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l:NTRODUCCXON 

En 1a po1ttica de 1a sociedad industria1 ha triunfado e1 con

servadurismo. sufrimos un nuevo "abso1utismo•• burocr&.tico que pierde 

1.egitimidad por 1a via asistencial.. que &Uenaza con tener un poder 

il.imitado. que administra 1.as estructuras de un "modo racional. y efi-

ciente"• pero donde no hay espacio púb1ico para 1os hombres. para su 

acci6n po1!tica 9 para ia oposici6n. 

Tenemos que buscar sal.idas po1!ticas a 1os probl.erna.s econ6-

micos y social.es del. momento. pero no contamos con una teor!a de 1.a 

oposici6n que tomando en cuenta 1.as cambiantes circunstancias bist6-

ricas 9 pennitan adoptar ciertos principios que puedan ser apl.icabl.es, 

ciertos ideal.es pr&cticos que guíen 1a acci6n para traecender 10 e

xistente. 

El. esquema conservador déi discurso of icia1 en H&xico pierde 

fuerza, pero 1.a opoaici6n estl encerrada en dog..ao. aferrada a CAllli-

nos inviab1es que han fracaaado. Hay s~ nuevas demandas de 1:i.ber-

tad po11tica, que a.1 ser descartadas de anteaano se d••aprovechan pa

ra impul.sar el. cambio social.. De 1.a po11tica negativa, de 1.a crltica 

a 1.a total.idad 9 no hemos podido p••ar a 1.a po11tica positiva. propo

sitiva. constructiva. que abra 1& participaci6n po11tica y 1oa proce

sos decisorios al. empuje de 1as masas. a l.& búsqueda de fines aocial.es. 

La oposición encadenada a viejas ~deas y 1as fuerzas del. orden. 

y 1a conservación est&n dejando que se acwnu1en 1.os mal.es socia1es y 

que aumente 1.a coerción y 1.a inseguridad cerrando el. camino a 1& inno

vac~6n social. y po1~tica. 

No es e1 momento de invocar 1.as protecciones del. gobierno. ni 



aceptar c090 inevitab1e 1• corrupci6n de1 siat ... pol.1tico. Es e1 

90mento de au.i.-.r 1a ~ndianaci6n.popu1ar hacia •1 c--.ino d•1 cambio. 

to..,.r nuev--nte 1oa deaaf'lo• de 1a. 1ibertad y 1a i.aua1dad P.Ara cons

tr\&ir 1o• idea1•• pr&cticoa. 

Eate tr.bajo •• una ~viai6n.te&rica sobre aque11os temas 

que .Se hui deapertado po1Aaica en 1o• G1ti..o• doe sig1oa: 1.as 

tdeas d• democracia y de refor .. y revo1uci&n. Su cr!tica deb!a 

aervir de ~1ance para ver con ~u' contamo• para un nuevo impu1so 

becia·e1 cambio eocia1. 

E1 aran debate aobre democracia. reforma y revo1uci6n forma 

péd"te de 1a cu1tura po~tica d• Occidente. detr&a hay teor!as. ins

titucionea y va1ore• que h4P' inapir•do 1oa caabioe po1lticos m&a im

portante• en 1o• G1t:i8oe do• aia1oa. Habla que r•eucitar este de

bate con una int•nci6n cr~tica 9 foraando a que re•~•t• 1& iaputaci6n 

d•1 pre••nt•¡ ••t• debate reaapondta bien • 1•• condicione• oriaina

J.e• que 1o •• ... r-aron. pero en •1 tiempo presente b1oq,uean 1a imasi-

•inauna teor~a tiene aar.nt!a de permanente va-

lide•• en Cu.ah.to a 1• po1S.t:i.ca. 1oa acontecia:i.•nt:oa aon en parte 

rie1 producto d• ide•• aeneradoras • pero 1:.-bi&n •u neaaci.6n. 
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En 1a modernidad. 10 p6b1ico y lo privado ha sido tratado 

de diferentes foraas. En un tie•po se us6 e1 concepto de los de

rechos individua1es frente al bien p6b1ico. esto fue objeto de in

teresantes discusiones que inspiraron alaunos textos constituciona

les. Otra foraa de abordar este prob1e•• fue enEocar el siate•a 

de propiedad priwada indiwidua1. frente a otro de propiedad Co1ec

tiva o social. en otras palabras. e1 probleaa de lo p6blico y 1o 

privado ta•bi~n inspir6 1as ideas de un •odelo de sociedad ideal. 

lds recientemente. dentro de los plantea•ientos de la inge

nierfa socia1. se vi6 1• posibilidad de planificar el funcionamien

to de la sociedad de •anera que pudieren los aobiernos responsabi

lizarse de a1sunos aales sociales. co•o la pobre1a. extendiendo la 

asistencia pGb1ica. 

Este trabajo sobre Esfera Pclb1ica 11ama la atenci6n sobre 

alaunas ideas orientadoras de la vida p4b1ica y apunta hacia un mo

de1o polltico para la decisi6n de tos objetivos pd.blicos. Aunque 

en la base de ese aode1o est6n los derechos hu•anos. el individua-

1is•o ya no tiene el aisao sianiCicado que tuvo antes. porque ahora 

1a conErontaci6n se da princip•l•ente entre los arupos socia1es con 

desiaua1dades en inareso. propiedad. poder y ranao. Lo p6b1ico. 

los asuntos del aobierno. pasa a ser objeto do discusi6n de una so

ciedad 1ibre y participativa. cuyos prop6sitos son •ejorar 1• situa

ci6n de 1os desposefdos y arau•entar sobre las vlas para una vida 

_co•Gn en el Euturo. La po1ftica asuae la pluralidad de puntos de 

vista y perspectivas y se explora un caapo de decisiones societal 

sobre objetiYos p6blicos. 

En esta b6sqÜcda de una explicaci6n de 1a vida p6blica hay 
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a1gunas premisas que quiero hacer cxp1ícitas. La primera es que 

con Esfera P6blica se intenta hablar de los grados de participaci6n 

política. Esfera P6blica es •4s importante cuando hay una participa

ci6n política a~plia. en este sentido Esfera P~blica se maneja en 

los capítulos dos y tres como un referente del arado en que la so

ciedad toma a su carao los asuntos póblicos. La opini6n p6blica es 
0

s610 un aspecto del conjunto. donde se relacionan las libertades 

políticas. la funci6n de los intelectuales y el poder. sobre esta 

opini6n p6b1ica pesan inconscientemente. a veces. teorías y valores 

que determinan el contenido de la opini6n. ·~a perspectiva. los ele

•entos de juicio. 

La segunda es que todo cambio pol~tico es una ruptura con 

aoldes institucionales. Esfera Póblica cuestiona cu~les serían 

las instituciones que habria que cambiar: la propiedad privada. el 

Estado o las instituciones domocr4ticas. La discusi6n parte de la 

idea de que tienen que cambiar el estilo do hacer política y la 

esencia de1 poder páblico. consecuentemente h&Y que cambiar tambi~n 

las instituciones. no s~1o las de la democracia. sino tambi~n la 

relaci6n aobierno y sociedad. 

La tercera es que al haber varias definiciones de lo po1í
tico y 1a política no podía discriminar a ninguna porque en cada 

definici6n hay una se.lecci~n de los sujetos políticos y iodos tie

nen su opor·tunidad histórica. por poner un ejemp1o • pueden ser tan 

po1!ticos 1os movimientos mi1enaristas. como las aasas de votantes 

en las elecciones o las negociaciones corporativas. Son distintas 

visiones d~ la política. distintos fines. distintos medios y dis

tintos actores políticos. Personalmente le doy preferencia a la 

po1ltiCa como el debate sobre fines alternativos. buscando con 

Esfera Pdblica ampliar la participaci6n en este terreno. 
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una cuarta pre•iaa se refiere a 1a for•• de1 caabio po1i

tico. Aqu{ hay un 6nfasis en 1a trayectoria te•pora1 de 1a po1!

tica. se trata de decir que en momentos importantes de 1a histo

ria socia1 se produce un caabio en 1os procesos decisorios. es 

e1 parto de una revo1uci6n o de una crisis pol~tica. En una vi

si6n clclica de la vida pol~tica con momentos de orden y caos. se 

presenta la hip6tesis de que la democracia es un arrea1o polltico 

institucional para los tieapos de orden. pero a medida en que nos 

aceTcaaoS-a1-caos se iapone la necesidad de una pol~tica distinta. 

una polltica de conflicto. de enfrentamiento ideo16gico que requie

ren·o~roa· iuidios po1iticosy que debe arrojar un nuevo arreglo ins

titucional donde queden redefinidos fines y medios. 

En cuanto a la estrateaia de la investigaci~n. Esfera P6-

b1ica es un exp~riaento iaaainario que tiene un eapleo crltico. un 
valor heurístico. La esfera pG~lica cuyo perfil se dibuj~ en 1os 

cap!tulos uno y cuatro no cxist& verdaderamente. pero se introduce 

como ejemplo para refutar teorías exponiendo otras posibilidades 

no contempladas antes. De esta manera. Esfera P6b1ica tiene una 

justificaci6n heurlstica. nos permite organizar 1a arawaen~aci6n 

critica. Frente a cada teorla hice una prueba de veTosiai1itud. 

oponiendo a 1as consecuencias previstas en la .teoría las consecuen

cias falsas aportando observaciones sobre la realidad eap~rica. 

en otras ocasiones se refutan l~s enunciados universales aediante 

una argumentaci6n a6s de tipo fi1os6fico. pero creo que sin ese 

concepto de Esfera Pública que introducla el experimento iaagina

rio de un es~ilo de hacer política. no hubieran salido a 1a luz 

los argumentos que contrastan las teorías• en este caso• las· teo

rías po1lticas. 
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Quiero hacer hincapi6 en e1 método de exposici6n de los 

resu1tados de 1a investigaci6n. En primer 1ugar. la tesis está 

escrita en 1a forma de diG1ogo abierto con autores seleccionados 

en ca1idad de interlocutores. sobre todo con la oposici6n que as

pira a promover el cambio social. pero muchos otros autores que 

influyeron en mis plantoa•ientos no aparecen citados. Por otro 

lado. los temas tratados eran ~an· amp1ios que en ocasiones s61o 

se present6 la discusi6n con autores Teprosentativos. por 1o tanto. 

ta•poco es un tratamiento exhaustivo de cada tema, sino m~s bien 

prepositivo. 

En sesundo lugar. el tipo de preguntas que •e hac{o a lo 

largo de 1a investiaaci6n, algunas veces quedaron como parte del 

texto y por e11o puede verse una inclinaci6n a arauaentar con 

criterios hu•anistas, en este sentido, el trabajo tiene un sesgo 

fi1os6fico. Desde un principio se tom6 el prob1ema de los valo

res co•o parte fundamental de la investigaci6n. La tesis contiene 

infinidad de juicios de valor e interpretaciones de los valores 

huaanos 1i&ados a deter•inadas acciones pol{ticas. Considero 

q~e especia1aentc el caapo de las po1lticas p6blicas se presta a 

1a relaci6n de la filosof'fa y la política. 

En este tieapo de crisis quiz' se justifica lo que afirm6 

F.H. Cardoso: "las teor'-.s no est'n s61o para ser exactas, par

ciales y bien fundadas• sino tambi6n relevantes e interesantes." 

E1 objetivo es abrir una brecha para un nuevo discurso sobre la 

estratesia de1 subdesarrollo. 

________ ..........,,...... 



CAPITULO 1. TIEl'IPOS DE LA p0LITICA. 

Los conceptos son instrumentos para captar. para exp1icar 1a 

rea1idad; un nuevo concepto nos abre un campo inexp1orado y eso 10 

necesitamos para a9p1iar nuestro conocimiento sobre 1a vi~a po1~t~ 

ca. Porque pensatrt0s que no todo está dicho sobre ia realidad po1~ 

tic.a. porque penaaaos que hay un movimiento de 1a po1~tica ~~~~te_ 

a1 cua1 1a teorizaci6n se encuentra rezagada, por eso nos propone

mos construir e1 concepto de ESYera Pública~ 

Este discurso sobre 1a Esfera PGb1ica combate algunos usos 

equivocas de1 t~rraino esfera pública: e1 m&s común es e1 de ident~ 

ficar esfera pública y Estado, otro, de tipo te6rico, es circuns

cribir 1a esfera pública a1 marco de1 pensamiento 1ibera1 y un ter 

cero eS aque1 que usa un mode1o de convivencia soci~1 y po1ítica 

que supuestamente funcion6 en e1 Jlt.sa.~6ptimamente para proyectar 

hacia e1 futuro como a1ternativa de 1as sociedades democr&ticas. 

Dos prob1emas mSs nos acompaftan en esta búsqueda de l.a Esfe

ra PGb1ica: 1) 1a crisis de 1a democracia. Hab~a que sa1tar a un 

-nuevo concepto que recuperara 1o más preciado de 1a rea1idad dcmo

cr&tica. "sa1tar" era una forma de l.iberarse de un concepto que por 

exceso de tratamiento ha perdido su sustancia y 2) e1 reovimiento 

de 1a pol.ítica y e1 momento que vivimos. Había que introducir una 

dimensión tesnpora1 para expl.icar e1 devenir de 1a pol.Ítica· y su tn2. 

aento de crisis. 

En.este cap~tul.o nos aproximamos a 1a construcción del. con

cepto Esfera P6bl.ica. vemos sus componentes y 1os tiem?Os de 1a p~ 

1~1:ica. 



1.1. Persona y 1ibertad po11tica 

"La 1ibertad que s61o es para 1os 
partidarios de1 gobierno, s61o para 
1os miembros de un partido -por 
numeroso que sea- no es 1iberta.d. 
La 1ibertad es siempre 1ibertad para 
e1 hombre que piensa de manera dife
rente." 

Rosa Luxemburgo 

Hay que reivindicar a 1a persona, esta es una primera aproxima

ción a una nueva po1~tica, a 1a 1ibertad po1!tica. Parece que 1a huma

nidad ha estado más preocupada en 1os Gitimos sig1os por encontrar me

canismos impersona1es para 1ograr un orden m~s justo: se confi6 en e1 

mercado para normar 1as re1aciones econ5micas y en 1a 1ey para 1as re-. 

1aciones socia1es, en cuanto a 1a po1!tica se puso 1a esperanza en ins

tituciones, en procedimientos, en garantías constituciona1es, en pro

gramas de partidos y en p1anes de gobierno. Ahora hay que reencontrar 

a 1a. persona, en e1 sentido que 1e daba 1a doctrina mora1 kantiana: 

"1os seres raciona1es son denominados persona porque su natura1eza. 1os 

indica ya como ~ines en s! mismos, es decir, como a1go que no puede 

ser adoptado Gnicamente como medio." 

Hab1ar de 1ibertad po1~tica es reivindicar a 1a persona por 

ese poder hacer, poder obrar sobre e1 mundo, sus posibi1idades de ac

ci5n, seg<ln Sche1er. La persona definida. como "capa.cida~ jur.ldica" 

genErica., nos es insuficiente para una nueva conquista de 1a 1ibertad 

po1~tica y un nuevo &mbi~o para que 1a persona. estab1ezca re1aciones 

de so1idaridad con otras personas, a1 tiempo que 1ogra cambiar su re-

1aci6n con e1 mul'ldo. Ni esc1avo, ni cosa, ni n<lmero, ni objeto, rei

vindicar a 1a persona como sujeto po1!tico es tomar.e1 camino de 1a 

1íbertad. No bastan 1os derechos civi1es y po1!ticos, 1as 1ibertades 

"forma.1es", aunque cuando éstas no existen rea1mente, 1as personas se 
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encargan de demandar1as y en e~a misma 1ucha, en ese ser ah!. se 

transforman en personas. 

¿Cu&1es son 1os impedimientos a ia 1ibertad7 Los 1ibera1es 

sefia1a.ron a1 poder p~b1ico, a sus excesos de autoridad y buscaron 

mecanismos para contro1ar ta1 poder. Esta no fue una bata11a ganada 

para siempre en 1789, es una historia que se repite, es e1 sentido de 

1as iuchas de este sig1o en Am~rica Latina, con reg~menes civi1es o 

mi1itares. Ni siquiera 1a versi6n más "du1ce" de:L Estado: 1a popu1is

ta o 1a de1 paterna1ista Estado de bienestar ha rechazado 1a oportuni

dad de tender a ser e1 poder Gnico, tute1ar, omnipotente, negador de 

1a persona. 

Marx tambi&n tan!a raz6n cuando ve!a que en e1 campo econ6mi

co y socia1 se daban 1as condiciones para 1a fa1ta de 1ibertad; 1a 

cuestión socia1, y espec!ficamente 1a propiedad de 1os medios de pro

ducci6n eran fuente de desigua1dad·socia1, frente a esta situaci6n 

1as :Libertades eran s61o aspectos forma1es que ocu1taban 1os sustan

cia1es. Había que 1u~har por 1a emancipación humana transformando 

radica1mente 1a sociedad capita1ista y no so1amente conformarse con 

una nueva emancipaci6n po1!tica. La revo1ución se convierte as! en 

una condición para 1a 1ibertad de 1a persona humana, que se encuentra 

condicionada por 1as re1aciones de p'l"Oducción. Se deriva de e11o que 

1a 1ibertad po1~tica de1 per!odo revo1ucionario se convierte en un me

dio p~ra 1a 1iberaci6n de 1as re1aciones de producci6n exp1otadoras y 

dominantes de1 sistema capita1ista. 

Sin e~bargo, quedan a1gunos puntos oscuros sobre e1 concepto 

de 1ibertad de ia po1!tica socia1ista. E1 primero es que 1a 1ucha de 

ciases se da en e1 terreno de 1a po1!tica de potencia, es un enfrenta

miento f!sico, vio1ento, que niega a1 otro, su vida, su 1ibertad y su 

persona. Segundo, toda dictadura es autoritaria aunque sea a no~hre 

g 

l 
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de un va1or muy preciado, como es e1 de 1a igualdad. Tercero, 1a 

1iber'Cad pierde su car"á.c-cer universa1is-ca, aunque se recuperar!a en 

un momento posterior, cuando sea posib1e recrearse en una comuni¿ad 

de hombres 1ibres, 1ibres de 1as viejas re1acion~s de producción que 

dividieron a 1os hombres y subordinaron a 1a clase trabajadora. 

En 1as postrimcr!aa de1 siglo XX e1 desaf!o es acortar el 

trayecto de 1a utopla socia1ista, 1a persona se rea1iza en e1 presen

te, estab1ece re1aciones mú1tip1es en su vida en sociedad, busca 1os 

espacios de 1ibertad derribando las barreras de un mundo rea1, en 

f1i~to, sin suspirar por 1a libertad del buen salvaje o el futuro re

torno a 1• armon!a natura1. Hay que encontrar en e1 presente, en 1a 

po1~tica, 1a so1uci6n a los problemas econ6micos de 1a vida social 

con 1a fe en 1a libertad y 1a fe en 1a raz6n de 1a mejor tradición 1i

bera1. La po1!tica s61o es po1!tica cuando concurren voluntades libres 

que aspiran a conci1iar intereses eliminando 1a coerción. 

Los socialista• han sido, en e1 mundo occidental, los mejores 

protagonistas de 1a 1ibert~d de cr!tica, pero han dado un ~a1 ejemplo 

de tolerancia y p1ura1ismo. aunque recientemente declaren su aChesién 

a estos principios. Hasta cierto punto tienen bases para desccnf~ar 

de 1a to1erancia y c1 p1ura1ismo por 1a exyeriencia de a1gur.as si~ua

ciones hist6ricas. PiEnsese en 1as di!icu1tades de la Repúb1ica de 

Weimar o en 1a Unidad Popuia.r de1 régimen de A11ende, perc aGn cua.r.<lo 

hayan fracasado, son momen-cos de libertad po1!tica. 

Tenemos que confiar en e1 ~todo de 1a raz6n para hacer po1!

tica. de 1as razones de 1as personas, de1 conocimiento, ¿e 1a experien

cia, de 1as esperanzas expresadas en t&rminos raciona1es. de :usticia 

soci.ai. de vida comunitaria. Uc e1 capricho o 1a vc1unta.d c!e un grupo, 

sino 1a habi1idad para convertir1as en vo1un'Cad pública, en voluntad 

comCln. 

10 



La persona como agen~e mora1 hace pasar por e1 prisma de 1a 

~tica, a 1a econo~a, a 1a vida socia1 y a 1a vida po1~tica, para a1-

gunas gentes esto ser!a otro impedimento a 1a 1ibertad, para otras. 

ea un re~uisito 9 sin 1a dimensi5n ~tica de 1a vida 9 no hay 1ibertad 9 

porc:¡ue tampoco hay personas. 

La conciencia socia1ista nos preve sobre 1os riesgos de1 1i

bera1iamo burgu&s, individua1ista, 1a existencia de 1as mi.nor!as eco

n6mi.ca y ·aocia1mente privi1eai5das que niegan ias condiciones de 1i

b•rtad de 1as masas, de ah~ que 1a po1!tica en favor de 1a 1ibertad 

ha de tener un contenido popu1ar. pero %'econociendo en e1 pueb1o su 

1ibertad como personas, aGn en condiciones de ignorancia, justamente 

po~ue 1a raz6n ea 1imitad&. La raciona1idad t~cnica ha fa11ado en 

re1aci6n a 1os principios de 1ibertad e igua1dad 9 en e11a se encubren 

1as fueraas de1 orden tni.ent .. a •• acumu1an 1os ma1es socia1es ••• y se 

esperan impacientemente 1o& nuevos espacios de 1ibertad. 
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1.2. La construcci6n de~ concepto Esfera· Púb1ica. 

Justificamos 1a construcción de un nuevo concepto diciendo 

que a1go de 1a rea1idad se escapaba, a decir verdad, también un 

rechazo ideo16gico puede motivar una nueva conceptua1izaci6n 

digamos que ambas cosas se combinan. Si esto es asl hay que admi_ 

tir que 1os conceptos est&n "cargados" de ideo1og!a y por tanto, 

que 1a 1ucha ideo16gica ea una motivaci6n de 1a refutaci6n teóri_ 

ca. Esto ea 1o que se hace en esta investiaaci6n, es decir, se 

1ee a 1os autores, para ••pezar aque11os que exp1!citaaente us~ 

ron e1 concepto de Esfera p~b1ica, tratando de interpretar c6mo 

conceblan a 1a po1!tica, a qui~nes consideraban sujetos po1!ti

coa, c6tn0 velan a1 medio po11tico (a1 arreg1o po1Ítico institu

ciona1izado donde se ce1ebran pactos y se expresan intereses .e 

idea1es en conf1icto> y qua egtrategia sustentaban. Este fue e1 

camino de 1• conatrucci6n de Esfera PGb1ica. 

Hay una idea fascinante, reconfortante: en e1 principio todo 

era bueno y a1 fina1, otra vez todo ser& bueno. E1 para!~o. 1a e~ 

munidad, 1• po1is griega. 

En su 1ibro La condici6n humana, Hanna Arendt reE1exiona s~ 

bre 1a "vita activa" y 1a "vita contemp1ativa" en e1 mundo he1~n~ 

co: ia acci6n, 1a praxis y 1a 1ibertad que con1ieva 1a primera pe:: 

mi~e dis~inguir a1 po1~tico (miembro de 1a po1is) con su forma de 

vida, de1 bárbaro y e1 esc1avo. Se separaron e1 mundo de 1~s nec~ 

sidades y e1 mundo de 1a acci6n y de esta distinci6n surge 1a Es

fera Púb1i~a. en oposici6n a 1a esfera privada. Con 1os romanos 

aparece e1 concepto de 1o socia1 y 1a Esfera PGb1ica comienza 

transformarse en virtud de que 1os intereses privados adquieren 

significado p6b1ico; en e1 mundo moderno 1as actividades privadas 
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de ).os propietario~ se han convertido en inter&s públ.ico • para ev~ 

tar sus consecuencias catastr6ficas -dice Hanna Arendt- es impor

tante rescatar 1a idea origina1 de 1a Esfera Púbiica. 

¿Qu~ ofrece 1a po1.i.s griega a1 hombre moderno? Una breve de~ 

cripci6n d.e Cerroni pued*:? sernos muy i1ustrativa: 

"como caracter~etica diferencia1 de 1a po1is griega 
(es> que e1 ciudadano estaba sometido a 1a ciudald -
en todas 1as cosas y sin reserva.. de manera que ':era 
inconcebib1e aque11a_unidad dua1ística moderna t!pi 

~;r~~=d~~ t~ ~i~~~e~t~:c:!,:c~~~=~i~~·po~ ~~ -

~~!:~~~6~~e:::~i~~~fR~0der1i~~~~~~~od: ~~=~~Í!~ 
dad y a1 Estado, en vitud del. que '1os ciudadanos 
viv~an~ por ast decir1o, en simbiosis con su ciudad,. 
a ).a cual. estaban 1igados por un comCin destino de vi 
da y de muerte•, a ta1 punto que '1as antiguas repú~ 

:~~ª:r~:ad:n~!~o~0~i~~~~~s~eh~~~~~d~ I~t=~~=~~r 
en e11a 1a autoridad púb1ica• ••• 1a autoridad públ.ica 
aparece, en e1 •undo antiguo, como a1go que no: se 
con'trapone de ninguna manera a 1a vida priv.ada (que 
(~~n"t:j~9=~=~;)ndencia como un 6rgano suyo) ••• " 

Esta organizaci6n socia1 no es atractiva para e1 hombre mo

derno. ya Constant hab~a expuesto sus inconveniencias a nombre de 

1.a. 1ibertad, ser.ta dar un paso atrás. Adem.:is • no corresponde a las 

poaibi1idades real.es de 1as sociedades modernas, e1 mundo no cam~ 

na hacia ei todo arm6nico,. sin conf1ictos y homog~eo 9 sino hacia 

1a diversidad, 1a complej~dad y 1a p1ura1idad. Yndividuo y socie

dad no pueden fundirse y ni siquiera es deseab1e, y ia vida priv~ 

da no es conv~niente que quedara subsumida a 1a autori~ad púb1ica. 

No queremos ese predoainio de 1a Esfera Púb1ica. 

La preocupaci6n por 1os intereses privados que s~ imponen a 

l.o pCab1ico no puede resoiverse con 1.a soia ab~ 

1ici6n de 1os primeros, 1a so1uci6n 1ibera1 sigue siendo más a~ra~ 

tiva. En principio~ e1. Estado de derecho y democrStico pretend~a_ 
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- equi1ibrar l.a re1aci6n entre 1o púb1ico y· 1o privado• y si .Ssta e!!. 

ta en crisis habr& que pensar en otra so1uci6n. 

E•tudi~ 1a esfera "pGb1ica viendo su cantrapar-te. 1a esfera 

privada. ha contribuido a1 avance de1 concciaiento 9 en pa.i-ticu

J.ar• e1 ••pect:o de La criais ele 1o aocia.1. Es un 1ucar co•Gn ide!!. 

tificar E•t•do con Eef'ere. PGb1ica. si e1 E•tado •e preaenta como 

1a .-niEe•taciaft de 1• vo1 ... tad co1ectiva y ai e1 gobierno es e1 

6rgano centra1 de deciai6n de 1oa aeuntoa pGb1icos • hay ra.z6n para 

identificar E•fera. PGbl..ica y Eataclo. Sin elabargo. en 1• practica. 

vemos que e1 E•tado esta 1ejos de cuap1ir con ese pape1 ideai. en 

caabio 9 1o que hace es 11evar a cabo una serie de transa~ciones e!!. 

tre ínter.••• privado•. Si esto •• ••~ • •i 1o que tenemos es una 

re1aci8n ent~ parte• privada.se entonces 1• EaEera PGbl.ica no 

•1 E•t~do· •• mas 1a E•f•ra PGb1i~ no existe, 1o cua1 indica que 

tampoco existe •1 derecho pGb1ico • 1os interese• a•nera1•• por en

ci..a de 1o• ~icu1ares 9 ni e1 E•t•do como mediador y auperador 

de 1o privado. Loa intereaea privado• fueron tan fuertes que .. no 

permitieron la aparici6n de a1ao auperior, de una earere pGblica. 

E1 .. rxiamo di8 cuenta de este ren6meno en au teorfa de1 Eatado. 

en e1 predolainio de 1o privado por 1a fuerza de 1ae relaciones de 

producci&n capita1istas 9 e1 Estado no era sino 1a expreei&n de 1os 

intereaea particu1are• de una c1•se. 1• c1ase daminante. 

Eate p1anteaaiento9 aunque parece ser •uy convincente fa11a 

en un aspecto iaportantea en 1• concepci6n de la po1ftica como •Pi. 

ren.Saeno de •1,¡11a articu1acianea da profundas de 1• aociedad•. e1 

concepto de po1~tica coao ia aapiraci6n pGb1ica sobre fines a1ter

nativos de una 90ciedad desaparece. en su 1ua•r queda a61o e1 aspe~ 

to de1 poder. S61o cabe una acepcian de 1a po1ftic.a. aque11a que d~ 
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ce: 

".Lü po11tica es }.a esfera donde se desarroJ..l.an J..as re
}.aciones de dominio. entendido dicho dominio en su ex
presi6n mSs intensa. como el. poder que puede recurrir. 
para al.canzar sus propios fines, en úl.tima instancia, 
al.a fuerza física ••• El. estado puede ser definido co
mo el. detentador del. poder poJ..S.tico Y• por tanto. como 
medio y fin de l.a acci6n pol.Ítica de }.os individuos y 
de l.os grupos en confl.icto entre sí, en cuanto es el. -
conjunto de l.as instituciones que en un determinado t~ 
rritorio disponen. y están capacitadas para va1erse de 
el.l.a en el. momento oportuno, de l.a fuerza física para 
resol.ver el. confl.icto entre l.os individuos y entre l.os 
grupos." (Bobbio, 1985:6-7) 

~~~ ~~~~c;Gbi!c!e~6;~ ~~x~~!:i6~·~tErea•- (Marx), como 
l.a esfera del. i~ual.amiento de todos como individuos -
~ersonal.mente l.ibres, es decir, como l.a esfera de l.a -
igual. independencia de J..os privados. Bajo este aspecto. 
el. trato pol.ítico y jurS.dico igual. constituye ••• un igua 
l.amiento que hace abstracci6n del. desarrol.l.o real. de ia 
vida civil. (privada)". · 
(Cerroni, 1960:89-90) 

La. critica marxista al. pen~am.i.ento burguEs errlS en un aspec

to. en consjderar l.a pol.S.tica burguesa como un vi1 engafio. como p~ 

ra ideol.og~a que ocul.taba el. poder rea1 de 1as re1aciones de pro

ducci6n y el. poder p~b1ico, e1 Estado, como el. instrumento de l.as 

el.ases dominantes y 1a instancia que mantiene e1 mo~opol.io de 1a 

fuerza física. 

En cambio, G6J e1 pensamiento 1ibera1 1a Esfera PÚb1ica exi!!,_ 

te y fundamenta 1a pol.itiea democrática. Existe a nive1 de repre

sentaci6n po11tica, sobre todo en el. par1amentarismo, pero tambi~n 

existe sin mediar representaci6n a trav~s de l.a opini6n p6b1ica. 

Si en principio existe. entonces puede habl.arse de que estG en cr~ 

sis. ¿A qué pwede deberse su crisis? 

1. Fal.1a l.a represent~ci6n po1itica. Otra forma de decir 

que se cuc1an l.os intereses privados es decir que preva1ece el. 

cl.iente1ismo. 
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"Una de 1as manifestaciones mSs macrosc6picas de 
1a privatizaci6n de 1o pdb1ico 9 es 1a re1aci6n -
de c1iente1a 9 re2aci6n t!picamente privada. que 
ocupa en muchos casos e1 1ugar de 1a re1aci6n p~ 
b1ic& entre representante y representado." 
(8obbio 9 1985:19) · 

Bobbio·da una interesante exp1icaei6n entre 1o que es una r~ 

1acidn PGb1ic•• propia de1 Estado moderno. y 1as re1aciones po1!t~ 

"cas priv~das de 1a sociedad feuda1. La re1aci6n pGb1ico po1!tica 

•• da: 

"cuando no tiene 1ugar entre Pedro. hombre pGb1~ 
co 9 y Pab1o 9 ciu~dano privado. sino entre 1a ~ 
teaor!a de 1os representantes en su conjunto y 
este o aque1 grupo de ciudadanos que han presen
tado a 1os representantes unas demandas a trav~s 
de esos cana1es constituciona1ea 1egitimados para 
transmitir 1a demanda que aon 1oa ~rtidos 9 en su 
.a. cuando no se tn1ta de u..~• re1aci3n directa. = 
de persona a persona. sino de una re1aci6n. iaper 

~~~-~~p~~:~::º!ªia:"~~:a:~a:r~=n~o=n~~~~=:~n~: ;~ 
:;!~~i=~~:id=r~~d~~~~!~~ organizado para 1a --
<Bobbio. 1985:19) 

E• decir. 1• Eafera PGb1ica estar!a en crisia cuando ·fa11an esos 

cAna1ea con•tituciona1es que tran•~o~n 1o Privado en pGb1ico: e1 

par1 ... n1:o y 1oa partidos·. que ee donde opei-an 1o• "holftbreapGb1i-

cos". 

2. Loa hombres pGb1icoa son privados. Aprovechan 1oa car

gos pGb1icoa para obtener 'l)eneficios persona1ee. su re1a~i~n po1~ 

tica ea en ia.mayorfa de 1oe casos una re1aci6n privada porque a1 

convertirse· en po1!ticos profesion~1ea 1o primero .que trat•n de 

hacer ea conservarse en e1 puesto y a este intero&s supeditan 1as 

decisiones pGb1icas y 1a asignaci6n de recursos pGb1icos. 

:;·;.:~dl~t:~~~o~~ ~~m~~~~~~~o~G~~~~~s~ ~"}~n~i 
cionario._estatai. J.os uti1iza como recuraos priv~ 
doe a favor de ta1 o cua1 ciudadano, e1 cua1, a -
su vez. orrece su propio voto o su propia prefe-
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renci.• a c-.bio de cua1quier .-avor. o bien de cual.
quier ventaja econ&.ica o de cua1qu1.er otro bene~i
c.io. q ... ei ~re po1:ltico o e1 adain:iatz-ador o e1 
~.-e1~i.o •wt~n •1 u.o pGb1ico.• 
(llollb:i.o 0 1985:20) 

La i1us16n de q-.- en 1A •oci.edad de~cr&tica se e1.egir!.An cg, 

90 repT"e.-ntant•• a 1o• -:iore• hombre• apasaece como un prob1.ema 

a.in aoi~. ni. cleade e1 pwato.cle vista del. •uf're.Po ni desde 1a 

reJ.acidn de 1a ati.ca. can 1a po1~tica. pu.•to que 1a poaici6n de P2. 

dlsr exi.ae que - ••tab1eaean a1~:Can.aas y •• -...nt•na-n 1ea1tades de!!. 

t:ro de un •i.-9:- po1~:tico. haciendo a un 1•do conaideraciones ~ti. 

c:as o i. bGac¡ueda de1 bi .... c:iomrAn. ¿Qu.i.An puede contro1ar a 1os po-

1S:t::i.co• -rea"-18•. . . 1A opin:i.&. pGb1:i.ca? 

:1. La -ini&I pllloU- :i.nr1u--·en 1A -1lt:i.ca0 psro no t:i.en• 

__ ,.._ D> 1e :i.- dlt 1:i._rt:_ -1t:t:i.ca 0 1• op:i.ni6n p6b1:i..,. tiene 

aupuea~'te ..... -.-c.1.&s .. cantro1 cle9DcrAti.oai de. 1.a aoci•dad ·~ 

bre e1 Ell'tadD. C. ••l. ..- e1 cancepto de Z.f'era PCib1ica. que u~i1i-

. - llabe-• -~ - •at:• - - 1• op:i.ni6n pGbUca. Hab•awa• ~ 
t'"eoe .. .-... ~ • dD9 E8.-• .... ~PGb1ica•. un-. bu..._\ae .. y otra d• 1• 

ciudadaala. 

• ••• ,.. esrerriia ~- de 10 pGb1i.co •• puede conce2. 
t....,. camio 1a ea.-er.a de 1oe holmbre• pb1ico.3 que apmre 
osn en ~ •• Esto• deaandan una esf'er.m de 1o
pGb1:lon. ---~tada por •1 aobierno. ~ en e1 ca 
ao de 1o• •peria..taoa de i.a i.nte1igencia • para podeF 

=~=. ~.;!s~:;'; poder pGb1.ico• 

En otra --=• -1 te-o d:i.-: 

-..jo ••r•rre ele 1o p6b1i~ entendemos en principio -
ua a..po de nu.stra vi.da •oci..s1 en •1 ~u• ae puede -.= :=roa ~c.::~~º ºt=~!~:~~~ib..:S:~c!:~ ~i~: 
e11a. Una pArte de 1a esfera de 1o pGb1i.co se constí. 
t:uye - e.mela discuai6n de part:icul.area que - reGneñ 
en pC'ib1ieo ••• CQl9Di concurrencia. 1o• ciudadanos se re 
1acionan vo1\Slt.ari-.ente bajo 1a .. rentla de que pue 
cien Qllir&e P9rA expresar y pub1icar l.ibremien~e opi-
nion•• que teng.n que ver con asuntos re1a"t:ivos a.1 -
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interés genera1." 
(Habermas. 1987:53) 

Dos cuestiones 11aman 1a atenci6n de1 párrafo citado. La pr~ 

mera es que a1 hacer 1a distinci6n entre dos esferas púb1icas. Ha

bermas parece proponer una esfera pGb1ica m4s amp1ia. con 1a part~ 

cipaci6n de 1a ciudadanía como l.a forma de a1canzar e1 inte~s ge

nerai. a diferencia de aque11a otra eBfera pÚb1ica burguesa. m:ls 

restringida que s6l.o po1emiza con e1 poder pÚb1ico. Esa esfera pú

bl.ica amp1ia (opini6n pÚb1ica) rescatar!a e1 pape1 de control. dem2 

cr&tico sobre e1 Estado. 

=~t~: =~~!~~a~eyl.~s~~~~~c~nc~:oq~:f:~ªf~~~~a~~r~ 
concurrencia como portadora de 1a opini&n púb1i
ca. corresponde el.;e%stJiente principio¡ cada pu-

:~i~~~~~; ~~ª1:"~~f~~~:t!n~::1~i~: :;:ªt~!ª~~:a;· 
cas. permite un control. democrAtico de ia acci&ñ 
estatal.." 

'"(Habermas. 1987:511) 

La utra cueati6n interesante es que l.o pGb1ico tiene una d~ 

bl.e connotaci6n. por un l.ado es el. inter&s general. y por otro ti~ 

ne m.S.s &nfasis l.a caracter~stica de visibl.e. como opuesta a l.a p~ 

11tica cerrada. que parece garantizar el. eontrol. democr&tico. Con 

esto coincide Bobbio cuando dice: 

• ••• l.a publ.icidad ea uno de l.oa caracteres re1e 
vantes de1 estado democrAtico. que es precisa-
mente el. estado en e1 cua1 deber!an disponerse 
todos l.os medios para hacer. efectivamente• que 
l.as acciones de quien detenta e1 poder sean con 

~::!ª~:~a~re:!.~~~~i~it~~~oª~=:~c~~tf'~ ~1~o 
que hab1a en p6bl.ico y. por tanto. debe eer visi 
b1e en cada instante (con una visibil.idad que. = 

.con 1a difuai6n de 1os medios de comunic•ci~n 
de ~a iaaaen a distancia 9 ya no es ni eiauiera 
una metA,ora>. Por e1 contrario. •1 aut6crata -
debe ver1o todo sin ser visto."(Bobbio. 1987:21) 

M&á ade1ante Habermas dice que en e1 Estado social. l.a Esfera 

PGb1ica se ha debi1itado en cuanto a su funci6n critica. a tal. PU!!. 
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to qUe ya no existe 1~ opini6n pÚb1iCa. en su 1ugar concurren ho~ 

bres privados organizados que comparten 1os deberes pGb1icoa con 

1os 6rganos estata1es. Eete es un e1emento que uti1iz& e1 autor 

para hacer su diagn6stico de 1a sociedad actua1: sociedades desp2,_ 

1itizadas. 

E1 probl.ema de 1a ESf'era PC'.ib1ica se remite a un prob~tn4 de 

comWlicaci6n. Habermas piensa que 1a vigencia de 1os principioa y 

de 1•s normas se debe a que 1a comunicaci6n est& restrinaida. ba

br~an ciudadanos que no pueden expresar 1ibremente su rechazo a 

1os principios y a 1as normas. estSn despo1itízados. Para Haber

mas. 1a fonnaci6n de 1• vo1untad co1ectiva es mediada par 1as opo~ 

tunidades de interacei6n cotidiana y e1 distanciamiento de 1o• ro-

1es; segdn e1 9 e1 doainio ee ha reducido a un fen6meno de "inva

si6n" de 1as conciencia•• • \ln& .. fa1ta de ref1ex.il>n que ~ce que loa 

individuos queden atrapado• por e1 co•portamiento de E'01 o in.-r

sos en 1os conf1ictos de per•on•1idad. A esto responde au Esfera 

P6b1ica. atacando e1 pr-ob1..- de 1a adaptaci6n de1 individuo y 1as 

posibi1idades de comunicaci6n intersubjetivas. 

Si conjuntamos 1as teais de Haberm4s y de Bobbio pode.os te

ner una aproximaci6n a 10 que seria 1& Esfera PC'.ib1ica 1ibre de de~ 

viaciones y defectos. La Esfera Púb1ica sería 1a garantia de1 E•t2,_ 

do de derecho y dew:>crAtico que so1ucionar!a 1os conf1ictoa sin r~ 

currir a 1a fuerza f~aica 9 ae impondr!a e1 debate p6b1ico 9 abierto 

para contro1ar 1as acciones de1 Estado; e1 prob1etna de 1a .ingober

nabi1idad9 que es un asunto de debi1idad e incapacid~~-c;Sa~-poder 

púb1ico serta resue1to con 1a participaci6n po11tica ciudadana. E1 

buen gobierno se 1ogra con e1 contro1 democr&tico de 1ae instancias 

encargadas de transfonnar 1as demandas ~rivadas en asuntos pdb1icos. 
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y· tambi.S.n en l..a posibil..idad que tienen l..os partidos para criticar 

l..as acciones de l..os hombres públ..icos, mientras m4s se sometan a 

l..a pol..1tica abierta ser& m&s f&cil.. hacer 1& critica y romper con 

1a antigua.:fo:nna de hacer pol..!tica, donde el.. soliera.no gua.daba co-. 

mo secreto de Estado l..a raz~n de sus decisiones. Habermas afta.di-
;· 

r~• do• el..e .. ntoa a esa Ea~era. PGbl..ica, uno, el.. acento en l..a·com~ 

nicaci6n ciudadana y el.. otro, l..& concientizaci6n, resol.viendo l..as 

deficiencia• de Alllbas, l..a Esfera PGbl..ica podr~a recuperar su fun

ci6n, conatruir 1a vol.untad ~ol..ectiv8 que defina l..oa r;nes práct~ 

coa de l..a •ociedad. · 

Aauair este concepto de Esfera PGbl..ica impl..ica aceptar sus 

aupueatos: a> que l..a traansror .. ci6n de l..o privado en pGbl..ico s61o 

tiene dos v~••• 1& de l..os &rsanos democrAticos que aareaan inter!!_ 

••• o l..a concurrenc~a ciudadana l..ibre, refl..exiva, racional.. y pG

bl..ica. E•to requiere recuperar l..a fe en l..os partidos, e1 parl..ame~ 

to y 1• ciudadan!a. b) que 1a Earera Públ..ica puede desarticul..ar 

·el.. cl..ientel..iamo, como ai &ate no ruera runcional.. a1 sistema. e> 

que e& posib1e reaol..ver e1 conf1icto en 1a •ociedad •uatituyendo 

l..a raz6n por 1a fuerza. Uno podrfa decir que e1 conr1icto es ine

vitab1e, que no hay una so1a raz6n que pueda armonizar intereses. 

sino dietintaa racional..i .. des que chocan entre si y es esta reaia 

·dad 1• que tendrla que astllllir l..a EaferA Púb1ica. d) que 1a "p01~

tica abierta• ea una so1uci&n, cuando que es evidente que en e1 

diacurao pGb1ico de 1os po1!ticoa profesiona1es (de1 Estado, de 

repreaentaci6n popu1ar, y dirigentes sindica1ea> ae ocul..ta 1a ve~ 

dad, ae rompen promesas. etc. a 1a vista de todos. jugando a 1• 

aiaul..aci6n. Por G1tirno, e) que 1as sociedades est&n despo1itiza

das, que 1oa individuos no tienen conciencia. Nosotros decimos 
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~ue en ia Esfera Púb»ica no hay un prob1cma de conciencia sino de 

estrateg~a. La oposici6n no tiene un discurso coherente s~~re fi

nes. medios y objetivos púb1icos contradictorios que sea superior 

a1 es~uem.a vigente. 

Lo anterior justifica una nueva conceptua1izaci6n de la Esf~ 

ra Pública. En 1a construcci6n de1 concepto Esfera Pública conver

gen varias·itneas de investigación: 1a primera es amp1iar el con

cepto de p01Ítica. desde 1a poi!tica como negociaci6n~ como con

fl.icto. como arte de crear 51usiones. como pasi6n libertaria. como 

debate sobre objetivos pGb1icos. como definici6n de una acci6n ra

cional con respecto a un fin. hasta tocar 1a po1~tica revo1u~iona

ria y 1a po1!tica ut6pica¡ La política vigente. política 1ibera1 y 

democrAtica y 1a po1~tica como proyecto. como propuesta de un nue

vo arreglo po1~tico; 1a po11tica en tiempos de orden. 1a política 

y 1a vida cotidiana y 1a po11tica en tiempos de caos. En cs~as vi

siones constrastante& de 1a po1~tica se ven 1as snoda1idades de 1a 

Esfe~a P6b1ica y 1• diversidad de sujetos p01Íticoa. Una so1a acep

ci6n de po1!tica restringe 1a identificaci6n de actores po1tticos. 

una p1ura1idad de significados po11t~eos amp1Ía 1a idea de hombre 

po1~tieo• ei resultado es un enfoque diferente sobre 1o que es 1a 

vida po1!tica. 

Este p1ura1ismo po1!tico intenta aproximarse mejor a 1a rea-

1idad. Cuando s61o se utiliza una idea de ia po1~tica se sos1aya 

1a variedad de temperamentos humanos. ni todos los hombres son 

prActicos. ni todos aon rom4nticos e idealistas. unos más pasion~ 

1es y otros más raciona1es. además de 1as diferencias ideo16gicas, 

pero todos. o muchos. pueden ser po1íticos. Una sociedad con vi~~ 

1idad es aque11a que ofrece espacios de acci6n y desarro11o a ~o-
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dos sus miembros y aprovecha así sus cualidades, l.a sociedad l.os 

necesita a todos, a los prudentes y mesurados, a l.os inconformes, 

a l.os audaces, l.os heroicos, todos tienen l.ugar en 1a Esfera 

Públ..ica. 

Frente a una opini6n muy comCin de que para hacer pol.1tica 

1o importante es 1a organizaci6n, aqu~ se p~ivi1egia 1a d~scusi6n 

sobre l.os ideales y val.ores, porque son ~stos l.os que dan forma a 

1as instituciones, ios que l.e dan el. sentido a 1as organizaciones. 

La necesidad de cambio surge por un rechazo a l.os val.ores y a l.as 

instituciones vigentes y sin una nueva idea va1orativa no hay pr2. 

yecto y tampoco hay cambio. La sel.ecci6n de objetivos el.aros tie

ne el. poder de agl.utinar gente, de formar "partidos" no como apa

ratos, sino como 1a uni.6n de partidarios de ideas coro.unes, l.os"p!i 

bl.icos" que conforman l.a Esfera PÚhl.ica. 

En cuanto a l.o público, quizá m&s importante que ve~l.o con 

respecto a l.o privado, o mSs importante que verl.o como al.go visi

ble·, es reconocer que 1e ofrece a'l. hombre un pl.acer especial.. En 

ese sentido, Al.bert o. Hirschman define l.as acciones pGbl.icas si

guientes: l.a sociabil.idad, que es l.a bfisqueda del. p1acer de l.a ce 

munidad; el arte, que es l.a bdsqueda de1 ~1acer de 1a be1l.eza; 1a 

ciencia, como búsqueda del. pl.acer en e1 conocimiento y l.a verdad; 

l.a re1igi6n, que 1a búsqueda del. placer en l.a sal.vaci6n y 1a 

pol.1tica, que es l.a bGsqueda de 1a fel.icidad pÚb1ica. (Cfr. Hirs

chman, 1986:96). Lo pGbl.ico se goza y se comparte. Si l.a pol.~tica 

en un momentp dado no ofr-ece 1as satisfacciones de 10 p6bl.ico, 1os 

hombres buscan otra expresi6n púb1ica y 1~dica. 

Cuando Bobbio habl.a de l.a crisis de 1a democracia o cuando 

Habermas discu~e sobre l.a Esfera PGb1ica en el. Estado 1ibera1 o en 

. 22 



e1 Estado socia1, están indicando que hay cambios en 1a vida poi!._ 

tic:a .. Por esa raz6n hemos considera.<:b conveniente ·introducir- l.os -

_tiempos de 1a po1ítica. 

.;: 
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1.3... Orden y caos. 

Sin 1ugar a dudas estamos ~s adaptados a 1a idea de cambio, 

de movimiento, que a su contrario. Es atractiva 1a idea de que 1as 

civiiizacion~s y 1as sociedades deben responder a unas 1cyes de m2,_ 

vimiento semejantes a 1as de 1a vida h\19'ana; a1go así debe haber 

pasado por ia mente de un pensador como Oswa1d Speng1er cuandO a~ 

nunci601a "decadencia de Occidente", e1 estado de anqui1osamien~o 

a1 que hab~a 11egado ia cu1tura occidenta1. 

"Las cul..turas son organ:ismc)s. La historia universa1 
es su biografla ••• Toda cu1tura pasa por 1os mismos 

~~~~d!~ªv1~~1~~a~~d!~i~~j~z~~~~ec:;e~~~=~= ~~si~~;~33) 
En 1a historia del. pensa:aiento humano 1a fascinaci6n por 1a 

idea de1 caabio ha producido una gran cantidad de teort""'°sobre l..as 

causas de1 acontecer po11tioo, social., econ6mico, etc.; en otros 

casos, C09IO e1 de Speng1er, p~va1ece ...Ss un interés por 1a forma 

de1 cambio• que por e1 cantenido del. ai.s.:>. No se trata tanto de 

encontrar. 1a expl..icaci6n cauea1, como de aportar e1ementos que h~ 

gan veros~m.il.. l..a idea de que se vive a1gGn estadio de 1a evo1uci6n 

social. y en este sig1o es comGn 1a visi6n de decadencia. en con

traste con e1 sig1o XXX en que predominaba 1a visi6n de progreso 

1inea1 y constante de l..a Xl..ustraci6n. 

Este gusto por 1a forma de 1a evol..uci6n social 11ev6 a pen

sar en su expresi6n grSfica, una 1~nea recta ascendente. una esp~ 

ra1, una curva, un circu1o. La e1eCci6n de ia forma parece corre~ 

ponder a 1as divergencias entre ias concepciones de1 mundo anti- • 

guo y e1 -.oderno. Vico y su perspectiva de cic1os recurren~es 

1a historia se ubica entre 1os dos mundos. 

La rea1idad amenazante de1 mundo actua1 ha desacredi~ado 1a 
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idea de progreso, en su l.ugar, preferimos ver el. devenir hist6rico 

como el. camino de orden y caos c¡ue se suceden y donde ••el. progreso" 

es s6l.o una fase del. cic1o. A diferencia de otras visiones del. cam 

bio, esta tiene l.a ventaja de ser menos pesimista: al. final. del. e~ 

el.o anuncia un nuevo ascenso. 

Orden y caos responde a una tradici6n propia de l.os puebl.os 

mesoamericanos, a l.a concepci6n cícl.ica de 1a historia en l.a cul.~~ 

ra maya. "donde no s6l.o se repiten l.os días y l.as estaciones·, sino 

el. mundo mismo que muere y renace".(V~ase Ce :.a Garza::.975) 

En "orden y caos" preval.ece l.a idea del. cicl.o vital.. de l.as 

civil.izaciOnes y el. ritmo natural. en que se desenvuel.ve una socie

dad: tiempos de orden interrumpidos por momentos de caos que rege

neran y revita1izan a 1o socia1. 

En un interesante estudio sobre 1o sagrado y 10 profano 

1as sociedades primitivas, Roger Cai11ois nos presenta una visi6n 

cíc1ica de1 curso de 1a vida socia1 que inc1uye dos periodos dife 

renciados y antag6nicos: uno, e1 periodo de 1a vida ordinaria, e1 

re~no de 10 profano, que hace funcionar e1 orden: 

:t~~~1~~e1;ªn~~~~!~~!~~ Í~a~~~:v~yn~:v~i~!c~~. 
Entonces todo 10 que existe debe rejuvenecerse. -
Hay que vo1ver a empezar 1a creaci6n de1 mundo. -
Esto se conduce .como un cosmos regido por un or
den universa1 y funcionando segdn un ritmo regu-
1ar. La medida, 1a norma, 1o mantienen. Su 1ey -
consiste en que toda cosa se encuentre en su si
tio, en que todo acontecimiento 11egue a su tiem
po." CCai11ois, 1984:11~> 

En ese tiempo se marcan 1os 1lmites precisos, 1as prohibi

ciones que evitan cua1quier ataque a1 orden y aseguran ia integr~ 

dad de 1as instituciones, a fin de que no se trastorne 1a 1ega1i

dad de 1a organizaci6n socia1. Se respeta 1a jerarqu!a y e1 poder, 

se contienen 1as pasiones. El ritmo de la vida profana es ei de 
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un estancamiento pr6ximo a l.a inmovil.idad. es e1 tiempo del. trab~ 

jo y de 1a acumu1aci~n. E1 mundo profano se sostiene por io __ sagr~ 

do de coh~si6n oponi~ndose a 1o sagrado de diso1uci6n y 1o sagra

do de reg1amentaci6n para evitar 1os excesos. 

"De 1a estabi1ida.d na.ce el movimiento"• dice Cail.l.ois. El. 

otro periodo es el. tiempo sagrado, el. orden conserva pero se des

gasta, se requiere de un tiempo que suspenda el. orden del. mundo, 

ese tiempo es el. de l.a vida sagrada, donde se permiten l.os exce-

sos. 

"Lo importante es obrar en contra de las normas. 
todo debe efectuarse al. revés, hacer l.o contra
rio de 1o que se hace habitual.mente. el. per~odo 

- del. desenfreno. de l.os actos prohibidos y excesi 
vos y l.os actos al. revés: se trastorna el orden
socia1 ••• l.os escl.avos comen ·en l.a mesa de sus a
mos, l.os mandan, se r!en de el.l.os, y éstos l.es 
sirven, l.os obedecen, soportan sus afrentas y sus 
reprimendas ••• se trata de un poder ef!mero y pa·
r6dico ••• El. periodo sagrado del.a vida saciar -
es precisamente a.9ué1 en que 1as reg1as se sus
penden y se recomienda en cierto modo l.a l.icen
cia. '' (Cail.l.ois. 1984:139) 

El. remedio del. desgaste es el. exceso, por eso l.as institu-

ciones social.es deben regenerarse peri6dicamente. Con el. tiempo. 

"1as prohibiciones se vue1ven importantes para 
mantener l.a integridad de l.a sociedad, por lo 
tanto, menos podr~an contribuir a devo1ver1es 
su juventud inicia1. La norma no posee en s~ 
ningún principio capaz de regenerarl.a. Hay que 
apel.ar a 1a virtud creadora de l.os dioses y 
vol.ver al. principio de1 mundo, a l.as fuerzas 
que entonces transformaron el. caos en cosmos ••• 
E1 caos es una fase en que l.a existencia de1 -
universo y de l.a 1ega1idad se pene en entre-
dicho ••• se requiere regenerar l.a existencia -
apel.ando a l.o sagrado de infracción. Para l.a -
econom1a el. tiempo del. despi1farro, de l.a dis
tr~buci6n y 1os rega1os, una necesidad para l.a 
circu1aci6n de 1a riqueza y 1a el.iminaci6n de 
1os despojos producidos por el funcionamiento 
de toda econom!a ••• para e1 poder, l.a el.imina-
ci6n de ].as manchas inherentes a su ejercicio." 
(Cai11ois, 1984:116/1~2) 
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En 1a actual.idad todav~a encontramos en l.as tradiciones de 

l.as fiestas ese ritmo de orden y caos cal.endarizados conforme 

l.os cicl.os agrícol.as. Despu6s de l.a fiesta se regresa al. orden, 

a1 tiempo de trabajo, a1 1ugar de l.a estabilidad y l.a seguridad. 

En l.a vida profana se ejerce un poder invisible a1 que 112,. 

mames orden. Este posee un atractivo propio, es l.a encarnaci6n 

de l.a vida. En este mundo en que c!esde el. nacimiento el. ser humano 

experimenta un constante desprendimiento y p~rdida de seres queri 

dos y cosas que aprecia, l.a continuidad del. orden l.e ofrece cier

ta seguridad y reposo, cuestionar el. orden pasa por cuestionarse 

a si mismo, por arriesgar l.a tranquil.idad y exponerse al. castigo. 

El. orden tiene de referencia un punto fijo: un momento con~ 

titutivo que dio fin a1 caos. Hay un pasado mítico. una 1eyenda 

donde dioses y hombres, o s61o h?mbres, fundaron e1 orden que si

gue vigente, hay que estar a tono con 61 para dar1e continuidad. 

E1 orden es e1 presente de1 pasado. 

tad. 

E1 orden, dice Lechner, interpe1a 1a conciencia y 1a vo1un-

"Por e1 horror a.1 abismo, e1 orden se 11.ena de 
espe~anzas. Fuera de1 orden no hay sa1vaci6n; 
1os cambios se hacen dentro de1 orden ••• Ofrece 
p1acer aunque sea a trav6s de sacrificios. E1 
orden es 1a sub1imaci6n del. poder. Gozamos e1 
orden no por 10 que ofrece sino por 1o que pr~ 
mete." Ct.echner, 1978:1119) 

E1 objeto de 1a po1!tica es e1 orden. E1 que transgrede e1 

orden recibe un castigo porque ataca a1 todo, atenta contra 1a 

continuidad de 1a vida. Los individuos temen a 1as normas y l.as 

internal.izan y de esa manera transforman el. probl.ema del. poder en 

un proL1ema de equi1ibrio socia1 que puede 1."'0mperse si se crean -

expectativas y necesidades que ei·orden no puede satisfacer. Se 
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necesitan 1eyes, normas, dis~ip1ina, medida. 

Toda civi1izaci6n 11ega a su fin, 1a sa1vaguarda de1 orden 

cede ante e1 empuje de fuerzas externas. La diso1uci6n se aproxi

ma por e1 desgaste de 1as instituciones socia1es: 

"1.a.s prohibiciones se vue1ven impotentes para man
tener 1a integridad de 1a sociedad, por 1o tanto, 
menos podrt~ contribuir a devo1ver1es su juventud 
inicia1.• 
(Lechner, 1978:1125) 

La causa m&s común de ios·co1apsos de civi1izaciones, según 

Toynbec, es e1 ai1itarismo que responde a. un imperativo de expan

si6n geogrSfica a1imentado por e1 creciaiento de 1a pob1ación. LA 

otra causa es e1 perfeccionaai.ento de 1a t~cnica. Cada progreso de 

1a t~cnica ha tenido consecuencias desastrosas para 1as civi1iza-

cienes. 

Los factores de1 cambio aocia1 vartan segGn 1as distintas e~ 

p1icacionea te6ricas y aGn puede haber un re1ativo acuerdo cuando 

se trata de exp1icar 1a decad~ncia de a1guna civi1izaci6n en e1 p~ 

sado. M&s dif~ci1 ea diaa.nosticar e1 presente o.pronosticar e1 fu

turo a .. diana p1azo de 1a civ~1izaci6n burguesa. 

En esta ref1exi6n, 1a c::aracterizaci6n de orden y caos ha de 

permitirnos abordar el. tema de1 cambio aocia1 en 1as sociedades m~ 

dernas. E1 acento estS pue.sto en e1 sistema de va1ores v:i.gente y 

hasta quE punto todav!.a 1ogran conservar e1 "sentido del. orden'', 

como J.e 11am& Lechner. Posteriormente se tratarta ~ discutir 1os 

sentidos de orden a1ternativos. 

En 1a sociedad burguesa e1 mito de 1a "inferioridad intr1n

seca" invoca 1a sua.isi6n y 1a aceptaci6n de un o~den jer~rquico, 

pero a 1a vez promete recompensar el. esfuerzo individua1 sobre 1a 

base de 1a igua1dad de oportuni~des. Las fortunas se hacen desde 



abajo. con trabajo y esfuerzo, cua1quiera puede ascender a ia é1i

te si se cu1tivan ciertas cual.idades. es decir. e1 éxito est4 a1 

al.Canee de todos. 

E1 mensaje del. orden es que hay que hacer inversiones coti-

dianas en ~1 para ser recompensados. 

nuna re.l.aci6n de poder conseguira ser reconocida 
cuando durante un tiempo mantenga un orden, o sea 
cuando orden y duración adquiera significaci6n en 
1a formaci6n de l.a c9nciencia. Mantener el. orden 
significa ante todo ofrecer una seguridad de or
den ••• existe una seguridad de orden cuando el. pro 
ceso.:socia1 es cal.cul.abl.e Y predecible. Al.canzadO 
ese grado de certeza l.os individuos, incl.uso l.os 
mSs reprimidos comienzan por invertir intereses 
en el. orden establ.ecido. O sea, intentar&n obte
ner una capacitaci6n adecuada para un buen l.ugar 

~2nt~~a~~v~~~d!e~ ~!e~~i~~~~t~ei~~:;e:~Pe~~~~s. 
y por l.o demás, evitaran comprometerse. Todo eso 
exige innumerabl.es peque~as acciones cotid~anas 
que l.es vincul.a al. orden establ.ecido. Tal.es accio 
nes no suponen un apoyo activo al. orden. ni si- -
quiera •lgún oportunismo. sino so1amente aque1 -
coriforáismo indispensabl.e para evitar e1 hero!smo. 
Las consecuencias, sin embargo. son grandes: como 
nadie gusta perder sus inversiones. todos estar4n 
interesados en mantener un orden en e1 cua1 invir 
tieron esas acciones ••• Lo decisivo es. que l.as pe 
queftas inversiones cotidianas se compenetren con-
1as condiciones estab1ecidas. De ah1s que l.os pro 
yectos de nuevos 6rdenes mejores convenzan ~an di 
fici1mente. Todo proyecto de cambio radica1 es uñ 
11.aa&do a poner en juego el va1or de inversi6n del 
orden vigente. Frente a ta1 exigencia inc1uso l.os 
m&s despose!dos descubren de pronto •nuestro orden• 
y quieren defen4'er •nuestro estado'." (Lechner, 
1978:1212) 

Constantemente ese quehacer cotidiano que enreda en e1 or

den impuesto es reforzado con invocaciones colectivas, ~or ejem

p1o, l.a naci6n y el patrimonio de sus val.ores cu1tura1es. La so

lidaridad socia1 se antepone a los intereses antag6nicos. 

E1 orden ha vencido fina1mente a1 caos. dice el. conserva

dor o pesimista. ¡Ya vivimos en el. caos! el.ama e1 impaciente. 

Es cier~o l.o que afirma Cai11ois. que en l.as sociedades 



dernas se trata de forzar l.a estabil.idad a toda costa, aunque agr~ 

gar!amos que el. ritmo de l.a vida moderna genera pequeños cambios, 

múl.tipl.es cambios, que di1uyen l.a idea de un orden establ.ecido en 

proceso de decadencia que requiera de un momento de caos, el. gran 

cambio para l.ogar l.a regeneraci6n social.. Los pequeftos cambios ti~ 

nen l.a virtud de afl.ojar tensiones, el. individuo tiene que adapta!: 

se a situaciones variabl.es. 

Y agrega; 

Dice ca.il.1ois: 

"es -preciso que todo continúe hoy como ayer y ma
ftana como hoy ••• parece que en el. transcurso de su 
evol.uci6n 1as sociedades tienden .hacia 1a indife
renciaci6n, 1a uniformidad, l.a igual.dad de l.os ni 
ve1es, el. af1ojamiento de tensiones. La comp1eji= 
dad del. organismo social., a medida que se acusa, 
soporta menos 1a interrupci6n del. curso de l.a vi
da." (Cai11.ois, 1984:144-145) 

" ••• se asiste entonces· al. abandono progresivo de 
1as al.ternativas de 1as fases de aton!a y paro
xismo, de dispersi6n y de concentraci6n, de acti 
vi.dad regl.amentada o desencadenada. Se puede in"::' 
terrumpir el. trabajo privado, pero l.os servicios 
pGbl.icos no soportan l.a menor interrupci6n. Ya -
no se estil.a el. desorden general.: a l.o sumo se -
tol.era un simu1acro. La existencia social., en -~ 
conjunto, tiende a l.a unirormidad y discipl.ina -
cada vez mS.s estrictamente y de modo regul.ar sus 
crecidas y sus estiajes. Las m61.tipl.es exigencias 
de 1a vida profana SOEOrtan cada vez menos que -

;~~~~5r~~:~~~~e:~~ut~!~~~~!~~e 1; 8!~1~~~rado l.os 
. t_:-_ 

Tal. parece que 1a racional.idad capital.ista ha l.ogrado man-

tener bajo control. 1as innovaciones, que se puede anticipar ia 

futura d.irecci6n de ios procesos social.es y encauzar1os antes de 

que desemboquen en una situación de caos. A esto coadyuva el. abu

so de1 poder de informaci6n con que cuenta el. Estado moderno so

bre disfunciona1idades y sobre 1os movimientos concretos de l.os 

potencial.es agentes de cambio. 
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1.lt. Esfera Púb1ica: ·l.a antítesis de1 "paradigma" schumpeteriano. 

Schumpeter dec1a que en el. sistema•:capita1ista hay una ten

dencia inherente hacia l.a autodestrucci6n y que otra civil.izaci6n, 

1a civil.izaci6n social.ista se desarro11a 1entamente en l.a profund~

dad. ¿Qu~ papel. juega l.a pol.ítica en ese proceso? Segdn este autor 

el. meol.l.o de l.a pol.!tica es el. caudi11aje. 

"l.a masa del. puebl.o no el.abara nunca opiniones de-

~~~~~:~~8 d~~r~~c~~~~f:s i~i~!ª~~~~~ri'~~~!!ª e~9 a~= 
titudes y acciones coherentes. Lo único que puede 
hacer es seguir o negarse a seguir al. caudil.l.aje -
de un grupo que se ofrezca a conducir1o." 
(Schumpeter, 1971:197) 

Grupos hosti1es a1 capita1ismo, especia1mente 1os inte1ectu~ 

1es, han aprovechado el. descontento de otros sectores popu1ares y 

1os suyos propios para dirigir 1a cr~tica socia1 hacia l.as el.ases 

y 1as instituciones del. capital.is~o. 

"1a po1itica se hace cada vez m&s hosti.1 hacia l.os 

~~~~~~~~.c:p~~=!~ª!~ªc~n=~~~~~~i~~r1~:s:~~:~n~~~s 
de1 r6~imen eapita1ista y para convertirse en un -
serio impedimento para su funcionamiento." 
<Schwnpeter, 1971:207) 

No hay razones econ6micas para que e1 capital.ismo no pueda 

superar una fase de depresi6n y vuel.va a animarse, sin embargo, 

hay factores socia1es y pol.~ticos que 10 11evan a su autodestruc

ci6n. Según Schumpeter, l.a burgues~a es una el.ase incapaz para d~ 

minar una naci6n, ni siquiera sabe defender sus intereses. por 

eso necesita crear un estrato pol.ítico propio que gobierne por ell.a 9 

o ].a misma aristocracia puede jugar este papel. pues tiene _l.a trad~ 

ci6n de mando. Si fal.l.a este el.emento social. para gobernar y ade

mas el. mismo proceso capital.ista destruye 1as capas protectoras: 

el.ases medias, campesinos y artesanos. mal. puede defenderse de 1os 
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ataques de 1os inte1ectua~es. E1 proceso de concentraci6n indus

tria19 a1 destruir a 1a pequefta y mediana empresa 1e resta a1 ca-

• pita1iGmo una base de apoyo importante, ya que tienen un peso~

titativo considerab1e en 1as urnas e1ectora1es 9 1os otros estra

tos de campesinos y artesanos son "1os arbotantes que impedlan su 

co1apso". 

La hosti1ida.d hacia e1 capita1istaO gana terreno y se destr~ 

ye e1 cuadro instituciona1 de 1a sociedad. Se resquebrajan 1os 

fundamentos de 1a pr-opiedad privada, aeaap•rece y aparece 1a de1 

-accionista, 1a figura de1 propietario. se sustituye a1 empresario 

con su capacidad de innovaci6n por "encargos" de pequefios inven

tos a grupos especia1istas. 1a 1ibert:ad de contrataci6n se ha ido 

perdiendo por 1a imp1antaci6n de1 contrato de trabajo que tiene 

~na 1ibertad de e1ecci6n muy restringida. E1 capita1ismo ha pasa

do a ser un capita1ismo dirigido 9 en vtas de convertirse en capi

ta1ismo estata1, con 1a·direcci6n de1 Estado desaparecerán gradua!. 

mente 1os mAtodos capita1iatas. 

No es que no haya progreso. sino que e1 progreso se ha aut~ 

matizado, es .S.s impersona1, 1e ~a1ta 1iderazgo. En ese sentido 

fa11a e1 factor hwnano que pudiera contrarrestar 1a menta1idad y 

e1 esti1o de vida incompa:1-."'.11t1es con 1as instituciones socia1es y 

1os va1ores burgueses. Por eso, aunque hay progreso. e1 proceso 

pierde vita1idad. 

Vo1vamos a 1os aspectos -.Is po1!ticos del. an&1isis de Schum

peter. En un artlcul.o reciente de A1bertoni. se hace un ba1ance 

muy positivo de 1a obra de Schumpeter: 

"Lo qo.e Ka.cpherson -que 1e atribuye 1.a idea de Schu!!!, 
peter- 11ama 'equi1ibrio p1ura1~stico", configura 
esencia1mente e1 funcionamiento de un sistema demo-
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cr&tico como una constante dial.éctica competitiva 
de grupos dirigentes (~l.ites) que se autoproponen 
<Mosca dirS:.a q•.ie se imponen) a1 cuerpo e1ectora1 
que 1es confiere el. poder, según 1as rcg1as de 
procedimiento que a su vez hacen efectiva y cons
tante l.a posibi1idad de l.os gobernados de organi
zar 1as c1ecciones del.os gobernantes ••• La compa
tibi1idad e integraci6n que propone conceptua1men. 
entre teor~a democrática C~cvisada y puesta ~a1 -
día con 1as existencias de l.a sociedad industrial.
mercantil. contempor~nea) y real.idad del. el.itismo 
pol.Ítico, constituye un resul.tado innovador para 
amDos cuerpos doctrinarios que hab!an permaneci
do te6ricamente separados y, m&s aún, contrapues
tos en 1as el.aboraciones de l.os cl.~sicos." 
(Al.bertoni, 1987:22-23) 

Resul.ta que esta revisi6n crítica.y real.ista de l.as teorS:.as 

cl.&si.cas de l.a democracia, esta "nueva concepci6n de l.a democra

cia pol.ítica fundada sobre l.as él.ites", como l.a l.l.ama Al.bertoni, 

es una ideol.ogía pol.ítica conservadora. Este es el. primer aspecto 

ideo16gico de l.a 1.1.amada teoría de 1a democracia de Schumpeter: 

e1 pueb1o es soberano y toma parte en l.as decisiones públ.icas, 

gobierna una é1ite, pero democracia y El.ite no se conjugan, a1 m~ 

nos que se cambie el. sentido de 1os conceptos. 

Efectivamente Schumpeter afirma que 1a democracia es e1 me

jor m~todo po11tico debido a que gracias a 1a comp~tencia el. cau-

dil.l.aje po1Ítico 

do democr:S.tico 

menos absol.uto, es así que entiende por m~to-

"~quel. sistema institucional. para 11.egar a 1as deci
siones pol.!ticas en el. que l.os individuos adquieren 
e1 pOder de decidir por medio de una l.ucha de compe
tencia por el.. voto de1 puebl.o". C Schumpeter, 1971:. 
3~3) 

N6tese que e1 pue~l.o es e1 medio para al.canzar el. poder. 

de1 puebl.o s6io se demanda su funci6n de e1ectorado, no es que el. 

pueb1o va a decidir nada, cuando mucho 10 que hace es aceptar 

quien 1o.ha de gobernar extendiendo su voto. La competencia se da 
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entre 1os aspirantes a1 poder que tienen e1 pape1 activo de 1a po-

1~tica mientras que e1 e1ectorado tiene e1 pape1 pasivo. una vez 

que han emitido su voto se convierten en sdbditos. en objetos de 

1a po1Stica. Ni en 1os c1&sicos griegos. ni en 1a teor!a moderna 

de 1• de.acracia puede aceptarse ta1 definici6n como democr&tica. 

aunque puede ser rea1ista. Si 1a rea1idad nieaa 1a democracia. 1a 

democracia no es rea1iata sino que no hay democracia. aGn cuando 

Schumpeter hab1e en favor de sus instituciones: a) de1 e1ectorado, 

que puede decidir quien debe ser e1 hombre que 1o acaudi11e. o 

bien e1egir un equipo comp1eto de funcionarios para todos 1os car

gos. o por G1timo. co•o en e1 sisteaa par1amentario que "se crea 

un drgano intermedio •1 cua1 transmite 1a funci6n de crear gobier

no." b) e1 par1amento y 1os partidos po1!ticos que no tienen otro 

fin·que e1 de competir por e1 poder. 

E1 e1ectorado es un conswa.idor de ofertas po1!ticas. 1os pa~ 

tidoa po1!ticoe ofrecen sus mercanc!as. 

"un partido es un grupo cuyos miembros se proponen ac
tuar de consuno en 1a 1ucha de 1a competencia por ei 
poder po1~tico." (SchU111peter, 197~: 359) 

Las masas no tieñen ni iniciativa. ni vo1untad aut~ntica. ni 

deciden nada. y tampoco pueden fisca1izar a sus 1tderes. Son ~stos 

1oe que descubren sus vo1iciones y 1as convierten en factores po1~ 

ticos. otras veces 1ee crean "vo1iciones", por medio de 1a propa

&•nda y 1a p•icotenia de 1a direccidn de un partido 1es fabrica v~ 

1iciones. 

No o1videmos que Schumpeter reconoce 1os m6r1tos de 1os pen

sádores conservadores franceses que tuvieron una "visi~n m&s pro

fWlda de 1a sociedad y un anA1isis 1&gico superior" a 1os revo1u

cionarioa. Aunado a esta fi1iacidn inte1ectua1 esta e1 hecho de 
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que el. descubrimiento de 1.os e1ementos irraciona1es en 1a psique 

--......._ hwna.na arroj6 resul.tados interesantes para comprender 1.a psico1og.S:a 

de 1as masas. Schumpeter siempre desconfiar& de 1a capacidad pol.í

tica de l.as masas, niega su raciona1idad, considera que no saben 

1.o que quieren menos pueden discernir sobre l.os intereses de 1a n~ 

ci6n .. 

"Para l.as masas l.o que cuenta es l.a perspectiva a corto 
p1azo". 

El. ciudadano com6n no esta a 1a al.tura de discernir sobre 

l.os asuntos pGbl.icos .. 

"En e1 reino de l.os negocios pG.bl.icos hay sectores que 

~~~a~s~~ªe:1a:i~~~~~e~u:no~~=e~e1~:a~~n!e1~:1a~~~~~~~ 
l.ocal.es. Pero inc1uso ah~ encontramos una capacidad l.i 
mitada p.9ra discernir l.os hechos, una disposici6n 1.im1 
tada para actuar de acuerdo con el.l.os, un sentido 1.imi 
tado de responsabil.idad .. " (Schumpeter, 1.971: 333). -

Y aún en l.oa casos en que el. ciudadano est& capacitado para 

el. pensamiento racional., no •e sigue que en l.a acci6n sea t~mbiEn 

racional.: 

"comprende l.ae cosas que conciernen directamente a ~1, 
a su famil.ia, a sus negocios, a sus aficiones, a sus 
amigos y enemigos, a su municipio o barrio, a su c1a&e. 
ig1esia, sindicato o a cua1quier otro grupo &ocia1 de1 
que sea un miembro activo, esto es, 1as cosas que es~~n 
bajo su observaci6n persona1, l.as cosas que 1e son fami 
l.ia~a independientemente de 1o que diga su peri6dico,-

~).~~s~: :~e~i:i~~eyp~:d~a~i~~~~~d~~r:~t~e~!~~~~i~~~~ 
y en ia acci6n no est&n garantizados por su f ami1iaridad 

~~~1!~!d~m~~e~ayr!:;o~~=~~1~áa~~~ (~~h::;!:~~'d!9~~: 
331). 

Abundan 1as afirtnacionee de este tipo en 1a obra de Schumpe

ter. Es tanto un desprecio hacia l.a po11tica ~omo hacia ias _.sas. 

Cuando El. dice que no va1e 1a pena hacer juicios va1ora~ivos~ no 

hab1a en nombre de 1a ciencia, sino para afirmar que: 
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"1a humanidad no tiene 1ibertad de e1ecci6n. Esto no se 
debe tan s61o a1 hecho de que 1a masa de1 pueb1o no es
t4 en situaci6n de comparar ias á1ternativas de un modo 
raciona1 y acepta siempre 1o que se 1e sugiere. sino 
que hay una raz6n mucho más profunda para e11o. LOS fe
n6menos econ6micos impe1en a 1os individuos y a 1os gru 
pos a comportarse. quieran o no. de ciertas maneras. eñ" 
rca1idad no destruyendo su 1ibertad de e1ecci6n sino con 

~!~~~i~~~o1:~ ~G~;~~i~:d~~s~~~il~:~!:ª~n~~eei:~c~~~1~s -
e1egir." (Schumpe·t:er. 1971: 178-179) 

A pesar de ias citas que se han presentado. a1guien puede d!!_ 

cir que esto no niega que Schumpeter sea un pensador democr4tico y 

que est~ presentando uno teor1a democr&tica adaptada a 1a sociedad 

-~ndustria1 contempor&nea. En primer 1ugar. un pensador democrático 

dir1a que esto que 11aman democracia es e1 instrumento para gober

nar creado por e1 sistema capita1ista. con sus po11ticos de profe

sion. su inserci6n en 1as estructuras de mando. su uso de 1os me

dios de persuasi6n y engafto. etc •• pero que no tendr1a por qu~ ser 

·as!. Es decir. e1 tono de 1a argumentaci6n no es ni critico ni de 

resignaci6n sino de aceptaci6n. Las masas no pueden gobernar. s61o 

pueden crear e1 gobierno y quienes gobiernan y deciden son 1os 1~

deres. 1a energ~a de una naci6n. en 1a mejor tradici6n weberiana. 

con 1a sa1vedad de q~e mientras Weber desconfiaba de 1a burocracia 

y 1os desca1ificaba po11ticamente. Schumpeter considera que debido 

a 1os cambios de1 capita1ismo de 1a posguerra se está convirtiendo 

en una c1aae dirigente (Cfr. "Capita1ismo en e1 Hundo de Posgue-

rra"). 

Esta dicotomia entre masas y caudi11os ape1ando a 1a natura-

1eza humana ~s 1a justificaci6n m4s coman para 1a desigua1dad. ta!!_ 

to soeia1 como po11tica. y es irreconci1iab1e con e1 pensamiento 

auténtic~mente democr&tico. Con e1 pretexto de ofrecer una concep

ci6n m4s rea1ista de 1a democracia ofrece una propuesta po1~tica 
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para dejar e1 campo 1ibre a 1a 1ucha par e1 poder y e1. "arte" de 

gobernar sin mayores reparos. 

A este objetivo de gobern~ sin obstAcu1os responde su 1.1a~ 

do a 1a discip1ina democrAtica: 

• ••• 1.os ~1iticos en e1 par1 .. ento tienen que resistir 
1a tentaci6n de derribar o ~ner en un apuro a1 aobier
no cada vez que tengan ocaai6n de e11.o. No es posib1e 
que ha.ya una po1~tica efica& si obran de ta1 suerte. Es 
to significa que 1os que apoyan .i gobierno tienen que
aceptar su caudi11ajc y peraitir1e e1aborar un programa 
y actuar can arreg1o-.S1 aiemo y que 1.a oposici6n debe 
ar.eptar e1 caudi11aje de1 •gabinete potencia1' co1ocado 
a su cabeza y penaitir1e conducir ia 1.ucha po1ltica con 
arre.1o a ciertas reg1as. E1 cuap1i•i•nto de estos re
quisitos. cuya vio1aci6n habitua1 sianifica e1 comienzo 
de1 fin de..ana democracia. exigen, una dosis precisa de 
tradiciona1is.o ••• Los e1ectores situados fuera de1 par 
iaaento tienen que respetar 1a divisi6n de1 trabajo en= 

=i~~0:u·~~~~a~z~0~o~~!!!~!~u~a~lff::d =~ :~~~-
terva1o entre 1aa e1ecciones y deben comprender que, 
una vez que han e1egido a un individuo, 1a acci6n po1!
tica 1e corresponde • ~1 y no a ios e1ectores. Esxo si& 
nifica que tienen ~ue abstenerse de dar1e instrucciones 

=~=~~~.d~a1~i~~er!~~~:c?:;: :::~=~~-~~!=~~~i~~u~~se~ons-
tituciones y 1• teorla po1ltic. dead• 1• Apoca de Ed
•und Burke ••• • <Schumpeter. 1971: 37~> 

A esta discip1ina, 1.a discip1ina de no hacer po1Stica por 

parte de1 ciudAdano. 1e 11...a Schumpeter democracia. una democra

cia que no sea incompatib1e con 1.a practica de gobernar. E1 princ~ 

pio democrAtico de Schumpeter se aju•ta a 1as conveniencias de1 g~ 

bierno 9 pero podr!a ser al.. rev~s, podr~a pensarse en un m~todo po-

1.~tico que aap1Se 1& participaci6n ciudadana y una f6rmu1a de go

bierno que se ajustara a esa rea1idad. Es Wls prob1em~tico, eso s~. 

ta.1 vez .&.s- ineficaz. ta1 vez. porque 1.a partiºcipaci6n puede in

c1uir 1a responsabi1idad en 1as acciones po1lticas. Conced4mos1e a 

Schumpeter a1gún merito en su rea1ismo po1Stico. Schui:ipeter dice 

que cuando se trata de tomar decisiones sobre cuestiones cuaiitat~ 

vas. 1a decisi6n que se tome por vta democrStica puede disgustar a 
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todo el. puebl.o, "mientras que l.a dccisi6n impuesta por un organis

mo no democrático podría resu1tar mucho más aceptab1e para el. mis

mo",, habrS:.a que especificar cuándo, excepcional.mente, se opta por l.a 
decisión del. poder. 

Schumpc~er pone como ejempl.o el. caso de Napol.e6n y 1a serie 

de medidas que tom6 para so1ucionar el. caos respecto.al.a cuesti6n 

rel.igiosa a causa de l.a revo1uci6n, estas medidas 

" ... rcconci1iando l.o irreconcil.iabl.e, dieron j ustamen
te 1a debida cantidad de l.ibertad al. culto re1igioso 
a1 mismo tiempo que manten!an con vigor l.a autoridad 
del. Estado." C Schumpeter, 1971: 327) .. 

No todo l.o que decide e1 •'puebl.o" o sus "representante$' es 

1o correcto, de hecho hay que prever l.a frecuente desviaci6n de 

l.os procedi.m.ientos democráticos, intereses oscuros se disfrazan de 

argumentos racional.es, se juegan posiciones de poder y se cometen 

arbirariedades e injusticias bajo el. escudo democr4tico y el. anon!_ 

mato de l.os col.ectivos. Cierta.mente, por eso, como dir!a Schumpe

ter, se requiere el. caudi11aje pol.!tico. Toda sociedad requiere de 

una cabeza, de un ejecutivo que tome a1gunas, muy pocas, decisio-

nes sobre cuestiones muy controvertidas, y que 1as tome bajo su 

responsabi1idad, arrostrando l.as consecuencias, dando razones de 

su actuaci6n y esperando e1 juicio de1 pueb1o, de 1os de abajo, de 

l.os afectados. Las sociedades democr~ticas no tienen 1os instrume!!., 

tos para juzgar y castigar a 1os gobernantes, retirar1es e1 voto 

es un castigo muy tenue, cSrce1 y exi1io para 1os po1~ticos que 

causen un dafio pGb1ico, un castigo a l.a a1tura de1 honor de diri

gir una naci6n. 

Los dir~gentes po1!ticos deben ser pocos, un reducido cuerpo 

de funcionarios, porque su comp1emento debe ser 1a sociedad po1!t!_ 

ca, que eñ cada caso tiene un sector afectado por determinadas de

cisiones y un grupo de especia1istas que expresen 1a pol.!tica por 
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1a que optan para e1 caso. Es exagerado e1 temor a 1a tecnocracia. 

si 1a a1ternativa es una po11tica amp1ia y raciona1 9 1os tEcnicos 

merecen tener un 1ugar en 1a Esfera PÚb1ica. Pero antes. vo1vamos 

a· Schumpeter. 

Menciona como condicidn para e1 ~xito de democracia que "e1 

dominio efectivo de 1a deciai6n po11tica 9 esto es. de 1a esfera 

dentro de 1a cua1 deciden 1os po1~ticos tanto sobre e1 fondo como 

sobre l.a forma. no debe ser demasiado di1atado-" Esta es 1a ant!

tesis de 1a Esfera PGb1ica 9 Schwnpeter recomienda: 

"Extender 1a esfera de 1a autoridad púb1ica 
sin extender 1a esfera de 1a decisi~n pol.!
tica" (Schumpeter 9 1971:371) 

Esto es ir.aeeptabl.e • en el. pl.anteamiento de Esfera P(ib1ica 9 se 

trata de 1imitar l.a esfera de l.a autoridad púb1ica y ex~ender l.a 

esfera de l.a decisi6n pol.!tica. En otras pa1abras. Schumreter 

quiere extender el. poder a costa de l.a pol.ítica. mientras que nE 

sotros en Esfera PGbl.ica, rescatando 1a tradici6n 1ibera1, quer~ 

mos extender l.a pol.!tica a costa del. poder. 

L!neas arriba mencion&bamos l.a cuesti6n de l.os t~cnicos 9 

para Schumpeter su intervención es para que l.os probl.emas dejen 

de ser po1íticos y pasen a ser técnicos, con "1a esperanza de 

que 1a suma tota1 de cuestiones en controversia disminuiría"·-· 

"La vida po1~tica purif.icar.t.an (Schumpeter 9 1971:382-383). 

Esta es 1a antítesis de Esfera Púb1ica 9 de aqu~ parte 1a cr~ti

que l.a despol.itizaci~n no· es un producto socia1 sino una 

~~ctica desde. e1 poder para marginar a 1a sociedad de 1as deci-

siones pol.Íticas, 1a despol.itizaciSn es un prob1ema de fa1ta 

de conci~ncia o abu1ia social. 9 sino una recomendaci6n para fac~ 

1itar l.a práctica de gobernar dej4ndo1e a l.a burocracia 1as "rn~ 
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nos 1ibres .. , 1a despo1iti __ .::ici6n es e1 objetivo de 1a democracia, 

a través de su estructura instituciona1. 

En pl.eno desarro1l.o del. "capita1ismo dirigido" estatal.men-

te, 1o 11ama Schumpetc1·, hace el. autor 1a siguiente a.firma-

ci6n: 

"Ninguna persona responsab1e puede contemp1ar 
con serenidad 1as consecuencias de una exten
si6n del. método democr~tico. es decir, 1a es
fera de 1a 'pol.!tica•. a todas 1as cuestiones 
econ6micas ••• Como-·ya se ha sefia1ado anterior
mente 1a extensi6n de1 dominio de l.a gestión 
pdb1ica no imp1ica una extensi6n corre1ativa 
del. dominio de 1a gesti6n pol.ítica. Es conce
bibl.e que el. primero pueda extenderse hasta 
absorber todas 1as cuestiones econ6micas de 
una naci6n, mientras que el. segundo permanez
ca todav~a dentro de 1.as fronteras del.ineadas 
por 1.as 1.imitaciones del. m6todo democrático." 
CSchwnpeter, ~971:379) 

En Esfera P\lbl.ica consideramos que entre 1.as pocas decisiones po-

1.~ticas que podrían conced~rse1e a1 gobierno no tienen por qu~ e!!_ 

tar 1as cuestiones econ~micas. 1a sociedad misma puede generar sus 

il-iStituciones socia1es como parte de 1.a Esfera. Pclbl.ica donde 

debatan 1.os "grandes prob1emas nacionales"• donde concurra.r. l.as 

distintas el.ases socia1es y e1aboren uno o m&s proyectos que 

1os principios a 1os que e1 gobierno habrS de sujetarse. Los temas 

que se discuten en 1os siguientes capttul.os son s~lo una muestra 

de1 tipo de cuestiones econ6micas y pol.tticas que deben entrar en 

1a agenda de discusi~n de la Esfera P~b1ica, probl.emas que ahora 

se escamotean con e1 m~todo democr4tico; es claro que 1os "repre

sentantes del pueb1o" ni son especia1istas de todas 1as &reas que 

tienen que ver con e1 desarro11o econ6mico. ni son 1os directame~ 

te afectados por 1.as pol.íticas que se adopten. 

Dos objeciones de 1a izquierda no tienen fundamento. La pr~ 

mera, que en una sociedad capita1ista el Estado es e1 protector 
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natura1 de1 pro1etariado• que s61o con su intervenci6n se puede 

garantizar 1a po1!tica socia1, que e1 pro1etariado requiere de 

"paternidad responsab1e", e1 pueb1o, e1 pobre pueb1o estar!a co~ 

denado a ser siempre un menor de edad. Ni e1 pueb1o es menor de 

edad, ni est~ s61o en sus 1uchas. sino que tiene sus a1iados, 

esos inte1e.ctua1es que tanto 1e desagradaban a. Schumpeter, y su 

proyecto de naci6n. su orientaci6n po1~tica y econ6mica para 1a 

sociedad no son un simp1e capr~Cho, tienen de su 1ado 1a raz6n, 

1a verdad y 1a justicia y en 1a Esfera PGb1ica 1o han de demos-

trar. 

La segunda objeciSn nace de1 temor a enfrentar 1a 1ucha de 

ciases en una situaci6n en 1a que estructura1mente e1 pro1etari~ 

do estar~a en desventaja dado e1 poder econdmico de 1a c1ase ca

pita1ista, nosotros decimos que no menos desventajoso es carecer 

de1 poder po1~tico concentrado en e1 Estado para beneficio de 1a 

c1ase dominante, aGn as~. una corre1acidn de fuerzas favorab1e a 1os 

se.ctcrea aubprivi1egiados sd1o puede ser producto de una 1ucha 

po1~tica en Esfera ~Gb1ica, una po1~tica raciona1. de amp1io 

debate, de cr~tica a situaciones que causan mayor desigua1dad s~ 

cia1. 

E1 m~todo democr~tiQQ es uno de 1os m~todos posib1es de h~ 

cer po1~tica, es un m~todo que desarma a 1as c1ases popu1ares 

porque ~stas no pueden defender su a1ternativa po1!tica mSs que 

confiando en 1a fuerza de un partido que haga e1 dob1e juego de 

defender sus intereses y respetar ia discip1ina dc1 juego derno

cr&tico. E1 reto de 1os sectores popu1ares es poder frenar 1a v~ 

racidad capita1ista, hay indicios de que esto es posib1e sin que 

intervenga e1 freno gubernamenta1, 1os efectos de 1a crisis· eco-
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n6mica han a1canzado a sectores capita1istas que reconocen 1a in

terdependencia de 1os factores de 1a producci6n y 1os perjuicios 

que 1a inf1aci6n, e1desemp1eo y 1a baja de1 sa1ario rea1, pueden 

causar a 1as actividades productivas. Por consiguiente, e1 reto 

es presentar proyectos a1ternativos que ganen consenso p1uric1a

sista. 

E1 segundo retó · consiste en discip1inar ai 50-

bierno, crear órganos de justicia de 1a sociedad "par4 fiscalizar 

acciones y decisiones de gobierno que se aparten de 1os princi

pios acordados en 1a Esfera Púb1ica. 

Esfera Pública abre una discusión sobre 1os fines y 1os m~ 

dios, incorporando 1os a~he1os utópicos, y a un nive1 m&s concr~ 

to, p1antea a1gunos objetivos pÚb1icos que se nos presentan como 

opciones dif!ci1es en momentos de crisis socia1. Expone una forma 

de articu1ar 1o socia1 y 10 po1!tico en dos sentidos. dAndo1e a 

1o socia1 un espacio po1~tico y estab1eciendo una nueva re1aci6n 

entre gobierno y sociedad. 

No es. creemos, un mero ejercicio inte1ectua1, sin que res-

pande a1 movimiento rea1 de 1a sociedad, que para avanzar requie

re barrer con a1gunos obst&cu1os .ideo16gicos e ilusiones sobre 1a 

democracia, sobre 1a reforma y 1a revo1uci~n. 

Si es cierto que pueden combinarse a1gunos principios 1ibe

ra1es con 1os objetivos socia1istas, Esfera ~b1ica es una propue!!_ 

ta v&1ida, un primer paso para elaborar nuevos proyectos ?º1~ti

cos. 
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1.5. Los nudos de1 cambio socia1. 

¿SerS cierto que 1a acci6n humana no orienta el. curso de 1a 

historia? ¿Ser&n los cambios cu1tura1es y tecnol.Ógicos l.os facto

res del. cambio social.? Recientemente un soci6l.ogo mexicano recomen

daba: "el.. deslinde de "!:oda teor!a del. cambio social. respecto de l.os 

proyectos pol!ticos, de los val.ores subjetivos y de 1os sentimient

tos del. soci6logo hacia la realidad". (Estrada, l.987: 126-127) 

. ¿c6mo podrlaro.os entender un gran acontecimiento pol.!tico como 

una revol.uci6n o aún un enfrentamiento pol.!tico coyuntural. si no in

terpretamos las motivaciones de los actore..A? Es porque el. investiga

dor tiene su propia posici6n pol.ltica y sus propioc val.o~~~. q~e des 

cubre en los actores. por simpat!a o rechazo, l.o que sianifica su 

comportamiento pol!tico. En pol.!tica, el dato no explica na.da. Cla

ro, hay un margen de error dif!cil. de evitar entre l.o que l.a gente 

quiere y l.o que e1 observador cree· que quiere, esto puede ser un prg_ 

bl.ema del. conocimiento, pero no un problema de proyecto político, 

porque el. proyecto no es ~al. si no interpreta el. sentir de un grupo 

social.. 

Hasta cierto punto l.a sociedad puede continuar innovando la 

vida econ6mica y cul.tural. sin darl.e una orientación determinada, sin 

buscar e1 cambio social, pero cuando l.o busca, penetra· a1 campo de 

la pol..!.ti.ca. 

ttEl cambio socia1 ser~a entondes aque1 que una sociedad en 
su dinSmica interna produce y busca en el. cambio pol.~tico, 
y que general.mente surge como el proyecto que un grupo o 
f~~~:!a.~:.1~9=~~f;~)d trata de imponer al. resto." 

De ta1 manera, podemos afirmar que un requisito indispensa

b1e del. cambio socia1 es la aparición de dos factores, una propuesta 

política concreta y un grupo comprometido con el.l.a. Por supuesto, 
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esto tiene que responder a 1a atm6sfera socia1 y a1 momento que se 

vive. 

La sociedad no ha sido construida por e1 hombre, es decir, 

por todos 1os hombres; no hubo un contrato socia1 originario, cuan

do entramos en •ociedad e1 mundo ya estA hecho. Si acaso podemos 

decir que a1gunos hombres. muy pocos. han tenido e1 privi1egio de 

crear 9 en ciertos 1D0mentos de 1a historia, una forma socia1 de 

cuerdo con sus intereses, deseos. y a veces tambi'n tomando en 

cuenta 1oa de 1oa dem&s. No todo hombre ha podido ser 1ibre para 

determinar 1a forma de 1a vida socia1, ni 1a de su propia existen

cia¡ tampoco todoa·1os hombres sienten 1a necesidad de participar 

en e1 poder. pero en a1gún momento de 1a vida, todo hombre se per

cata. de que es un sujeto socia1 y de que hay un poder (o varios 

poderes) por encima de '1 que determ.i.na sus re1aciones 9 sus posi

bi1idadea de desarro11o o a1gunos aspectos de au forma de vida. 

En •1•~ momento •• presenta 1a coyuntura po1ltica para que pueda 

1ibe.rerae de 1as fuerzas que 1o dominan. ve 1a acci6n po11tica como 

v~a-para ~di~icar 1•• pautas de 1a vida en aociedad. 

Para que· eato ocurra. 1a teorta 1eniniata va1oraba e1 fac

tor ex6aeno que de•pertaba 1a conciencia de1 pro1etariado y organi

zaba sus 1uchas. En e1 mÜiimo sentido se expreaaba Schwnpeter cuan

do denunciaba 1a 1abor de 1os inte1ectua1es que descubr!an 1as vo-

1icionea de1 pueb1o y socavaban 1oa va1orea bursu••ea. 

En ciertos momentos de 1a historia. en e1 tiempo de1 caos, 

aparecen 1oa 1iderazaos y 1os proyectos po1~ticoa para e1 cambio 

aociai. ae despiertan 1as pasiones y 1os anhe1os 1atentes de 1iber

tad¡ reaparecen 1os momentos extraordinarios de 1• historia ~ue dan 
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fin a una situación de caos y abren 1a oportunidad de 1a renovación. 

De pronto 1os hombres revo1ucionan sus ideas acerca de 1a 

vida en sociedad. de 1as perspectivas que ofrece e1 orden y 1as ex

pectativas de una vida mejor. Se identifican 1as ratees de1 Ma1. 

se persona1izan. se ve e1 cuadro de 1as estructuras socia1es y po1~

ticas. rfgidas y obso1etas y 1o& gobernantes exhiben sus rasgos de 

decadencia. 

En e1 tiempo de1 orden ~~1o hay minorías activas dentro de 

un determinado arreg1o po1ltico instituciona1 y mayor!as sin consis

tencia ni ~orma. espectadores de1 teatro po11tico. 

En e1 orden capita1ista no hay despo1itizaei6n sino resisten

cia. acumu1aci6n de motivos para irrumpir en 1o po11tieo. en su mo

mento. Hay etapas en que 1a inaatis~acci6n de 1a vida privada no 

puede compenaarae o reao1verse con un vue1co h~cia 1& Esfera PGb1ica 

porque ~ata ya est& reaervada por 1oa po1tticos de profesi6n. 

Gran parte de 1a 1i~eratura po1ltica contempor4nea parte de1 

supuesto de que 1a despo1itizaci6n es una caracterlstica de 1a ~poca; 

por despo1itizaciSn entienden a1gunos e1 dec1iVe de 1a Esfera PÚb1ica, 

e1 ciudadano moderno habr~a iniciado ei camino de retirada de 1a po-

11tica para refUgiarse en su vida privada. donde supuestamente e1 

hombre encontrarla e1 sentido de su vida re1acion&ndose voiuntaria

mente s61o con sus seres queridos y sus amigos m&s pr6ximos. Desde 

ta1 perspect~va de psico1og1a socia1 1a retirada de 1a Esfera PÚb1ica 

con 1a esperanza de encontrarse en un medio m&s confortante no hace 

sino provocar actitudes narcisistas. que deforman tanto a 1a rea1i~ 

dad como a1 propio yo. As1. e1 "vac:i.o po1!tico" de cier'tas socieda

des. como 1a norteamericana. 1as convierte en sociedades narcisistas. 
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"Los americanos, perdida buena parte de 1a fe en 1a po1í.
tica, presa de1 manido desencanto, se retiran a satisfac
ciones puramente persona1es: 1a creciente desi1usi6n ante 
ia incapacidad de cambiar 1a sociedad, inc1uso de enten
deria. ha generado "1fl renacimiento de 1a re1igión, por una 
parte, y de1 cu1to a1 crecimiento persona1, a1 potencia1 
humano y a 1a expansi6n de 1a conciencia, por otro. Per
dida 1a esperanza de mejorar su vida a través de1 cambio 
socia1 y po1~tico, 1a gente se ha autoconvencido de que 1o 
importante es e1 perfecc~onanü.ento ps~quico: entrar en con 
tacto con e1 cuerpo. comer a1imentos macrobi6ticos, tomar
c1ases de bai1e, sumergirse en 1a sabidur!a orienta1, co
rrer haciendo jogging o superar e1 'miedo a1 p1acer'. Re
comendab1es y positivas como pueden ser en st mismas, es
tas actividades, ta1 como se 1as ha presentado, envue1tas 
en una ret6rica de autenticidad y conciencia, convertidas 
en progr&1nél Vita1, aigni.fican una retirada de 1a 1ucha po-
1ttica de 1a dAcada de 1os 60." (Racionero, 1983:102-103) 

Y m&a ade1ante e1 m..i...s~o autor sefta1a: 

~~n:o~U:~!~ªd~-~~f~t:~c1~~ ;~~n~~~ªbA:q~~~:ªp~~!~~!~ªi~-
troapectiva supone un error hist6rico que puede atrasar e1 
re1oj de1 progreso durente d&cadas.~ (Racionero, 1983:105) 

Observamos que en 1oa an.t1isis sobre 1a despo1itizaci6n no 

ae hacen diatincionea en 1oa tiempos de 1a po11tica; ae parte de 1a 

idea de que 1a actividad po11tica debiera Ser no a61o constante si

no aguda¡ que 1a vida aocia1 puede permitirse en todo momento e1 eou 

f1~cto. o por e1 contrario. que se puede gozar de un consenso per

manente. Habrta que distinauir cu&1 ea e1 nive1 m!nimo de 1o po11-

tico que requiere e1 curso ordinario de 1o socia1. Eate es: al un 

proyecto hist6rico, naciona1. respa1dado por e1 Estado y que sea 

efectivo en cwapl...i.r con 1aa promesas mínimas que contiene, que sea 

1a base para una eficiente conducci6n de 1a sociedad en sus aspectos 

econ6micos, b) un sistema po1ltico democr&tico, confiab1e, 1egítimo 

y sujeto a no~matividad, que satisfaga e1 impu1so de participaci6n 

de ias fuerzas po1íticas y est& abierto a nuevos 1iderazgos, e) un 

universo 
0

ideo16gico acorde con 1as tradiciones cu1tura1es y abierto 

46 



al. cambio de ideas y val.ores, que no entre en contradicci6n con 

l.as necesidades de 1os ciudadanos, etc. A partir de estos e1emen

tos l.os individuos pueden dedicarse a sus quehaceres cotidianos, 

no porque estgn despol.itizados, sino porque no se espera m~s de 1a 

pol.S.tica. 

Por el. contrario, cuando fal.1a el. proyecto de naci6n, l.a 

el.ase privil.egiada.y su &1.ite pol.!tica no l.ogran l.a cohesi6n so

cia1, l.a Esfera PÚb1ica ae congel.a. En el. camino a1 caos se pier

den l.os objetivos pGbl.icos; a1 verse amenazados 1os intereses pri

vados, l.a pol.1tica de poder invade todos 1os espacios y 1as rel.a

ciones interpersonal.es, mi.entras que l.os "inadaptados", l.os inge

nuos que no comprenden que su sal.vación tiene una sal.ida en 1a ab

yección y corrupción pol.1tica. en formar parte de l.os ej&rcitos de 

l.os l.!deres pol.1ticos, se topan con un sistema pol.!tico sordo a 

aus demandas. Unos y otros emprenden l.a retirada de l.a pol.!tica 

ficc.i.6n. unos más persistirán en su l.ucha de que tal. pol.~tica. l.a 

democracia, no sea una ficci6n. 

Los movimientos reivindicativos tratan de sal.tar e1 obstá

cu1o de 1os procedindentos instituciona1izados. pero como su obje

tivo b&sico es l.a obtenci6n de mayores beneficios materia1es. se 

.orientan al. cuestionamiento de l.a gestión estata1 en cuanto a dis

tri~uci6n de recursos. Son escue1as de po1Ítica, donde se observa 

como el. Estado ocupa e1 centro de 1a dominación po1ítica. a quienes 

e1ige como beneficiarios de1 sistema, cu&l.es son sus a1iados y qu~ 

instrumentos de contro1 socia1 uti1iza contra sus enemiaos (coerción, 

informaci6n, cirganizaci6n, recompensa). Fuera de esto no hay mayor 

avance puesto que no pueden escapar a 1a subordinaci6n a1 Estado, 

su petici6n incl.usive l.a incrementa, además difíci1mente escapan al. 
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c1iente1ismo. Otro tipo de movimientos. como e1 eco1ogista, con 

toda su importancia en e1 p1ano cuiturai, no tienen mayor trascen-

dencia en e1 corto p1azo. A medida que se deteriorando 1a vida 

sociai. que pierde vita1idad, 1a necesidad de cambios se mu1tip1i

ca, hacen fa1ta proyectos de transformación. en su ausencia, 1as 

sociedades toman ei camino de1 caos. una de 1as fases de1 cic1o. 

cuando ya no se pueden "armonizar" intereses• deseos y necesida

des contrapuestos. ni se pueden neutra1izar 1os 1ugares de conf1ic

to para hacer de 1a dosdnaci6n pol...!tica a1go natura1 y consensua1. 

La po1~tica de1 mundo pro~&no. 1a astucia. 1a suti1eza, 1a intriga, 

1a tra~ci6n. 1a corrupci6n, irritan a1 ciudadano comGn, se cues

tiona 1a vida democr5tica 9 con au forzada estabi1idad. 

Una viai6n clc1ica de 1a Esfera PGb1ica distingue tres mo

mento•: 1) e1 de intenaa actividad po1ltica, cuando ae percibe que 

1.a po1!.tica es 1a. actividad prioritaria porque en ese momento todo 

se puede cambiar. todo ea poaib1e, que arroja un momento constitu

ti~o; 2) e1 momento en que ae dan 1o• procesos po1!ticos de reaco

modo de fuerzas. de cambios gradua1es, instituciona1es, momen~o de 

maduraci6n y 3) de con~1ictividad, inestabi1idad, momento en que e1 

horizonte po1!tico no e•ta c1aro, momento de bGsqueda de prOyectos. 

LPor quE actual.mente no hay proyectos po1!ticos, o m&s bien, 

por qui 1os que hay no tienen suficiente peso? ¿Será porque estamos 

en 1os momentos de orden? Esto no es objeto de interpretación sub

jetiva, 1a crisis es una rea1idad inobjetab1e. No hay proyectos 

po1!ticos porque no hemos podido desembarazarnos de ciertas ideas, 

de ciertos dogmas y esperanzas infundadas, empezando por "1os du1ces 

suefios de reforma y revo1uciGn". 

~oco a poco ha ganado terreno 1a idea de que 1as sociedades 

y 1os individuos pueden prescindir de1 momento sagrado, es decir, 
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4ue aon i.nnec••&ri•• 1- ..--ndea ••cudid- po1!:t:l.caa de1 orden ao

cia1. Bobbi.o p1ant .. e•t• prob1 ... titu1ando •¡Por quA •amo• re

fonú.ataa7• • uno de aua art!:cu1o• reci.ant••· Pareciera que 1• 

id•• de revo1uci6n9 y 1& praxia revo1ucionaria 9 •e ha ido perdien

do y aS1o arupoa ....-ai.na1•• 1• •oatien•n• 1o• cambio• rea1e• (no 

proaraal.t.ico•> 11.-. teni.clD 1ua•r en e1 ••no de 10 aoci•1• en 1• 

vida cotidiana ••• 

•hay •1 -no• do• caue- d•1 ca.mb:lo aocJ.a1 que no de
penden direct-te de1 poder po11:tico ••• Son. ante to
doe •1 caab:l.o de 1- coatumb.-.e producido por •1 ••pu
je de.1 c.mb:lo de ide ... ele l.a• cond:icionea econ~c••• :: =~~1r'ua::! ~ye-:t:°~lc~~!~?i t.::~!: 1:87:1t&> 

Sea~ Bobbio. 1•• cauaaa de ••ta pardida d•1 atractivo de 

1a revo1uoian aonz •>•que no ha habido revo1ucionea pa1~'tica• •n e1 

aenti.do propio de 1a pa1abra•. •ino aues-raa de 1iberAci6n naciona1. 

b) qua •e1 idea1 de 1• revo1uci&. permanente. q,ue 11a·inapirado •i••--. 
pre a 1oa arand•• revo1ua.J.onarioe ha •ido d••..,..t:ido por 1• hiatoria 

de 1aa revo1ucion••• bien en •1 aentido de1 c.-bio de 1• c1••• diri

aente c¡u• •• ha d•~Oredo • -~ a:1..... y ha perpetuado •1 propio domi

nio. o bien •n •1 de un proceao de c.abio continuo Cuna revo1uci~n 

tr•• otre). Pero 1a cauaa princip•1 •• que 1•• aoc~edadea demacra-

tic••'.9'·· 

Y .. •• preaunt:a Bobbio si 1• acci&n po11tica y •1 cmd>io aocia1 esta

rln eatrech ... nte unidoa. 

En o't:r&a p•1-'»ra• • 1•• aociedade• de.ocri&ticaa y·a no ne ce-



ai.~an ape1ar a un 111c>1nento sagrado de renovac:i.ón porque estb condi

cionadas para rea1iza.r "un idea.1 razonabl.e: 1a. reform.a permanente''• 

"desde abajo•. en 1o socia1. Bobbio pone como ejeap1o de cambio 

socia1: 

•ia riewo1uc:i&n reaini.st•• c¡ue cambi.S 1.aa coa'tuabres ••• COll'&o 
conaecuencia·de1 cambio en 1aa re1acionea raai.1.i..res •. 1•• no..._.• &ti.e••• l..aa cond.ici.onee de ~bajo c¡ue a au vez aon 
·ei rea"1.tado de otros c~ioa ocurrido• en 1• eaf"e~ de 
1&& t6cni.cA9 de producci.&n ••• una revo1uci&n que vi.no desde 
e1 exterior de 1& earera de infl.uencia de1 poder po1~~ico 9 
e1 cual.. ee ha Uaitado 9 en 1a hi.p&'l::esi• .S.a favorab1.e 9 a 
ratificar y 1ea.a1iaar 1oa cambio• OC\UT'idoe." 
CBobbio• 1987:~7) 

C090 reau1tado de eat&a ~•fo..,..c:ione• Bobbio aefta1a: 1) 

c¡ue l..os individuo• y arupo• buac.n su eaancipac.:1.6!' y con el..1o •en

eanchan 1.oa espacio• d• 1ibertad"• 2) que ea"t::e proceso rest-rinc,e o 

~i.ai.ta e1 espacio po1fti.co (c¡ui•:r9 decir e1 poder eatatal..) y 3) co

_, conaecuenc:i.a el.. aobieftlo (de oentroiac¡uierda) cede y •e inaugura. 

un periodo de reror.aa. <Loa ejetmpl..oa en X1::a1i• eon: refo..,..• en 

1• enaeft.an&•• derecho• 1abora1e•• 1a r«ai.2.ia. el.. divorcio. e1 aborto. 

1o• aanicoaJ.o• • l..a .iu f"orm.ci~n • etc. ) 

Por G1timo 9 en 1• ai~\&Aci6n actua1 de Xtal..ia (y por extensi6n 

en otra• aoci•dade•>• •• pueden 11evar • cal>o rerorwaa democr&ticaa 9 

entendiendo que "l..a d•-.>cracia a-.p11• 1• l..ibertad de 1.oa gobernados 

y reatrina• •1 poder de 1.o• aobernantee•. 

A«¡ul hay prob1e ... te6ricoa no re•ue1to•• •1cuno• de e11oa 

aerAn troatado• .&e aap1i ... nte en 1o• aiauientee capltu1oa y ac¡uS. s6-

1o .. ncion..ae al.aun .. id• .. . 

Loa p~incip•1•• proyectos pol..ftico• en este eia1o caen o en 

el.. caapo de l..a ref'orma o en e1 caapo de l..a revo1uci6n. Unos y otros 

ae han de8acrieditado autu ... nt• y se ha dado una 1ucha por arre.,.tar

ae su• reapectivaa baaes aocia1ea. De 1os &rahdea deb&tea entre re-
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vo1uc~onario• y re~onU.at•• aért:ual. .. nt• •&1o ~uedan 1o• ecoa de 1•• 

cuestione• ·t&otic••• de rü,..una manera •e puede decir .que 1•• dis

cua:ionea ·••:trataaic .. ya eatSn aaotad-· -no• aGn cuando 1•• trans

roraacion•• de1 capit•1ia.o i•J*1en a en•1i .. r da nuevo 1os fines y 

1oa -dioa. En cuanto a 1a praxi.a. •1 riaf'orai.alMJI y 1a revol.uci6n 

han tenido d&cadaa de •naayo y error •in que ••1aan a 1• 1uz 1•• 

autocr~tic••• 1aa rwva1uacion•• y 1aa r-ef'orw.u1aciones de sus tesis. 

No hay una actitud "cient!f'ic•" para ver bip6teais no confirmadas. 

de•-ntida• por l.a r-ea1idad. Hay excepcione•• bay eafuerzoa por re

conatru.ir 1• hi.•toria d•l. -rd.•W>· Hay t..ttá.&n intentos de cues

tiona~ "1• c•n~•1idad" de 1o• aujetoa aocia1e•• pero que todav1a 

no ar-r-ojan a1&? ala que exquia~taa di~cuaionea acadEtn.icas. Quiz& 

•• una IMll.a perapectiva ver esto d~ade M~x.ico 9 con el. triste pano

..... de \Al\& i&quierda perdida. 

E1 aujeto revoJ.ucionario. e1 Eatado y 1• democracia han 

bl.o~ueado 1• racional.idad de pene...Uento y de acci6n, sin poder 

barrer con eatoa obst&cu1oa •• aferran al. dogma o a reforzar con 

araumentoa su pra ... ti•mo• eua coaproaiaoa adquiridos. De esta si

tuaci6n no puede aa1ir un proyecto po11tico 9 1a sociedad est& a 1a 

deriva. 

En cuanto a esa ••paranza en el. cambio eocia1. desde abajo ••• 

ya exprea-..os a1aunaa opinion••• s6J.o aaresatnos que por l.o menos 

Schumpeter diatinau1a entre 1o que eon ias cueationes fami1iares, 

cercana&, cotidianas 9 1ocal.ea y l.o que •on 1os asuntos pG.b1icos, 

aunque 61 n•&•~• que iaa masas pudieran hacer a1go más que mante

nerse en ese nivel. priVado. Pero que un partido comunista ponga en 

el. centro del. cambio socia1 estas cuestiones de1 movimiento feminista 

o 1a reror ... de 1os manicomios, esto no es sino ei ejemp1o no de des-
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po1iti&aci6n. no de torpeza inte1ectuai. sino de1 caoa. de au

sencia de proyectoa.po1lti~oa. 

P•••mo• abo ... • ver.• qu& conduce 1• po~t&ca de1 or-den. 

1a democ~•cia. 
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CAPJ:TULO z. LA llETJ:aADA DE LA POLJ:TJ:CA FJ:CCJ:ON. 

A1 ~ina1 de1 cap~tu1o anterior inici....,• 1• diacuai6n de 1• 

11 ... da •d••po1iti .. ci6ft• que en ••t:• capltu1o conti.nu.-o• bajo 1• 

perspectiva de 1e actualidad de1 aode1o 1i.bera1 en 1a deaocracia d• 

-•••- Eet:• •• 1a re~1•a.1.&n •obre e1 mundo de 1• po1ltica •n t.i.••

po• de orden¡ en 1uaar ele 1a po1S:tica como co~1icto. aqd resAita 

1• po1~tica como neaocieoi&n. y 1• c;orporaci6n y 1a b\&S'"Ocraci.a como 

articu1acit5n de ...U..acione• en poa de1 ca.proaieo. con 1a ~i.na1idad 

de aantener e1 equ:liJ.brio •ocia1 y e1 cont..ai1. La democr.cia no •• 

a61o 1a poiSt:ica de 1oa ti .. poa"d• or-clen •. •ino 1a po1lt:ica que impide 

1a di.na.Lea de 1o• proceaoa po1~ticoa. Ea ~rente a ••t• po1~tica de

.acr&tica que •• jueti.ri.CA otra opci6n: Earera PGb1ica. 

2.·1. E1 p&"Ob1 ... de J.a vo1unt•d MºPEe1· _ 

La •r•n p~•• que conaerva au encanto en 1•• .. ntes progre

aiata• de1 aundo actual 11•&6 a coneo1ict.ra• •n 1a X1u•t-..ci6n. La 

aran pro.e•• tenla a1can~e. univera•1••· ••piraba • per~eccionar 1• 

natur•1eaa human•• a preparar un ruturo -jor para 1• hu.anida~ y a1-

ca.nzar 1a re1icicla.d. · Si 1• idea de contrato aoci.a1 rue ori.sinalJnente 

un inatru-.ento .. todo1~&ico para exp1icar 1a natura1••• de 1• socie

dad. para 1o• i1u•trad0•• •• trataba de poner1a en pr&ctica: crear un 

oroden •oc:i.a1 Y po1!.t.ico d• comproai•o• recf.proco• entre lo• ciudada

no• y con re•pecto a1 poder pGb1ico. un verdadero contrato •ocia1 que 

noraara 1as re1acione• hu..naa evitando 1a violencia. 

Con-1a• ._..... de 1a raz6n y •1 derecho a• propon.la casbatir 

e1 Ma1: •1 abu•~ de1 poder pGb1ico. •1 atrope11o a 1a ••auridad y 1.i-
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bertad de 1a persona y 1as propiedades y 1a desigua1dad. De ~ras

fondo estaba 1a defensa· de 1oa derechos natura1es de1 hombre. antí

tesis de1 Ha1.. En segundo tarwú.no estaba 1a 1ucha contra 1a igno

rancia y ei dogmatismo. E1 Ma1 no es un producto divino se 11eg6 a 

pen••r• t ... poco •• a&1o una con•ecuencia de 1• eatructura eocia1. 

sino un·reau1tado de 1a natura1e&a ma.J.iana ·d•1 hombre. por 1o tanto. 

habla que conatruir un orden •ocia1 y po1~tico donde rigiera e1 de

recho¡ 1a• 1.eyea podlan gobernar con ta1. juati.cia como ninaGn aer 

h\Uaafto podla hacer1o. Como no ae puede pre•ci.ndir d•1 ho~re • •• de

cir. como 1.•• 1eyea aon pen•adaa por 1o• ha..bre• y ejecutada• tambi&n 

por ~ato•• habla 4ue penaar en una vo1untad huaana auperior • 1o• ín

ter•••• o vicio• particu1area: 1• vo1untad &•n•ra1. Eata debe encon

trar •u concreai6n y representaci6n en ••re• huaanoa re•1••• ~ue e1 

pueb1o reconoce como portador-e• de••• vo1untad.Y 1o• e1i•• a trav&a 

de1 aurraaio. 

La aoci.edad quedarla ronaada por individua• rorma1 .. nte 1i

bree • iaua1•• que conatituir~an un poder pGb1ico 1ealtimo. E1 buen 

&obierno de~iende 1o• intere••• de 1a naci5n y ti•n• de 1t•ite 1o• 

derecho• natura1e• de1 hombr•• en tanto que 1• democracia repreaenta

tiva y e1 •Ufraaio servir1an para prevenir contra •1 deapotismo y 1a 

tiranla. (E1 otro vector de 1a sran proaeaa: 1a ae•ti6n ••tata1 de 

1a sociedad capita1iata •• tratar& en e1 aiaui•nte capltu1o). 

•E1 paralao artificia1" como 1e 11 ... Baudri11ard.a1 .mundo 

ide&1 de 1.a 1ibertad 9 e1 derecho 9 ~· ~•1icidad 9 auy prontó dej6 ver 

eua fa11••• no aatiafacla 1o• anhe1oa de .juaticia aocia1 Qu• iban en 

aumento con •1 d•••rro11o capita1iata. En 1o auceaiva. e1 mode1o •e 

fue "perfeccionando" ar•ciaa •1 empuje de 1o• proceao• de 1ucha po1l

tica. con 1a extenai6n de1 sufragio. con 1& reg1amentaci~n de proce-



aoa ·e1ectora1••• con 1a concurrencia d• partidos. aindicato•• arupos 

de presi&n • instancias de opini6n pGb1ica. Sin embargo. a medida 

que •• int•nt6 ~acer ..&s operativo y aejor. e1 aode1o de 1• democra

cia 1iberal fue neaando sus propio• principios: a> ser 1• rorsa de ex

presi6n d• 1• vo1untad de1 pueb1o o bien •1 aedio para construir 1a 

vo1untad a•n•r•1• b) 1a defensa d•1 individuo Lrente a1 Estado. e> e1 

mecanismo de contro1 de1 poder estatai. y podr!amoe pensar en otros. 

como 1a conducci6n pac!rica de 1a 1uch& ideo16gica a partir de posi

ciones div•raentes que compiten sin erosionar 1a unidad y cooperaci6n 

dentro de1 jueao po11tico. 

En este apartado queremos mencionar c6mo ha perdido va1idez 

1• idea de aoberan1a popu1ar. adea~s de 1a conocida critica de 1a teo

r1a de 1•• l1itea sobre 1• repr9aentaci6n po1!tic•• ·coMO una forma de 

preservar 1a re1aci6n gobernantes-gobernados, est& 1a critica de 

Schumpeter a 1• vo1untad popu1ar: 

a) "En primer 1usar -dice Schumpeter- no hay ta1 bien coaGn 
un1vócamente detenninado. en e1 que todo e1 mundo pueda ea-

~:r u~: :;~~::~t~ct6~d~a~!~~~~~~~p:~!ª~o~ed!~~~~~~s9~n~f~~~d 
~~0~o~a=r~~f:~e~~e~~enE~~d~e~~o?~.~~~~~~~~~&n~~~d!~!:::n-
en cueationea de principio que no podr&n r•conci1iaree me
diante una argumentaci6n raciona1. porque 1os va1ores G1ti
mos -nuestras concepciones de 1o que deben ser 1a vida y 
1a sociedad- eat&n ln&s a11A de 1a. categoría de 1a mera 16-
4ica ••• Aun cuando 1as opiniones y deseca de 1oe ciudadano& 
individua1es fuesen datos perfectamente definidos e indepen
dientes a e1•borar por e1 proceso democr&tico. y aun cuAndo 
todo e1 mundo actuase respecto de e11os con raciona1idad y 
rapidez idea1ea. no ae aeauir~a necesar~amente que 1as deci
siones po1!ticas producidas por ese ~roceao. partiendo de 1a 
materia prima de esaa vo1iciones individua1ea. representase 
•1•o que. en un sentido convincente. pudiera ser denominado 
vo1untad de1 pueb1o." (Schumpeter. 1971:32~-326) 

~~d::nu:e~Í~~0c~~~~u;~~i~~~~~~n~!ª~!i~~Íd~~~~!!~~en~ª~:-
pl:icar~a respuestas iaua1mente definidas para· 1os prob1ema.s 
singu1ares. Las opiniones acerca de estos prob1eaaa podr~an 
diferir hasta una extensi6n de importancia suficiente para 

55 

----·--------------



ft°~~=n!:i~!~~~~-d~81~~.e~~~= ~~n~~~.?iscrepa.ncia 
el "En-tercer 1u,ar 9 ein embargo. como consecuencia de· 

~:·1~º!or~~~~id!~n;:e;~~Tr~ºd:ªi.•!o~~:~JP:&ni::~!~u!~~I!. 
tado por 1oa uti1itariat••• •• desvanece en e1 aire. Pues 
eae concepto preaupone 1• exiatenc:i.a de un bien caaGn 
c1aramente determinado y diacernib1e por todoa ••• Y a me
nos c¡ue baya un centro. •1 bien coaGn. hacia •1 cua1 sra
v:i.ten toda• 1aa vo1untad•• individu•1••• a 1arao 11aao a1 
~~:•:..::~:~,~~~:U:::t!!~1;;~~;:~ de vo1ont a•na:-

Hay q_ue entrar en 1• di.s=uei6n de si 1a po1.ftic•• y espe

Cial.aent• 1• po1.ftica d.-ocr&tica t:i.•n• que •nctare.r •1 pre>b1eaa 

&tico d• 1• •1eccian d• ri.ne• o acept.-oe que: 

"1• po1.ftica no •• .a. que •1 arte de 1a articu1aci6n de 
int•re••• parcia1••• y que no "ha~ nLnauna poaici6n tras
cendente a e11oa. Que no axi.•t•• ~u••• en ~1.ftica n:i.n
aun• -t•-•t•ci• (de at .. i• -rracci&n. po•ici&n pert:i.di•t•) 
c¡u• trascienda a1 aundo de 1oa intereses particu1erea ••• • 
<d• Yent6e, 198-•123) 

Lo cua1 ai&ni.f"ica que 1• democrec:i.a •• ari._... aobre f"unda

.. ntoa qua cona~daramo• raiaoa. 

La d.-ocrac.ia •• un .. todo de conc:i.1.iacJ.6n de interese•·• po

eicione• po1.f ticaa y viaionea ideo16aicaa diveraent•• aobre 1a con

ducci6n de 1oa aauntoa pGb1:i.co•• ~u• eatab1ece cmaproai,soa y respon

aabi1:i.dade• dentro de una noraatividad. Schu.peter obaerv6 1a difi

cu1't:ad de ·1oarar un acuerdo un~voco aob~ 1o c¡ue puecl.a ••r •1 b.i•n 

coaGn • partir de 1• divera:i.dad d• opi.n.ion•• individua1••• capt6 tam

b:i.an 1a au1tip1.icidad d• ao1uc.ion•• eobre un aiamo.prob1 ... y rina1-

••nte detect6 1oa 1.faitea de 1• raz~n para 1oarar un acuerdo reapecto 

• 1oa rinea aoc.ia1es. Sin eabarao. en esta parte de au critica • 1a 

deaocrac.ia p .. 6 por a1to •1 pape1 de 1o• partido• po1!ticoa como me

diacionea que as.-eaan intereaea de otra manera diape~oa. 1• compe

tencia entre 1o• partido• donde e1 a~nador impone su vi.a.i6n como ac¡ue-



1i. re--u--:la -1-t..s --.i.-r.i• y e-- dec.i•.i-•• 
•on ac:at..._ por toda 1a .aci.eclacl ca.o 1a •vo1unt:ad de1 pueb1ow. 

01v.i.d6 -~- - a -t• -- •e •....S e1 concepto d• nec.i.6n 
de i. x1.-t.-c:i.&a y •1 ~ac1p.i.o ut.i.1.i.t ... .i.•t• de 1o• ina1e••• pera 

re~oraar •1 ~o d9 wo1untad ••.....-1 con principio• auperiorea 

a 1oa int • .,.. ... ~c:ui..ea d9 1oa ...,-tidoa. 

C.i.-. --~ .. der.ic.ient• y por 10 t.nto c_r.it.i.

cab1•• pero 1o •- ao ~ ... C9.,..e •• de•cartar 1• idea d• bien co

..Gn. de•~i ... totalamate ele ~. ••capar • 1•• di~icu1tadea 
de 1o .CU.ti.pie. etc • ..-.- eao no hace a.i.no 11•varnoa • n•&•r el. prin

ci.pio ele .1a 8Cllt9~ ....-i.r.,, arrojtlZ'DO• a-1• ra.an d• Eat:ado como 

1• Gnic:a. Worma cl9 waliclmr i.. cleciaionea pCiblicaa • puea para •1 •• el. 

E•tado e-~ •- ..- der.i.n.i.r io. objetivo• pGb1:i.coa. Superar 

1• clemDC'ree1• DD .... ~r a ~6.....i .. t:otal.:i.tari.aa y autoritarias, 

ai.no enc:.a.rr.r •1 aiaan1.cto •n una eoci.edad que qui.ere to .. r en aua ... -

no• au deatino. ..,... ns &:er no encuent:.-. 1a •al.ida porque deaconf!a de 

1- --· -- --S. de 1• raa6a po1J:t.i.ce y •J: conf"J:a en l.a aa
bidur~a cle1 ......-. ~ ..... ter no fli.acut:• 1• re1aci6n entre J.o• ~in•• 

aoc1a1ea ~ i.. CU9at1...-. •t~~ y. por aupueat:o. no ton:i. partido por 

e1 p..-b1o. por - -..ors- •i.n privil.•a.io• que deben imponer au po

aici&n CCJmD una cuma~ ele juaticia.•ocial.. NinaGn inter4:a p•r~icu

J.ar puecse·Coavert:irme ea A8unto pGb1ico ai no ccnvence •1 miamo t:iempo 

de que •• oanveni.ente ...,. todos. de que •• 1a bG•queda d•1 bien comGn. 

Pero •i• ~ intenta SC:llumpet•r• 1a democracia renuncia a aua f'und•

mento• 9 ....,~ q.- deac.rtar1a tambian como proc:ed~ento y aust:it:uir1a 

por otro .Stodo .... e1eve a 1a ciuct..danÍ• a i1Wtituci6n pó1ltica can 

pode.,.• auperioriea par.a decidir sobre 1o• aauntoa pGbl.icoa. 

2.2. Soc'rled de i~dyo• o e95isf•d ºE89"i••cjona1 

un 1.,..r camAn en 1a teor~a .. s-xiata y el.ave para 1a critica 

a J.a "po11tica bur&Ue••• ea el. an~1iais aobre 1& natura1eza miama de 
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1• •ociedad moderna como •ÓC1edad de individuo• personai..nte 

1ibrea e independiente•. Encontr.-:>• _ aq~ 1a carac-

ter~atica diferencia1 ~s t~pica de nuestra sociedad. 1a que nos 

per.i.te contraponer1a netamente a Cua.1quier otra. sociedad hist~

rica anterior.• (Cerr-oni. 1960-86)~ En otnt. parte se refiere ce

rroni a 1a re1aci~n entre indiviauo y Estado. donde 11egar a se

pararse en "•1 proceso Que •• con&wna en l.& edad moderna, con 1a 

deaaparici~n definitiva, no a~1o de 1aa diversas ~ormas de ese~~ 

vitud peraona1, sino tambi~n de 1os llÚSlaOB. v~ncu1os corporativos 

~euda1ea, que aprisionaban a1 individuo en 1as •cercas cerradas• 

de 1oa estados (Stande)~ (Cerroni, 1960:85-86) y por consiguien

te aparece e1 cl.udadano como ·sujeto po1~tico y 1a ciudadan~a co

mo instit:uci~n. "La separaci~n neta entre ciudadano y hombre, P2 

1~t:ica y vida civi1, P~b1ico y privado, aeftal.a e1 nacimiento de1 

mundo moderno". (Cerroni, 1960-88). 

Sabemos que e1 e1emen~o cauaa1 de1 individua1ismo ea 

1a propiedad Privada, as~, e1 1dcido an&1isia de Kacpherson sobré 

e1 ind~vídua1ismo posesivo descubre 1as determinaciones socia1es_ 

de1 1iber.1i•mo, su obra de gran va1idez socio1~gica, empero, es 

pobre como teor~a po1~tica, quiz~s porque ea ~ierta 1a afirmaci~n 

de Car1 Schaitt de que "no hay una po1~tica 1ibera1 en s~. sino 

aieapre s~1o Una cr~tica. 1ibera1 de 1a po1~tic&~ (Schmitt:. 198~:67) 

Xndependientemente de Que puede ha.bar· un deficiente desarro11o 

de1 concepto de Estad~ en 1o• 1ibere1es, o de que 1a po1~tica ti~ 

ne· una connotaci~n de cooperac:l.~n aoc.:l.a.1 como euma. de vo1untad•s 

.:l.nd:l.vidua1••• parece que ea opo~uno disCutir 1a. p~rdida de uno 

de aua ba1uartea: •1 indiv.:l.du&1i•mo. 

En 1956 un Autor ·norteaaerica.no, Wi11iaa H. Whyte Jr., 

11~ 1• •t•nc:.i~n •obre •1 euraiaiento de" un nuevo tipo d• ho•-
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bre: E1 Hombre organizaci~n. que desde hac~• varias d~cadae ha

b~a aparecido. probab1emente a consecuencia de 1& burocra.tiza

ci~n de 1as sociedades. E1 hombre organizaci~n habta aur&ido con 

1aa sre.ndea oraanizacionea 9 viV~an para •11•• y ten~n una ideo-

1oa~a que reapond~a a denoainadorea comunea en contx-ate con e1 

Cu1to •1 individua1iaao que profesa 1a sociedad norteamericana Y 

su i.Jna.&en ~tica de1 hoinbre de empresa acorde con 1a ~ticO: pro

test&nte. E1 hombre oraanizac~n -dice Whyte- surre 1as preaio

nea de1 g~po y 1aa rruatracionea d~ 1• creatividad individua1. 

Manue1 Garc~a Pel.ayo h& desarro11ado eate tema en una 

visi~n ~s estZ..U.ctura1ista de 1o que denomina 1a aociedad organ~ 

zaciona1. E1 autor sostiene que s~ bien e1 Eatado tenía antes 1.f 

mites bien definidos que marc~ban 1a diferenc:i.aci~n entre Estado 

y sociedad. esfera p~b1ica y esfera privada. •11o ha sufrido una 

serie de modificaciones 9 una de 1as cua1es es que: 

•e1 aacenao de.1• aoc~edad hacia •1 Eatado y su 
acceao a 1oa centros de deciai~n estata1 se 11e 
va a cabo • trAvas de &rAndea ora•ni .. ciones: -

::~to~~=-r:~!:ºt.c;::1~1~t~:d :: l~;:e~ ~:S;!! 
J.ativo •xlto e1ectora1 y .a10 1os Sr.nd•• arupo• 
de int•ite••• ora•niz.ado• ••t•n •n condiclon•• de 
~orau1ar debidaaente aua de..-nd•• y 1o~r que 
sean atendidas. En un• ~1a.bx-. 1• re1acidn ciu
dadano-Estado queda •ediatizada por 1•• •r•nd•• 
orsanizacionea: aon aat•• y no 1a •univeraa1idad 
de 1os ci.ud&dm'lo•' ni. ta1npoco 1os ciudadano• par 

~~~:~:~:ªd~d!~~~u;~te~c1~:.:•:;:y!:ªea~~--
b1ea a l.& accidn eatata~o a 1• ••tabi1idad de 
un aiat ..... •. (Garc~a Pe1ayc. 1977:9e-99). 

En otras pa.1abraa 9 

"•1 poder aocia1 y 1a posibi1idad de inf1uir 1os 
centro• de deci•i~n po1~tica ya no ae aubjetiva 
en personas privadas. sino que se condensa en 1as 
grandes organizaciones y en 1oa •ejecutivos• que 
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. 1A representan. ea decir •. 1os individuos s61o 
pueden inf1uir •n 1•& d8cisionea p4b1icas j>or 
1a snediacidn de &aoc.i.acionea 9 y 1a& pequel\as 
asociaciones por &u integra.ci~n en grandes ·or 
ganizacione~"· (Garc~• P•l.a.yo~ 1977:94). -

En 1& sociedad actua1 varios cambios importantes han 

tenido 1u&ar. E1 concepto de eociedad civi1 se ha vue1to obso1~ 

to una vez que han desaparecido 1os actores de esa sociedad: 

1os iñdividuos y ya que no/J&eden dividir ].as funciones.y 1os 

pape1es po1!ticoa, de un 1ado 9 y 1os econ~micos. socia1es y cu.!, 

tura1es de1 otro, como corresponderfa a 1a dicotom~a Estado y 

sociedad civi1. En su 1ugar aparece The Pub1ic Prívate Comp1ex 9 

o e1 p1ura1ismo de 1as grandes organizaciones linc1uyendo a1 Es

tado> (Garc~a Pe1ayo 9 1977:100) 9 que viene a barrer con "1a idea 

de 1a sociedad civi1 1.i.bre. raciona.1. justa y pac!:fica". (Agui-

1ar, 1982:132) y a imponer 1a rea1idad de una sociedad burocra.t.!, 

za.da por organizaciones "p~b1icas y privadas". 

La sociedad organizaciona1 es' una sociedad po1itizada 

que responde a 1a misma 1~gica 1ibera1 de 1a sociedad civi1, es 

decir, que 1as distintas organizaciones. a1 defender po1~ticame!!. 

te sus intereses pa.rticu1.a.rizadQs, dan 1ugar (como por una mano 

invisib1e) a ia· estabi1idad de1 sistexna. g1oba1¡/9~a0~~iB~f~~cia 
econ~mica entre 1as organizaciones se manifiesta inevitab1emente 

en 1a competencia por 1a inf1uencia po1~tica"• cuyo reau1tado es 

1a cooperaci~n en t~rminos desi&ua1es o 1a subordinaci6n a 1as 

organizaciones ~s fuertes o bien, e1 fracaso po1~tico y 1a qui~ 

bra. 

Si no se idea1iza e1 fen6meno de 1a concurrencia 

tiene eñtonces una sociedad que intrínsecamente no puede rea1i-



1 
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1 

zar "1os objetivos de l.a sociedad g1oba1 y 1os de 1a genera1idad 

de 1os individuos que 1a componen•: a) toda vez que ninguna org~ 

nizaCi6n o conjunto de organizaciones pueden poseer 1a cua1idad 

de1 car&cter partiCu1ar y genera1 a1 •i•ao ti .. po. aun cuando •!.. 
gunos de eiiaa est:4ln derinienclo 1a vi.da po1ltica de 1• sociedad 

imponiendo SUB decisiones, rinea y va1ores 9 etc. Cabrfa aqu{ .ma

tizar este arguaento, el ee poaib1e. re1ativamente, cuando e1 d~ 

sarro11o capita1ista estS en ~eno aacanao y -'• o •enos corres

ponde a un desarro11o integra1. pero·no en perlodo& de crisis 

de estanciaaiento donde 1a CC9petencia ea a&s aauda y sus efectos 

destructores¡ b) 1as organizaciones pueden ser ineficaces para 

adaptarse a1 contexto. aal como ver 1i.lllitada su posibi1idad de 

acci6n racional. y esto puede aer inccapat.ibl.e con el. 1ogro de o!:!_ 

jetivos definidos en funci6n de intereses social.•• .As trascen-

dentes (Oaz1ak 9 1978:895). 

S. dijo taabi&n que 1a sociedad orsaniaacional. era 

una sociedad po1it.iaada 9 ahore habrla que aareaar qUe se modif~. 

ca 1a idea de aujeto pol.~t.ico. A1 ciudadano 1o viene a sustituir 

e1 hombre organizaci6n. aste. adn cuando ae h•&• parttcipe de i& 
visi6n po1~tica de 1a orgañizaci6n a 1a que pertenece (en t&rmi

nos 1aboral.es) y siendo un subordinado de 1a organizaci6n 9 adqui~ 

re por ea& ,,~. uña vi.si~n p4Z•t;ícul.ar del. mundo de 1os negocios y 

del. mundo po1t~ico 9 especial.mente critico hacia l.As_runciones del. 

Estado o de 1os a.l..t.os funcionario& pt1.b1icos (y aua concesiones a 

otras organizaciones en. perjuicio de "su" oraanizac.i6n).Esto ei 
un efecto de pol.it.izaci6n de 1a sociedad. aunque 1.a •fci6n P2 

11tica sea prerrogativa de 1.as ·cGpu1a-s. Sin em.-
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. bargo, en aociedades heterogAneaa y con una e&truc~ura organiza-

ciona1. deaigua1 y caap1eja, e1 hC9bre organizaci6n suspende sus 

juicio• o 1oa confronta a1 entrar en contacto con individuos de 

otraa organizecionea, en su tiempo 1ibre, con quienes ree1abora 

aua ideaa po1~ticaa, es decir• 1•.••~•ra púb1ica, 1ibre de 1as 

oraanizaciones interpel.a •1 hombre organizaci6n. 

Mientra• tanto 1A •iite burocr&tica reapar-ece en 1• 

aocieclad organiza.ciona1 pero de una aanera aAs camp1eja·-: a) Pº!:. 

que •• han au1tip1icado 1o• actorea9 b) .porque ya no actGan po-

1~ticaaente s61o 1aa instancia• pGb1icas y9 e) porque se han 

deaperaona1izado, es decir, tienen m&s un car&cte~ funciona1 

que atributo• de 1ide~zgo. A esto ae refiere G&rc~a Pe1ayo cu&!!. 

do aenciona que 1a autoridad funciona1 es "dotar de autoridad 

1as personas capacitadas para actua1izar 1a runciorua1idad de 1a 

organizaci6n", su capacidad para reao1ver 1os prob1e.as de 1a o~ 

aanizaci6n, un fen6-eno de tacno-eetruc~ura. Pero au funciona1i

dad •• taabiAn intercaabiab1e, puesto que s61o requiere capacid~ 

des t'cno-adnlinistrativas, aunque por supuesto no pueden presci~ 

dir de 1o• aecanisaoa de 1• "baja po1ltica" para aacender a 1oa 

pueatoa de poder. 

2.3. Lo9 di1eaa• po1~ti.Co•· de· ·1:a 'buroc.~~tizaci6n 

Este c .. pa de 1a po1ltica, dice Acu.il.aro, e• e1 de •1a 

lliut~~an .• innovaci6n y revo1uci6n de ••• -.ateria •crine• y/o v~ 

1ore• aocia1•• d<minantea>', de 1• 1ucha inatituciona1 o no de 

1•• arandea·aaociacion•• de intere•••· ~u· coabaten por derinir 

J.a oraanizaci6n pre•ente y futura de 1• sociedad• • ••• 1a acci6n 

po1ltic4 es ejemp1armente e1 procedimiento y e1 proceso por e1 



cua1 se critica. innova y cambia 1a materia instituciona1izada 

(fines y/o va1ores) de 1a que está hecha una sociedld humana en 

un momento hist:6rico dado". Y agrega• "1a administraci6n 'hace 

po1!tica' en e1 sentido amp1io e impropio de que actúa en fun

ci6n de una po1!tica predada, pero no en e1 sentido propio y 

estricto de que e11a determina ante todo o tarnbi~n 1a vida po

~~tica de una sociedad: sus fines, va1ores, normas, inst:ituci~ 

nes, orientaci6n g1oba1, pro~ct:o de futuro, decisiones act:ua-

1es." (Agui1ar, 1977: 121-122). 

Garcla Pe1ayo aefta1a c6no 1a organizaci6n adlllinis-

trativa de1 Estado se ha vue1t:o m~s comp1eja. 

"10 que antes era un sistema senci11o y re1ativamen 
te homog~neo ae ha transformado en un sistema compíi 
cado constit:u~do por una p1ura1idad de coaponentes Y 
de subsistemas difíci1ment:e contro1ab1es, no s61o 
por 1as instancias po11t:icas, sino tam.bi~n por 1as 
mismas instancias administrativas superiores, cada 
uno de 1os cua1es trata de conseguir un arado de au
tonomía efectiva y de obt•ner o amp1iar 1os recursos 
~inancieros, jur!dicos o de otra 1ndo1e pera cump1ir 
sus funciones, a1 tiempo que tiende a rea1zar 1a im
portancia de aus aportaciones espec~ficas para 1a 
consecusi6n de 1os objetivos genera1es de1 sistema, 
a fin de acrecer su pr•stigio, poder e inf1uencia 
dentro de 1a estructura estata1 g1oba1, 1o que, a su 
vez, repercute favorab1emente sobre e1 au.~ento de re 
cursos a su disposici6n. CGarc!a Pe1ayo. 1977, 96).-

Esto es, 1a administraci6n hace po1~tica en e1 sen-

tido estricto y en e1 sentido amp1io ••• sincroniz~ndose con c1 

subsistema o instancia administrativa <privada o eatata1) que 

tiene e1 p~edominio en un momento dado (no sin vencer ciertas 

resistencias y conf1ictos). Según Garc!a Pe1ayo, en ia medida 

en que e1 Estado est~ formado por distintos componentes, subsi~ 

temas o aparatos, queda disue1ta 1a unidad de1 Estado. pues ~s

t:os no "son m4s que unos actores junto a otros de 1a estructura 
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y proceso po11tico~ De ah! que surgiera 1a pertinencia de1 con

cepto de sistema po11tico frente a1 enfoque tradiciona1 en e1 

Estado. 

Sin einbargo.ia noci6n de sistema po1!tico aunque da 

cuenta de 1a p1ura1idad de 1a estructura organizaciona1 descui

da 1a idea de predominio estata1 como un factor de unidad po1~

tica. 

La teor!a p1ura1ista hace suya 1a definici6n weberi~ 

na de1 Estado como 1a de una asociaci6n po1!tica. a partir de 

esto concibe que e1 individuo forma parte de diversas asociaci2. 

nes socia1es y si 1a sociedad est4 sustancia1mente determinada 

sobre bases econ~micas. no hay un centro unitario. una unidad 

po11tica. por 10 tanto 1a humanidad habr!a 11egado a1 punto d

superar y dar fin a1 Estado. Deviene as! superf1ua 1a definici6n 

de1 Estado como "e1 status po1!iico de un pueb1o organizado so

bre un territorio de1imitado" •. Car1 Schmitt critica 1a equipa

raci6n de estata1 y po11tico (y socia1 como no po1!tico>. res

ponsabi1iza a Pareto, con su teor!a de 1os residuos y 1as deri

vaciones. por ese error y agrega que responde a tod~ una t&cti

ca po11tica en 1a 1ucha contra e1 Estado y e1 tipo de ordena

miento que ten!a en su ~poca. Para Schmitt, sa1vo en e1 sig1o 

XVIII. &poca de1 Estado Abso1utista, e1 Estado no tiene e1 mon~ 

po1io de 1o "po1ítico"• "1a equiparaci6n de •estata1' y •po1~t~ 

co• es incorrecta y err6nea en 1a misma medida en que estado y 

sociedad se compenetran rec!procamente y todos 1os asuntos has-

ta entonces 1 so1o' socia1es se convierten en estata1es, como 

ocurre necesariamente en una comunidad organizada de modo demo-



cr&tico. Entonces todos 1oa aectorea hasta aque~ .a..ento 'neu

-tra1e•' -c-e1iai~n. cu1tura. 9 educacidn. econoata- ceaan de ••r 

•neutra1ea• en e1 aentido de no eatat•1•• y no po11ticoa.• 

<Sct-.itt 9 1985: 19). Por conaiauient•• critica t .. biAñ que "1os 

aauntoa po1~tiooa aon 1u•ao habitual.mente derinidoa. •n 1• pr~ 

tic•.. como ••unto• que ae rer.áeren •1 -.anteniaiento o •1 c-bi.o 

de 1a oraani .. c:l.an·eatata1 o a 1a :i.nr1uenc~• aobre 1•• funcio

ne• de1 Eatado o de 1oa cuerpO• de derecho pClb1ico c<m.prendidos 

en •1. En una perapectiva de eate ti-po. 1oa aauntoa po1lticoa, 

•at•t•1•• y pdb1icoa •• conrunden 1oa uno• con 1oa otroa.• 

(Schaitt• 19e5: 17). 

Veaaoa cu&1 ea 1a Mapo~tancia de1 Eetado coao unidad 

po1ltiC;• y c6-o l.aa rueraaa u oqaniaa~ionea econS.icaa, por si 

ao1aa no pueden convertir•• en ••• unidad. 

E1 Eatado detera:l.na •n qu& cona:l.ate au independencia 

y ª" 1:i.bert:ad • det..,.j,na entone•• a1 en-iao externo y c&no CO!!, 

batir1o 9 para e11o cuenta con 1a atribuai8n de di.aponer de 1a 

vida de 1oa b....._..• y dac1..-ar una au....-. <C~r. &clmitt. 19•5: 

ll2). Hacia e1 i.Dterior ti.ene que procurar •paa. tranqui1idad. 

aeauridad y orcl•n para que nor91la jurldicae t•na•n viaor. pa~ 

•11o determina cua1 e• el....'en-.iao .interno• y 1ea dec1ara boati.-

1idad: conr:l.acac:l.onea. -patr:i.aaionea, prohi.b:lcionea de oraani

aar•e y reunir.•• -c1u•ione• de -p1eo• pClb1i.coa •. etc.• <sca-itt 

19•5: lt3). 

E1 Eatado d•be reapoft .. bi1iaaree de1 1:1.d•r•aao. para • 

•11o "debe aaua:i.r 1• pretenai3n d• conocer ••actaaente e1 deaarr~ 

110 hist6rico en au conjunto. Un Eatado 9 que •n una apoca econa-



mica. renuncia a reconocer y a guiar por si mismo, correctamente. 

1aa re1acion•• econ5aica• .._ proc1amarse neutra1 ante 1os pro

b1emas y 1a• decisiones po11ticaa y de ese modo renunciarla a su 

preten•i&n de aswair 1a conduccidn." (Schmitt. ~985: 8~). 

E1 Estado no puede ••tar a1 servicio de 1as ••ocia

ciones econdmicaa •in que •1 •i.a.o ti-po ae pierda 1a unidad 'P!?. 

·· 1!.tica, asi.aiamo e• bastante dudoso que ta1es organizaciones pu!:_ 

dan convertirse en 1a nueva unidad po1!.tica, careciendo de l.as 

atribucione• ai1itares y po1iciacas. jurldieaa, organizativas y 

cu1tura1es con que cuenta e1 Estado. 

Mientras 1a teorSa p1ura1iata trata de desechar 1a 

idea de1 E•tado y re•tringir 1& po1!.tica, pasa ·por a1to uno de 

1os prob1eaas endamicos de 1aa organizaciones: 1a burocratizacidn. 

Garcfa-Pe1ayo·ofrece a1gunos "criterios para detenai

nar e1 grado de burocratiz•cidn": Primero identifica 1• interven

ci~n burocr&tica en 1• actividad 1egis1ativa¡ segundo e1 a1cance 

de 1a organizaci6n burocrAtica en e1 gobierno;·tercero sobre 1a 

judicatura. qui•nes y c&no rea1izan 1aa·funcionea judicia1es¡. 

cuarto, 1• extenai6n de 1• actividad burocr&tica en 1a socied&d 

y quinto, 1a re1aci6n de 1ae instancias burocr&ticas y 1os gru

po·s de presi6n •. (Cfr .. Garc!a-Pe1ayo, 1982: 211-25) .. Como se ver&, 

no se trata de UfU!l 1ista exhaustiva para identificar e1 fen&aeno 

de 1a burocratizaci6n. principa1mente por~ue e1 autor s61o ae·r!!_ 

fiere a1 proceso de burocratizaci6n de1 Estado, con mucho e1 in.Is 

importante po1tt~camente. 

En tArminos m&s genera1es 1a burocratizac16n es un 

prob1ema po1ttico-organizativo. 



"i.ndica una degeneraci.6n de l.a estructura de 1.as funcio
nes de l.os apara-i:os burocráticos .•. entraña el. adveni
miento de el.ementos de no racional.idad, de fraccionamie!l 
to de l.a autoridad y de 1 dcspersonal.i~aci6n' de l.os man
datos. Signifi·ca prol.iferaci6n de organismos sin vincul.a 
ci6n con l.as exigencias general.es de funcional.idad, aceñ 
tuaci6n de l.os aspectos formal.es y de manera de proceder 
en detrimento de l.os aspectos sustancial.es con l.a conse
cuente l.entitud de l.as actividades y l.a reducci6n de 1.as 
tareas cumpl.idas, l.a supervivencia y l.a el.efantiasis de 
organismos que no responden ya a una funci6n efectiva y, 
en definitiva, el. triunfo de l.a organizaci6n -1.a burocra 
cia- sobre sus fines." ( Bencini, 19 81: 197 >. -
General.mente l.a burocratizaci6n se vincul.a a probl.emas 

de ineficacia, de disfuncional.idad y de fal.l.as respecto a l.a ac

ci6n racional. con respecto a fines, pero es al.go m:S.s, l.a buroct:?a-. 

cía es una barrera a l.a participaci6n pol.!tica, es l.a negaci6n de 

l.a democracia, 1a impl.antaci6n de un s~stema de privil.egios, 1a 

via para aumentar 1as desigua1dades social.es y e1 1ugar donde se 

concentran 1os recursos de poder destinados a ordenar l.a vida so

cia1 de l.as grandes mayorias. 

La burocracia procesa 1as demandas de l.os grupos de int~ 

r6s, pero 1as grandes mayor~as no están organizadas en arupos de 

inter6s 9 y cuando l.o hacen, ¡>ar ejemp1o para so1icitar s•rvicios 

p4b1icos el.emental.es, se convierte en una transacci6n po1itica que 

beneficie a1 partido en el. poder, su objetivo ea· impedir l.a parti

cipaci&n pol.~tica ciudadana. Con su impunidad, con sus fueros, l.os 

bur6cratas hacen gal.a de su poder, de su jerarqu1a. toel.aciones, 

etc.9 reciben s61o 6rd~nes superiores, no six-ven ai puebl.o, sirven 

a sus jefes, su cretin~smo es premiado con ascensos¡ están al. mar-

gen de cua1qu~er estado de derecho, l.o que ostentan son sus privi-

1egios, ante Ía critica, si acaso es posib1e, cuentan con 1a com-. 

p1icidad de todo el. apar~ para rescatar1os. Ahí, en 1a burocracia 
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se toman decisiones que afectan 1a vida de 1• pob1aci6n. se dan 1as 

pautas para 1a distribuci6n de1 inareso 9 se aaianan 1os servicios 

pdb1icos. 1aa.tarif'&& y todo tipo de proyecto•. rea1aaentos. decre

tos que reau1an 1• vida econ6-ic•. 1a cu1tura y 1• informaci6n. 1•• 

f'oraae de eap.arci•i•nto 9 etc. 

Acle.&. de sus pri.vi1•&ioa • tienen eatlau1oa aateria1_es • a 

medida que ·~ a•ciende en ~oa pu•~tos pGb1icos 9 1& ciudadanta es 

concebida coao un neaocio. e1 centacto con 1oa grupoo de inter~s ea 

materia d• concesionea 9 subaidios 9 eimu1acidn 9 etc •• favores que son 

remunerado& de acuerdo • •u i•portancia. par •Upueato esto es •ª• 
acentuado cuando e1 aparato d•1 partido domdnante est& integrado a1 

Estado. 

La burocrati~i6n •• e1 pS'OCe•o por el. que se van exten

diendo ••o• privi1eaioa y ••• poder de 1• burocracia. mientras 1a 

mayorla de1 pueb1o va aiendo cada vez a&• opria.ida. La burocracia 

es e1 poder ocu1to ~ue •• ••conde tre.a 1a r..-•• ele 1& deaocracia. No 

hay f'onaa de parar ••t• proceao. no My ~onaaa 1•aa1es para 1imi.tar

io. no •• puede l90dif'icer au co.posici6n porque •• el. nGc1eo de1 •i!,. 

tema pol.ltico. ¿Mora1i•ar1•• dar1e un ethoa. profeaiona1izar1a? Fa1-

sas esper.nzas ai 1os interesados. si el. puebl.o.tiene negado e1 aCC!:_. 

so y 1a participaci6n, estAn tot&l.-.ente fuera de1 control. de l.as ma

yor1as. 

En ~pocas de 1a llevo1uci6n Francesa 9 Bentbam 9 en Xng1ate

rra9 dedicaba parte de su obra po11tica para combatir este prob1ema~ 

e1 desarrol.l.o capita1ista no hace sino amp1iar e1 Ambito de actua~ 

ci6n de 1• burocracia con su af&n de contro1a~ cada vez m&s 1a vida 

de 1a pob1aci6n •. es e1 brazo ejecutivo de1 Estado po1ic!a. Sin 6xito. 



Bentham proyect6 su transformaci6n con reformas 1ega1es y po1~

ticas, pero fue 1a inestabi1idad po~!tica de1 país, 1a serie de 

motines que se sucedieron y e1 temor a1 advenimiento de 1a Rev~ 

iuci6n, a semejanza de 1a francesa 1o que produ~o e1 c1ima nec~ 

sario p~ra tratar de sanear 1a situaci6n. 

Esta es una de 1as grandes tareas de una revo1uci6n: 

1a destrucci6n de1 aparato burocr&tico. Hasta qu6 punto cump1e 

una funci6n esencia1, hasta ql!lllE punto es un mito que sigue jus

tificando 1a de1egaci6n de poder. Ah~ est& su raz6n de ser9 por 

eso tambiAn invade 1as instancias po1tticas, par1amentos, part!_ 

dos y sindicatos. Pero antes habta que mencionar e1 proceso de 

inversi6n, importante acontecimiento de esta d6cada. 

La burocracia. desde e1 sig1o XVIII. descubri6 que p~ 

d!a en ade1ante presentarse como 1a rea1izadora de fines co1ect~ 

voa 9 araciaa a e11a 9 1a naci6n podla transitar por e1 camino de1 

proare•o social. 

"con 1• vol.untad del.a c1aae pol.ltica e inte1ectua1 ••• 
da aocial.izar 1a sociedad• de arrancar 1as pob1aciones 

!~~~:~;:r~!s•:1~~~.::.~i:Jc~~~~~·=:~~a~, 5=!~:j:u::~a 
rir • 1•• masas 9 .. diante 1a fuerza si hacia fa1ta 9 
1•s vent•jas de 1• aodernizaci&n. Mediante e1 sufragio 
universal.. • trav&s de 1a medicina. de l.a escueia. de 
1a pedagog!a y 1a terapia mental. o f!sica (1a c1!nica 

~e:1.1:~~=~~.~~ !i:~!ºa~ ~;nc:~!~:!ld~0~~6t!~:~po~~ 
arrancar• 1aa masas de su modo de-vida al.eatorio para 
convertir1as a 1a forma racion~1 y protectora de 10 so 
cia1. Eso ae ha hecho a costa de rea~stencias extraor= 
dinarias. En abso1uto seducidas por esta autaci~n. 1aa 
mAsas se han opuesto a·todo, a1 trabajo. a 1a medicina, 
a l.a t&cnica 9 a 1a seguridad ~ontrariamente a todos 
1os presupuestos de l.a c1asé po1~tica 9 no han querido• 
eso. en cua1quier caso no han sido e11as 1as que 10 han 
decidido. y 1a l.ucha para convertirl.as ha sido l.arga-9 
fue una 1ucha hist6rica 9 pues l.a historia, tanto como 
l.a d.e1 progreso social.• es l.a de resistencia a1 progr2. 
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so socia1. Por otra parte, e1 6xito de 1a modernizaci6n 
s~1o ha sido re1ativo 9 y si esta 1ucha prosigue en to
das partes no es por nosta1gia de1 pasado o inercia con 
g@nita de 1as pob1aciones. La verdad es que nada, abso= 
1utamente nada. consagra a1 progreso como a1go deseab1e, 
nada podr& nunca demostrar o consagrar 1a exce1encia 
de1 proyecto socia1, que jamAs ha dejado de ser exc1usi 
vamente e1 de una cierta c1ase po11tica e inte1ectua1.-

Hoy 1as cosas se han invertido. He ah1 que 1a c1a
se po11tica ••• quiere arrastrar a 1as masas, siempre con 
e1 mismo deseo de hacer e1 bien (a1 margen de su aabi
ci6n persona1), por una direcci6n diametra1mente opues
ta: descentrar, desproteger, descargar 1as estructuras 
socia1es, devo1ver a cada cua1 a sus responsabi1idades y 
a un modo de vida a1eatorio, a 1a gesti6n propia de sus 
responsabi1idades, etc. Y, esta vez, son 1as masas 1as 
que no quieren so1tar ia presa, 1as que se resisten a 
este desapego 1ibera1 o 'neo1iberai•, a 1a revisi6n de 
todo aque11o a 1o que se 1es ha duramente acuiturado. Na· 
da m&s 16gico. No vemos por qu~ tendrtan que obedec~r -
repentinamente •1 decreto de 1a c1ase ~o1~tica. sin du
da bien ins~irado (e1 protectorado socia1 es un ca11e-

~:n 1:i~.i::!1~~1lt~~~ %~:p~~~u~e6~=~~~ ~~p~:::~od:~rbl~ 
nestar de 1as masas bajo e1 protectorado socia1 de 1a -
i1ustraci6n. despu~s de haber1as superprotegido, he aht 
que se pretenae superexp~ner1as ••• " (Baudri11ard, 1985: 
106-107)_. -

¿Qu~ ha pasado? Sin e1 concurso de 1as masas, se produ

ce una inversi6n, a1 menos se presenta 1a tendencia a 1a privati

zaci6n, se trata de una redistribuci6n de1 poder ••• con 1as orga

nizaciones de 1a sociedad, con e1 poder de1 "capita1 privado". La 

sociedad organizaciona1 nunca ha dejado de ser un producto de 1.a 

sociedad capita1ista, nunca ha signJ.ficado ia democratizaci6n de 

toda 1a sociedad como pretende hacer ver 1a teor!a p1ura1ista, en 

e1 fondo siempre fue e1 dominio de1 capitai sobre e1 trabajo, y 

e1 desarro11o como un proceso de monopo1izaci~n y centra1izaci6n~ 

como 1o observ6 Marx. 

E1 Estado se sinti6 acosado por 1as demandas, incapaz 

de procesar1as y dec1ar6 a 1as sociedades capiia1istas como soci!t 

dades ingobernab1es o tendientes a 1a ingobernabi1idad gracias 
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1a democracia y a pesar de 1a democracia. 

2.~. Las ventajas de gobernar con institucionec democr&ticas.

Actualmente todos se dec1aran a favor de 1as democracias, 

todos partes se hacen intentos democratizadores, sin embargo e~ 

te es un mci.l.·momento para 1a democracia. Desde 1a izquierda 1a po-

1!tica democr&tica es vista como una forma de organizar a 1os hom

bres a nive1 de 1a sociedad g1oba1 para articu1ar contenidos ·antes 

divergentes y a1canzar cada vez mejores nive1es de concertaci6n s2_ 

cia1, de ta1 manera que 1os mecanismos de dominaci6n se vayan ha

ciendo m4s superf1uos. E1 idea1 democr&tico pretende mejorar 1a v!_ 

da eñ sociedad, hacer1a m&s justa e igua1itaria, vivir en paz y 

tranqui1idad, perfeccionando o creando instituciones socia1es que 

permitan a cada individuo e1egir s~ propio destino sin causar per

juicios a 1os dem&s. E1 reto m.A& importante de 1a democracia es 

rea1izar ia jÚsticia socia1 atendiendo 1as necesidades de 1as ara!!.. 

des m«yor~as. La democracia es tambiAn e1 espacio socia1 para 1a 

1ibertad humana. 

Fuera de1 campo de i1usiones que a1berga 1a idea de dem2. 

cracia, ¿cuA1 es su atractivo especia1? ¿cu&ies son sus ventajas· 

desde 1a perspectiva de 1a c1ase po1ttica? Rara vez nos pregunta

mos por qug 1a democracia estab1ece un campo de mediaciones que f~ 

ci1ita e1 arte de gobernar. Ante todo, porque disminuye e1 conf1i~ 

to de ciases estab1eciendo un ju~go, con sus reg1as de participa

c~6n, 1os 1ugares de1 juego, 1as formas de 1a competencia, 1os de

rechos de1 vencedor y de1 vencido, sanciones, etc. Supuestamente 

todos se benefician de 1as ventajas de1 juego democr&tico empezan

do porqu·e se exc1uye 1a posi.bi1.i.dad de 1a vio1encia, de1 uso y ab!!, 
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so de 1a fuerza f1sica y despuAs porque por encima de 1as diferen

cias. ia dinSmica de1 juego 11eva a construir un prop6sito comdn 

qu_e todos beneficia. 

Para en~r en e1 juego se requiere 1a organizaci6n po1!

tica de 1a sociedad y 1aa distintas organizaciones tienen sus pro

pios espacios de participaci6n, siendo 1os partidos po11ticos. 1as 

formas superiores, 1as de aayor a1cance, debido a que pueden aspi

rar a1 poder por medio de e1ece~ones o bien pretender contro1ar a1 

gobierno desde e1 nar1amcnto. La competencia se reanuda peri6dica

mente y se decide en f'unci&n de ••yorlas con derecho a.1 pre_dominio 

y e1 resto sigue jugando en ca1idad de oposici6n y critica hacia ei 

vencedor, pero todos se comprometen, por e1 hecho de haber jugado, 

a compartir 1as responsabi1idades de1 gobierno, es decir, a q~! t2 

dos acepten e1 veredicto y por 1o tanto 1a autoridad de1 gobierno. 

E1 siguiente paso para que e1 juego de•ocr~tico siga funcionando 

es que se res•t.ja el. nG-.ero de participantes. Una sociedad forma

da por puros sujetos po1~ticoa activos dif!ci1mente si no es que 

nunca encontrarla 1as f6rau1as de convivencia pac!f'ica, tendr1a 

qu~ desistir de1 idea1 de paz y tranqui1idad. Por l.o tanto, debe 

haber una se1ecci6n, un sistema representativo donde e1 ciudadano 

comdn de1ega su poder. Ot~s formas de asociaci6n, como sindicatos, 

grupos de.presi6n, etc., coadyuvan en 1a 1abor de 1os partidos en 

e1 sentido de organizar, agr-egar o desagregar fuerza.a socia1es y p~ 

ra1e1amente presionan en e1 juego Para que se satisfagan sus dema~ 

das. Mi.entras e1 prop&sito coaGn crista1iza en un proyecto nacio-· 

na1,L a defensa de1 territorio y un p1an de desarro11o, por ejem

p10. 1a consecuci6n de Aste gar~tiza mejoras econ6micas y socia-

1es. 
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E1 prob1ema de 1a po1!tica democr~tica es que está forma 

da por dos e1ementos: 1a po1'.i.tica y l. a democracia y si bien e1 ju!:_ 

go trata de conjugar1as, no puede evitar que en un momento dado se 

desprendan: 

"La. funcitSn primaria de 1.a po1!tica es 1.a de agregar in
tereses de 1a sociedad de ta1 manera que promuevan pa:-op6 
sitos comunes y crear coa1iciones detr&s de po1.1ticas y
de 1.!deres. En una sociedad democr&tica 9 este proceSo 
tiene 1.ugar a trav~s de comp1icados procesos de negocia
ci6n Y compromiso dentro de1 gobierno. dentro y entre 
1os partidos po11ticoe y a trav~s de 1a competencia e1ec 
tora1. Las mG1.tip1.es fuentes de poder en una sociedad de 
mocr&tica aseguran que cua1quier decisi6n sobre po1!ti-
cas9 cuando se 11.eva a cabo, debe tener usua1men~e e1 
apoyo t&cito, por 1o menos de una mayor!a de aque11os 

:I~~~!g~se~~ir:~c~~a~~~t~rd:1~:·p~~!~~~a5~~~~~~1t~~a~00~ 
A1 mismo tiem~o, 1as oportunidades que 1.a po1!tica ofre
ce a 1.as opiniones, intereses y grupos ~articu1ares para 
estar repreaentados en e1 proceso po11tico tienden nece
sariamente a estimu1ar 1& ~ormu1aci6n y articu1aci6n de 

~~!ª:.~p~~~~~e~fd!~!:r:6~ttic~~u~~:b~ja~np~~: ~:~~~~~~t~ 
tereses: e1 proceso po1!tico a menudo 1o hace para dis
gregar1os." (Tri1atera1, 1976: 38~-382). 

Para que 1a democracia funcione es b&sico contar con e1 

compromiso y e1 consenso, pero &stos aon uno de 1os resuitados·pos~ 

b1es de Xos procesos po1iticos, otros pueden ser justamente 10 con

trario una vez que se han au1tip1icado 1as fuerzas po1iticas y 1u

chan entre si por intereses divergentes. Para 1a Comisi6n Tri1ate

ra1 hay un factor de primera importancia de 1a crisis de 1a democr~ 

ci& y este es e1 estancamiento econ6mico; 1a democracia car.aína ma1 

cuando hay fa1ta de recursos y m&s cuando se pierde e1 prop6sito c~ 

mdn. Ta1 parece que 1os mejores momentos de 1a democracia han sido 

despu&s de una guerra o una cat&strofe econ6mica, porque s61o ente~ 

ces 1.os grupos socia1es significativos concuerd&n en que es impor

tante perseguir un prop6sito comdn, de no ser as! 1os prop6sitos son 

divergentes y fuente de conf1icto • 
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A pesar de 1a ~cesi.6n ecoráni.ca y 1os prob1emas financie

ros a nive1 internaciona1. 1a democracia, en este momento. no estS 

amenazada por 1a fa1ta de un prop6sito común. Entre 1os grupos eco

n6mic4mente significativos hay consenso en e1 conjunto de priorida

des que se derivan de 1a modernizaci6n de 1a p1anta industria1, de 

1a modernizaci6n a base de 1o que se ha 11amado 1a reconversi6n in

dustria1 .. 

Los retos de 1a democracia tienen un referente 1os 

procesos econ6micos. mientras que po1~ticamente se ubican en un pr2_ 

b1ema de gobernabi1idad que radica en 1as ciases medias y se extie~ 

de hacia e1 conjunto de 1a sociedad por fa1ta de recursos materia-

1es e i1egitimidad de 1a autoridad po~tica. segun 1a tri1atera1 

"un exceso de democracia significa un déficit en 1a gobernabi1idacl; 

una gobernabi1idad fAci1 sugiere una demoéracia deficiente". (Tri1~ 

tera1. 1976: 38&). Los dispositivós de poder a nive1 internaciona1 

estar!an dispuestos a sacrificar 1a democracia en aras de 1a gober

nabi1idad, si no fuera porque 1a democracia es e1 mejor medio para 

gobernar, de ah! que va1ga 1a pena rectificar 1as disfunciona1ida-

des ae 1a democracia. 

A medida que 1os p1anes y programas de1 gobierno afectan 

1a vida cotidiana de 1os individuos 9 ~stos no pueden mantenerse in

diferentes a 1a po1ítica, cada vez mayor pob1aci6n se ve invoiucra

da en actividades po11ticas, pero entonces aumenta 1a necesidad de 

que 1os partidos po1!ticos u otras agrupaciones agreguen intereses, 

si esto no ocurre y si aumenta 1a actitud crítica hacia e1 gobier-· 

00 9 si se conciben 1as instituciones democrSticas como 1ímites a 1a 

participaci6n. entonces se diversifican 1os grupos, 1as tScticas, 
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l.os medios de hacer pol.!tica y l.a sociedad se vuel.ve m~s ingoberna

b1e. 

En 1a perspectiva sist~mica 1a re1aci6n gobierno-sociedad 

se vuel.ve prob1em.Atica cuando el. gobierno enf~nta obst~cu1os para 

satisfacer demandas provenientes de 1a sociedad, si el. gobierno est4 

sobrecargado de demandas l.a recomendaci6n de 1a Tril.ateral. ser~a l.a 

de un gobierno fuerte. con autoridad suficiente para rechazar l.as d~ 

mandas que no puede procesar. o que si l.o hiciera 1e causar~an efec-

tos contraproducentes. parasitismo en l.a burocracia. exceso de gasto 

pGb1ico, infl.aci6n, etc:. a eso responde 1a inversi6n de1 proyecto 

socia1 que mencion&bamos con pa1abras de. BalklrAiard. 

"La fuerza de ].a democracia ha variado según l.a· fuerza de 
].os portidos po1!ticos comprometidos a trabajar dentro 
del. sistema democr&tico ••• La manifestaci6n ~as obvia de 
1a disgregaci6n de intereses y del. marchitamiento de l.os 
prop6sitos comunes estA en l.a descomposici6n que ha afec
tad~ a l.os sistemas de partidos poilticos en l.as socieda
des Tri1atera1es. En casi todos l.os paises ha decl.inado 
el. apoyo a l.os principal.es partidos po11ticos establ.eci
dos y nuevos partidos. pequefios partidos. y movimientos 
a.ntipartido han ganado fuerza." (Tril.aterai. 1976: 382). 

Para gobernar 1a sociedad democr&tica. hasta ahora. ha s!_ 

do imprescindibl.e l.A actuaci6n atemperada de l.os partidos pol.!tico~. 

Duverger menciona c6mo en 1a ev~1uci6n de l.os partidos pol.!ticos se 

fueron haciendo ~as coincidentes l.as viejas disputas entre conserva

dores y l.iberal.es. y c6mo m&s recientemente se fueron acercando l.as 

posiciones socia1istas y capital.istas. ta1 conf1icto. dice Duverger. 

"deja de ser un conf1icto sobre e1 r6gimen. para convertirse en un 

confl.icto en el. rligime~"· (Duverger, 1982: 3146). "Los partidos pol.!

ticos evo1ucionar1an as! hacia un 'centrismo• ••• al. haber prAct~ca

mente desaparecido l.os partidos extremos, funciona el. centrismo por 

1a al.terr\ancia en el. poder de un centro-izquierda, principal.mente s2 
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cialista, y un centro-derecha, nomina1mente conserqador, 1ibera1 o 

dem6crata-cristiano. no diferenci~ndose uno y otro mas que en det~ 

l.1es y no en cosas es~ncia1es.• (Duvergcr, 1982: 3~7). 

E1 des1izam.iento, en la practica de los partidos pol!t~ 

cos hacia posiciones centristas tiene varias explicaciones, como 

una cuesti6n t4ctica en una po1~tica de alianzas con otros parti

dos para protagonizar l.a. a1ternancia en e1 poder, o bien para cap

tar votos (1a po1Stica de 1os •catch-a11 par~ies">, pero destaca 

entre todas l.as explicaciones aque11a que ofrece Manuel Fraga Iri

barne sobre 1os atractivos del. centris90 para evitar las po1ariza

ciones vio1entas. ei refuerzo a1 orden y a 1a autoridad. etc. (Cfr. 

Fraga Iriba.rne. 1975: 217-265). La teor~a de1 centro de Fraga Iri

barne tiene l.a virtud de Ofrecer 1os par&metros ideales para el 

buen funcionaaient~ de J.a. del9C>Craci'a. Todo aqu~l. que aprecie la d~

mocracia ~a,aic> un fin en s~ ai.s.o, o inciuso como un medio para el 

cambio socia.1 "atemperado•, o fina.l..-nte como remedio a l.a po1ari

zaci6n .y e1 confl.icto aocia1, sez-3 16gicaaente partidario de lbs 

ideas de· ·Fraaa Iribarne. 

Sin_eabargo, a juzgar por 1a experiencia italiana, 1os 

.gobiernos de centro-izquierda desde mediados de 1os setenta. tie

nen cierta responsabiJ.idad por 1a situaci6n de crisis po11tica y no 

cabe exim.ir1os total.mente de cu1pas aduciendo a "1as condiciones 

objetivas de Ita1ia" en ei •arco de1 an&1isis marxista. como en el 

caso de Sy1os Labini quien dec1ara: 

• ••.• J.a de•ocracia i.tal.i.ana se encuentra hoy en una si tu~ 
ci6n de crisis. aparentemente no catastr6fica ni clamo
rosa. pero rea1aente muy grave. E1 contraste entre ias 
esperanzas. suscitadas por 1os gobiernos de centro-iz
quierda. de unas grandes reformas y 1as modest!si:na.s rea 
1izac~ones ha ~ontribuido a determinar esta situaci6n.7. 
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¿Por qué estas esperan~as se han desvanecido? ¿Por cu1-
pa de 1os hombres de 1os partidos innovadores, que han 
carecido de suficiente va1ent~a. tenacidad y decisi6n, 
o por razones de fuerza mayor? 

"Xndudab1emente existen 1as cul.pas, y son graves. 

::~t! :~ ~~~~~=rc~~p~~e~~!g~~ t~u=~~~1!~~r~e~=~c~~~~~-
ticas condiciones socia1es de Xta1ia y sobre e1 grado 

-·de desa.rro11o civi1 de 1as diversas el.ases• especial.me!!. 
te de l.a pequeña burgues!a". (Labini, 1975: 86). 

Y m~s ade1ante dir~ Labini: 

•Los j6venes de 1os grupos extraparl.amentarios, que cr~ 
tican 'desde 1a izquierda' a1 partido social.ista y al. 
comunista, debertan intentar comprender l.as razones de* 
ia po1!tica seguida por 1a izquierda actual. a l.a •tra~ 
ci6n' de 1os jefes o a su aburguesamiento: l.a cr!tica 
s6l.o puede ser seria despu&s de un profundo an~l.isis 
que ~enga en cuenta el. grado actual. de desarrol.l.o de l.as 
fuerzas productivas y de l.as diversas ciases social.es de 
Xtal.ia". (Labini, 197S: 98). 

Resul.t& entonces que •ia izquierda divina", aquel.l.a que 

s! puede hacer l.os an41isis profundos se al.i6 con el. centro e hizo 

promesas que no pudo cwnp1ir por "el. deaarrol.1o.de l.as fuerzas pr~ 

ductivas y de 1aa di.ver~aa ciases socia1es de Xta1ia". No queda mSs 

que discu1parl.os pol.tticamente y reprobarl.os te6ricamente, y de pa

so habr1a que decir con el.1os que no sol.amente es criticabie ei ma

ximal.ismo revol.ucionario, sino tambiEn que no hay condiciones obje

tivas para hacer reformas. Y fina1mente l.a democracia seguir~ en 

crisis y l.oS partidos pol.1ticos dominantes habl.ar~n de reformas pe

ro en l.a pr&ctica son imposib1es. 

La crisis pol.~tica es ei Exito dc1 centrismo, donde no 

·hay oposici6n, donde 1os partidos de izquierda impiden el. cambio 

cual.itativo, entre otras razones, por copiar el. aparato de domina

ci6n de1 adversario, por reproducir e1 autoritarismo, ?Or su t~cti-

de suma cero hacia 1as masas <movi1izaci6n-desmovil.izaci6n>, por 

su desprecio a 1as mismas, por "comportarse como 6rdenes espiritua-

*este g~nero ••• carece de sentirlo atribuir 
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l.es" .. etc .. La crisis po1ítica no tiene sal.ida sin l.a rebel.i6n del... 

coro,. sin el. rechazo a las concepciones tradicionales y a l.as pr~~ 

ticas tril.l.adas .. (Cfr. Ruiz Rico,. 1980: 173-174). 

La democracia "un tejido organizacional. y patrones 

de control. socia~'dti1es para el. mantenim~ento del. poder; como se

fial.a Lechner,, "1as formas organizativas condicionan el. surgimiento,, 

sel.ecci6n y decisi6n de l.as cuestiones ·social.es,, es el. fil.troque 

cristal.iza l.as. tareas de l.a sociedad" (Lechner,. 1978: 1206). La d!:. 

mocracia mo~era l.as acciones,, 1as ideol.ogías, l.as estrategias, y 

con el.l.o provoca inmovilismo y despol.itizaci6n; es. tan racional.,, 

que ahoga l.a pasi6n pol.!tica,, es tan excl.usiva que s610 se sostie

ne por el. acrt~vismo de l.a el.ase pol.!tica y l.a asignaci~n del. papel. 

de coro para l.as masas. Las consecuencias s~n el. cl.ima de insatis

fa~ci6n y desconfianza hacia el. gobierno que no puede resol.verse 

con m4s participaci~n pol.!tica y·m~s instituciona1izaci6n para ca~ 

tarl.a y encauzar1a .... porque al.canza el. cuestionamiento del. "prop~ 

sito confun",, de 1a.s regl.as del. juego democr.1tico,, de l.a autoridad 

de1 gobierno. 1a fal.ta de l.iderazao. etc. Hay una crisis de 1a in!!_ 

tituciona1idad po1!tica. 

2.S. Crisis de•l.a instituciona.1idad pol.!tica.-

La discusi6n sobre 1a burocracia y l.os partidos ~oi~ti

cos de l.as p4ginas anteriores apunta a expl.icar 1a crisis de ia d!;. 

mocracia,. de ~sta no se pueden abstraer dos moda1idades deformadas 

de l.a participaci6n pol.Ítica: el. parl.amentarismo y e1 corporativi!!_ 

mo. 

Respecto a1 par1amentarismo, supuestamen~e responde a 

varios p~incipios democr~ticos: Primero, al. principio de soberan!a 
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popu1ar, que tiene un efecto estructura1 en 1a composici6n de1 par-

1amento gracias a 1a representaci6n po1!tica de 1as fuerzas socia-

1es significativas a trav~s de 1os procesos e1ectora1cs, resu1tando, 

de acuerdo con e1 voto, una mayor!a proporciona1 que predomina en 

e1 par1amento y al mismo tiempo sirve de apoyo a1 gobierno desde e1 

mismo, frente a una oposici6n (de uno o varios partidos) que juegan 

e1 ro1 de cr!tica y/o control a1 gobierno. Si no hay suficientes g~ 

rant!as institucionales en 1os procesos electorales, si 1as Euerzas 

po1!ticas est~n insuficientemente representadas a tr~v~s de los pa~ 

tidos po1!ticos contendientes, no se 1puede cump1ir con es"te princi

pio de soberan!a popul.ar, m4s aún si agregamos l.a dificul.tad del. 

partido predominante de ser a l.a vez l.a voz de l.a soberan!a popul.ar 

y l.a principa1 fuerza de apoyo del. gobierno. Como dice Mauricio Co-

t1:a, en el. parl.amentarismo, "l.a variabl.e partidaria tiene un peso 

determinante", si l.a representaci6n pol.!tica es "reducida, constre

ftida, deformada ••• puede decirse que constituye una fachada creada 

para esconder l.a real.idad que es, por el. contrario l.a de un verdad~ 

ro encapsul.amiento del. cuerpo pol.!tico y de una movil.izac16n desde 

l.o al.to del. consenso." CCotta, 1982: 1176). 

Segundo, el. parl.amentarismo debe existir sobre l.a base de 

principio igual.itario, esto es, admite l.a pl.ural.idad y l.a compe

titividad. Esta competitividad se establ.ece entre partidos, como 

grupos supraindividual.es, s6l.idamente organizados y discipl.inados; 

el. principio igual.itario sugiere un equil.ibrio de fuerzas y bases 

para una compe~encia sana. En l.a pr~ctica esto se niega con l.a exi~ 

tencia de sis1:emas pol.!1:icos monocéntricos, de par1:idos ~nicos de 

partidos dominantes que suprimen l.a pl.ural.idad y l.a competencia. 

Tercero, por el. principio de autonom!a parl.amentaria, de 

79 

i_ 



, '· -, e, 

: ·:..,,!,) : ~:: ; • t; 

acuerdo con 1a teor~a del.a distribuci6n de.poderes, se supone in-

dependiente de inf1uencias extrapar1amentarias, sin embar&o, es muy 

coman que en mayor o menor grado el. poder ejecutivo tenga en e1 

par1amento un peso determinante, ya que aque1 aspira a que e1 par-

1amento sea un eficaz co1aborador en l.os actos de gobierno. 

En 1a actua1idad, l.as princip~1es funciones de1 par1ame~ 

to son: una, de car~cter conservador, que vigila l.a no desviaci6n 

de l.os principios constituciona1es y e1 predominio de1 poder cen

tra1 que garantiza e1 funcionamiento de1 Estado moderno y 1a o~r~, 

de tipo ideo16gico, donde 1a conservaci6n de 1os aspectos formales 

sirven de fachada democr~tica. 

Desde que el. Estado forta1eci6 sus instrumentos adminis

trativos, el. par1-=tmento dej6 de ser una "necesidad del. poder cen

tral. de coagul.ar el. consenso del. pats asociando (y por l.o -can-co co~ 

prometiendo) en_l.as decisiones pol.!ticas al.os poderes perif~ricos 

••• sin l.a co1aboraci6n del.os cual.es l.a ejecuci6n de cual.quier pr~ 

grama pol.!-cico se convierte en casi imposibl.e." <Co-cta., 1982 :1160). 

El. poder central. ya no requiere de este medio para "solicitar una 

cierta participaci6n de 1os componentes po1.!ticamen-ce reievantes 

de1 pa!s", l.e basta su aparato administrativo y una h.'.1bil. conduc

ci~n de 1a po1.!tica "secreta" con l.as fuerzas en juego. 

Su funci6n 1egis1ativa compite desfavorab1emente con 

otras v!as por 1as cual.es en forma mAs expedita se hacen decretos, 

pl.anes, etc. (Cfr. Euchncr, 1973). Dej6 de ser el. espacio por e1 

que l.~ oposici6n, expresa1.do l.a vol.untad popular, incorpore demañ

das que apunten a a1ternativas po1!ticas divergentes de 1a del. go

bierno, porque adem~s l.as a1ternativas acortaron sus ~istancias, 

si no es que son ~1~ernativas huecas, abstrac-cas, improceden~es. 
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Por mucho tiempo a1 par1amento se 1e asign6 e1 pape1 

centra1 de 1a "esfera pGb1ica" 1ibera1 Cinc1uyendo l.a concepci6n 

habermasiana) con su funci6n de contro1 sobre e1 ejecutivo, "el. 

instrumento par1amentario de contro1 m&s comGn consiste en e1 de 

hacer pGb1ico y seña1ar a 1a opini6n pGb1ica 1a actuaci6n de1 ej!!., 

cutivo a trav~s de interraogaciones, interpe1aciones e invest~ga

ciones ••• cuya condici6n es 1a existencia de un pdb1ico atento a 

1os sucesos po1tticos y capaz -de inf1uir sobre e1 proceso po1!t~ 

co". CCotta, 1982: 1178-1'179"). 

Este poder de contro1 se perdi6, 1a ingenuidad de 1os 

1ibera1es 1es impidi6 coaprender que e1 poder tiene una buena cu~ 

ta de cinismo, e1 juicio pGb1ico no tiene repercusiones si 1a op~ 

sici6n no tiene 1a fuerza para a1terar ~1 mismo tiempo 1os proce

sos po1~ticos, 1as buenas o aa1as opiniones no son tan preocupan

tes si se carece de medios de acci6n. La oposici6n dentro de1 pa~ 

1amento tiene estab1ecidoa coaprom.isos, y ha sido recompensada 1o 

suficiente como para Qaderar su cr~tica y adem.tls como se acostum

bra a actuar de cara a1 Es~ado, cuando intenta vo1tear hacia 1a 

sociedad, no 1ogra conmover1a. 

Desesperadamente, 1as fuerzas parlamentarias intentan 

instituciona1izar 1a po1~~ica: decidir qui~nes est4n dentro y qui~ 

nes est4n excl.u~dos de 1os procesos po1íticos, creen que por ese 

medio van a incretDentar sus fuerzas y monopo1izar 1a conducci6n de 

1os procesos po1~ticos. Xnstituciona1izar 1a po1~tica es hacer ~ 

guiar 1a presencia po1!tica , permitir a esos sujetos po1!ticos • 

"con credencia1" que confronten sus posiciones en una compctici6n 

civil.izada, pero 1a oposici6n "incivi1izada" se da en otra parte y 
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l.o mismo l.a negociac.i6n y l.os compromisos. La crisis de l.a institu

cional.idad pol.!tica l.l.eva al. ejercicio de l.a pol.!tica bárbara, en 

eso desemboca l.a democracia. 

2.6. La estrategia corporativista: mecanismo de dominaci6n.-

Una verdadera c1ase po1~tica es aque11a capaz de buscar 

al.ternat.ivas y estl.•at~gias .institucional.es para reconstruir el. or

den po1!tico, buscar l.os procedimientos formal.es que puedan vincu-

1ar a l.as fuerzas socia1es, l.l.evar1as a1 terreno de l.a negoc~aci6n 

aceptando determinadas regias para evitar el. confl.icto, l.a l.ucha 

pol.!tica. El. corporativismo es esa estrategia que viene. a cubrir 

el. vac!o de l.as in~tituciones democr4t.icas. 

No ha de confundirse l.a organizacidn corporativa, l.a de 

un Estado corporativo o un partido de estructura corporativa, con 

l.a existencia de una estrategia ~orporativista. A diferencia de l.a 

representaci6n ciudadana de 1as i"nsti.tuci.ones democr&.ticas • el. co!:._ 

porativismo sel.ecciona l.os princip~l.es agentes econ6m.icos con base 

en sus funciones en l.a divisi6n del. trabajo y establ.cce v!as de con

certaci6n para armonizar sus intereses por v!a extraparl.amentaria. 

El. desarrol.l.o capital.ista requiere de una recurrente r~ 

organizaci6n del. proceso de trabajo, forzar el. incremento de l.a 

productividad y reso1ver 1os confl.ictos en torno a l.a distribuci6n 

de1 ingreso, etc .. • e1 corporativismo es 1a v!a para J.ograr e1 acue!:_ 

do entre el. Estado. e1 capital. y e1 trabajo. 

Pol.!ticamente interesa discutir cu41cs son 1os costos y 

l.os beneficios de 1a estrategia corporativista que ha venido a su

p1ir 1as instancias democr4ticas como ei centro de concertaci6n. 

Bob Jessdp ubica 1a consol.idaci6n d~1 corporativismo en 1a fase 

del. capita1ismo monopol.ista de Estado, sin embargo, en al.gunas so-

82· 



ciedades como 1as de1 Cono Sur apenas se p1antea como una posib1c 

sa1ida a 1a crisis po1!tica. Es~o significa que 1a determinante de 

ta1 estrategia son fundamenta1mente 1os procesos po1~ticos. 

Tanto porque hay un desfase temporai. es decir, en unos 

pa~ses e1 corporativismo es ya una rea1idad actuante mientras que 

en otros se p1antea como proyecto. como por 1as condiciones po1~t~ 

cas distintas. 1a perspectiva te6rica sobre 1os prob1emas de1 cor

porativismo varfa .sustancia1mente. 

Bob Jessop 1o vincu1a con.e1 proyecto thatcherista y 1a 

crisis de gobernabi1idad. La c1ave de1 discurso te6rico de Jessop 

es e1 concepto de hegemonía. 1a necesidad de un proyecto hegem6ni

co y de una fuerza po1!tica hegem6nica-que puede ser un partido o 

una coa1ici6n de partidos (Cfr. Jessop. 1982) es 1a referencia b&

sica de su crltica a1 corporativismo. Jessop propone una jerar-qula 

de formas de concertaci6n: 

"E1 corporativismo debe ser combinado con otras formas 
de representaci6n para evitar que degenere en re~ateo 
de estrechas miras particu1aroes y secciona1es. sino su
bordinado a 1a bGsqueda de un proyecto hegem6nico gcnc
ra1 que haga avanzar ei inter4!s genera1 y satisfaga in
tereses particu1ar-es". (Jessop. 1982: 808). 

Para que ei corporativismo funcione tiene que haber un 

equi1ibrio entre 1as fuerzas socia1es. entre 1as diferentes formas 

de representaci6n e intervenci6n9 1a organizaci6n sindicai. 1a re

presentaci6n industria1 y 1os partidos po1~ticos tienen que adecua!:_ 

se a1 proyecto de concertaci6n. 

"E1 corporativismo ha f&11ado en Gran Breta~a debido a 
1a obstinaci~n de1 movim.i.ento obrero organizado. a ia· 
inadecuaci~n de 1as formas de representaci6n de1 capita1 
industria1 y a ia incapacidad de1 partido 1aborista y 
de1 a1a 'progresista de derecha' de1 partido conserva
dor. para trascender e1 proyecto de 'Estado de bienes
tar keynesiano' de •una naci6n• y movi1izar e1 apoyo 
e1ectora1 y socia1 necesario para un proyecto corpora
tivista." CJessop. 1982: 809). 
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Segdn Jessop, e1 corporativismo es una respuesta a 1a 

crisis de 1os partidos po1~ticos y e1 par1amento en su pape1 de m~ 

diadores en 1a formu1aci5n de proyectos hegem6nicos y fue 1a mayor 

intervenci6n de1 Estado en 1a econom~a 1a causante de ta1 crisis. 

Si e1 corporativismo cuenta con un partido organizador del. consen

so, como el. partido socia1dem6crata, 1a estrategia corporativista 

-a pesar de que 1as crisis econ6micas 1imitan 1as concesiones mat~ 

ria1es- puede extender concesiones y recompensas a toda 1a naci6n. 

De no ser as!, sin ese partido que pueda "fusionar l.as formas cor

porativas y parl.amentarias de representaci6n e intervenci6n y para 

adaptarl.as a l.as mudabl.es condiciones': (el. partido tiene e1 comp~ 

miso de exc1uir 1a movi1izaci6n aut6noma de l.a c1ase trabajadora 

contra e1 capital.), se impone una estrategia corporativista de dos 

naciones. (Cfr. Jessop, 1982: 803). 

La estrategia de "dos naciones" cuenta con l.a movil.iza

ci6n y el. apoyo de sectores estratégicamente importantes "y trasp!!_ 

sa l.os costos del. proyecto a otros sectores" (proyecto monetaris

ta). Dentro de l.a estrategia de "dos naciones" hay so1uciones dif!:_ 

rentes, dependiendo del. caso: Jap6n, Estados Unidos, Alemania, etc. 

Le 11.ama Jessop de "dos naciones" porque un sector de l.a sociedad, 

1a naci6n favorecida, entra a 1a escena poirtica por medio del. re

gateo, e1 c1ientel.ismo y 1a concertaci6n, mientras que 1a otra na

ci6n queda fuera de1 b1oque corporativo y es objeto del. "contro.1 

po1~tico a trav~s de1 bienestar socia1, l.a propaganda idea1, l.a r~ 

g1amentaci6n.administrativa, y l.a represi6n policiaca y jur~dica". 

CJessop, 1982: 806). 

En l.os pl.anteamientos de Jessop queda 1a duda de que 

1os partidos pol.~ticos: a) puedan formu1ar un proyecto hegem6nico; 
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b) pued~n movi1izar e1 apoyo popular en torno a ta1 proyecto y; 

c) que e1 proyecto sea coapati~1e con e1 corporati~is-.o. Si e1 p~ 

b1ema con e1 corporativismo ea su particu1arislM) y/o 1a estrategia 

de una naci.&Sn. bien dice Jeasop: "No se pueden euaar 1as de.-.ndaa 

parti.cu1are• de todos 1o• intereses afectados. aatiefacerl.aa a to

da.a en e1 ai.~ arado y asegQrar con e11o el. interea general..• l..J!!. 

aaop. 1982: 800). Sobre 1a ~se del. corporativia-3 no se ~orau1a 

un proyectO be&e.Snico. sino e.1. proyecto de1 gran capital.. donde 

el. Estado mue•tra eu propia faceta c~rpor.ativa. sus intereses en 

una de.terainadia ••trat•&i• capital.iata. una eetrateaia impopu1ar. 

a.. eatrateai.a corporativieta tiene una·connotaci.6n di.f~ 

rente en 80Cied~• donde l.• crisis pol.~tica se diaanostica como 

un exceso de preai&n .ocial. y procesoa de po1ari&aci6n ideo16&ico

pol.~ti.ca a c.-rao de 1oa partidos pol.lticoa y su infl.uencia en el. 

movimi.•nto •indi.ca.l.¡ crisi• pol.ltica que impide proceso• de demo

cratizaci&n q..- arriben a ~o..aaa de concertaci6n indi~pe~aab1es p~ 

ra a~ti.r 1a -naaa ele una .-.inatauraci6n d•l. autoritarismo. En 

este con~xt:o. llorbert: Lechner propone 1• diacuai6n de un pacto s~ 

c.ia.1 con baae en el. corporativismo, como ao1uci6n a 1oa palaes 1a

tinoameri~no• <probab1emente ser~a -jor habl.ar de1 Cono Sur). 

•e.be preauair ·que 1> bajo condiciones democr&ticas hay 
una tendencia • usar estrategias de preai8n socia1 y 
que 2) dadas l.ae condiciones de receai6n, tal.es eatrate 
ai•• reivindicativas re~uerzan y pro1onaan el. estanca-
miento; con 1o cua1 3) aeneran un• deaeatabi1izaci8n ~ 
1fti.ca que foaenta un nuevo •cic1o autoritario•. De ahr 
ae conc1uye que ~> para evitar tal. desen1ace habrla que 
•uatitui~ 1aa estrategias de preai6n eocia1 por estrate 
&i•• de concertaci6n. Un eventual. mecanis.- cooperativO 
ele foraaci.8n d~ decisiones y pol.fticas ee e1 pacto so
cia1. 

•El. pacto sociai presupone que 1) el. prob1ema cen
tra.1 radica en 1a contradicci8n entre capita1 y fuerza 
de trabajo asa1ariada; 2) que e1 confl.icto de intereses 
es organizado socia1mente a trav~s de 1as corporaciones 
y que 3) puede ser decidido de forma cooperativa incor-
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porando 1os intereses afectados a1 proceso po1!tico co
mo negociadores reconocidos e indispensab1es, haciéndo-
1os corresponsab1es (y ocasiona1mcnte comp1etamente res 
ponsab1es> de 1a imp1ementaci6n de 1a po1itica econ6mi= 
ca." (Lechner, 1982: 20). 

Fuera de 1as imp1icaciones po1!ticas regionales, el te~ 

to de Lechner sugiere a1gunos problemas generales que merecen dis

cutirse. La opci6n corporativista parte de ciertos supuestos que 

no son v~1idos para todos 1os momentos de1 desarrollo capita1ista: 

1) hay un momento en que es pertinente el 11amado a la unidad en 

torno a un objetivo de desarro11o econ6nú.co y pol!tico, ese momeo-

to surge cuando las clases sociales tienen una "interdependencia 

de intereses" que les da un cierto grado de compatibilidad y conme~ 

surabi1idad, a su vez esto depende de que exista una po1!tica gen~ 

ra1, estatal, que sirve de base a la concertaci6n, donde efectiva-

mente es factible obtener beneficios mutuos y compartir ilusiones. 

Uno ~e los problemas reside en qu~ el Estado pueda escapar y con

traponerse a la programaci6n del desarrollo capitalista a nive1 i!!,_ 

ternacional. Segundo. a estas alturas, es cuestionable 1a eficacia, 

en t~rminos econ6micos y po1!ticos, de 1a p1aneaci6n centralizada a 

cargo del Estado. Adem~s, 1~ p1aneaci6n centra1 parte de una visi6n 

simp1e de la sociedad, hace abstracci6n de1 p1ura1ismo político e 

ideo16gico de 1as sociedades actua1es, as~ como de1 proceso de cre

ciente diferenciaci~n social. 

En sociedades muy heterog~neas, 1os acuerdos corporati

vos empresarios-obreros-Estado son margina1es 9 tanto por los acto

res se1ecciona~os -que dejan fuera a muchos sectores socia1es- co

mo por 1os asuntos a negociar. Es un hecho que una vez estab1ecidos 

los pacto~ de concer~aci6n se ha 11evado a cabo una negociaci6n c~ 

pular, carente de cua1quier fisca1izaci6n de los afectados y redu-
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cida 1a negociaci6n a una cuesti6n de sa1arios y p1anes de produc

tividad. Esto se debe a 1a cu1tura po1!tica autoritaria, pero ade

mSs a que e1 corporativismo exige un a1to nivel. de organizaci6n en 

centra1es obreras y confederaciones empresaria1es proc1ives a una 

representaci6n estrecha y deforme. 

E1 viso democr&tico de1 corporativismo es que permite a 

sectores social.es "hacer gobierno", es decir, tener corresponsabi-

1idad gubernamenta1 en 1a toma de decisiones sobre aspectos de 1a 

po11tica econ6mica. E1 prob1ema est4 en que si e1 sindica1ismo ha 

perdido peso pol.ftico, si sus formas de 1ucha han sido neutra1iza

das, poca fuer~a tienen tambi~n para imponer sus condiciones en el. 

pacto ••• y de corresponsab1es pasan a ser c6mp1ices de una pol.!tica 

contraria a 1os intereses mayoritarios. &.cambio ~e 

modestas concesiones sectoria1es. 

2.7. La vio1encia de 1a sociedad moderna. 

La disuasi6n democr4tica se presenta como un dique para 

proteger a 1a sociedad de dos enemigos: 1) 1os que atentan contra 

1a seguridad, 1a soberan!a y l.a independencia naciona1 y 2) l.os que 

optan por una al.ternativa autoritaria, fascista. Fal.so problema: 

1a democracia no ha detenido l.a p~rdida de soberan!a naciona1 y 

tampoco es el. anttdoto al. autoritarismo, aunque st restringe el. uso 

de l.a fuerza ftsica. 

Si l.a opcicSn es "de l.os mal.es., el. menor"• hay que apoyar 

l.a pol.~tica democr&tica, pero siendo concientes de que ni es po1!t~ 

ca ni es demoer&tica, sino una posici6n de cl.audicaci6n y conserv2_ 

dora. El. corporativismo que acabamos de ver, que no fue una t4cti-

ca del. movimiento popu1ar, sino de 1os sectores dominantes, insta~ 
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r6 una f6rmu1a "extraparl.amentaria" para apunta1ar 1.a democracia. 

forma1. Justo es reconocer que tambi~n 1os dominados busquen for

mas de participaci6n pol.!.tica "extraparl.amentarias''. Y si a l.os 

primeros no se 1es acusa de abrirl.e el. camino al. fascismo 7 siendo 

que sus prácticas ha~ derivado en autoritarismo, menos raz6n hay 

para cul.par a l.os segundos de promotores del. fascismo. 

~~1.e;:~!~!~i~~~~:~~:ºn~ee~i~~tf:n~~~~~st~~i~:m~~~~ic~ 
ital.iano: m~s bien,-en Ital.ia estos grupos son menos 
virul.entos que en otras partes. Se trata, sal.va pocas 
excepciones, de grupos de pequeñoburgueses descl.asados 
y desesperados: esta es l.a caracter~stica de l.os tupa-

~:~!r~~t:;f~~~~ap~!s~~s1:~~~~~~~~!c~~~~~ ~efs;~g~~ªpa 
sado. -

"No cabe duda de que 1.os grupos extrapa:rl.amenta
rios con sus acciones han contribuido a l.a reavivaci6n 
del. pel.igro fascista ••• " (Labini, 1981: 98). 

Cabe una observaci6n a este comunista ital.iano. La iz-

quierda extraparl.amentaria merece un estudio m&s cuidadoso para 

no caer en el. error de poner en un mismo saco a quienes no es"t:án 

con ."e1" partido, esto evi"t:ar1.a encont:r.•ar caracter!sticaG comunes 

a 1os tupamaros y a l.os nihil.istas rusos. Por otra par~e. 1os ex

trapar1amentarios son tambi~n 1.a burocracia, 1os grupos corporat~ 

vos, etc--• y si 1o que se quiere sugerir es que l.os "ex-cr-=.par-1a

menta.rios" son guerri11cros y terroristas, es 1amentabl.e que hayan 

adoptado l.a visi6n de 1a derecha. 

Los pron~sticos sobre el. futuro de l.atinoam~rica son en 

e1 sentido de que en 1.a pr6xima d~_cada se incrementarSn 1os desor

denes socia1es; en aras de l.a seguridad norteamericana 1a C::tA pro~ 

pone que 1as Fuerzas Armadas est~n preparadas para enfrentar l.os 

sucesos (Excil!.1.sior, 7 de junio de 1987). N6tese que ya no se prop2.. 

nen nuevas formas de ampl.iaci6n de l.a democracia para encauzar 1a 
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participaci6n, sino preparar e1 desp1iegue de 1a fuerza mi1itar p~ 

ra hacer frente a tal.es dea6rdenes. 

Si. ia vio1encia genera ..Ss vio1encia, hay razones just!, 

ficadas para temer una nueva o1a fascista. Entre 1os estudiosos 

de1 fascismp destacan qui.enes centraron su an&1isi.s en 1a ~1amada 

sociedad masa. y su principal.. efec't:o: ia despo1i.ti.zaci.6n. En 1.a so

ciedad aasa •no s61o 1aa ciases bajas tradicional.mente apAticas se 

han visto sometidas a 1as proeseones de 1a democracia de rnasas -do~ 

de e1 Estado de bienestar.atiende a 1as ne~esidades y deseos de 

sus ciudadano• y e1 precio por sus servicios es 1a indiferencia

sino que l..as ai.saaa el.ases medias, el.. soporte de 1a participaci6n 

pol..~tica demiocr&tica, taabi~n se han visto arrastradas por ia ten

dencia •.•• 1aa nuevas ciases medias se retiran de 1a po11ti.ca, mie!l 

tras q\M! e1 doainio pGbl..ico se ha visto tota1mente transformado por 

ia presencia de grandes oraanizaci.ones -pGb1ic~s y privadas- que 

sustituyen l..a •adainistraci6n a l..a.p01ltica". (Giner, 1979: 2~2). 

En estos an&l..isi.s se pone especia1 atenci6n a 1a apat!a 

pol..ltica que CCl9D v~a ea producto del.. Estado benefactor y m&s 

comunmente ae atribuye a una cuesti6n cu1tura1 9 donde 1os medios 

d~ comunicaci6n de ..asas tienen un papel.. significativo. Gencra1me~ 

te l..a •c1espol..itizaci6n• se -el..acion6 con 1a situaci6n que viv!an 

l..os j6venes despu~s de 1a Segunda Guerra Hundia1, seg6n este diag

n6stico 1a de1i.ncuencia juveni1 y 1a indiferencia po1itica respon

dian a una •is.a causa: l..a sociedad masa. 

En un contexto de despo1itizaci6n, 1a vio1encia ten!a• 

dos vetas de interpretaci6n: una era 1a vio1encia pol..tti.ca y otra 

1a vio1encia apol..ttica. La primera, conduce a1 tota1itarismo; par~ 

fraseando a Kornhauser, Giner dice: 
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"Cuando se desencadena 1a crisis, l.a sociedad maaa se 
desenmascara. Las erupciones apol.íticas y sin objeto de 
vandalismo, gamberrismo y destrucci6n gratuita, que son 
norma1es en e1 sentido estad!stico del. t~rmino, pueden 
empezar a adoptar formas pol.!ticas al. verse absorbidas 
por l.os nGcl.eos de conducta e ideo1og!a tota1itarias 
que acechan en e1 contexto dcmocr~tico, esperando que 
1os acontecimientos J.es sean propicios.'' (Giner, 1979: 
2 .. 3). 

La viol.encia apol.!tica, en cambio, es cuando no tiene 

mayores repercusiones para 1a sociedad masa. 

"As!. como en l.as sociedades preindustrial.es l.a mayor.fa 
oscil.aba de su estado usual de l.etargia pol.!tica al. de 
l.as erupciones pasajeras de l.as turbas, en 1as socieda 
des modernas dotadas de una tradici6n democr~tica l.as
masas pueden tambidn pasar f&cil.mente de un estado al. 
otro." (Giner, 1979: 243). 

Giner hace una acertada cr!tica a l.a concepci6n de l.a 

sociedad masa y a l.a idea de 11despol.itizaci6n" y a pesar de l.os 

probl.emas que tienen l.os conceptos de modernidad y modernizaci6n 

l.os propone como al.ternativa a l.a sociedad masa. Asimismo, Giner 

inva1ida 1a hip6tesis de l.a despol.itizaci6n a1udiendo a 1os movi

mientos que se 1evantan para. resistir a1 total.itarismo; "l.as fue!!.. 

tes de l.ibertad y p1ura1ismo var!an en fuerza pero siempre est4n 

presentes". Menciona tambi~n 1a incansa.bl.e 1ucha de l.a izquierda. 

l.os movimientos de l.iberaci6n de 1a mujer, na.ciona1istas, .etc. 

Es justo decir que 1os contra.argumentos de Giner a 1a 

despo1itizaci6n son tan convincentes como necesarios de rescatar 

eri un momento en que l.as tesis de 1a sociedad masa han l.l.egado 

social.izarse a tal. grado que pocos ana1istas pol..!ticos escapan 

l.a idea de apat!a pol.!tica general.izada en pr&cticamente todas 

1as sociedades, con todas sus consecuencias tScticas. Sin embargo, 

sus ideas sobre democracia y vio1encia tienen a1gunos aspectos d~ 

batib1es.· 
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Giner adopta una sugerente idea de E. Shil.s sobre l.a so-

ciedad masa y 1a incorpora a su definici6n de modernidad: l.a int:_ 

graci6n societal., producto de un compl.ejo de instituciones, entre 

l.as que destacan: el. gobierno representativo, basado en gran medida 

en el. consenso y no en el. terror, l.a ciudadan~a. y el. confl.icto de 

el.ase rel.ativamente institucional.izado. (Giner, 1979: 401). G~acias 

a l.a integraci6n vertical. se da "un avance de l.a masa de l.a pobl.a

ci6n hacia una mayor proximidad-·con el. centro de l.a sociedad. En 

l.as sociedades industrial.es modernas ••• el. gobierno est4 en contac

to m4s continua y efectivamente con gran parte de l.a pobl.aci6n. 

"pese a su mayor participaci6n de poder y autoridad, l.os 
centros de l.a sociedad moderna no son patrimonio excl.usi 
vo de l.as @l.ites. Existe un acceso diferencial. a el.l.as -
con arregl.o a l.as pautas imperantes de desigual.dad, pero 
gran parte de l.a pob1aci6n tiene acceso a el.l.as a trav~s 
de l.as organizaciones econ6micas nacional.es, l.as institu 
cienes educativas, l.os cauces l.egal.es y l.os vastos serví 
cios pGbl.icos." (Giner, 1979: 393). -

El. resul.tado de l.a integraci6n vertical. es un acercamie~ 

to al. centro cuyas consecuencias son "1a inc1usi6n de l.a pobl.aci6n 

entera en l.a sociedad" y por l.o tanto 9 un orden social. m~s consen

sual. y donde l.a a.ctiv..i.dad pol.!tica "hal.l.a cauces l.egal.izad~s o ins

titucional.izados par~. expres~rse". El. conf1icto se canal.iza hacia 

el. parl.amento_y l.a institucional.idad corporativa con pl.ena l.egitim~ 

dad y consenso. Los sujetos activos l.egitiman estas instituciones, 

mientras que l.os miembros pasivos vigil.an 1os l.!mites de su actua

ci6n. El. consenso se produce por l.~ vincul.aci6n al. centro (al. Esta

do y sus instituciones), por l.a aceptaci6n de un sistema de val.ores 

(capital.istas) y por el. sentimiento nacional.ista. 

"Por consiguiente, no hay rebel.i6n ni viol.aci~n de l.as 
masas; por el. contrario, ~stas se han visto incorpora
das al. orden social. junto con sus val.ores y moral.idad ••• 
Si no es el. mejor de l.os mundos posibl.es, si es casi el. 
mejor." (Giner, 1979: 395). 
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En p&ginas anteriores ya se había cuestionado e1 car&c-

ter exc1usivista de 1a estrategia corporativa, que en pa1abras de 

Jessop correspond!a a "una estrategia de dos naciones", si esto es 

así para 1os países más industria1izados, es más acusado aGn para 

1as sociedades 1atinoamericanas (por e1 subdesarro11o econ6mico, 

1os residuos de 1a estructura de 1a Co1onia, y en a1gunos casos 

por 1a presencia de1 Estado fuerte o instituciones democráticas dé

bi1es y deformes. 

En 1a regi6n, no hay integraci6n societa1, 1a diferencia

ci6n y 1a desigua1dad socia1es son muy grandes, dictaduras o deme-

cracias, los gobiernos latinoamericanos benefician a un grupo mino

ritario y privilegiadO, canalizando hacia él los recursos de 1a na

ción. mientras se desentienden de 1a suerte de 1as mayor!as. La le

gitimidad y e1 consenso sobre las.instituciones están resquebrajados. 

Frente a los prob1emas de 1as sociedades democr&ticas "ma

duras", en México no es suficiente optar por la modernizaci6n polí

tica por vía de 1a democracia, porque no es e1 medio para combatir 

1os ma1es sociales. La fa1ta de democracia en MExico 1o que est& 

haciendo es formar una conciencia antigobiernista y antiautoritaria, 

organiza tambiEn 1a defensa de 1os derechos humanos, pero no pone 

1as bases para e1 cambio socia1. Ni siquiera 1a democracia perfecta 

puede imponer objetivos pfib1icos contrarios 1as fuerzas econ6~icas 

dominantes, no tiene medios para subordinar a 1a burocracia, no está 

diseñada para abrir 1a participación política sin 1a mediación y me

diatización de~ sistema de representaación y finalmente no cambia 1a 

estructura de poder, es e11a una estructura de poder que s61o permite 

e1 cambio.de sus ocupantes, en e1 mejor de 1os casos. para terminar 

por imponer e1 mismo juego que relega a 1as masas a espectadores, sin 
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1ibertad para ser actores. 

Las fuerzas democr~ticas que ban invertido en e1 •istema 

para asegurarse un 1ugar privi1egiado -1os miembros activos-. son 

1as fuerzas de1 orden. coadyuvan a 1a eata.bi1idad inatituciona1i

zando• por 1os cauces democrSticos. 1a movi1izaci6n de 1as masas y 

poniéndose a1 frente de e11as¡ aunque tambiAn entre estas fuerza• 

hay quienes piensan superar :J.a "potltica e1ectorera" y conciben que 

1a democracia no es e1 mejor mi&todo para 1evantar e1 debate pGb1ico. 

porque tampoco e1 par1amento y 1os partidos son 1a mejor forma de 

expresi6n de a1ternativas para socied~des en crisis. justamente 

cuando e1.pueb1o rec1aaa su soberanla. cuando se quiere sacudir 1a 

doin.:inaci6n. 

Se ha usado tanto ei concepto de democracia que se han o1-

vidado sus principio•• ae deacaraaron sus aspectos sustantivos y 

s61o se defienden 1aa formas. 1•• instituciones. La. democracia se 

convirti~ en un adjetivo y en una cu•1.idad 9 o ae eat& con 1a demo

cracia o se es fascista. e1 bien o e1 aa1 9 por e•o todo.po1~tico 9 

todo ser pensante o cua1quiera que vive en sociedad necesita apro

piarse de1 distintivo de de..:>crAtico. Per9 si 1a democracia es un 

freno a 1a participaci6n po1~tica. ¿no se~4 causa1 de vio1encia? 

Es objeto de investigación y debate 1as causas de1 surgi

miento de gobiernos dictatoria1e& 9 despóticos y totaiitarios. Para 

1os de..Scrataa. aiguen .. haciendo 1.a a.na1og~a con e1 fascismo de 1os 

afies treinta. segGn e•to, 1as instituciones democr&ticas son vu1-

nerab1es ante e1. prdceso de masificación; aun&ndose a 1as voces 

conservadoras. 1e destinan a 1os movimientos popu1ares un fina1 de 

represi6n o tota1itarismo 9 
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1a ciega destructividad de 1as chusmas desenfrena
das se reputa s61o transitoria y desemboca en 1a tira
n~a. Por momentos, 1as turbas pueden dar rienda sue1ta 
a1 desorden y a 1a agitación, aumentando e1 sentido de 
inseguridad de 1os ciudadanos ordenados y 1a confusi6n 
entre 1os partidos par1amentarios y democráticos. Empe
ro, estas muchedumbres son ap1astadas a1 fin por 1os po
derosos dispositivos de1 Estado moderno (como ocurre en 
1as sociedades· masa 'p1ura1istas') o con absorbidos pro!!_ 
to por un movimiento de masa instituciona1izado que as
pira a1 gobierno tota1itario, e1 cua1 1as usa para debi-
1itar aún más 1a democracia par1amentaria, cuando no pa
ra destruir1a. 0 (Giner, 1979:231) 

No se trata de hacer una apo1ogía de 1a vio1encia, cierta

mente, hay condiciones para que 1os movimientos popu1ares sean 

ap1astados, es 1amentab1e que no entren en una estrategia de. cam

bio, pero eso es diferente a 1a posici6n que 1os co1oca en 1a 

perspectiva de amenaza a 1a democracia. Las masas sa1tan ia demo

cracia buscando contenidos de 1ibertad; para 1a izquierda, ai triun

~an es e1 avance democr&tico de1 pueb1o, si son reprimidos aon masas 

amorfas, manipu1adas y atrasadas que por su fa1ta de conciencia, de 

educaci6n y civismo no s61o no ápoyan a 1a democracia• sino 1a po

nen en pe1igro, as! se expresa Labini cuando ana1iza 1a situaci6n 

de Xta1ia, con sus conf1ictoa de ciase y sistemas de a1ianzas. 

Recapitu1emoS. La democracia fue pensada en funci6n de1 

Estado-naci6n y 1a serie de prob1emas po1!ticos que iste ten!a que 

reso1ver eh 1as sociedades modernas. Aqu! se ha manejado 1a idea 

de que 1a democracia crea sus propios sujetos po1íticos y requiere 

de 1a constante amp1iaci6n 'de 1a c1ase po1!tica. 1o que no siempre 

es posib1e porque 1a estructura carece de1 dinamismo necesario; 

11ega a un pun~o de exces.iva competencia entre 1os actores pol.íti

cos por l.a toma de decisiones y e1 reparto de beneficios. al. maraen 

de 1os p~cesos democr&ticos y con "una sociedad" .excl.uida de ta1es 

beneficios. A 1a 1arga produce inconformidad frente a a1gunos as-



pectos de 1as "reg1as de1 juego democr&tico 11 (mayor!as y minorías• 

c1iente1isnio por vo-co·s • etc.) a1 1ado de una ptirdida de 1os princi

pios. ·por Ú1timo. no tiene respuesta ante 1a crisis de un Estado 

que cada vez menos puede ser 1a unidad po1Ítica de una naci6n. 

Esto ha 11evado a una situaci6n en que por fuera de1 sistema. 

democr&tico haya habido un avance en cuanto a poderes que operan a 

esca1a internaciona1 y a esca1a regiona1. En e1 primer caso tene

mos que 1as grandes decisiones po1íticas ya no son exc1usivamente 

de interés nacionai. es c1aro que 1os centros de poder internacio

na1 toman ahora como suyo e1 prob1ema de 1os jefes de-gObierno de 

cua1quier pa!s dentro de1 sistema, ya no s61o 1es preocupa 1a po1Í

tica exterior sino también interior y observan, estudian y proponen 

1as po11ticas más adecuadas y 1os dirigentes id6neos en una perspec

tiva g1oba1. 

Es un hecho también que 1ás finanzas y e1 co1RBrcio interna

cionai. as! como 1a organizaci6n de 1a mafia. también a nive1 inter

naciona1. y sus socios a1 interior de 1os países están ganando te

rreno po1ítico. presionando directamente a 1os gobiernos. imponiendo 

su "1ey" en e1. interior de 1.as sociedades y amp1ia.ndo sus cperacio

. nes. Asimismo,. hay un resurgirnient"o de poderes periféricos que ya 

no quieren acatar 1as decisiones de1 Centro. de1. Estado, y_que ope-

ran con eficacia a nivei reg.iona1. (en contra de 1.as tesis integra

cion.istas). 

Todo esto apunta a1. quiebre de1. Estado coJnO unidad po1~tica, 

y sus crecientes prob1.emas para discip1..inar a 1a sociedad_ -1.a 

po1Ítica democrática es ya insuficiente-, porque 1os poderes para-

1e1os que han cobrado fuerza han 1.ogrado fracturar y corromper.1a 

estructura estatai. han tomado a su cargo importantes decisiones de 
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pol.!tica econ6mica e intentan subordinar a1 poder mi1itar. 1os 

cuerpos de .Po1icla y 1as oficinas de gobierno encargadas de1 orden 

pGb1ico. Esto provoca prob1emas en cuanto a 1a administración de 

:La v.lol.encia. mientras que :La v·iol.encia socia1 también va en aumento. 

En ~pocas de crisis sociai. y por consiguiente. de crisis 

po1!tica. brota 1• viol.encia. 1a ciega destrucci6n. 1a·crimina1.idad, 

e1 bando1erismo. el. terror de 1.as mafias y 1.a represi6n oficia1. 

Su estudio está en re1.aci6n con..1as p~rdidas de 1a po1.~tica democrá

tica (ade•As de1 deterioro del. Estado de derecho). 

Hobsbawa invita a1 estudio de 1.o que ~1 11ama movimientc:s so

cia1ee arcaicos: 1.oa rebe1des primitivos; 1os contrapone a 1.os mo

derno• movimientos pol.tticos: aque11oa que encabezan 1os partidos 

po11ticos y que por su ideo1ogta •. programa y organizaciSn son supe

riores a :Los "arcaicos" (& 1.os que tambi~n 11.ama prepol.~ticos). 

Eatós son. aeadn Hobsbawm. incapaces de obtener e1 triunfo debido 

a sus mgtodos de :Lucha •ocial.. sus objetivos de reatauraci6n del 

pasado. su fal.ta de visi6n de 1os prob1emas nacional.es, expresiones 

de1 atra•o de 1o• pueb1os, etc. 

Hobabawm espera que ta1es movimientos socia1es arcaicos, 

como ei bando19rismo sociai. 1a mafia, el. mi1enarismo y 1as acciones. 

de 1as turbas urbanas puedan ser absorbidos por 1.os movimientos pol.!

ticos modernos. En e1 caso de las turbas urbanas es probablemente 

donde mejor podemos ver este resultado, con 1a reconducci6n de su 

actividad por parte de :Los partidos modernos en 1o que se ha 1.1.amado 

pol.ltica de masas. aunque tampoco puede decirse que hayan sido absor

bidos tota1mente. y no 1o pueden ser pu~sto que su carScter esponta

ne~sta :Loe hace_imprevisib1es como sujetos po1!ticos emergentea. 
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Una hipótesis a1ternativa es que estos movimientos socia1es y otros 

nuevos son producto de 1a búsqueda de opciones frente a una democra

cia que no 1es ofrece perspectivas. 

Respecto a1 bando1crismo socia1 y 1a mafia 9 1ejos de haber 

desaparecido como movimientos arcaicos se han f orta1ecido y esto 

hace necesario refutar 1a tesis de Hobsbawm en su contraposición de 

movimientos arcaicos y modernos, eficaces y no eficaces, etc. Estas 

formas de 1ucha o son patrimonio de 1os pueblos o son formas de or

ganización aut6nomas con objetivos de lucro y poder (1as mafias) que 

1a crisis de 1a instituciona1idad Procrean. 

La perspectiva es de máa crisis po1~tica y más vio1encia 9 

que s61o e1 proyecto de un nuevo orden puede parar. pero donde e1 

Estado ya no podr& ocupar e1 1ugar centra1. Ante esta situación. 

1a tarea de1 inte1ectua1 es transformar 1a perspectiva de vio1encia 

en un proyecto de cambio socia1. ~ 
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3. LOS DULCES SUE!IOS: REFORMA Y REVOLUCJ:ON 

•a. historia nos conau•1• con ••• trip1• 
esperanza: cuando e1 anhe1o ut~pico •• 
un idea1 cAllbiante y f1ex.ib1e de virtud•• 
y auefto• variado•; cu~do 1a revo1uc.i6n 
repreaent• •1 recurao 1Gc.ido de1 ref onaa
dor a1 dif lc.i1 camino hacia 1a reoraaniaa 
c.i6n aocia1 fund ... nt•1• •in ena•AAr•• eñ 
1• conapir.c.i&n. y ain recurrir a 1a -tA. 
~ora embrujadora¡ y donde. cua1quiera que 
••• 1• devoci6n a principio• de acc.i6n po 
1.ltica y • 1• aapirac.i6n at.ic•• 9at• pre
aente '1• cauaa verdades-A de1 hereje': di 
a.idenc.ia 9 to1eranc.ia y r-eapeto por 1a rA-= 
z6n huma.na." 

ttel.vin J. Weky 

La vida po1lt.ica ex..iate porque hay oposic.ilSn. porque hay ho•

bre• que nieaan e.1 aundo ...._ta_1 cc:mo •• y quieren modii'icar1o. Buscan 

un .inat~u.ento. e1 .&a va1.ioao. a.in •1 cua1 nada podrla c.abiarae: 2•• 

ideaa. A1aunaa vece• 1•• id••• •• oz-s•nizan bajo araumento• conceptua-

1•• • •e far .. • eaque .. a te6rico• par• comprender 1• rea1idad. nea~r1• 

y dibujar un aundo mejor¡ un aiate .. 1eaitimador viene a ocupar e1 1u

aar de1 viejo aiate ... •1 que Y• no aetiarace ... •1 que ya no •• cree 

.aa. En 1a viai6n de un aundo nuevo ae ••i•nt& 1• utopta. &ata cuap1e 

una tarea distinta de1 penaea.i.ento te6rico. 1• utopt• determina 1a pra

xis .hwaana y 1& orienta hacia e1 futuro• crea •1 factor esperanza. ain 

e1 cua1 no hay 1uaar pa .... 1• acci6n. 

Eate capf tu1o ea un tributo a 1a opoaici6n que se ha nutrido 

de ideas: de teor~aa y utop1••• ea un reconocimiento a su presencia en 

1a vida po1ftica de 1aa socied4ldes capita1istas. de acuerdo o no en 1aa 

formas de vida democr&tica. esta opoaici6n ha creado 1• democracia. •in 

e11a 9 e1 poder aerfa un mon61ogo. 1a esfera pGb1ica no exiatirfa. • 

Reforma y Revo1uci6n responden a un interaa por cap~ar 1a opo

aici6n ideo16sica. es eato 1o que 1a• une. se fundamentan en teor!aa y 

formu1an sus metas dentro de un diecurao ut6pico. quia& en una ~arma idea-

1izada. fuera de1 futuro previsib1e. Ahora estas utop!as se nos antojan 
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inadecuadas, es como si 1a his~oria 1as hubiera dejado atrás ir6ni

camente. Pero. L&on ~stas 1as que fa11aron ••• acaso porque mistifi

caron 1a rea1idad? ¿O están fa11ando 1as teor!as? O 1o que está 

ma1 es 1a praxis de 1a oposición ••• acompafiada de sus teorías y 

u"top:ías .. 

izquierda. 

Este capítulo tambíEn puede 1eerse como una crí~ica a 1a 

La oposici6n se define frente a1 poder, o frente a otra posi-

ción, o frente a1 sistema, ya sea en su conjunto o en aspectos espe-

cíficos, y 1o hace con un discurso que tiene un referente teórico. 

Esta no es 1a única oposición, hay otra anc1ada en 1o social que men

cionaremos en c1 próximo cap!tu1o. Esta oposici6n se caracteriza por 

ser revo1ucionaria, aunque en el proyecto de reí:orma se asume ei con

flicto para regu1ar1o y en e1 proyecto rc~olucionario se persigue la 

hegemonía, en e1 primero se opta por una vía democrática para tomar 

e1 poder y en e1 segundo se pretende conquistar1o vio1entamente. Las 

ideas democrStico-1ibera1 y socia1istas eotán en ia matriz de ambas, 

de 1a reforma y 1a revo1uci6n, pero difieren macho en cuanto a su vi

si6n de 1a rea1idad, 1o que niegan, sus valores y sus metas. En e1 

campo de 1a reforma só1o se mencionan algunos hitos, es sólo un aba

nico de preocupaciones que han inspirado varios proyectos; en cuanto 

al marxismo, se puede decir que ahora hay muchos marxismos, aqu! só1o 

s~ presenta ia versión origina1. que sigue siendo 1a referencia básica 

de 1os distintos proyectos socialistas. Porque, como decía Ko1akovski: 

"Un movimiento comunista cuya forma de vida consista en mera 
tSctica y que permita que se pierdan sus principios inte1ec
tua1es y mora1es originarios deja de ser un movimiento de 
izquierd .. a".• 

:cu&nto expresa 1a siguiente frase 1a visión de una izquierda -.rginada 

,de 1os procesos po1íticos:: "No me parece que sea. una buena deci.ai6n entrar 

a formar porte de un partido con 1a esperanza de que ~ste no realizar& pre

cisamente 1a parte centra~ de su proarama." Wi11iam Henry Beveridge. -



3.1. La po1~tica como acci6n raciona1, gradua1 y 1ega1. 

Hay tiempos para 1a revo1uci6n y tiempos para 1a refor-

Reforrna y revo1uci6n son posibi1idades hist6ricas, ambas han 

trazado ca.minos para e1 bienestar humano, se oponen y se comp1eme!!_ 

tan. En 1a historia de 1a teor~a y 1as acciones po1~ticas hay 

c1ase de hombres que han sido opacados por e1 bri11o de 1os revo1~ 

ciona~ios, hombres que han dedicado su vida a un fin pr~ctico, que 

ten~an y tienen su propia concepci6n de ia po1~tica, a1gunos de 

e11os injustamente han sido tratados de traidores a 1a causa, 1a 

mayoría de 1as veces no se 1es puede ubicar ideo16gicameote, son a 

1a vez admirados por unos y odiados por otros. Los revo1ucionarios 

11evan a cabo 1a tarea de destrucci6n de1 viejo edificio, 1os 

formadores en caabio, tienden a edificar 10 nuevo, revo1uci6n vio-

1enta y revo1uci6n pac~fica son e1 punto inicia1 de sus discrepan

cias. 

tenecen 

Los.refonaadorcs que ser&n tratados en este cap!tu1o per 

1a categor!a de reformadores revo1ucionarios, est&n dis-

puestos a trascender e1 orden socia1 y sus normas, tienen un fin 

revo1ucionario rea1izab1e a trav6s de medios reformistas. gradua-

1es. En 1as historias naciona1es casi siempre aparecen: Guicciard!.. 

ni en Xta1ia, Kang You-we1 en China, Ke1sen y Bernstein en A1ema

nia. Bauer en Austria, etc. 

Las pa1abras de Popper ~er!an m&s o menos compartidaspor 

todos estos pensadores. en genera1 son pragm4ticos, moderados, de

finen objetivos razonab1es y ~chazan 1os m4!todos vio1entos. 

"Si yo tuviera que clGr una f6rmu1a simp1e o una receta 
para distinguir entre 1o que considero que son p1anes ad 
aisib1ea de reforma socia1 e inadmisib1es proyectos ut6= 
picos, dir!a: Hay que trabajar por 1a e1iminaci6n Ce ma-
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1es concretos en vez de por 1a rea1izaci6n de bienes ~b~ 
tractos. No hay que tener como meta cstab1ecer 1a fe1ici 
dad a trav~s de medios po1íticos; m&s bien hay que tener 
como meta e1imi.nar 1as miserias concretas. º• en t~rmi
nos m~s pr~cticos: hay que 1uchar por 1a e1iminaci6n de 
1a pobreza por medios directos: por ejemp1o. asegur~ndo
se de que todo individuo obtenga un ingreso mínimo. O iu 
char contra 1as epidemias y enfermedades erigiendo hospí 
ta1es y escuelas de medicina. Hay que iuchar contra er 
ana1fabetismo de 1a misma manera en que se 1ucha contra 
1a criminalidad. Pero todo esto hay que 1ograr1o por me
dios directos. Hay que escoger e1 ma1 que se considere 
m&s urgente dentro de 1a sociedad en que se vive. y tra
tar pacientemente de convencer a 1a gente de que es pos~ 
b1e deshacerse de ~1. Pero no hay que tratar de a1canzar 
estas metas indirectamente, proyectando un idea1 distan
te de una sociedad que sea·tota1mente buena y trabajando 
para 11egar a e11a. Por muy profundamente que nos sinta
mos comprometidos a trabajar por su rea1izaci6n. o que 
nuestra misi6n sea 1a de abrir 1os ojos a 1os dem~s a su 
be11eza. no permitamos que nuestros sueños de un mundo 
hermoso nos induzcan a abandonar 1os probl.emas de 1os han 
brea que sufren aquí y ahora. Nuestros semejantes pideñ 
nuestra. ayuda; ninguna gcneraci6n debe ser sacrificada 
por e1 bien de generaciones futuras; por buscar ur. idea1 
de fe1icidad que quiz~ nunca se 1ogre. En resumen. nU te 
sis es 1a de que 1as miserias humanas son el. más urgente 
problema dentro de una~po1!tica púb1ica naciona1. y que 
1a fe1icidad no forma parte de ese probl.ema. La consecu
ción de 1a fe1icidad debe ser dejada a nuestros esfuer
zos privados". (Popper. Conjeturas y Refutaciones) 

3.1.~. La mayor fe1icidad para e1 mayor nl'.'unero. 

E1 pueb1o ing1~s se ve a s! mismo con orgu11o por e1 1u-

gar que ha ocupado 1a historia, por sus hombres de grandes ideas 

y grandes acciones en el. campo de 1a reforma. Los ingleses se han 

esforzado por mostrar 1as virtudes de 1a moderaci6n, de l.a sagaci

dad. del. sentido práctico. PrUdcncia y paciencia 1os habi1itan pa

ra l.a acci6n racional. con re11pecto a fines. 

Jeremy Bentham (1748-1832) bien merece e1 t!tu1o de "E1 

Gran Te6rico de 1a Reforma"• es e1 precursor de l.a modernizaci6n 

po1!tica de Xng1aterra, obra cubre todas 1as ramas del. derecho. 

pero tam~i~n incursiona en el. campo de l.a po1!tica econ6mica. 

cducaci6n, en reiigi6n y en po1ítica. Como todo reformista· revo1u-
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cionario. su posici6n es sumamente de1icada. Por aquel.1os años de 
1a Revo1uci6n Francesa. e1 antijacobinismo ingl.és era muy fuerte. 

ser un reformista era muy sospechoso. era peor que ser crimina1 y 

pod~a ser castigado con 1a pena de muerte. PerO no s610 por eso su 

posici~~ er~ de1ic~da. sin~ porque_ tenta que p1antear con c1aridad 

su rechazo a1 conservaduris.:> y a 1~ revo1uci6n. 

Benthaa es e1 ~:r que ro•pe co~ 1a t~a.dici6n y e1 die 

curso ~o11tico de 1a I1ustraci.6n. rechaza ~n genera1 toda 1a trad~ 

ci6n c1.:Ísica de 1a fi1osof.Ía po11tic~; se~G.n ·~1- ~ab.S:a: qu~ sa1ir de 

1a discusi6n sobre 1oe derechos natura1ea y e1 dontrato socia.1• 
- - - - 7 ·- . 

as! como ctt:jar de dar_vue1t~s ~1 prob~ema .de 1~ ~jor ~o~a d~~go-

bierno. Loe derechos natura1es son s61o extravagancias ret6ricas. 
. l. ' - - ,. -· .. . ' - - - - - •.- . ·:. -

no ae ___ p~den,_.~ner e~ _p~ctica_. •on s~_l.o s_1~g~~-· ~':!-:.~"'=:~~--~º--~~ !'!!.. 
ce f_a.1~·ªª i1u~~~ne•• _~"r·~ •1. ~1 _derec~ ~ l.a :Li.~r~~~ y l.":' .l?'~squ~-:

da .de ~e1ic~~d siempre ~º~- iaper~ect:aa. ~en~ra_s. h~Y~ .. ':'e~~si~~ ~~ 

&º~-~·~~.y .1a~e• • ·~.••~rana••, que no pue_d~n -~-:Sr-: ••ti~ft:i~~~~-: ~-e:>~ 

nin~~-· ~~1.ct:i~ ieaal. concebib1e. : -' .. ·,-

Lo. ,ue habl.a que -••t~di.A~ son .l.~a -.al~e pr~t'unC:So5: _de.__~~ 

s~cie.~d• ··:aque_1:J-o q~ ha~ ·~~~ir a 1_f?B holllbrea • hab1a ~ue modernA_ 

~~_y .P~r~e.ce:i-'?.,_~r ~~a i!'~~ituci.one.s_ _p~r~ 1o&~ª~: •acar a 1os ho_m.-

bre~ de !~ ~s~r.i.~ Y. ev:i.t~r. ~~ ~njust~ci~•. ..·.! 

El. poder no ten1a po~ qu6 se~ ir,rac~onai._1~ po~1tic~ .e~ 

una.~-~CC?~6~ ~-c~_on~1 y puede -~~a~ .un_a1to &redo. de e~~ci~~~i~-.~ 

para }~1~o ha.b.la._ q.ue re·a~tar _l.a. objet.iv.idad 9 _ de&ar~~l.a~ J:.a .•&1:.~-· 

d1 s~ica.-e .. ~nro_rma~se y ap~nde~ de_, .1os acontec~mi!B!''tP• _ d• l.:_. r -~"º-~ 

que -ª~ .. estaba~ v.i.~iendo. La .erudicil$n de .. l.a .Q~e .ha~an.g~l.a; ~ . l.osi 

a~~~t6cr~tas ,.s~l.q_ serv.ta par~ .di.s.fraaa~ _l.as._~inj\,latic..ias-q~,- COllMt~ 

ttan. _Hab.la :~1egado el. ~me_nto_. de. conocez:o a1 hombre.~•oderno. de. e!:!._ 
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t•nder 1o que era una sociedad y hacer que e1 Estado cumptlera una 

1'unci6n de uti1idad. 

Bentha•• c090 :~octo refonaiata revo1ucionario de a1tura 

ti.ene un 1'.ino aentido de1 presente. ea defensor de1 tiempo presen

te. por ••o cuando•• di.ria• a 1oa revo1ucionar.ios 1••_rec1aaa que 

traten de eld>ara•r e1 pre•ente a1 futuro. ni visiones apoca1!pti

c••• ni •acrir~cioa de hoy para 1a recompensa de seneraciones fut~ 

ra.a • 1o• hombres de1 preaente tienen p1aceres concretos que desean 

aatiaracer. llo •• pueden rechazar 1oa va1orea conteapor&neos. es 

f6ti1 tratar de tranaformar a 1os hombres y caabiar au• p1aceres. 

bab!a aurgido e1 boabre econ&aico. •1 era e1 gran protaaonista de1 

mo.-nto hiat6rico que vivfan. negar1o era una actitud antimoderni~ 

ta qum compArttan con 1oa conaervadores. Los conaervadorea taahi'n 

eran antimode~istaa. s61o que gatos eabaraaban e1 preaente •1 pa

aado y peraietfan en idea1ea aje~o• a 1a experiencia po1!tica con

te•porAnea. Su Gnica preocupaci6n era 1a eatabi1idad po1!tica 9 ia

pedir e1 cambio ••• pero esto era i1uaorio. Su defensa de 1a tradi

c.i6n no era a&a que e1 11a.ado a 1a obediencia popu1ar. 

Po1!ticamente Benthaa ae opone a conservadores y revo1u

cionarioa en au bGaqued& de1 consenso¡ 1a heteroaeneida.d y divers!_ 

dad de 1as sociedades• 1•• di.ferenciaa en 1oa hombrea en aust:os • 

en interese•• inc1uaive en sus concepciones sobre 1a vida haclan 

natural.-ente imaposib1e e1 conaenao. qui.enea derend!an ••ta noci6n 

ten!an di•po•icione•·deap6ticaa. Por •1.contr•rio ... uai.endo 1o 

..G1tip1• habl~ que 1'amentar 1a diacuai6n racion•1• bajo un Clnico 

princ~pio. •1 principio de uti1idad: bu•car 1• aayor reiicidad p•

.... e1 --~r nt.ero. a ~rtir de eato. y de1 conociai.ento de 1• re~ 

1idad pOr J.a ob••rvaci6n directa y con 1a ayuda de 1• in~o .... ci6n 
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y de 1os datos estad!sticos. se podr!an discutir 1as medidas. 1os 

medios pertinentes para hacer a l.os hombres m.!is fe1ices y vivir en 

paz. 

El. principio de uti1idad vendría a revo1ucionar l.a l.egi!t 

l.aci6n. puesto que si toda l.ey afecta o perjudica a unos y benefi

cia a otros. y en su tiempo 1a aristocracia era 1a beneficiada, e1 

principio de uti1idad cambiaría esta situaci6n. Bentham hace una 

crítica feroz a 1a "aristocracia de l.os abogados", l.os acusa de C2., 

rruptos, de que recibían sobornos, eran arbitrarios, intol.erantes, 

cruel.es, etc •• por eso trata de l.l.evar a.del.ante una ampl.ia reforma 

l.egis1ativa. 

En el. fondo siempre hay una dosis de pesimismo en todo r~ 

formista revo1ucionario, es as~ que Bentham se une a l.as voces de 

quienes hab1an del. gobierno como de un mal. necesario, l.o más que 

pociía hacerse -y eso s! no abriga esperanzas anarquistas-, es que 

al. aceptar el. principio de uti1idad, causara el. mal. menor. De ahí 

que hab!a que expl.orar e1 campo de l.a util.idad públ.icas si l.a so

ciedad era un intercambio de servicios y el. Estado no era más que 

una re:l.aci6n social. fl.u~da. cambiante, podría avocarse a dar un 

servicio públ.ico. 

As! como 1os abogados eran e1 bl.anco de su ataque por ser 

ios causantes de1 sufrimiento del. pueb1o, por hacer de ia 1ey u~ 

instrumento de opresi6n, al. toparse con l.a burocracia no puede de

jar de denunciarl.a como deshonesta e irresponsab1e, se necesitaba 

tambi'n r4Cio~a1~zar y sanear 1a administraci6n p~bl.ica¡ sensibil.~ 

zar1a sobre su funci6n: 1a uti1idad púb1ica. Había que acabar con 

e1 favor~tismo en el. gobierno, l.os emp1eos pÚb1icos ahora eran un 

medio para hacer fortunas (y l.o mismo pasaba con 1a aristocracia 
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parlamentaria cuya Gnica ambición era el. dinero). Por cada fami1ia 

nob1e que se enriquecía, otra fami1ia,, ni nob1c ni "respctabl.c" ere 

empujada a 1a indigencia,, y a1 fina1 e1 resultado sería 1a decadc~ 

cia,, 1a ruina nacional. En un sistema de favoritismo no hay nada 

que promueva 1os mejores esfuerzos de 1os hombres ni que garantice 

1os servicios. ~ontra este si~tema hab~a que imp1antar un modelo 

de competencia,, con control e inspecci6n de su actividad por el p~ 

bl.ico. 

Si todo gobierno es ma1 necesario y además es costoso, 

requeria maximizar l.as aptitudes, minimizar 1os gastos y adop

tar l.a eficiencia como va1or. Bentham propuso que cada puesto pG

bl.ico tuviera sus ta.reas cl.aramente asignadas como un primer paso p~ 

ra estab1ecer responsabi1idades,, a partir de esto quien causara d~ 

fto o fuera neg1igente seria castigado. 

Benthain, un pensador de hace casi dos siglos, se ade1an

t6 a su ~pee~ en al.gunos aspectos,, todavía hoy sus ideas reaniman 

1a po16mica en 1a Esfera P6b1ica. En su tiempo, tuvo 1a sensibi1i

dad para percibir 1os cambios econ6micos y socia1es que provocaba 

1a Revo1uci6n ~ndustria1, 1a miseria del prol.etariado, sus condi

ciones de vida en aque11as ciudades industria1es sucias y pobres, 

1a fal.ta de 1ibertadcs po1!ticas. etc. E1 se da cuenta que 1asins

tituciones pol.tticas se habían quedado rezagadas, que se requeria 

una modernizaci6n de1 aparato administrativo y e1 sistema judicia1, 

que había que hacer reformas sociaics. Y no s6lo critica a las in~ 

tituciones sino a 1a el.ase social. improductiva, 1a aristocracia. • 

En 1os a1bores del. sig1o XIX parad6jicamente,, la Ing1aterra indus

tria1izada adn no ten!a un moderno Estado nacional. ia gentry y c1 

c1ero dominaban 1os gobiernos loca1es y 1a justicia con base en c1 
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radiciona1ismo medieva1. No hab!a una po1tti.ca fisca1 y eso daba 

1ugar para que 1a Ig1esia y 1a ciase dominante afectaran 1as pro

piedades y 1os ingresos de1 pueb1o. aumentaban 1os ma1es socia1es 

sin que ninguna i.nstituci6n tomara a su cargo su remedio; todo 

aque11o que vendrta a ser 1a tarea de1 Estado estaba en manos de 

1a fi.1antrop~a aocia1. Tambi.~n e1 desarro11o de 1a industria ~sta

ba trabado por 1a fa1ta de infraestructura. Ese gobierno barato. 

que no cobraba impuestos. era a 1a vez autoritario e ineficiente. 

A propuesta de Bentham ya no ser~a tan barato pero a1 menos sería 

eficiente. En 1a historia de 1a fi1osofta este autor ocupa un 1u

gar muy secundario no s61o porque su principio de uti1idad es in

consistente. a-.biguo 9 siap1ista 9 sino porque 1a figura de John 

Stuart Ki.11. aunque taabi•n uti1itariata. fué m&s re1evante. pero 

puede decirse que 1a tensi6n entre e1 i.ndividua1ismo y e1 co-

1ectivi•ao aGn no eat& resue1ta y en estos afias de gesti6n de1 Es

tado de Biene•tar. que tuvo como precursor a Bentham. aGn e1 inci

piente principio de util.idad sirve para juzgar 1.a actuaci6n de 1.os 

gobiernos. 1al9entab1emente e1 principio de uti1idad fue sustituido 

con toda au carga ~tica por una m~xima desarro11ista. Bentham hu-

biera dicho: aqu~·se ocu1~a una verdad. e1 gobierno 

facer a todos 9 ni todos sus deseos. 

puede sati~ 

Con e1 principio de ut1i.dad Bentham ponla en prSc~ica un 

cier~o iaua1i.ta.rismo que si bien no dejaba de ser proburgu~s y pr~ 

capita1ista. ext:end~a beneficios a1 pueb1o prioritariamente. E1 

igua1itarismo frand§s 1e parecta una abstracci6n 9 porque 1a socid

dad debta recompensar a1 hombre por su esfuerzo persona1 y esto 

era 1a c1ave para obtener de ~1 un buen servicio, remunerar bien 

e1 trabajo ten~a ben~ficas consecuencias para toda 1a sociedad• ad!!_. 
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~s de que era justo para e1 individuo. 

A diferencia de 1os franceses que tenían puesta la mira 

en 1as instituciones democr~ticas, en e1 balance o separaci6n de 

poderes, en la forma de gobierno o en la educación, para lograr e1 

progreso, Bentham traza un camino diferente, por e1 lado de1 Esta

do, por 1a modernizaci6n de las instituciones e inaugura e1 campo 

de la ingeniería social. No más filosofía sino t~cnica socia1 para 

combatir males sociales concretos. Bentham es un reformador revo1~ 

cionario. 

Antes de mencionar la influencia política de Bentham de~ 

pu~s de su muerte, quisiera hacer hincapié en su concepción de la 

política, cuando ~1 se pronuncia en contra del consenso, presenta 

una visi6n muy original, cuando se trata de forzar el consenso, y 

siempre es una coerci6n porque naturalmente hay divergencias, lo 

que debiera ser una discusi6n racional se vicia, e1 lenguaje se CD!!. 

vierte en un instrumento de pcrsuasi6n enfocado no hacia 1a raz6n·, 

sino hacia los sentimientos de los hombres, es e1 -~nicio de la d~ 

magogia, de un discurso político con pretensiones hegem6nicas, ho

mogeneizador; es el discurso de1 poder, c1 que evade e1 conf1icto, 

1as posiciones divergentes, el que arrasa con la heterogeneidad. 

Bentham traslada e1 princip~ de 1a competencia en el campo econ6-

mico a1 político, pero una competencia regida por e1 principio de 

uti1idad. Con Bentham se desp1oman las verdades universales y como 

ejemp1o pone el particularismo del derecho. 

D~~adas después de su muerte, c1 fabianismo, un socia1i~ 

mo uti1itarista rescataría su pensamiento y buscar!a vías concre

tas par~ e1 socia1ismo ing1Gs, su pragmatismo, su visi6n sobre e1 

Estado, sus idea1es p6b1icos ser!an retom~dos hasta 11egar a in-
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f1uir en 1a po11tica de1 partido 1aborista, no como ideo1og~a 

cia1ista -dice Touchard- sino como programa gubernamenta1. 

Bentham i1umin6 1a otra cara de 1a Esfera PGb1ica, e1 dU!_ 

sueño de1 Estado de Bienestar. 

3.1.2 •••• hasta que a1 fina1 ya no sea capitalismo. 

"Los factores de que depende 1a sa1ud, el vigor y e1 ere 
cimiento de 1a sociedad, y la felicidad de sus miembros~ 
son mucho m&s comp1ejos y se les comprende mucho menos 
de 10 que en otro tiempo se crey6, pero esto no quiere 
decir que sean incomprensibles. L1egarA un dla en que 
tambi.{;n esto se comprenderá". (Strachey, 1956:306) 

Estas son pa1abras de un prominente vocero de1 movimien

to 1aborista que· representa, a mi juicio, una de 1as principales 

expresiones de1 reformismo revo1ucionario contempor~neo. Sus pa1a

bras son indicativas de 1a visi6n trágica de1 mundo actua1, ya no 

se tiene 1a certeza de conocer 1a c1ave de 1a felicidad humana, ya 

no se tan senci11a 1a so1uci6n, pero a1 mismo tiempo hay grand~ 

za en 1a búsqueda. Este movimiento es contemporáneo porque ademSs 

se ubica en e1 mundo de 1as necesidades creadas por e1 capita1ismo 

de1 presente, no todas 1as necesidades, pero s1 ias ia.Ss apremian

tes. E1 movimiento 1aborista se coloca en e1 punto de intersecci6n 

de 1a propuesta te6rica keynesiana y 1as predicciones fata1istas 

de 1a teor!a marxista: e1 prob1ema de 1a demanda efectiva y ia te~ 

denc.ia a 1a pauperizaci6n. En ese punto, estos reformistas revolu

cionarios introducen un eje de signo po1!tico, e1 coraz6n de 1a E~ 

fera Púb1ica: 1os fines y 1os medios. 

Las.posiciones centristas se definen en cuanto a una coa 

ci1iaci6n de dos extremos, e1 reformismo revolucionario en cambio 

define su posi.ción también frente a dos e.nemigos, pero estrat~gic2,. 

mente no es conci1iaci6n sino po1~tica p:ropia, dice un no ai 
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capita1ismo, y un no a1 socia1ismo rea1. La revo1uci6n es para 

e11os una cat~strofe, 1os medios vio1entos condicionan a 1os fines, 

tienen presente 1o~ crímenes y errores cometidos y juzgan ~ 1os g~ 

biernos socia1iatas de irresponsab1es. En cuanto a1 capita1isrno y 

a sus defensores, rescatan toda 1a crítica de1 marxismo sobre 1a 

exp1otaci6n al. pro1etariado. 

Respecto a 1os ~ines que se persiguen, St:rachey dice: 

" •• - 1as t~cnicas act:ua1cs, más e 1 estándar de vida que 
puede fundarse en e11as, más una dist:ribuci6n razonab1e 
de1 producto naciona1, que envueiva nuevas formas de po
seer 1a propiedad productora de ingresos, más 1a difusi6n 
democrática de1 poder por 1a comunidad, darán e1 socia
lismo". CStrachey, 1956:310) 

Como requisitos previos ai socia1ismo están: 1a abo1ici6n de 1a p~ 

breza, 1a rca1izaci6n de 1a igua1dad socia1 sin ciases y e1 autog~ 

bierno. No obstante, introduce una nota. de incertidumbre, co.mo si 

se.- dudara de que esto es e1 socia1ismo o "el. material. y e1 mob1aje 

socia1. de J.. sociaJ.i.smo, m.~s que 1a cosa mi.sma" • ¿vendrá e1 socia1i!!_ 

mo? ¿serS ''1a na:tura.1eza humana inherentemente capaz de rea.1izar 

1a visi.6n socialista"? Ta1 vez no, pero hay que 1uchar como si J..o 

fuera parece decir Strachey, ese es e1 drama de1 reformismo revo1~ 

cionario actual. Tener que tener fe y sin embargo dudar. 

No pasa 1o mismo con 1os medios, aquí se recobra confia~ 

z.a .. E1 camino es e1 de 1a ·democracia• y J.a importancia do 1a demo

cracia ·estriba en que ha de rea1izar 1a tarea de remode1ar m~todos 

y fines de J.a economía dirigida pa~a social.izar 1a inversi6n e in

vertir J.a tendencia a 1a pobreza si.empre creciente por un mejora-. 

mien~o de1 estándar de vida de 1os trabajadores. Resume así 1a t:e

sis de Marx: 

". - .no s61o no habr.S:a mejoramiento en 1a.s condiciones de 
1os asa1ariados a medida que aumentara 1a producción to
ta1., sino que e1 capita1ismo, por así decir1o, transgre-
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~!r~1d!u~ep~~i~;:a;:3:~o~~~m~~~sd~b~jgd~;t:ue~e~~!~~~r 
va1or: e1 nive1 de subsistencia; es decir, inc1usive por 
debajo del. nivel. produciría "manos" de fuerza real.mente 
adecuada y "cerebros" de una inte1igenc.ia adecuada para 

~~~e~i~~e;~~~ªi~~u~a~~ 2!t=~m;n!~ ~i~~~a5~u!:~i~~d~! 
crisis cícl.icas o de desarrol.l.o imperia1ista, ~ra el. me~ 
110 del. asunto. La pobreza constantemente creciente. ca
da vez ..S.s into1erabl.e, de l.a masa de l.a pObl.ac.ión era 
10 que, seg6n su convicci6n. deb~a producir y produci
r~a el. derrocamiento revol.ucionario del. capita.l..ismo". 
<Stracbey. 1956: 112) 

A primera vista pareoert.a que el. movimi..ento l.aborista 

(ML) vendrt• • sa1var al. capital.~smo •. pero ~sta no es su l.6gica. 

el.l.os piensan que el. der~umbe traerla 1a revo1uci8n como catastro

fe y que para l.oa fines del. aocial.ismo habta que evitar l.a catSs

trofe 11.Avando &del.ante 1• l.ucha social. para rea1izar l.a revol.u

ci6n como e~ecto. Si l.a l.ucha aocial. fracasaba l.a al.ternativa del. 

capit•1ismio aerta 1a guerra, a1go se habla ap:renclido de l.a crisis 

de1 29. Eato a• au~tentaba en una propueata te6rico-po11tica y era 

1a. rel..a.ci6n entre •conoal:a. y pol.f:tica. que segGn el.l.os habla pasado 

por al.. to Marx: que l.a deaocra.cia pod.ta tener consecuencias econ6mi_ 

cas. de ta.1 .. nera 1• propueat·a del. ML era 11evar ade1ante l.a derft2. 

cracia impul.aando al. partido (PL) eatabl.eciendo fuertes l.azos con 

e1 sindica1is..o. El. partido en e1 poder l.ucharía. por 1a imposici6n 

fiscal. progresiva. por el.evar el. est&ndar de vida de 1os trabajad2_ 

res y por aapl.iar l.as actividades del. Estado. se trataba de l.ograr 

mayor bienestar humano y iaSs equidad. 

E1 atractivo de1 progrania reformista era dobl.e: un futu

ro soc.ial.ista para .unos, un presente disno para muchos. Las virtu

des de1 proyecto reformista convertido en programa de gobierno era 

combatir mal.es concretos y qu~ ~ás ma1 que el. empobrecimiento y e1 

crecimiento de 1a desigua1dad. E1 probl.ema crucial. de1 presente 
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era decidir no tanto quiénes habrían de gobernar como quién sería 

c1 que contro1ara la cconom~a y c6mo se regularía e1 capitalismo, 

porque de e11o se derivaba quiénes serían ricos y quiénes pobres y 

qu~ tan pobres serían. Incidir en esta definici6n era un objetivo 

revolucionario. 

Si 11egaban a fracasar, ¿cuáles eran 1os resultados pre-

vistos? Uno, 1a indiferencia o 1a resignaci6n, 

"tan-ca experiencia socia1 es pel.igrosa; al destruir nue~ 
tras il.usiones puede muy bien "Cambién des-cruir nuez-eros 
ideal.es. Nues-cro peligro, en l.os países de Occideritc, 
que han vis"Co "Canto, es el. de que nos hundamos en una 
aceptaci6n de l.o que es; que nos hundamos en esa resign~ 
ci6n en que civil.i~aciones mucho más viejas de Asia se 
hundieron hace mucho (y de l.a·cual. ir6nicamcnte parecen 
estar ahora emergiendo), en esa. resignaci6n que es 1a pre
cursora de l.a decadencia". (Strachey, 1956:309) 

Dos, sería el. fin de l.a coexis-cencia del. capitalismo y 1a democra

cia. ttUna fuerz.a debe comenzar a vencer, y a l.a l.arga vencer deci

sivamente a l.a otra" .... ºo 1a in.fl.uencia de la democracia debe au-

mentar hasta un punto en el. que progresivamente sustituya al. capi

ta1ismo por el. socialismo, o habrá de ser destruida" 

"Si puede (coexistir democracia y capital.isrno) 1a expe
riencia indica que 1a Última etapa arrojará resu1tados 
mucho más benEficos para toda 1a pobl.aci6n que ioa que 
l.ogr6 nunca l.a antigua etapa de competencia. Si no pue
de, 1a úl.tima etapa del. capitalismo deberá cobrar cada 
vez m~s l.a forma atroz de una ol.igarqu!a de una u otra 
el.ase, cuya forma más reciente es el. fascismo". (Stra
chey, 1956:191) 

Tres, gobernarían 1os ol.igopol.ios, 

"Si el. cambio social. democrático se frustrara, entonces 
y s61o entonces surgiría en real.idad el. pel.igro de un 
monopol.io gubernamental. de l.a opini6n, de derecha o de 
izquierda ••• se establ.ecer!a sin duda 1a necesaria auto 
ridad regul.adora central., pero sin un control. democrát1 
co, y se l.a usar!a arbitrariamente en ~avor del. gran ca 
pi.tal. para mover el. fil.o de l.a balanza de 1a economía -
hasta al.canzar un insostenibl.e equil.ibrio. Entonces .... 

(Cuatro) 1a econonúa se vendr!a abajo" (Strachey, 1956:278) 
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"En 1a historia, han sido l.as potencias que no han J.ogra 
do resol.ver l.os problemas de su propio desarro11o inte-
rior 1as que se han lanzado deliberadamente a 1a guerra 
como la única so1uci6n restante, o bien, si no han ido 
tan lejos, no han logrado mostrar el. juicio, el. vigor, 
l.a confianza en st mismas, el. aplomo, que son l.as cuali
dades que se necesitan para mantener l.a paz". (Strachey, 
1956: 304) 

Cinco, por l.o tanto el. derrumbe de l.a economía capitalista pondría 
a l.a orden del. dta 1a posibi1idad ee 1a guerra. 

Ahora bien, el. fracaso de l.a política democrática inclu

ye a l.a vez l.a posibilidad de que existan errores te6ricos y espe

ranzas infundadas. En el. capítulo dos se anticip6 el. resultado pr~ 

visto por el. HL: ei gobierno de l.os ol.igopol.ios. En el. caso ingl.&s 

1a democracia tenía un punto de apoyo muy delicado: l.a rel.aci6n 

partido-sindicatos, ambos tentan rol.es bien definidos, el. primero 

en hacer gobierno y el. movimiento obrero organizado apoyar ai PL 

con su voto, pero el. corporativismo vino a cambiar el. terreno de 

1ucha y l.as t&cticas. 

Otro factor es l.a crisis del. Estado de Bienestar que de

j 6 desarmado al. ML, sin opciones para trascender1o porque estaba 

en l.a base de1 programa. Strachey afirmaba que "e1 sistema ha per

dido 1as sa1vaguardias natura1es y l.os instrumentos autorregu1ado

res que en ot~ tiempo posey6" y esto es cierto a l.argo pl.azo, pe

ro a mediano y corto pl.azo 1a derecha está demostrando que tambi~n 

puede reconstruir sus t&cticas. Podía entrar a disputarse e1 con

trol. sobre e1 movimiento obrero, podía aprovechar l.as rencil.1as ea 

tre 1aboristas y comunistas, podía inclusive sostener l.os ofreCi

mientos del. ~L en cuanto a mantener, si no mejorar, e1 est4ndar de 

vida en ~poca de crisis y algunas cuestiones m&s como capital.izar 

el. cansancio ante una constante turbulencia po1ítica y l.abora1of~ 

ciendo seguridad, orden y paz~ Ya decía Kautsky que: 
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••• só1o tiene va1idez si se admite que uno de 1os tér
minos de la oposici6n, el pro1etariado, es e1 único cuya 

~~~~z:nc~~c:It~!~~~~ª!n~~~i~;. 0~0~s~: ~t~~==~:: ~~r~~~ 
1etariado debe natura1mente triunfar progresivamente, -
aún sin revo1ución, sobre 1a burguesía y expropiarla de 
modo insensible. Pero las cosas cambian si se considera 
e1 otro polo. Se ve entonces que 1a burguesía crece en 
poder. Cada progreso del pro1etariado 1a impulsa a desa
rro11ar nuevas fuerzas, a inventar y emplear nuevos mo
dos de resistencia y opresi6n. Si se examina incomp1cta
mE;nte 1a situación, no se ve sino l.a evo1uc:i6n progresi.
va hacia e1 socia1ismo. Pero, en realidad, masas de com
batientes cada vez más compactas se organizan. Las armas 
que se crean y se emr~ean son cada vez más poderosas, c1 
campo de bata11a se amplía constantemente. La lucha de 
clases no desa~arece, e1 capitalismo no es absorbido por 
el. social.ismo. Muy al. contrario, 1a l.ucha se reproduce 
con una amp1itud cada vez mayor; cada victoria, cada de
rrota, tienen consecuencias cada vez más profundas". 
(Kautsky. 1912:87- cita de R.M. Marini, 1972:178-179) 

En l.os afios cincuenta Strachey observa que l.os asal.aria

dos y agricul.tores han elevado su posición econ6mica muy por enci

ma de 1os nivel.es de subsistencia y que han comenzado a tener "in

tereses creados en l.a democracia" y un 11 intert!s en el. país", como 

fen6meno que apunta a 1a "despro1etarizaci6n" .. Se trata de 1a "in

versi6n de orden" de 1a que habl.á.bamos en el. capítul.o uno. Curios~ 

mente cuando Strachey orgu11osamente menciona l.as m~ximas de 1a P2.. 

1~tica ingl.esa no pod!a prever que esas cismas mSximas iban a 

vertirse contra el movimiento laborista. Veamos en qu~ consisten: 

Para que 1as in~tituciones representativas funcionen 

requiere madurez pol.Ítica a fin de hacer posibl.e l.a combinaci6n de 

dos necesidades antitéticas: l.a unidad nacional en l.a diversidad. 

Esta Úl.tima se refiere a 1a necesidad de que exista l.a oposici6n 

de l.a oposición. que esta oposici6n no sea total., que sea posible• 

la al.ternancia de gobiernos -decisi6n de l.os votantes-. que l.a op2_ 

sici6n no sea s61o nomina1 o formal y cierto respeto de1 gobierno 

a 1a oposici6n, esto es, no dafiar1a irrcvocab1emente. E1 otro re-
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quisito es que a pesar de 1as diferencias rea1es e importantes en

tre 1os partidos. exista una un~dad subyacente. 

:~ªr:!:!~~~v~;~~!c::t!~g~:ª:e~:~~~~~~a~~~i~l~T~;~~i-
•i..o que una oposición ha de hacer es oponerse•; y, por 
:~~op:r~:bo:~~ f~~~:~~~y~e 1;~6~~~~) debe seguirse 11e-

Esa unidad simb61icamente representada par 1a Reina (o 

e1 Rey) no es sin::> 1a unidad del. Estado. Esto es importante porque 

subrepticiamente se introduce u1\ fin que estS por encima de 1os f!,. 

nes particu1ares de 1os partidos y este es e1 de1 inter8s naciona1; 

1a disputa entre 1os partidos se sitGa entre 1os par&metros de1 i~ 

te~s naciona1 e inc1usive l.a e1ecci6n de 1os votantes tiene como 

punto de referencia 1a unidad naciona1 y en este terreno e1 progr~ 

ma 1aboriata tiene puntos d~b.i.1es, ca.o 1a poaici6n eatrat6gica de 

Xng1aterra en e1 contexto europeo y 1a po1~tica. iaperia1ista. A ~ 

di.da que se acepta esta cond.i.c:i6n coao base de1 pacto poii.tico, y 

1aa masas bah sido persuadida• de q~e e1 inter&a nacional. ea fund~ 

aenta1, 1a po1~tica_1.aborista tiene que adecuar e1 fin de1 socia-

1isao con e1 ~giaen nacionai. 

•Tanto 1os marxistas como 1os observadores conservadores 

:dq!rir~~n"~~~~~=~s1~nª~{i;!t:~en~et~~~ee;~~ ~~c~b~sf: 
tir necesariamente, ni tampoco de manera caracter!stica~ 
en 1a adquisici6o de propiedades .. Un derecho a una pen
si6n por ancianidad, un adecuado subsidio par desocupa
ci6n, un servicio gratuito de medicina y otros rasgos 
principa1es de un Estado bienhechor, m&s un derecho a em 
p1eo noraa.1mente ininterrumpido pagado a 1as tasas esta= 
b1ecidas por 1os sindicatos, mSs medios de educaci6n sa
tisfactoria proporcionados por 1a comunidad, más casas 

~:!t:~!~nc~~~~~~u!d~~ ~u=~~~f!~r~~:=~~re~1efº:!i~~0lñ 
c1uso aunque 1os asa1ariados en general. no posean una -
cantidad de inversiones digna de tomarse en cuenta. Una 
vez adquiridos ta1es 'derechos•• 1a democracia se encuen 
tra mucho m3s s61idamente atrincherada que antes. Porque 
entonces 1a 1ucha por mantener y extender ia democracia 
puede emprenderse como 1a 1ucha para preservar derechos 

114 



conocidos, tangib1es y apreciados, y no s61o como una l.u 
cha para real.izar ideal.es te6ricamente deseabl.ea." CStr:i' 
chey, 1956:299) -

Ahora, 
tiene que mostrar que su pol.Ítica econ6mica l.ogra el. bienestar so-

cial. y 1a estabil.idad econ6mica, sin esas turbu1cncias que pueden 

debil.itar al. conjunto de l.ü naci6n. Con esto, l.a derecha tiene ve~ 

tajas real.es si l.as sabe aprovechar, porque l.a unidad nacional., el. 

bienestar social., 1a cstabil.idad, etc., bien puede l.ograrse, por 

cierto tiempo, a trav~s de una pol.Ítica autoritaria e imperial.ista. 

El. imperial.ismo ¡ese pecado original. que l.os pol.~ticos 

ingl.eses quisieran ol.vidar! Por cierto, aquel.l.a ingeniosa pol.émi

ca sobre el. derrumbe del. capital.ismo por l.a caída de l.a tasa de g~ 

naneia, el. empobrecimiento gradual., l.a crisis cícl.ica o el. imperi~ 

iismo, aOn está viva. El. imperial.ismo quiz~ es una fase necesaria 

de l.a acumul.aci6n de capital., es parte de un proceso econ6mico, p~ 

ro tiene asimismo una expl.icaci6~ antropol.6gica y esta es: que l.o

gra desviar hacia el. exterior l.os tres "Suchte", l.as tres pasiones 

que dominan al. hombre: Habsucht, Ehrsucht, Herrsuct Co deseo de ~

sesi6n, deseo de g1oria y deseo de poder). Los tres son sin 1!mi

tes. Significa que "nunca puede uno tener tanto que no ansíe más, 

ni tener poder suficiente como para no desear m~s, ni bastante g1~ 

ria como para no ambicionar m~s". (He11er, 1982:281). Si no fuera 

porque el. mundo de 1as naciones es un horizonte de conquista para 

satisfacer 1as pasiones humanas, se vol.carían sobr~ el. terreno más 

pr6ximo, su propia naci6n y enton:es en vez de bienestar socia1, 

1a sociedad e~ ei1QQh~S para satisfacer 1as ambiciones. 

En l.os reformistas revol.ucionarios de tendencia marxista 

1a cuest~6n del. Estado -y consecuentemente l.a cuesti6n naciona1-

ha resu1tado ser bastante prc>b1em~tica. 
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.. 
E1 Estado debe dejar de ser e1 instrumento exclusivo de 

1a burguesía, y empezar a transformarse primero en un 
~nstrumento que se disputan las clases rivales y, final
mente -cuando 1os asalariados consoliden su poder po1~t!. 
co, si es que 1o consiguen-, en un instrumento propio de 
J..os asalariados". (Strachcy, · 1956:11) 

Con esta visi6n instrumentalista, que por cierto fue en

sayada con grandes expectativas en 1a República de Weimar y que 

termin6 en un fracaso rotundo, los reformistas revolucionarios co!.}_ 

f~an en una correlación de fuerzas favorable (en cambio 1a derecha 

probablemente J..a aprovecha como tregua), si hay errores tácticos, 

se pierde el.. apoyo de 1as masas, e1 poder y 1os objetivos. Ante 

ta1 situaci6n, cuando l.a correl.aci~n de fuerzas es desfavorabl.e, 

es casi insignificante su papel. de oposici6n o ante l.a fal.ta de 

peropectivas buscan al.ianzas a ul.tranza y caen en una posici6n ~e!l 

trista. Su impul.so revol.ucionario queda registrado como otra nobl.e 

aspiraci6n humana. 

11 ••• l.o que no pudieron hacer, ni l.a revol.uci6n l.iberal.. 

~~n1~a5~~~;;~:~!Anf~~ne~~:b!:~~~a~Í~~=~ª~: 51~~eh~:~~:;i~ 
que l.as l.l.evaron a cabo. Puede pensarse que el. .ideal. del. 
social.ismo democr3tico es el. intento, a l.a l.ar~a, de rea 
J.izar esas aspiraciones juntas; real.izar una l.ibertad -
que no se convertirá en l.ibertad de expl.otar, igual.dad 
que no se opondrA a 1a variedad y una fraternidad que no 
se convertirá en l.o opuesto por tratar de imponer a l.a 
fuerza l.a cooperaci6n." CStrachey, 1956:309) 

Cuando se pierde el. tiempo de l.a reforma ••• Pero, ¿quién 

es el. guardi~n del. tiempo? ¿c6mo sabemos que se perdi6 e]. tiempo 

de l.a reforma? ¿No encontrarán nuestros reformistas revol.uciona-

ríos una nueva f6rmul.a7 

3 .1. 3. La reforma sociai en "l.a sociedad opul.enta" 

Después de l.a Segunda Guerra Mundial., cxpl.ica John Ken-
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neth Ga1braith, pierde importancia e1 prob1ema de 1a desigua1dad, 

prueba de el.lo es que "no se modifica e1 principa1 instrumento pG

b1ieo Para redistribuir 1a renta: el. impuesto progresivo sobre 1a 

misma, en busca de mayor igua1da.d". CGa1braith, 198 ... :127). En l.a 

cul.tura norteamericana ei tema de l.a d~sigual.dad remite a una pal.ª-. 

mica de principios del. sigl.o en l.a que Thorstcin Vebl.en tiene una 

infl.uencia decisiva. El. optimismo de l.a tradici6n centra1 sobre el. 

progreso económico fue cuestionado por ese original. pensador econ~ 

mista que fue Vebl.en, quien dec!a que quienes hab1aban ~e progreso 

eran idiotas o impostores. En su Teoría de l.a Cl.ase Ociosa. Veb1en 

pronostica, contra todas l.as esperanzas en el. progreso econ6mico, 

e1 aumento de l.a pobreza de l.as masas, el. espectácul.o de l.a des

igual.dad provocada por e1 funcionamiento del. propio sistema -l.as 

contradicciones entre el. comercio y 1a industria-. l.a degradaci6n 

moral. de 1a sociedad y en sus úl.timos afias Veb1cn opina sobre 1a 

autodestrucción de1 sistema y de l.a civi1izaci6n misma. 

Esta no fue sino una l.1amada de atenci6n, sigui6 preva1!:. 

ciendo 1a idea de que 1a desigua1dad no ser!a un prob1ema, si se 

tomaba 1a a1ternativa de e1evar l.a producción, ~sta se convirti6 

en 1a 11ave mágica para so1ucionar 1os ma1es socia~es. Pos~erior

mente, e1 p1eno empl.eo y e1 aiza de l.os sa1arios desvanecieron e1 

prob1ema de l.a desigua1dad. a ta1 punto. que Ga1brai~h en 1968 a1 

ref1exionar sobre el. fen6mcno de l.a pobreza en La Sociedad Opu1en

~, encuentra que directamente a fe.eta a una minor.!a • pero indirec

tamente afecta a todos. 

La reforma social.. en l.os países desarro11ados, tiene que 

ver con 1a ca1idad de 1a vida, c6mo hacer l.a vida m.1s agradab1e y 

esto t"iene re1ación con 1os servicios ?t:ib1icos. Gal.brai.~;;. ~ ... .;:,.,;;,r·.10 
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que 1os bienes pÚb1icos se han quedado rezagados en compar~ci6n 

c~n 1os bienes privados¡ mientras 1a producci6n de bienes privados 

ha a1canzado ia abundancia. hay escasez de servicios púb1icos 9 son 

de ma1a ca1idad y han hecho desagradab1e 1a vida de 1as grandes 

ciudades e inc1uso se han presentado desastres urbanos. 

Hace fa1ta un equi1ibrio socia1 que se puede 1ograr au

mentando 1a tributaci6n y desviando recursos importantes para sa

tisfacer necesidades púb1icas.-~or otra parte. 1os servicios pGb1~ 

cos son necesarios para e1 buen funcionamiento de1 sistema econ6m~ 

co y para evitar disturbios socia1es. En e1 contexto americano 1a 

discusi6n sobre cuanto se destina a servicios pGb1icos es parte de 

1a tarea de 1a democracia. en contra de una arraigada predisposi

ci6n a1 aumento de impuestos y a una idea tradiciona1 de que e1 go 

bicrno debe tener un presupuesto contro1ado y G1timamente mayor v~ 

gi1ancia sobre e1 gasto pGb1ico. Como un dato mSs en favor de 

afirmación de que 1a desigua1dad ya no es ·un prob1ema centra1. 

t& ia prioridad que se ie ha concedido a ios impuestos sobre 1as 

ventas que tienen como objetivo 1as necesidades p0b1icas y no so

bre 1a renta cuyo objetivo era 1a redistribuci6n. 

Según Ga1braith 9 también han desaparecido 1as consecuen

cias de 1a desigua1dad, pQ,l.~ticamente 1a existencia de 1os ricos 

ya no infunde resentimientos, se 1es ha privado de sus prerrogati

vas de poder y so~iaimente ya no son fuente de honores. 1a socie

dad tiene mayor estima por e1 ciudadano úti1, productivo y 1a ri

queza en 1ugar de servir de ostentaci6n se dedica a cuestiones cu!. 

tura1es y humanistas. 

Antes, "1a producción era e1 patr6n y medida de 1a ca1i

dad y progreso de nuestra civi1izaci6n", 
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.•l..A teor!a econ6mi.ca ha procurado tras1adar e1 sentido 
de 1a urgencia de 1A satisfacci6n de 1as necesidades de1 
consumidor, que se sent!a en otros tiempos, en un mundo 
en ei que una mayor producci6n supon~a ~s a1imentos pa
ra ei hambriento. ia&s vestidos para e1 desnudo y mSs ca
sas para e1 sin hogar, a un mundo en e1 que e1 incremen-

i~s ~e~e p~~~~!~ :2!i!!6~ic:!.~:i~nd~e~~~:~om!s_se!~~~~= 
co, de diversiones mds rebuscadas -en fin, de1 reperto
rio moderno comp1eto de deseos sensua1es, edificantes y 
IK»rta.l..cs." (Ga.1.braith. 1984:185) 

Ga.1braith trata de desmitificar 1a producci6n, intenta 

convencer de que no es e1 remedio para todos 1os ma1es social.es. 

La producci.6n creciente crea nuevas necesidades, necesidades que 

pueden ser artif icia1es y que a 1a J..arga pueden provocar el.. co1ap

so de1 sistema. por descansar cada .vez más en e1 financiamiento; 

'La deuda nos hace consumidores forzosos de bienes no necesarios". 

"Nuestra marcha hacia unos nive1es de vida cada vez m~s 
e1evados estar• ja1onada, necesariamente, por una preci
pitaci6n cada vez m&s profunda en 1os abismos de 1a deu
da." CGa1braith, 1984:225) 

Si 1a igua1dad y 1.a productividad ya no son p~b1emas 

rea1ea. t&111poco 1o es 1a seguridad. E1 sistema ha podido adoptar 

medidas aicroecon6micas de seguridad, como son c1 seguro de paro 

forzoso. pz:-ecios de garantía, contro1 de precios, gasto púb1ico en 

obras aocia1es, etc. 

Esto quiere decir que "1a sociedad opu1ent•"• que tiene 

s61o una ainor!a pobre puede atender 1os p:rob1emas de esa minor!a 

y e1 conjunto de 1a sociedad mejorando 1os servicios púb1icos. A 

partir de ese 90mento se pueden b~cer consideraciones 6ticas y es

tftica• para mejorar 1a vida. Pueden preocuparse por el.. emp1eo de1 

tiempo de ocio, sobre disminuci6n de 1as jornadas (1a productiv~

dad ya no e• un prob1eiaa) • sobre como hacer e1 trabajo m&s agrada

b1e .. ,¡A1 "fin e1 bombre parece desafanarse de 1a pesada carga de1 

traba~o! S61o que 1a producci6n puede asoc~4rse con 1a cuesti6n Ja!_ 
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1itar y como dice Ga1braith se crea una cu1tura b~1ica a1rededor 

de un nuevo prob1ema: e1 de 1a sobrevivencia y poste~iormente 

ve~ían 1os resu1tados negativos de 1a cu1tura de1 ocio. 

3.1.4. La arqueo1og!a de1 futuro. 

Bajo arqueo1og!a de1 futuro ubicamos 1a ref1exi6n po1!t~ 

ca sobre 1as grandes decisiones acerca de1 porvenir de 1a humani

dad donde 1a ciencia tiene 1a función principa1: a) de sup1ir a1 

autoritarismo y a1 dogmatismo, b) evitar que 1a destrucci6n de 1o 

que existe no sea un fin en sí mismo, y c) que la humanidad sea c~ 

paz de proyectar y realizar 1a epopeya humana. 

"Para Marx ••• 1o po11tico es una dimensi6n inherente y 
propia del sujeto sociai, cuya caracter!stica m&s e1emcn 
ta1 es su capacidad de crear, modificar y determi.nar ia 
forma que ha de tener su propia existencia, es decir, 1a 
capacidad de autorrea1izarse en una forma socia1 9ue ha 
sido e1egida y construida por é1 mismo; esta cual..i..dad me 
dia toda re1ación que c1 hombre entable frente a 1a natÜ 
raleza. E1 hombre, para reproducirse, no s61o actúa so-
bre 1a natura1eza, sino que lo hace con un determinado 
prop6sito y a part~r de ciertas relaciones sociales. La 
dimensi6n de 1o político, en este sentido, se despliega 
en 1a capacidad de dar forma a este proceso de reproduc
ci6n, es decir, en el acto de producci6n y consumo que 
realiza e1 sujeto socia1." (Singer, 1982~81) 

Si hemos de hab1ar de una arqueología del futuro, este 

intere~ante párrafo nos ofrece 1a perspectiva marxista, su noci6n 

de progreso hist6rico como conquista de 1a naturaleza, la posibil~ 

dad al fin de que el hombre transforme ~sta, de que se vue1va 

objeto en 1as manos del hombre como fuerza creadora. Esto signifi-

tanto nega~ a1 mundo con todo el peso de su inmanencia, ~negar 

1a fatalidad hist6rica, como concederle al hombre 1a capacidad pa-

autorrealizarsc. Sin embargo~ la nota pesimista que el pensa-

mi~nto actual introduce refiere a la producción de los medios 



de vida como medios de 1iberaci6n. Es cierto que e1 hombre produce 

su vida materia1 transformando 1a natura1eza mediante e1 trabajo. 

1o que ahora no está del. todo c1aro es que en este proceso Cde p~ 

ducci6n y consumo que rea1iza e1 sujeto socia1) encuentre e1 sent!_ 

do de su modo de vida. 

En l.a producci6n por l.a producci6n no hay una final.idad 

humana. a6l.o se rige por l.a ganancia. pero además va acompaftada de 

una idea. que Castoriadis l.l.ama ae_ "significac.i6n imaginaria soci.a1" 

y es l.• de "que el. crec.im.ient:o il.im.it·ado de l.a producc:i.6n y de l.a.s 

fuerza.a productivas es de hecho 1a final.id•d centra1 de l.a vida h!:!,. 

mana" CCastoriadis. 1980:~93) Con esto hemos hecho una nueva "rel.4:._ 

gi«Sn de l.oa medios". 

Sin embargo, hay quien ve l.a posibil.idad de hacer una ~ 

viai6n huaaniata sobre l.os fines sin negar el. desarrol.l.o t~cnico. 

por ~ contrario, part.i~ndo de l.oa grandes avance• de1 desarrol.~ó 

de l.a ciencia y 1a tecnol.ogf:a comprender l.•• nuevas condJ.ciones de 

vida, darl.e raciona1idad al. sist~aa social. en au conjunto y "~orm~ 

l.&r preauntaa respecto de 1oa fines social.ea a 1os que esa t~cnica 

sirve" o puede servir. Esta conjunci6n de ciencia y po1!tica es 1o 

que puede hacer avanzar a 1a hwnanidad hacia una "arqueo1og1a dei 

rut:uro". 

"E1 presente, hoy, no puede ya ser comprendido y domina
do a partir de 1a extrapo1aci6n del. pasado. sino en 1a 
perspectiva de1 porvenir. Para abordar seriamente nues
tros prob1emas no podemos ya apoyarnos en l.as ideol.og!as 
de1 pasado, nac~das en otras condiciones hiat6ricas y pa 
ra responder a otras interrogantes, sino en una real. ~ 

:::r~~~~~:: • e~ª~~~~d~u~~t~;~~:nl~?!1(G::..~~;~4;;1~~3) 
L& escasez de recursos y productos es ya un prob1ema de1 

pasado o •1 ..enos puede superarse. parece que ahora ya es posib1e 
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satisfacer 1as necesidades e~ementa1es de todos 1os hombres. E1 

problema del futuro es 1a satisfacci6n de nuevas necesidades a pa~ 

tir de1 conocimiento sobre nuevas fuentes energ~ticas, sobre cosm~ 

n~utica, bioquímica. bio1og~a, cibernEtica y computadoras, conoci

mientos de avanzada que requieren una rcvisi6n en cuanto al senti

do9 a 1os valores y 1os fines huma.nos. 

" ••• 1a política es quizá 1a ciencia y e1 arte de encon-

~~=rp~:d:ª~:~~r~~rª~~~:~r~0~i~:i~,~~~a~a~o~~5~o:~u~~~~~· 
ra, que puede destruir nuestra vida mora1, y hacer, por 
e1 contrario, dc1 &tomo y de·1a computadora 1os instru
mentos m.S.s extraordinarios de 1a promoci6n de1 hombre". 
(Garaudy, 1971:222) 

Casi diez años despu~s de que Garaudy propusiera 1a prospe~ 

tiva socia1 9 A1vin Toff1er exhibe 1os grandes adelantos de la cie!l. 

cia y su transformaci6n de 1as re1aciones sociales, de 1a vida hu

mana y del.a. conciencia hist6rica. E1 cuadro es pavoroso para quie

nes se aferran a un concepto dc1 hombre como un ser grandioso pero 

con 1~mites 9 inteligente pero fa1ib1e. Es pavoroso para quienes no 

conforta 1a idea de 1a vida humana fuera de1 p1aneta Tierra, el fin 

de 1as civi1izaciones y 1a programaci6n rigurosa de 1a vida cotidi!!_ 

na de1 presente 9 con su sistema de comunicaci6n por computadoras. 

E1 dulce sueño de1 desarrol.1.o técnico puede convertirse 

en una pesadi11a, y Garaudy l.o intuye, puede 11evar a 1a dcstruc

ci6n total o a1 Estado po1ic!aco perfecto. advierte: 

"Se est& haciendo t~cnicamente posible, tanto desde el. 
punto de vista fiscal como desde el. punto de vista po1i
c!aco9 establ.ecer un fichero e1ectr6nico que no sólo pcr 
mita registrar todos 1os hechos de 1a vida pGbl.ica y prí. 
vada de cada cua1 9 sino adem!s tratar esta informaci6n -
de ~al manera que cada individuo se vuc1va en cierto mo
do transparente ante un Estado inquisidor; se está ha~icn 
do t~cnicamente posib1e 9 por 1a computa¿ora y ios mass- -
media, no s61o poner a disposici6n de cada ciudadano una 
informa.ci6n objetiva y comp1eta, sino registrar a cambio, 
en cada momento, sus necesidades y sus opciones. 
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La computadora puede~ pues. permitir 1a rea1izaci6n 
de un Estado po1ic!aco perfecto (como ni Hit1er ni Sta-
1in pudieron soñar1o) º• por e1 contrario. 1a rea1iza
ci6n de una "democracia directa", que reprodujera en una 
etapa nueva y con medios técnicos inéditos, 1a democra
cia directa de1 Agora de Atenas, cuya nosta1gia sentía 
Rousseau, pero que creía irrea1izab1e en grandes Esta
dos." CGaraudy, 1971:221-222). 

3.1.S. Hasta d6nde 11ega 1a reforma 

Reforma o revo1uci6n fue uno de 1os temas predi1ectos de 

1os marxistas, parec!a que e1 futuro de 1as sociedades dependía de 

1a 1ucha contra 1os defensores ~~ 1a reforma. No hab!a duda de que 

una revo1ución pac!fica era un absurdo en vista de1 1ugar privi1e

giado que ocupaba e1 concepto de revo1uci6n, pero aún quedaban a1-

gunas dudas en re1ación a que si e1 nuevo sistema de re1aciones s~ 

cia1es se gesta dentro de1 anterior, a trav~s de1 proceso de refO,!; 

mas, y otra era c~mo eva1uár 1as reformas de1 nuevo régimen, una 

vez tomado e1 poder. 

Por supuesto estos temas eran tratados mostrando 1a fid~ 

1idad a 1as ideas de 1os padres fundadores, quedaban exc1uidos 

aque11os que se sa1ieran de1 paradigma marxista, por 1o tanto a e~ 

ta discusi6n se tra!an 1as teorías sobre 1os modos de producci6n, 

e1 materia1ismo.dia1éctico, 1a 1ucha de c1ases entre burguesía y 

pro1ctariado, etc., sin fa1tar, c1aro est& de hacer presente 1a to 

ma de posiciones, es decir, refrendar 1a 1ea1tad a1 marxismo, gen~ 

ra1mente siguiendo 1as pa1abras de Lenin o Rosa Luxemburgo, contra 

sus enemigos revisionistas. En 1a actualidad, este marco de 1a di~ 

cusi6n sobre reforma o revo1uci6n es obso1eto, aún para 1os mismos 

~arxistas, ~os prob1emas de1 mundo actua1 y 1as experienc~as delas 

revo1uciones de este sig1o, así como de 1as· reformas puestas en prae_ 

tica posibi1itan un tipo de discusión nueva~ Con este fin es que se 
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han d~dicado a.l..gunas páginas pa..L"'.:l si.ntetiza.r e1 marco en que. se 

han rea1izado 1os proyectos de reforma. 

Con e1 fin de rescatar a1gunos e1ementos de esa po1émi

ca -y no reproducirl..a- mencionaremos brevemente a1gunas ideas de 

Marx, de Lenin, Kautsky y Rosa Luxemburgo. 

A prop6sito de 1as reivindicaciones obreras sobre aume!!_ 

tos de sa1arios 1a pregunta es si eso da l..ugar a reformas estru.!: 

tural..es, l..a respuesta de Marini es que "esa es una idea tota1men

te extraña al.. marxismo" (Marini, 1972:182), antes se ha referido 

a._1as divergencias de1 sal.ario con re1aci~n a1 va1or de 1a fuer

za de traba.jo y que "1os aumentos sal..arial..es no son sino una ex

presi6n de 1a l..ey de 1a oferta y 1a demanda". No viene al.. caso 

discutir aqu~ l..os el..ementos de l..a teoría econ~mica que requieren 

revisión. La pregunta sigue. en pie: ¿qu~ son l..as modificaciones 

introducidas en e1 ordenamiento jur~dico capital..ista? ¿reformas 

estructura1es? Mi respuesta es que s! 1o son, que el.. reformismo 

revo:Lucionario s! puede hacer reformas estructural.es y ~ste es 

uno de sus m~ritos (m~s ade1ante veremos otras imp1icaciones que 

esto tiene•) • e1 marxismo l..o niega por principio, porque si esto 

es posib1e entonces pierde sentido e:L objetivo de 1a revo1uci6n. 

Ahora bien, ¿cu~ntas reformas estructural.es se pueden hacer? To

das 1as que sean incapaces de parar l..os afectados, y ah! s~ es 

rescatab1e 1a idea de ia :Lucha de el.ases. Pero tambi~n e1 conju~ 

to de1 ordenam~ento jur~dico pol..~tico marca 1os l..~mites de 1as 

reformaq estructura1es parcia1es. Por ejemp1o, una reforma trib,!! 

taria que intervenga e~ el.. probl..ema de 1a desigua1dad puede cri,!!_ 

tal.izar en una reforma estructurai, no obstante otros ordenamie~ 

tos estructural.es pueden dar l..ugar a que se dicten medidas econ~ 
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micas que contrarresten sus efectos y as! con otras faci1idades 

para 1a reproducci6n amp1iada de1 capita1. 

•Asimismo. 1as reformas estructura1es son un producto de 

1uchas po1Íticas. pero estaS 1uchas también se mueven dentro de 

un determinado ordenamiento po1!tico. como es e1 caso de 1as re

gias de1 juego democr&tico, m&.s a11& rompen con 1a 1ega1id&~ y 

son castigadas. Las reformas estructura1es no son imposib1es. pe 

ro s~ requieren mu1tip1icar 1es esfuerzos, tienen que avanzar en 

otT<>s terrenos y mantener constante 1a presi6n. 

Ante 1a negativa a reconocer 1a posibi1idad de reformas 

estructura1es, 1os marxistas tienen tres opciones: 1a primera es 

menospreciar todo intento de reforma. con 10 que se sacrifican 

intereses pr?ximos en aras de una promesa, segundo, no se busca 

que 1as reivindicaciones t~ngan efectos estructura1es Cy as! es

tar~an tambi~n co1aborando en 1imitar1as) o tercero, dar1es s61o 

i•port:a.ncia en cuanto a. que "son e1 producto subsidiario de 1a 

1ucha revo1ucionaria de1 pro1etariado", según pa1abra.s de Lenin. 

Respecto a 1as ideas de Rosa Luxemburgo sobre 1a refor

ma es muy conocida su posición de rechazo, aqu! tan s61o se men

ciona que 1a base teórica de su opci~n revo1ucionaria en ia ana-

1og~a de 1a transici6n de1 feuda1ismo y e1 ~apita1ismo, es con 

base en es~a exp1icación de 1a tcor~a de 1a historia que hace 1as 

siguientes afirmaciones: 

1) que "en cada periodo.hist6rico 1a 1ucha por 1as re
formas se 11eva a cabo so1amente den~ro de1 careo 
de 1a forma socia1 creada por 1a ú1tima revo1uci6n. • 
He aqu!. e1 meo11.o del prob1e~a". 

2) "Es una nota pecu1iar de1 orden capi~a1ista, que en 
é1 1os e1ementos de 1a sociedad futura adquieren pri 
mero~ en su desarro11o, una forma que no se acerca
a1 socia1isoo, sino por e1 contrario, se a1eja más 
y J:Lá~ de é1." 
(Luxemburgo, 1967:89/92) cita de Y.arini. 
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·------·---·------··--·---·~·· 

Respecto a su primera afirmaci~n coincide parcia1mente con 1o que 

se argumenta. en p~rrafoa anteriores. sobre 1aa reformas estruct~ 

ra1es y sus obst~cu1os, 1as divergencias consistir~an en que para 

Rosa Luxeaburgo no habr!an ta1es obst&cu1os sino 1~ites abso1u-

toa, e1 sistema capita1ista tendr~a 1~mites in~ranqueab1es que s§ 

1o una revo1uci6n puede romper. Su seaunda afinm.aci~n es ~s des

concertante a~n. se supone que cuando se refiere a "1os e1ementos 

de 1a sociedad futura" se refiere a 1as re1aciones de produccidn 

en e1 socia1ismo, ahora bien ser~a ext~fio que cuanto m.ls se han 

a1ejado de este ~ode1o 1as re1acionea de producci~n. una revo1u-

ci~n tuviera e1 poder m~gico de transformar1as en su contrar~o. 

Esto p1antea e1 prob1ema de hasta d~nde 1• po1~tica puede no &~1o 

actuar sobre 1a rea1idad y transformar1a sino trocar1a en su opue~to. 

en franca contradicci6n con 1a transici~n de1 f euda1ismo a1 cap~ 

ta1ismo. Como dice Marini, si 1as re1acionea socia1istas se empi~ 

zan a engendrar a~n dentro de1 sistem.a capita1ista, ta1 probabi1~ 

dad va1ida 1• trenaici~n pac~fica. 

En este terr~no 1a discusiSn comienza a viciarse funda-

menta1mente porque e1 prob1ema de 1a transiciSn de1 feuda1ismo a1 

capita1ismo tiene a mi modo de ver, dos 1imitantes conceptua1es: 

1a idea de base y auperest~uctura y 1as re1aciones de producci6n 

que vienen a restringir ~d visi~n de1 conjunto de 1a formaci6n s~ 

cia1, inc1uyendo e1 "ilnaginario socia1• y 1as re1aciones socia1es, 

sentido amp1io, entre 1as distiñtas c1ases. 

Sin duda, otras aportaciones re1evantes sobre e1 tema 

son aque11as de Kautsky cuando distingue entre reformas y fases 

de una revo1uci6n: 

"Hedidas tendientes a adaptar l.as superestructuras po1!
tica y jur~dica de l.a sociedad a condiciones econ6micas 
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nuevas son reformas, si emanan de 1as ciases que, has
ta entonces, han ejercido en 1a sociedad 1a soberanía 
po1!tica y econ6mica. Son tambi~n reformas si en vez 
de haber sido acordadas de buen grado, fueron arranca
das por· un esfuerzo de 1as c1ases dominadas, o simp1e
mente impuestas por 1a fuerza de 1as circunstancias. 
Inversamente. son fases de una revo1uci6n si son 1a 
obra de una ciase que, hasta entonces oprimida po1!ti
ca y econ6micamente, acaba de conquistar e1 poder po1! 
tico y 1o emp1ea, como es necesario y, adem&s, fata1,
para metamorfosear en su provecho, 1enta o rápidamente. 
1a tota1idad de 1as superestructuras po1!tica y jur!di 
ca, e instituir nuevos modos de re1aciones socia1es. u-
( Cita de Marini, tomado de Kautsky, La r~vo1ution socia
l.e) 

Esta cita es interesante, porque aqu! e1 quid de 1a que.2. 

ti6n est& en e1 sujeto po1!tico, en el agente del cambio revo1u

cionario, ·es decir, en e1 pro1etariado. La clase dominante s~l.o 

hac~ reformas en un intento de adaptaci?n o ''forzada por 1as cir

cunstancias", e1 pro1etariado 11eva a cabo l.a revol.uci6n. De esto 

no se deduce 1a concl.usi~n de Marini de que entonces: "1as trans

formaciones superestructural.es s"iguen, no preceden a 1a revol.uci~n 

pol.~tica", sino que l.as reformas estructura1es o superestructura-

1es s61o encuadran en l.a perspectiva revo1ucionaria si son conqui~ 

tas del. prol.etariado. 

De manera que. si el. pro1etariado, a trav~s de1 partido, 

conquista e1 poder, puede 11.evar a efecto 1as reformas revo1ucio

narias ••• aGn cuando ese poder sea parcial. y se haya alcanzado por 

una v~a pac~fica, por ejemp1o, a través del. triunfo democr~tico. 

Esa era la perspectiva rea1 que se l.e ofrec~a a la socia1dcDocra

cia a1emana y al austroma.rxismo, en vez de dictadura del. prol.cta

riado, impul.sar e1 cambio uti1izando l.a democracia, inc1usive co

mo una f~rmu1a m~s propicia para l.ograr 1a transfortnaci6n de 1a 

sociedad: &l. Estado para .Bauer pod!a ser no s~1o un instrumento 

de dominio de una c1ase sino un instrumento de "ingenier~a social.", 
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en funci&n.de 1a fuerza eocia1 que 1o auetenta 9 y por 10 tanto 9 

e1 Estado popu1ar era un idea1 posib1e. 

Este apartado fue titu1ado •La po1~tica como acci~ ra

ciona1•. va1&• tambian para aftadir a1gunos comentarios rina1ea. Lo 

que no •• 1• rerorma •• 1a po1f'.tica de 1•• i1u•ionea • no hay una 

gran prom•-• no hay metas d1ti.mas 9 ni ae aaoaa una id- de co•un.!, 

dad di•tinta 9 aunque s~. esta sociedad. pero mejor.da¡ 1o poaib1e 

est& anc1ado en e1 presente. quiz~ porque e1 sistema mismo todav~a 

ten~a a1go que ofrecer. 

Obviamente tampoco es 1• po1~tica de 1as paaiones. sino 

aque11a que/faiada por e1 fr~o conocimiento de 1a rea1idad a tra.

v's da 1• econom~a o 1• adminiatraci~n p~b1ica. Esto tiene sus ve~ 

tajas y desventajaa 9 su proara.ma de reformas es va1idado por 1a 

ciencia. convence 9 es 1~gico 9 pero no entusiasma. es como si hab1~ 

ra de 1o que ~a justo sin anteponer y preparar 1os eap~ritus para 

e1 rechazo de 10 que ea injusto y as~. su poder de convocato~ia 9 

de movi1izaci~n po1~tica se queda a medio camino. Su po1f'.tica crea 

sus propios sujetos po1~ticos: hombres 1~cidos, inte1igentes. con 

a1to esp~ritu c~vico, aptos para un juego 1impio. de intercambio 

de ideas razonab1ea, pero por eso misma. d~bi1es e ingenuos para 

1a po1~tica de conf1icto¡ en sus "du1ces sueftos" e1 enemigo ea su~ 

estimado. est~n m~s preparados para 1a conci1iaci~n, para 1a po1~

tica democr~tica y cuando a fin de adaptarse a una nueva situacidn 

pierden sus caracter~sticas 9 se confunden en e1 conjunto de 1a c1~ 

po1~tica •• A fin de cuentas siempre est~n ~s p~ximos a 1a 1~g.!, 

ca de1 poder que a 1as 1~gicas de 1os no privi1egiados. 

. La. po1~tica da sorpresas y de pronto revierte 1os cam

bios. 1a historia no tiene un fin y tampoco es bondadosa. Buenas 
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instituciones se corrompen con e1 tiempo porque 1a parte perversa 

de1 hombre 1e ensefia como usar1as para beneficio persona1 o como 

contrarrestar su inf1uencia. Por eso. como dice Lasky: "1a refor

ma no siempre rcsu1ta hist6ricamente factib1e". Adcm~s. como ias 

reformas no son irreversib1es. y e1 capita1ismo crea nuevas contr~ 

dicciones, se mu1tip1ican 1os prob1ema.s sobre 1os que tienen que 

actuar (cada v~z hay m&s agujeros que se requiere tapar> y su ac

ción se va quedando rezagada y sada vez m&s def~ciente. 
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3.2. Motivaciones de 1a praxis revo1ucionaria 

Podr!a decirse que muchas veces en 1a historia ha habido 

una vida po1~tica caracterizada por e1 enfrentamiento entre fuer

zas de1 orden y fuerzas de1 cambio. pero es a partir de1 Renaci

miento cuando de este enfrentamiento surge 1a Esfera PÚb1ica, un 

Smbito en e1 que 1a oposici6n con fines revo1ucionarios se carac

teriza por no ape1ar s61o a 1a vio1encia y a 1a acci6n directa, 

sino que estab1ece su identidad frente a1 poder con esfuerzo 

de raciona1izaci6n para oponer a 1a 1egitimidad del orden, 1a 

1egitimidad de un nuevo orden, y con e11o, define sus objetivos, 

sus fines, sus va1ores y su teor!a socia1. 

En es~e apartado se hace una rcvisi6n de 1as motivacio-

nes revo1ucionarias de la oposici6n democrática 1ibera1, de los i1u

ministas, y de 1a oposici6n revo1ucionaria de Marx y Enge1s. Ambos 

pensamientos se usan para responder a a1gunas interrogantes como 

son: las causas de 1a revo1uci6n 9 1as condiciones para que ocurran, 

1a motivaci6n de 1a praxis revo1ucionaria, su funci6n hist6rica, 

sus objetivos y un poco m&s amp1iamente nos interesa sefia1ar su as

pecto positivo: 1os idea1es que 1a acompafian. 

AGn ahora en tiempos de orden, sus ideas siguen aportan-

do a 1a Esfera Púb1ica e1 contenido cr!tico y e1 principio de espe

ranza. La 1ucha ideo16gica que se dcsarro11a en 1a Esfera Pdb1ica 

entre e1 poder y ~a oposici6n (y 1os distintos proyectos eng1oba

dos en esta dicotom!a> se apoya en justificantes ~.ora1es en base a 
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'los cua1es :;;e funda.menta. su po1'ítica .. La rcvo1uci6n e~ un 11a.:nc."l.cio 

a 1a dcsobedi~ncia civil. y rf?,qui•:re un.a justificaci6n moral., la r!!,_ 

vol.uci6n es un ideal., y como tal., un d.Cto val.orativo. "E1 poder y 

l.a oposici6n necesitan base l.egitimadora, una apoyatura ideo16gi

ca", este es el. campo de l.a Esfera Pública, pero al.go m.Ss, poder y 

oposici6n buscan conquistar una base social., por eso su csfu~rzo 

de :raciona1.izac.i6n: 

"E1 cambio socia1. y político se percibe entonces no en 

~~~~i~~n~ee~"~u~~¡6~t~~ ~:~!:i~~~=sYhf:~g~~~:~~- ~~! ~~m-
aieuna manera trascienden esa vol.untad .individual.. La opQ 
sici6n se articul.a m~s en torno a 1.as ideas que a l.os iñl 
pul.sos. Los supuestos te6r.icos pasan a juear un papel. dC 
cisivo. Frente al. irracional.ismo ••• surgen l.as concepciO 
nea racional.es del. mundo y de l.a vida." (de Vega Garc~a-;-
1980: 27-28) 
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3.2.1. Para pensar la Revo1ución Francesa. 

"Para l.ograr grandes cosas, se necesitan grandes cambios, 
l.os pequefios cambios son enemigos de 1os grandes cambios. 

Bert Brecht 

Si 1a revo1uci6n es e1 carnava1 de l.aa·pasiones, habr!a 

que recrearnos en e1 espectácu1o que ofrecen esa especie de hom

bres que acuden a el.l.a portando todas "1as m:i.scaras de l.a natu

ra1eza humana": 1ocos, fan&ticos, románticos, ideal.istas, c!ni

cos, vanidosos, crue1es, resentidos ••• simp1emente, 1a condici6n 

humana, pero al.go m&s. Por encima de l.as pasiones humanas y a 

un l.ado de 1a irracional.idad y l.a viol.encia se esconden 1os se

cretos de l.a raz6n.revol.ucionaria. ¿Por qué estal.l.an? ¿Cu&l. es 

su encanto? 

Sól.o cuando 1os revol.ucionarios ocupan· el. primer pl.an~ de 

1a Esfera Públ.ica se convoca a todos l.os miembros de una naci6n, 

su fuerza es irresistibl.e, radical.es, moderados, conservadores, 

todos acuden. Es el. momento de máxima ampl.iación de l.a Esfera 

Públ.ica y cuando es m~s rica por su diversidad. 

A propósito de l.a crisis en l.a Francia pre-revol.ucionaria, 

Diderot l.e escribi6 una carta a Turgot en 1771 acusándol.o de ha-

ber hecho una reforma "con mal.as intenciones", "para instaurar 

un poder todavía m:is abso1uto, suprimiendo inc1uso una apariencia 

de l.ibertad". "Ll.egamos -dice Diderot- a una crisis que termi

nar&. en 1a Csc1avitud o en l.a 1ibertad". (Benot, 1973:138) 

Y Condorcet se exp1ic6 as! l.a disyuntiva: 
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~if i~~~ ~~!~~!~~!~ ~~: ~~~~ ~~v~~~!!ó~~a1Iz~~s:r:ás 
que de dos maneras: era nccesario 7 o bien que e1 
pueb1o estableciese por sí mismo aque11os principios 
de la razón y de 1a naturaleza que 1a filosofía ha
bía sabido hacer1e tan caros 7 o bien que 1os gobier
nos se apresurasen a prevenirlos o adaptasen su mar
cha a l..a de las opiniones del.. pueblo. Una de estas 

~S~º!~~!~~~~s!~rf: ~~~a~º:~!ei!n~a~~á~~l~~~~p~=~~, 
pero m&s tranquila. En una habría que pagar la li
bertad y 1a felicidad con males pasajeros; en la o
tra se evitaban esos mal.es, pero retrasando, quizá 
durante mucho tiempo~; el disfrute de una parte de 
1os bienes que eran su indefcctib1e consecuencia. 

La corrupción y 1a ignorancia de 1os gobier
nos prefirieron e1 primer medio. Y el.. triunfo rá
pido de la raz6n y de 1a libertad ha vengado a1 
gi&nero humano." (Condorcet 9 1980:200-201) 

En 1789 9 ¿quiGn vot6 por l..a ~evo1uci6n? !Los insensatos 

filósofos! exc1ama Tocquevi11e. tNot ¡La tiran~a! dicen 1os 

revol..ucionarios. "La revo1uci6n deb!.a empezar por Francia. La. 

torpeza de su gobierno la decidi6". No estaban obsesionados por 

1a. idea de 1a revo1uci6n, estaban e1aborando programas constitu

ciona1e•, estaban preocupaaos e~ usar su inte1igencia para ata

car aimu1t&neamente "el. despotis~o de 1os reyes, 1a desigualdad 

po11tica de 1ae constituciones semi1ibres. el orgu11o de 1os no

b1es9 l.a dominaci6n, 1a into1erancia y 1as riquezas de 1os sacer

dotes, 1os abusos de1 feu~a.1ismo que adn cubren casi toda Europa, 

y 1as potencias europeas 'que) hubieron de col.igarse en favor de 

1a tiran1a.". (Condorcet, 1980:203) 

Los fi16eofos vetan 1a ruirra de 1ae instituciones france

sas, pero no sabfan qu' iba a pasar, a veces Diderot pensaba en 

que todo pod!a todav1a cambiar, por ejemp1o, pod!a morirse Luis 

XV, o bien 9 "el.. reino de Francia es una m:i.quina terrib1e y es ne-
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cesario trabajar en el.l.a mucho tiempo para descomponerl.a ... 

(Benot, 1973:139) 

A l.a ca~da de Turgot y ya sin esperanzas con Necker, 

Diderot, aún cuando por temperamento prefería l.as reformas, aún 

cuando veta que el. puebl.o era anal.fabeta, que no reaccionaba por 

l.a infl.uencia del. el.ero sobre &l., por sus prejuicios moral.es y 

pol.íticos, porque pasaban ocasional.mente de l.a revue~ta sal.vaje 

al.a sumisi6n, que del. puebl.o se tomaba a 1os mercenarios, a l.os 

pol.icías y a 1os detractores, a pesar de todo esto 11ega un momea 

to en que Diderot. consecuente con el. derecho a 1a insurrección, 

hace un l.l.a..mado al. puebl.o: "sin 1as masas nada se l.ogrará, y aún 

si su movimiento deba comprender una mul.titud de escandal.osas in-

justicias ••• es necesario hacer un gran mal. moment&neo para gran 

bien que perdure". 

"su arandeza -se refiere Benot a Oiderot·- consiste en 
haber hecho suyas l.as Conc1usionea impueatas por l.a rea
l.idad • haber 11.egado a l.a conc1usi6n de que l.os fil.6so
foa deben hacer uso del. l.evantamiento de l.as masas, que 
s61o 1as masas pueden echar abajo el. orden existente, y 
que e1 pape1 de 1os fil.6sofos es tomar 1a direcci6n para 
evitar que 1a revue1ta se desv~e. para que e11a deje paso 
a 1a ap1icaci6n de1 programa de 1a :I1uat:raci6n." 
(Benot. 1973:1~2) 

Los fi16sofos pod1an estar convencidos de· l.a necesidad de 

1a revo1uci6n• pero 1as mosas de una nación, ¿cu&ndo responden al. 

11amado a l.a insurrecci6n? "No es e1 h.a.JrOre 1a que provoca 1a 

revo1uci6n"• dice Nietzsche, "sino que al. pueb1o se 1e abre e1 

apetito"• agrega Tocquevil.l.e. Es cierto, l.a miseria empuja a1 

radica1ismo. No fa1tan tampoco 1as razones estructural.es, crisis 

econ6micas, instituciones en descomposici6n, castas privi1egiadas 
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incompetentes,·gobiernos despóticos, represivos, etc. Las revo-

1uciones son una extrafia coincidencia de factores objetivos y 

subjetivos, de crisis socia1 y de desesperación, de acciones y 

proyectos. No s61o un acto de vo1untad revo1ucionaria, ni 

exc1usivamente e1 resu1tado de 1a toma de conciencia de 1a situa-

ción, es también un ma1 cá1cu1o de1 poder, un exceso y 1a actua-

1ización de un p1an contra e1 ma1 presente y por e1 buen futuro. 

Los tiempos de 1a po1Ítica hacen que un día e1 orden dé tras

piés, que e1 caos se sienta como momento 1iberador. 

La revo1ución esta11a cuando e1 soberano, mientras ap1asta 

a1 pueb1o todav!a se bur1a de ei. 
"e1 hombre puede soportar e1 ma1, pero no podría 
soportar e1 ma1 y e1 desprecio -decía Diderot-. 
Tarde o temprano una ironía amarga es contestada 
por un puf'ietazo, y pop un puñetazo que mata." 
(Benot, 1973:141) 

Revo1uci6n, cuando se agota 1a paciencia, cuando e1 abuso de po

der, 1a prepotencia, 11ega a 1a humi11aci6n; 1a dignidad humana 

marca 1os 1ímites de to1erancia. Dos cosas más se requieren: 

fe en e1 cambio, o en pa1abras de Tocquevi11e: " ••• soportada 

mientras parec~a irremediab1e, una ofensa parece ser into1era

b1e una vez que 1a posibi1idad de e1iminar1a cruza 1a mente de 

1os hombres". Y un programa de acción que trace e1 camino de 

1a 1ibertad. 



ciaude Lefort propone 1a exp1icaci6n de 1a oposici6n po-

1~ tica y e1 principio de dominio como condiciones de una revo1u

ci6n; 

"para que haya revo1uci6n po1ítica es preciso que 
todas 1as oposicion~s y conf1ictos de 1a sociedad 
hayan quedado po1arizados en una Gnica oposici6n 
de A1to y Bajo ••• que capas estratificadas puedan 
unirse masivamente a 10 Bajo y sub1evarse contra 
1o que aparece como e1 po1o opuesto, mientras que 
en caso de debi1itamiento de1 Poder, 10 que 1e 
está ordinariamente unido, 1a Autoridad, crista-
1ice contra e11a todos 1os odios." (cita de Sava
ter, 1978:182) 

La revo1uci6n es e1 teatro de1 Bien y de1 Ha1, de 1as 

pasiones perversas de 1os hombres y una nob1e hazafta que vindica 

1a humanidad, "en esta hazafia 1os revo1ucionarios se juegan todo, 

como 1a impu1siva decisi6n de1 tahGr~de perder1o todo o ganar1o 

todo. Patria o muerte. Que mafia.na todo sea diferente, que todo 

se vue1va bueno, que triunfe 1a verdad, ia justicia, que se a1-

cance 1a fe1icidad. Destruir todo para empezar de nuevo. 

Dice Me1vin Lasky que: 

''La. mayor parte de 1a.s mejoras humanas se 1ogran des
pués de guerras, tumu1tos, derramamientos de sangre 
y conmociones civi1ea. Parecer~a que 1a humanidad 
rechaza toda fe1icidad gratuita 9 y que considera que 
toda ventaja es demasiado barata si no s• adquiere 
a.1 precio de a.1guna ca1amidad." (Lasky 9 1985:135) 
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En e1 proyecto democr~tico 1ibera1 no se contemp1aba 1a 

necesidad de una revo1ución po1!tica en el sentido de una insu

rrecci6n de1 pueb1o para destituir 1os poderes, pero sí era un 

proyecto revo1ucionario que aunque no se pronunciaba por una t~c

tica violenta s! pretendía cambiar 1a relación entre soberano y 

pueb1o. entre gobernados y gobernante para garantizar, no só1o que 

e1 pueb1o participara en 1os asuntos pfib1icos, sino que se gana-

"un sistema de garantías frente a1 poder": 1a democracia 

representativa. Y 1a revo1uci6n no era en teor!a una necesidad, 

porque e1 curso de1 desarro11o hist6rico marcaba una constante 

evo1uci6n hasta alcanzar el perfeccionamiento humano, que en 1a 

Francia de fina1es de1 siglo XVIII estaba a 1a vista. La idea 

de progreso. Los fi16sofos iluministas adecuaron su pensamiento 

a la realidad (un gesto de humildad intelectual) para sumarse a 

1os grandes acontecimientos de 1d historia. 

En el cap!tulo anterior ya abordamos brevemente s~s ideas 

en torno a 1a democracia. ahora s61o habr!a que afiadir algunos 

comentarios a sus justificaciones morales. al mundo de vida ideal 

que 1ograron ofrecer y que en Ú1tima instancia vino a crear la 

base social revoiucionaria. 

La doctrina de los derechos.naturales obtuvo un lugar de 

honor en la Dec1araci6n de ios Derechos de1 Hombre y del Ciudada

no, que en e1 art1cu1o 2° dice: 

"E1 fin de toda asociaci6n po11tica es la conserva
ci6n de 1os derechos natura1es e imprescriptib1es 
del hombre. Estos derechos son la :Libertad. la pro
piedad. 1a seguridad y la resistencia a la oprcsi6n." 

Con 1a idea de 1ibertad, e1 hombre de 1a Edad Moderna se 

hace duefi.o de su propio destino terrena1 ••• "es e1. reino de 1a li

bertad -dice H. He11er- entendido como e1 reino de1 desarro11o 
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de 1as energ~as humanas para fines propios que e1 hombre se pone 

as~ mi.smon. Y este deseo no s61o cambia 1a re1aci6n hombre-Dios, 

sino 1a aLi.sma re1aci6n entre 1os hombres: 

"Frente a 1a necesidad de1 poder surgirá 1a necesidad 
socia1 de 1a 1ibertad, ante 1a que aqué1 9 de a1guna 
manera, tendr~ que responder. La categor!a de 1egi
timi.dad se hace entonces inexcusab1e, en cuanto ex
presión de1 acuerdo entre e1 pueb1o y e:L gobernante ... 
(de Vega Garc!a,·1980:16-17) 

Aparece taJabi~n 1a idea· de pueb1o y e1 concepto de naci6n, c1ave 

importante de 1a cu1tura po11tica moderna; :Los ciudadanos adquie

ren :Libertades ·po11ticas y ~econocimiento de igua1dad ante 1a :Ley, 

que cambia e1 antiguo concepto de obediencia, de origen re1igi~so, 

por 1as ideas de derechos y ob1igaciones derivadas de1 contrato 

socia1. A,gne•·He11er subraya ademSs 1a importancia de1 concepto 

de hwaanidad• a partir de :La Revo1uci6n Francesa 1as ideas huma

nistas impondr&.n un_debate en 1a teor~a po11tica con aque11as ten

deñcia~ que desconocen 1as mS.ximaa aapirapionee de :Los hombres: 

raz6n.~ concordia, respetando 1oa derechos natura1ea de1 hombre. 

Todavta ahora no deja de emocionar :Loa.grandes idea1es de 

1a X1ustraci6n, basta re1eer 1a be11a obra de Condorcet sobre e1 

perfeccionamiento de1 eaplritu humano para comprender que su uto

p~a es un ejempio de e1evaci6n humana 9 un gran momento en 1a his

toria de 1as ideas. 

No todo se quedó igua1, como Harx ca1ific6 a esta revo1u

ci6n po1~tica. E1 aundo cambi6, .Y cambio de acuerdo a 1a orienta

ci6n que 1os revo1uc.:i.onarios franceses 1e dieron a 1a hi_storia 9 

aGn cuand~ se diga que 9 

"se trata de una concepci6n idea1 y forma1ista en 1a 
que. quedaban por definir, de una parte, 1os conteni
dos concretos de su fi1osof!a, y de otra, sus efecti
vas conexiones con ia praxis po1!tica ••• se hab1a de 
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l.a "raz6n y l.a justicia", d~ l-a "fe1ic.idad. y di.cha 
del. hombre"., sin especificar nunc'1 cl.aramente en lo 
que en concreto, consisten e50S objetivos. Lo que 
significa que el. pensamiento no se conecta. con mo
tivos pol.:Í:t:icos y aspiraciones social.es real.es.'' 
(de Vega García, l.980:28-29) 

Se ha dicho que esas aspiraciones eran justamente l.as de 

1a burguesía ascendente, pero tampoco se puede negar su cardcter 

universal.. 

Crisis y total.idad son conceptos útil.es para expl.icar l.as 

causas y objetivos de l.a revol.ución. 

"habl.ar de 'crisis' en sentido estricto significa de
cir que l.a diferenciación de un idéntico histórico o 
un todo ha l.l.egado a tal. punto donde ya no es posibl.c 
reunirl.o, recomponerl.o 9 reconstruirl.o, retotal.izar1o. 
De l.a misma manera, cual.quier al.ternativa de sol.ución 
de l.a crisis pretende significar l.a posibilidad real. 
de producir una nueva identidad social. en l.a que se 
reconcil.ien y recompopgan l.as diferencias; aunque en 
muchos proyectos se introduce a trasmano y hasta se 
desea 1a cancel.aci5n de 1as diferencias: 1a recupera
ci6n de l.a tota1idad perdida en c1ave de tota1itaris
mo." (Aguil.ar., l.982:27) 

Agui1ar menciona cuatro proyectos que han pretendido re

so1ver 1a tensi6n unidad-diferencia en 1a modernidad: e1 jusna-

tura1ismo. e1 historicismo. e1 marxismo y e1 estructura1-funciQ 

na1ismo. Estos proyectos no siempre han sido sol.uciones a momen

tos de crisis, todo depende de si es muy fuerte o no l.a tensi6n 

entre unidad y diferencia. En e1 caso de Francia, el. jusnatura1i~ 

mo establ.ece l.os requisitos para 1a recomposición del. pacto social. 

que diera fin a l.a revo1uci6n, con ia evocaci6n de 1os derechos 

natura1es de"1os cual.es se derivan 1os proyectos constituciona-

1istas. 

"Las diferencias ca!an de1 1ado de l.as pasiones, 1os 
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instintos, l.oG intereses, 1as preferencias, 1as 
libres iniciativas de los individuo5: en el reino 
de ].o prenacional.. La unidad, en cambio, se consti
tuía en el. con<::epto racional, il.us"\.r..:tdo, verdadero 
de l.a natural.e~a humana y de sus derechos connatu
ral.es, en el. concepto verdadero de soc.i.cCaG human~: 
república y capital.. La eventualidad de diferencias, 
an"t:agonismos y conflictos interpersonal.es deb!.a ser 
recompuesta y reunida a l.a l.uz del. juicio racional., 
del. concepto de hombre y sociedad humana." 
CAguil.ar, l.982:28) 

Es correcto apuntar que el. jacobinismo ten!a pretensiones 

de suprimir l.as diferencias y privilegiar demasiado una unidad 

que no l.as recuperaba, pero no fue Hegel., como dice Aguil.ar, quien 

critic6 1a cancel.ación de l.as diferencias -inclusive es discut~ 

bl.e que Hegel. recupere 1as diferencias en su concepci6n de1 Est~ 

do-, sino e1 genio de un fr,ancés, Si6y6s, quien conci1ia 1as fuer

zas socia1es en 1ucha, ama1gamando una forma de funcionamiento de 

l.a democracia representativa que e1udiera 1a contradicción l.a 

vo1untad del. puebJ.o de Rousseau_, y esto l.o logra gracias a que ha

ce coincidir 1a& propuestas en el. concepto de naci6n. La recupe

raci6n del. Todo es producto de 1os miamos revoJ.ucionarios, en el. 

J.ugar y momento de J.as J.uchas. Por el. contrario, es Hegel. quien 

recupera para •u teor1a 1a sol.uci6n dada por 1os propios franceses. 

Una discusi6n interesante en torno al. tema de J.as revoJ.u

ciones es si su objetivo es J.a J.ibertad de J.os puebl.os o bien si J.o 

que se pretende es reconstruir el. Todo, desarticuJ.ado en momentos 

de crisis. Si estal.J.aran J.as revoluciones ahí donde el. yugo de J.as 

viejas instituciones es m&s insop~rtabJ.e, es decir, cuando ~Stas 

tienen todo su peso y rigor, se podr1a hablar de una acci6n J.iber~ 

taria 9 pero Tocquevil.J.e sugiere que se trata de otra co&a: que 

J.as revoJ.uciones son estal.1idos innecesarios y que 1os revoJ.ucio

narios son hombres equivocados porque justo cuando hay J.a posibi

J.idad de un cambio pac!fico, se lanzan a una revoJ.ución, que cuan-
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do 1os gobiernos af1ojan su presión, cuando se 1anzan a 1as re

formas, se producía 1a insurrecci6n. 

Lo que Tocquevi11e no reconoce es que hay tiempos p~ra 1a~ 

refo:rmas y que cuando una revo1uci6n esta11a es porque 1a reforma 

está ya fuera de 1a agenda po1ítica, que 1as reíormas apresuradas 

ante e1 espect~cu1o de 1a insurrecci5n no hacen sino exhibir 1as 

incapacidades po1íticas 9 sirven para aumentar 1a indignaci6n y 

para redob1ar 1as esperanzas de 1ibertad. 

Dos grandes pensadores como Marx y Tocquevi11e co~nciden 

en su visi6n pes~mista sobre :Las revo1uciones po1íticas Cexceptua!l 

do Marx 1a revo1uci6n pro1etaria). Marx dec!a que s61o habían 

servido para reforzar.1a m&quina estata1 y Tocquevi11e poniendo 

·e1 acento en 1a continuidad de 1as instituciones.. En cuanto a· 

1os pensadores "::Libertarios" de1 mundo actual. 9 tienen ya un jui

cio priori sobre e1 resu1tado de 1as revo1uciones y en base a 

~1 es que se preguntan: 

"¿C6mo puede ser que 1os p1antea.mientos que buscan 1a 1i
bertad desde e1 punto de vista individua1 9 1as esperanzas 
de escapar a1 sometimiento y recuperar 1a propia inicia
tiva, 1a sincera aversi6n a1 tirano, 1os deseos de con
vertir ia exp1otaci6n en una pesadi11a del. pasado desem
boquen en un reforzamiento de1 Poder y, por tanto, en un 
aumento real. de1 contro1 y 1a exp1otaci6n, aunque bajo 
nuevas fÓrmu1as?" 
(Savater 9 1978:181-182) 

Lo que no tienen 1os inte1ectua1es contemporáneos y sí 

tienen 1os pueb1os que se 1anzan a una revo1uci6n es 1a esperanza. 

indispensab1e para ~enquistar 10 idea1, 1a po1ítica de 1o posib1e, 

1a 1ibertad. Quizás tampoco cuentan con 1as 1ecciones de 1a his

toria, a veces 1a raz6n es 1a jau1a de 1a 1ibertad. 

Las revo1uciones son tiempos de 1ibertad, muy cortos por 

cierto, ·cuando termina 1a revo1uci6n es porque ya hay vencedores 

y vencidos, y en base se puede reconstruí~ e1 poder, o como 
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di.ce Savater9 sobre 1a verdadera funci6n hist6rica de 1as revo1u-

e.iones: 

"La. victoria de 1as revo1ucionea poi1tic..• ea •1 triunfo 
de1 Poder sobre sus instancias a&.a corruptas. a 1.a.e que 
arrooja fuera de ai. e~ a toxina.a de un cuerpo enfe:nf)O 
por aedio de1 proceso revo1ucionario 9 para sa1ir de 1a 
cri.•:i.• .Sa e.ano y boyante. Loe poderes que aon derro
cados ya no cuentan rea1-ente como Poder y por eso caen.• 
(Savater, 1978:1•0> 

Mo ea jueto neaar-1• a 1os revo1ucioa.rioa sus .anhe1os de 

1ibertad. aGn cuando tezw.i.nen buscando r6rmu.1•• d• p.cificaci6n. 

buscando instituciones para reconstruir un orden. i.nc1uso podrta

moa deci.r que ese •• su .. yor a.i&rito 9 porque .La& revo1uciones son 

vio1encia y aientraa .... pronto •• encuentren •1aa formas" de1 

nuevo orden • ..Sa cerca ae e•t& de parar 1a vio1encia. Ese es e1 

destino de 1aa sociedades. buacar fo~ de convivencia. pueden 

aer rechazados 1os pactos eocia1es desde una 6ptica J..:i.bertaria 9 

pero son imapreacindib1••• en eu 1ado negativo y positivo: z-e

fuerzan •1 poder. ci•rt~te, petro-•a1van a 1o soci.ai. Se pue

de decir que •ato responde •ai caabio que ee hace desde e1 Todo. 

por e1 .Todo y par.a e1 Todo•, aa.t ha •ido 9 pero no c1auaura.os 

1a historia. coao no 1o hace e1 sismo Savater en otro de sus 

1ibros cuatido dice: 

"Lo autgnticamente revo1ucionario, y no es cosa de ayer 
ni de hace doscientos afto& 9 ea intentar ebo1ir definiti-

::-::1:n~:.~:;i~:S!c:u~~:~~~ ~:b!:a!:ii:ed:~ ~~~=~º 
socia1 trascendente por 1a concordia de1 orden inmanente. 
Se trata de un idea1 perpetu.._nte ap1•sado• cuyos pro
gresos son a!nimos y cliscutib1es. mientras que sus fra
casos rezuaan do1or y sangre. pero de 61 proviene 1o poco 
que en 1as instituciones de nuestra convivencia parece 
apuntar hacia a1go r.1tdica1-ente nuevo.• 
(Savater 9 1981:20--205) 
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3.2.2.1. Fundamentos fi1os6ficos y cient~ficos del concepto de 

Revolución en Marx y Ense1s. 

A mediados del sig1o XIX, la situaci6n europea parec!a ex

p1osiva, de ah! que Marx y Enge1s pensaran que 1a Revo1uci6n era 

inminente. La causa profunda de 1a revo1uci6n resid!a en 1a cri

sis histórica de1 r~gimen socia1 burgu~s. que explican con 1a in

teracción dia1éctica de fuerzas productivas y relaciones de pro

ducción, donde 1a lucha de clases aparece como e1 motor inmediato 

de 1a historia, e1 que materializa ta1 dia1Ectica. E1 model.o que 

1es sirve para enunciar esta tesis es 1a revolución social. bur

guesa ocurrida en Francia, en 1a expl.icaci6n del. materia1ismo hi,!!. 

t6rico. 

"Marx. privi1egi.a neta.mente el. moví.mi.ente de l.as es
tructuras econ6mi.cas, 1a serie de revoluciones en 

~!m:i~~ ~~1¡~~~~~~i:~ ~a~~ ~:'ib~~de~~~t~~: ~u~t~~s 
el.ase. aparecen insertos en ese movim.iento como e
fectos subordinados y casi autom&.ticos." 
CC1aud~n. 1975:18) 

Entre 1as causas inmediatas de 1a revol..uci6n estaba l.a cr,!. 

sis econ6mica de 1847. La importancia de 1as crisis es que son 

l.a prueba de 1a rebe1i6n de 1as fuerzas productivas modernas con

tra 1as actuales re1aciones de producci6n. La burguesta· no po

dr~a sa1ir airosa de una crisis sino preparando crisis m&s arnp1i.as 

y profundas. hasta que fina1mente 1as fuerzas productivas que cre6 

se vueiven contra e11a. 

La reyo1uci6n es un proceso que se desarro11a a trav~s de 

avances y retrocesos y que conduce a1 derrocamiento de 1a burgue

sla gra9ias a que se va formando un b1oque revo1ucionario que 

cepta como protagonista a1 pro1etariado. En este proceso. e1 pro-
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1ctariado se forma como ciase revolucionaria y como principa1 fuer

za productiva, ésta sería una primera tendencia, mientras que 1a 

segunda es que el proletariado tiende en las condiciones de 1a pr2_ 

ducci6n capitalista, a sufrir la pauperizaci6n relativa. El pro

ceso de constituci6n del proletariado en clase revolucionaria 

tiene dos facetas: 

"La primera faceta abarca 1as condiciones de existen
cia de1 pro1etariado ••• su evo1uci6n Ces) de ta1 natu
raleza que empujan ine1uctab1emente a1 proletariado 
a rebelarse contra todo e1 sistema y no só1o contra 
ta1 o cual de sus aspectos. La segunda faceta se re
fiere a 1as formas de esta 1ucha, y e1 análisis se 
propone mostrar que su dis1éctica misma crea ine1uc
tab1emente 1as premisas de unidad, organizaci6n y 
conciencia indispensables para que e1 proletariado 
(~~ª~~~~~ ~;7 ~;~~)r a t4;rniino ta1 rebe1i6n tota1. n 

En 1a "Xntroducción a. 1a Crítica" Marx había encon'trado 

a1 sujeto revo1ucionario: e1 pro1etariado 9 como posibi1idad posi

tiva de 1a emancipaci6n huma.na; e1 pro1etariado 

~~;·~~~~ºe~~:~:se~=n~~p:~~~e~~~ ;~~~i~~:~.~~e;~~:s 
emancipar1as a todas e11aa; que es en una pa1abra 9 
1a p&rdida tota1 de1 hombre y que, por tanto s61o 
puede ganarse a sí misma mediante 1a recuperaci6n 
tota1 de1 hombre." 
(Marx 9 Xn'troducci6n a 1a Cr1tica:14) 

¿Qu& es e1 pro1etariado para Marx? ¿Por qu6 e1 pro1etaria

do es e1 suje'to revo1ucionario desde sus años juveni1es7 

Para Marx en 1843 e1 pro1etariado es una esfera 

"que posee un car~cter universal por sus sufrimíentos 
universales, una ciase con cadenas radica1es, una cia
se de 1a sociedad burguesa que no es una ciase de 1a 
aociedad burguesa" 
(Marx, Xntroducci6n a ia Cr!tica:14) 

En este momento Marx ve a 1a sociedad burguesa en diso1u-

ci6n. Con e1 "movimiento industrial" nace e1 pro1etariado; 

"brota de 1a aguda diso1uci6n de 'sta (sociedad), y 
pre~erentemente de 1a diso1uci6n de 1a c1ase media, 
aunque gradua1mente como de suyo se comprende, vayan 
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incorporándose tambiGn a sus fi1as 1a pobreza natu
ral. (Marx se refiere a "1a masa humana mecánicamente 
agobiada por el. peso de 1a sociedad") y l.os siervos 

(~~~;~a~~;~~~~~f6~sad~a1~rf~~~=~is> 

Si el. prol.etariado es el. "resul.tado negativo de ia socie-

dad" procl.ama para toda l.a sociedad ese mismo supuesto: 

"Cuando el. prol.etariado procl.ama l.a disol.uci6n del. 
orden universal. anterior. no hace más que pregonar 

~! ~~~~~~~ig~ ~~ ~~~~ªd:x!:i:n~~~~ny~n1~:r:!i~5 
Cuando el. prol.etariado recl.ama l.a negaci6n de l.a 
pro~iedad privada• no hace más que el.evar a prin
cipio de l.a sociedad l.o que l.a sociedad ha el.eva
do a principio suyo. l.o que ya se personifica en 
él.• sin intervenci6n suya, como resu1tado negati
vo de l.a sociedad." 
(Marx. Introducci6n a l.a Cr!tica:15) 

Marx está el.amando que el. prol.etariado, en su cual.idad de 

universal., l.1eve a cabo l.a desaparici6n del. orden burgu~s y l.a 

abol.ici6n de l.a propiedad privada que l.e dieron origen. precisa

mente como l.os requisitos para real.izar el. "verdadero Estado" y 

l.a "verdadera democracia" que propuso anteriormente en l.a "Cr!tica". 

El. programa para el. prol.etariado incl.uye l.os siguientes 

puntos: 

1) Los comunistas se propondrán como "objetivo inmediato 

e1 mismo que ei de 1os dem&s partidos pro1etarios: constituci6n 

de l.os pro1etarios en el.ase, derrocamiento de l.a dominaci6n bur

guesa, conquista de1 poder poi.!tico por el. prol.etariado" (Marx

Enge1s, Manifiesto del. Partido Comunista). El. primer paso de l.a 

revo1uci6n obrera será entonces l.a el.evaci6n del. pro1etariado a 

el.ase dominan~e, l.a conquista plena de 1a democracia, es decir, 

l.a dictadura de1 pro1etariado. 

2)' E1 proletariado se va1dr& de esta dominación para ir 

arrancando a 1a burguesía todo e1 capita1, para central.izar todos 
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1os medioz de producci6n en manos de1 Estado, es decir de1 pro-

1ctariado organizado como c1ase dominante, para aumentar con 1a 

mayor rapidez posib1e l.a suma de l..as fuerzas productivas. "Esto, 

natura1mente., no podrá cump1irse a1 principio más que por una 

vio1aci6n desp6tica de]. derecho de propiedad y de 1as re].aciones 

burguesas de producción". (Marx-Engel.s, Manifiesto de1 Partido 

Comunista). 

3) Al. l.iberarse a s~ mi6ma l.a el.ase obrera de carácter 

de mercancta, es decir, de l.a cxpl.otación, l.iberará a 1a sociedad 

entera sentando l.as bases para l.a desaparición de l.as c1~ses y de 

l.a misma divisi6n capital.ista del. trabajo. 

"Si en l.a :Lucha contra l.a burguesía el. prol.etariado 
se constitu~e indefectibl.emente en el.ase; si mediante 
l.a revol.ucion se convierte en el.ase dominante, supri
me por l.a fuerza l.as viejas rel.aciones de prcducci6n., 
l.as condiciones para l.a existencia del. antagonismo de 
el.ase y de l.ati el.ases en generai. y. por tanto., su 
propia dom.:i.naci6n como el.a.se''. (Marx-Enge1s, Mani.fies
to del. Partido Comunista). 

4) Cuando hayan desaparecido l.as diferencias de ciase y 

se haya concentrado toda l.a producción en manos de J.os individuos 

asociados, e1 poder púb1ico perderá su carácter po1itico. El. 

pro1etariado se supera a sl mismo como proletario, supera todas 

1as diferencias y contraposiciones de ciase, y, con el.l.o, e1 

Estado como ta1 Estado. Al. convertirse e1 Estado en Dictadura 

del. Prol.etariado, es decir. en rea1 reprezentante de toda 1a so

ciedad se hace superfl.uo., nadie l.o suprime. se extingue. 

E1 resul.tado es que se resuelve e1 conf1icto histórico., 

dice El.igio Meza Padi11a., 

"poniendo en armonía e1 modo de producci6n de inter
cambio con e1 car~cter socia1 de 1as fuerzas produc
tivas admitiendo 'que 1a sociedad toma abierta y di
rectamente posesi6n de 1as fuerzas productivas'; po
sesi6n directamente social. para e1 sostenimiento y 
ap1icación de 1a producci6n; directamente individua1 
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como medios de vida y de disfrute. En 1ugar de 1a 
anarqu!a en 1a producción aparece 1a p1anificaci6n 
socia1 ajustada a 1as necesidades de 1a co1cctivi
dad y de cada individuo en particu1ar, desaparece 
1a producci6n mercanti1 y, con e11a, e1 dominio 
de1 producto sobre e1 productor; 1os hombres se 
apropian de1 conocimiento científico de la natura-
1eza y de la sociedad y con e11o de 1as leyes natu
ra1cs y sociales y dejan de enfrentarlas como algo 
extraño y ajeno a e11os; termina la lucha por 1a 
existencia individual; se inicia la unidad entre 
la ciudad y e1 campo y se elimina 1a divisi6n del 
trabajo, dando lugar no a un individuo cercenado 
sino ~ntegro. De esta manera, el hombre deja de 
estar sometido a 1a necesidad para dar inicio 
toda una vida de libertad." (Meza, 1983:5) 

E1 proceso revolucionario se extendería a otras naciones 

hasta tener un alcance mundial y esto, 

"por la acentuación de su. contenido proletario corno 
por 1as inevitab1es guerras rcvo1ucionarias nacidas 
de los intentos de 1as potencias reaccionarias de 
aplastar 1a revolución y de 1a voluntad de los pue-

~~~:r~~v~l~~~~~a~~~~1~~ ~~~~rnf~o~~~e(g~~~~in~i~~7~~290) 

Hasta que finalmente este proceso toque ei centro vital de1 capi

talismo, Ing1aterra, que sería envue1ta en 1a revoiuci6n cuando 

ésta haya tocado sue1o franc&s. La revo1ución podría esta11ar 

antes en 1a periferia que en e1 centro de1 capita1ismo, pero 

Este la "posibilidad de compensaci6n" es mayor. 

La revo1uci6n pro1etaria era 1a revo1uci6n de la inmenRa 

mayoría y ser!a e1 parto (y como ta1 do1oroso, violento) de 1a 

nueva sociedad. 

¿Predicción científica o te1eo1ogía7 ¿Es capaz e1 conoci

miento científico -con e1 uso de 1a dialéctica- • de prt:tdecir los 

sucesivos pas~s de un proceso? Más difícil aún si e1 punto de 

partida de todo e1 proceso es una crisis econ6m.i.ca ••• como tantas 

~ue ha te~ido e1 capita1ismo. ¿Y no es ese concepto de pro1eta

riado un concepto puro y sublime que no capta 1as contradicciones 
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rea1es? Proietariado, ciase univcrsai, ciase-ireSn que atrae y 

subordina a todas 1as ciases oprimidas y ias l.ibera, no muy ie-

jos de una visión mesiánica. 

Otros eiementos ciave para ia concepción de 1a revoluciór. 

se presentan someramente: 

a) Hombre social., enajenaci6n y Estado. 

En 1os Manuscritos, Marx expone su concepto c!ei hor..bre, pa

ra é1 1a esencia de ia. pcrsonaiidad de1 hombre es su cua1iCad so

cial., que imp1ica ei ser en cOinún dei hombre con ios demás hor..brez 

de su ~poca, es decir, ei carácter histórico de ia socia1idad del. 

hombre. Es un ser genérico, está vocado a ia universa1idad, y 

sin embargo, debido a que su acci6n es una acción enajer.ada, 

"1a -satisfacción de l.as propias necesidades individua
l.es constituye el. Cinico norte de su acción y ne ie per 
mite ver en 1os demás sino rivaics en 1a l.ucha por 1oS 
escasos bienes, al. tiempo que instrumentos potencial.
mente eficac~simos de l.os que por todos 1.o5 medios 
intenta va1erse. Los individuos humanos quedan irre
mediabl.emente separados así 1os unos de 1.os otros For 

-~~ ~~~;~:º1~ª~!~:~if!~~m~~~~oh~m~~~o~~:~~es~~~r~~n~~~ 
a io genÉSricarr.ente animal., a 1o puramente individual ••. 
El. hombre resu1ta así escindido. Su naturaieza, o 

i;~s a~~i~l~':~º~~e 5~n~~~~~m~~~~~~~i~~!~~~s:~~i6~r.~~~-~~~a 
Pero como 1o que 1a rea1idad ofrece es una surr.a de in
dividuos aisiados, e1 hombre es efectivamente un indi
viduo separado de ios dem~~ y abso1utamente incapaci
tado para e1evarsc hasta 1a comunidad." (!~arx, ~a.nus
critos Ec. y Fi1osofía:24) 

La. aspiraci6n revo1ucionaria de Marx es "que el. Estado sea 

producido como 1a rñtis aita real.idad de 1.a personaº, "corno 1a m&s 

al.ta. rea.l.idad social. del. hombre"~ el. que tiene 1a cap.o::.cic!ad de 

ser verdaderamente general., el. Estado de todo ciudadano ( :~arx, 

Crítica de 1a Fi1osofía del. Estado de Hegel.:51). 

b) El. rechazo a l.a soiuci6n burguesa, l.a unidad jusna~u~a1ista. 

En el. trabajo Sobre 1a Cucsti6n Judía, Marx ~1antca 1a dis

tinción entre emancipación pol.ítica y err.ancipación humana. Al. 
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analizar e1 constituciona1ismo y los derechos hu~anos, Marx encu~n-

tra sus 1S:.mites, 

"porque 1a emancipacion política. no es c'l n:.odo 11.evado 
a fondo y exento de contradiccione~ dú la c~ancipación 
humana", "el l.Í.mite de l.a emancipación política se ma
nifiesta inmediatamente en el. hecho Ce que el. Estado 
puede liberarse de un límite sin que el hombre se li
bere rea1~ente de él., en que el Es~ado pueda ser un 
Estado libre sin que el hombre sea ur. hombre libre ••• 11 

(Marx, La cuestión Judía:22) 

Marx ahí dc~~i~tifica la emancipación pol.ítica, la solución para 

la emanci?ación humana había de buscarse primero otra esfera 

que él. 11.ama, e1 derecho humano de la propiedad privada, funda-

mento de l.a sociedad burguesa. La sociedad bureuesa es 

"sociedad que hace que todo honlore encuentre en otros 
hombres, no la real.izaci6n, sino, por el contrario, 
l.a limitación de su libertad." (Marx, La Cuestión 
Judía:33) 

Por lo tanto, 1a sociedad burguesa no puede superar sus contradic

ciones en e1 ámbito po1ítico sin caJnbiar e1 principio de 1a pro

piedad privada. 

La propiedad privada, da como resultado la enajenaci6n del 

hombre, ha de ser abo1ida para instaurar a1 hombre en la plenitud 

de su humanidad, pero esta abo1ici6n no es suficiente sino que hay 

que transformar todas las relaciones enajenadas. 

La separaci6n de1 Estado y 1a sociedad civil. Aunque Hegel. 

también reconoce esta separaci6n, reconst:ruyc 1a "unidad sustan

cial.11 en e1 Estado orgánico, mientras que para Marx ta.1 separación 

subsiste, 

"e1 Estado po1ítico no va1c para la totalidad ••• exis
te 1a oposición real entre la vida de1 pueb1o y 1a 
vi.da de1 Estado"• Ciría Marx: "la sociedad civi1 se 
hizo distinta de la socied.ad polÍ'tica •.• la sociedad 
civi1 se opuco a ella cc~o clase privada.r 
(Marx, Crí~ica a 1a Fil. de~ Der. de Hege1:96-100) 

Si la crítica a la sociec!ad burguesa en e1 ámbito fi1os6fico-

político tiene corno cen~ro la supr~sión d~l carác~er político de-la 
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sociedad civi1 9 1a pugna entre e1 inter~s genera1 y el. interés pri

vado. el. divorcio entre ei Estado pol.Ítico y l.a sociedad civil., 

tambiEn es esto el. fundamento que hay que destruir para que e1 

hombre. en cuanto nd.embro de l.a sociedad civi1 sea al. mismo tiem

po el. hombre pol..~tico que viva dentro de l.a comunidad co~o un ser 

co1ectivo y &e 1ogre l..a "recuperaci6n total. del. hombre". 

De su cr~tica a l.a representatividad de 1a sociedad civil. 

y a l..as funciones de l..a burocracia, Marx deduce que mientras exis

ta un Estado y el.ases social.es seguirá habiendo intereses contra

puestos y por tanto l..a burocracia tendr~ que ejercer esa forma de 

mediaci6n 9 no a6l..o para "administrar" sino para encubrir 1a opo

sici6n y dar 1a il..usi6n de objetivaci6n a l.os miembros de 1a so

ciedad civil.. En ~a medida que exista esta separaci6n todos 

pueden participar individual.mente en e1 poder 1egis1ativo. y 1as 

el.ases no pueden representar a todos en el. Estado pol.~tico, en

tonces ¿c&.o puede 1a sociedad civil._darse una existencia pol.íti

ca? ¿c690 puede real.izarse l..a universal.idad real. de1 individuo, 

que JllOdifique e1 ser de1 sujeto. l.a individua1idad1 Se trataría 

de que 1• sociedad civi1 se transformara en sociedad pol.Ítica 9 

desaparecer~a e1 Estado ~o1!tico y todos serían rea1mente miembros 

del. Estado• ejerciendo 1a "verdadera democracia". 

Aqut.. en sus afies jJvenil.es. se ve e1 intento de Marx de 

reconstlllli.r e1 Todo, 1a sociedad orgánica que conquista el. momento 

pol...S.tico que 1e fue expropiado. Hás ade1ante, incorporará 1os 

descubriaientos de l..a economía pol.ítica. trabajo y capital.. bur

guesla y prol..etariado que no superan su contradicción. 

"Es di~tci1 desatender en 1a teoría social. y en 1a pr~ctica 
pol..~tica e1 núc1eo duro. material.. de l.a diferencia ('in
tercambio desigua1') entre Capita1 y Trabajo. así como ia 
imposibi1idad de su reconci1iaci6n hist6rica. Sin e~bargo. 
resu1ta diftcil. aceptar que todo el. secreto de 1a unidad-y 
dife..-encia socia1 est~ depositado s61o ahí, ineiu¿ib1e e 
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imp1ocablcr:-.ent""-". Que todo> $ÍT~ cxccpcié"Jn., !'."adique en 
e1 fet.ichc de la rr,erc.!lncía y en 1.ü conc.iencia inverti
dd cris~alizada en el. E~tados el Dercchc y 1a Fi1o~o
fía. M5.5 p:!"obJ..err.ático resulta aceptar ~u._• la unidac! 
concil.ia."t:ori.a de las dii"erenc:ias > dE: und Vt'.!=7.. para ~icm. 
pre, esté simplement~ en el acto resolutorio de la ex
propiación y sociali zaciún de los rr:edios c!e producción. 10 

(Aguilars l.982:30-31) 

e) El socialismo es una necesidad histórica 

En la polémica de Engels y Duhring se presenta la distin

ci6n entre el. socialis~o ut6pico y el. socialismo científico., es 

decirs producto de una necesidad históricas cuando se ha alcanza-

do un cierto grado de desarrollo. 

"Para Duhring el. socialismo no es en absoluto un produc
to necesario del desarrollo hist6rico 1 y aGn menos de las 
condiciones económicas del presente ••• Cuando Engels ana
liza el socialismo utópico., encuentra que 1a base mate
ria1 para que la utop!a socia1ista fuera posible estaba 
en una sociedad capita1ista poco desarrollada, en dondes 
en l.ucar de dominar la gran industria a~n predominaba e1 
artesanado y 2a manufactura; de esa manera, a 1a inmadu
rez del. desarrollo capitalista correspondieron teorías 
inmaduras que sólo podi:an tener como fundamento lo justo 
y lo injusto que desde suS inicios en el. capita1ismo 
af1ojaron con toda brutalidad. Las tareas socialistas 
que subyac!an en 1as condiciones económicas de1 capita
lismo poco desarro11ado 1as tenía que cumplir la cabeza 
pensante ae los hombres. Los proyecto ut5picos no con
cebían e1 socia1ismo como una necesidad hist6rica, sino 
como una necesidad de 1a razón, no apelaban a 1a historia 
sino a la raz.6n. 0 

(Meza. 1984) 

Engel.s sostiene que 1a necesidad imperiosa de subvertir e1 

~odo de producción se presenta a los proletarios explotados cuando 

l.a injusta distribución es cada vez más desigual.. esto ess en el. 

capita1ismo desarro11ado 9 ahí surge 1a .necesidad irresistib1e del. 

socia.1ismo y "no en l.as ideas de l.o justo y lo injustó que al.imen

tan l.os sabios de gabinete". 

Dado que l.os confl.ictos de el.ase y de división del. trabajo 

se agudizans entran en contrad~cción con aque1 modo de producci6n 

mismo, 

"y e11o hasta tal. punto que tiene que producirse una sub-
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versi6n de 1os modos de producci6n y distribuci6n que 
e1imine todas 1as diferencias de c1ase, si es que 1a 
entera sociedad moderna no tiene que perecer! 
CEnge1s, Anti-Duhring. 150) 

La apropi~ci6n privada de l.a producción entra en conf1icto 

con su carScter socia1. Irrumpe 1a crisis con gran vio1encia ••• 

e1 modo de producci6n se rebe1a contra el intercambio y 1as fuer

zas productivas se rebel.an contra e1 modo de producción de1 que 

han nacido y a1 que ya rebasan. Para reso1ver este conf1icto 

hace necesario empezar por e1iminar e1 carácter privado de 1a 

propi~edad de 1os medios de producci6n, socia1iz.S.ndo1a porque "1as 

mismas fuerzas productivas no pueden mantenerse ni desarro11arse 

ulteriormente sino por 1a introducci6n de un nuevo modo de pro

ducción que corresponda a su actual grado de desarrol.1o". 

Aparece l.a i1usi6n capita1ista de pretender disminuir en 

t~rminos absol.utos el. nGmero de obreros. creando de esa manera 

l.as condiciones y l.a fuerza para~una revol.ución. 

d) Objetivos del. comunismo. 

es 

"El. comunismo -dice Marx- no es para. nosotros 
una condición que deba ser establecida o un 
ideal al. que l.a real.idad deba adaptarse. L1a
mamos comunismo a1 movimiento que destruye las 
presentes condiciones. Ahora bien, el modo en 
que éste se desarrol.l.a deriva de l.a situaci6n 
ahora existente." 

En el. Manifiesto Comunista, Marx afirma que 1a ·revolución 

"l.a ruptura m&.s radical. con l.as rel.aciones de pro
piedad tradicional.es" (Qorque de l.o que se trata 
es de suprimir) "el. car;:§.cter misérabl.e de esa 
apropiación que hace que el. obrero no viva sino 
para acrecentar el. capital. y tan s61o en la medi
da en que e1 inter~s de 1a ciase dominante exija 
que viva! CMarx-Enge1s, Manifiesto de1 Partido 
Comunista:128-y 123) 

En pa1abras de Engel.s, 1a rcvol.ución comunista se propone 

"emancipar al.a fuerza de trabajo humana de su situación de mercanc.!a". 
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El. objetivo del.. comunisr.:o en Marx es -tarr.bién la recu¡_·c:~..!-

ción de lc:t. cnencia socia1 ch"- la. hun:.dnic!c:io, es 1a r~cu?P.ra.ción ::.!'<'!l 

trabajo. "El. destino del trnbaja.dor no es superado~ sino cxtenC:i

do a todos los hombres 11 (Marx-Engc1-s, Obrac runóarr.en"tal.~~:G1G) 

·El. comunismo 

"es l.a verdadera sol.ución del. confl.icto er."'tre el hom
bre y l.a naturaleza y con el. hombre, l.a verdaCera so
lución del. conflicto entre existencia y esencia, en
tre obj"etivacién y propia rr:.anife$tación, entre li
bertad y necesidad, entre individuo y género. ~s 
el secreto descifrado de la historia y que se s~be 
como esta solución." CHarx-Engels, Obras Fund.ar.i.en
ta1es:616) 

El. corr:.unismo, resume Meza,. 

"tiene como objetivo la liberación del. hombre misn:o 
y no s61o propuesta de cambio de enajenación; se 
propone el.evar l.a creatividdd del hombre modificando 
l.as relaciones de éste, para que sus productos lejos 
de convertirse en sus opresores, se conviertan en 
condiciones ..de mayor bienestar humano. en condicio
nes de su propia superación. 

El comunismo se propone recuperar las relaciones entre 
los hombres, 1ibcrarlos de esas fra~mentaciones~ uni
latera1idades y estupideces que ha introduciclo 1a 
propiedad ¡;irivc:ida, .el J:stado, la religión, etc. como 
intentos de liberaéi6n· humana, "la superación c!e !.a 

~~~~~~~=~i~~i~:d~o~~;r~~:n;:~tl~~st~n~~~l~~a~!~n~c1 
hombre". (Ma.rx-Engels, Obras Fundamcntal.cs:621) 

La presentación de esta breve síntesis de1 pensa~icnto ~ar

xista deja ver: a) que efectivamente e1 marxismo también tenía 

idea1es y a1gunas justifi~aciones moral.es y b) que hay su?uestos 

fi1os6fico-pol.Íticos discutib1es y algunas afirmaciones invero

s!nd1es. También hay una ideol.og!a marxista y ésta se antepone 

como un obst&cu1o episternol.ógico para juzgar 1a falsedad o no de 

las proposiciones cient!ficas. Uo podemos coincidir con Luckacs 

cuando en Historia y conciencia de c1ase Cice, 

" ••• se comprende c!e este r.odo particul.arrr.er.~c bien 
el car~cter rcvcl.ucionario del marxismo. F~r~u~ CP
termina 1a esencia de1 proceso Cen oposicién a 1c5 
síntomas y a las r;.anifestaciones exter.:iores), pcrque 
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muestra su tendencia decisiva orientada hacia el. 
porvenir (en oposici6n a 1os fen6menos efímeros), 
e1 marxismo es 1.a teoría de l.a revo1ución .. " 

A pesar de 1.a convicci6n marxista en que no se trata ya de 

formul.ar deseos o aspiraciones, s~ hay ideal.es que median entre 

1a formu1aci6n de 1.a destrucci6ní del. capita1ismo y el. reino de 

1.a 1.ibertad y 1.a igual.dad. Y bien, en su momento, decir esto, 

tuvo una importancia enorme, tanto como abrir el. campo de l.as 

ciencias social.es y sobre todo• intentar cambiar 1a estructura 

de 1a sociedad• pero de ah~ a dotar d~ autonomS:a al. "mundo mate

rial.", y con el.1.o proponer 1a objetividad cient~fica, hay una 

distancia. Los e1ementos ideol.6gicos no s61.o penetran en l.as 

formul.aciones te6ricas de l.as ciencias social.ea, sino que tienen 

el. poder de conformar l.a real.idad, por eso l.a historia es un pro

ducto •acial. del. hombre ••• hasta cierto punto. 

•Los marxi.stas piensan que han superado l.a ideol.og!a y que 

no tienen n~nguna re1aci6n con 1a utop!a, 

"lld.entras para 1a utop~a 1ibera1 ese futuro es ab
•o1utamente indeterminado• para e1 marxismo se con
c~ta y ••pecifica en e1 momento de disol.ución de 
~~: ;:::•G:~cl::di~~~~~o)apita1ieta". 

Habrla que reare•ar a1 concepto de modo de producci6n capita1ista 

para redefinir en quA condiciones se puede transformar, el. pape1 

de l.ae rel.aciones socia1es de producci6n• etc. Habr!a que repen

sar hasta quA punto se 1e puede disoiver si se mantiene 1a produ~ 

ci6n induatria1 9 porque no cabe duda de que Marx era un admirador 

de 1a industria1izaci~n. en esa esperanza (tambi&n se pueden tener 

ideal.es so~re e1 mundo material.) se fundaba l.a posibil.idad de re

cuperaci6n de l._a natural.e za social. de1 hombre• e1 desarrc:>11o p1eno 

de todas l.as facul.tades, el. fin de 1~ pol.!tico, etc. 
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3 • 2 • 2 .a . E1 poder de 1o imaginario 

En e1 estudio de Stefano Zecchi sobre B1och hay una par

te dedicada a 1a utop!a donde se contrasta 1a rea1idad de hecho y 

1a rea1idad ut6pica. Esta ú1tima es producto de 1a imaginaci6n, es 

1a concreci6n de1 suefio; 1a imaginaci6n puede configurar a1go que 

existiendo de hecho puede rea1mente devenir. La rea1idad de he

cho, en cambio, "est.i fa1ta de 1a rca1idad vivida en 1a dimensi6n 

ut6pica, y si se 1a quiere confrontar con 1a realidad ut6pica, Pº!:. 

que aparentemente constituye su negaci6n ••• resu1~ decididamente 

inferior." (Zecchi, 1978:116). 

B1och 

E1 ejemp1o'es e1 mito de 1a nob1e He1ena que ana1iza 

E1 Principio Esperanza: 

"un fragmento de Eur!pides narraba que sól.o una He1ena 
fal.sa, o sea, un fantasma, una imagen i1usoria creada 
por Hera, fue conducid~ a Troya por Paris, mientras que 
1a verdadera He1ena estaba ocul.ta en Egipto. A cuenta de 
este fantasma se combati6 durante diez años, se 1uch6 
por una mujer que de hecho no cxistia o cuya. identidad 
no correspond!a a 1a real.idad de hecho. Pero B1och hace 
observar que '1o que hay de rea1 en el. fondo de 1a cues 
ti6n es esto: 1a He1ena troyana, o bien la He1ena-sueñ0, 
tiene 1a ventaja sobre 1a He1ena egipcia de haber habita 
do un sueño de diez años, precisamente ese suefio del. que 
ha conseguido concretarse 1a forma. Precisamente contra 
este suefio se 1evantan más tarde, pero a pesar de todo 
sin e1iminar1o comp1etamente, 1os hechos rea1es ••• S61o 
1a He1ena troyana y no 1a egipcia vio 1os ej~rcitos en 
pie de guerra, vivió 1os deseos de diez años ut6picos, 
1a ira y el. amor-odio de1 esposo, 1as mG1tip1es noches 
1ejos de casa, 1a vida si1vestre del. campo y 1a a1egr~a 
anticipada de 1a victoria. Los papel.es son as! cambiados 
fácil.mente: en esta extrafia apor!a, 1a et~rca sirena de 
Troya está 1igada a un mundo de cu1pa, de pena, pero so
bre todo de esperanza ••• 1a Hc1cna egipcia carece de fas 
cinaci6n ut6pica de 1a troyana, no experiment6 1a ansia-

~=1d~~ªi:It~~5 a:!e~:u~:!1f~a~ª:g~;~1!1:!' s~~G!m:~e~n!º~r 
mensi6n verdaderamente inferior." CZecchi, 1978: 116-117)-

La revo1uci6n es a 1a vez una rea1idad ut6pica y una re~ 

1.idad de hecho. 
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Fernando C1aud!n 11cvó a cabo una exce1ente investiga

ci6n sobre Harx. Ense1s y 1a revo1uci6n de ~8~8 en 1a que recons

truye 1a teor1a de 1a revo1uci6n a 1a 1uz de 1os acontecimientos 

en Europa de 18~S a 1852. En este trabajo ana1izan 1os errores 

te6ricos de Harx y Enge1s• sus juicios y previsiones fa1sas. Esto 

p1a.ntea e1 prob1ema de 1a introducci6n de e1ementos imaginarios en 

e1 trabajo cient~fico. basta en autores como Marx y Enge1s que hi

cieron reiteradas dec1aracione~ de antiutopismo: 

;:~~~:lae~nc~d~~s:~ r: :~c~~~~ªi!ªnJ: ;:;~=~~od;o!~b1e. 
sino en comprender ei car.icter. lAs condiciones y. como 
consecuencia de e11o, 1os objetivos genera1es de 1a 1ucha 
1ibrada·por e1 pro1etaroiado." 

Gracias a 1a rea1idad ut6pica. se produjo 1a revo1uci6n 

COIRO rea1idad de hecho. A1gunos de 1os errores que C1aud1n descu

bre son producto de 1a ima.ginaci6n, 1a fantasia es un poderoso en~ 

migo de 1a cienéia, pero un exce1ente a1iado de 1a acci6n. (En t6~ 

mi.nos metod.o16gicos, Ernest Nage1 sefia1a 1a importancia de 1as cr~ 

encías en 1a aodificaci6n de 1a conducta humana; en este caso se 

trata de 1a profec~a autorrea1izadora. "fa1sas en e1 •omento en e1 

cua1 se 1as hace. pero que resu1tan verdaderas debido a l.as acciones 

emprendidas como consecuencia de creer en l.as predicciones." (Na.ge1. 

•Las utoptas se escriben. a 1a vez. a partir de 1a espe
ranza y de 1a desesperaci6n ••• Son acciones -especie de 
•sueño de acci6n'- en nombre de va1ores idea1es: descui
dados o traicionados en e1 presente, a1guna vez gozados 
en e1 pasado, o que debe.r.S.n satisfacerse en l.o futuro. 
Son interpretaciones de1 orden existente y, muchas veces, 
prcgz:"a.ma:s de cambio .... todos 1os ideal.es pol.1.ticos son • 
imp1icitam.cnte revo1ucionarios; sus el.ementos crtticos 
11evan a disentir: sus perfectas proyecciones, a un anhe 
10 por construir de nuevo." (Lasky, 1976:26) -

A riesgo de simpl.if icar demasiado l.as ideas de Lasky en 

Utopía y Revol.uci6n, l.a historia de 1as ideas serta inte1igibl.e si 
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captamos.1os momentos de su cic1o vita1: se crean 1os anhe1os ut6-

picos9 6stos conducen a1 compromiso revo1ucionario que va confor

mando un contenido cada vez m&s r1gido 9 autoritario• paterna1ista 9 

etc •• cae en e1 dogma. pero 1a reacci6n contra ~ste es 1a herej~a. 

1a herej1a critica, desmitifica y 1ibera. y a1 hacer esto vue1ven 

a aparecer 1os anhe1os ut6picos. 

¿qu• ciase de anhe1os ut6picos abrigaba Harx? Para res-

·· pondera esto Lasky nos ofrece a1gunas pistas, 1a m.&s importante 

es sin· duda l.a fascinaci6n que desde e1 Renacimiento ha tenido ia 

idea de una Edad de Oro. En su ~nteresante estudio, La.sky exp1ora 

en 1aa i.S.genes de 1a 1iteratu.ra, en 1as met&foras, 1a recurrencia 

de1 significado de1 para~so y 1os s1mbo1os promet&icoa. Sin embar

go. en cuanto a Marx. aunque hay a1guna~ cr~ticas interesantes so

bre au·anhe1o ut6pico, no puede ir mAs a11A de mencionar e1 breve 

pasaje de Marx sobre e1 esti1o de vida en 1a nueva sociedad (caza

dor 9 pescador. pastor o critico>, que aegGn Lasky desarro11a Hao 

Tse-Tung. Es Marx quien iapide rastrear su utop!a a1 reiterar que 

su trabajo ea cientlfico y que nada tiene que ver con 1a utop1a. 

Los marxistas han tenido que responder::a....l.as ca.1ificacio

nes de "profeta" a Marx. ast· como a su visi.6n-apoca11ptica. La po-

1~mica se ha dirigido hacia e1 tema de1 mi1enarismo y 1a utopla de 

1a Edad de Oro estudiad& por l.Asky. Un te6rico de tanto prestigio 

como Michae1 Lowy i..ndaaa 1a re1aci6n de Marx con e1 romanticismo 

revo1ucionario: 

"E1 romanticismo revoiucionari.o. Rechaza ambas concepcio 
nes 1a i1usi6n ~or e1 regreso a 1as comunidades de1 pas~ 
do. y 1a reconc11iaci.6n con e1 capita1ismo presente9 se 
p1antea 1a búsqueda de una so1ución en e1 futuro. En es
ta escue1a, que inc1uye a muchos pensadores socia1istas 
como Fourier. Landauer y B1och, no desaparece ia nosta1-
gia por e1 pasado sino que es proyectada hacia un futuro 
poscapita1ista. E1 romanticismo revo1uci.onario difiere 
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tambi~n de 1as otras escue1as rom~nticas por 1a sociedad 
precapital.ista que escoge como punto de referencia, que 
no es el. sistema feuda1 y sus instituciones (nob1eza, mo 
narqu~a. Ig1esia, etc~tera). La Epoca Dorada prccapita--
1ista varia con cada autor, pero en definitiva no se tr~ 
ta de aque11a defendida por e1 romanticismo retr6grada o 
por e1 romanticismo conservador. Para Rousseau y Fourier 
se trata de un m!tico 'estado de· natura1eza'w para Mases 
Hess es e1 juda~smo antiguo; para Ho1der1in, e1 Luckács 
joven y para muchos otros es 1a antigua Grecia; para e1 
marxista peruano Jos6 Car1os Mariátcgui es e1 'comunis
mo inca•, y para 1os ~pu1istas rusos y La.ndauer es l.a 
comunidad rural. tradicional.. • • La cuesti6n esencia1 es: 
1a revo1uci6n debe reapropiarse de a1gunos aspectos esp~ 
c~ficos y de ciertas cualidades de l.as comunidades prec~ 
pital.istas. Esta sutil. dial.~ctica entre el. pasado y e1 
futuro frecuentemente pasa p0r un rechazo apasionado del. 
presente capital.ista y de l.a sociedad industrial.. En es-

!~t~~n;:~~~s:~e~, r~~~~i~~=~~ ~=~oÍ~cl~~!~f~~ ~~w;~f:S~~ 
13) 

Según Lowy. l.a "el.ecci6n po1ítica" de Marx y Engel.s fue 

1a comunidad primitiva. a partir de 1os trabajos de Maurer sobre 

l.as antiguas comunidades germAnicas y más tarde l.os trabajos de 

Morgan, 1a comunidad primitiva como una formaci6n precapita1ista 

ejemp1ar. distinta del. sistema feudal. exal.tado por l.os c14sicos r~ 

m~nticos. Lowy agrega que, Engcl.s, impresionado por l.os descubrí-

mientos de Haurer. escribe un "ensayo que propone como programa s~ 

cial.ista para el. campo, un renacimiento de este tipo de comunidad". 

No hace fa1ta aportar pruebas de 1a posici6n anticampesf. 

nista de Marx y Engel.s (para e11os el. campesinado es incapaz de 

ninguna iniciativa revol.ucionaria>. pero s~ es necesario subrayar 

l.os e].ementos que contradicen 1a supuesta opci6n de Marx y Engeis 

por ei comunismo primitivo, y esto es independiente de que Rosa 

Luxemburgo se.haya maravil.1ado "ante 1a vi11a al.emana y su funcio

namiento de comunidad democr&.tico-igual..itaria" • 

. En 1a Contribuci6n al. probl.ema de 1a vivienda, Engel.s, 

criticando l.as ideas de Proudhon y sus seguidores dice: 
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•En A1eaaania existen todavía muchos 1atifundios. Segdn 
1a teorta de Proudhon. deber1an ser repartidos todos 
e11os en pequeñas haciendas campesinas, cosa que -dado 
e1 estado actua1 de 1as ciencias agr~co1as y despu6s de 
1.as experiencias de propiedades parce1arias 11evadas a 
cabe> en Francia y en e1 Oeste de A1emania- serta una me
dida tota1•ente reaccionaria. La gran propiedad territo
ria1 todav~a existente nos ofrecer&, pOr e1 contrario, 

;:: t:!i:r:l:j'!~~=da~!tla~::i:ª~~~c!ªm!!:~ªd:ni!~:~de 
uti1izar todos 1os recursos aiodernos. 1as mAquinas, ~te., 
y mostrar as~ ciara.ente a 1oa pequeftos campesinos l.as 
ventajas de 1a gran empresa, por medio de 1a asociaci6n." 
<Narx-Enge1s. 196&:670-621). 

En re1.aci6n con ias tareas progr..S.ticas de 1a Liga de 

1oa eo.un.i.atas. aparece 1.a sigu.iente afinaaci6n: 

•ei ~ro1etariado debe oponerse a 1& entrega de ia tierra 
en 1ibre p~piedad a 1os campesinos. es decir, a 1a crea 
ci6n de una c1ase caapesina pequefioburguesa, y en cambié> 
exigir que 1ae ~t"<>piedades f euda1es confiscadas se con-

:f~::.!~~:c-~:::d i!e!x~~~;:~iin ª:e t~=:~~~~m~r e~1 c~~~ 
1e~iado agr~co1a asociado• aprovechando todas 1as ven= 

::i~: ::O~T~C:~~~~1:~i:~t:~!&º~~e:~!ta:~n~~i~~~p~: 
se firme ••• frente •1 federa1is9IO y e1 autonomismo 1ocar 
••• 1uchar en esta repGb1ica (a1e-.ana.} por 1a m.Ss resue1-
ta cent"ra.1iaaci6n de1 pC>der en -.anos de1 Estado." (c'ita 
da,.Cl.&ud~, 1975: 308) 

Por supuesto. se puede contraarauaentar que 1a com~nidad 

rura1 es contraria a l.a idea de 1a pequefta propiedad, no obstante 

ha.br~a que probar que es coapa.tib1e con 1a idea de una gran empre

sa adaí.nistrada centra1aente por e1 Estado. En su an&1isis sobre 

e1 campesinado a1em&n Enge~s describe su situaci6n tan dep1orab1e: 

sus ~seros aa1arios. 1a inseguridad que tienen por depender de 

1os a1tibajos de l.a cosecha, c6mo son exp1otados por 1os capita1i~ 

tas usureros. pero recomienda: 

•Es preciso convencer1es de que s61o podrSn 1iberarae 
de1 prestamista cuando un gobierno dependiente de1 puc
b1o convierta todas 1as deudas hipotecarias en una deu
da Gnica a1 Estado y rebaje as~ e1 tipo de inter6s. Y es 
to s61o puede hacer1o 1a ciase obrera." (Marx-Enge1s, -
1966:635). 
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Un aspecto reievante de ia estrategia comunista es ia s~ 

presi6n de1. contraste entre 1a ciudad y e1. campo. Sobre esto dice 

Enge1.s: 

" ••• ser!.a comJ?1etamente ut6pico querer, como quiere Proud 
han, subvertir toda 1a sociedad burguesa actua1 conser-

vando a1 campesino como tal.. S61o un reparto 1o m&s uni
forme posib1e de 1a pob1aci6n por todo e1 pa~s; s61o una 
intima re1aci6n entre l.a producci6n industria1 y ia agr~ 
co1a, adem&s de 1a extenoi6n que para esto se re~uiere -
de 1os medios de comunicaci6n -supuesta 1a abo1ici6n de1 

~~d~a~:rp~o~~c~~~~a~~g~t~~~!iªd~1e!~:~~i=~t~o~d~~ton::,_ 
brutecimiento en que vegeta casi invariab1emente desde 
hace mi1enios ••• " (Marx-Enge1s, 1966:6~6) 

E1. anhe1o ut6pico.de Marx y Enge1s no corresponde a una 

visi6n de 1as comunidades de1 pasado ni en e1 aspecto humano, ni en 

e1 socia1, econ6mico o po1itico. Por 1o tanto, no hay bases s61i

das para en1azar 1a concepci6n rnarxiana con e1 mi1enarismo. como 

dice Hobsbawm, 1a natura1eza de 1as asp~raciones po1iticas y soci~ 

1es de 1os movimientos mi1enarios y mesi&nicos s61o excepcional.me!!. 

te (y ese no es e1 caso de1 marxismo) sirven de base a1 revoiucio-

narismo moderno. 

" ••• e1. objetivo que se propone el. movimiento mi.1ena:cio 
no ser4 tanto e1 de construir un mundo tota1mente nuevo 
como e1 de reconstruir e1 viejo mundo perdido, aunque de 
modo tota1mente nuevo ••• Mas esto que decimos se da_ con 
re1ativa frecuencia en 1os movimientos revo1ucionarios. 
Pero s61o puede ocurrir en aque1l.os casos en que e1 pasa 
do puede de a1.guna manera idea1izarse y ponerse por mode 
1o de1 futuro. A11á donde no puede ser, tendrá que ievañ 
tarse un idea1 fundamenta1mente nuevo, o habr4 de crear= 
se un pseudopasado que cump1a :Las funciones que se 1e 

:~r~~~r~~~ i~~:o1~u~u~~ :: ~=i~~i~~;u~~~01:ne:~~~e~~T~: 
ni sea susceptib1e de recuerdo o de investigac~6n. (Hobs 
bawm, 198 3: 30 5-306 > -
Asimismo hay otras características de 1os movimientos m~ 

siánicos y mi1enaristas que est~n en total. contradici6n con l.as 

ideas de ºMarx: a) su asociaci6n con una estructura socia1 basada 

en c1 parentesco; b) su aparici6n en periodos de dua1idad estruct~ 
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ral.,. con quebrantamic.ntos· peri6dicos de l.as rel.aé.iones social.es; 

e) el. mito compartido de una ju5ticia trascendental. que une a l.os 

campesinos pero no l.os organiza para l.a acci6n; d) l.a e5peranza m~ 

l.enaria de que "el. mundo no debe cambiarse por l.a acci6n,. sino 

que e1 cambio debe esperarse y prepararae\ e) normal.mente l.as ope

raciones no se piensan a escal.a estatal. o al. nivel. en que se toman 

l.as decisiones importantes del. gobierno~ etc. (Cfr. Hobsbawm 9 1983: 

306-317) 

Muy acertadamente Hobsbawm hace l.a distinci6n entre una 

expl.icaci6n funcional. y una cxp1icaci6n hist6rica del. mil.enarismo. 

Las caracter!zticas mencionadas en e1 párrafo anterior son el. r~ 

sul.tado del. an~1isis histórico,. de cómo se han comportado l.os movi_ 

micntos mil.enaristas. Sin embargo,. desde el. punto de vista funcio-

nal.,. el. mil.enarismo de l.os anarquistas andaluces el.. siglo XIX 

ae distingue por fuerza movi1izadora a trav~s de l.a idea dc1 

"gran cambio",. a 1a vez ut6pica y apocal.!ptica. 

"Ve!an en derredor suyo un mundo que dcbia sucum!:>ir pron 
to. Para dejar lugar al. D!a del Cambio qu~ iniciar!a ia 
era del. mundo bueno,. donde los que hab!an estado debajo 
pasar!an.a estar arriba,. y donde los bienes de este mun
do scr!an repartidos entre todos .. " (Hobobawm,. 1983: 140) 

Ah! está e1 secreto del. impacto del marxismo -parad6jic~ 

mente a· pesar de1 intcr6s científico de Marx-, el. haber ofrecido 

a1gunos signos que pudieran construir una rcal.idad ut6pica: el. D!a 

del. Cambio. el paraíso terrenal. construido por 1.os hombres-dioses, 

el reino de l.a abundancia~ la sociedad sin clases y sin Estado,. el 

sujeto con una misión hist6rica,. etc. 

No es casual. que Hobsbawm haya estudiado el milenarismo 

a trav~s de un movimiento anarquista,. el anarquismo contiene ideaa 

simples y seductora~. Tienen,. dice Hobsbawm, tan poco Ge pr~ctico 
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como mucho de ut6pico 9 "Se ~xpresan en el. idioma de 1a rel.igi6n 

apocal.Íptica"• tienen una actitud, estoica, no se conforman con pe

quef\as mejo~as, 

"cuando desean expreaar su convencimiento de que el. nue
vo mundo debiera ser fundamental.mente distinto del. anti
guo. ocurre que piensan. como l.os campesinos sicil.ianos, 
que puede cambiarse hasta el. cl.ima ." (Eiobsbawn9 1983:97). 

Su utopi.s:n'D es 1a. oonciencia de cambio r-adica.1., por principio no 

hay obstácul.o insal.vabl.e 9 todo se puede cambiar, hasta l.a natural.~ 

za. humana. 

"~l. utopismo es seguramente un instrumento social. neccsa 
rio para generar l.os esfuerzos sobrehumanos sin l.os que
no se puede l.l.evar a cabo ninguna revol.uci6n importante". 
(Hobsbawm. 1983:98) 

Hay al.go m~s en el. movimiento mil.enarista de base anar

quista y eso. es el. encanto que tiene su mode1o de sociedad ideal. 

en miniatura, no s61o pensado. sino vivido por todos l.os que part~ 

cipan en el. movimiento. La recompensa al. esfuerzo de su l.ucha ea 

l.& experiencia de convivir en una comunidad: l.a ''bel.l.eza, l.a l.ibe~ 

tad. l.a igual.dad. sobre todo l.a fraternidad pueden vol.verse rea1es 

por un momento" ••• "todos sacrifican para el. bien comiln sin aba!l 
donar su individual.idad". 

No podemos decir l.o mismo del. utopismo de base marxista. 

Responde a otra 16gica 9 en el. seno del. movimiento revol.ucionario 

est4 1a sospecha del. enemigo de el.ase. del. pequeñoburgu~s. del. rea~ 

cionario. del. renegado., e1 torpe o ei estúpido que no al.canza 

comprender l.a verdad de l.a ciencia. 

Ma~xismo y anarquismo se encuentran en el. utopismo. pero 

ah~ mismo se apartan hacia pol.os opuestos. E1 anarquismo aspira 

un nuevo mundo moral.. sin Dios ni rel.igi6n. Respecto a l.os anarqui!!,. 

tas andal.uces, 
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••su programa econ6mico apuntaba te6ricamente al. 1ocro de 
una situaci6n de propiedad común, a 1a vez que en la pra.c
tica se propon~a. casi excl.usivamcntc en 1as primeras fa 
ses. el. reparto de l.a tierra. Su programa po1~tico era 
republ.icano 11 y antiautoritario; es decir. que concebía 
un mundo futuro en que l.a al.dea o l.a ciudad se autogobe~ 
nase siendo una unidad soberana, sociedad aqu~11a de 1a 
que se el.iminaban l.as fuerzas exteriores a l.a l.ocal.idad 
como reyes y aristocracias, pol.ic~a. recaudadores de im
puestos y dem&s agentes del. Estado supral.ocal. 9 agentes 
al. cabo de l.a expl.otaci6n del. hombre por el. hombre. En 
l.as condiciones anda1uzas 11 un programa como aqu~1 era m~ 
nos ut6pico de l.o que puede parecer. Los puebl.os se ha
b~an autoadministrado 11 tanto en l.o econ6mico como en 1o 
pol.~tico 11 a su modo ·primitivo, con un m!nimo de organiz~ 
ci6n administrativa, gubernativa y coactiva, Y parecía 
razonabl.e pensar que l.a autoridad y el. Estado eran intru 
sos innecesarios .. " CHobsba.wm 11 1983:128-129_) -

En e1 otro extremo está l.a revo1uci6n marxista. de corte 

autoritario y p1enamente industrial. .. "Quien entre aqu! 11 renuncie a 

toda autonom!.a!"• dice Engel.s en su art~cul.o "De l.a autoridad". En 

defensa del. principio de autoridad 11 que supone tambi~n subordina

ci6n. Enge1s sostiene una posici6n rea1ista 11 desarro11a su argt.Une!!. 

to en tres p1anos: autoridad y producci6n 9 autoridad y Estado pol.~ 

tico y autoridad y revol.uci6n. Las condiciones material.es de l.a pr2,_ 

ducci6n agr~col.a e industrial. es tal. que hace imprescindibl.e e1 r!!._ 

curso. a 1a autoridad que despl.aza a 1a acci6n independiente de 1os 

individuos 9 m&s aGn 11 estas condiciones "se extienden inevitabl.emen, 

te con ia gran agricu1tura y 1a gran industria. y tienden cada vez 

mis a ensanchar e1 campo de esta autoridad". Podrta intentar res

tringirse. pero s61o hasta e1 punto en que no entorpezcan l.as con

diciones de producci6n. De pronto. parece que se 1evanta un ente 

-1a producci6n- que estS por encima de 1os hombres. pero no es a~~. 

1o que pasa es que ese es e1 medio para real.izar "1os verdaderos 

intereses.social.es"• ésta es 1a gran causa de1 prol.et:ariado 11 a 10 

que todo 1o dem&s debe quedar subordinado .. 

Sobre el. Estado po1~t:ico. es una necedad querer deoapar!:_ 
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cer1o de un p1umazo, pero además es innecesario, toda vez que con 

e1 triunfo de 1a rcvo1uci6n desaparecerá e1 Estado po1~tico, es d~ 

cir, 

"que 1as funciones pdb1icas perderán su car&cter po1~ti
co. troc~ndose en simp1es funciones administrativas, 11a 
madas a ve1ar por 1os verdaderos intereses socia1es." -
(Marx-Enge1s. 1966:627) 

En cuanto a 1a exigencia de que "e1 primer acto de 1a r!:._ 

vo1uci6n socia1 sea 1a abol.ici6n de l.~ autoridad", Engel.s 1es res

ponde a 1os antiautoritarios: 

"Una revol.uci6n es, indudab1emente, l.a cosa rn~s autorita 
ria que existe; es e1 acto par medio del. cual. una parte
de 1a pob1.aci6n impone su vol.untad a l.a otra parte por 
medio de 1os fusil.es, bayonetas y cafiones, medios autori 
tarios si 1os hay; y el. partido victorioso, si no quiere 
haber 1uchado·en vano, tiene que mantener este dorni.nio 
por e1 terror que sus anaas inspiran a l.os reaccionarios. 
¿La Comuna de Parta habr.fa durado acaso un sol.o d!.a. de 
no haber eap1eado esta autoridad de pueb1o armado frente 
a 1os burguesses? ¿No podemos, por e1 contrario, repro
char1e e1 no haberse servido 1o bastante de e1ia1 (Marx
Engeis. 1966:627) 

Karx y Enge1s no estaban equivocados. eran consecuentes 

con su ~poca y con su rca1idad ut6pica, si acaso puede criticárse-

1es que ciertas deficiencias te6rico-po1íticas hayan ocasionado i~ 

ferencias incor~cctas en 10 que toca a su visi6n de 1a desapari

c.i6n de1 Estado p01ltico. Por 1o dem4s, ia historia emiti6 su fa-

110 favorab1e 9 su esquema produjo una rea1idad de hecho no infe

rior a 10 proyectado. 
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3.3. Opasici6n con vio1encia. 

Son. en primer 1ugar, 1os regimenes de fuerza 1os que 

crean una oposici6n vio1enta. La convivencia socia1 y po1!tica un~ 

taria y sin tensiones es una fa1acia 9 es tratar de negar e1 con-

f1ic~o. Hay dos formas de acabar con e1 conf1icto: regu1ando 1a. ~ 

ducta de 1os hotabres acabando con ios hombres. Si se 1e quiere 

regul..ar 9 antes tiene que aceptarse que existe ta1 conf1icto, que 

hay que conocer sus causas y buscar so1uciones, pero como en esas 

causas aieapre est&n imp1icados 1oa gobiernos, cua1quier so1uci6n 

1e atañe direct..-entc. Hay gobiernos que no aceptan ni 1a crítica 

ni 1a disidencia, que no quieren tratar con sus-adversarios, que 

se niegan a1 di&iogo, que no aceptan 1!mites a su autoridad, que 

prefieK-en recurrir a ia fuerza ••• y con e11o no apagan e1 conf1ic

to9 sino que 1o ~as1adan a un caapo de bata11a. Viven fuera de 1a 

historia, creen que pueden prescindir de justificantes, que no ne

cesitan 1egitilaCQ"'se, que pueden pasar por a1to 1oa 1ogroa po1!ti

cos de l.a Hu..an.i.dad, 1os rdnimos: 1os derechos humanos y 1as for

mas demac~ticas de convivencia po1~tica. 

¿Es ~&ta 1a única forma de exp1icarse 1a oposici6n vio-

1enta? No. U.y otras. Est4 1a crítica auperficia1 que identifica 

ai.arqu.:i.smo y vio1cncia; 

"Aparece 1a concepci6n según 1a cua1 oposici6n y vio1en
cia coinciden. Corresponde a una visi6n intuicionista 
de1 •undo y de 1a vida, abso1utamente antihist6rica. que 

::.~~c~a~u~~ae~~~~~:retn~~=~t~1~=~~~es~6~r~p~~r~e!~~-
•entaneidad, justific&ndose por s! misma y no como medio 
de fln fin raciona1 e hist6rico. La fa1ta de una teor!a 

~.!:e~~= ~u~~ªe::~~!~r~: ~: ~~ª=~~i~~1~~~c~ªc~~~~~~.~~~ 
E•tudiar esta forma de oposiei6n equiva1dr~a a recorrer 
1a historia de todo e1 irraciona1ismo po1~tico." (de Ve
ga G.src~a. 1980:25) 
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E1 antihjstoricismo de 1a oposici6n vio1enta, según de 

Vega Garc~a, consiste en que, 

.. toda esta concepci6n parte de1 supuesto de que 1a rcvo-
1uci6n -en cuanto dcstrucci6n de1 orden existente- puede 
ser posib1e en cua1quier situaci6n. Lo que supone una es 
pecia1 concepci6n de 1a historia. La historia no está -
constituida por interrc1aciones intel.igib1es en 1a que, 
aeg6n 1as circunstancias, existen eventos posib1es y 
eventos impensab1es, sino que, en cua1quier momento todo 
puede producirse. Surge de aqu~ una especia1 configura
ci6n de1 •tiempo' hist6rico, seg6n 1a cual. todo se redu-

~~e :c!~d~~~~t~!;e~~~~ :.1~º d!~~:~ª( ~: ~:8:1 ~~~r:~t~ ~ 6 o : 
27) 

El. probl.ema. con e1 tiempo, segGn ia cita anterior, no es 

l.a carencia de una concepci6n de 1a historia, sino de 1a pondera

ci6n del. tiempo presente y del. tiempo futuro, quizás por 1a fal.ta 

de i1uaiones, el. sentido de 1& vida est~ depositado en el. aqu~ y 

ahora, l.a excesiva preocupaci6n por el. presente. QuizSs en esto r~ 

side su atractivo, porque l.a teoria de l.a revol.uci6n promete un m~ 

jor futuro y e~ 1ibera1ismo, un mejoramiento gradual. y pau1atino. 

¿cuando es oportuna 1a revo1uci6n pral.etaria? Depende del. anál.isis 

de 1a situaci6n concreta, responder~an l.os marxistas. En muchas 

ocasiones expresan Marx y Engel.s su posici6n t&ctica. Ante el. fra-

caso de 1.a. "revo1uci6n de Co1onia" id:ic.en. l.o siguiente (citas de C1aud!.n): 

"En un momento en que ninguna cucsti6n impOrtante impu1-
saba al. conjunto de 1a pob1aci6n al. combate y en que, 
por consiguiente, toda insurrecci6n tenía que fracasar, 
pasar a ia acci6n era tanto m.§s insensato ••• Si el. go
bierno se aventuraba a una contrarrevo1uci6n en Berl.~n 
sonaría entonces l.a hora de que el. puebl.o se l.anzara a 
1.a revo1uci6n." (C1aud!n• 197S:i38) 
Y Engel.s se pregunta ¿C6mo expl.icarse 1a continua victo
ria del. "orden" en toda Europa" "El. puebl.o, l.a mayor pan 
te del. tiea~ desarmado, debe l.uchar no s6l.o contra l.a -
fuerza organizada, burocr&tica y mil.itar, del. Estado pa
sado a 1.as manos de l.a burguesla, sino tambi~n contra 1a 
misma burguesia arma.da. Mal. armado y sin organizaci6n, 
el. pueb1.o tiene frente a ~l. todas l.as otras el.ases de l.a 
sociedad, bien organizadas y bien armadas. He ah~ por 
quE el. puebl.o ha sucumbido y sucumbir& hasta que sus ad-
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versarios no se debil.iten~ bien a consecuencia de 1a par 
ticipaci6n de sus tropas en 1a guerra, bien porque se ei: 
cindan sus fi1as, o porque a1gdn gran acontecimiento em
puje a1 pueb1o a combatir desesperadamente y desmora1ice 
a sus enemigos." (Cl.aud!.n, 1975:139) · 

"l.a contra.rrevo1uci6n puede desencadenarse, dice Enge1s, 
pero no por mucho tiempo. El. canto del. ga11o ga1o anun-

~f~! ~:s~~~i~d!~ !i~~~:~f~~An1:i.~~~:a~el.~5e~::!~ª!~~~ 
a perder, Francia nos sal.vara". (Cl.aud~n. 1975:1~0) 

Despu6s del. fracaso de 1a 1ucha de barricadas, que el. 

mismo Engel.s reconoci6 en 1895 9 con una mirada retrospectiva a 1os 

sucesos de 18~8, se pas6 a una concepci6n dinámica y ofensiva de 

1a insurrecci6n 9 ~on Lenin definiendo l.as cuestiones t&cticas: 

" ••• La insurrecci6n es un ejercicio con magñitudes extre 
madamente indetermi.nadas, cuyo va1or puede variar cada -
d~a. Las fuerzas combatientes con 1as que hay que enfren 
ta.rae tienen todas l.as ventajas de 1a organizaci6n 9 de' 
l.a discipl.ina y del. h&bito de l.a autoridad. Si :i.os insu
rrectos no pueden oponer1es fuerzas muy superiores est&n 
perdidos, ser&n derrotados ••• " (Cl.audt.n, 1975:"305) 

Lo que ya no se puede Permitir es que para des1indar e1 

terreno de1 marxismo y de1 anarquismo se diga que en este dl.timo 

hay s61o espontaneidad, irracional.ismo, mientras que l.a vio1encia 

pro1etaria que exal.ta el. marxismo está respa1dada por una teor!a y 

una concepci6n coherente de ia historia. En el. campo de :la. vio1en

cia l.o que se juegan son t~cticas mi1itares, l.a teor!a viene a 

prestar poca ayuda, si no es que ninguna. ¿Por quE Enge1s reconoce 

despu6s. que 1a insurrecci6n de 18~8 fracas6? Cuarenta años despu~s 

viene a decir que, 

"'en 1as l.uchas de ciases probabl.emente ya nunca se agru
parSn 1as capas medias en torno a1 pro1etariado ••• El. 
pueb1o a~recer& siempre dividido, con 1o cua1 fa1tar& 
una formidabl.e pa1anca ••• que l.a guardia naciona1, contro 
1ada por l.a burgues~a, estaba a1 l.ado de1 gobierno ••• " -
(C1aud!n citando e1 prefacio a Las Luchas de ciases, 1975: 
'+20-'+21) 

E1 marxismo ha creado una oposici6n vio1enta, l.a revo1u-
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ci6n era concebida como e1 derrocamiento vio1ento de1 poder de 1a 

burgues1a, mediante 1a insurrecci6n armada y ei armamento dc1 pue

b1o, 1a creaci6n de un ej~rcito popu1ar. etc. 

"· ... e1 marxismo intenta, de una parte, asumir ios eic
mentos intuitivos, pasiona1es, orgiásticos de 1a revo1u
ci6n, y de otra parte, potenciar c1 sentido her6ico de 
:La revo1uci6n .. " (de Vega GarcS.a, 1980:32) 

Todo 11amado a 1a revo1uci6n, toda acci6n revo:Lucionaria 

crea una oposici6n vio:Lenta, ante :La cua:L poco va:Len :Las teor1as, 

10 que importa es :La audacia, que era 10 que Lcnin m&s admi.raba de 

Da.nton. 

Comenzamos este apartado dando una breve exp1icaci6n po-

11tica sobre 1a vio:Lencia (insuficiente porque no es s61o una reas:_ 

ci6n a1 poder, podr1an haber otras) y por ah! 11egamos a re:Lacio

nar a1 jacobinismo, a1 marxismo-1eninismo y a:L anarquismo con e:L 

fen6meno de 1& vio1encia. Lo que no quiere decir que haya una re1~ 

ci6n causa-efecto y que por tanto e1 prob:Lema de :La vio1encia po

dr1a desaparecer desarticu1ando ia praxis y e1 discurso de :Los ma!:,_ 

xistas o de :Los anarquistas, inciuso podriamos decir que cada vez 

más 1a oposici6n con vio1encia se ha a1ejado de :Los p1anteamientos 

revo1ucionarios. 

Como :La vio1encia tiene imp1icaciones ~mportantes, como 

1a oposici6n vio:Lenta, aunque margina1mcnte, existe en 1as socied~ 

des bajo e1 mode1o democr!tico 1ibera1, hay que p1antear nuevas iu_ 

terrogantea. La vio1encia no surgi~ en :Los dos 61timos sig1os 9 ha 

participa.do en distintas cu:Lturas a trav~s de 1a historia, :La vio-

1encia tiene a1go que ver con 1a natura:Leza humana. con e1 p1acer 

de vivir y perpetuarse, con e1 sentimiento gregario y con 1a 1ucha 

contra e1 'mai. 
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•Ei hombre es c1 anima1 más devastador que ha pisado 1a 
tierra porque desea tener una estatura y un destino imp~ 
sib1es pa.ra un anima1; quiere una tierra que no es ta1, 
sino un cieio. y c1 precio que paga por este tipo de am
bici6n fantSstica es convertir 1.a tierra en un cemente
rio aGn m.Ss f6nebrc del. que es en real.idad.° CBccl<:er, 
1977:1.61) 

Jung observ&: •ia principal. y desde 1.uego 1.a 6nica cosa 
que anda aa.1 en el. mundo es e1 hombre". (Becker, 1977: 
160). 

Uno de 1os ten.as m&s interesantes en fi1osof1a social. es 

aquel. sobre 1.o que distingue a~ hombre de 1.os demás anima1es: ¿el. 

trabajo? Ll.a sociabil.idad? 

Mart~n Buber afirma que aquel.1.o que hizo que el. hombre 

sa1ie.ra del. estado de natural.ez.a, o sea, que se separara de 1.a na-

tural.eza y que pudiera enfrcntarl.a. a pesar de su debil.idad, fue 

1a. formaci6n de un mundo social., esto es, 

• ••• que se uniera con sus semejantes para 1.a defensa y 
1.a cau., para cosechar y trabajar, 
••• esto distingue al. hombre de todas 1.as empresas seme
jantes de 1.os aniaa.1.es, 'ID.As esencial. aún que ei hacer 
un aundo "t~cnico" de cosas espec~ficamente configura
das." (Buber, ~955:1.91) 

Y bien, esa esencia socia1 de1 hombre no s61o tiene 

signo positivo, no s61o sirve para protegerse, ayudarse, etc., si

no que talabi6n revel.a. que desde 1as formas ni.is primitivas de orde

n.a9i.ento socia1 aparece e1 confl.icto y con 61, se desata 1.a viol.e~ 

cia., 1a guerra. .. 

Seg4n Becker, 

• ..... Desde un principio, e1 hombre, como un cazador carn~ 
vo.-o, incorporaba el. poder de otros animal.es, pero 61 -
era un an1-a1 es~ecia1mente d~bil.. Por eso tuvo que desa 
rro1l..ar una sensibi1idad especia1 para descubrir 1.as fden 
tes de1 poder, y una amp1ia variedad de fuentes de poder
para incorporarl.as. Esta es una manera de comprender por 
qu~ e1 hosnbre es m.S.s agresivo que 1.os otros animal.es: es 
e1 Gní.co animal. consciente de 1a muerte y de 1.a decaden
cia. Por eso se dedica a una busca exa1tada de 1.os pode
res para perpetuarse". CBecker, 1977:178) 
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Esa. "sensibi1idad especia1 para descubrir l.ao fuentes 

del. poder":· es .l.a vo1untad de poder: l.a conciencia y el. prop6sito 

de poder Cia "ref1exi6n del. poder sobre s~ mismo) que nos l.l.eva 

tra.s~ender 1.a pura animal.idad, sometida a l.as actividades que cu

bren l.a necesidad y l.o Gtil.. 

"el. hombre se define por despegarse de l.a instrumcntal.i
dad: si no pudiera sal.ir nunca de el.l.a, l.as herramientas 
no ser!an suyas. Tampoco el. trabajo en cuanto tal. arran
ca al. hombre de l.a instrum.ental.idad, ni siquiera l.a pura 
convivencia. social., -pues l.a sociedad no es en cierto sen. 
tido m4s que l.a primera y fundamental. herramienta de l.os 
hombres .... " (Savater, 1981:165) 

"El. poder es l.a institucional.izaci6n comunitaria de 1o 
propiamente humano, del. &mbito de fines y l.eyes, de sím
bol.os y fiestas, que rebasan 1a animal.idad il.ustrada y 
l.a instrumental.idad, y diferencian radical.mente a l.os 

~~~e~od:sc~~l.~~~~~~:ªt~~~u~~d~~n~:a;!~~5e~ir~sGn!~o 
estricta y verdaderamente humano." (Savater, 1901:166) 

Sin embargo. el. poder estrictamente po1ítico, que escin-

di6 a 1o social. genera otros extrafios sentimientos y pasiones que 

evocan 1a natura1eza perversa de1 hombre, a veces, a1 mismo tiempo 

~ue exhiben su capacidad para 1o.be1l.o y 1o sub1ime: e1 heroísmo y 

1a transmutaci6n de 1os va1ores ego1stas, e1 honor, 1a camaradería, 

rasgos muy humanos que se dan justamente en 1a empresa humana m&s 

atroz y espectacul.ar, en 1a guerra. 

Las instituciones social.es no han 1ogrado suprimir de1 

todo esa disposici6n. esa propensi6n a encontrar a trav~s de acti

vidades viol.entas, e1 significado de 1a vida. Gl.enn Gray menciona 

1os "atractivos secretos del.a guerra": a> ei del.eite de ver 1o C2_ 

pectacu~ar y novedoso. 1a fascinaci6n que e1 poder y su mera magñ~ 

tud ejerce sobre c1 espectador. 

b) "Otro atractivo de l.a guerra es l.a experiencia comuna1, 
e1 sentido de camarader!a. La excitaci6n generada por 1a 
reuni6n de gente para a1canzar un objetivo comGn, aumen-
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1a vio1encia. E1 recurso a 1a vio1encia es 1a via para cometer in

justicias. En 1as revo1uciones, la vio1encia se ha justificado por 

e1 fin que se persigue. 

A fines de 1os afios cincuenta comienza a haber un movi-

miento de intel.ectua1es comunistas que refutan algunas consignas 

leninistas como aquella de que: "Para nosotros la. moral está subo~ 

dinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado". En 

un art1cu1o titulado, "Sobre l.a verdad de la mlixima 'El fin justi

fica los medios'"• Leszek Ko1akovski discute 1a_cuesti6n de J..os m~ 

dios eficaces para los objetivos comunistas. 

Kolakovski señal.a c6mo si los objetivos comunistas se C!!,. 

tienden como la conquista del. poder o el. programa de l.a construc

ci6n econ6mica, es decir, objetivos pol.tticos o econ6micos, eso 

"justificarta•• usar cual.quier medio, sobre todo el. m&s eficaz para 

1ograr ta1 objetivo, y a veces l~s medios m&s eficaces pueden ser 

absolutamente inmorales, y s6l.o por eso no pueden o no deben ser 

aplicados. Los actos humanos no pueden ser enjuiciados según su V!'!_ 

lor para l.a construcci6n pol.ttica y econ6mica de1 socialismo, por

que tan importante o m&s que 1ograr e1 progreso materia1 están las 

necesidades espiritual.es de1 hombre. 

"La conqui~ta del. ~oder con ayuda de medios crimina1es 
contradice a los fines de 1a construcci6n socialista y 
l.a dificulta ••• Los val.ores mora1es serian disnea de ser 
~~n~~=~!~6~.f.n(~~~~k~~~~~~ ~~7~~2 ~~,rara otra cosa que 

"E1 dar tormento a un hombre es condenable no s61o por
que v.io1a el mtls e1ementa1 sentido morai. sino porque, 
por su propia naturaleza, no favorece 1as tareas del co
mudismo. ya 9ue pervierte y envenena de la manera ~s hon 
da las relaciones mora1es. sin cuya transformaci6n e1 co
munismo ser!a s61o una parodia •• ·" (Ko1akovsk.i, 1970:26~) 

En la vida socia1 se presentan muchas situaciones con-

f1ictivas, ante las cua1es no se trata de elegir entre 1os medios 
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-.A.a aptos, sino de e1egir entre va1ores vcrdadr.ros 9 siempre que e5 

t&n en juego va1ores mora1es es bueno recordar aque1 principio de 

Kant para l.a vida en común. que todo hombre debe ser considerado 

como fin en sS mismo, nunca como medio, se tratar!a siempre de ev~ 

tar e1 aufri.aiento y 1.a injusticia. que nunca pueden ser reparados. 

7ndependientemente de e110. no se puede achacar 1a vio-

1encia s61o a fuerzas externas: a1 poder. a una causa abstracta. 

E1 individuo es responsab1e de-"Bu conducta vio1enta. Dice Ko1akov~ 

•Los comunistas que son empujados a cometer crtmenes se 
convierten indiscutib1emente en crimina1es; pueden con
tribuir sin duda a conquistar un poder apoyado en el. mie
do y en 1a mentira. pero no ayudar a 1a construcci6n de1 
coaunisao.• (1Co1akovski. 1970:257) 

Es interesante c6mo define ~o1akovski su concepto de1 c~ 

aun~s•o: 1a re1aci~n entre 1as necesidades ma.teria1es y espiritua-

1es. l.as vivencias est6ticas 9 e1 objetivo de1 conocimiento cient1-

fico9 donde e1 ha.hre ocupa e1 1ugar centra1: 

•Ei concepto de comunismo abarca tambian a1 hombre comu
nista. a1 que se querr!a dotar de diferentes virtudes y 
capacidades mora1es e inte1ectua1es ••• Quisi~ramos mu1ti 
p1icar e1 saber humano y convertir e1 que hoy existe cñ 

~eb~e~o~e~~~~~;~~i!ªnJ~ef~~~:.~~s~e:~:m~~ee:~~~~a~~o~0~ 
por e1i11linar 1as reiaciones hosti1es entre 1os hombres 
por e1 mero hecho de que sabemos que aumentan ia suma so 
cia1 de sufrimiento ••• E1 comunismo constituye tambi~n -
un perfeccionan-ento de 1os principios mora1es de 1a vi
da aocia1• que forman. en su campo 9 un fin para s! ••• 
constituye un progreso de ia cu1tura y de1 saber ••• y 
una e1evaci6n de 1a sensibi1idad est~tica ••• " (l<o1akovs 
ki, ~970:259) -

• ••• para e1 comunista representa un fin no s61o e1 comu
nis-=-• sino tambiE:n e1 camino hacia ~1. (t<o1akovski. 1910: 
267) 

Muchas de 1os prob1emas que ahora nos inquietan fueron 

discutidos por esta corriente de inte1ectua1es. Xntimamente 1igado 

a 1a vio1encia estA e1 conf1icto, es porque se produce e1 conf1ic-
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to que se recurre a 1a vio1encia, 1a Revo1uci6n es 1a forma m~s r!!_ 

dica1 de enfrentar e1 conf1icto. 

Según Pedro de Vega Garc~a son las formuai-tiones totali

tarias las que resuelven el co~f1icto por medio de 1a vio1encia. 

De 1a definici6n de po1~tica de Car1 Schmitt en t~rminos de amigo

enemigo, equiva1ente a1 criterio para 1a mora1 de bien y ma1, 1o 

be11o y 1o feo en 1o est~tico, 1o úti1 y 1o dañoso en 1o ccon6m1co, 

de Vega Garc~a deduce que: 

"Lo que conduce Ccn Schmitt), siguiendo su propia 16gica 
hasta e1 fin, a sostener que en e1 orden de 1a realidad 
social y po1~tica no hay pasibilidad de entendimiento. 
E1 G.nico trato que cabe con 1os enemigos es 1a fuerza." 
(de Vega Garc!a, 1980:23) 

En defensa-de Schmitt, Ko1akovski dir~a que 1a inferen-

cia incorrecta, que Car1 Schmitt no est& excluyendo que a un 

problema po1~tico se 1e anteponga una so1uci6n no-po1~tica. es de

cir, en 1a 16gica de Ko1akovski 9 e1 criterio mora1 que relaciona 

medios y fines estA por encima de medios po1~ticos o ccon6micos, 

como acabamos de ver, no se trata de confundir todos los criterios, 

estEticos. econ6micos, po1!ticos y morales, sino de distineuirlos, 

y eso es 1o que hace Car1 Schmitt con su definici6n de po1!tica9 

pero de ah! no se puede inferir que en 1a práctica s61o se den re~ 

puestas d~ fuerza a 1os conflictos po1Íticos. 

En cuanto a que ... nay posibilidad de entendimiento y por 

tanto que siempre pueden haber causas ideo16gicas que provoquen r~ 

1aciones hosti1es, desgraciadament~ siempre hay esa posibi1idad y 

todo e1 esfuerzo humano, como dec!a Ko1akovski, debe dirigirse a 

evitar 1as situaciones conf1ictivas. No nos hagamos ilusiones de 

que e1 conf1icto va a desaparecer de 1a historia humana, que se va 

a arribar a un perfecto entendimiento, porque inc1uso en e1 cdmpo 
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de 1a Etica hay val.ores contradictorios. se puede ap1icar e1 prin

cipio de tol.erancia. eso s!. pero no es suficiente porque cuando 

est4 de por medio no una discusi6n inte1cctual.. sino una e1ecci6n. 

una decisi6n 9 1a to1erancia s61o ofrece dos caminos. uno con venc~ 

dor y vencido o el. otro con una posibi1idad de síntesis. una deci

si6n sa1om6nica 9 que no siempre est& a1 a1cance. 

La existencia de1 conf1icto s61o indica que siempre van 

a haber criterios contrapuestos. a1 menos que una autoridad tras

cendentai. por encima de 1os hombres prescriba l..o que está bien y 

10 que est& ma1 9 1o que est4 permitido o prohibido Ce1 derecho no 

cuenta con criterios po1!ticos o éticos exp1!citos e inape1ab1es). 

Esto no significa que e1 conf1icto se dirima con fuerza y es un r!!_ 

to para 1a imaginaci6n encontrar 1os medios de expreSár ra<lica1me!!,. 

te ias diferencias sin que se queden en pura comunicaci6n 9 en 1a 

antesa1a de 1as acciones y 1as d~cisiones. 

Queremos cerrar este tema de l..a viol..encia con una críti

ca m4s a 1a oposici6n vio1enta y con una menci6n a 1a oposici6n a 

1a vio1encia. La primera es que "l..a vio1encia antim.il.itarista ter

mi.na mi1itarizándose a su vez y recayendo en 1a dia1~ctica bruta1 

de 1a que pretendía escapar!' 

La segunda es: 

" ••• desde un punto de vista estrictamente ~tico 9 1a vio-
1encia es decididamente indeseab1e. S61o se pueden mante 
ner re1aciones Aticas con aque11os contra quienes se ha 
renunciado a ejercer vio1encia; o si se prefiere: e1 re
cotiocimiento de1 otro por medio de 1a 1ucha a muerte y 
sus consecuencias jerárquicas es 1o contrario del. recono 
cimiento en e1 otro propio de 1a 6tica, cuyo fundamento
y posibi1idad es 1a comunicaci6n no coactiva" CSavater 9 
:1.98:1.: 202) 

"La vial.encía po1ítica es e1 reconocimiento de una a1te
. ridad inasimil..abl..e: soy viol..ento con e1 absol..utamente 

otro porque no tenemos nada en común 9 porque no puedo ha 
cernada con 61. E1 otro es e1 no-yo: l.a vio1encia con--
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Savater: 

tra ~1 me sirve para definirme, distingui~ndome de1 ene
migo e identific~ndome con 1os mios. No hay nada en e1 
otro que yo pueda reconocer como propio, sa1vo 1a des
trucci6n que 1e asesto y por 1a que me confirmo en mi 
propio ser y en e1 de mi $rupo. La agresividad contra 1a 
diferencia como forma de 1dentificaci6n con 1a propia co 
munidad parece ser un mecanismo socia1 instintivo, que -
1os 11deres po1~ticos conocen bien y manejan sin escrúpu 
l.os .. Porque 1a a1teridad de1 otro no tiene nada de "natü 
ra1", sino que es tambi6n una institución po11tica y fu!!_ 
ciona sirviendo a unos objetivos c1aramente determinados, 
sean 6stos e1 reforzamiento de una unidad artificia1 o 
resquebrajada, 1a necesidad de proyectar 1a cu1pabi1idad 
de 1os ma1es de1 grupo sobre a1g6n chivo expiatorio o 
cua1esquiera otros." CSavater, 1901:199) 

La tercera cr~tica, sin embargo, es más discutib1c, dice 

~~~~i~1!~~i~~~~:m:~~~~!:~~= 1~e~~6g~~=s6~ ~~!~:n !:rv!~: 
peradas o reactivadas por medios de persuaci~n po1!tica 
••• " "Es precisamente en l.as de"sigua1dades esencia1es 
donde se funda 1a a1teridad inasimil.ab1e que provoca in
evitab1emente 1os peores estal.1idos de vio1encia ••• (de 
aqu!> e1 repudio ae hip6stasis conc1uyentes de ca1ifica
ciones sociopo1Íticas .que reducen l.a comp1ejidad siempre 
modificab1e y contradictoria de un individuo humano a 
ser un "capita1ista", un "terrorista", o un "patriota" 
de ta1 o cual. bandera .. " (Savater, ~981:199) 

Si 1o que Savatcr ~uiere decir es que un individuo cier

tamente puede cambiar de opini6n, de conducta, de actividad, etc., 

y que esto hace que como a1ter no pueda dcfin!rse1e de una vez y 

para siempre, no hay objeci6n, pero que 1as a1teridades esencia1es 

sean fundamenta1mente ideo1~gicas, quien sabe. El. otro extremo es 

fijar e1 conf1icto en t~rminos inmodificab1es, por ejemp1o, en c1~ 

ses socia1es opuestas y dia.rnetra1mentc antag6nicas, cuya dnica so-

1uci6n es enfrentarse vio1entamente. Pero que 1as identidades soci~ 

1es sean só1~ provocadas artificial.mente y que pueda desarticu1ár

se1es parque en e1 fondo es s61o una cuestión ideo16gica, s61o en 

términos. muy abstractos puede sostenerse, como cuando Savater dice, 

entre uno y e1 otro puede h=".be~ reconocimiento "por e1 hecho de co!!!_ 
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~ :J.a ccmGn esencia. huaana". Las pal.abras citadas de Savater 

son ~-- una advert:enc.ia contra ese pensamiento que cal..ifica p~ 

s.:i:t:iw.-a.te. c:amo bueno• todo 1o que venga de1. campo de i.dentida

clea co1eet:i.waa. tambi•n ~atas pueden generar sus •chivos expiato

rios• y ..._t.-.. v:io1enc::ia. •con tt.tu.1.oe que l..a vindican" .. 

... ..-ele-~e este apartado sin •encionar e1 mal. so

c:i..i de - aector de 1a oposi.ci.6n: e1 Estado. La po1.1tica es esa 

po&~bi,$ded ~isicm.i.ente a~1azada de 1a vio1encia que adminis-

t:l!'oa e1 --
-EJ. Ellt.clo busc.a preferenteaente maximd.zar l.a amena.za. de 
wia1e:nc.i.•• pero -.nteni6ndo1a 1.o .Ss posibl.e en suspenso; 
pracusw. uti.:J...:iaar 1a poa.i.bi.1.idad imn.inente de l.a vial.en
~ .a. que .1a vio1encia aiswa." (Savater 9 1981:197) 

•(E1 Ea~) llo toierar&. pues. que 1.a dosis de viol.en
c::i.a ..,.je ~iado en 1.a sociedad que administra, ya que 
.. t:.l.. caao 1a coar-tada que 1.e justifica y e1 instrumen
to .....,.aador de que se sirve para reforzar su adm.ínis
tzwciSa .. verfan en pe1igro. E1 Estado vende seguridad: 
....... que ta1 orert• sea apetecib1e. 1a presencia de 1a 

~f::'~~c!,rr.,:p4!g: :SU::~S~~~i~:ee~e~r~~~~;P;:~~ 
•- •u of~ •ea cre!.b1e 9 l.a inseguridad no debe crecer 
tanto y ele -.ado tan i.ndiscriainado que 1a pob1aci6n 11e-

::e i:~~:1.1,:º~1liliayysf:p!~; ~! ~~~i~~j~~!:r~~: 
••1:t:.ados, pero CU.ti.amente es un poco di.f.!ci1 de garanti 
a.ar-• (Sav•ter. 1981:201) -

E&t. oposic.i6n a 1a vio1encia identifica e1 ma1 socia1 

ea. 1i11. ~&a. ~ce RUsterir: desarmemos a 1os dos contendientes 

..,.Ser y opoa:i.c:i6n. y·cons1:ruyamos 1a democracia. 
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3.4. La ofensiva de 1a sociedad industria1. 

En 1a bGsqueda de una teor!a po11tica para 1& sociedad in

dustria1. nos encontramos con 1a utop~a de Saint Simon. pero en su 

mode1o 10 que fa1ta es una teorf.a de1 capita1ismo que descubriera 

1os aspectos negativos de1 sistema. Esta hubiera echado por tierra 

su utop~a de una sociedad organicista y armoniosa. 

1..4 sociedad ~ñdustria1 de Saint Simon es una sociedad auto

gestionada por 1os propios prodúCtores (empresarios y obreros)s don

de no hay necesidad de interferencia gubernamenta1. se trata de 1a 

t~pica visi6n de1 1aissez-faire pero no circunscrita s61o a1 mundo 

econ6mico. 1a sociedad se organizaba con independencia de todo con

tro1 po1~t~co. bajo 1o que Durkheim denóainar1a: e1 socia1ismo de 

1os trabajadores. 

lee burgueses de Sa..:i.nt SilllOn son 1os po11ticos revo1uciona

rios. con Robespierre a 1a cabezas que se interpusie.ron en e1 pro

ceso de 1a p~ducci6n. 1o desa1entaron y 1.o atraearon. por haber 

11evado a cabo una revo1uci6n po1.f.tica con efectos negativ~s para e1 

industria1ismo~ La po11tica de1 Estado naci6n. con su idea de sobe

ran~a. centra1izaba 1as instituciones po11ticas. se hab!a a1entado 

1a idea de que un partido po1ítico fuertemente organizado se pod1a 

p\"esentar ante e1 pueb1o ca¡no ei defensor de 1a vo1untad popu1ar pa

ra conquistar e1 contro1 de1 poder centra1 y sus 6rganos coactivos y 

con e11.o 1ograba dirigir a 1os productores. e1 re•u1tado era haber 

abortado 1a revo1uci6n industria1 q~e venía venciendo obstácu1os 

desde e1 sig1o XXX con 1a emancipaci6n progresiva de 1as comunas. 

En e1 mode1o de Saint Simon 1a sociedad industria1 podía o

rientarse hacia e1 bien púb1ico y ser pacífica. porque 1os industria-

1es ten!an un a1~o espíritu po1Ítico. só1o había que hacer un 1.ado 

a 1os e1ementos parasitarios: 1.a nob1eza 9 1os mi1itares. 1os propie-
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tarios improductivos no Gti1es a 1a sociedad industria1, había que 

absorber a 1os desocupados y sobre todo, privar a 1os gobernante3 

de su poder decisorio. Eran 1as fuerzas funciona1es de 1as socie

~ad~s modernas 1as que, a1 tener igua1dad de participaci6n en e1 

poder de decisi6n, podían crear un nuevo sistema po1!tico, descen

tra1izado y autogestionario. Esas fuerzas socia1es eran 1as de 1os 

cient!f~cos y 1os industria1es. 

La nueva po1ítica para 1a sociedad industria1 concedía a 

1os sujetos econ6micos e1 poder de decisi6n para evitar 1as disfun

ciona1idades de 1a producci6n. Está en Saint Simon e1 germen de1 

concepto de participación corporativa, que a principios de1 sig1o 

XXX no pod!a verse como una alternativa rea1, pero que ahora tiene 

p1ena vigencia. Por un 1ado, su.reconocimiento a 1a capacidad y 

uti1idad de 1os científicos y técnicos 11eva a Saint Simon a un· ·ra

cionalismo elitista• y por otro 1ado• su rechazo a 1a política de

mocr~tica 1o 11eva a p1antear un utopismo participacionista. Deja 

planteada la necesidad de que 1a sociedad se organice corporativa

mente, con 1a co1aboraci6n de empresas y sindicatos, 1a organiza

ci6n md1tip1e de 1a sociedad significaba 1a difusi6n de1 poder de 

1a sociedad industriai. En cuanto a1 gobierno, en E1 sistema in

dustria1, Saint Simon va a proponer que: 

"Habr4 un nuevo arte para conducir 1os asuntos.pÚb1icos. En 
e1 pasado. 1a principa1 t~cnica po1!tica consist!a en saber 
gobernar, es decir, en saberse hacer temido y obedecido. La 
ciencia de 1a administración estaba todavía en su infancia y 
ten!a Una importancia secundaria ••• La que tenemos que orga
nizar es una doctrina comp1etamente nueva. La vieja doctri
na ha· confiado a 1os gobernantes 1a tarea de1 mando: 1a nue
va doctrina debe confiar1es como funci6n principa1, 1a buena 
administraci6n." (Cita de Xonescu, 1983:51) 

En 1a perspectiva santsimoniana de 1a sociedad industria1 des-
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aparece e1 poder centra1izado, pero tambi~n 1as instituciones repre

sentativas se vac~an de poder rea1, caen en desuso, pierden gradua1-

mente su importancia porque, sobre todo 1os partidos po1!ticos, que

dan subordinados a 1os organismos corporati~os; e1 intermediarismo 

de 1os partidos po1~ticos pierde su raz6n de ser. En otros términos, 

1a representaci6n ciudadana cede e1 paso a 1a representaci6n po1ítica 

funciona1, de acuerdo a 1a divisi6n de1 trabajo. 

Saint Simon estuvo intePesado en proponer reform~s institu

ciona1es e inc1uso constituciona1es 9 entre e11as destacan: e1 P1an, 

e1 Par1amento 1oca1 o naciona1 y e1 Par1arnento europeo. 

"Una. instituci6n que Saint-Simon consideraba indispensab1e 
para 1a sociedad tecno16gico industria1 era un P1an. E1 
P1an deber1a abar~ar todas 1as actividades de 1a sociedad, 
es decir. tanto 1as actividades productas de bienes (1a ex
p1otaci6n de 1a natura1eza por 1a industria, sirvi~ndose de 
1os nuevos m~todos cient~ficos y tecnol.6gicos) y 1as activi
dades a al.canzar 1a justicia y 1a feiicidad de 1a propia so
ciedad ••• El. p1an es e1 s1mbo1o de 1a raciona1idad científica 
de 1a sociedad. Es también un instrumento de coordinaci6n y 
e1. fruto de 1a consul.ta de científicos e industrial.es conjun 
tamenteºco~prometidos en 1a administraci6n de 1a sociedad •• 7 
Estaba concebido para pl.anificar proyectos de obras p6bl.icas 
a l.argo p1azo. Destinado a proporcionar una mayor prosperi
dad a l.a sociedad y a asegurar que se avanza mucho mSs si
guiendo l.as avenidas que 1a ciencia est~ abriendo constante
mente ••• El. proyecto, discusi6n, p1.~eparaci6n y ejecuci6n dc1 
i!:~n~~~-=~s(~~~!~~~~o~;~ 3~~~~~t)ª1es y permanentes del. Par-

En cuanto al. Parl.~nto 9 en 1ugar de estar formado por po1í

ticos profesional.es -Saint Simon se~a1a 1os abogados, caba11eros y 

aficionados- deb!a estar formado por l.os mejores hombres de1 pueb1o: 

"El. Par1arnento l.oca1 o nacional. deber~ consistir en una e~~ 
mara baja con representaci6n corporativa de l.os individuos 
m&s 'capaces' de todas 1as ciencias, artes. industrias y 
profesiones ••• es 1a que aprueba 1os presupuestos, 1os cua-
1es. as~ modo de ver, son 1a m~s al.ta expresi6n de1 control. 
administrativo de 1a sociedad." (Xonescu, l.983:55) 

E1 Pariamento europeo de Saint-Simon e1 esbozo del. MercomGn actual. 
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De acuerdo con 1as ideas de Saint-Simon. 1as fuerzas corpora

tivas cambiaron no só1o e1 esti1o de 1a poJ.ítica.11 sino 1as funciones 

de 1as instituciones representativas y 1as funciones de1 gobierno. 

Esto nos recuerda aque11a disyuntiva que p1anteaba Strachey sobre e1 

triunfo de 1a democracia o e1 triunfo de1 capita1ismo. Se :iap~so e1 

mode1o corporativiata pero con todas 1as desventajas que Saint Simon 

no pudo Ver por 1a fa1ta de una teor!a del. capita1iamo. La• '1itea 

funciona1es no han 1oarado e1aborar un PJ.an que persiga e1 bien pG

bl.i.co. no han podido superar 1o• ~ntereses particu1ares. 1os bene

ficios de ia sociedad induatria1 •on distribu~dos con desigua1dad, 

1os gob-;rnantes no ae 1imitaron a Uha funcign administrativa. 1os 

po1ltico• profe&íonal.ea no desaparecieron sino que participaron de1 

bot!n de· 1a soc~edad industria1 11 el. sindica1is=o entr6 en ·ia compo

sición corporativa con desiaua1 Participac~6n y poder •. Y final.aente. 

1a vida industriaJ..fue tambi8n un duJ.ce suefto que ocu1taba •1 cuadro 

de fea1dad y deshwna.nizaci&n por 1a organ~zaci6n-jerarqula-discip1ina. 

1os suburbios en contraste con 1as ostentosas zonas residencia1es, 

e1 consumismo y el. hambre, 1a contaminaci6n ••• pl"Oducto de 1a sociedad 

i.ndustria1. 

¿06nde qued6 1a esperanza de que ••• 

"cada uno recibe un grado de importancia y beneficios propor
ciona1 a su aptitud y posici6n. 10 cual. representa e1 grado 
m:iximo de igual.dad, posibl.e y deseab1e."? (J:onescu. 1983:37) 

Ese es el. destino de 1a utop!a. 

Marx tarnbi~n.confiaba en e1 industriaJ.ismo, 1a sociedad comu

nista era una sociedad industria1 11 aunque no capita1ista. La indus

tria era J.a base de1 progreso, de1 desarro1l.o de 1as fuerzas produc

tivas. 1o que estorbaba era 1a el.ase propietaria de J.os medios de 

producción, en su l.ugar 11 el. Estado podía 11evar adeJ.ante l.a tarea de 
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-p1anificar 1a econont.!a (en contradicci6n con 1as tesis de extin

ci&n de1 Estado). 

llo o1videmos que Marx era un disc1pu1o indirecto de Saint-

Simon. que de f1 tom6 muchas ideas. 

"Marx proaigui6 e1 estudio de 1a sociedad industria1 de 
Saint Simon en e1 punto·en que 'ste 1o habla dejado, y en 
otro p1ano. QuizA fuera este sentimiento de continuidad 
de pensam1en~o ~n contextos diatiñtos 1o que .hizo que Marx 
conservara intacto su respeto por Saint-Si~on., sa1vándc1o 
de1 sarcasmo que s61!a reservar para otros cuyas obras se 
hab~a inepira~o en al..guna ocasi6n." (Xonescu., 1983:3li) 

"Saint-SiJM>n cre6 1os conceptos de industria., sociedad in
dustria19 el.. industria1 y el.. industrial..ismo. E1 c1aro 
pro~6sito de Saint-Simon era proporcionar e1 an&l..isis cien
tSfico de 1a interre1aci6n y el.. funcionamiento de todo el.. 
ai•te..a industrial.. y de comprender 1a real..idad de 1a huma
nidad 90derna y futura-despu&s de haber sido transformada 
por 1a industria". (Xonescu., 1983:3li) 

De Saint Simon tom6 Marx 1a idea de l..a separaci6n del.. Estado 

de 1a sociedad civil.., 1a el.ase parasitaria., el.. pro1etariado., 1as fuer

zas productivaa 9 1a idea de que 1os productores deben dominar 1a so

ciedad., etc. Es de Saint Simon 1a idea de que: 

"1a nueva sociedad serS diferente en t~rminos de distribu
ci6n de l..as retribuciones materia1es ••• cada uno recibe un 
arado de importancia y beneficios proporciona1 a su aptitud 
y ~sici6n., 1o cual.. representa e1 grado máximo de igua1dad, 
posib1e y deseab1e". (Xonescu., l.983:37) 

A favor de1 marxismo est& e1 hecho de que proporcion6 un sin

au1ar efecto ideo16gico• nunca antes visto en 1a historia. Gracias 

a 1a cr~tica a1 capital..ismo naci6 1a·exp1icaci6n de 1a miseria de l..as 

masas: ia exp1otaci6n. La miseria no era producto de 1a vol.untad di

v1na y tampoc? ten!a una exp1icaci6n demogr&fica., sino en l.a p1usva1!a. 

El.. efecto ideo16gico que tuvo este descubrimiento., una vez que se so

cia1iz6., _fue que e1 aa1 ten~a origen terrena1., que una ciase de hombres 

1o produc~an y que es~a situaci6n era modificab1e ••• suprimiendo 1a 
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propiedad privada de 1os medios de producci6n, es decir, suprimiendo 

a l.a el.ase exp1otadora. La fuerza de1 marxismo consisti6 en haber 

persuadido de que l.a. :;;umisión no era "natura1", que l.as masas pod!an 

cambiar situaciór1 ••• que el. poder pod!a ganarse. 

Los efectos pol.Íticos de l.a teoría marxista fueron considera

bl.es. revol.uciones, guerras de l.ibcración nacional., formaeión de par-

tidos pol.:íticos, orc,anizaci6n de 1.as masas, etc.,. pero a r.".edida que 

se fue desarrol.l.ando 1.a sociedad industrial. -paralcl.amen~e a l.a 

democracia-, l.os pl.a.nteamientos teórico-pol.Íticos se fueron empobre

ciendo, se "esquematizaron",. al. tiempo que 1.os partidos comunistas 

(y social.istas) se desl.izaban por el. camino de l.a burocratización. 

¿Por qué l.a opocici6n de izquierda ha fracasado rel.ativamente? 

Quiz& porque había una teorta pol.ítica de%iciente,. entre otras razones. 

"No hay, ni puede haber 'ciencia de 1.u. pol.Ítica' en el. mar
xismo, por~ue l.a ~eoría marxista de la pol.Ítica y del. Es~ado 
es l.a teoria de 1.a extinción de ambos; o, más bien,. porque 
1o que el. marxismo ha c1aborado a1 respecto es l.a dcgrada
ci6n de 1a esfera política y de1 Estado: es decir,. exacta
mente l.o opuesto de 1o que se exigiría para que pudiera sub
sistir una 'ciencia del.a pol.Ítica'.'' (Col.1.ctti, 1.982:168) 

En 1a historia del. pen5amien~o pol.ítico moderno ha hubido una 

importante bifurcación: a) quienes conciben a l.a po1ítica c.:;,rno una 

actividad histcSrica y b) 1os que l..:i conciben corno continua. Para 

Marx 1a pol.Ítica era una cs-.Cera que tiene razón de ser en una época 

histórica, desde que sureió l.a propiedad privada,. desde ~ue surgieron 

l.as el.ases. Pero el. confl.ic~o podía cesar un día,. en 1a sociedad co

munista (homogt:;nea, concorde, solidaria, sin ninguna. forma óe oposici6n 

de :intereses). 

"El. materialismo hist6rico -dice Y.c1-:::cn- exace·ra cuando pre
tendt:;_poder cxp1icar todo a par~ir de las rclocicnc.s Co:• pro
duccion. Hay momentos que no tienen na<lff qu~ vrr con 1a es
fera econ6ndca y que aCin aGÍ son Cc:.>.pdces ch.: e! i vi·~ 1 r- ú ] -=is 
hombres y d~ cncend<!r confl.icto!; entre ellos. Jr.cluso <1dmi
ticndo que,. en ausencia de lea prvp::~-1~.:.d priv.::.r; ! , ~.e, ;..ud-iora11 
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surgir fines o intereses a1ternativos en e1 área de 1a pro
ducci6n. quedan 1os conf1ictos de ideas. 1os contrastes re-
1igiosos. 1as diversas concepciones de1 mundo (para no adu
cir 1as re1aciones sexua1es, e1 amor. 1os ce1os, 1a ambi
ci6n y todo 1o demás), que son motivos más que suficientes 
para provocar divisiones y 1uchas. La fe en 1a posibi1idad 
de una coml.lnidad so1idaria. en 1a que todos tengan una soia, 
y, por tanto, una buena vo1untad, se baaa o en e1 desconoci
mi.ento de ia natura1eza humana. o en 1a fe en 1a posibi1idad 
de su cambio radica1." (cita de Co11etti, 1982:169-~70) 

T.-.bi6n Freud consideró que ta1es premisas de1 materia1ismo 

hist6rico eran de un optimismo ant:ropo1Sgico ingenuo: 

"au preaiaa psico16gica es una i1usi6n carente de fundamento. 
Con 1• abo1ici6n de 1a propiedad privada se quita a1 deseo 
hWMlno de agresi6n uno de sus instrumentos. ciertamente un 
inatruaento fuerte, pero no e1 m&s fuerte". (cita de 
Co11etti. 1982:170) 

Marx y 1os marxistas descuidan 1a teorizaci6n sobre e1 sis

tema de mediaciones par-a acordar fines. tarea propia de 1a po11tica 

<'!.a po11tica entendida como mediaci6n de vo1untades 1ibres y conci-

1iaci6n de intereaea contrastados para asegurar e1 orden mediante 

un ID1ni1.o de coerci6n"• COlllO 1a define Matteuci, cita de Zanone. 198~:24S) 

¿por quA? porque 1as instituciones po11ticas desaparecer!an en 1a 

sociédad coaunista. de aht~que todo e1 interis poittico serta en 

1a revo1uci6n. para terminar con ia po1!tica. Pero si no se hac!a 

1a revo1uci6n. o mientras 1,egaba ta1 momento. no hab1a directriz 

para 1a po1ltica de 1a sociddad industria1. 

Ea cierto QUe a pesar de no tener una ideo1og1a po11tica ade

cuada, 1a o}>Osici6n marxista 11ev6 •.cabo una po1ltica pr&ctica en 

sindicatos. grupos po11ticos, partidos. universidades, prensa, etc. 

La esfera pGb1ica se debe a 1os revo1ucionarios, sin e11os no hubiera 

habido oposici6n, diversidad, debate. La izquierda amp1i6 1a Esfera 

PGb1ica y cre5 opini6n en sectores 1ejanos a 1as esferas de1 gobierno. 

Loa re.vo1ucionarios han cump1ido una función de cr!tica y denuncia, 
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pero ao es s~~c:i..~te. Al carecer de una adecuada tcor~a política. 

•• C'Qlb.&91a.n. i.aato con todo el sistema de democracia representativa. 

1o que tr~tilftt• es ei poder de 1a sociedad industria1. 

La ~u:ielr"da fue una y otra vez rebasada por los aconteci-

ai .. toa: -.,,O ~és7 Revo1ución Cultura1 7 Vietnam 7 Chi1e. etc. En 

1a bGs•ueda ct.ll. a-.5'eto revolucionario se pasaba. de1 pro1etariado a 

:io. CE&••>...,.. & ios marginados, a 1os estudiantes. al ~ercer Mundo 7 

a:i..n q.-: 1.a ~a permitiera enriquecer la teoría y sin poder 

encontrar ..it~vas rea1es para la política de las sociedades in--ta-i.U __ _ 

La8 revo1ucionarios. tarde, y a medias, reaccionaron positi

va.ente .ate 1a ·democracia representativa y 1as demandas p1uralistas. 

LA paa"ti.ci¡..c.i6n de los partidos de izquierda en la democracia fue 

un acto 4e oportunismo hasta que apareci6 la rectificación teórica 

de1 eu.roCC>"Ñni•mo 7 basada en las discusiones sobre la crisis del 

aa.:nr.:i..-o y 1a d~ctadura del proletariado en los años setenta, y aún 

es de~icíente. porque ha faltado una cr!tica de fondo sobre las vie

i .. coacepc.ione.s dc1 reformismo y la revoluci6n. 

Aun cuando en algunos países capitalistas la izquierda ha al

canzado posiciones de poder, es un hecho que ha fracasado en tanto 

oposición con un proyecto po1!tico consecuente para la sociedad in

dus-cria1 .... que no tenga como pretnisa l.a revolución y 1.as medidas so

cia.1.i•tas de 1a dictadura del proletariado. Sü cuenta con una teoría 

de1 po<'er e&~atal p1anificador de la industria1ización~ al tiempo que 

reaue1ve prob1~mds de bienestar social~ es decir, la política del so

cia1is1D0, pero no hay una idea propia sobre 1a pol.!tica en las socie

dades capi~al.istas 7 parcialmente asalariadas~ conf1ictivas. heterogeneas 

y pl..ura1..istas. 
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Se necesitan nuevas instituciones po1íticas acordes con ia 

sociedad industria1. sobre una nuevá idea de progreso y rescatando 

ei concepto de voiuntad popu1ar. 1a democracia directa y 1a e1imi

naci6n de 1os aspectos neaativos de1 capita1ismo. Los du1ces sue

ftos de reforma y revo1uci6n no nos aon Gti1ea en eata empresa. 1as 

esperanzas en 1a de.:>cracia. en e1 Estado •ocia1 y en el. pro1eta

riado obstacu1izan 1a producci6n de un nuevo discurso. 

"E1 caJAbio socia1 y pol..S.tico ae percibe entonces no en 
funci6n de una vo1untad iap1acab1e sino en funci6n de 
necesidades hiat6ric••·" 

Esas necesidades hist6rica• son 1as que queremos empezar 

a rastrear "En e1 camino a.1 ca.os". 



CA?I.TULO 4.. Ei.¡ EL CAHINO AL CAOS 

En este capítu1o se trata 1a po1!tica co~o definición de 

objetivos pÚb1icos de una ~ociedad.. Si en un principio. en el 

pensamiento 1ibera1 1as ideas de igua1dad y progreso parec~a que 

eran compatibles. en el camino a1 caos. la realidad ~uestra su 

creciente distanciamiento. O escoeemos el progreso definido por 

la civilización burguesa y aumentamos 1a desigualdad entre países 

y entre ricos y pobres. o elegimos la igualdad y modificamos nues

tra idea de progreso. 1o cua1 implica cambiar también el estilo de 

vida y adoptar nuevos valores. En e1 camino a1 caos no hay defi-

nición. no hay proyecto hegemónico. hay jalones distintas di-

recciones. 

E1 modelo capitalista está crisis. po1!ticamente 1a 

unidad del sistema comienza a perderse por desequilibrios de po

der. tendencias centr!fugas. p~raida de independencia. etc.. La 

respuesta del siStema es en t~rminos espaciales y funcionales: 

una reestructuraci6n que aparece bajo 1a alte~nativa de descen

tra1izaci6n. con 1a ventaja de que alimenta las i1usiones derno

crS.ticas. La opci6n a esta falsa salida es "un nuevo lugar para 

1a Esfera PÚbl.ica". pero no tanto en tt;rm:i.nos geográficos como 

de 1.oca1izaci6n de ''Dedios físicos" institucionales para rea1izar 

el. encuentro de proyectos y el espacio para 1a tornarle decisiones, 

defendiendo el principio de p1ura1ismo frente a1 de mayor!a. de 

proyectos a1ternativos frente a encuentros programáticos de parti

dos, y arr.p1iando 1a participaci6n con 1os sectores involucrados. 

La Poi!tica de definici6n de objetivos púb1icos es una 

po1Ítica de confrontaci6n, 1a ~ás conveniente en 1a situaci6n de 

crisis. ?orque revisa e1 presente, critica 1os resultados del. 

pasado y rep1ant:ea e1 carr.ino para e1 futuro~ !lo persigue la efi-
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ciencia (1a dictadura puede ser más eficiente), sino 1a i~aLind

ci6n, 1os anhe1os y 1as motivaciones que recuperan 1a dinámica 

socia1. Así se justifica e1 recurso de:L veto, e1 derecho a di

sentir en 1a Esfera Pdb1ica, 1a responsabi1idad y e1 compromiso 

po1!ticos. 

En e1 camino a1 caos e1 poder modifica sus instrumentos, 

recompensa menos a 1os súbditos y refuerza 1os acondiciona~ientos 

ideo16gicos. Las fuerzas de1 cambio se introducen en 1a dia1éc

tica de1 poder apropi&ndose de sus instrumentos, e1 ba1ance de 

conservaci6n y resiatencia-caJnbio es otro e1emento de1 caos. 

E1 discurso sobre 1a tecno1ogía est& en 1a base de 1a 

discusi~n sobre e1 progreso y 1a desigua1dad, sobre e1 poder y so

bre 1a crisis econ6mica. No todos 1os probl.emas de 6tica socia1 

tienen so1uciones t~cnicas, inc1usive 1a cuesti6n de 1a tecno1o

g!a puede ser contraproducente. pues está inf1uyendo sobre 1a 

crisis econ6mica. Hacemos una breve recapitu1aci6n hist6rica so

bre l.a revo1uci6n industrial. para mostrar co~o se opone a1 emp1eo 

de 1a técnica artesana1 y con el.1o dificul.ta 1a satisfacci6n de 

necesidades ·ordinarias y privi1egia l.a producci6n vol.ca~a a1 1ujo. 

uno de l.os .Prob1emas del. subdesarro11o. 

Ante 1a posibi1idad de una depresi6n del. sistema econó

mico, urge en nuestro pais cambiar e1 paradigma de 1a abundancia. 

que nos es ajeno e ina1canzab1e. por el. de escasez. Aquí se pre

senta 1a confrontaci6n de proyectos contradictorios de 100 dis

tintos sectores socia1es 9 uno asentado en l.o moderno, e1 1ujo, 

l.os privi1egios, otro en l.o tradicional., en 1a vida corr.unitaria 

y en 1a satisfacci6n de necesidades vita1es. En el. camino a1 

caos se har& 1a el.ección. 
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~.1. Lejos de 1a igua1dad y de ia buena vida. 

Necesitamos rep1antear 1a esfera púb1ica como e1 merca

do po1itico donde se disputa ia prerrogativa de definir e1 bien C2,. 

mGn. E1. bien común es sÍmbo1o i1usorio de comunidad; no es 1a 

suma de 1os intereses de ios individuos. No vivimos en un mundo 

que se hayan armonizado 1os intereses privados. E1 bien púb1ico no 

es e1 interAs generai. ni e1 inter~s secas, ni 1os deseos de 

todos 1os individuos. ni sus gustos, ni sus apetencias y preferen-

cias. E1. bien p6bl..i.co son 1os objetivos púb1icos de distintos gru

pos. objetivos contradictorios. raz6n de ser de1 conf1icto pol..iti-

co. 

Mecesitamos rep1antear 1a esfera púb1ica. No hacer1o es 

optar por e1 statu quo. sufrir el.. presente y renunciar al.. futuro. 

En 1.a esfera pG.b.l..ica est.S. ]..a esperanza y el.. espacio de 1a J..iberta.d. 

LH.acia d6nde dirigir 1a conciencia ref1exiva7 ¿Hacia el.. 

Estado cuyo origen ser~a defender el.. inter~s com6n de 1a rapacidad 

de1 egois.k,7 Este discurso desemboc6 en 1a obsesi6n por tomar a1 

Estado que hab!a traicionado su raz6n de ser. su raz6n de Estado 

de car~cter comunitario, por una vil.. representaci6n de intereses 

privados .. Por ahora este disCurso ya dio bastante y ha. dejado de ser 

creativo, transformador-

Acaso deber~amos voiver a discutir J..a sociabil..idad y to-

mar e1 concepto de comunidad para imaginarnos un mode1o de vida s~ 

cial.. carente de conf1ictos, donde todos seamos fe1ices. amorosos. 

ben&vo1os~ pero e1 utopismo f6ti1 puede 11evarnos a despertar en 

una rea1idad espantosa. Necesitamos repl..antear l..a esfera pGb1ica 

con dimensi6n ideai ancl..ada en 1a rea1idad. 

La Esfera P6b1ica no es sin6nimo de Estado. es e1 recep-
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t&cu1o de ideas que fundamentan un determinado arreg1o po1ítico p~ 

ra dar consistencia a un ordenamiento socia1. Sin ideas constitu-

yentes no hay arreg1o posib1e, no hay acuerdo m!nimo, no hay soci~ 

dad. Demostrar que esas ideas pueden ser fa1sas, engañosas, es ta

rea de 1a critica, pero 1a cr!tica aspira a a1go m&s, tiene que 

mostrar cu41 es 1a verdad, para que con esas ideas se aspire a fu!}. 

damentar un nuevo arreg1o po11tico y un nuevo orden socia1. Por 

eso e1 rescate de 1a Lsfera Púb1ica tiene que hacer1o quien ha si-

do agraviado: 1os de 1as castas inferiores, 1os esc1avos, 1os pue

b1os conquistados, ios que poseen bienes de escaso va1or en e1 me~ 

cado, 1os que no toman 1as decisiones que afectan a sus vidas, 1os 

que quieren ser. En pocas pa1abras, ios que sufren 1a desigua1dad 

y ia opresi6n. 

Las instituciones po11ticas son e1 resu1tado de una po1~ 

tica pr&ctica, 6sta a su vez deséansa sobre una base, sobre unos 

fundamentos que remiten a un concepto de1 hombre. E1 buen gobierno 

y 1a buena sociedad tienen que responder a eso que se piensa sobre 

e1 hombre, sobre 1as diferencias entre 1os hombres, sobre 1as ven

tajas de1 orden sociai. 

Y 1os hombres no son s61o intereses, ni pasiones. La es

pecie humana es ta1 porque tiene a1go en común, a1go más que e1 

ienguaje, e1 uso de instrumentos, 1a capacidad para organizarse, 

para hacer proyectos, etc. Quiz& somos 1os únicos seres vivos que 

ape1amos a 1a raz6n para aceptar 1a dominaci6n, ia fuerza no nos 

convence. Para vivir en sociedad y aunque no ha.y a1ternativa, re

querimos de un principio exp1icativo, en 1a 6poca moderna. de tipo 

secu1ar. En pa1abras de John Stuart Mi11: 
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"Ese principio es, que 1a fina1idad única para 3.a cual. 
se autoriza a 1a humanidad, individua1 o co1ectivamen
te, para interferir con 1a 1ibertad de acci6n de cual.-

a~i~~ª p~~~~~t~i~~~º!i ~~aiªp~~~~P~j!~~~~~~·l.~~:i:!n-
te e1 poder sobre cua1quier miembro de una comunidad 
civi1izada, contra su vo1untad, será prevenir e1 daño 
a otro. Su propio bien, ya sea f!sico o mora1, no es 
derecho suficiente" •. (cita de Franke1, 1984: 10'1-) 

Los intereses ego~stas no fueron de1 todo respa1dados 

por 1os pensadores 1ibera1es, no todo fue engafio ni il.usi6n, hab~a, 

y presumib1emente sigue habiendo, un concepto de humanidad l.igado 

a un va1or, el. de 1a 1ibertad, a un pe1igro e1 del. poder, o m4s 

bien e1 de su abuso, y un principio para que pudieran subsistir 

1os derechos privados a1 1ado de 1os derechos púb1icos; ese princ!_ 

pio es e1 uti1itarismo. 

Por muchos años 1a discusi6n 1ibera1 ha girado sobre d6~ 

de poner 1a 1~nea que divide a l.o púb1ico y 1o privado, siempre 

con e1 temor de que 1o pGb1ico, identificado con e1 Estado, pueda 

sobrepasarse e invada e1 terreno de l.ibertad de l.os individuos. 

En el. otro extremo está 1a crítica a 1a intromisi6n de l.os intere

ses privados en e1 ámbito de1 Estado. Empero, una discusi6n más 

fruct~fera parece ser 1a que a1 discutir l.os derechos se refer~a 

a1 concepto de humanidad. Este p1anteamiento es rico porque fue el. 

fundamento de 1a conquista del. Nuevo Mundo y sigue estando en ei 

trasfondo inconfesab1e del. subdcsarro11o 1atinoamerica.no. 

Los derechos tienen que ver con 1a libertad, con l.a 1i

bertad de elegir entre distintas opciones sin que otros interfie

ran en nuestras e1ecciones. Pero, ¿cuáles son 1as elecciones que 

puedet:t. hace~ 1os pobres? ¡Las de su vida privada? Siempre que no a~ 

teren 1a~ condiciones generales de vida del. pobre, porque para es

to está e1 Estado, con su caridad pGb1ica~ aunque como dice Sean-
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don: "el.. uti1itarismo no da suficiente peso a 1.as consideraciones 

distributivas". Lo parad6j ico es que ios hombres tienen derechos, 

pero para cierta ciase de hombres, el.. Estado administra sus dere

chos para a1iv~ar su~ sufrimientos. 

Es porque tenemos ideas del.. bien que se han formu1ado 

l..os derechos. La mayor~a de l..os derechos son para proteger a1 in

dividuo del. poder, pero hay ot.L•o tipo de derechos que son co1c:cti 

vos y que aqu~ nos interesan porque hay sociedades que son menos 

igua1.itarias que otras, sociedades donde hay una amp1ia base de P2 

bres y cuya tendencia es aumentar. ia desigual.dad 9 esas sociedades 

requieren mAs de derechos co1.ectivos que de derechos individua1.es, 

aunque sin ~stos ú1.timos es dificil.. pensar en que existan 1.os pri-

meros. Mientras 1as ciases.medias son m~s sensib1.es a 1os derechos 

individua1.es, 1.os pobres requieren más de derechoo socia1es. 

E1.-principa1 derecho cG el.. derecho a 1.a vida, un impera

tivo mora1 (y no sol..amente un cá1.cu1o de ia econom!a capita1ista) 

ha sancionado e1 derecho dc1 1.ibcral..ismo de exigir asi5tcncia por 

medio de obras de beneficio socia1 y de otras formas de redistrib~ 

ci6n financiadas por impuestos progresivos. E1 principa1 ma1 so

cia1 en l.a actual..idad es una pronunciada desigua1dad de 1a riquc~d 

prov~cada por 1.a econom!a de mercado. Para evitar que se derrumbe 

e1 sistema, al.. 1ado de 1a 1ibertad de empresa para decidir sobre 

producci6n, precios y sa1.arios, e1 gobierno tiene que intervenir 

reduciendo desemp1eo, proporcionando servicios y favoreciendo 1a 

estabi1idad econ6mica. Son estas posiciones 1.as que Rona1d Dworkih 

mencion6 como el.. núc1.eo del.. arreg1o 1ibera1 de1 New Dca1 (Dworkin: 

1984: 142). Esta 1a f6rmu1a m.1s reciente por ia que 1o pGb1ico 

interviene sobre 1o privado, en Ct1tima instancia todo d•.:r-echo tic:-
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r.e un dob1e sentido: un reconocimiento de va1or a al.go privado y 

una exigencia de 10 ptib1ico para hacerl.o efectivo. 

Esa f6rmu1a de1 Ncw Dea1 no contradice 1os principios 

uti1itaristas pero s! tiene 1as desventajas de su po1!tica. esto 

es, que ~a desconfianza porque 1a toma de decisiones y e1 proce

cli.a.i.ento quedan en manos ajenas a 1os afectados, en manos de ios 

funcionarios p6b1icos. A1go tiene que ver con e1 derecho a 1a vida 

pero ta.abi~n con 1a aceptaci6n ~e 1a desigua1dad. 

Un principio de ias sociedades 1iberal.es es que "cual.

quier gobierno debe tratar a todos sus ciudadanos como igual.es". 

Aqu!. hay una noci6n de igua1dad que se presta a varias interpreta

ciones• una de e11as es en el.. ·sentido de respeto y consideraci6n a 

cada individuo, que se puede traducir en el. respeto a l.as 1iberta

des individual.es, en l..a igual.dad pol.!tica (cada hombre un voto) y 

n.:ingCin hombre val.e ..&s que otro, o bien habría que l.l.evar l.a disc~ 

si6n al.. contenido de igual.dad que l.o p6b1ico est& obl.igado gara!!_ 

ti.zar: 

•Que el.. gobierno trate a l.os que están bajo su cargo de 
manera equitativa al. distribuir a1guna fuente de oportu 
nidad, o, cuando menos, trabajo. para asegurar que to-
dos sean igua1es, o 1o mSs iguaies posib1e en ese aspee 
to." (Dworkin, 198~: 1~6). -

E1 prob1ema de 1a desigua1dad es e1 prob1ema crucia1 de 

1.a esfera p6b1ica, es 1a 11ave para cuestionar e1 orden socia1 y 

sus instituciones pol.1ticas, dejar a un 1ado este prob1ema pensan

do en qu~ e1 individuo o 1as co1ectividades pueden resol.ver1o por 

s! sol.os es un error porque cua1quier experimento que contradiga 

ei sisteaa y 1as estruc~uras socia1es vigentes se expone a ser 

bl..anoo"de todo tipo de coerci6n, de ais1amiento ••• y fina1mente fr~ 

casa. Esto no quiere decir que todas l.as so1uciones tienen que pa-
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sar por e1 gobierno, sino por 1a Esfera PÚb1ica, de ta1 manera que 

sean respa1dadas por argumentos convincentes, que muestren su via-

bi1idad, que son procedentes porque responden a un deber mora1, 

un va1or de justicia, de equidad, a un va1or humano (mtis ade1ante 

veremos cómo esto s61o puede 11evarsc a 1a pr&ctica con un cambio 

po1~tico institucionai). 

Respecto a1 concepto de igualdad, como idea constituyen-

te de1 1ibera1ismo, 1os 1ibera1es se ven envue1tos 

nes, porque de acuerdo con e1 uti1itar1smo, 

contradicciQ. 

11 ••• (eatán) contra toda redistribuci6n de 1a riqueza que 
disminuya 1a eficacia econ6mica. Dirán que e1 Gnico me
dio de tratar a 1as personas como igua1es consiste en ª!:!. 
mentar e1 bienestar promedio de todos 1os miembros de 1a 
comunidad, contando 1as ganancias y 1as p~rdidas para to 

~~si~~t;~m:~~~~ ~s~~i:¿j~rq~!r:ia~~~~~~~ !!~r:e~!"~1 ún!: 
(Dworkin, 1984: ~47) 

pero si ahora sabemos que ia bdsqueda de 1a eficacia eco~6mica y 

e1 funcionamiento de1 mercado (aunque con correctivos y medidas 

compensatorias) no aumenta e1 bienestar promedio, o bien que aun

que cuando 1o iogra e~cara un aumento de 1a desigua1dad econ6m~ 

ca, estamos en 1o justo a1 rechazar esos principios en .nombre de 

ia igua1dad como va1or idea1. Se podr!a vo1ver a p1antear e1 va1or 

de 1a vida, e1 derecho a 1a buena vida. 

Surge 1a pregunta sobre cuá1 es 1a verdadera buena vida 

y podríamos encontrar muchas respuestas (no tantas porque est&n 

condicionadas por e1·arnbiente en que se vive y su c6digo estab1eci_ 

do), por individuos podr~an haber opiniones divergentes, quizás 

por ciases sobia1es. pero habr~an menos opciones si se piensa 

1a buena vida de 1a comunidad, aCin as! ser!a prob1em&tico e1egir 

una so1a·concepci6n de 1a buena vida comunitaria y habr!a que rom

per con 1a so1uci6n común de que venza aque11a de1 grupo m&s nume-



roso, o bien 1a dc1 más poderoso. 

Un buen gobierno ser!a aque1 que reconociera 1as distin

tas nociones sobre 1a buena vida, que contara con 1as institucio

nes po1!ticas para proteger ta1es aspiraciones humanas, es decir, 

una distribuci6n pol.!tica p1ural.ista y adecuada para 11evar cabo 

1a distribuci6n de bienes, recursos y oportunidades para cada vi

si6n particul.ar. Esto es asumir e1 conf1icto y 1a ineficiencia, el. 

peor resul.tado ser!a 1a parS1~sis socia1 o 1a guerra civi1, e1 me

jor resul.tado seria desarro11ar el. potencia1 humano y a1canzar 1a 

fe1icidad p6b1ica, 1a buena vida de 1a comunidad: e1 bien común. 

Tomar este rumbo 11eva a1 fin de l.a economía de mercado y 1a demo

cracia representativa por un acto de vo1untad po1!tica, no tomar1o 

es dejar que 1a situaci6n por s~ misma se deteriore, agravando l.a 

desigua1dad y creando probl.emas de magnitud catastr6fica. Una con

cepción de 1a iguai~""deriva en poSiciones po1!ticas prácticas y en 

principios de organización pol.!tica: componentes vital.es de l.a Es

fera PÚbl.ica. 

A nive1 pol.!tico el. probl.ema. de 1os va1ores deja de ser 

una cuestión de e1ecci6n individual. para convertirse en una cues

ti6n pÚb1ica, 1os val.ores son púb1icos y conducen a una pol.!tica 

social., imp1ican a toda 1a sociedad, con o sin participaci6n cons

ciente. Por otro 1ado, 1os funcionarios pabl.icos no son individuos 

ética.mente neutra1es, ni tampoco sostienen 1a posici6n que tendr~a 

un ciudadano privado, ~1 o e11os están haciendo un juicio de val.or 

con cada e1ecci6n y acci6n que generan con consecucnciaS socia1es, 

~e acuerdo a ~n concepto de bienestar aocia1 que están manejando. 

E1 probl.ema de l.a toma de decisiones es su a1cance para decidir a~ 

pectes de 1a vida de una col.ectividad, ahí, más que en otros terr~ 
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nos es donde se ve amenazada 1a 1ibertad. 

Un obstácul..o para asumir un idea1 igua1itario son 1as 

consideraciones en torno a 1as diferencias entre 1os seres humanos 

que l..l..evan a una cl..asificaci6n jerárquica 9 va1orativa 9 por ejemp1o, 

el.. m~rito de cada persona hasta argumentos de tipo racista. Grego

ry V1astos sostiene en cambio que el.. concepto de igual.dad descansa 

en que: 

"el.. va1or humano de todas 1as personas es igual.. 9 por des 
i.gua.1 que pueda. ser su m~rito". (Gregory V1astos 9 1985:-
250) 

Y aftade que "e1 bienestar de un hombre es tan va1ioso como e1 de 

otro"• 1o mismo puede decirse de l..a 1ibertad 9 por eso9 porque 

son excl..usivos de un grupo humano 9 son derechos. Hay una igua1dad 

primaria que hay que defender cuando 1a pol..!tica toca el.. tema del.. 

bienestar y ia l..ibertad y esa es l..a ~el.. val..or humano. Esta es una 

vieja idea que adopt6 1a tradici6n de 1a 1ey natural.. y que siguen 

proc1amando 1as doctrinas igual..itari.as. incl..uyendo 1a concepci6n 

cristiana sobre el.. respeto que se debe a todos 1os hombres por ser 

hijos de Dios por igual... 

La idea de igual.dad siempre ser& invocada porque siempre 

habr& desigua1dad. 1a igual.dad en todos 1os aspectos es una quime

ra. hay adem&s prob1emas pr&cticos dif!ci1es de reso1vcr 9 pero es

to no puede 11evarnos a una posici~n c!nica. ni tampoco a afirmar 

que en 1o posib1e se ha l..ogrado. La desigua1dad siempre ser4 un 

ma1 social... cuando se tiene conciericia de e11o l..as jerarqu!as pie!: 

den estabil..idad. Un primer paso para e1 cambio socia1 es que no se 
1es como necesarias 9 que se 1es vea como un producto social.. y 

no como una.cosa de1 destino o de 1a mal.a suerte. La concienciar!:_ 

f1exiva tiene que abrirse paso negando 1a rea1idad 9 negando 1a ºº!!. 
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dici6n socia1 inferior que 1e es impuesta a un grupo humano. Sin 

embargo, 1as estructuras socia1es toman parte en 1a formaci6n de1 

grado de conciencia adaptando a 1os individuos a 1os papc1es soci~ 

1ea que ocupan un 1ugar inferior en 1a esca1a socia1. Como dice 

Bernard Wi11iams: 

"Es un signo de exp1otaci6n o degradaci6n extrema e1 he
cho de que quienes 1as sufren no se ven a si mismos de 
manera distinta de como 10 hacen sus exp1otadorcs, o no 
se ven de ningún modo en abso1uto, o acatan pasivamente 
e1 pape1 que se 1es 1mpone ••• " (Wi11iams, ~983: 279) 

La aoderna sociedad jerárquica se 1egitima mediante 1a 

idea de que e1 1ugar que se ocupa depende de1 mérito de cada indi

viduo, mientras que 1as teor~as revo1ucionarias que ape1an a 1a 

justicia distributiva reconocen que 1a distribuci6n ~e ios bienes 

o e1 acceso a e11os deben ser de acuerdo a 1a necesidad y no a1 m~ 

rito. porque ~ate funciona en un esquema de competencia imperfecta. 

Hay bienes que pueden ganarse por e1 mérito, pero otros, tan nece

sarios para cua1quie.r ser humano que no pueden hacerse depender 

de1 m~rito, aque11os que proporcionan a1 ser humano una vida digna 

y que inc1uye desde 1as necesidades materia1es m&s urgentes para 

1a subsistencia como e1 respeto a sus preferencias individua1es ~ 

ra satisfacer su vida espiritua1,_ su sociabi1idad, etc. 

Dec~amos que e1 m~~ito se inscribe en un esquema de com

petencia imperfecta porqut 1as condiciones inicia1es no son igua-

1es para todos. E1 pensamiento 1iberai creó 1a idea de 1a igua1dad 

de oportunidades, es una forma ingeniosa de justificar ei proh1ema. 

de 1a desigua1dad; en 1a práctica 1as diferencias en ia posici6n • 

socia1 de nacimiento, 1as riquezas heredadas, 1a so1idarida.d de 1a 

c1ase privi1egiada, etc., hacen que 1a competencia sea des1ea1. E~ 

to ha provocado candentes discusiones en c1 terreno de 1a po1ítica 
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educativa, donde una defensa de1 sistema de m6ritos indirectamente 

se convierte en una se1ecci6n c1asista, aunque tambi~n es cierto 

que en ese caso e1 prob1ema de 1a desigual.dad no se resue1ve "abrie!!. 

do 11 el. sistema educativo a l.as pl.ases popul.ares, puesto que no se 

est& transformando el. ambiente social. generador de l.a desigual.dad, 

tampoco resuel.ve 1.a futura frustraci6n del. profesionista que carga 

con l.a desigual.dad de el.ase y por Gl.timo, se ataca al. sistema inv2_ 

cando l.a igual.dad, pero se l.e refuerza. adoptando l.a conciencia del. 

éxito y de ].os rol.es socia1es vistos jer~rquicamente. 

En vista de que al.gunos bienes son l.imitados por su pro

pia natural.eza, como ].as posiciones de prestigio y direcci6n, se 

impone una pol.ttica racional. que pueda justificar en todo momento 

porque no todos reciben el. mismo trato, por~ué aunque todos desea

ran al.go, s61.o al.gunos l.o pueden tener y esto sol.amente es vS1ido 

si no se presenta al.guna fdrmul.a ~l.ternativa para e1 disfrute de 

tal.es bienes por todos (piénsese en un sistema de rotaci~n.de c~r

gos, que puede compl.ementar un esquema de m~ritos). En algunos ca

sos se han hecho intentos de ..cl.asificación estricta de 1os mdritos 

de cada individuo para hacerse merecedor de una diatinci6n que no 

se~ un mero privilegio, sin embargo, no se ha podido evitar que 

factores de poder po1~tico y econ6mico desv1en 1as iniciativas de 

distribuci6n justa de bienes y cargos. La situaci6n se empeora a.fin 

m&s cuando no hay una Esfera Pdbl.ica vigi1ante de 1.os procedimien- · 

tos e instituciones que tienden a aumentar 1a desigual.dad socia1. 

¿C6mo combatir 1a desigual.dad? ¿C6mo l.a desigua1dad tie

ne rel.aci6n con l.aa insatisfacciones de 1a vida privada? y ¿qu~ r~ 

1aci6n g~arda con 1a vida po11tica? Estas han sido l.as interrogan

tes que subyacen en e1 desarro11.o de este apartado. Hay un c~rcul.o 
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vicioso compucato por una real.idad que niega 1a vida en condicio

nes de reiativa igua1dad entre grupos afortunados y grupos humanos 

que carecen de 10 necesario desde el. punto de vista humano, por 1o 

menos en 1os pa1.ses 11a.mados ºen v1as de desarrol.10" 11 1as condicig_ 

nes de vida demandan acciones pol.1.ticas, pero a su vez,. 1a desigua~ 

dad pol.~tica creada por el. orden existente 1as evita,. por eso nun

ca puede estar del. todo descartada l.a posibil.idad de cambio revo

l.ucionario. 

¿Para qué sirven l.os pl.anteamientos humanistas si nunca 

ser!an suficientes para motivar l.os cambios? Quienes gozan de l.os 

beneficios de un sistema donde hay desigual.dad recurrirán a al.euna 

justificaci6n de l.as que hemos mencionado, cuando mucho serán car~ 

tativos. en una actitud cristiana. En ia historia del. pensamiento• 

).a idea de igual.dad recorre gran parte de 1as teor1as pol.íticas,. 

en al.gdn momento se l.ig6 al. derecho de insurrecci6n de ).os puebl.os,. 

a l.a desobediencia civil.,. y a l.as acciones revol.ucionarias. Los 

conceptos de igual.dad,. 1ibertad y fraternidad han inspirado en 1a 

bGsqueda de nuevos arreg1os pol.!ticos. Cuando e1 proceso de cambio 

· es inevitabl.e 1a posibil.idad de nuevos arregl.os instituciona1es 

dan 1ugar a l.a esperanza en l.a vida buena. 

Concedo q,ue e1 "cient1fico" se muestre esc6ptico ante ia 

discusi6n de 1os va1ores,. puede inc1usive pensar que no tienen 

"efectos pr&cticos, que 1a rea1idad se mueve independientemente de 

l.a conciencia y que l.as utopías son s6l.o ejercicios imaginativos 

para .de1eite de su autor. AGn dcfender1a su util.idad para el. cono~ 

cimiento y su potencial. cr1tico. 
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4.2. De1 1ugar idea1 para ia Esfera PÚb1ica. 

En 1os capítu1os precedentes hab1amos sobre 1a pobreza 

de 1a vida po1~tica. hicimos 1a cr~tica a 1a democracia, presenta

mos 1os 1~mites de 1os fines reformistas y revoiucionarios. ahora 

presentamos 1a idea de igua1dad como prob1ema de 1a vida privada, 

es este recorte temático e1 que nos induce a buscar un 1ugar ideal. 

para 1a Esfera Púb1ica, una propuesta de cambio a1 marco institu

ciona1 vigente, a ~ste que se ha vue1to ineficiente, en e1 que ya 

no caben 1as esperanzas, e1 que ha comprimido 1a Esfera PGb1ica. 

Si combinamos 1a discusi6n en torno a 1os asuntos pÚb1i-

cos, con e1 1ugar donde da ta1 discusión m~s aqué1 donde· se de-

ben tomar 1as decisiones de car~cter público, e1 sitio de 1a Esfe

ra PÚb1ica en 1as sociedades 1ibera1es es e1 Par1amento, 1a usurp~ 

ci~n de funciones pOr parte de1.gobierno. de1 conjunto de 1a admi

nistraci6n, no traslada 1a Esfera Púb1ica a1 Estado; a1 exc1uir 1a 

dÍscusión abierta, a1 exc1uir 1a participaci6n de 1a sociedad por 

medio de 1a po11tica de representaci6n, deja 1as decisiones pGb1i

cas de 1as autoridades administrativas vac1as, sin contro1 sociai. 

sin discusi6n, como puro acto de autoridad. 

Necesitamos aportar m4s razones que justifiquen 1os cam

bios. Y 1as hay. Es un hecho que 1a ciase dominante, 10 es tambi~n 

ideo16&icamcnte, en este sentido se ve empujada constantemente a 

desarro11ar su capacidad para desarticu1ar e1 discurso subversivo 

y asumir su contenido con 1o cua1 neutra1iza su posible efecto. Un 

ejemp1o actua1 es su adopci6n de1 p1ura1ismo como e1emento de 1a 

democracia. Nos toca demostrar que esto es un engafio. Fodemos ha

cer muchas críticas a 1a democracia pero no se puede negar e1 hecho 

de que e1 proccdimeinto que sanciona es e1 que funciona para e1e-



gir a 1os depositarios de1 poder l.cgisl.ativo y de1 ejecutivo, esp~ 

cíficamente nos ref eri.mos a 1as e1ecciones y todo tipo de decisio

nes dentro de l.os 6rganos dcmocr~ticos que son toma.dos de acuerdo 

con e1 principio de mayoría ••• y e1 principio de mayoría es dicta

dura. La mayoría, por el. hecho de serl.o, impone su vo1untad sobre 

una minoría que tiene que acatar rcsol.uciones ajenas y contrarias 

a su vo1untad. ¡Vaya principio de armonía! A veces esa supuesta~ 

yoría no es ta1 (como dice Lechner en uno de sus artícu1os cita

dos>, sino una minoría consistente que aprovecha 1a fal.ta de cohe

si6n, organizaci6n y todo tipo de errores y debi1idades, de. l.as 

verdaderas mayorías. Hay una idea err6nea que. adjudica 1a verdad a 

1a mayoría, l.a mayoría gana en buena 1id, han de tener l.a raz6n, 

son 1os muchos, si no ea l.a vol.untad genera1 es como si l.o fuera 

(aunque ocasiones e1 margen de 1a victoria es estrecho, para el. 

caso da 10 mismo); 1as minor!as, ·ios p0cos, l.os perdedores ya no 

representan nada despuEs de 1a contienda, si acaso son l.a oposi

ci6n, l.os que critican, l.os que dicen que no, pero tienen que ace2 

tar l.a decisi6n contraria. 

En otros &mbitos de 1a democracia se ha puesto de moda 

e1 consenso, igua1 de engafioso, pocas veces pol.!tica se puede 

a1canzar e1 consenso, es una i1usi6n de unidad, de1 Todo, de homo

geneidad, otra vez 1a armonía. 

P1ura1ismo es aceptar 1a diversidad, es respetar l.as di

ferencias, admitir que 1as sociedades son compl.ejas, que hay mul.t~ 

pl.icidad de r~zones y que no s61o una es vál.ida, que no puede ha

ber monopoiio de ia verdad y que en 1a confrontaci6n de ideas cabe 

1a rectificaci~n de l.a posición propia y e1 deseo de no imponer sQ_ 

bre otros una vol.untad ajena que 1es puede ser muy perjudicia1. E~ 
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to no tiene cabida en 1as decisiones mayoritarias, por e1 momento 

Estas y e1 p1ura1ismo son exciuycntes (aunque podr!a encontrarse 

a1guna f6rmuia combinatoria). 

Pensemos que 1a discusi6n entre mayor!as y minor!as po

drSa abarcar e1 prob1ema de 1a desigua1dad, de hecho e1 principio 

de ma.yoria estab1ece una dcsigua1dad en po1!tica que puede amp1ia~ 

hasta 1o econ6mico, hasta 1a noci6n de bienestar socia1, hasta 

1a definici6n de 1a buena vida;· No es cua1quier cosa perder una vg_ 

taci6n por ser minoría, puede estar en juego 1a 1ibertad y 1a vida 

de •uchos individuos. 

La po1ltica es conf1icto, choque de proyectos po1!ticos 

(cuando 1os hay), e1 poder aspira a e1iminar 1as diferencias, a 

abarcar 1a tota1idad, 1.a univocidad, es cierto, favorece 1a toma 

de decisiones, sin direcci6n en 1as operaciones no se ganaría una 

guerra, habr!an demasiadas 6rdenes y contra6rdenes, no se conjunt~ 

r~an 1os esfuerzos, también un barco necesita de1 mando de1 capi

t4n pdra sortear ios pe1igros y marc_...un rumbo fijo, pero una so

ciedad no es ni un barco ni un regimiento, 1as decisiones tomadas 

por 1a capita1, por e1 poder centra1, por 1a cabeza de1 gobierno 

podrán ser muy eficientes, pero tambi6n muy arbitrarias y perjudi

cial.es para 1os grupos 1oca1es, para 1os que quedan exc1uidos de 

1a protecci.6n del.. poder, para ias "minorS:as" que discrepan, para 

ias mayor1as sin privi1egios. 

E1 poder centra1izado tiene una ventaja, que se pueden 

1oca1izar a 1os resp-onsab1es, antes, un ma1 rey era derrocado• pd

ro en 1a po1~tica democrática e1 !inico castigo es 1a al..ternancia 

de partidos 

sabi1idades 

e1 poder, e1 juicio popu1ar no existe y 1as respon

di1uycn, son l..os factores natura1es 1os cu1pab1es, 
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o 1a crisis econ6mica o 1a situaci6n internacionai. fuerzas imper-

sona1es son 1as causantes de1 mai. ni a quien cu1par 

1izar. 

resp0nsabi-

Cuando se elimina 1a po1!tica no queda más que e1 poder, 

relaciones de mando y obediencia. E1 poder centralizado no es m&s 

que una apariencia y una conjura contra 1a "anarqu!a"• es decir. 

contra 1a vida po1ftica; es una apariencia porque en l.a moderna s~ 

ciedad industrial e1 poder de direcci6n está difundido• 10 que se 

requiere tambiEn es difundir 1a política para hacerle frente a ese 

poder disperso que m4s visiblemente se asienta sobre las desiguai

dades sociales. 

No se trata s61o de descentralizar. 1a ''nueva moda" del 

arte de gobernar. eso ya existe. Xmpu1sar a los pequeños estados 

dispersos. reproductores del Estado es mu1tip1icar los poderes 

enriquecer 1a po1ftica. 

"E1 problema del poder regiona1 se complica en 1a medida 
en que puede afirmarse y funcionar como un "modelo redu-

~!d~:s d:!t~~:r d~=~~~~~lz~~o!ª f~!s~:sTª~~~ª r~~~i~! pO~=~ 
modelo p01!tico de 1a metr6po1i º• por e1 contrario. rei 
vindicar formas diferentes de organizaci6n. po11.tica ••• "-
(Padua y Vanneph. 1986: 16) · 

La po1ltica 1oca1 debe buscar dos objetivos: 1a autonom1.a y e1 trª

to preferente; autonom1.a para imponer 1a racionalidad colectiva 1~ 

cal por encima de consideraciones "nacionales" y trato preferente 

a las iniciativas de 1os sectores más desprotegidos. en e1 sentido 

de reparar los dafios causados por estructuras sociales impuestas. 

¿S~rá 1a descentra1izaci6n una mejor perspectiva para 1a 

Esfera PGb1ica? U1timamente e1 tema de 1a descentralización ha ca2 

tado 1a .atenci6n de los gobiernos capitalistas. En México tiene dos 

direcciones, una hacia c1 desarro11o regiona1, como un proyecto Pª-
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ra impu1sar ia industrialización l.oca1izando ~rcao prioritarias 

(Cfr. Garza, 1980) y otra de carScter político-administrativo en 

1a t6nica del. federal.ismo y el. reforzamiento al. municipio libre, 

de acuerdo a l.a norma constitucional. de l..a nación. Coincide l.o an

terior con un inter~s de 1os c!rcul.os académicos por el.. probl.cma 

de l.a democracia. 

Según Jorge Padua y Al.ain Vanncph, analistas del tema 

del. poder local. y regional.., afirman que l..a regiona1izaci6n es el 

impulso de dos fuerzas: una de tipo centrífugo, alentada por "un 

sentimiento del. espacio vivido y hasta entonces postergado en aras 

de lo gl..obal..: l.a regi6n°, que ha dado l..ugar a reivindicaciones y 

movimientos autonomistas con contenidos cultural.es y econ6micos. 

En el cano de l.a India dar!a exprcsi6n al. derecho a l..as diferen

cias y en contra de "l.a uniformizaci6n de nuestras sociedades de 

masa", en Africa representa una amenaza de "bal.canizaci6n" y en 

otros l..ugares se trata de movimientos de nacionalidades en busca 

de a.utonomt.a. 

En 1a segunda fuerza de 1os movimientos centr!fugos ha

cia la regiona1izaci6n y 1a descentra1izaci6n se inserta el. caso 

de Francia, donde se "rechaza 1as tesis del. equilibrio a nivel de 

1as dist~ntas regiones dada 1a hegcmon~a pol.ítica, cultural., econ2 

mica, financiera y demográfica de París" (Padua y Vanneph, 1984: 

16) •. En este caso se trata de 1a dafiina influencia que un poder 

centra1. fuerte tiene sobre l.as reg-iones perifl$ricas. La. contra.par

tida a esta propuesta sería la descentra1izaci6n que cornprendier~ 

tres órdenes de gobierno y participación: 

"el.. del. espacio inmediato vivido, territorio b:lsico del. 
ciudadano (el. municipio); el del. espacio cuitural. y de 
1a regi6n vinculada a 1a noci6n del progreso (el. regio-
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na1), y el. espacio de l.o nacional. Cel. central.). Cada uno 
con sus funciones propia5 y eventualmente rivales que 
aminoran l.os riesgos de l.a atomizaci6n, 1a anarqu~a, y 
l.a rn.inimizaci6n del. proyecto nacional.." (Padua y Vanncph, 
'.1984: '.17). 

Los autores mencionados hacen referencia a 1as ventajas 

econ6micas. políticas y social.es de 1a desccntra1izaci6n, para ab!!;. 

tir, entre otro5 ma1es, la burocratización y l.a macrocefal.ia. 

"Dencentra1izar permitir!a l.a satisfacción de ambas nece 
sidades, fomento al. desarrol.l.o y satisfacci6n de l.a ideñ 
tidad regional.. Se contrarresta 1a impl.osi6n burocrática 
con 1a expl.osi6n del. desarrol.l.o regional. El. poder cen
tral. ganar!a cricacia en l.a administración al. ponerl.a 
cercana a l.os ad.ministrados, el. concepto del. espacio te
rritorial. sería más moderno y adaptado a l.ds necesidades 
de l.a época: el. ciudadano podría optimizar su participa
ci6n en nivel.es diferentes al. centra1, va1orizando l.a 
conciencia de diferencias y necesidades. buscando un equ~ 
l.ibrio nuevo entre poder central. y contrapoderes territo 
rial.es • sindica1es • asociativos, etc. n (Padua y Vanneph";'" 
1.984º: 1.7) 

Va1c l.a pena hacer a1gunoo comentarios a estas propues

tas de descentra1izaci6n. Lo m~s sorprendente es que estas tesis 

de descentral.izaci6n est&n en l.a introducción del. l.ibro Poder l.o

cai: poder regiona1, compi1aci6n de 1os mismos autores; 1o sorpre~ 

dente est4 en que este interesante l.ibro es una muestra de l.as 

fuerzas socia1es que operan a nive1 1ocal. y 1as distintas estruct~ 

ras que se han conformado en el. espacio naciona1. Lo que el. 1ector 

puede observar es el. poderd~as o1igarqu1as, contro1ando todas l.as 

actividades productivas, sus re1aciones de parentezco, ei poder de 

1as transnaciona1es, etc., pero c6mo al.a vez conforman 1.a ~1ite 

po1~tica, que si bien a1gunas veces ocupnn directamente 1os pode-

res municipal.es o gobernaturas, otras veces tienen una infl.uencia 

po1~tica decisiva con su participaci6n 

asociaciones civi1es, etc. 

instituciones socia1es, 

Durante todo este sigl.o, el. proceso de diferenciaci6n &9_ 
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cia1 no se ha detenido, 1as burgues~as l.ocal.es se han hecho más P2. 

derosas en contubernio con l.os funcionarios púb1icos, l.a econom~a. 

campesina ha sido cercada por e1 apoyo del. poder central. a.1 "neo1~ 

tifundismo'', e1 Óesarrol.1o regiona1 ha contado con el. financiamie!!. 

to oficiai. l.as fortunas de l.os especul.adores se han hecho con l.a 

anuencia de l.os poderes públ.icos, 1a evasi6n fiscal., el. contraban

do y todo tipo de corrupci6n son producto del. sistema pol.ítico. 

Este "proyecto nacional.", como l.o l.l.aman Padua y Vanneph, 

ha. afectado l.a vida cotidiana de1 p~ebl.o mexicano. Es el. deterio

ro de l.a vida de l.as masas en l.a ciudad y en el. campo. Véanse l.os 

probl.emaa de desnutrici6n urbana y rural. (La nutrici6n en H6xico: 

1980-1985) 9 existen estudios sobre l.a vida cotidiana de obreros, 

campesinos. "marginados" y el.ases medias, sus necesidades, el. det~ 

rioro de su vida fami1iar 9 de su vida de trabajo, de l.a vida cul.t~ 

ral. (Cfr. Leftero y Zubil.l.aga~ 1982). 

El. probl.ema que a nosotros nos preocupa es este de l.a 

desigual.dad, c1 desarro11o no va a invertir e1 proceso, l.a fe cie-

ga en e1 industria1ismo es irresponsabil.idad sociai. Las rel.a-

ciones de poder están total.mente descqui1ibradas 9 pero no entre e1 

centro y l.a periferia sino entre l.a~ ciases social.es. t..a. reivindi

caci6n de descentra1izaci6n muy p0sib1emente es un juego de fuer

zas donde 1os poderes 1oca1es quieren tener más márgenes de acci6n, 

1a administraci6n centra1 no podrSa retirarse sin cortar l.os f1u

jos de1 sistema. ¿Autonomía regional. en 1os sindicatos? ¿para ben~ 

ficio de qui6n? de 1a jerarquía sindica1. Sindicatos naciona1es .y 

CTM son tambi~n "in~tituciones 1ocal.es vigoroGas" que han enrique

cido a una minor!a mientras 1as comunidades donde están insta1adas 

están exc1uidas de l.os beneficios de e1evar 1a producci6n, mientras 
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mantienen subordinados a ios trabajadores. 

Estos poderes iocal.es son el. poder social., l.a descentra

l.ización no crear~a otros. El. central.ismo en M~xico signific6 que 

desde el. Centro parti6 l.a iniciativa para que el. Estado intervini~ 

raen todos l.os terrenos. en todo el. territorio nacional., creando 

l.as condiciones general.es para l.a producci6n capital.ista, obras de 

infraestructura, educaci6n, etc., a su paso col.abo:r6 con 1os pode

res 1oca1es e insert6 fuerzas-po1~ticas y econ6micas extrarregion2_ 

1es. La descentra1izaci6n no es desandar este camino, sino reso1-

prob1emas de eficiencia administrativa. 

En contra de quienes identifican descentra1izaci6n y de-

mocracia, Gi1 Vil.1egas util.iza l.a argumentaci6n de Michel.l.s y dice: 

"La apl.icaci6n de un esquema del.iberado de descentral.iz~ 
ci6n a partir de una organizaci6n estatal. central.izada 
corre el. riesgo, previsto por l.a enunciación de l.a 1 1.ey 
de hierro de l.a o1igarqu1a' de Micheil.s de que se fomen
te no l.a creaci6n de or~anizaciones democráticas sino de 
pPquefias estructuras ol.igSrquicas al. servicio de intere
ses autoritarios." (Gil. Vil.l.egas, 1.986: 65) 

Frente a l.a al.tcrnativa de descentral.izaci6n, Gi1 Vil.l.e

gas y Aguil.ar destacan otras opciones de ra!z wcberia.na que apun

tan hacia el. probl.ema de 1.a democracia. 

"Desde l.a perspectiva weberiana, l.a democracia en l.as 
condiciones modernas depende m~s de l.a posibi1idad de 
preservar y fomentar una organizaci6n institucional. pl.u
ral.ista -perfe~tamente compatibl.e con una organizaci6n 

~~~!rd!!~=~~;a~~~a~:. 1"tac~~~~!6~o~~;~b~~ª~:n~=n~: ~:~i~ 
el. central.ismo burocr~tico depende m.1s del. mantenimiento 
de una pl.ural.idad de organizaciones burocr~ticas que se 
opongan y bal.anceen entre sí, as! como del. parl.amentaris 
mo, y no tanto del. tamaño de l.as instituciones o de un -
proyecto descentral.izador.•• (Gil. Vil.l.ega.s, 1986: 65) 

H4s adel.ante agrega: 

•• .... .La dispersión del. poder, sin embariJ.o, no debe confun 
dirse con un proceso de desccntral.izaci6n, ya que tam
bi6n puede definirse como 1.a formaci6n de una organiza
ción p1ural.ista perfectamente compatib1e con un arregl.o 
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instituciona1 centra1izado." <_Gil. Vil.l.egas • "1986 :65) 

A un l.ado de esta cr!tica a l.a descentral.izaci6n. Gi1 Y!.. 

l.l.egas propone un proyecto de "parl.amentaci6n" que haga avanzar l.a 

reforma pol.f.tica por medio del. ••fortal.ec.imiento de una estructura 

pol.!:t.ica pl.ural.ista". 

~~·~!:a~r;:~f~~ ~: ~aª~~!~~=n~1~!~~ic~!~~f~r;!~~:!~: 
por medio de instituciones pol.!ticas pl.ural.istas, fl.eX~· 

~~f~~~~~P~~~~!~~ ~1d~~:~~~~I~~d~eY~~ ~~~~~~~cr!~!~~~ 
de un sistema el.ectoral. que fortal.ezca l.a pl.ura.1idad de 
~sic.iones pol.!ticas en e1 poder l.egisl.ativo. constituí 
rlan tanto l.os requisitos del. proceso de desarrol.l.o po= 
l.~tico en l.a fase de dispersi6n del. poder. cuanto el. ae 
~f~i:!:s~d~~~:~o6~)ra al.canzar l.a democracia ••• " (Gil. -

Aunque en t~rminos general.es hay acuerdo con l.& posici6n 

de Gil. V.il.l.egas, no dejan de presentarse al.gunas dudas a partir de 

su pl.anteamiento. Primero, este autor pasa por al.to el. proceso de 

deterioro del. parl.amentarismo qu~ comentamos en el. ~ap!tul.o dos, 

ya Weber a principios de sig1o expresaba su desencanto de 1a po11-

t ica dada 1a ~escqrnposici6n de1 cuerpo par1amentario, tal. vez ha

br~a que buscar otra forma po1~tica que recuperara 1a funci6n par-

1amentaria pero adaptada a ia real.idad actual.. 561.o para avanaar 

sobre \ID& idea aGn no desa~11a~a dir!a que hay tres aspectos que 

ya no cump1en 1os par1amentos: a) l.a toma de decisiones ~obre pro

b1emas espec1ficoa que han sido tras1adados a l.os especia1iatas 

que l.aboran dentro de l.a administraci6n pÚbl.ica; b) 1a participa

ci6n activa ampl.ia de l.a pob1aci6n afectada y de aque11a interesa

da en l.os probl.emas nacional.es, y c) 1a presentaci6n y difusi6n de 

opciones diferentes. 

A G1timas fechas hemos visto l.a creciente util.izaci6n de 

1os medios de comunicaci6n de masas, cspecia1mente de 1a te1eviai6n 
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con fines po1!ticos. hasta ahora s61o tiene un efecto sobre 1a foE 

maci6n de 1a opini6n pGb1ica y es marcadamente pnrcia1 en e1 sent~ 

do en que sobre todo se difunden 1as posiciones dc1 partido domina!!. 

te. Prob1emas espec~ficos deben ser tratados por especia.listas, p~ 

ro no todos e11os tienen 1a posición oficia1, 1as discrepancias san 

significativas y deben ser conocidas amp1iamente. La opci6n no se

r1a p1uripartidismo, no se exc1uirian a 1os partidos si ~stos tie

nen a1go que aportar, sino p1ura1ismo en e1 sentido de visiones 

p1ura1es. sean de partidos. de grupoo (acad~micos, profesiona1cs), 

o simp1emente de individuos que puedan presentar una opci6n más o 

menos e1aborada sobre c1 prob1ema en cuesti6n. Se amp1iaría.tambi~n 

1a participaci6n a 1os grupos afectados, como antes mencionamos. E~ 

to. que viene haci~ndose informa1mente, es susceptib1e de forma1i-

zarse, inc1usive podr~a pensarse en buscar. procedimientos 1ega-

1cs, se trataría de rescatar1o c~mo funci6n de formaci6n o sondeo 

de opini6na1a po1!tica como arte que conjuga objetivos pdb1icos 

contrapuestos. E1 pucb1o quiere s61o opinar sino decidir. 

Asimismo, muchas cuestiones de interGo 1oca1 o regional 

podrían ventilarse en una opci6n de este tipo, tal. vez nos sorprert 

dería 1a "cu1tura cívica" de una naci6n que ha desconfiado de 1os 

procesos e1ectora1es. 

weberiana 

tico. 

Lo anterior no entraría en contradicci6n con 1a so1uci6n 

1a que apunta Agui1ar: 1a necesidad de1 1iderazgo p01!_ 

"E1 1iderazgo pol.{.ti.co de1 Estado es un bien po11:tico es 
caso y un recurso po1itico no fSci1mente renovabl.e. Tam-=
poco 1a democracia se ejerce en contra de1 1iderazgo -y 
hoy est~ en boga pensar1o así 9 con restaurada sonoridad 
rousseauniana comunitarista y orgánica ••• Y bajo las ac
tua1es condiciones pol.iticas y econ6micas de1 pais, par~ 
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ce sor que 1a manera id6nea de producir e1 1iderazgo pr~ 
sidcncia1 es 1a de una p1ura1idad competitiva de organi-

~~~i~:e~~i~t~~5 p~b~~!i~~~~~~~!~c~~6m~ !~t~~6!~ ro~;r 
~~s~!~:!~:~~i~º:l:t!~~&ªd~u~U:::.~~~~!~~0!í~~~;:t=~~!:1es 
t~cnica.mcnte y mlis a114 de podeY"C>sos 'ftlicropaderes sindi
ca1es 9 municipa1es 9 ejidatarios 9 gre•ia1es 9 universita
rios9 empresaria1es. pub1icistas 9 que son quiz.S. 9 evcn
tual.aente9 condiciones necesarias pero de suyo. de ning~ 
na aanera 9 suficientes para e1 1iderazgo naciona1 y para 
1a unidad dc1 E&tado naciona1? (Agui1ar 9 1986: 89) · 

La arguaentaci6n de Agui1ar nos 11eva a tratar dos pro

b1emas importantes. que están re1acionados. E1 primero es e1 de 

ios micropoderes 9 que inc1uyendo e1 de 1as masas. 

"Decisivo. entonces. es 11evar a 1a conciencia pGb1ica 

~:~i!~!::e:e~ad:e~:u:a:~:~:n~:~~~si=~!~~~:t! ~:~!ic~ 
que sean genera1izab1es en 1eyes de Estado y en disposi
ciOl\es administrativas de gobierno¡ genera1izaci6n ~ue 9 
dada 1a heterogeneidad o coap1ejidad socia1 de 1os inte
reees 9 exi~e no s61o competir sino ta111bi~n concertar. 
exc1uir e inc1uir. oposici6n y conci1iaci6n. Ahora bien. 
desde 1a 6ptica de Weber. ·1a genera1izaci6n de intereses 
puede suce~er est&ta119ente mediante 1iderazgos de presta 
ciones (adainistraci6n y p1anificaci6n) o mediante 1ide= 
razgo po1~tico de p.-oyecto y 1egis1aci6n.• <Agui1ar. 1986: 
88) 

Efectivamente 1o que en esta discusi6n est4 en entredi

cho -y que antes se presentaba bajo e1 ropaje de descentra1izaci6n 

y poderes 1oca1es- ea 1a 1egitiaidad de 1os intereses sectoria1es 9 

acordar cu~1es 9 o si ea que todos 1os intereses de 1os grupos hum§!. 

nos merecen e1 estatuto dA objetivos pÚb1icos. Aqut e1 prob1ema no 

es de competencia. sino de principios. O una comunidad se rige por 

un so1o principio o no es comunidad. Por eso 1a pertinencia de1 t~ 

ma de 1a igua1dad a1 inicio de1 capttu1o 9 no s61o se trata de com

petir~ conci1iar y concertar. sino de e1egir un fin. La democracia 

no puede ser un fin en st misma (contra 10 que dice Gi1 Vi1iegas) 

y tampoco pued~ ser un fin 1a unidad estata1 y e1 1iderazgo po1Ít~ 

co de1 Estado. más bicnhabrL~que optar por un verdade~ proyecto 
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aaciona1, que nueva.mente en 1a tradición weberiana residia en e1 

parimnento, por 1o tanto, en e1 pueb1o organizado y representado 

po11ticamente. Al. ser descartada hist6ricamente l.a opci6n parl.amea 

taria, queda s6l.o l.a iniciativa de1 proyecto y l.a búsqueda del. l.u

gar id6neo para l.a Esfera Públ.ica. 

Ha.br~a que revisar 1os argumentos el.itistas. ¿Acaso l.as 

61.ites po11ticas a~ han tenido conciencia del. inter~s gcneral.7 Ju~ 

tamente. han gobernado, han hecho operativa una acepci6n del. inte

rG.s generai, aquel..1a de1 l.iberal.ismo que mencionamos en el. primer 

·apartado, J..igada a1 tema del. desar.rol.l.o y 1.a igual.dad de todo ciu

dadano en el. trato del. gobierno, o 1.a igual.dad de oportwiidades, 

pero no en l.a acepci6n marxista de: "de cada quien segGn su capac~ 

dad 9 a. cada quien según sus necesidades" y tampoco en 1.a visi6n de 

l.a buena vida. El. 1.iderazgo pol.!tico personal.izado no puede el.udir 

su tendencia a actua:t.izar "l.a 1.ey- de hierro de 1.a ol.igarqu1a'', m.§s 

bien dir!a.mos que no puede el.udir l.a tentaci6n del. poder y el. ab.?l!l. 

dono de 1.a pol.!tica. Por esa desconfianza hacia 1.os hombres, se i~ 

vent6 el. derecho, por esa desconfianza hacia l.os hombres, es mejor 

proponer el. proyecto y 1.a l.egisl.aci6n. El. proyecto poi!tico para s!!_ 

mar vol.untades, 1a 1.ega1idad para crear ob1igatoriedad, disposicio

nes administrativas para establ.ecer compromisos y responsabi1idades 

del. gobierno. 

Un buen proyecto po1!tico debe poder reso1ver 1a rel.aci6n 

entre 1o genera1 y 1o particul.ar, es 1a pauta para di1ucidar uno de 

esos probl.emas como e1 de quA fue primero si e1 huevo o 1a ga11.ina. 

Aqu1. se tratarla de cu&l. es c1 factor de cambio mAs efectivo: 1o m~ 

croestructural.. o 1o macroestructura1. Ahora, en J..a ausencia de un 

proyecto, l.os promotores de1 cambio se dirigen hacia cua1quier par-



te, sin aunar esfuerzos y sin tener el.aros 1oa .objetivos .CJ..as pro

puestas "macr-o" se topan con una real..idad adversa a nivel.. "mí.ero" 

y v~cevcrsa). Tal.. vez habría que repensar l..as condiciones de tran~ 

formaci6n de 1as re1aciones de p0der. 
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4.3. E1 cambio en 1as relaciones de poder. 

Los estudios sobre descentra1izaci6n tienen un va1or de

mocr~tico imp1~cito, este es: e1 efecto esperado de desconcentra

ción de1 poder. Esta es una hip6tesis fa1sa. En primer 1ugar por

que no se distingue entre nive1es y dominios, y su re1aci6n con e1 

poder asignado y e1 poder de1egado, conceptos anal.~ticoa que Vare-

1a toma de 1a teor!a de Adama: 

" ••• e1 poder asignado y el. poder delegado son estructu
ra1mente diferentes: en el. primero, e1 poder se transfi!t 
re de inferiores a un superior; en el. segundo, e1 poder 
ae transfiere de un superior a varios inferiores. En e1 
primero hay pErdida de poder, al. menos mientras se tran~ 

~!~~!6~ ;~ni!º~~m!r~~ª~!~f~~~~::;p:~e~05~~~~~~ah~~ ~~~-
der .... " (Varela, 3.984: 41) 

Una medida como 1a descentra1izaci6n ser~a un incremento de poder 

de1egado, e1 Estado de1egar!a facultades y poder de decisi6n a of~ 

cinas de gobierno 1oca1es Cestata1~s o municipales) y a organiza

ciones social.es: corporaciones industrial.es, comercial.es o sind~C2_ 

tos; habr!a cambios respecto a 1os dominios, "una diferenciaci6n 

de actores y unidades operantes en t~rminos de sus áreas re1ativas 

de contro1 y de1 al.canee re1ativo de su poder". Asimismo cambi~!an 

1os nivel.es de articu1aci6n y 1os nivel.es de integraci6n ••• 

"E1 aumento de dominios nos indica diferenciaci6n o divi 
si6n de poder; e1 aumento de niveles, concentraci6n dei-· 
mismo." CVare1a, 1984: 42) 

En esencia no se alteran 1as re1aciones de poder, s61o hay una re

distribuci6n entre 1as fuerzas que ya detentan peder y una mejor 

articu1aci6n ~ntre 1os distintos nivel.es. Aunque est~ se presenta 

como un plan deliberado, es un producto natural. de1 desarro11o 

pita1ist~ Cen 1a medida en que va habiendo desarro11o regiona1 que 

necesariamente tiene que coordinarse e integrarse naciona1mente 

213 



"por v!.a estata1"). La rc1aci6n entre subordinante y subordinado no 

a1tera. Lo que e1 poder "pierde" con e1 incremento de "dominios", 

1o gana con 1a articu1aci6n de 1os distintos nivc1es. 

Es frecuente encontrar en 1a 1iteratura po1!tica esta 

idea de desconcentraci6n de poder. no so1amente cuando se hab1a de 

descentra1izaci6n sino tambi~n en re1aci6n con 1a gran empresa. Ga1-

'br>"aith·. ·a1 :i.gua1 q_ue al:gunos soci61.ogos norteamericanos• han ana-

1izado 1.os cambios a1 interior de 1a gran empresa. donde c1 poder 

de1 antiguo duefio se ha ido perdiendo._ actuaimente 1os accionistas 

ya no toman decisiones sobre 1as empresas, y en su 1.ugar, ios eje

cutivos. gerentes (1a a1ta burocracia de 1.a empresa) tiene e1 po

der de decisi6n. Este argwnento se ut:i.1.iza tanto para demostrar 

que 1a propiedad ya no es un factor de poder. o ya no 10 es tanto. 

como para dejar constancia de que hay una creciente desconcentra-

ci6n d~ poder. (Cfr. Ga1braith. 1986: 64-69). 

E1 mismo Ga1braith nos ofrece 1.os argumentos de c6mo 1a 

propiedad contribuye a aumentar y concentrar e1 poder. primero. 

porque. gracias a e11a puede ofrecer compensaciones y segundo• por 

e1 propio poder o1igop61ico en ia econom~a de mercado. 

"La propiedad no es ahora tan importante como fuente de 
poder. pero est& muy 1ejos de carecer de importancia. A 
travEs de1 poder compensatorio. gana 1a swnisi6n cotidia 

~~ ~=f~=~z~i~;{ ~~~rt;e~r~:n~i;i~~e:q~e~~~~Y~~= :uf~ªr 
1as grandes empresas econ6micas." (Ga1bra.ith, 1986: 69). 

" ••• el.. prop6sito primario de 1a organización (o1igopo-
1io) ha sido escapar a 1as tendencias 1imitadoras de po
der, 11.Amadas de otro modo 1a discipl..ina de1 mercado. y 
esto ha tenido Exito difundido." (Ga1braith. 1986:155). • 

Esta cuesti6n de ia concentraci6n de1 poder es interesa!!.. 

te porque puede jndicar e1 carácter de1 poder. Dir!amos que cuando 

hay una mayor concentraci6n de1 poder su carScter ser!a más autor~ 
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tario 9 sin embargo hay quien afirma 1o contrario. Roberto Vare1a 

considera que 1as sociedades subdesarro11adas y dependientes tie

nen un poder m~s autoritario que 1as desarro11adas porque ~stas co~ 

tro1an recursos más significativos y a 1a importancia de ios recll!:, 

sos agregar:t.amos que t;stos tienen un efec~o "compensatorio" . para 

quienes aceptan 1a sumisi6n a1 poder, y a 1a inversa~ a menor des~ 

rro11o menor concentraci6n de1 poder y m:i.s necesidad de usar 1a r~ 

presi6n como instrumento hacia 1os subordinados. 

Otra de 1as caracter!sticas de1 poder cuando no hay un 

contro1 de recursos significativo es que e1 poder es dependiente 

(de nive1es superiores) es un poder otorgado o de1egado y m~s se 

a1eja 1a posibi1idad de un poder asignado. 

"El. efecto más notabl.e que observamos de l.a evo1uci6n de 
1a concentraci6n de1 poder en e1 nivel. 1oca1 es l.a dismi 
nuci6n y, en al.gunos casos el. cese dramático de partici= 
paci6n de 1as mayor!as·en l.a toma de decisiones que afee 
tan su campo de operaci6n ••• El. principio es el. mismo: a 
menor concentraci6n de poder, mayor participacidn; a ma
yor concentraci6n. menor participaci6n. Las comunidades, 
en efecto, que muestran un al.to grado de partici~aci6n 
forman unidades de consenso cuyo centro de decisiones -
cuenta Gnicamente con el. poder asignado por l.os miembros 
que l.a componen. Cada una. por tanto, de l.as decisiones 
que se toman tienen apl.icaci6n efectiva en tanto que l.os 
propios miembros l.as acepten. Esto imp1ica l.a necesidad 
incesante de consul.ta y discusi6n entre l.a mayor~a o to
tal.idad de l.os miembros para 11.evar a efecto una res01u
ci6n. A medida que el. centro de decisiones adquiere otra 
base de poder -del. control. independiente de un recurso 

~!g:~~~~;i~~e~~~s1~: i:ª~~:~~~d~~eop~:f~o~~p~~~!~~~5' 
de otra unidad superior- l.a necesídad de obtener poder 
asignado decae senaib1emente y, por tanto, 1a earticipa
ci6n mayoritaria disminuye: se ha pasado de un1dades de 
consenso a unidades de mayor.ta •• •" (Vare1a, 1984: 56). 

Par~ce que 1a suerte de1 subdesarroil.o reside en una di§.. 

yuntiva te6rica. Regiones de bajo nivel. cnerg6tico son poco atrac

tivas pa~a l.os nivel.es superiores, no habiendo recursos que extrae!:. 

l.es pueden tener autonom!i.a "administran aut6nomamente su miseria, 
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hacen sin mayores interferencias su pequeña po1~tica, juegan a1 p~n 

ny capital..ism", pe~ si 11egan a tener recursos significativos. 

entonces se pierde c1 poder asignado (por 1os miembros ~e 1a comun~ 

dad)• se pierde e1 consenso. 1os miembros de 1a comunidad dejan de 

tener inter~s en participar, dej~ de ser unidades de cOnscnso y 

se convierten en unidades de mayor~a, el.. poder se vue1ve dep~ndie~ 

te, "pierden autononda aunque reciban, no siempre, 'beneficios' 

que •graciosamente• 1es conceden 1as unidades superiores" .. Por su-

puesto esto se ~fiere a l..a concentraci6n de poder a nivel.. 1oca1, 

pero si e~tas re1aciones también fueran v~l..idas para e1 nivel.. na

cional..-internacional.., ia disyuntiva se p1antear!a como desarro11o 

sin democracia o no desarro110 con consenso y participaci6n, a1go 

que nos recuerda aque11os debates sobre e1 socia1ismo con escase~ 

socia1ismo de ios pobres (1a 1!nea mao!sta de autarqu~a y desa

rro11o 1ento a base de sus propias fuerzas, con a1to grado de par

ticipa.ci6n no est& muy. 1ejana). Esta ref1exi6n no deja de ser int~ 

resante y vo1veremos a e11a en e1 siguiente apartado. 

Otro de 1os mEritos de1·trabajo de Vare1a es su enfoque 

sobre 1os procesos po1~ticos (en 1ugar de 1as estructuras). Esto 

permite aprox..iJaarse a 1os conf1ictos po1!ticos que surgen con 1as 

re1aciones de poder: 

"Aunque no todo 1o po1~tico se reducir~a a 1a competen
cia por e1 poder, s~ tendrSa Wla importancia capita1 e1 
conf1icto po1~tico no s61o porque su anS1isis nos perrni
t~r1a captar e1 tejido de a1ianzas, di1ema.s y contradic
c~ones de que está hecha·ia aparente armon!a de 1a socie 
dad. sino tainbi~n porque estos conf1ictos ocupan gran -
parte de 1a actividad po1~tica. E1 enfrentamiento de 10~ 
actores constituye una arena po1!tica dentro de un campo 
po1:ltico. '' (Varel.a, 1..984: 22). 

De acuerdo con 1a conceptual.izaci6n de Varel.a e1 confl.i~ 

to po1~tico se debe a que hay un enfrentamiento entre 10~ actores 
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po1~ticos para ver quien 1~gra que sus decisiones sean pGb1icamen

te reconocidas, y en este enfrentamiento se recurre a l.a persua

ci6n, l.a amenaza o l.a fuerza. Esto est~ 1igado a 1a definici6n que 

uti1iza Vare1a. de "l.o pol.~tico" y que Swarts formu1a de l.a siguie!l 

te manera: 

"Se refiere a 1os (procesos) que están impl.icados en l.a 
determinaci6n e imp1ementaci6n de objetivos pÚb1icos y/o 
en l.a distribuci6n diferencia1 del. poder y de su uso al. 
interior de1 grupo o grupos invol.ucrados en l.os objeti
vos que están siendo·considerados" (Swartz) "El. concepto 
el.ave en esta definici6n ••• es el. de objetivos púb1icos, 
es decir, de objetivos deseados por un grupo en cuanto 
grupo." (Vare1a, 1..984: 19) 

Como el. mismo Vare1a 10 reconoce, en esta definici6n 

reduce l.o po1~tico a una 1ucha por el. poder, entre 1os diversos a~ 

~ores pol.1ticos o grupos. No está pl.anteada ia posibil.idad de sup~ 

rar el. nive1 de competencia entre l.os grupos, de intereses part!_ 

cul.aristas, para tratar de situar el. enfrentamiento propiamente p~ 

l.itico, 1os prop6sitos de una comunidad o el. bien pGbl.ico. 

Hay otra fo:rma de abordar el. confl.icto: en el. concepto 

de poder y sumisi~n. Una vieja f6rmul.a de inspiraci6n en Montes

quieu dice que el. poder se para con poder, 1o cua1 puede interpre

tarse como poderes en equil.ibrio o poder de contrapeso, es esta G~ 

tima acepci6n l.a que Ga1braith ha trabajado desde l.os afios cincuell 

ta 1 primero como 1a idea '!le que ºel. poder econ6mico norma1mente se 

contrarresta por una oposici6n opuesta de poder", y recientemente 

en su Anatom~a de1 poder con 1a noci6n de simetr1a. Todo poder, d~ 

ria Gal.braith, despierta sim~tricamente una resistencia a1 mismo •• 

La dial.~ctica del. poder ser1a esta simetr1a, para l.a parte subord~ 

nada seria e1 punto 6ptimo (obviamente si l.a resistencia fuera ma

yor que e1 poder, se trataría de una nueva re1aci6n de poder en 1a 

que 1os pape1es entre 1os que mandan y 1os que obedecen se habr1a 
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cambiado). A fina1 de cuentas 1a propuesta revo1ucionaria marxista 

respecto a1 tema de1 poder osci1ar!a entre ia invcrsi6n de 1a re12. 

ci6n poder-sUJnisi6n que ocupan 1as ciases socia1es 9 y 1a idea de 

diso1uci6n de1 poder. 

Si se descarta e1 uso de 1a vio1encia. para incidir en 

1as reiaciones de poder, 1a t&ctica tiene que girar en torno a la 

idea de simetr!a. Todo aque11o que contribuya alcanzar ese punto 

6ptiíno sería bucno 9 todo aque11o que aumente 1a distancia respecto 

a1 poder scr!a ma1o. Un r~gimen autoritario 9 desp6tico o totalita

rio ser!a por definici6n asim~trico 9 1a resistencia de la oposi

ci6n ser!a inferior a 1a requerida. Según e1 an&lisis de Ga1braith 

e1 poder responde a una regla de tres 9 responde a tres fuentes que 

lo generan y ejerce tres instrumentos 9 o sea 9 tres formas de usar 

e1 poder. Las tres fuentes de poder son: persona1idad 9 organiza

ci6n y propiedad; mientras que 1Ós tres instrumentos son: poder 

condigno 9 poder compensatorio y poder condicionado. 

Visto desde 1a parte afectada por e1 poder, 1a que tiene 

que adoptar e1 pape1 de swnisión 9 1os objetos del poder, puede ser 

d6bi1 por carecer de aque11o que sí tiene e1 poder 9 si no tiene o~ 

ganizaci6n no hay resistencia, la falta de liderazgo le resta po

der y un ma1 uso de su propiedad 1e debi1ita (de ah~ 1a importan

cia de reconocer e1 va1or de 1a fuerza de trabajo y ia p~rdida re-

1ativa de esta propiedad con 1os procesos de automatizaci6n). En 

e1 capita1ismo 9 1a importancia de 1a propiedad y 1a organizaci6n 

de 1a ciase dominante son factores imprescindib1es 9 sin e11as 9 pe!:,_ 

der~an mucho .poder. Para a1canzar 1a sirnetrÍa 9 1as masas tendr1an 

que esforzarse por aumentar e1 va1or de su propiedad 9 defender1a 9 

e1cvar su nive1 de organizaci6n y a su vez diminuir ia fuente de 
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poder de 1a contrapa~te .. 

Dentro de esta misma 16gica estaría 1a disputa por 1os 

instrumentos de1 poder. 

"E1 poder condigno es aque1 que gana 1a sumisi6n mediante 
ia habi1idad para imponer una aiternativa a 1as prefere~ 
cia.s de1 iu.Jivid•.J.o o grupo que sea 1o suficientemente 
desagradab1e o do1oroso, de modo que ta1es preferencias 
sean abandonadas ...... E1 poder oondigno 1ogra 1a swnisi6n 
inf1ingiendo o amenazando con consecuencias apropiadameu 
te adversas. E1 poder compensatorio, por e1 contrario, 
iogra 1a sumisi6n a trav~s de 1a of crta de una recompen
sa afirmativa, conced"iendo a1go que tiene va1or para c1 
individuo que se somete." (Ga1braith, 1986: 19) .. 

"La diferencia entre poder cond.ignc::. y pader compensatorio, 
es 1a diferencia que hay enUre ia recompensa negativa y 
afirmativa. E1 poder oondigro amenaza a1 individuo con a1 
go que es 1o bastante penoso, fisica o emociona1mente, -
de ta1 modo que renuncia a buscar su propia vo1untad o 
preferencia con objeto de evitar1o .. E1 poder compensato-

~!~e~i~ª~:n~;j~~~i~i~~~c~~~a~~~o~~~~s~u~ ~~g(o1~i~~~i~!~!}. 
nuncie a perseguir su propia preferencia a cambio de 1a 
recompensa." (Gal.b.Paith, 1986: 29-30) 

La c1ase dominante usa su poder condigno con l.a amenaza 

de castigo, desempl.eo, etc .. , 1as masas hacen uso de su poder condig 

no con l.a hue1ga, y toda forma de desobediencia civil.. El. capital.i~ 

mo se vue1ve "mas civil.izado" cuando util.iza mS.s poder compensato

rio que poder cond'igno. Una sociedad con bajo nivel. de desarro:L1o 

econ6mico, una sociedad pobre, tiene escasas posibi1idades para 

util.izar e1 poder compensatorio, por 

poder condigno •. 

tiene que recurrir más al. 

El. Estado moderno tiene un gran potencia1 de poder com-

pensatorio: 

"La pol.!.tica de impuestos, l.a pol.!.tica monetaria., 1a po.: 
11tica agraria, l.as pol.Íticas 1aboral.es y de sal.arios, 
est&n todas invo1ucradas directa o indirectamen~e con el. 
efecto de determinada acci6n sobre incentivos. es decir, 
sobre .el. poder compensatorio." (Gal.braith, 1986: 37). 
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Sin embargo, cuando hay crisis econ6mica, e1 Estado, pa

ra no a1terar 1as re1aciones de poder de 1a sociedad, tenderá a 

disminuir su poder compensatorio, esto só1o 1o puede hacer sin qu~ 

brar 1a paz socia1, con un h~bi1 uso de1 poder condigno y un refor

zamiento de1 poder condicionado. 

Para 1as ciases subordinadas, e1 1ogro de 1a re1aci6n si_ 

m6trica tiene enormes dificu1tades, por e1 1ugar que ocupan dentro 

de1 sistema. Por ejemp1o, si se intentara equi1ibrar e1 poder con

digno. se 11egar~a hasta e1 terrorismo y autom~ticamente se co1oc~ 

r~an en ~n~ situaci6n pe1igrosa y de1ictiva, otra forma de atacar 

e1 poder condigno es recurriendo a 1a 1ey, rec1amando derechos y d~ 

nunciando a su contraparte por e1 uso indebido de 1a vio1encia f~-

sica. 

En cuanto a1 poder compensatorio hay tambi~n dos posibi-

1idades de su uso por 1as masas9 uno es 1evantar sua reivindicaci~ 

nes frente a1 Estado y frente a1 capita1, para 1o cua1 se necesita 

una fuerte organizaci6n popu1ar -que si no aumenta 1a compensaci~n 

por 1o menos evite su ca~da- que haga patente 1a resistencia, 1a 

disemi.naci6n de 1a resistencia 1c resta poder. La otra posibi1idad 

es crear su propio poder compensatorio, aqu! se inscribe 1a estra

tegia cooperativista, pero esto significa que 1as cooperativas ti~ 

nen que funcionar bien para cump1ir con 1as recompensas esperadas 

por parte de 1os miembros participantes, por parte, si e1 Esta-

do privi1egia 1a econom!a de mercado tratar~ de hacer1a fracasar 

para mostrar 1a superioridad de ta1 cconom!a en terminos compensa

torios. 

Por ú1timo mencionaremos 1a ímportancia de1 poder condi

cionado .en 1as re1aciones de poder. L1arna 1a atenci6n que Ga1braith 
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siendo un economista, haya puesto ~nfasis en e1 acondicionamiento 

socia1 como instrumento de poder. Otros ana1istas del poder niegan 

que 1os valores o 1a ideología de 1os actores expliquen 1a acci6n 

política. Dice Vare1a: 

"Nos parecen insuficientes 1as explicaciones que en t~r
minos de cultura (o tradici6n> política, legitimidad e 
ideo1ogía se ofrecen sobre el carácter de 1os sistemas 
políticos. En e1 fondo las tres posiciones suponen (pero 
no prueban) que cierta tradición cultural o 1a interior~ 
zaci6n de ciertos valores o ideas son responsables del 
actuar de los actores sociales. A esta exp1icaci6n que, 
además de 1a casi imposibilidad de proporcionar una pru~ 
ba emp!rica convincente supone necesariamente 1a homoge
neidad de los grupos sociales, opondríamos la selectivi
dad situaciona1 de normas y valores que hacen los acto
res sociales en las sociedades menos complejas y, a·for
tiori, en 1as menos complejas ••• Nos parece asimismo que 
es en las variables de desarrollo y dependencia (para el 
caso de México) donde se encuentra la cxp1icaci6n dc1 c~ 
rácter autoritario de1 sistema poiítico y no en la ma1-
dad innata o en la cu1tura o 1os va1ores o ideología de 
1os actores social.as-" (Vare1a, iss4: 50-51). 

Hay aquí 

recurrentemente 

prob1cma e~istemo16gico importante que apar~ 

1as ciencias socia1es, se trata de 1a inf1u-

encía positivista y su concepci6n de 1a ciencia, e1 lugar c6modo 

de 1os científicos sociales cuando su investigación se asemeja a1 

m~todo emp1eado en las ciencias naturales, 1a reverencia ante e1 

dato empírico y su afanosa búsqueda de comprobaci6n. Entrar en es

ta po1~mica aquí nos desviar~a de nuestros objetivos, preferimos 

seguir aportando e1ementos que prueben 1a importancia de 1os va1o

res y 1as ideolog!as. En ese sentido 1anzamos una primera afirma

ci6n: que 1a po1Ítica comienza con 1a autointerpretaci6n de 1os 

súbditos. Sin un sistema de va1ores y un cuadro ideo16gico sobre 

la rea1idad,•1os hombres no opondr!an resistencia a ser confundi

dos con 1a realidad creada por el poder, por la fuerza de1 mundo 

material· ta1 cua1 es, empero, 1os hombres interpe1an a la realidad, 
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marcan su distancia de e11a, l.a cuestionan, para poder cambiar1a. 

Sin l.a conciencia ref1exiva no habr~a posibi1idad de cambio y 1a 

aspiraci6n a a1go mejor, por eso, decimos, 1a po1itica comienza 

con J.a autointerpretaci6n de l.os súbditos, con su reconocimiento 

como tal.es, con su 1ucha contra e1 "acondicionamien1:o" imp1!cito y 

exp1~eito que imponen l.os detentadores de1 poder, 1os beneficia-

rios de1 sistema. 

Ga1braith afirma qus-e1 poder condicionado es medu1ar a1 

funcionamiento de l.a moderna economía y po1Ítica, m~s importante 

aGn que el. poder condigno (1a amenaza de vio1encia fS'.:sica u otras 

formas de coerción) o el.. poder compensatorio (premios, recompensas 

a cambi-o de promesa de orden). La pol..itica civi1izada es aque11a 

que descansa mS.s en l.a "persuasi6n, educaci6n o el.. compromiso so

cial.. al.o que parece como natural.., apropiado o correcto", esto "h~ 

ce que el. individuo se someta a l.a vol.untad de otro u otros" sin 

advertirl.o, a diferencia del. poder compensatorio y del. poder condi& 

no donde "el. individuo que se somete se da perfecta cuenta de su 

sumisión, en e1 primer caso por l.a recompensa y en e1 01:ro, porque 

está compel.ido a hacer1o". (Gal.braith, 1986: 20). 

"Gran parte de1 ejercicio del. poder depende de un acond~ 

cionamiento social.. con el.. cual.. se busca ia forma de ocul..tar1o" • di. 

ce Gal.braith .. El. poder tiene necesidad de ocul.tar sus sinie~tros 

prop6sitos .. "E1 autoenriquecimiento puede esconderse tras un gran 

servicio a 1a comunidad y e1 sórdido intento po1!tico tras una de

cl.aración apasionada de devoción al.. bien pG.bl..ico ... (Ga1braith, 1986: 

25). 

Hab~a al.go de verdad en aquel..l..o de 1a ia1sa conciencia de 

1a ideol.ogía dominante. Por eso tambi~n Foucau1t pone el.. acento en 
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1a re1aci6n poder y saber. Ga1braith por su parte se esfuerza por 

encontrar este poder condicionado de 1a era capita1ista en este 

an&1isis de1 poder. E1 encuentra 1a aportaci6n de Ricardo, de Ben

tham, de Spencer, de Pareto, etc., a1 poder condiciona~o;podr~amos 

afirmar que pone e1 6nfasis en 1a obra citada sobre dos acondicio

namientos socia1eG imp1~citos: a) e1 de 1os prop6sitos naciona1es, 

que en otra 6poca apareci6 bajo e1 concepto de 1a raz6n de Estado, 

y b) e1 de1 mercado, que ocu1ta·e1 poder de1 capita1ismo indus

tria1 (anaiizado por Marx en re1aci6n ai fetichísmo de 1a mercan

c!a). 

Ciertas creencias gu!an a 1a conducta cotidiana e indu

cen 1a subordinaci6n ~ aceptaci6n de una aituaci6n adversa por me

dio de 1a pub1icidad, otras se transmiten en 1os discursos po1!ti

cos, actua1aente es e1 caapo de 1a econom!a donde se generan pri

mordia111lente este tipo de creencias; e1 1enguaje econ6mico impre

siona particu1~naente por su tecnicismP, mientras m.ls ininte1igi

b1e es mas da ia· i•presi6n de poseer 1a verdad, ademS.s, cu1tiva 1a 

creencia de que exp1ica ia rea1idad y que e1 poder no existe. 

•Pero e1 acondicionamiento socia1, aunque hondo y pene
trante, no puede chocar demasiado obviamente con ia rea-
1idad ••• Una vez que 1a instrucci6n econ6mica se percibe 
no como rea1idad, sino como 1a gu!a que a1eja de 1a rea-
1idad • su va1or de acondicionamient:o se inval.ida ••• " 
(Ga1braith, 198G; 159). 

E1 acondicionanii.ento socia1 sirve para orientar l.a vida 

púb1ica, pretende atrapar a1 pueb1~ en sus confines con todo tipo 

de ritual.izaciones y simbo1izaciones. La Esfera Púb1ica es su con

trapar-te, promueve tanto 1a ruptura eon e1 poder condicionado como 

1a. creaci6n de discursos de poder a1ternativos. 



4.~. E1 fina1 de1 cic1o de 1a civi1izaci6n burguesa. 

En e1 cap~tulo ~ relacionamos la vida po1~tica la 

concepción c~c1ica de la historia. Ahora queremos abordar e1 ciclo 

de la civi1izaci6n burguesa. tambi~n 11amada civilización de1 cap~ 

talismo o civi1izaci6n occidental. Sobra decir que en 1a concep-

ci6n c!c1ica está imp1!cita una búsqueda 

bio. 

1a explicación de1 cam-

Para 1a exposici6n de este tema se han escogido dos no

ciones centrales: progreso y t~cnica. Fuera de1 contexto 1ibera1 

para e1 cua1 e1 progreso se inscribe en una visión evolucionista 

de 1a historia. e1 progreso se traduce en la fase de apogeo. de 

auge, de meduraci6n dentro de1 ciclo y de1 cua1 e1 periodo de dec~ 

dencia es su contraparte. En el cic1o de 1a civi1izaci6n burguesa. 

1a t6cnica ha jugado e1 papel de ~ce1erador de1 progreso, sin em

bargo en este momento no se sabe qu6 posici6n adoptar frente a 1a 

técnica. En este mar de confusiones donde no se sabe exactamente. 

o no hay acuerdo, en que tipo de crisis capitalista viv~m.os. si t~ 

dav!a hay salidas. si podemos aGn pensar en e1 progreso y si 1a 

tecno1og!a tiene algGn 1ugar en este devenir. queremos incidir con 

una humilde ref1exi6n ante un prob1cma que desgraciadamente noa 

desborda .. 

Comencemos por una pregunta ¿Cuá1 es e1 signiricado de 

progreso en nuestra civi1izaci6n? 

a) La civi1izaci6n burguesa hace de 1os intereses econó

micos el momento impu1sor dc1 progreso sociai. de ta1 manera que 

e1 horno oeconomicus se convierte en e1 prototipo humano, su prove

cho es e1·motor de1 progreso .. A este se subordinan 1os objetivos 

pGb1icos .. 



b) E1 progreso t~cnico se piensa como l.a obtenci6n de bi~ 

nea materia1es • tal. es el. camino hacia l.a fel.icidad. 

e) E1 progreso socia1 se mide por el. crecimiento del. p~ 

dueto soc.ial. por 1as posibi1idades material.es de desarro1l.o de 

sociedad. 

d) La idea de progreso J.igado a l.a capacidad de consumir 

ha creado un acondicionamiento socia1 (del. que hab1aba Gal.braith) 

que persigue 1a 1eal.tad a1 sis-t=ema. 

e) La meta a a1canzar es el. pa!s de Jauja, bajo el. con

cepto de abundancia material. iiimitada. 

"La expansi6n del. hombre, el. progreso social..., estaban 
inscritos en el. desarrol.l.o conju~ado de l.a t~cnica y de 
l.a ciencia que, a l.a. vez, emancipan de l.as servidwnbrcs 
material.es~ aseguran el. proceso de J.a racional.idad y del. 
conocimiento y hacen del. horno sapiens/ faber el. soberano 
il.uminado del. universo. En l.a base de l.a idea maestra de 
desarrol.l.o estaba, pues, el. gran paradigma del. humanismo 
occidental.: el. desarrol.l.o socio-econ6rnico.., sostenido por 
el. desarro1l.o cient~fico-técnico~ asegura por sí mismo 
expansi6n y progreso del.as virtua1idades humanas.., de 
l..as l.ibertades y de J..os poderes del. hombre." C:-ior!n.., 
1979: 224) .. 

Es interesante mencionar c6mo l.a burguesía se abri6 paso 

defendiendo su particul.ar visi6n dc1 mundo y de l.a vida frente a 

l.as idea.a tradicional.es de l.a .igl.csia. En un interesante estudio 

sobre l.a formaci6n de l.a conciencia burguesa, de Bcrnhard Groethu~ 

sen. el. autor señal.a l..a dispu~a ideol..6gica al.rededor de l.a idea de 

progreso. Para l.a igl.esia l.a gl.oria y el. poder de un estado no de~ 

cansaba en 1a riqueza (Cfr. Groeth~ysen, 1985: 409 y ss). En cam

bio, en l.os sig1os XVII y XVIII se fue extendiendo l.a idea de que .. 

era conveniente fomentar l.a riqueza de l.as naciones impul.sando l.as 

actividades productivas. Los partidarios del. progreso econ6mico 

además eran defensores del. l.ujo. En ef~cto.., Sombart nos informa que 
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en esos sig1os se pensó que había una estrecha re1aci6n entre e1 

1ujo y 1a amp1iación de 1os mercados. ahí estaba 1a c1ave de1 pro

greso econ6mico. 

La ig1esia, con sus ideas de que hab~a que 1imitar 1os 

apetitos humanos, se enfrenta a una burguesía que no quiere saber 

~s de ascetismo, que quiere tener ~xito en este mundo y quiere 

que se reconozca 1a uti1idad de su actividad. 

En Lujo y capita1ismo, Sombart defiende 1a tesis de que 

••es e1 1ujo e1 que ha contribuido principa1mentc a1 desarro11o ca

pita1ista, que ha tenido un pape1 esencia1 en e1 tránsito de 1a r!_ 

queza feuda1 1a riqueza burguesa" (Sombart, 1979: 118). Según e.!!_ 

te autor, 1a historia de1 capita1ismo es 1a de un "proceso que co~ 

siste en que ~odos ios pa~ses 9 uno tras otro, van fabricando 1os 

artíc~~os que antes importaban 9 por 1a v!a del comercio, de 1os 

pa~ses con mayor progreso capita1~sta". (Sombart, 1979: 129). 

A medida que avanza e1 progreso capitalista se van impo

niendo: "1a soberania de1 principio de 1a ganancia, 1a soberan~a 

de1 racionaiismo econ6mico, 1a amplitud de 1a exp1ot~ci6n, 1a sep~ 

ración socia1 entre directores de 1a producci6n y trabajadores y 

obreros" CSornbart, 1979: 144). A otro nivel se observan los cam

bios en e1 mercantilismo: Las formas de la organizaci6n capitalis

ta, ~1a disposici6n de capitales y de cr~dito, el crecimiento de 

1as ciudades, 1a exp1otaci6n a las co1onias, 1a venta en grandes 

masas (extensión de1 consumo>, 1a diferenciación de 1a industria 

de 1os antiguos oficios manuales, 1os procedimientos de fabrica

ción con asociaci6n y especia1ización, la aparici6n de nuevos in

dustria1e~ y mercaderos, ricos y previsores capitaiistas, por Ú1t~ 

mo, e1 aumento de la producci6n. 
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E1 progreso está ~ntimamente 1igado a1 desarro1o de 1a_ 

t~cnica. En vista de que 1os cientS.ficos social.es oscil.an entre 

dos posiciones extremas: 1a apo1ogS.a de ia técnica y el. desprecio 

a ésta 9 hemos querido acercarnos a l.o q~e se Opina sobre e11a en 

otros campos del. co~o:im.i.ento 9 para ver cuál. es 1& perspectiva 

para 1a técnica. En este as?ecto 1os ingenieros Jean G~mpel. y 

Host Herbig opinan 1o siguiente: 

Gimpel. coincide con nuestra visi6n cíc1ica 7 61 dice: 

" ••• e1. progreso de l.as técnicas es cS.cl.ico como l.a his
toria misma. Nuestra civil.izaci6n occidental. ha tenido 
e1 privil.egio de conocer dos cicl.os mayores dentro de su 
gran cicl.o ahora mil.enario. La mayorS.a de l.as civil.iza
ciones no conocen 7 al. pareccr 7 más que un sol.o cicl.o. 
Occidente ha conocido e1 cicl.o mcdieval. 7 el. del. Renaci
miento y el. de l.os 11.amados Tiempos Modernos (de l.as na
ciones) ••• Los cic1os son tributarios del.as estrechas 
rel.aciones que existen entre e1. dinamismo gl.oba1 de un 
pueb1o y su desarrol.l.o técnico 7 en periodo de decadencia~ 
l.a p~rdida de dinamismo se acel.era en tanto que l.a curva 
de 1a tecno1og~a decrece más l.entamente, porque 1as so
ciedades m.S.s viejas siguen invirtiendo en tecno1ogía mi-
1itar .. " (Gimpe1, 1981: 188-189). 

Hacia el. final. de su obra Gimpel. afirma: 

"toda civi1iz.ación occidenta1 se encamina hacia el. fin 
de su cicl.o hist6rico .... Nuestra civi1izaci6n occidental. 
está a punto de cerrar un cic1o mil.enario .. " (Gimpel. 7 1981: 
200). 

E1 trabajo de Gimpe1 tiene inter~s por al.gunaa cuestio

nes que queremos destacar. Su tcor!a del. cicl.o hist6rico sefial.a ].os 

indicadores de sus tres fases; el. periodo ascendente, el. de madu

rez y el. de decadencia.. Gi.mpel. ve l.a rel.ati.va sinc:r-onS.a entre "e1 

dinamismo de un pueb1o y e1 desarrol.l.o técnico". Con esta investi

gací6n Gimpe1 se prop0ne refutar al.gunas ideas fal.sas, por ejemp1o, 

1a idea de que 1a Edad Media fue 1a edad del. oscurantismo, de que 

fue una e~a no-tecno16gica y de que no hab~a más que artesanos que 

trabajaban con sus manos .. Gimpel. nos presenta l.a historia de l.a te~ 
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no1og~a durante 1os sig1os XXX y X11I 9 destaca e1 ~•pul.so tecnoió

gico en e1 Medioevo. y cfS.D muchos de esos inventos a6n si.guen ut.!, 

1i.dndose. 

Este autor es un erclieate deEenaor de1 deaarro11o tecno16gi

co y encuentra que ast C09I> de 1oa •i&1oa X111 •1 XV111 se vivi.6 

un periodo de decadencia porqlM hubo un rechazo de 1a socieda~ a 

1• t.6cnica y un vue1co J\aci.a. e1 ai.sti.ciamo. en 1.as Gt1i9&.s da!!:cadas 

esd presentando una situaci.& siai.J..ar. 

"'Una de 1•& ..,..nclea desdichas de 1a historia de ia huma
nidad ea q"'8 una aoci.eded que envejece. en su deseo de 
d.i.aErut:ar de 1a pea. abandone 1A tecnoioa~• (sal.ve des
..-.ciada9ente JA. t:ecnoioata ai.1i:tar). • (Giape.1. 1981: 
179). 

Giape1 estudia 1• ~rdicla ele di.naaiamo en i. Edad Media: 

"E1 peroiodo ele envejeci.aiento de1 aedioevo suf'ri6 una de 
cadencia de au d:i.naai__, can todo eu cotejo de caiam.ida= 
des: dl9:a6rcle:nea ra1i.&iosoa. r-vue1t:as popu1ares. hechice 
r-S.a y to~urire • ._..__.. y epi.deai.as 9 saeduccidn de 1as -
tierras cu1tivada.•• disai.nuci6n de 1.o& :rendiaientos de1. 
aue1o. c.S.da d~p-&rica. depreai6n econ6aica. deval.ua
i~~')~ª y qu.iebraa. y t:..iti•n 1a auerra." <Giape1. 1981: 

Y re1aci.ona esta dec1i.nacidn de1 d.inaa.isW> con 1a situaci6n de. Es

tados Unidos a partir de 19'71. al\o en que se biao e1 primer voto 

en~itecno16gico. Cuando una_ sociedad pierde dinAJlds.o abandona e1 

eaplri.tu capita1ista. di.ro~• Sc:>aba.rt 9 1& gente busca e1 p1a.cer, 1.a 

c~dad y 1os va1ores e~hicos. descuidan e1 desarro1.1.o 't:ecno:i.~ 

gi.co y caen en una c~i.sis econ.6-i.ca. que en a1gunos casos indica e1 

f:i.n de1 cici.o. s6l.o un nuevo esp~~itu eaprendedor. nuevos &niaos 

de 1.a sociedad i.apu1aar~an e1 desarro11o tecno16gi.Co. Este tiene 

1• virtud de auaentar e1 bienes't:ar ma.teria1. y bien encauzado pue

de satisfacer 1as necesidades socia1es de una pob1aci6n en aumento. 

TantO Gimpe1 como Herbig critican 1os movimientos de con 



tracu1tura, para Gimpel su aparici6n es un signo mli.s 
0

de decadencia 

de1 dinamismo de 1as sociedades occidentales, para Herbig, 1a t~c

nica conduce a perturbaciones sociales m~s agudas a<ln en 1as ciud~ 

des, sin embargo, no por e11o se puede optar por ir a1 campo, ~sta 

ser~a la mAs estGpida de ias soiuciones. 

La posici6n de Hcrbig frente a 1a tecnolog1a es un poco 

más complicada. Su análisis se enmarca dentro de1 paradigma marxi2. 

ta, adopta 1a cr~tica a la t~CR~ca elaborada por Harcuse y por Ha

bermas, hace un 11amado de atención sobre 1a crisis económica ac

tual y la falsa solución basada en 1a t6cnica, pone ~nfasis en el 

intercambio desigua1 entre paises desarrollados y los subdesarro-

11ados y finalmente coincide en que hemos 11egado al fin de la ci

vi1ización burguesa. Esta nueva versión del "derrwnbe del capita

lismo" merece un lugar en 1a discusci6n de la Esícra P6b1ica, pue~ 

to que se trata nada menos que del futuro de nuestras sociedades. 

Herbig critica e1 progreso-- t~cnico del capitalismo desde 

e1 pWlto de vista social, as! como de1 econ6mico. Menciona algunos 

factores que determinan e1 estilo de vida de los individuos en es

tas sociedades, como son: 1os dafios causados a1 medio ambiente a 

causa de ese mal entendido progreso, 1a escasez de recursos, 1a 

configuraci6n de 1as ciudades y 1as enfermedades civilizatorias. 

Hasta ahora 1a t~cnica no ha so1ucionado ei prob1ema de1 hambre en 

todo e1 p1aneta y es que ia técnica no puede abstraerse de1 conte~ 

to econ6mi.co y social de1 que surge. 

La noci6n de progreso está 1igada a la productividad, 

por eso e1 incremento de1 producto socia1 se ve como progreso so

cial. 
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"Ser~& fa1so neaar ese progreso. Igua1mente fa1so. sin 
embarfº• no ver que se trata meramente de una magnitud 

~~!~1e~i!c:;p~c~~1~~=~~g~e~!~ ~~a~!~~ ;sd!e~~r~;:e~l:a~ª 
ci6n 9 que debe adecuarse a 1os imperativos t~cnicos de 
1a maquinaria productiva y distributiva. De ah{ que cre
cimiento de1 producto socia1 signifique tambi•n un proc~so 

~:C!;~a~~ ~~a~:c!:~o~ii~~ig~e~~~u~:;~:a1r~i:;~~~~~t~. 
Por eso se dice ahora que e1 producto socia1 y su creci
miento no constituye un indicador apropiado. Ni abarca 
1& distribuci6n de1 bienestar, ni tampoco una parte impo~ 
tante de1 trabajo socia1 no mercanti1izado 9 ni distingue 
en abso1uto entre producciones 6ti1es y producciones da.
fiinas. • • Para 1a ca1ida.li de vi.da y su crecimiento• e1 nG
mero de jardines de infancia. escue1as. parques. teatros. 
etc., constituye una magnitud indiciaria mAs re1evante 
1~:r~~:.i~~~~~cf~~)~ nive1adoras de1 producto socia1." 

Para e1 caso de 1os pa!ses subdesarro11ados 9 1a ca1idad 

de 1a vida se observaria mejor viendo en conjunto a1gunos slnto._s 

de crisis socia1, como son e1 incremento de 1a desnutrici6n, e1 d~ 

semp1eo, 1a vivienda. e1 aumento de 1a mendicidad, de 1a crimina1!,. 

dad y en genera1 de 1os actos de1Íctivos 9 e1 consumo de drogas. 1a 

miseria. etc~ La desigua1dad en estos pa!ses aumenta de una manera 

a1armante. La educaci6n ha dejado de ser un medio de movi1idad so

cia1. 1a caiidad de ia enseftanza se ha deteriorado y por G.1timo 9 

a1go que menciona Herbig y que debe ser un objetivo pGb1ico es e1 

prob1ema de 1a autosuficiencia a1imentaria. Estas y otras priorid~ 

deo ciudadanas quedan desdibujadas en e1 discurso oficia1 bajo 1as 

"f6rm.u1as vac!as de justicia socia1 9 seguridad y sol.idaridad 9 no

ciones que a nada comprometen" (Herbig, 1983: 131.-132) 9 as! como 

quedan ocul.tas en ias cifras de1 crecimiento de1 producto socia1. 

~r6~~=6~a;d~~~a~Í~~!~-s~~~f;!c~ =~t~~~~:d::d~~:taª~~~ 
ra no comercia1izadas por parte de1 mercado o de 1a admi 
nistración." (Herbig, 1983: 224). -

En nuestras sociedades sabemos 1os estragos causados por esta no

ci6n de progreso, por esta cruzada "civi1izatoriaº que ha durado 
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varios siglos deteriorando la vida indígena y campesina. 

Otra de 1as tesis de Herbig es que el desarro11o capita-

1i.sta es insostenible a 1argo plazo. El "techno1ogica1 push" o tam.. 

bi~n 11.amada reestructuraci6n para aumentar l.a productividad no es 

una sol.ución rea1, ya que opera 1a 1ey de1 rendimiento decr~ciente 

en investigación y desarro11o. 

"1a 'productividad' decrece a1 aumentar el. nivel cientí
fico y tecno16gico" .... "El. incremento del.a productivi
dad conse§uido tc6ricamente mediante l.a creciente espe
cia1izacion y divisi6n del trabajo es compensado en mu
chas empresas por bajas por enfermedad, as! como por un 
descenso de 1a motivaci6n subjetiva de 1os trabajadores 
"··· Se prefigura un límite absol.uto irrebasa1be en e1 
incremento de 1a productividad: l.a incapacidad de l.os 
hombres de someterse a 1as vigentes leyes del. aumento 
del. rendimiento" .. (Herbig, 1983: 263-270). 

Según este autor e1 progreso t~cnico no podrá resol.ver 

l.os probl.emas socia1es, cuando mucho, l.os apl.aza .. Antes que e1 cam. 

bio tecno1Ógico y para que realmente tenga alguna repcrcusi6n, ha

br1a que resol.ver cuestiones pol.!ticas y sociales. 

Se ha escrito mucho sobre 1a crisis econ6mica, sin cmba~ 

go, e1 diagn6stico de Herbig no deja de ser interesante. Primero, 

é1 preve una depresi6n que no podrá evitarse con e1 instrumental. 

keynesiano porque ahora no s61o se trata de una fa11a en el. meca

nismo de uti1i.zaci6n de1 capital sino que habrá que enfrentar 1a 

es~asez de materias primas, energ!a y recursos humanos. Segunda 

causa de 1a depresi6n seria el retroceso de la capacidad de consu

mo, a1 fal.l.ar 1os presupuestos sub~etivos y objetivos de la expan

si6n económica Cinc1inaci6n a consumir, ahorrar e invertir m.1s l.os 

factores de 1a producci6n) l.a crisis estructural se tornará en de-

presión. 
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Tercero. "La práctica actua1, consistente en asegurar 1a 
estabi1idad social mediante e1 incremento constante de 
la capacidad de consumo de los receptores de salarios y 
suc1dos. deber& desaparecer con la introducción de las 
restricciones descritas en forma de racionamientos o al
za de precios -de efectos parecidos-, que dejarán atrás 
el crecimiento de 1os ingresos reales. La consecuencia 
de e11o es 1a ruptura de1 pacto de estabilidad social: 
en otras palabras. e1 final de la certeza de que estar 
quietos y cooperar es remunerador. Con el final del cre-

~~~i~~t~a d;!z c~~~~~~ ~o~~a~~e~~:b!~"p~~Í~~~m~!tt~~p~~a:~ 
lismo." (Herbig. 1983: 258). 

Herbig cita a otro autor. E. Kung, para fundamentar su teoría de 

1a. crisis econ6mica y advierte que "si bien e1 producto social se

guir~ creciendo. e11o i~á acompafiado de un estancamiento o retroc~ 

so del potencial de consumo privado y. probablemente también de la 

actividad inversora de los empresarios". (Hcrbig. 1983: 258). 

LPor qu~ e1 desarro11o capitalista no es la panacea a l.os 

males del Tercer Mundo? Porque l.a expansi6n s61o clevar~a l.as nec~ 

sidades a un nivel. superior: 

"La demanda acumu1ada de consumo de 1os sectores más po
bres de l.a pob1aci6n y 1a miseria absoluta en el. tercer 
mundo son consecuencia de la desigual distribuci6n del 
bienestar disponible. Para actuar eficazmente sobre 1a 
demanda. esas necesidades deber~an ir provistas de un p~ 

~=~u=~~~f:i~~~ºr:d~=t~~~~~16~er:~I~!i. 1~a~~&1de:a~~av:~~ 
mul.ada de consumo mientras haya patentes diferencias en= 
tre l.os pobres y los ricos. Un ulterior crecimiento no 
har~a sino reproducir esas diferencias a un nivel. supe
rior. El problema no está. pues. en 1a demanda acumulada 
de consumo. sino en la desigual repartici6n de la rique
za. Lo mismo vale para e1 caso de las prestaciones de 
servicios sociales y para el de las reformas. La protcc
ci6n del. medio ambiente, as~ como 1a hwnani~ación del 
mundo laboral. exigirán tambi5n nuevas formas de produc
ción y de consumo. Superar 10~ daños mediante 1a expan
si6n forzada no significa sino transportarlos a un p1ano 
mAs elevado y. por consecuencia. más cargado de conse
cuencias fatal.es.'' (Herbig. 1983: 278). 

Con 1a exp1osi6n demográfica del Tercer Mundo y la cant~ 

dad de necesidades no satisfechas, no es posible aceptar el creci

miento cero ••• tampoco podemos pretender crecer acumul.ando los pr~ 
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bl.emas. La ciave de l.a sol.uci6n no est~ en l.a técnica, l.a t6cnica 

no ea máa que un medio y como vimos en el. cap!tul.o 3 l.o importante 

es definir l.os fines y no separarl.os de 1os medios, l.a sol.uci6n h~ 

bría que buscarl.a sobre bases distintas de l.as económicas, dice 

Castor_iadis. Habría que poner en el. centro al. hombre, dice Herbig, 

habr~a que habl.ar de autodcsarrol.1o agrega Edgur Morin. 

Los del. desarrol.l.o y l.os del. subdcsai:.'rol.l.o no comparten 

l.a misma visión del. mundo, ni tienen el. mismo tipo de crisis, y 

tampoco pueden pl.antear l.as mismas GOl.uciones. 

"Los privil.egiados y 1os no privil.egiados empl.ean un l.en 
guaje diferente aunque uti1icen l.as mismas pa1abras. To::
rnemos un término muy corriente, el. de tecnol.og!a. No tie 
ne l.a misma significaci6n para unos que para otros, por-
1.a simpl.e razón de que, para l.os primeros, l.a tecnol.ogía 
es el. medio de adquirir un mayor nC'unero de art!cul.os ca
da vez menoo primordial.es; y entonces se comienza a de
cir que l.a tecno1og!a eo nefasta, que 1a vida tampoco es 
tan fáci1 como en 1os buenos tiempos de antafio, etc. Pa
ra l.os segundos. l.a t~cnol.og!a cons~ituyc l.a esperanza, 
l.a esperanza de nutrirse mejor, de tener una casa, y ta1 
vez de aprender a l.eer y a escribir, de el.iminar 1a en
fermedad. Es una esperanza fantástica porque~ en el. pasa 

~~~n~~~gl~~v!i~~!~~~~ ~~f~~:0~i~~~~~~r~te~~Í~~ª:sí, 1ª-
mientras que 1a tecnol.ogía es una preocupaci6n para l.os 
ricos, para 1os pobres es una esperanza. Y 1o mismo suce 
de en 1a ciencia." (Sábato. 1979: 217). -

Y ya que l.a crisis del. mundo capital.ista gira al.rededor 

del. consumo y e1 consumo tiene atrás necesidades humanas, tenemos 

que replantear l.a cucsti6n de l.a tecnol.og!a en el. punto en e1 que 

1o ha dejado Gimpe1. La Revolución Industrial. en l.a Edad Media hi

zo avanzar a l.a hwnanidad en e1 dominio de l.a natura1eza por un 1a 

do, y por otro aumentó 1a producción de al.imentos y otras necesi

dades básicas. Deapu~s de1 pro1ongado estancamiento, en el. sig1o 

XVIII 1a revo1uci6n industria1 cobra un nuevo impu1so. pero ahora 

se trata de satisfacer necesidades suntuarias, esta es 1a tesis de 

Sombart. 
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"Las necesidades de art!cu1os de consumo para 1a gran ma 
sa de 1c:l. pob1aci6n,, as! como 1as de instrumenl:os de tra= 

~!~~~c~:~:ª~!:~~ª:i ~~~~~~~i~~,,1=&~~~~:spr~;~~iv!0~c~ª~a 
pita1ismo,, por 1a economía propia o por oficios de arte~ 
sanos ••• En general, 1as neceoidadcs ordinarias eran sa
tisfechas en 1a aldea o en c1 feudo o en 1a ciudad y des 
cansaban en bases 1oca1es ••• " (Sombart,, 1979: 119). -

Es c1 1.ujo -dice Sombart- c1 que ha contribuido a1 desarr2 

110 de1 capitalismo,, form6 un mercado para 1a producci6n capita1is

ta,, impu1só 1a explotación capitalista de 1a tierra, 1a organiza

ción de1 trabajo en 1a industria,, etc. Las industrias de lujo es-

tán en oposición 1os antiguos oficios manua¡es,, 1as primeras pr~ 

ducen artículos de a1to valor, bienes de uso individual que a1 t2 

mar e1 car~cter capita1ista requieren 1a producci6n en grandes ma

sas. Esa producci.~n de 1.ujo. mode1o de1 "progreso improductivo" va 

deteriorando 1.a producci6n en pcquefio• fami1.iar,, artesanal, etc. 

que cubre 1as necesidades de 1.o ordinario,, empezando con 1.a produ~ 

ción de a1imentos. 

Esto es particu1armente importante para 1.os pa!scs subde

sarro11.ados. Cuando uno coincide con 1a idea de modernizaci6n,, e1 

subdesarro11o es parte de ese proceso. so1o que sus fases ini-

cia1es,, pensando que pau1atinamente se 11egar& a1 punto a donde 

otros países han 11egado. Si se trata de un mismo proceso las so1~ 

cienes para ambos países. desarro11ados o en vías de desarro11o no 

tienen por qu~ diferir. Sin embargo, si se ca~bia 1a visi6n teóri

ca,, se modiCica todo e1 contexto. 

''Los países mSs avanzados· en 1a destrucci6n de sus campe
sinos,, artesanos y pcquefios empresarios,, se har. vue1to 
pa~ses de asa1ariados ••• En esa situaci6n, 1as preocupacia 
nes socia1es parecen reducirse a cuestiones de persona1:
creaci6n de cmp1eos, capacitaci6n, mayores sa1arios,, aten 
ci6n m~dica,, oportunidad de ascender,, buen trato, particT 
pación en 1as dtJcisioncs. Estas preocupaciones son 1eg!t1 
mas y pertincnt~s en su caso, que es tambi~n c1 caso de1-
sector avanzado de 1ofl países atrasados. El 5eci:-or t.·ico,, 
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-.:>derno 9 avanza.do 9 es (mayorit:ari.am.ent:e) aeal..ari.ac!o;. !!'l:i.en
~as oue e1 sector ~obre, a'trasa~o, tradiciona1, 
trabaja (mayoritariámcntc) por su cuenta ••• Por eso 1as 
preocupaciones socia1e& que van a1 caso de 1os países o 
•ectores avanzados, no tienen nada que ofrecer a 1os me
•icanos pobres, fuera de una piadosa destr-ucci6n: a1gdn 
d{a, no se sabe cu&ndo, sacar1os de campesinos, artesanos 
y pequeños empresarios para convert:i.r1os en asa1ariados. 
(Zaid, 1987:183). 

pe acuerdo con esta posi.ci.6n de 7.aid, e1 prob1ema de 1a de 

s•vaa•dad se ubica en e1 contexto de una sociedad dividida en 

sec::tor l90derno, que encabeza e1 progreso, con una producci6n de 1u 

!o. una cul..tura de1 progreso, una ofert:a de progreso hacia e1 sec

tor t_...diciona.J.., una .. vida corl:esana.• de l.as mi.norLas privi1egiadas 

que habitan ias ciudades. e:mp1eos de 1ujo, etc. Y en 1a otra parte, 

un •ect.or_t:roadiciot.-1 9 -.ayori.tari.o, de pequef'i.os empreoarios, campe

•i.noa, ·artesa.nos. que "trabajan por su cuenta.. que no 'tienen 1as fa.

c~1idades crediticias, que tienen su pE"Opio est:L1o de vida y su v.!_ 

sl6n de progreso, etc. E1 sector~aoderno, i.ai.tador de.1 desarro3-1o 

de otrua pa!.se.s, concentra l.oa medios de produc::c~n de avanza.da teE:· 

noias~. representa el. progreso iaproduc:ti..va (a.CUfttU.1aci.~n de recur-

80• d~•poni.bl.es, inversiones que cuestan -6.s_y rinden menos, y pro

....,,... 19ft progreso desiaua1l (~r. ZaiC 9 1SB7:230). Se rigen por 

ios d..o::oa cle.1 procreso: 

•ios aitos del. progreso impiden el. progreso, a1 suponer que 
•1.empre es •ejor l.o arande, 1o costoso. 1o aparatoso, 10 in 
t• ... ivo de capita1~ l..o que se acaba de ).o que usan 
ios que van m&s avanzados en progreso J.mproductivo." 
(Said 9 1987:233). 

E~ -.c:tor ~erno al.i•enta el. gigantismo y e1 despi.1farro. Ah~ 

donde ae da el. rendimiento decreciente de 1a tecno1og!a~ de 1.a. que 

hab1aba .......... g. 

Para l.a cul.tura del. progr-eso, dice Zaid, nada es insupera-
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b1e, e1 esfuerzo humllno debe ser interminab1e, 1a P:vo1uci6n o~ l.a. h~ 

manidad camina por e1 1ado de1 continuo perfeccionamiento, hay que 

avanzar, esto se vue1ve un fin en s! mismo y en este camino se 

a1canzando e1 suefio de 1a igua1dad. Sin embargo, agrega Zaid. 

"A 1o Largo de 1a revo1uci6n agr~co1a y de 1a revo1uci6n 
industria1 e1 avance se ha impuesto sobre 1a igua1dad ••• 
La vida moderna est~ 11ena de avances con respecto a 1a 
campesina, pero no aument6 1a igua1dad. La igua1dad, como 
e1 tiempo 1ibre, disminuy6 de 1a vida n6mada a 1a campesi 
na a 1a urbana. Parad6jicamente, en cada uno de esos sa1= 
tos, aument6 1a productividad de1 trabajo y e1 tiempo de
dicado a trabajar. La mayor productividad no se us6 para 
tener m~s tiempo 1ibre, o para hacer más igua1 e1 consumo, 
sino para producir m~s. para ·tener m&s, para ser más, pa
avanzar ••• (Zaid, 1987:214) 

"S~ 1a oferta de progreso es ante todo invitaci6n a tre
par, e1 atraso tiene que ser visto como desemp1eo y 1a 
aejor!a como medios de acu1 tura.ci6n, emp1eo y consumo." 
(Zaid~ 1987:216) 

La oferta de progreso: estudios universitarios, emp1eo y 

consumo. awaenta 1a desigua1dad g1oba1 y crea un sector peticiona

r.io, gent·e que vive de1 sistema po1!.tico para conseguir emp1eo y 

"c0ncesiones•, con 1a i1usidn de trepar a 1a cGspide de 1a pir&mi

.de, con todas sus consecuencias po1~ticas. Si bien 1a sa1ida no pu~ 

de ser e1 We1fare State, creado para sociedades ricas, se op1:a por 

a1guna otra medida ineficaz como e1 subsidio en e1 caso de M&xico 

(emp1eos subsidiados que aumenta 1a bu-rocracia, empresas subsidia

das, productos subsidiados .... servicios subsidiados). 

"La sa1ida es por v~a de1 mercado: e1 de 1os medios de pro 
ducci6n baratos para equiJ>ar 1a productividad indepcndien= 
te ••• ·Mejor hubiera sido promover 1os medios-de producci6n 
baratos, que se pagan so1os r&pidamente y ayudan a sa1ir 
de pobres a 1os que trabajan po~ su cuenta." 
('Zaid, 1987:18~) 

En esta perspectiva. progresar es "aumentar 1.a productivi

dad ~esde abajo", si no fuera porque e1 mercado es irnp~rfecto, se 

habr!a 11egado a1 equi1ibrio, se habría nivc1ado e1 "equipamiento", 

pero c1 capita1 no se ha movido aparentemente de donde produce me-
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nos a donde produce m~s, o no ha sido necesario este movimiento p~ 

ra maximizar 1as ganancias. La propuesta de Zaid est& p1anteada p~ 

ra corregir esta anoma1~a, sus destinatarios son 1os empresarios 

que deben convencerse de 1a bondad de una oferta pertinente, medios 

de producci6n de tecno1og!a intermedia, para desarro11ar 1as micro

empresas con vistas a 1a exportaci6n y fomentar e1 autoem~1eo que 

conserva e1 esti1o de vida de1 sector tradiciona1. Por.su parte• 

1os empresarios mexicanos. a trav&s de 1a Coparmex, hacen p~b1ico 

su proyecto po1~tico-econ6mico bajo esta idea de progreso y de "bien 

comGn" (ver Exce1sior 22-25 de enero de 1986). 

¿Por quE este proyecto -independientemente de que nos co~ 

venza o no- se qued~ s~1o en pronunciamiento? Qui~ porque no es 

rentab1e • porque 1os mismos empresarios no est~n interesados en eS

ta v~a de progreso. pero tambi~n hay razones de ineficacia po1~ti

ca. Cuando 1a Esfera P~b1ica s~1o opera como cxposici~n de ideas 

no tiene mayores consecuencias po1~ticas. Supongamos que concurren 

otros p1anteamientos: a> que 1a econom~a de mercado puede seguir 

funcionando y que "1.a pol..~tica del.. New Dea1" puede sin embargo in

tervenir sobre e1 mercado, util..izar 1os impuestos progresivos y :Las 

obras de bene~icio social.. para combatir 1as desigua1.dades socia1es 

(tesis refutada por Zai.d), b) "que e1 cambio surgir~ de :La. quiebra 

a 1a que forzosamente tienden 1os estados industria1es", este cam

bio materia1mente forzoso, abarcar~ no s~1o 1a esfera de l..a produc

ci6n y dc1 consumo, sino que abre l..a posibl..idad a nuevas formas de 

trabajo hutnano y de re1aciones socia1es. 

"La.transici6n a una sociedad en 1a que e1 mercado no sea 
ya e1 iúnbito"de actuaci6n cent~1 de 1a vida pdb1ica y el.. 
consumo no venga determinado ya por :Los imperativos de va-
1ori.zaci6n del.. capita1 va acompafiada de formas de democra
cia dircéta en 1a producci6n, 1a gesti6n y 1a distribuci6n, 
que no significan un retroceso a ni.ve1és preindustrial..es~ 
En 1a mayor!a de 1os pa!ses l..a densidad de 1a pob1aci6n no 
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permitiría ya 1a existencia de un modo de prcducci6n pre
industrial., pues si así fuera~ 1a situación de 1os países 
en vía de dcsarro11o se consideraría un.:i :r..eta dcscab1c". 
CHerbig, 1983:309-310) 

En este p1anteamiento no se sabel. cu&l sería e1 camino a seguir por 

1os pa!ses en v!as de desarro11o, si seguir 1a industria1i~dci6n a 

sabiendas de que "forzosamente l.1eva a 1a quiebra", o di.rectamente 

1uchar por 1a transición e industri.Uizarse sin 1os im~crativos de 

va1orización de1 capital., que parece un tanto dudoso. 

Hipotéticamente a1guieh rn~s diría: c) 1o que h.:iy que hacer 

es acabar con 1a producción de 1ujo y el. consumo extravagante. Esa 

idea de progreso socia1 sinónimo de elevación de1 nivel de vida 11~ 

v6 a definir corno objetivo socia1 e1 desarrol.lo, cuyos resultados 

fueron e1 aumento de l.a brecha entre ricos y pobres, ade~~s de l.os 

daños a1 medio ambiente, el. deterioro de 1a vida cotidiana en 1as 

ciudades, etc. Por l.o tanto, habr!a que optar por alguna forma de 

compartir l.a riqueza. racionamiento o socia1izaci6n de bienes y seE 

vicios, en e1 panorama no de abundancia, sino Oe· una vida con esca

sez que vcsponda m&s a un idca1ismo mora.1 y a un imperativo de jus

ticia. (Cfr. Shinn, ~984) 

Corno al.ternativa a 1a idea de progreso como abunc!ancia-de

sarro11o, unos vcr!an 1a sa1ida por el. 1ado de1 rnercarlo, otros por 

l.a p1aneaci~n centra1izada~ o por 1a transferencia de recursos, in

tercambios más justos, etc. y 1os res~~ntes estar!an de~andando la 

autosuficiencia de l.as econom!as 1oca1es, 1a vida con e~case=. Si 

s61o se trata de dec1arar cu&1es s~n 1as preferenciafi, cuS1~s son 

l.os objetivos p~b1icos deseados, no hay prob1ema, pero si se quiere 

que rijan para r.i.o1dear una sociedad, o un proyecto es hegc::-,cSnico 

produce un "cortocircuitoº que anuncia e1 caos. 

En cada sociedad se prcscn~an diversos proycc~~~ ~~:tticos, 
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supuestamente todos buscan el bien com~n. todos atacan de a1guna rn~ 

nera e1 problema de 1a dcsigua1dad y ofrecen una idea de progreso. 

medios para realizar 1as esperanzas. etc. Y sin embargo. 1os proye~ 

tos son entre st contradictorios. no comparten sus visiones sobre 

e1 ma1 socia1. ni 1as_preocupa.ci.ones. ni 1os destinatarios. LC6mo 

- - re·s-ol..ver 1a competencia.? Eso es parte del.. arreg1o po1.ttico • de1 fu!:!_ 

cionamiento o no de 1a Esfera PGb1ica como autoadministraci6n de 1a 

sociedad. La Esfera. P~b1ica como.momento comunicativo cumple con l..os 

anhelos de raciona1idad. punto de apoyo de 1a acci~n po1!tica, pero 

si se persigue un proyecto hegemSnico. como objetivo pGb1ico 9 deci

si6n, compromiso de gobierno y gu~a para mol..dear 1a sociedad. _14 E~ 

fera P~b1ica tiene que cump1ir un requisito de operatividad. 

¿Qu~ pasar~a si en 1uga.r de1 voto individua1 por un parti

do que impone su propio proyecto. se ejerciera e1 veto? Triunf4r~a 

1a poi~tica negativa. se expondrla p4b1icamente 1a inconveniencia de 

1os proyectos. Triunfarla 1a inaccidn. 1qui•n iba a co1aborar en un 

proyecto que desaprueba: E1 veto no ha sido foraa1izado po1~ticamen

te. pero 1a sociedad 1o ejerce. Cuando se acerca e1 caos. no hay prE 

yecto hegem?nico 9 ni objetivo p~b1ico9 ni decisi6n. ni compromiso 

de gObierno. ni ~olde para 1a sociedad. El veto en pol..rtica no busc~ 

r~a la concertaci6n sino 1a responsabilidad y e1 compromiso. e1 con

senso condicionado. 
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4.S. Utopía de1 subdesarro11o o teoría de1 cambio socia1. 

A pesar de que º1a ciudad moderna no tiene ágora ni e1 

ho~bre moderno tiempo para de1iberacioncs, de 1as cua1es se enea!:_ 

gan 1os representantes elegidos", el horr.bre socia1 -dice Buber

comparte un ideal de comunidad, quizá porque sabe desde los tiem

pos primitivos que é1, so1o, es impotente para enfrentar la vida. 

Necesidad y libertad se funden en las relaciones entre 1os hombres, 

s61o el trabajo humano solidario puede llevar a satisfacer 1as n!:,_ 

cesidades vitales y aumentar 1as comodidades de 1a vida. S61o en 

re1aci6n con otros hombres podemos construir una sociedad libre, 

cuyos signos sean: la risa, la fiesta. el humor y la ternura, se

gún nos la describe Ruiz R1co. 

Cuando nos imaginamos una vida cotidiana más agradable• 

no podemos prescindir de algún tipo ideal de comunidad. una soci!!_ 

dad en la que vivan, trabajen, lúchen y se ayuden unos a otros. 

Comunidad de aflicciones y alegr!as, comunidad de esfuerzo y ocio, 

comunidad de un mismo destino hist6rico, sobre la base de la coo

peraci6n9 1a autonorn!a persona1 y el mutuo reconocimiento (Cfr. 

Buber, 1966). Comunidad en fin para tratar en común 1os asuntos 

comunes, con responsabi1idad individua1 y co1ectiva, un com-

premiso de mejorar 1a vida presente y· dejar un mundo mejor para 

1as generaciones futuras. 

"Allí donde e1 destino histórico puso un grupo humano 
en un espacio común de natura1eza y vida, hubo margen 
para 1a formaci6n de una genuina comuna. 

"Un ente comunitario org&nico ••• no se integrar& nunca 
a base de individuos, sino de comunidades pequefias e 
Ínfimas: una nación es comunidad en la medida en que 
tiene contenido comunitario." CBuber, 1966:198/200) 

Transcribimos una carta que expresa el sentimiento co-

rnunitario, palabras senci11as que dan su fa11o ante 1os proble-
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mas que hemos p1anteado a 1o lar~o de este cap!tu1o, desarrol1o, 

tccnolog!a, poder, progreso. trabajo y coffiunidaC se articu1an en 

este discurso que sintetiza una utopía del subdesarro11o, un idea1 

de comunidad en México. 

" Carta de1 abue1o 

A mis hijos en pl.ena madurez -antes de hacerse viejos 
como yo- y a 1os hijos de mis hijos. 

Queridos hijos todos: 

Soy consciente de sus problemas actua1es. He venido 
refl..exionando en 1os··úl.timos veinte afios sobre el.los. 
Pero tambi~n soy consciente de que hay todo un legado 
de val.ores, de capacidades y de experiencias que es ne
ces~rio rescatar y poner al. d~a. Esto implica toda un~ 
postura ante la vida a la cual.. desear!a hacer referencia 
en este mensaje, a ustedes que son mi propia existencia 
revivida y proyectada al futuro. 

He aqut al..gunas de mis cpnsideraciones: 

1) Ante los probl..emas de una vida en la ciudad cre
ciente y aia.siva, centralizada en grandes metr6polis. ten 
dr&n q,ue pensar en fórmulas de apoyo al asentamiento dei: 
centralizado en el que se enfaticen ias ciudades medias 
y 1as chicas. Vayan a vivir a c11as. L1even al1& el. 
trabajo. Construyan co1onias comunitarias, con organi
zaci6n de ayuda mutua vecina1. Unanse entre s! 1os ve
cinos. Todos tienen intereses comunes entre sí. Evi-

~¡~ ~~b1~~~i~l~ln~~i:s"~o!~~i~~¿:~:s1~~ej~~~!r.1~:f~=~~ 
zos. Construyan ustedes sus propias casas, no se las 
dejen a 1os mercaderes de 1a construcci6n. H~~ar. co~o 
1os fundadores de pueb1os: edifiquen e1 suyo p~opio, pe
ro no se olviden que en ~l. deben vivir sus hijos, si no 
todos, a1 menos la mayoría. Por e11o, dejen espacios 
de reserva en el barrio, en 1a co1onia, en 1a ciuc!ad." 

su c~!unÍ~~¿u~~cÍn~~~ h~~~:th:~~e~~~:rav~~~~i~i~r~~~ar 
1os nifios del barrio. pero tambi~n con 1os adu1tos. 
Formen y organicen servicios 1ocales en base a jornac!as 
de trabajo vol..untario. En 1ugar de contratar servidores 
pagados para cuidar el barrio y 'recibir' los servicios 
pGb1icos de una burocracia, gen6renlos ustedes ~is~os 
para ustedes misrr.os. Es así como se construye e1 senti 
do de la vida comGn, de su compromiso con e1la y de1 -
trabajo, para su ~xito. De otra suerte, se hacen depen
dientes de otros y tienen necesidad c!e trabajar para 
otros, para dcspuEs tener que pagarles a 1os ~ue traba
jaron para ustedes. 

3) RcpSrtanse e1 trabajo entre unos y otros según 
sus capacidades pero siempre y cuando pertenezcan, en 
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1o fundamental., a. 1a propia comunidad 1oca1. Depender 
cada vez mSs de 'los de afuera', aún en 1o rncls básico, 
es perder 1ibertad. La l.ibertad no se obtiene aislad~ 
mente en lo in<lividua.1 sino en coa.unidad. Son 1ihrcG 
los miembros lce,S.tirnos d~ una. cor..uniclad, no los que ae 
aíslan de c11a. La comunidad da 1ibertad al reconocer 
e1 derecho a la reciprocidad de ayuda, pues evita que 
otros, sin ese mismo dcrc!cho, abusen de quienes quedan 
dependientes de ellos.'' 

4) La ~ran industria en serie y el. trdbajo 'para 
otros' a car.-.biu de un sd.J ario, deben ser contrarresta
dos por forrr.as de sentido artesanal y de empresas auto 
gestivas m5s que de transnacion~les basadas en el. capT 
ta1 extranjero. Si llccaran a ser creativos podrían -
encontrar fÓrrr.ulas ideales para trabdjar artcsanalrr:.en
te aun en procesos industrial.izados altamente sofisti
cados y tecnificados, con tal de que la organización 
de su trabajo dependa m~s de los equipos de hombres 
que de las máquinas. La ~aquila, en 1a gran industria, 
puede ser una forma artesanal altamente desarrollada 
a condición de no ser un medio de explotación del 're
curso hu~ano' ni de despreciar el nivel avanzado de 
producción integrada. Los sindicatos deben, a su vez, 
ser vividos y protegidos por ustedes como expresión y 
defensa de su oficio, no como parapeto para trabajar 
mal, ni menos para darles 'poder' a unos cuantos. La 
vida sindical cst~ en su base dcmocr~tica y en su ca
pacidad productiva, no en su burocratismo masivo, ni 
menos aGn en su '1iderismo charro• ••• 

5) Pero tengan cuidado de producir 1o que no sir
ve o que sirve muy poco. Aunque las cosas que se ha
gan, aparentemente cuesten poco, si no son necesarias, 
rcsu1tan muy caras, pues le quitan e1 tiempo a los tra
bajadores con e1 cua1 podr!an hacer otras más úti1es, 
para e11os mismos, aunque no fueran remuneradas. 

6) Les recomiendo austeridad frente a 1a voraci
dad en e1 consumo de 1os bienes que produce la actual 
industria 'moderna•. Estos productos acaban por devo
rar a sus consumidores, y al país entero en su natura-
1eza y en sus recursos. 

7) No inventen servicios profesional.es costosos 
ahí donde hay necesidades· senci11as que requieren ser
vicios directos de los propios cohabitantes. No expro 
pien ni la salud de loo enfermos ni su enferme~ad. -
Ninguna 1cs pertenece. Cuesta mucho pagar a profesio
na1es caros -médicos, pero· también veterinarios, agr6-
nbmos, administradores, abogados, arquitectos- ahí 
donde la misma eentc puede reso1ver sus problemas sólo 
con una pequefia orientación y ayuda. La t~cnica ~oder
na debe saber c6mo mu1tiplicar 1os agentes sin costo, 
no a1 revés; elche descubrir cé5r..o re.solver mejor los 
prob1emas con el rr.enor esfuerzo y 1a. mayor autonor.;.Ía, 
no con el mayor costo ni con una mds grande complica
ción. 
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S) Piensen que su vi.da pcrsona1 ·y far.dl.i~.'!"' l~!= 
pertenece no corno algo privado e indiviclua1, separada 
de todos, sino corr.o un patrirr.onio y 1egado grupa1 y 
co1ectivo. Ustedes son só1o una cadena generaciona1. 
Les corresponde acrecentar c1 acervo de va1ores, para 
transmitirlo a 1a siE:,uiente generación aún rr.ás enrique
cido. Deben dar rr.ás de 1o que recibieron; nunca menos. 

9) La mujer se dcsarro11a s51o si e1 ho~brc 1o hace 
también maduramente. Pero dif~ci1mente sin ~1. Igual 
sucede a 1a inversa aun~ue parezca menos evidente. Hay 
que apoyar este reejoramiento de nuestras ~ujeres, fcr
mando mejores hombres y parejas, pues s51o con atr.bos 
es corno 1a naturaleza hu~ana queda integraca. Pero es 
la familia, y no sólo 1a pareja conyucal, 1a que per~i
te esta conjunci6n de_sexos de manera permanente y =ás 
integral: hombre-~ujer; hombre-niño; hombre-vieja; r.ujer
hombre¡ mujer-niño; mujer-viejo ••• 

10) No dejen de poner en contacto cotidiano al vieJO 
y a1 nifio. La fami1ia es c1ave en esa natura1 continui
dad de comunicaci6n transeeneraciona1. No la rr.uti1en, 
ni menos aún marginen de su vida a1 de ~ayor edad. 
Aunque no sea sino la conciencia y 1a memoria del grupo, 
su papel eS de un valor inapreciab1e. Nuestra sociedad 
va hacia esa predominancia de adu1tos de mayor edad 
pues con e1 control natal, el niño y e1 joven van a dis
minuir en su proporción. Hay que reva1orizar a1 viejo 
y recuperar su iugar en 1a vida grupal. Tiene mucho 
que aportar en diversos aspectos de ia vida comGn. 

11) Recuerden mucho a sus antepasados como y,ermcn de 
su propia natura1e~a, P.ero también como identidaG que se 
debe verter a1 futuro, representado a su vez, por sus 
propios hijo~ y por 1os hijos de e11os. Subsistiremos 
como pueblo s61o en 1.a. medida en que podarr.os c!esarro11ar 

~:ªe~~~~~~:~ ~~º~!ªf:~i~~~!d:nªeiºt;!~~j0d~ ~~e~~r~o~~ 
munidad. 

1.2) Op6nganse a 1a irr.posición de costumbres y de va-
1ores dictados por los ricos y por 1os extranjeros. O
p6nganse a 1a ex-.c>rsión, a1 'inf1uyentis~o', a1 cohecho, 
al 1iderisreo venal, a la explotación humana concreta y 
al despotismo en todos 1os campos. La razón nunca ~uede 
estar en e1 ~oder físico, sino en e1 mora1 y sociai: Si 
1a gente esta unida es posible 1a resi.stcncia al podero
so injusto: desde una resistencia pacífica, con rr.~stica 
so1idaria~ hasta 1a 1ucha por la 1iberacién Ce todo un 
pueblo. 

13) Pero desconfíen de las carreras rápidas hacia 
1os centros de po¿er oficia1 y oficioso. Quien sube 'por 
su cuenta' supuestamente representando a 1os de abajo 
pero sin compro~iso ¿irecto con su base, acaba pcr trai
cionarla. Siempre ha pasado así. Dcsconfren de '!os 
revolucionarios' que hab~an por e1 ?Ueb1o. Quienes en 
verdad están con é1 no necesitan 11e~arse de palabras; 
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sus acciones y sus frutos habl.an sol.oz. Descon:r:Lcn de 
1os propagandistas y de 1os militantes de nrandes movi
miento.:; puramente po1íticos. La sustancia de 1a políti 
ca verdadera está en el :mejo1:•am.iento :"cal de 1a vida -
cotidiana, no en e1 al.canee a la cúspide de l.a estruc
tura g1obal de 1a sociedad. 

11.f) .No hay, en todo este mensaje mío, una pretensión 
de 1o que ].laman 'ideología política•. Hay más bien, 
un sentido comGn que es, a la vez, de reconsideración 
cultural, que busca 'modernizarse' a1 tratar de poner a1 

~!~'aª~!~a1:~c~=~=~i~~d~~i~i~~º~!~~ª~a~~i¡~ ~~d!a~~~~~i~ 
~o=~~~ó~e~:·p~~e~: ¿~~~r!~sn~i!~e~~~g~~eq~~o~~c~~r:c~i6n 
política de base, en el mejor sentido de 1a palabra. 
Toca a 1a actual generaci5n adulta, y en especial a 1os 
j6venes que ya están presentes en el escenario -ustedes, 
hijos y nietos de· una generación como la núa que quiso 
hacer algo para rehacer nuestro pa!s- buscar nuevas 
disyuntivas que sepan dar salida a1 laberinto en que nos 
encontramos. Hay suficientes e1ementos en nuestra iden
tidad social que permiten hacerlo. Yo só1o apunto a1-
gunos que al parecer hemos o1vidado. Pero el trabajo 
está en una 1abor de re-creación por parte de ustedes. 

15) Hay 1 fina1mente, un factor extratempora1 en toda 
esta aspiraci6n, que rebasa 1a experiencia misma, aunque 
forme parte de e11a: la.. fe en algo que está más allá de 
1a preocupación temporal. Hay un fuerte sentido de 1o 
sagrado en nuestra cultura, querámoslo o no, que 1e da 
a 1a vida de1 mexicano una caracterización de perduración 
hist6rica. Al fina1 de cuentas, 1a vida cotidiana acaba 
por trascendernos y todos tenemos que preguntarnos tarde 
o temprano ¿a qué nos conduce fina1mente 1o que hacemos? 

México, representado en todos nosotros, espera de 
esta bGsqueda. 

Les dejo mi palabra, esp~ra~do que puedan renovar la 
vida cotidiana del país ••• " · · 

Su padre que 1es quiere. 

(Lefiero y Zubil1aga, 1982:198-204) 
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En pal.abras de Racionero éste es un ca::1bio de val.ores: 

Revo1uci6n Cul.tura1 que motiva un nuevo compartamiento de la 

sociedad y estructura un nuevo programa vital.. Un cambio de valo

res modifica el. destino de una sociedad~ aún rn~s si l.a pol.~tica 

intenta su imp1ementaci5n prdctica, si l.os nuevos val.ores se ele-

ª objetivos pÚbl.icos, a definici6n de bien coffiÚn del. que der~ 

van l.as pol.Íticas concretas, así como 1a organizaci6n social. acc~ 

de con esa idea del. deber ser de la comunidad. 

En su model.o de cambio social, Racionero advierte 

que el. cambio de val.ores no es suficiente, se requiere al. mismo 

tiempo una rcvo1uci6n tecno16gica y una revol.uci6n pol.ítica. "El. 

cambio un proceso trial.éctico entre val.ores, poder y tecnología". 

"l.os val.ores jus·tifican una cierta distribuci6n de poder~ 
l.a cual. a su vez ordena a qué usos se apl.ica l.a tecno1o
g!a. Los que detentan el. poder deciden qu~ se hace con 
l.a tecnol.og!a, y l.os que detentan el. poder se l.egitiman 
y justifican apcl.ando a ciertos val.ores." 
(Racionero, 1984:132) 

E1egir entre el cambio pol.!tico, el. teer.o16gico o el. de 

val.ores, segGn Racionero, es una cuestión de idiosincracia, e1 pri-

puede ser rSpido pero inestable, e1 segundo requiere décadas 

y el. tercero es un proceso bastante l.ento. Recientemente hay una 

mayor confianza proceso l.ento de "'revo1uci6n de 1a vida 

cotidiana", pero si es c~rto 1o que afirma Racionero, si "el cam-

bio sol.o de ios tres elementos. sin cambio simul.t~neo en 

l.os otros. no es más que un engañoso progreso superficial. a corto 

pl.azo", aquel.la confianza puede tornarse una pérdida de 1a opor-

tunidad hist6rica. Si se pone l.a mirada en el. tie~po l.argo, puede 

suceder que se pase por al.to l.a coyuntura para c1 cambio tecnol.6-

gico o ia ocasi6n para l.os cambios pol.Íticos. Y un caffi~io pol.Í

tico también puede acortar el. tiempo de gestación Cel. ca:7,td.o c!e 



va1ores. 

Nos queda 1a duda de si todo se remite a una deci$i6n 

individuai. a una preferencia del terreno del cambio o si 1a 

presión co1ectiva forzar~ los cambios sociales. Tampoco pueden 

descartarse 1as cat&strofes o 1as minicatástrof es que aumentan 

e1 caos y empujan violentamente hacia el cambio~·· esperemos que 

1a raz6n se anticipe y que el Camino de Utop~a se haga visible 

a buen tiempo~ para eso se cre6 la Esfera Pública. 
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CONCLUSIONES 

Como todo aque1 que escribe para un pGb1ico. deseo que este 

estudio tenga alguna utilidad, que sirva a1 menos para pensar 1a 

po1!tica, especialmente 1a de mi. pa!s. LSe justifica hacer teor~a 

po11tica cuando hay situaciones concretas que urge analizar? Aqu{ 

optE por e1 camino de 1a teor1a con 1a esperanza de aportar elemen

tos para ia exp1icaci6n de esas situaciones concretas. 

Quisiera empezar por hablar un poco de1 tono de este discurso. 

No creo que ante e1 deterioro de 1a vida social nos debamos sumergir 

en 1a desesperanza, ~or e1 contrario, pienso que justamente ahora es 

cuando deben aparecer ias utop!as y Esfera PGb1ica es una utop!a. 

La utop!a es e1 a1ma de una sociedad que busca 1a libertad, 1a feli

cidad, 1a buena vida, no podemos renunciar a e11a. Péro antes de ini

ciar este estudio pens& que as1 c?mo yo, hay otras gentes que ya no 

creemos en esas utop1as que por tantos afies animaron 1a acci6n po11-

tica, por eso consideré que hab1a que revisar1as y esta revisi6n, 

dentro de un discurso te6rico, me empuj6 hacia e1 1ado opuesto, hacia 

1a po1!tica rea1ista, hacia 1os medios, instrumentos y procedimientos 

que hacen 1a realidad po11tica de un pa!s y que desvirtuan 1os fines. 

Ni he presentado verdades Gitimas, ni es un discurso ideo16-

gico 1ibre de contradicciones, son proposiciones cient~ficas de vali

dez tempora1. Hay razones para que no me guste 1a democracia, creo 

que no sirve para estos tiempos de crisis, ni para gobernar con jus

ticia 1a sociedad industrial, pero tampoco puedo decir que estoy en 

contra¡ finalmente habr1a que hacer una divisi6n de funciones entre 

e1 parlamento y 1os partidos por un 1ado, y 1a participaci6n po11tica 

amplia por e1 1ado de 1a Esfera PGb1ica. Me disgusta e1 democratismo, 

1a representación ~o11tica, 1a demagogia en 1uga~·de1 liderazgo, e1 
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pobre pape1 de 1a oposici6n minoritaria~ 1a estrechez de 1a toma de 

decisiones con 1a instituciona1idad democrática ••• pcro s! creo que no 

podemos renunciar a sus principios, a 1a vo1untad popu1ar, y creo que 

debenios buscar nuevos mecanismos para acercarnos a 1a democracia di

recta¡ ese es e1 sentido de Esfera Pfib1ica. 

Quien crea que con c1 m6todo democrático puede transformarse 

1a sociedad, est5 en un error. Ni e1 mejor sistema de partidos 1o 

har~a. aunque fuera perfecto e1 Proceso c1ectora1, aunque hubiera 

p1ena conciencia de1 voto, aunque 1os gobernantes fueran e1ectos 

"desde abajo"• a menos que se cambiara e1 juego para repartir e1 po

der y se asumiera 1a po1!tica de conf1icto: Esfera PGb1ica. 

Mientras 1a vieja democracia se anqui1osa, 1a nueva democra

cia rec1ama derechos y presiona con 1a fuerza de1 nGmero, de 1os mo

~imientos de masas. pero ninguna de 1as dos a1tera a fondo 1as re1a

ciones de poder, ni cambia 1a instituciona1idad po1!tica, ni marca 

un nuevo rumbo para 1a sociedad. De hecho inc1usive se mantiene 1a 

re1aci6n ~1ite-masas. 1a representaci6n sin r.esponsabi1idad y sin 

una c1ara definici6n de metas. 

En su tiempo Weber critic6 1a democracia de •asas. ca1ifi

cSndo1a de "democracia de 1a ca11e"• aque11a que 1a izquierda radica1 

estimu1a irresponsab1emente. donde imperan. no 1a po1!tica raciona1 

aino 1os e1ementos irraciona1es y que segGn ~1 da 1ugar a su ant!te

sis: e1 cesarismo. con un nuevo tipo de po1ftico. e1 demagogo. Hay 

que hacer que e1 pueb1o hab1e. que denuncie, que argumente y que pro

ponga. no que repita consignas. no que ocupe ca11es sino que tenga 

un 1ugar en 1as instituciones para que 1a 1iberaci6n no sea euforia 

pasajera. Surgir!a un nuevo 1iderazgo. m&s capaz y responsab1e y 

ta1 vez co~ menos posibi1idades para hacer un dob1c juego con e1 po-



dcr y con l.as masas. 

La democracia dio fín a 1os sueños reformistas, no ol.videmos 

que 1os partidos po1!ticos y 1os par1amentos est~n en crisis y tie

nen pocos recursos para en1azar 1o po11tico con 1o econ6mico. E1 

reformismo se qued6 atrapado entre 1a democracia y e1 Estado, esos 

eran sus instrumentos para hacer más soportab1e e1 capita1ismo, me

diante una po1!tica de distribuci6n de ingresos. No me gusta e1 re

formismo, por su benevol.encia "desde arriba", por pusi1S.nime, porque 

encuentra 1a justificaci6n de sus fracasos y no se autocritica ni 

·desbarata e1 juego. As~ es 1a izquierda estatista de México, siem-

pre esperando que e1 "nuevo popu1ismo" -e1 de el.l.os- s1 ser~ bueno. 

No me.gusta porque es una ideol.og~a de el.ase media, quiero decir, 

~ue busca conservar sus privi1egios o acrecentarl.os, porque fomenta 

e1 paterna1ismo, dosifica 1oa ben~ficios hacia 1as masas y decide 

por e11as e1 contenido de su bienestar. Y sin embargo, aprecio a 

1os reformi•taa por au esfuerzo en seguir l.os dictados de 1a raz6n, 

tienen sentido de l.os l.!ndtes, tienen sentido de real.idad y no cesan 

en 1a b6squeda de aa1idas raciona1es, est&n dispuestos a1 diá1ogo, 

a 1• po1~tica abierta. pGb1ica. 

Adndro a 1os reformistas porque considero que aún con una 

revo1uci6n. son e11os 1os constructores de 1a nueva sociedad, aun

que tambiAn 1oa nuevos portadores de1 poder. Encuentran 1os mal.es 

aocia1ea. pero s61o conf~an en e11os mismos para so1ucionar1os, con 

e1 poder eatata1 en sus manos. 

No creo en 1a revo1uci6n, no creo que sea el. Gnico cam.ino, 

ni e1 mejor. para 1ograr e1 cambio socia1. Es una pena que 1a huma

nidad no encuentre otras v~as para 1ograr un orden justo. No creo 

que en estos momentos un pueb1o como e1 de México pueda apostar por 
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una revo1uci6n creyendo que con e11a cambiaría, para bien, 1a vida 

de este país, por 10 tanto, s61o un demente puede escoger 1a guerra 

cí.vi1, a sabiendas de que sería una tragedia nacionai. La so1uci6n 

no es un acto de magia, en que se quitara a 1os que a.hora est~n en 

e1 poder, se pusiera a otros y automáticamente 1os prob1emas socia-

1es y econ6micos desaparecerían; no hay nada que garantice que 1os 

sustitutos 1o hagan mejor, qui?~ s~. pero cabe 1a duda, porque 

cst~ c1aro e1 proyecto po1~tico de 1a oposici6n. 

¡Basta ya de cre~r que 1a socia1izaci6n de 1os medios de 

producci6n es 1a panacea: Es mSs, me atrevo a decir que es innece

sario, e1 capita1 ahora depende de1 apoyo cstata1 9 de1 sector nacio

na1izado de 1a econo~a. de1 crt!dito, de una 1eve i.mposici6n fisca1. 

Se requiere infraestructura, permisos, fomento a 1a investigaci6n 

tecno16gica, capacitaci6n de 1a fuerza de trabajo, subsidios, etc., 

hay muchas formas de contro1ar· y dirigir su expansi6n. sin toda esa 

habi1itaci6n 9 1a so1a propiedad privada no garantiza 1a reproducción 

capital..ista. En otras pa1abras, para qu~ p1antear una medida que 

-610 puede 11evarse a cabo con una revo1uci6n, si ta1 medida no es 

1a 6nica que define 1a orientaci6n de un nuevo pi:-oceso de desarro11o, 

si es mSs importante para ta1 e~ecto 1a definici6n de 1a po1ítica 

econ6mi.ca. 

Lo anterior significa entonces que vueive a justificarse un 

movim.1.ento armado para tomar e1 poder, quizá ya no para estatizar 1a 

industria, 1a agricu1tura y e1 comercio, sino para eng1obar1os deptro 

de un P1an de gobierno, dentro de una estrategia de desarro11o 

beneficios a1 pueb1o. Suena 1ógico pero es inaceptab1e porque 1a po-

1~tica de poder vez que un grupo o partido conquista e1 po-

der estata1- tiende a imponer so1uciones y a acabar con e1 conf1icto 
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po1!tico, imponiendo su mandato como 1a so1uci6n de1 inter6s genera1, 

como raz6n de Estado por encima de 1a sociedad. Hacer una revo1ución 

para terminar en una dictadura no es un camino de utop!a. es e1irninar 

1a po1!tica. 1os intereses contrastantes, 1as vo1untades 1ibres 9 para 

sumarse a 1a vo1untad de un partido en e1 poder y ava1ar e1 uso de 1a 

fuerza para homogeneizar a 1a sociedad. 

tBasta ya de hacer pronunciamientos revo1ucionarios corno ofer

ta de radica1ismo! La teoria de 1a revo1uci6n es fa1sa, p-retende ser 

tan objetiva que es irrea1. No hab!a proporci6n entre 1os fines que 

se persegu~an y 1os medios para 1ograr1os. Y es tan genera1 que 1o 

mismo pod!a p1antearse para 1as condiciones capitalistas de1 sig1o 

XXX que para finales de1 XX. Como planteamiento genera1 no es v&1ido 

porque pasa por a1to situaciones muy concretas, circunstancias particu 

1ares de una naci6n que incluyen la cuesti6n rni1itar. La revo1uci6n 

es una cuesti6n t&ctica 9 que sin é1aras perspectivas de Axito 9 mAs 

vale no a1imentar esperanzas en tórno a e11a. Y si no se cree que 

pueda hacerse una revo1uci6n 9 tambi&n deber!a desaparecer de 1os pro

grama.a de 1os partidos. Cuando se desbordan 1as pasiones. cuando sur

ge 1a revo1uci6n 9 es porque fa116 la po11tica 9 porque 1a sociedad no 

pudo cambiar a tiempo. La revo1uci6n no es s61o acto de voluntad 

de 1as masas, una decisi6n de romper ias cadenas en cualquier tiempo, 

hay requisitos. hay actos de poder. hay coyunturas hist6ricas. es 

hasta cierto punto imprevisible porque es dif!ci1 decir cuan.do ya no 

hay posibilidades de cambios pac1ficos. porque de antemano no se puede 

prever e1 comportamiento de 1os sujetos po1!ticos. 

Una vez que est& instaurada 1a democracia, es dif1ci1 va1idar 

1a opci6n revo1ucionaria. Democracia y revo1uci6n son opciones an

tagónicas. ¿Qué sigñifica este juego de la izquierda en H6xico. que 

supuestamente toma 1as dos opciones? En este trabajo no se puede dar 
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1a respuesta, ésta y otras in~erx--ogantes p1anteadas en e1 texto ha

bría que responder1as en una investigación sobre 1a po1ítica en Mé

xico, para 1a cua1 este discurso sobre Esfera Púb1ica puede servir 

de punto de partida. 

A1 tomar 1os asuntos púb1icos como e1 nGc1eo ordenador de 

este trabajo pude vis1umbrar una sa1ida; m~s que vo1carnos a 1a 

gran so1uci6n a trav~s de un nuevo mode1o de ~ransformaci6n, enfo

co 1os prob1emas concretos que ~equieren atención inmediata. Se 

p1ante6 1a necesidad de cambios po1íticos para combatir males 

cia1es ante 1os cua1es no se puede dejar de actuar. 

Un n~evo impu1so a1 proceso de industria1izaci6n es indis

pensab1e para atacar 1os problemas de1 subdesarro11o. 10 que es ob

jeto de discusi6n pGb1ica es por qu~ camino orientar ese proceso, 

rediscutir e1 estado de 1a industria naciona1 y 1a relaci6n con la 

inversi6n extranjera, con el problema de la deuda, con el papel del 

Estado como empresario. oferta y demanda, mercado interno o expor

taci6n. etc. ¿Cu~1 es la tecnolog!a que nos conviene? ¿qu~ se 

quiere producir y qu~ mercado se debe abastecer? Pero todo esto 

dentro de una noci6n de progreso distinta a la que subyace en los 

p1anes de gobierno, una idea de progreso que inc1uya 1a justicia so

cial como valor de primer erden y tome el prob1ema de 1a desigua1dad 

como el problema principal. Bajo objetivos públicos se p1ante6 la 

necesidad del cambio tecno16gico como parte de1 objetivo de un cam

bio po1!tico, no en t~rminos de eficiencia econ6mica, sino de fines 

sociales y humanistas. 

Esfera PÚb1ica es una invitaci6n a pensar en nuevas formas 

de hacer po1Ítica; redefine la relaci6n gobierno y sociedad en la 

disputa sobre el manejo de 1o pGblico; es 1a defensa Ce 1a sociedad 
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contra e1 autoritarismo y e1 centra1ismo del poder estatal. Res

cata de1 pensamiento 1ibera1 el control sobre el gobierno, sobre . 

todo ahora que han aumentado las facu1tades políticas de la adminis

tración pGblica y que e1 poder burocrático corrompe la vida social. 

Promueve 1a participaci6n libre -libre tambi~n de representaciones-, 

con un espíritu plura1ista y no tanto partidista. Es 1a utop1a de 

un modelo de instituciona1idad po1~tica donde concurran ciudadanos 

comunes para discutir sobre la so1uci6n a los grandes prob1emas na

cionales, un 6rgano para la toma de decisiones a la luz pGblica, re-

1egando al gobierno a su papel de ejecutor, reduciendo sus funciones 

de ~lite a administradores.públicos, t~cnicos y políticos profesiona

les, subordinando su gesti6n a los valores y po11ticas acordados en 

1a Esfera Pública. 

Se opta por la lucha política, no por la lucha por e1 poder, 

herencia de la cultura po1!tica révolucionaria. Argumentar sobre 

las distintas alternativas es elevar la discusi6n racional enfrentan-

do visiones antag6nicas, con tolerancia, reconociendo que 1as convic-

ciones propias pueden estar equivocadas, que nadie tiene e1 monopo1io 

de la verdad .. 

Lo interesante de Esfera Pública es que compiten discursos 

diferentes, concurren distintas 16gicas. Las "capacidades" tratan 

los aspectos t~cnicos de la vida socia1, su visi6n instrumenta1ista 

marca los 1!mites de lo posible, de 10 viable y 1o fitil. (Los t~c-

nicos ahora tambi~n inciden en los procesos de toma de decisiones, 

pero a puerta cerrada, comprometidos con e1 poder, como ~lite de 

poder, mientras que la mayoría forma p~rte de las masas silenciosas, 

muchas veces tratadas con desprecio). En el fondo es un discurso de 

poder, es tambi~n un discurso de la verdad cient!fica, del conocí-
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aiento de 1a re~dad~ de 1as innOvaciones posib1es. 

Frente a este discurso est~ e1 de1 ciudadano comGn. e1 que 

bab1a de sus carencias. de su vida cotidiana. de 1o que 1e gusta y 

10 que quiere sobre 1a base de su experiencia práctica. As!, en

trab taabiAn 1enauajes distintos. e1 de ios productores, e1 de 1os 

conawaidores. 1oa padres de ra.111.i1ia, 1os j6venes, 1os demandantes de 

servicios pGb1.i.cos. E1 propcSsito es evitar 1a imposici6n de1 discur

•o de1 poder y evit&r taabi~n que e1 discurso se convierta en 

mercancf.a p.a.-. pnar t19toa • 

U1tímamente ee ha puesto de ~da 1a descentra1izaci6n, que 

en ... deo ti.,.. entecedenteB en e1 Ledera.1ismo. Creo que s:l es par

te de una.eatr.ate&f.• de c..-bio po1ltico aieapre y cuando no se pier

da de vi•t• •1 poder ele 1- o1igarqu1aa que iaponen aus intereses 

"tanto a ni.,.1 c:entrtia1• C08D a nive1 1oca1. En ca.da sociedad hay que 

1oca1iaar ... 9Qder eoc:ia1 ~ue ya. no responde eatrictaaente a una 

ca.-.cter~~ dldltro ele 1a visi6n c1a.aist•• ein ta.1.ea considera

cionea 9 •1 .at-.¡ue a1 eentr...1isa.o puede aumentar 1.aa cuotas de poder 

de 1oa arupos do-.i.nant••• no un cambio en 1• estructura de poder. 

E•Ler• PGbl..:lca 9 en ca.bio• •! apunta a un nuevo equi1ibrio donde 

1oa ••ctorea i.a.ta ahora .&a desprotegidos cuenten con espacios de 

libeM•d poUt:i.ca -donde p..-,dan defender sus :intereses y_ sus deseos. 

a rin de red.ac:ir 1& cle•igua1dad socia1 y mejorar sus condiciones de 

vida. 

T.-1 vez Eefera l'Gb1ica ha contribuido desarticu1ar unos 

cli•cur•o• que ya no -responden a 1as necesidades de nuestro tiempo y 

que por ea.o ee convi.erten en obstS.cul.os para 1& acci6n tra.Jlsformado-· 

t"'ill. 9 pero hasta ahf.. Tampoco se puede abordar l.a Esfera PG.b1ica como 

1a gran ut:opf.a. ai. pa.rte rea1ista me advierte que l.a po1!tica de po-
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der siempre está a1 acecho, y que entonces, para organizar 1a Es

fera PÚb1ica habría que formar p1ani11as, hacer e1eccíones, buscar 

1a hegemon!a, que se manejaría un discurso_pseudorraciona1, dema

g6gico, porque fina1mente 1os aspirantes a1 poder -Y 1os que 1o 

tienen- saben que es más importante e1 poder que discutir 1a po-

1Ítica. Mientras m&s pienso en 1a po1!tica, ~s 1a veo como 1a 

condena a Sísifo: como subir una enorme piedra 

montafia, de donde vue1ve a caer sin cesar. 
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