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LA rnau 1 ETUD .DE C~NO~ER.'.;DE ;'APREHENi'ER; LA REÁL 1 DAD soc 1 AL. SE -
.-¡-:.,···-

ENFRENTA e orí ú D lfl CULTÁD 'iiE' ENCONTRAR UN' SAT! SFACTOR 10 MARCO 

CONCEPTUAL QUE DÉ CUENTA DE:e1. 1:A. DE -HEéHo. A MENUDO EL PAPEL -

DEL OBSERVADOR POL ft1~0 SE VE -~ÉDÚt 1DÓ K ACATAR uri D 1 scuR so TEQ 

R 1 co coNs 1 DERADO coito ~EÁL v; EN cÓNrnA;ARTI DA.· coNCEB 1 R A LA -

REALIDAD coMo FICTICIA.Po~ ELLo; EL PRriPósno DE{PRESENT~ TRA 

BAJO CONSISTE EN OTEAR ~¿~vós ~º~ 1 ~ONTES1 NTERPRETÚI vo_SEN LOS 

QUE EL PAPE'- DEL ENTÉNDIMIENTO-ADQUIERA UNA DIMENSIÓN,,ACTiVA, 

fN UN PRINCIPIO ME PROPUSE ANALIZAR EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE 

JORGE CUESTA. PARA LO CUAL ME DEDIQUÉ AL ESTUDIO DE SU IDEA DE 

LA HISTORIA, SIN EMBARGO, EN ESE PUNTO ME ENFRENTÉ A UN DILEMA

INTERPRETATIVO ,PLANTEADO POR DOS IDEAS CONTRARIAS DE LA HISTO-

RIA: AQUE 1~LA QUE LA INTERPRETA COMO LA REALIZACIÓN .DE UN .PREClc 

SO E INELUDIBLE DESTINO Y LA QUE LA PIENSA COMO UN PERMANENTE 

CA~IBIO; a:ór 1 co y-~ZAROSO' As IMI SMO. 'EL -v1 RTUAl OCASO ·DE-LA Mo- -

DERH!DAD ME OFRECIÓ LA OPO~íUNIDAD DE DESCARTAR LA PRIMERA DE Ei 

TAS IDEAS Y_DE REfLtXIONAR SOBRE LOS ELEMENTOS DE.UN DISCURSO -

POLfTICO BASADO EN LA SEGUNDA, MAS QUE UNA IN~ESTIGACIÓN SISTE

HAil~A- EL TEXTO SE PRETENDE UN ENSAYO, Y ~OMO TAL DEBE SER CON-

SlDERADO, 
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1 NTRODUCC ION 

1 

••• la naturaleza y la historia carecen 
de 16gfca 1 no poseen ningún orden racio .. 
nal: LA IHSEGUHI IYIO ES SU COHOICIOll; EL 
AZA~, SU SIJSlllliCIA. Que exista en el 
país ona inseguridad polític.:i es un11 con 
dlción natural, OR~INAl;il1, lo EXTPAO p,o¡:" 
hARIO y realmente peligroso sería que no 
existiera y que viviésemos en un mundo 
tan seguro que pudicramos prcscindl r de 
nuestra inteligencia y de nuestra c.apaci 
dad de previsión. -

Jo rge·-.Cucs ta. 

La vida, al igual que la historia, se nos presenta e~ 

mo un continuo cambio. Transform.Jci6n perpetua que 

provoca inscgu~idad a quien ignora tanto su origen e~ 

mo destino y, ¡;or consiguiente, no cncucntr.:i sentido 

y orden al movimiento que constituye su vida e histo

ria. Inseguridad que se acrecienta al advertir que 

la ViC1& y ia historia est:in confoi:madas por la ser.1¡>i

terna confrontaci6n de las necesidades sociales con 

los c.le:;cos indi•:it:.ialcs, de 6stos con los intereses 

sociales y de los intereses sociales con las ncccsid~ 

des individuales; y que, adem~s. las mismas necesida

des, deseos e intereses son variados, múltiples e, in 
cluso, opuestos -¡ excluyentes. 



Revelar o postular alguna finalidad a ese con! 

tante cambio es, al parecer, la Gnica posibilidad de 

abolir el desasosiego que se cierne sobre la vida y 

la historia. Desentrañar un origen, donde no hubiese 

ni cambio continuo ni ca6tica confrontaci6n, signifi

ca develar una meta en la cual impere permanentemente 

la estabilidad, que proporciona seguridad, y reine la 

armonía, que propicia la beatitud, De ah! el valor 

rn~s que literario da la m~xima crintiana: la meta es 
el orig2n. 

El movimiento de la.vida y el cambio de la hi! 
toria adquieren sentido y direcci6n al momento de de

sentrañar su origen y develar su meta: se sabe de 

donde surgen y hacia donde .van. Sorpresivameute, los 
acontecimientos, los sucesos, los hechos, los fen6me

nos acaecidos en la historia se vuelven inteligibles. 

Desde los remotos -miticos- tiempos bíbli

cos hasta los actu1lles tiempos (pos) modernos -cien

tíficos- no se ha cesado en la bOsqueda de un origen 

que permita establecer una finalidad a la historia, y, 

en consecuencia, cierto orden y regularidad a sumo

vimiento. ·Si en verdad existe un origen y una meta, 

esto se debe expresar en algOn elemento que no se de! 

vanezca en el flujo de la historia, que supere la su

bitaneidad del tránsito. Este elemento dar!a conti

nuidad al cambio hist6rico. 
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Si se piensa en el origen· como la primera causa del 

movimiento.de la historia, en la meta como el l1ltimo 

efecto de ese movimiento y en el elemento de continuf 

dad como el lazo, causal o no, que esposa origen y m.!!_ 

ta, entonces, es posible erigir cierta racionalidad 

al devenir de la historia. 

cualquier racionalidad del transcurso históri
co ~sea ~sta de orden religioso, secular o cientffi

co~, implica, ante todo, un principio de exclusión: 

toda elección significa, más que la opción por algo, 

la renuncia a todo lo diferente a lo escogido. 

Todos aquellos acontecimientos, sucesos, he

chos, fenómenos de la historia que no se insLJrtcn en 

la racionalidad establecida, que no inicien en el or! 

gen y cuyo devenir no est6 encauzado hacia la meta d,!!. 

terminada por esa misma racionalidad, son sucesos co~ 

tingentcs, acontecimientos intrascendentes, hechos 

aleatorios o fenómenos desviados. 

De igual manera, se invalidan a las necesida

des, deseos e intereses que no encajen en la raciona

lidad promulgada, que tengan un origen y una finali

dad distinta a la pretendida. Unicamente son válidos 

y verdaderos las r.ecesidades y deseos que se puedan 

explicar positivamente en la racionalidad establecida 

de la historia. 
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3 

Sin embargo, al intentar comprender el movimiento de 

la historia, se plantea una bifurcaci6n interpretati

va: o existe un sentido inmanente en el devenir de 
los acontecimientos y, en este caso, el papel del en

tendimiento es descubrir ese exclusivo sentido; o 

bien, no existe t..Jl sentido inmanente y, por consi

guiente, el entendimiento debe postular algCin sentido 
al perpc;tuo transcurrir de acontecimi:ntos. 

4 

Ec:;fü1 el primer derrotero interpretativo, el devenir 

de les acontccimicnlos de la hisloria est5 regulado y 

ordcnaao p~r ciertas leyes intrínsecas. estas leyes 

tienen un origen preciso y conducen incvit'1blcmente 

al movimiento de la historia a una meta preestableci

da clescie el origen. La rac1onalidud ~e este dcr::ote

ro est~ trazada por tres momentos no-hist6ricos: pri

mcto, un origen donde no existe el cambio y, por tan
to, tampoco la historia; segundo, una meta en la cual, 

al igual qUe en el oriyen, no existe el cambio ni la 

historia; y, por último, un elemento de continuidad 

quo, al atravesar impecablemente lo intrascendente de 

la historia, liga origen y meta. El entendimineto 

debe revelar o descubrir ~la postura epistemol6gica 

es id6ntica~ cuáles son esos tres monentos suprahis

t6ricos. 

Como el devenir de la historia es determinado 
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por momento1suprahist6ricos cada acontecimiento cobra 

significaci6n con relaci6n a esos momentos no-hist6r! 

cos y, consecuentemente, ninguno es azaroso: todo· lo 

real es racional y todo lo racional es real. Pueden 

suscitarse acontecimientos que en apariencia sean des 
viadas e, incluso, opuestos a la meta no-histórica 

que se propone; sin embargo, y a pesar de ellos, es

tos acontecimientos están pose1dos por una direcci6n 

~racionalidad~ intr1nseca que los conduce inevita

blemente a esa inequívoca meta. 

Para la racionalidad de la historia fundada en 

momentos suprahist6ricos existe un sGlo y Onico sent! 

do en la. trunsmutü.bilicluú de los .:icontccimier.tos. 

Aquí, ln unidad suprema del origen dl.!vora toda .diver

sidad y la fatal univcrsalidnd de la meta consume 

cualquier especificidad: el destino dt!l hombre se 

trocü. contundcntcmcntc seguro a cambio tle su diversi

dad, de su peculiaridad y, claro está, de su libertad. 

5 

Del alientó del epígrafe se desprende, no obstante, 

un diferente sendero interpretativo. La radical afi~ 

mación de Jorge cuesta 'la naturaleza y la histeria 

carecen de 16gica, no poseen ningGn orden racional: 

LA INSEGURIDAD ES SU CONDIClON; EL AZAR SU SUSTANCIA", 

seguramente no resuelve en t~rminos episterno!6gicos 

ni filos6íicos esta confrontaci6n interpretativa, pe

ro s{ expresa el punto de partida de una considera

ci6n alternativa sobre el movimiento de la vida y la 

historia. 



Suponer que ia historia·carcce de 16gica es 

creer que el cambio vividO por las comunidades, pue

blos, Estados o naciones no estfi integrado, en el 

transcurso del tiempor por acontecimientos encadena

dos en un estricto orden causal. Presumir que la hi! 
toria no posee ningan orden racional es estimar que 

el cambio acaecido en el decurso del tiempo no está 

regido por leyes o designios suprahist6ricos. Si el 

devenir de la histo.ria está regido por el azar, su º!. 
dinaria condici6n es, consecuentemente, la inseguri

dad. 

El creer qui!· la -~sUs tanciu de la histo:ia es ·el 

azar no. supr imó.;. ni·, ·m~~)~-~:--men_Os, -la oportunidad .de r!" 
cionalizarla; de dotar in de. sentido. LO. que Si cnnc!! 
la, de 'inÚ:io¡'.~é~ íacprcteÍ1si6n do armar una raciona

lidad fu11dilda en momentos no-hist6ricos. Si la sus

tancia de 'la hi;.tOi:ia '.es el azar, su racionalidad se 

d.ebe basar .en elementos hist6ricos que, por ser cam-

. bian.tes ¡ · Gnicos e irrepetibles, son fuente de m61 ti

ples racionalidades también cambiantes. 

Afirmar que la sustancia de la historia es el 

azar es negar la pretendida univocidad del origen y 

la meta. Si el azar es el elemento fundador de la 

hisloria, no puede haber u:i s6lo principie o causa a~ 

ca que dé origen a toda sociedad y tampoco puede ha

b~r una inexorable finalidad ¡;ara P.l movimiento de la 

historia. Por el contrario, corr.o cada sociedad posee 

un origen azaroso, éste es ur1 origen particular que 

proporciona a cada sociedad un respectivo destino si~ 

gular y una meta propia. s·1 origen, continuidad y m_!t 



historia basada en ele
mentos hist6iÍ.cos' significa reconocer la especifidad 

del 'origen de cada sociedad¡ asumir la multiplicidad 

de seritidos:históricos que supone este origen especí

fico; lo que implica la coexistencia y confrontaci6n 

permanente de sentidos, y admitir la pluralidad de 

destinos y metas del devenir de la historia. Cada s~ 

ciedad, poseedora de una experiencia histórica perso

nal e intransferible, cuenta con un destino propio 

proporcionado por slt particular coutenido histCírico. 

Cada socl.cdnd inventa y se inventa ol üccptar o ne

gar, en todo o eri parte, su peculiar contenido histó

rico. 

Contemplados a trav~s de esta racionalidad ma! 

tiple' 'los 'acon'tecimientos suscj tildas en el tiempo se 

despojan del carácter univoco e inevitable que les 

confiere lü racionalidad de la historia basüda en mo
mentos no-históricos. El pasado deja de ser el fatal 

determinante de lo que acaece. El futuro abandona el 

carácter dé fuente de la cual eraana el presente. La 

realidad ya no exige ni hace necesarias, imprescindi

bles y, mucho raenos, justificables las acciones o no 

acciones. El realisrao, transliteración de seguridad, 

es derogado. 

De esta manera, la historia no s6lo es hacedo

ra de hombre y pueblos, sino tambi~n, y sobre todo, 

es hecha por ~stos. El mundo es inseguro y azaroso 
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porque su direcci6n hist6rica depende de lo que se h!!_ 

ga o deje de hacerse. Los mismos sucesos del pasado, 

que evidentemente no pueden dejar o no de hacerse, 

constantemente adquieren nueva significaci6n debido 

al continuo cambio del presente. este cambio, es veE 

dad, en gran parte se sufre, pero tambi~n, en igual 

medida o m~s, es posible impulsar y dirigir. S6lo en 

una rcalic.1~d en que no todo cst6 fatalmente deterrnin~ 

do, es posible sortear unas situaciones y acceder a 

otras, utilizar nuestra capacid¡¡d de previsión y del! 

beraci6n. Transcribiendo a Cuesta: "LO EXTRAORDillA

RIO y re11lmente peli\Jroso seda que no existier¡¡ y 

que viviGscmos en un mundo tan seguro qu~ pu<lieramos 

prescindir de nuestra inteligencia y de nuestra capa

cidacl de previsi6n". 

Uesde esta perspectiva, el hombre es quien vi~ 
dica unte la realidad natural y soci¡¡l la satisfac

ci6n de sus necesidades y deseos, de sus requerimien

tos e ilusiones. La vida y la historia son unü elec

ciGn. 

6 

Debido acaso a la herunca de la llustraci6n, en Occi

dente ha predominado un s61o y Unico discurso ~ll~m~ 
se liberalismo, socialismo, conunismo, progreso o mo

dernidad~ que se ha impue~to sobre todas las formas 

de desarrollo social y niega, p0r ende, cualquier 

oportuniáad de algUn desenvolvimiento social alterna

tivo. A partir del triunfo del cristianismo, en Occ! 
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porque su dirección histórica depende de lo que se h~ 
ga o deje de hacerse. Los mismos sucesos del pasado, 
que evidentemente no pueden dejar o no de hacerse, 
constantemente adquieren nueva significación debido 
al continuo cambio del ~resente. este cambio, es ver 
dad, en gran parte se sufre, pero tambi6n, en igual 

medida o m.'.is, es posible impulsar y dirigir. Sólo en 
una realidad en que no todo est6 fatalmente determin~ 
do, as posible sortear unas situaciones y acceder a 
otras, utilizar nuestra capacidad de previsión y del! 
beración. Transcribiendo a Cuesta: "LO EXTRAOROI!IA
RIO y realmente peligroso serta que no existiera y 
que vivi6semos en un mundo tan seguro que pudieramos 
prescindir de nuestra inteligencia y de nuestra capa~ 
cidad de previsión". 

Ucsde esta perspectiva, el hombre es quien vi~ 
dica ante la realidad natural y social la satisfac
ción de sus necesidades y deseos, de sus requerimien

tos e ilusiones. La vida y la historia son una elec
c16n. 

6 

Debido acaso a la herenca de la Ilustración, en Occi
dente ha predominado un s6lo y Gnico discurso ~llám~ 
se liberalismo, sociulismo, coraunismo, progreso o mo
dernidad~ que se ha impuesto sobre todas las formas 
de desarrollo social y niega, por ende, cualquier 
oportunidad de alg6n desenvolvimiento social alterna
tivo. A partir del triunfo del cristianismo, en Occ.!_ 



dente han predominado, no obstante los distintos nom 

bres adoptados, los discursos un!vocos y totalizado

res sustentados por la idea de la historia en cuanto 

proceso univoco y totalizador. Paralela y soterrada 

a esta idea de la historia, ha persistido una idea m~ 

nos sistematizada aunque contraria que debido a la 

quiebra de la modernidad y del progreso comienza a co 

brar mayor auge. 

Exponer llanillllente estas dos ideas de la histo

ria comentando las repercusiones que cada una tiene 

en los llmbitos del conocimiento y de la acción, con

forma la pretensión del presente trabajo. La Piedra 

de toque de la exposición es, justamente, el derrote

ro de la modernidad que, al parecer, ha conducido a 

su fin. 



1 ~El DERROTERO DE LA MODERNIDAD 
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EL DERROTERO DE LA MODERNIDAD 

Lo mundano quiere ser juzgado munda 
namente, y su juez es la razón pen:
sante. 

G,W.F, Hegel. 

Desde los remotos ~míticos~ tiempos bíblicos hasta 

los actuales tiempos (pos) modernos ~científicos~ 

no se ha cesado en la bGsqueda de cierto orden y reg~ 

laridad que vuelva comprensible al movimiento de la 

historia y ele la vida. Los paganos con su idea áel 

eterno retorno, los cristianos con su creencia en la 

vuelta al paraiso y los modernos con su firme certeza 

en la raz6n y el progreso ilimitado, han resuelto a 

su manera el problema planteado por la permanente 
transfiguraci6n de la vida y la historia. 

Nosotros, sin embargo, asistimos a una suerte 

de dP.senc~entro: dudamos de la heredada idea de pro

greso y, al mismo tiempo, somos incapaces ele susti

tuirla. A la incertidumbre derivada del futuro s6lo 

hemos añadido la desaz6n del presente. Htis que nunca 

la historia nos parece ca6tica y la vida arbitraria. 

El cl/isico mal de fin de siglo, agravado por el vir

tual cambio de milenio, parece penetrar en todos los 



ambitos de la.vida. El:entusiasmo fundado en la ra

z6n hace más de cuatro centurias cada d!a es más in;. 

sostenible. 

2 

A riesgo de pecar de arbitrario, bien se podr!a con

venir que la publicaci6n de De Revolutionibus de Nic~ 

lás Copernico, en 1543, señala el inicio de un camino 

que habr!a de desembocar en lo que, no sin cierta am

bigUedad y mucha pol6mica, denominamos modernidad. A!! 

tes de proclamar el movimiento de la tierra, predomi

nG la visi6n ustron6mica y cosmol6gicu presentada por 

Ptolcmco en su ~agesio hacia el año 150 de nuestra 

era. Su tcor!a de las dos esferas fue vigente duran

te la Edad Media dci.Jido a una doi.Jle correspondencia: 

primero, con el principio arist6telico soLre la inmo

vilidad de la tierra y, segundo, con el dogma cristi~ 
no que ascgurab;i. que nuestro plt3nctu, crcaci6n exclu

siva de Dios, era el centro del universo .!.( 

El sendero hacia una manera distinta a ln ese~ 

l:istica de'considerar e~ papel del hombre en el mundo 

y su ordenamiento había comenzado, ciertamente, tiem

po atrás: el descubrimiento y di fusi6n de numerosas 

obras de la antigUedad contribuyeron a remover los 

principios de la filosofía escolástica; el hallázgc 

de un mundo in6dito en 1492 resquebraj6 la iciea del 

orbis terrarum medieval; las 95 tesis en contra de la 

venta de indulgencias fijadas a las puertas de la Cá

tedra! de Wuttemberg en 1517 por Martín Lutero escin

dieron irreparablemente la unidad de la Iglesia Cat6-



lica. Sin embargo, lo relevante de la revoluci6n co

pernicana es que habría de culminar siglo y medio de!!. 

pu6s er. el concepto newtoniano del universo, esto es, 

en la idea secular del mundo característica de la 

Ilustraci6n y, por cónsiguiente, de la modernidad ~< 

La noci6n de un devenir hist6rico abierto a la 

obra del hombre encuentra su origen moderno en el Re

nacimiento. La pasi6n de Francis Bacon por el estu

dio a la naturaleza; el m6todo filos6fico introducido 

por Rcn6 Descartes; las leyes c1e la rnocilnica pos tu la

das por Newton y aplicadas al entendimiento humano 

por John Locke, son algunas de las deudas intclec1:ua

lcs quu reconoce Jcün Le Rond n' il.lcmbcrt p.:iru su gen~ 

raci6n en el ~ursa Prclfminur a la Enciclopedia, 

al concluir que el Renacimiento fue el origen del pr~ 
greso del conocimiento ll 

Desde distintas perspcctivns, Da.con, Descartes, 

"1cwton y Lockc ,· entre muchos otros de sus contemporá

neos, realizan el esfuerzo de separar del ámbito reli_ 

gioso la vida material a fin de entender, independie!! 

temente de la rcligi6n todavía por ellos profesada, 

los fen6metlos humanos y de la naturaleza mediante ge

neralizaciones de carácter empírico. Por ello, Hegel 

identifica el inicio de la f ilosof1a poderna con el 

abandono del pensaraiento a su unidad con la teología, 

lo que señala el fin de la filosof1a escolástica. E!!, 

te abandono significa, segGn palabras del fil6sofo 

alemán, la reconciliaci6n de la conciencia de s1 con 

el presente en s1, por lo que el hombre adquiere con

!fanza en sí mismo y en su pensamiento. La intelige!! 



cia, por lo tanto, despierta para lo temporal.: la r~ 

flexión se encauza hacia lo presente y lo finito, da!!_ 

do as! origen a la conciencia moderna. Recurramos a 

la explicación literal de Hegel: " ••• lo finito, el 

presente interior y exterior, es captado por la expe

riencfo y el.evado por el pensamiento al plano de lo 

9encra1:·- se aspira a conocer las leyes y ~as fUerzas, 

es decir, a convertir lo particular de las obse'rvaci~ 

nes en .la forma de los general" !!./. 

La emancipaci6n de la razón que se deriva.del 
Renacimiento,· permite a los hombres de la Ilustración 

iniciar la sistcmati.zaci6n ele una idea de la histo.ria 

<Ju.e c;onsi<lciu susccp_tibl~ mejorar ln conclici6n hum.:inu 

en esta vida terrena haciendo adecuado uso de lü ra

z6n, ""' diferencia de la visi6n cristianil que promete 

a los hombres un paru.fso ultr.:itcrrcno c;nnnndo por mc

clio de la fe, Este reconocimiento ¡¡ la capacidad hu

mana y a la fuerza de la raz6n, se habr5 de confundir 

y fundir con 11Í idea del progreso. 

El Discurso sol.re el progreso sucesivo tlel es

·píritu humano .Y el Discurso sobre la historia univer

sul publicádo!i por Turgot en 1750 constituye11 la pri

mera exposición explicita y rigurosa de la doctrina 

del progt·eso que predominó en la modernick1d, y que se 

cifra en la tcsi3 de C]"JC el género humano, en al tern~ 

tivos períodos de calí':'!a y agitación, camina siempre, 

aunque sea con pasos le~tos, hacia una mayor perfec

ci6n í/. En l i93 apareció a la luz pública, signado 

por Cond.orcct, el UosciJejo de 'Jn cuadro histórico de 

_l_<?.2__proqresos del esp1ritu humano en el que se cornpaE. 

te la creencia de que mediante el pertinente uso de 
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la raz6n es posible a.cceder a un mundo mejor y, más 

aGn, se defiende la certeza de que la historia de la 

humanidad no es si no una marcha inequl'.voca del hom-· 

bre hacia su perfeccionamiento. 

La existencia de una sola y Gnica naturaleza 

humana susceptible de ser desarrollada en cualquier 

lugar y tiempo fue la premisa en la que se apoyó la 

teorl'.a del progreso en sus distintas variantes. Si 
la naturaleza humana era la misma para todos, existian 

entonces metas universales humanas y leyes que regían 

el desenvolvimiento hist6rico. Para los hombre <le la 

Ilustraci6n gobernaban al mundo un grupo de princi

pios universales e inultcr.:iblcs que poU1an ser d~·moa

traclos. Univcrsaliclud, objctivitlud, rucionulid..1d, E:n 

su111a, posibili<lacl de hallur la respuc:st¿¡ a los prcbl!:_ 

mas ele la vid¡¡ grucius a la utilización de un m6todo 

racional (similar al aplicado por llewton a la física) 

accesible a toüu mediana inteligencia concentra.da en 

la obsorvaci6n ·y la es tructuraci6n 16g icu, configUran 

el espectro central de lu Ilustraci6n ~1 . 

Uno de los pocos pensadores contempor5neos que 

to.davia defienden el pro~·ecto de la modernidad •é Jurgen 

Uaberrnas ¡ '~'1 ~ra_zado_ con .notable precisión" lós -corito;;: 
--no-s de ese .. espíritu dieciochesco: 

'El ·.Pro)•ccto de-_modernfd11d, formuL:ido por los filósofos 
de'·la Ilustración deJ siglo ~ll/ 1 fue ei esfuerzo por 
desa.rrollar las ciencias objetivas y lo~ pril"ldpios uni 
versales de la moral y del derecho, de acuercc a su prO 
plo·.s.entido intrínseco. Pero fue taf'lbién, sirr.ult5nea-
mente, un esfuerzo por liberar de toda furmil esotérica 
los potenciales co9noscitivos a)canzaéos por Ja ciencia 
y por la reflexión jusnatura.llsta, con la finalidad de 



uti 1 izarlos para. Ja p~a.xi.s_·.- es ·de'Ci'í, p·ara Ordenor ra..:" 
clonalménte :1 •• condicione• de ;vlcá; z1c; 

Esta reflexi6n se extiendG y adquiere cc~sis

tencia a lo largo del siglo XIX. No.pod!a ser de otra 

manera: la vertiginosa transfocmnci6n de la vida dec~ 

mon6nica· era su resultado; y, al mismo tiempo, estiro~ 

laba y daba cauce a las nuevas cavilaciones sobre el 

mundo. El acelerado cumbia introducido por las inven 
cienes tccnol6gicas en lo5 procesos productivos; la 
agitada recomposici6n del orden internacional fruto 

de las nacicnte5 clases sociales y los emergentes Es

tados nacionales, y el impacto provocado por la secu

larizaci6n renacentista y la reforma protestante, son 

algunos de los elementos que integraron el ambiente 

social del siglo XIX que se distingui6 por su optimi~ 

ta certidumbre en la constante superaci6n y perfecci~ 

namiento de la especie humana. Al respecto, Isaiah 

Derlin anota que durante este periodo se da un nuevo 

sentido de avance permanente o, en cualquier caso, de 

movimiento y cambio en la vida de la sociedaci humana 

porque "parece razonable suponer que los nuevos m~to

dos de las ciencias naturales que se mostraron capa

ces de cncpilcar la n¿1turaleza y las leyes del mundo 

externo, pudieran desempeñar este servicio tambi~n p~ 

ra el mundo humano. Si tales leyes pudieran ser des

cubicrta5, dcbcr1an comprender el futuro al igunl que 
el posado" .Y, 

Hegel, Saint-Sirnon, Mill, Marx, Comte, en fin, 

los grandes herederos decimon6nicos de la Ilustración, 

se empeñaron en descubrir y describir las leyes de la 

historia a fin de entender el pasado y develar el fu

turo. 
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Si bie!"l a Kant .le deba-;os la d~:inici6:i de la llustr.e_ 

ci6n cOmo · 1a libera.oi6n de_ hombrt de su ;:ulpabie in

capacidad que significa la imposibilidad de servirse 

de su inteligencia sin la gu~o del otro21, con Hegel 
eSt~os en ·¡,;_cuda po:' haber ?recis~ ~o a l~ Moderr.!dad 

como el ;r,o\·iminr.to de .:..ndepcr.-icncia ~; la raz6n res

pecto al pensamiento teol6gico. No es gratuito que 

el pionero en la ref lexi6n sobre la modernidad e~ 

nuestro pa!s, Octavio Paz, asegure que ésta se inicia 

•cuando la conciencia de la oposicÍ6n entre Dios y 

Ser, razón y revelación, se muestra realmente insolu

ble" 1.Q/. Por ello, la Modernidad comienza como una 

cr!tica de la religi6n, la moral, la filosóf!a, la 

historia, la pol1tica y la econom!a. De hecho, la 
cr!tica ~entendida como m~todo de investigaci6n, 

creaciOn y acci6n~ constituye su rasgo distintivo, 

su scñnl de nacimiento, er. tanto qu0 s1 algo le es 

propio a la cr!tica es la preeminencia de la razón 
sobre todas las cosas!.!/. 

Es un hecho, sin embargo, la ausencia de un 

consenso géneral izado en torno a lu Modernidad. Tanto 

como concepto como proyecto social, la Modernidad no 

deja de ser ambigfia ;• polll:nica. Segan Hans Robert 

Jauss, la palabra moderno empezó a emplearse a fines 

del siglo V de nuestra era para deslindar el presente 

cristiano del pasado pagano. A partir de esta afirm~ 

ci6n Habermas desarrolla su concepto de Modernidad: 

si lo moderno sia~pre expresa la conciencia de una 

Opaca que frente al pasado de la antigdedad se com-
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p~ende f ~~.:;11\i;~a como> result.ado ·de la· t:ransicJ.~11< de 
1-~;"·~iiii9~o- ,,~··):O·-.--n~,e;~o~~ "moderno es, ént9fic~s~ ~lo 
que .. otdrga::expresii5n objetiva a la act'.!alidad del ·es

p!dÍ:u de una !!peca .. .!Y. 

En un ensayo similar de entendimiento, Hen:ri 

Lefebvre apuntó en su Introducción a la )lodernidad 
que·'-la ·palabra moderno, C:e entrada, funciona a manera 

de binomio y se Emplea como contraste de ~ntigilo. No 

obstante, apen3s tras~asado este ensayo de entendi

miento, la defin1:i6n se troca compleja y controvert~ 

da; lo moderno puede ser la disposición de conside

rar valido Cínicamente ar¡uello que rompa con el pasado 

o de gustar sólo Je aqu~llo que esta de moda: pucJe 

constituir una trans~iteraciOn del artificio en cuan

to contraste con lü naturale2a; o bien, mjs que por 

sus trunas, la moCcrnidad puede ser caracterizada por 

los medios, métodos ¡ técnicas ue su re~lizaciGr. .!.1.1, 

Ofrecer una sistematización del pol~mico y a:n

biguo concepto de Modernidüd, es una pretensión que 

rebasa sobradaraentc los horizontes del presente trtib~ 

jo. La inclusión del t6rmino es pertinente en la me

dida en que la promesa ilumin1sta de un fatal e in

terminable' progreso parece cada vez más dificil de 

creP.r. La incredulidad del progreso significa una in 

credulidad al programa de la Hodernióad. 

El mas radical sueño ilu~inista, el socialismo 

cient1fico, ha perdido su capacidad de seducci6n; las 

conflagraciones mundiales, los sucesivos encuentros 

b~licos y las recurrentes crisis econ6micas interna

cionales, han señalado los l!mites del progreso; la 
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b!.pcilnr.::~ad mun:::ial, :nJ{!- par~:-;; ::c~e::;z.r:.r a r.1'1t.i:ar:'i2, 

ha impedid:. ensayar in~:.!itas .:..: ::-l?~nac.;.vas de- .::rganiz~ 

.ci6n so=ial: el irnpresio:1an~e desp~;~e científico-te~ 

no16gico expcrimentadc ?Or los pa1F~.:!s mc1s avanza.dos 

ha profu~dizado, quiza de mane=a insalvable, 12s d1f~ 

:rcncias entre las distintas reqi.ones y nucicnes que, 

adcmfis, debido a su creciente interacción, se hacen 

cada d1a. ::"!~s evidentes. En surr:~, a m~s de tr.;:s siglos 

de haberse gestado el proyecto de :W!cdernidad, sus re

sultados demandan aJguna reconsideraci6n. 

Con el fin de precisar los limites de una re

consideraci6n de acuerdo con nuestro tema, tomemos e~ 

mo propia la definición que P.egel hace de la Moderni

dad como emancipación de la razón con respecto al pe~ 
samiento religioso, 

Ciertrunente muchas criticas a la Modernidad 

han partido de la definición hegeliana. Por ejc-.,,plo, 

Max Weber supuso que lo que define a la cultura mecer 

na es la desarticulación de la raz6~ sustancial que 

se habia expresado como unidad en las representacio

nes religiosas. Para 61, en la Modernidad se opera 

una tajant~ diferenciación entre las esferas valora

tivas de la ciencia, la moral y el arte. Separación 

que a su vez significa la descomposici6n de los pro

blemas planteados por la cultura en tres puntos de 

vista muchas veces irreconciliables entre si: el de 

la verdad, el de la rectitud normativa y el de la au
tenticidad o la belleza; en consecuencia, la decaden

cia de las concepciones globalizadoras del mundo~. 
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coñ justiticada razO~, las cr1Licas más radi

cales al proyecto de modernidad se han i:olaborado du

.ra~4te los periodos o en las regiones en f:!üü con rr..J.yor 

intensid.td se han resentido los efectos necativos del 

desarrollo. Se explica as1 que los jl!d1os-alcmanes 

que padecieron la persecu5il'1 nazis~a ha;'an ¡>erdido el 

optimismo racional de L-. idea del progreso. En el 

exilio provocado por esta persecusión, ~in;.: Borkhoimer 

y Theodor W. Adorno se impusieron la tarea de '1nada 

menos que comprender por quó lu humanidad, en lugar 

de entrar en un estado verdadcrumEnte hum~no, dcsemb~ 

cO en un nuevo género de barbarie" .!2..1. Como resulta 

do de este empeño publicaron en 1947 DialOctica del 

Iluminismo, juzgado por Habcrm,1s como "su libro mtis 

triste". Contrariamente a los que picns~n que al co~ 

tradecir al mito la razón escupa a 5U influjo irrcJ.ci~ 

nal, Horkhcincr y AU.orr.o sostuvieron que la ra:!6r: se 

inserta en tal dinjmica autodcstructiva que ''el pro

pio mito ya es Razón y la Razón se vuelve mitologfo ". 

De igual manera, el destacado cr1tico de arte de la 

Escuela da Frankíurt, Waltcr BcnjcJ.m!n, fue un incrcd~ 

lo de la teor1a del progreso proclamada como Moderni

dad. Para 01 la marcha de la historia es en realidad 

un accidentado rctrocc!;o. Su interpretaci6n de la 

-historia es como el ~ngel representado por Paul Klee 

en su Angclus Novus: 

••• quisiera detenerse, despertar a los muertos y recorn
poner lo despedazado. Pero una tormenta desciende del 
Paraíso y se arremol ind en sus alas y es tan fuerte que 
el §ngel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arras
tra irresistiblemente hacia el futuro, el cual vuelve 
las espalcias, mientras el cúmulo de ruinas sube ante 
él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que 1 lami:lnos 
progreso~· 



Para concluir con las cr1tic:..s hechas a lü Mo

dernidad cr~endida como independencia de lti razón, 

b~5tenos ~encionar dos mis, La priraera ha sido fo~~~ 

lada por el norteamericano Daniel Bell, quien presume 

que el verdadero problema de la Modernida¿ es el de 

lr crisi: de la :reencia, El enfrentamiento con la 

muer:.~. li.: naturuleza de la tragedia, el car:ictc:r de la 

~oli~~ci6n, Gl significado del amor, son las interro

gan que c-')nfigura~ el ºpredicar:tcnto existencial que 

confronta cada ser humano" y para las cuales la razón 

divorciada de la fe na tiene rcspucst~. Este es jus

tamente el motivo que argument~ el investigador de 

Harvad para afirmar que el derrumbe de la autoridad 

religiosa tradicional, ocurrido en los si~~os XVIII y 

XIX, desató cinco fen6mcnos que compit..:.cron entre s'.1: 

el racionalismo y el escepticismo; el esteticismo su~ 

tentado por Baudclaire y Nietzchc; el existcncialisno 

pregonado en su vers i6n relig iosu. por r:ierkegnrd y en 

la atea por Sartre; las religiones c!vicas, corno el 

nacionalismo, y, finalmente, las religiones pol!ticas, 

como el marxismo .!.l./. La segunde. cr1ticu ha sido he

cha recientemente po::- el francés Jcan-Francois Lyotard, 

quien aseg.ura que el progreso experimentado por las 

ciencias ha dado origen a una incredulidad hacia todos 

los metadiscursos que persiguen imponer un sentido a 

la historia; lo que, a su vez, origina una crisis en 

todos los discursos de legitimación. Esta increduli

dad hacia cualquier discurso totalizador es la princ~ 

pal caracter1stica, segan el propio escritor, de la 
posmodernidad.! ... ~/. 



).Ji.O!'!!:. t·ü?:a, :a reco:ts.:~C:nrü.'.' .~úr, q~1,,; e.n el pre

Sente tez...:.o se- p:.:etenda hace= ~O;! la M::>derr.idad -en

teridiÓa corno raz~·n indepenc~:1Jnte y -:or.cebiCa, asimis

mo, C"Cmo promotcira del p.:00reso- gira en torr..;;. a dos 

puntos: primero, la creciente di.ficultad de mantener 

el carácter "J.uiversa:..ista de la raz6n o / desde otra 

perspectiva, la fractura de la concepción monista del 

universo; y, segundo, el pror.unciado y parad6j ice de

clive por el cual desde hace tiempo transita el entu

siasmo suscitado pot el progreso. limbos puntos confi 

guran la constelación de la idea de la historia que 

primero inspiró y luego fundó el discurso de la Mode~ 

nidad. 

Si se consideran a las reflexiones de CopGrnico y 

Newton como punto de partida del derrotero de la mo
dernidad aqu1 estudiado, es debido a que ambas aport~ 

ciones contribuyeron a sustituir el concepto estático 

del universo por un concepto de movimiento. Gracias 

a esta suerte de nuevos Prometeos, el universo, y por 

deducción Ía vida y la historia, no sólo se aceptaron 

como un continuo cambio, sino algo mucho más importa~ 

te: el hombre se reveló a sí mismo capaz do descu

brir y describir las le,es que rigen dicho movimiento, 

las mismas que necesariamente lo encauzaban a su pr~ 

pia superación, Esta renovada confianza en la capac~ 

dad del hombre era consecuencia del nuevo fuego atra

pado y presumiblemente sometido: la razón que, vulg~ 

rizando a Kant, tra1a su sello de garantfa: la cr1t~ 

ca .!.21. 



, carr.!;;iio, ruzOn y- cr~tica son los oleme;1t:os cor1~ 

titut.Lvo~ de:i optimismo secular propi 'J de 1 ~. eda.-: mo

derna. De esta rnanern., fue posible invt:.~t:i::- la ¡:-·rop~ 

siciÓn cristiana que establecía que la felicidad es 

_inversamente proporc!onLJ.l al ccnocirr.i'?nto. '~o obstan 

te, .al creer que Gnicamcnte la felici<lad deFende del 

conocimiento, la modernidad se condenó; al igual que 

el hombre, en el pccudo llevó la penitencia. Paul na 

zard, luego de analizar la gestación y parto de la m~ 

derna·concicncia europea, apuntó con notable exacti

tud esta nueva condición moderna cuundo def ini6 a Eu
ropa como ~un pensamiento que nunca está satisfecho. 

· s·in piedad de sí mi smu, nunca cesa de buscar en dos 

direcciones, una haciLJ. la felicidad, otra, ·más indis

pensable y mSs querida pJra ella, hacia la verdad. 

Apenas ha encontrado una situaci6n que corrc3ponda a 

este''dobt e requerimiento, y ya tiene con e icncia de 
·que solamente sostiene, con mano d6bil, algo temporal 

y relativo; y retorna a la desesperada b6squeda que 

es su gloria y su tormento" ~/ 

Por ello, aciert~ Paz cuando suscribe que "al 

fundirse con la razón, Occidente se condenó a ser 

siempre otro, a negarse a si mismo para perpetuarse" 

!.!/ Con el propósito de acceder a la verdad y la f~ 
licidad, la razón las pone en duda; y al hacerlo, las 

niega para poder afirmarlas. La verdad ultra terrena 

pero imperecedera postulada por el cristianismo es 

sustituida por una verdad terrena pero cambiante. 

•verdad del cambio" la llama el poeta ya que, preci

samente, persigue aprehender el sentido del cambio Y 

hallarle su dirección. 
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La modernidad consuma otra innovación: al sec~ 

larizar el papel del hombre en la tierra y exaltar el 

cambio como elemento constitutivo de la historia, 

transforma el arquetipo medieval cristiano del tiempo. 

Primeramente, el concepto de tiempo finito propio del 

cristianismo -que en buena medida se deriv6 de la 

concepción platónica que defin!a al tiempo como "la 

imagen m6vil de la eter.nidad"- se trocó en el tiempo 

prácticamente infinito del d~sarrollo histórico. En 

seguida, el carácter irrepetible del tiempo cristia

no se conservó, pero en lugar del alma individuill, se 

consideró a la humanidad como el personaje central 

del drama temporal. Finalmente, se mantuvó el carác

ter sucesivo del tiempo cristiano, aunque ahoru con 

ropaje secular: la perfección consubstancial n la gr~ 

cia divina se trasladó a la marcha de la historia. 

Menester a esta in6dita combinaci6n de estos tres el~ 

mentes en la concepción del tiempo -infinito, irrep!!_. 

tible y sucesivo- se llevó a cabo lo que Paz denomi
na la gran conve-rsi6n moderna, la deificació-n del fu

turo: 

En·.1: sociedad crislianu el porvenir estaba condenado 
a .muerte: el triunfo del eterno presente, al otro día 
del Juicio Ffn.JI, cril asimismo el fin del futur9, ·,L'a 

.-_~ 0 __ ~mOdernidad in•1ierte los términos: si et-ho111bre.0 cs·--hif- -
toria y sólo en la historia se realiza: si Ja historia 
es tiempo lanzado hacia el futuro y el futuro cS. el lu 
gar de eleccl6n de la perfección¡ si la perfecci6n cs
relDliv.:i con relación al porvenir y absolutJ frent'e al 
pasñdo, .. pues entonces el futuro se convierte en ·el 
centro de ta tríada temporal; es el imtin del presente y 
la piedra de toque del pasado '!J!. 

De manera más sint~tica, Tito Schobert 

~oincide en que la modernidad es el futuro en tanto 
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que todo futuro es moderno !l/ 

En suma, se puede afirmar que una vez '..gue el 

hombre aceptó el movimiento como su condición perma

nente, que pensó que este movimiento estaba habitado 

par ineludibles leyes que lo regían y, simultáneamen
te, se encontró capaz de descubrir dichas leyes que 

necesariamente lo conducían a ~~a forma m&s elevada 

de vida -menos salvaje y más civilizada, menos subd~ 

sarrallada y más desarrollada~, entonces sus espe -

ranzas se anclaron en el futuro, tiempo que no es pe

ro que inevitablemente seria el misma para todos. 

La pastulnci6n de un sólo y anico futuro para 

toda la humanidad es la anica pasibilidad de pregonar 

la universalidad de la razón. Sin embarga, en la co

rrespondencia entre univocidml del porvenir y univer

salidad de la razón, se asientan algunas de las inca~ 

secuencias de la M.odcrnicl.::i.d. Inconsecucnci.:1.s que se 

hacen presentes ahora que reiteradamenlc se afirma 

que el futuro ya nos alcanzó y ya no lo aguardaremos 

m~s; lo cual, sea cierto o no, tiene una doble signi

ficación. ;ar un lado, la de una implícita renuncia 

a un sólo y 6nica futuro para toda la hwnanidad (en 
tanto que no sea el holocausto mundial que, aunque 

desde una perspectiva trágic~, también significnrta 

el fin del futuro); y, por otro, la del reconocimie~ 

to expl1cita a una multiplicidad de presen:es histó

rico-sociales que hacen posible pensar en una gran di 

versidad de pasados y futuros. 

La irreductible pluralidad de pasados, presen

tes y futuros fracturan la concepción monista del un! 



verso y la vida sobre la cual descansa la univérsali

da_d de la raz6n. Esta concepci6n, seglln uno de los 

estudiosos contempor~neos que mayor atención le ha 

puesto, Isaiah Berlin, en su versión secular y· europea 

.es un "banco de tres patas sobre el cual _la tradici6n 

central del pensamiento politico occidental- parece 

descansar• ~/ Las tres proposiciones cjue sirven de 

apoyo son: primero, la creencia de que toda.s las pre

guntas genuinas, en principio, deben ser contestables 

y s6lo puede existir una respuesta correcta; segundo, 
la existencia de un camino adecuado ..,-m~todo~ que 

necesariamente conduce al descubrim-iento de las res

puestas correctas y, por llltimo, el hecho de que todas 

las rcspucstns corrcctn.s deben, cuando menos, ser co!!: 

patiblcs entre sL La pluralidad de tiempos simult~~ 

neos nos permiten dudar, por lo menos, de ln veraci
dad de estas proposiciones. 

El reconocimiento de ln multiplicidad de pre

sentes histOriéo-socialcs posibilita la rccupcrnción 

de la dimensión del tiempo en la dcfinici6n del ser. 

Al renunciar a la .pluralidad de pasados y presentes 
en aras de un univoco porvenir, la modernidad tambi~n 

abjuró de Ía historia en tanto proceso ontol6gico. 

La aspiración de la modernidad a un futuro comdn pa

l:'¿C toda la humar~itlad -histórica o no, posible o no

partió del supuesto de que los hombres tienen una na

turaleza fija e inalterable y, por ende, comparten 

ciertas metas ur:iversales e inmutables. Nada r.i~s 

ilustrativo, al respecto, que la Declaración de Dere

cho!i del Ho:nbre y del Ciudadano pronunci!!.da en Fra!!_ 

cía ol año de 1789 327 Desde esta perspectiva, la 

110',uraleza humana germina a lo largo de la historia 



de tal manera que su rnad~raci6n necesari~mente se al

canza en el ~iempo por venir. As1, a partir de una 

piedra de toque distinta a la empleada por ·1a filoso

fia escolástica, pero con similares con~ecuencias 

epistemológicas y ontológicas, los modernos creyeron 

en la existencia de unn "naturaleza humana 11
• Esto 

les permit1a un uso extensivo, universal de la razón. 

Con <>l rechazo del ser en tanto temporal, la ~loderni

dad preservó la inversión epistemológica realizada 

por Parm6nides: en lugar de partir de la diversidad 

y el cambio en busca de un principio de unidad, ini

ció de una virtual unidad a fin de comprender e~. 

cambio y lt:i diversidad. bntes c1uc .la historia, exis

tieron las leyes que supuestamente la reg1an. ¡,;:¡ ra

zOn nlodu16 al ser., y- no el ser a ln raz~n. Nada m~.s 

natural que la razón le exigiera al ser, para acepta~ 
lo, un car:1cter racion.:il. "Comprender lo que es, es 

la tarea ele la filosof1a, porque :o que es, es la 

razón". Estas.son palabras de Hegel que cifran la 

moderna postura epistemológica !!:_/. 

De esta manera, la razón secular, la que post~ 

la la vcrd~cl del cambio, ::inula toda diversidad y, en 

cierto modo, al cambio mismo. Si existe una natura

leza hwnanu, entonces, la hiscoria de los distintos 

pueblos "º es sino la expresión de distintos grados. 
de realización de esa naturaleza. El cambio, en este 

sentido, es una mera expresión de las diferentes eta

pas de madurací6n humana. Es decir, carece de un ca

rácter constitutivo. Continuando con esta postura 

epistemológica, la existencia de leyes que determinan 

el movimiento experimentado por los hombres, los pue-
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blos y la historia, deciden que el cambio sea una m:_ 
ra contingencia, un mero accidente cuyo fin inexora

ble se halla en un futuro determinado. As!,· el futu
ro, el presentimiento del ser se troca en el espacio 
de su plena realizaciOn. Por ello, al dudar del fu
turo esta postura epismol6gica se fractura. Ante 

la dudosa existencia de una unidad que de antemano dé 
sentido al cambio y la diversidad, es posible inten
tar una inversión epistemológica: partir del cambio 
y la diversidad en bOsqueda de alguna unidad. Con e.! 
to evidentemente el cambio y la diver~idad adquieren 
un car~cter constitutivo. La definición de Pareméni
des "el ser es y no puede no ser", podrS.a, en canse-. 

cucncia, intentar cambiarse por la de Platón: 
el ser no es más que posibilidad. 

Hasta aqu1 la reconsidcraci6n sobre la dificu~ 
tad de seguir manteniendo un carácter univcrsalista 
de razón. La otra reconsideraci6n que en torno a la 
modernidad interesa hacer en el presente texto, e'!_ 

en relación al poco entusiasmo que actualmente susc~ 

ta la idea del progreso. 

Independientemente de la cl~sica tradición pe
s~istu encabezada en l~ Modernidad por Schopenhauer, 

en el siglo XIX adquiet·e tal relevancia la certeza en 
el progreso que ~ste se concibe como necesidad. -Al 
respecto baste recordar a Fichte quien afirma que 
"cunlquier cosa que existe realmente existe por abso

luta necesidad y existe necesariamente en la precisa 
formü en que existe", por lo que "comprender con cla

ra inteligencia lo universal, lo absoluto, Jo eterno 



e i11111utable, en cuanto guia de la especie humana, es 

tarea de los fil6sofos. Fijar de hecho la esfera 

' siempre cambiante y mutable de los fen6menos por l?s 

cuales procede la segura marcha de la especie humana 

es tarea del historiador" W Esta seguridad, sin 

embargo, recibe un severo y contundente golpe con la 

Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. Incluso los 

espíritus m~s optiraistus como los norteamericanos se 

planteaban, a mediados de siglo, la interrogante si

guiente: "¿Podr11 nuestra civilizaci6n vencer la cri
sis actual y elevarse todavia a mayores alturas, o 

est~ condenada a una muerte que se aproxima a pasos 

agigantados?" ~( No era para m<:nos la c1uda. A fi

nes de la dócada de los sesentas, a pesar del nota

ble crecimiento económico experimentado por la mayor 

parte de los paises que habian participado en la se
gunda Guer=a Mundial, nparecc lo que Raymond 1\ron ha 

señalado como "un contraste entre el desenvolvimiento 

econ6mico y el desarrollo moral". De hecho, en 1969 

es~e escritor franc6s redacta Les dOsillusions du 

progrés, essai sur la dialcctique de la modernit6, en 

el que hace un recuento de los nuevos problemas que 

afrontan las sociedades desarrolladas: islas de po

breza en medio de la riqueza; excesiva desigualdad 

en la distribuci6n del ingreso; degradaci6n de la na

turaleza; contaminación del aire; alineaci6n de los 

individuos manipulados por 

~i6n; esclavitud ejercida 

:uero ni ley: acumulaci6n 

senfrenada carrera por el 

los medios de comunica-

por una racionalidad sin 

desorbitada de bienes: de

poder y la riqueza vana ~ 

En las Gltimas dos décadas ha sido comGn ha

blar del agotamiento de la idea del ~regreso y hasta 



coloquios sobre el tema se han realizado 30( En 1980, 

uno de los estudiosos mas convencidos de la necesidad 

de preservar la noción de pro9reso, el estaduniden

se Robert Nisbet publica una extensa historia de la 

idea de pro9reso en la que pretende demostrar que es

ta idea, vital para la civilización Occidental, tiene 

veinticinco siglos de existencia y que actualmente e~ 

ta arrinconada y onconadamentc pcrscguicla, concluyen

do que "en sus veinticinco siglos de historia, esta 

idea Ha logrado sobrevivir muchas adversidades: la p~ 
brez¡¡ de las musus, las pestes y hambres, guerras de

vastudoras, depresiones econ6mícas, épocas de tir~

n1a religiosa y política, etc6tera. Poro lo que no 

puede soportar lu idon de progreso (como cualquier 

otra idea compleja} es que dcsapürezcan sus premisos 

b~sicus" l.!/ Los cambios que han padecido las cinco 
premisas -b6sicas de asta iclca, scgan este investiga

dor, son, la fe en el vulor del pasado ha cedido a 

.la neg<1ci6n de 6ste: la sospecha cada dfo m<is grande 

de que la civilización occident.:il no es superior a 

la~ otras; la duda sobre el crecimiento cconOmíco y 

los <1delantos tecnológicos: la pérdida de confianza 

en 1<1 razOp y el conocimiento cient1f ico derivado de 

ésta, y, por Ultimo, la desvalorización de la vida y 

la extensión del tedio 121. 

En _fin, ~omo apunta Octnvio Paz, ºson tantas 

las formas en que se manifiesta el descrédito del 

futuro, que cualquier enumeración resulta. incompleta" 
11:' sastenos señalar que la desconfianza en la idea 

de pt·ogreso cada dfo m~s se torna en una certidumbre. 

Desde la perspectiva del presente texto, se puede de

cir que el fin de la idea de progreso se deriva de 



la fractura de la concepción monista del unf\·er~o. 
Ambos rompimientos i>ermiteh replantear la idea de la 

historia sobre la cual se han asantado casi la ·tOt!!_ 

lidad de los discursos en los 0.ltimos dos siglos. 

En una excelente caracterización, Tito Schobert 

. aduj.:i que el significado histórico de la modernidad ha 

sido represantado, desde el pasado siglo, por los de

signios de una historia universal que están conteni

dos en.cinco postulados: no hay m~s qua ~ histo

-ria, una secuencia de acontecimientos; es la historia 

de ~mundo, un universo de seres y cosas; su asun
to es toda la humanidad formada por todos les miembros 

de la especie humana, pu.s.:i<.lcs, presentes y futuros; 

evoluciona en~ sola dimensión clcl tiempo, el tiem

po del progreso unilincal, y su propósito se mani

fiCsta en una forma <le civilización, lu civiliz.:i

ciGn de la ~odernidad 1!!J Esta idaa de la historia, 

total y totalizadora, y que por lo mismo constituye 

una suerte de Teodicea, es la que pareciera haber 
llegado a su fin 121, 
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lf La teor1a de Ptolomeo de las dos esferas se de 

riv6 de la visión de los fil6sofos y astrónomos grie

gos, quienes pensaron a la tierra como una pequeña e~ 

fera inmóvil suspendida en el centro geométrico de 

una esfera en rotac¡ón mucho m~s grande y que llevaba 

consigo a las estrellas, donde el sol se desplazaba 

por el espacio comprendido entre las dos esferas. 

Sin embargo, Ptolomco fue quien elaboró el primer tr~ 

tado matcm~tico sistcm~tico que daba cuenta, detalla

da y cuantitativamente, de todos los movimientos ce

lestes. Para un análisia preciso sobre los cambios 

en la forma de cm~prcndcr la na turalcza y la sociedad 

por parte del hombre desencadenados por los plantea

mientos de Cópernico en torno al universo, se puede 

consultar U.1 Revolución Copernic.:ina de Thomas Khun. 

Asimismo, puede revisarse el prefacio de la segunda 

edición de la Cr1ticn de la Razón Pura en el que Kant 

suscribe l.a primera referencia expl!.citn a la susodi

cha revolución copcrnicana, 

!1 Me refiero al Renacimiento, propulsor de la 

Iluatraci6n y, por consiguiente, de la Modernidad. 

Móltiples y variadas son 103 sucesos que concurren en 

este 11 rcnacer'1 del esp1ritu humano. Desde la pcrspe~ 

tiva más convencional se señala 1453, año de la ca1da 

del Imperio Bizantino, como fecha de inicio de esta 

etapa de la historia europea. No obstante, tambi~n 
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pueden mencionarse fen6menos como la extinci6n óel 

feudalismo; la emergencia de los Estados nacionales; 

la renovación de la arquitectura, pintura y escultura; 

un mayor y extendido conocimiento <le la lit~ratura de 

los clásicos griegos y latinos; la utilización de la 

imprenta, el grabado, la brújula, el telescopio, el 

papel y la pOlvora (con la que a decir ó~ Hegel de
saparece la lucha animada por la c6lera individual); 

la exploración de l\mérica y del Oriente; el dc•cubri

miento del sistema ~olar por Copérnico y Galileo, y 

la teor1a de la circulación de la sangre introducida 

por Harvey. En fin, lo destacado de este renacer es, 

como lo apunta el escritor ingl~s Addington, que "el 

Renacimiento fue, para el mundo moderno, lu emancipa

ción de la razón". De cu.:ilquier m.:incra, por encima 

de las distintas interpretaciones sobre este periodo, 

hay unc:1 generalizada coincidencia en señalarlo como 

la etapa de ruptura histórica que desemboca en la Mo

dernidad. Cfr. Juan Addington Symons. "El Renaci

miento en Italia", en Del Renacimiento a la Ilustra

ciOn, antología preparada por Alejandro Herrera Ib.1-

ñez, UNAM, M6xico, 1972. (Lecturas Universitarias 15}, 

pp. 11-34, En relación al impacto provocado por el 

encuentro con tierras ultramarinas se puede consultar 

el asombroso y polfunico libro de Edmundo O'Gorman: 

La Invención de América, F.C.E. , M6xico, 1959, 

l!.'3 pp. 

ll Ve~se Jean Le Rond D'Alem~ert: "Discurso 

Preliminar a la Enciclopediaº, en Del Renacimiento a 

la ••• , cp, cit., pp,379 a 408. 
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!I G. w. F. Hegel: Lecciones sobre la historia 

de la fllosof1a, tomo III, M~xico, F.C.E., 1977, p. 
204. El ~aso de la filosof1a escolástica a la moder

na se entiende más claramente si consideramos, como 

lo hace Hegel en las páginas 108 y 109 de la obra c~ 

tada, que la primera ºdeja que la realidad discurra 

totalmente a su lado, como algo que desprecia, sin 

mostrar el menor interés por ella. rues, según los 

escolásticos, la razón encuentra su existencia y su 

rcaliZoci6n en otro mundo, no en 6stc: pero toda la 

trayectoria de la cultura tiende precisamente a res

taurar la fe en este mundo ... En esta ausencia de la 

racionalidad de lo real o de la racionalidad que tie

ne su realidad en la existencia misma consistta la 

barbarie de un pensamiento como ~ste, que se aíerraba 

a otro mundo y se empeñaba en no poseer el concepto 

de la razón, e~ decir, el concepto de que la certeza 

de s1 mismo es tod~ la verdad 1
'. 

2_! A la letra Turgot apuntó: "La rnassc du genre 

humain, par des alternütives de calme et d'agitation, 

marche toujours, quoique a pas lents, vers 

fection plus grande". Citado en Paul Janet. 

une per

Histoi-

re de la Scicnce Politi~ue dans ses rappors avec la 

~' tomo lI, Librairie F6lix Alean, Paris, 1925, 

pp. 680-681. 

~/ Cfr. lsaiah Berlin: "La Contra-Ilu5traci6n~, 
en Contra la Corriente, México, F.C.E., 1983, pp. 59-

B4; y Ernst Cassirer: Filosofla de la Ilustración, 

F.C.E. , México, 1950, 403 p. Este programa se en

cuentra en un gran na.mero de obras de pensadores de 

la Ilustración. Descartes es, sin duda, quien mejor 
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expresa esta confianza en la presumible estructura r~ 

cional del mundo. Al inicio de su Discurso del Méto

do asegura que "las largas cadenas de razones, todas 

sencillas y fáciles, de que acostumbran los geóme

tras a servirse para llegar a sus más dif1ciles de
mostraciones, me hab1an dado ocasión para imaginarme 

que todas las cosas que puedan caer bajo el conoci

miento de los hombres se siguen las unas a las otras 

en esta misma ma~era, y que s6lo con cuidado de no re

cibir como verdadera ninguna que no lo sea y de guar

dar siempre el orden en que es preciso deducirlas 

más de las otras, no puede haber ninguna tan remota 

que no quepa, a la postre, llegar a ella, ni tan ocul 

ta que no se la pueda descubrir". 

ll JQrgen Habermas: nLa modernidad inconclusa", 

Vuelta, no. 54, 1981, p. 6. 

!!/ Isaiah Berlin: "Nacionalismo: pasado 01 vidado 
y poder presente", en Contra ... , op. cit., p •. 416. 

Sobre la particular transformaciOn operada :en torno a 

la idea de la historia del mismo autor se.puede con

sultar "El concepto de historia cient1fica", en con
ceptos \' Categor1as, F.C.E. , Mfxico, 1983, pp. 

179-236. 

i/ "La ilustraci6n es la liberación del hombre 

de su culpable incapacidad. La incapacidad signifi

ca la imposibilidad de servirse de su inteligencia 

sin la guia del otro. Esta incapacidad es culpable 

porque su causa no reside en la falta de inteligen

cia sino de decisión y valor para servirse por s1 

mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Separe aude~ 
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¡Ten el valor de servirte de tu ~ razOn: he aqu! 

el lema dé la ilustraci6n". Emmanuel Kant: "¿Qui! es 

la Ilustraci6n", en Filosof!a de la Historia, F.C.E., 

México, 19BS, p. 25 • 

.!.Q.1 Cualquier lector de Paz est~ familiarizado con 

sus reiteraciones sobre el tema, que se iniciaron des 

de 1956 con su primer sorprendente ensayo sobre poe

sía, El arco y la lira y que, acaso, encuentran su rn! 

jor expresi6n en su libro titulado Los hijos del limo. 

La cita del poeta se halla en dos de sus obras: "La 

revuelta del futuro'', en Los hijos del limo, Seix-Ba 

rral , Ml'.!xico, 1984, p. 48. Y en "De la hija del li

mo'', en Los signos en rotación y otros ensayos, 

Alianza Tres}, Madrid, 1983, p. 355. Su ponencia 

presentada en la Universidad de Santander el 16 de 

septiembre de 1986 y publicada por ~ en junio de 
1987, ~El romanticismo y la pocs!a contcmpor4nea'', 

constituye uno de sus trabajos m~s recientes en que 

reflexiona sobre la Modcrnidud. La Escuela de Fran~ 

furt tambi~n caracteriza a la Modernidad como un 

per!odo de deificación de la raz6n. Puede consulta~ 
se en espocial La Dialéctica del Ilwninismo de Max 

Horkheimer y Thcodor U. hdorno, publicada en español 

por la Editorial Sur en 1970 . 

. !..!./ Como se ha pretendido demostrar a lo largo de 

este cap!tulo, la parte~a de la raz6n secular es sin 

lugar a dudas la critica, Para el mismo Paz, la Mo

dernidad no es sino una Pasi6n Cr!tica, por lo que 

en su discurso pronunciado con motivo de su ingreso 

al Colegio Nacional de México en 1970, aseguro: "El 

esp!ritu cr!tico es la gran conquista de la edad mo-
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derna. Nuestra éi_vilizaci6n se ha fundad~ p:recisame!! 

te sobre la noci6n de criúca: nada hay sagrado o 

intocable para_ el pensamier.to excnpto _la: libertad _de 

pensar ( ••• ) Sin critica, _es decir, .sin rigor y. sin 

experiinentaciOn, no hay ciencia i sin el_la tampoco hay 

arté ni literatura. 'Inclusive dil:'!a·que sin ella_ no 

hay· sociedad - sana. En nuestro 'tiempo creaci6n y cr1-

tica son una y la misma cosa". Tiempo despu6s el -po~ 

ta completar~ su reflexi6n al afirmar que la raz6n 

cr1tica ·es nuestro principio rector' eri la medida en 

que se desdobla y se constitu1e como- objeto de an~li
sis, duda y negaci6n. Por ello, si "en el pasado, la 

critica tenla por objeto llegar a la verdad; en la 

edad moderna, la verdad es critica. El principio que 

funda a nuestro tiempo no es una verdad eterna, sino 

una verdad del cambioº. "La rcvuel tu del ... º, ~, 
p. 50. Y. •oe la hija del. •. ", op. cit., p. 356. De 

alguna manera llabermas coincL:ie con Paz al señalar 

que durante la Modernidad el pensar se enreda en •un 

proceso de autocerciorarsc sin descanso; ese proceso 

mantiene a la modernidad aGn hoy en constante movi

miento frente al horizonte de una nueva conciencia . 
histórica". Jl!rgen Habermas. "La flecha apunta al 

corazón del presente", en La Jornada Semanal, Méxi~o, 
1985, 2l de abril, p. 2 . 

.!1_/ Jtlrgen Habermas, "La modernid~d :.inconclusa~, 
en op.cit., p. 4. ;<:' :\~~":'" 

.!l/ 
teor1a 

verano 

¡· :,, .• :.;·::_- ,:,: . . ,. 

Veáse Philibert Secretor/ .. :~,~~~Íi~s para una 

de la modernidad", Diógene;;- n6. 126, México, 

de 1964, pp. 71-BB. Desde_ una-persperctiva 
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diferente, se han anotado algunos de los rasgos que 

parecen distintivos de una sociedad moderna: automan

tenimiento del crecimiento económico; participación 

democrática en la definición y toma de decisiones po-

11 ticas; preeminencia de normas culturales, seculares 

y racionales; ágil movilidad social y, por 6ltimo, 

transformación de los individuos que los capacite pa

ra funcionar eficazmente en un orden social que se 

desenvuelva de acuerdo con las caracter1sticas menci~ 

nadas. Cfr. Daniel Lerner: "Modernización: aspectos 

sociales'', en Enciclopedia Internacional de las Cien

cias Sociales, ~guilar, Madrid, 1974 . 

.!_!/ tsta tesis es ampliamente desarrollada 

Max weber cm su Sociolog1a de las Reliqiones. 

por 

l\si-

mismo, Habermas la retoma frecuentemente en sus ensa

yos, .vefise, por ejemplo, "La rnodernido.d inconlusa", 

op.cit .• 

!.2/ Max Horl<heimer y Theodor W. l\dorno, op .cit., 

p. 7. La frase de !la bermas se encuentra en una ré

plica que hizo al trabajo cita do de Horkheimer y lldo::, 

no, "Una ~electura de la dial6ctica de la ilustra

ción", publicado en ~léxico en la Cultura , el suple

mento de la revista Siempre:, 14 de mayo de 1986, No. 
1265, pp. 36-47. 

l!I Walter Benjam1n: Para una critica de la vio

~· Premiá Editora, México, 1982, p. 113-114. 

Para variar, Habermas también tiene una réplica con 

este autor: "Entre arte y pol1tica: un careo con 

Walter Benjam1n", 1972. 



1l_I Cfr. Daniel Bell: Las contradicciones cultura-

les del capitalismo, Madrid, Alianza Universidad, 

1977, 264 pp. Daniel Bell y George Urban: "Occidente 

y la fe", ~uelta, no. 75, 1983, pp. 21-34. 

!_!! Cfr. Jean-Francois Lyotard: La condition post
moderne. Rapport sur le savoir, Les Editions de Mi

nuit, Par1s, 1979. 109 pp . 

.!.2_/ En el prefac~o de la primera edición de la ~-
tica a la raz6n pura, Kant señala que la cr1tica es 
•el tribunal que garantice a la razón en sus preten
siones leg!timas, pero que condene a las_ que no .tie

nen fund"1mcnto". 

3,E.I La prodigiosa definición de, Europa proviene de 
uno de esos libros que parece mns leido que (l.i tado: 
La crise de la conscience europliene• 1680-1?°15, Boi

vin, Par1s, 1935, vol. II, p. 287. 

!.!_/ Octavio Paz: "De la hija del limoº, op .cit., 
p. 355. 

'!:1,I r.n el desarrollo de la concepción moderna del 

tiempo en lo esencial se sigue a Paz: ~· p. 359. 
Recordemos a manera de detalle que Maria Sambrano se 

referia al futuro como el Dios desconocido. 

'!:.]_/ Ti to Shobert: "Mociernidad e Historia", en 

Diógenes, no. 123-128, otoño-invierno de 1984, p. 113. 
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aós 
A~.;'füu~l que ~uchos otros estudiosos preocupa

pcir;'í~; ef~ct;s negativos derivados de la Segunda 

·Guérr~' MÚndÍ.~:1, Hans Kolan apunt6 en un capitulo den~ 
minado-no- sin cierta tristeza, "El destronamiento de 

la Raz6~"-, los efectos positivos de esta creencia en 

la -naturaleza human~: "Ley natural, ley fundada en 

razones humanas que, siendo la misma para todos los 

hombres; gui6 los pasos desde el racionalismo filos6-

fi-co al racionalismo poli tico y social, que encontr6 

su expresi6n en las revoluciones americana y francesa. 

En ella, por vez primera, los hombres reclamaron el 

derecho a ordenar la sociedad sobre principios racio

nales, partiendo de la "verdad evidente por s! misma", 

de que todos los hombres son iguales, que est~n dota

dos de ciertos derechos inalienables y que los gobie~ 

nos son instituidos para asegurar estos derechos y 

sus poderes derivan del consentimiento de los gobern~ 

dos". El Siglo XX, Reto a Occidente y su Respuesta, 

Editoria~_ Revertl!, Mi!b:ico, 1959, p. 52. Es por to

dos sabido que a nombre de estos Derechos del Hombre, 

~apole6n emprendi6 la conquista de Europa. Nada mas 

C=utalmentc lógico que su campaña: si exist!an dcre

=hos naturales e inalienables del hombre~ nada m~s 

consecuente que gobernarse con base en ellos. Edmund 

:::·Jrke es uno de los políticos que crltica con :nayor 

inteligencia ese programa derivado de la fria razón: 

•El gobierno no se crea en virtud de derechos natura

les, que pueden existir y existen, totalmente índepe~ 

dientes de ~l y con mucha mayor claridad y un grado 
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mucho mayor de perfección abstracta; pero su perfec.;; 

ci6n abstracta es su defecto práctico. Por tener· de~ 

recho a todo, lo quieren todo. El gobierno es un in! 

trumento del ingenio humano para la satis facci6n_ de 

las necesidades humanas .•. Esto puede lograrse Gnica

mente mediante un poder exterior a nosotros; y no su

jeto en el ej,ercicio de su función a esa voluntad y 

esas pasiones que debe refrenar y subyugar. En este 

sentido las restricciones puestas al hombre del mismo 

modo que sus libertades han ds ser consideradas como 

sus derechos. Poro como las libertades y las restris 

cienes var!an con los tiempos y las circunstancias y 

admiten infinitas modificaciones, ne pueden estable

cerse mediante una regla abstracta; y no hay nada tan 

estGpido como discutirla basándose en ese principio". 

"Reflexiones sobre la Revolución Francesa", en~ 

Pol1ticos, F.C.E. , México, 1984, p. 93. Si se con

trapone esta visi6n con la de Tocqueville la discu

sión se torna interesante y, acaso, infinita. óesde 

una perspectiva mas académica, Berlin aborda el pro

blema en la mayor parte de los escritos citados en es 

te trabajo. 

'!:!! Hegel, Filosof!a del Derecho, UNAM, México, 

1975, p. 15. La tesis del filósofo alemán-comulga . 

con la de Parm{!nides, quien afirmaba: "El ser es y 

no puede no ser". De donde se desprenden las si

guientes c3ractertsticas: el tiem~oes eternidad; lo 

mGltiple es unidad y el devenir es inmutable. Aris

tóteles, en un desarrollo posterior, incorporo el 

concepto de necesidad a la definición del ser en ta~ 

to que para él es imposible que el ser no sea. Por 

ello, concluye el estagarita: "Uno sólo es el sign,!. 
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ficado del ser y éste el de su sustancia. Indicar la 

sustancia de una cosa no es mas que indicar el ser 

propio de ella" Contrario a esta postura epistemoló

gica, Platón pensó que el ser no es m~s que posibili

dad y, por ~onsiguiente, se debe decir que ~cual

quier cosa que se halle en posesión de una posibili

dad cualquiera, ya sea de elegir o de sufrir (poder 

de afectaci6n y movimiento en Spinoza según la lectu

ra de Deleuze; Herkuft y Entstchung en Nietzche segGn 

la lectura de Fouca~lt) por parte de alguna cosa, aun 

cuando sea mfnima, una acción as1 fuera mínima y tam

bién por una sola vez. Si el ser es posibilidad, en

tonces, carece de univocas determinaciones y de nece

sidad. No es menester que sea uno y no muchos, inmu

tables y no mutable, inmóvil y no en movimiento, cteE. 

no y no temporal. En el desarrollo de esta parte del 

capitulo se sigue en lo general a Eduardo Nicol : ~

toricismo y Bxistencialismo, F.C.E. , M6xico, 1981, 

423 pp. Asimismo se pueden consultar las partes pe~ 

tinentcs de Hicolu Abbagnano: Diccionario de Filoso

~. F,C.E., MC.x1co, 19B3, 1206 pp. uno de tantos 

pensadores actualmcnt<"! olvidados, José Ortega y Gas set 

hace ti~m¡::p yu habfa cbservado el problema: ºDesde 

Pann~nidas, cuando el pensador ortodoxo busca el ser 

de una cosn entiende que busca una consistencia fija 

y est~tica, por tanto, algo que el ente Z!: es, que 

ya lo integra o constituye. El prototipo de este m~ 

do de ser, que tiene los caracteres de fijeza, est~ 

bilióad y actualido.c {igual ser ya lo que esl, el 
prototipo de tal ser era el ser de los conceptos Y 

de lor; objetos matemáticos, un ser invariable, .un 

ser sie~pre lo mismo. Como se encontraba con que 

las cosas del mundo en torno eran mudadizas, eran 
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"movimiento", comienza por negar su realidadº. Es a 
partir de esta .reflexión que Ortega y Gasset propone 

un programa del cual el presente texto pretende part~ 

cipar: "Renurleicm::>s alegremente, valerosamente, a la 

comodidad de presumir que lo real es lógico y recono~ 

camos que lo Gnico lógico es el pensamiento". "Histo 

ria como sistema 11
, en Obru.s Completas, Revista de Oc

cidente, Madrid, tomo VI, 1958, pdgs. 28 y 30 respec

tivamente. 

'!]_/ Nicola Abbagnano, op.cit., p. 957. 

!!!_! J. G, .de Beus: El futuro de Occidente;:;,Ag·u1-:·· 

lar, .Madr.idO· 1955, p>'l7. ··;:··· 

'-_'._·~~-e'(' 

t.~/ 'c->R!iimtorid Jir_~n ~ .. Les dt;.siillus.i.ons du ~~og~é~ '> _ 
essai'sur':Í'á''aiai'ccÜque 'de la mode1·nit6; . 'C:atinann~i:.! 
vy; ·. i969 .• ¡.; :.vir. 

~/.. Un .ejemplo de tantos coloquios es el que a PªE. 

tir· de la ···constatación de cierto agotamiento de las 

utopías para aprehender la evolución del próximo cuaE_ 

to. de sigJ.o", observado en "el ensanchamiento del 

abismo que existen entre los paises desarrollados y 

los subdesarrollados, doblemente mayor entre los po

bres y los paupérrimos'', emprer1di6 el an~lisis de los 
11 ~allejoncs sin salida'1 planteados por el "hundimien-

to de las esperanzas que había hecho nacer la idea 

misma de desarrollo". Ve~se: El mi to del desarrollo, 

:!{aires, Barcelona, 1980, p. 9. 
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}]_/ Robert Nisbet: Historia de la idea de progre-

!.':!.• 3edisa, Barcelona, 1981, p. 436. 

'}1_/ ~· En especial se puede consultar el a1-
timo capítulo del libro "El progreso acorralado". 

!11 La idea completa de Paz es: la modernidad na

ciO con la afirmaciOn del futuro como tierra promet~ 

da y hoy asistimos al ocaso de esa idea. Son tantas 

las formas en que ce manifiesta el descródito del f!!_ 

tU-o, que cualquier enumeración resulta' incompleta: 

unos preveen el agotamiento de los recursos natura

les, otros la contaminación del globo terrestre, otros 

la multiplicación de las hambrunas, otros la petrifi

cación histórica por la instauración universal de 

ideocracias totalitarias, otros la llamarada atómica. 

La modernidad est.'.l herida de muerte: el sol. del,_pro.~ 

greso desaparece en el horizonte y todavia no vislum

bramos la nueva estrella intelectual que ha ·de guiar 

a los hombres. Vóase, "El romanticismo·:y. ia;:poes!a 

de vanguardia", op.cit .. 

lll Cfr, Tito Shobert: 

op.cit., p. 114. 

··.. <··:- ·-· • 
"Moderriid,ád "e/tt1sforia 11

, 

}2./- ··Esta crisis- crÜica evidentemente ya ha sido 

referida en numeronas ocasiones.. Hace relativamente 

poco tiempo, Cornelius casto=iadis abordó el tema. 

Para él "la cultura acccadental está prnfundame:ite 

en duda, particularmente en el segmento griego occi 

dental de la historia universal", aduciendo que "la 

crisis de conciencia histórica del Occidente vivió 
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después de un historicismo-progresismo llevado al ab

surdo (bajo la forma liberal o bajo la forma marxis

ta) : la memoria viviente del pasado y el proyecto 

de un porvenir valorizado.desaparecieron juntos". 

'"l'ransformación social y creación secular", ~· 

no. 127, junio de 1987, p~g. 12 y 19 respectivamente. 



.. l l PRIMERA IDEA DE LA HISTORIA: 

LA TEODICEA 



La historia :es un acto de lios. 

San Agust Tn. 

1 

En Occidente· es posible- distinguir, a costa de los ma'ti

ces' ·dos·:~nc'_ontradas. concepciones de la historia: la gue

Ía- consid.;r~ como la realización de un preciso. e ineludi

ble destino y la que la concibe como un permanente cam

bio;- éaó_tico y azaroso. Impotentes para conocer de ante

mano:el futuro no es posible esgrimir definitivos argume~ 

tos, -en contra o a favor, de una u otra idea de la histo

ria. Nos hallamos, al parecer, ante un dilema indisolu

ble similar al que se planteó Pascal sobre la existencia 

de Dios: "Dios existe o no existe. ¿De qu6 lado nos in

clinamos? Lb Razón no puede ah1 determinar nada: hay 

un caos infinito que nos separa. Se juega una partida, 

al extremo de esta distancia infinita, donde resultará c~ 

ra o cruz. ¿Qui6n ganará? con razón no podéis hacer ni 

lo uno ni lo otro; con razón no podéis defender ninguno 

de los dos. ( ..• ) pero es preciso apostar" !.~ 

A p¡¡rtir de la preeminencia del cristianismo, o_cc~ 

dente se la ha jugado por la creencia en la existencia de 

un sólo y Onico destino para la hwnanidad que supone, a 
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su vez, la existencia de una voluntad todopoderosa o, 

desde una perspectiva secular, de unas leyes suprahistó

ricas que ordenan y encauzan el acontecer humano. Cris

tianismo, liberalismo y marxismo son corrientes de pensa

miento que comulgan con esa visión de la historia prolij~ 

mente bautizada: providencialismo histórico o concepción 

teleol6gica de la historia, determinismo histórico o idea 
•finalista de la historia, son formas de denominarla. 

M~s alla de la licencia literaria, varios motivos 

me permitieron elegir el término de Teodicea para nombrar 

a esta id.ea de la historia en el presente texto, Ademas 

de remitir al origen cristiano de esta concepción, el té~ 

mino de Teodicea recuerda la solución propuesta por los 

teólogos al problema planteado por la coexist~ncia de 

Dios con el libre albedrio y el conocimiento. Recurramos 

a la génesis del término. En 1710 r,eibniz lo utili,a 

por vez primera en su famoso Ensayo de Teodicea acerca de 

la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del 

mal. En este E~sayo Leibniz define a la libertad en el 

tradicional sentido cristiano de autodetenninac16n, es d~ 

cir, el hombre es libre r.n la medida en que Dios inclina 

hacia él sin' necesidad ni contricción. La palabra de 

Dios consignada en el Oeutcrenomio expresa la proposición 

cristiana en torno a la libertad: "Pongo delante de t1 

la vida y la muerte, la bcndi:i6n y la maldicien. Escag~ 

· la vida que tu quieras vivir ... 11
• En relación al orige_n_ 

del mal -que es imposible que sea fruto de un Dios bue

no--, Leibniz asegura que éste no existe y, por consi

guiente, su responsabilidad no es imputable a Dios. Abu

sando d~l carácter ~etafOrico de la doctrina cristiana, 

bien se puede convenir que el mal es una figura de toda 
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creaciOn que no puede ser atribuible a Dios, o ·sea, repr~ 

senta todo aquello que no puede ser explicado a partir 

de cierta racionalidad y,en lugar de ser utilizado para 

transformar el dogma o mejorar la teorla, es negado. Ree~ 

tricciOn del libre albedrlo y negación de buena parte de 

la historia son, pues, los elementos que se pretenden des 

tacar con el t~rmino de Teodicea ~/ 

2 

Desde,ticmpos 'imaTOriables el hombre ha elegido, no sin 
vacilaciones y dudas, la Teodicea de la historia. Las mi 

tica.s cosmogonlas que convergen en la formación de la cul 

tura occidental -la griega y la cristiana- son una bue

na prueba de ello. En Los trabajos y los dias Hcsiodo 

describe de tal manera la vida en la Edad de Oro que, a 

no ser por la presencia de la muerte, podr1a corresponder 

11nea por linea a la idea de la vida en el Paralso cris

tiano: 

los humanos v1v1an entonces coma los dioses, ! ibre el cora
z6n df! preocupaciones, lejos del trabajo y del dolor. la 
t r 1 s te vcj ez no venia a visitar 1 os, y conservando toda su 
vida el vigor de sus pies y sus manos, gustaban en Jos fes
tines al abrigo de todos los males. Harían dormidos, ven
cidos por el sueño. Todos los bienes les pertenecían. El 
campo fértil les ofrccíu por sí misrr:o una abundante 11lir.~cn
tacfón que consumían a placer J.!. 

El añorado retorno a esa Edad de Oro y la nostal

gla por ese paraiso perdido, son fuente de inspiración de 

buena parte de la ref lcxiOn occidental sobre la ~archa de 

la historia. Los antiguos acuñaron el término de apoca

t~stasis para designar la inevitable vuelta final y defi-



nitiva del· mundo y de todos los seres a la condici.On peE_ 

fecta y feliz que ten1an en el origen. Para los cristi~ 

nos, el Para1so perdido es susceptible de ser recuperado 

gracias a la piedad divina, la Parus1a, o bien a la cOle

ra de Dios, el apocal1ptico juicio final, Las modernos, 

pretendidamente más incrédulos, emplearon la palabra Uto

p1a que, menester a la intervenciOn de la razOn critica, 

'llegaron a adjetivar de cient1fica. 

Pese a la indudable certeza en el retorno a la 

Edad de Oro; ~n la fatal recuperación del Para1so perdido; 

en la insoslayable restauración de Ja unidad escindida; 

en la inexorablemente creciente plenitud de la encarna

ciOn del Esp1ritu Absoluto; en l3s irrefrenables leyes de 

la historia que conducen al reestablecimicnto del comuni~ 

mo o la implacable e interminable marcha del progreso, no 

toda la reflexiOn que gira en torno a un teodicea de la 

historia ha sido optimista ~~ Soterrada ha transitado la 

pesimista, según la cual la historia es un fatal y perma

nente castigo. En esta reflexión emotivamente opuesta, 

se hallan los poseedores de un carácter m1stico que afir

man que el hombre está irremediablemente perdido porque 

el mundo no ~s factura directa de Dios, sino fractura de 

un demiurgo que disipa su tedio a expensas de los sufri

mientos hu.manos. Para otros, victimas de un supuesto ca

rácter realista y pragmático, el hombre es un animal vo

raz incapaz de albergar en su alma el mjs mínimo senti

miento bondadoso. Unos y otros coinciden en que la vida 

es una perpetua expiación,pues como ha expresado el clá

sico español: "El delito mayor del hombre es haber naci

do". 
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Las precedentes visiones de la historia, encubier

tas con vestidos religiosos o seculares, de cortes benév~ 

los o maléficos y de tonos claros o sombríos, cubren un 

mismo cuerpo: el de la idea de que la historia recorre 

un sendero previamente dibujado, cuyo principio y fin es

tan fatalmente determinados. Cada deseo, acto, suceso 

o fenómeno, individual o colectivo, estan poseídos por 

• una exacta y untvoca razón de ser y e.;t:1n encauzados J,acia 

una inalterable meta. Lo dem<!s -el mal, lo otro, lo irra 

cional- no existe. 

Si suponemos que desde su comienzo ya est<! todo 

decidido en la historia, entonces, estamos creyendo en 

una historia absoluta en la que la misión del conocimien

to se ciñe a revelar o descubrir los designios determina

dores de la realidad; el cometido de la acción se limita 

a la simple adaptación y aceptación de esos designios, 

y. la libertad -posibilidad de elegir- es abrogada 

privando a la ética de su car<!cter imperativo a fin de 
dotarla de uno meramer,te pedagógico ~/ 

La Tepdicea de la historia que implica la creen

cia en un destino o en la Providencia no es privativa de 

las cosmogon1as míticas. También se encuentra presente 

en las distintas teor!as o f1losof1as de la historió que 

se han elaborado a lo largo del tiempo. De hecho, puede 

afirmarse que esa creencia es un ele.mento prácticamente 

constitutivo en la mayor parte de las filosof1as de la 

historia. RecordemoB, a manera de ejemplo, que el fil6s~ 
fo español, Eduardo Nícol, asegura que estas filoso-

f1as surgen como una pretensión de reducir el suceder hi~ 

tOrico a una ley inalterable susceptible de formularse 
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como un juicio universal y necesario ~! De igual manera, 

el pensador italiano Benedetto croce. anota que todas 

las f 1losof1as de la historia quieren descubrir y revelar 

el Wcltplan, el diseño del mundo, desde su nacimiento ha! 

ta su muerte, o desde su entrada en el tiempo hasta su 

entrada en la eternidad l~ 

Uno de nuestros m~s audaces pensadores, Edmundo 

O' Gorman ha propuesto un singular esquema del despliegue 

histórico de la filosof1a de la historia que, si bien 

puede ser criticado por general, para los fines de esta 
cx¡xisición es ilustrativo: la filosof1a de la historia 

~intento conceptual de dotar a la historia de un sentido 

totalizador~ se inicia con el Providencialismo, el cual 

asegura que la intención de los actos humanos radica en 

Dios. Siglos m~s tarde, como virulenta recuperación del 

individuo, la intención radicada en Dios es transportada 

al sujeto y aparece el Humanismo Trascendental. Tiempo 

despu~s, dada la rotunda contingencia de los hombres, con 

el Idealismo Trascondcnt3l la intención de los actos hura! 

nos se devela en los actos mismos, esto es, en la histo

ria, Al poco tiempo, esta concepción se pretende poner 

de pie ubicando el lugar de la intención en el objeto, es 

la t!pvcQ del Naterialismo Trascendental. Por ültimo, en 

las fronteras Ce la filosof1a de la historia se prc~enta, 

cono contrapartida del fin de las ideas globalizadoras, 

el Humanismo Histórico en el cual, a decir del historia

dor me:{icano, la intención de las acciones radica en el 

hc~bre mismo, pero sin pretensiones de verdad absoluta ~/ 
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Curios~~ente O'Gorman señala al Providencialismo ~esto 

es, a la reflexión cristiana sobre el intinerario de la 

historia~, como la primera filosof1a de la historia. Es 

ta afirmación no implica que la historia, o más exactame~ 

te, la idea de la historia haya comenzado con el cristia 

•nismo. Como anota Francois Chátclet en El Nacimiento de 

la Historia, los griegos captaro11 la dimcnsi6n poli tica 

de su destino o, en otras palabras, se asumieron como su 

jetos activos del mundo sensible profar.o en el seno de su 

comunidad. Ahora bien, para el autor franc6s el recono~ 

cimiento de la historicidad ~lo que entiende como la co~ 

ciencia de participar y hacer historia~ significa única 

y tundamcntalmcnte el hecho de que la cultura conceda im

portancia al devenir sensible profano. 

En función a lo que se podr1a llamar distintos gr~ 

dos de evolución en la hütoricidad, Chtitelet distingue 

tres tipos de hombre: el arcaico, que busca en sus antep~ 

sados un modelo y un apoyo; el ~pico,que solitariamente 

despliega su, esencia en la tierra: y, el ciudadano, cuya 

vida y dignidad dependen de s1 mismo en interacción con 

el destino colecti\•o. Porque eran ciudadanos, concluye 

el autor, ller6doto ;• Tuc{dedes al interrogar al pasado 

conceden i:r.port.::inci.:i. a la a.cci6n temporal; Platón, por 

su parte, asume y supera al devenir porque la ciudad -est:ll: 

corrompida y es preciso restaurarla aunq·Je sea en el mun-

do de las ideas. De esta manera, aunque 

I!eródoto cre1a en el preexistente sentido 

del curso de los acontecimientos, este sentido tiene .. su pler .. -:. 



.eficacia al encararse en las determinaciones pol1ticas. 

Tuc!dedes revela el sentido inmanente del devenir humano 

poniendo de relieve la causalidad propiamente pol:Ltica. 

Finalmente Plat6n deduce dos sentidos de la historia: 

el primero lo constituye la ley de disoluci6n que gobie~ 

na el pasado y el segundo es la ley de regeneraci6n que 

podr1a constituir el camino de la salvaci6n. l\s:L, el 

devenir ya no es solamente padecido y comprendido, tam

bién es deseado. La polHica se hace normativa: no s~ 

lo es el concepto que vuelve inteligible el tiempo pa

sado, sino que pretende ser asimismo el medio de actuar 

sobre el futuro y alterar el curso de los acontecimien

tos. Sin embargo, en Platón la determinaci6n de esta 
voluntad pol1tica consciente se da a partir de la capt~ 

ci6n del ser eterno2/, 

Sin mucha dificultad puede señalarse que lo que 

Chgtelet identifica como conciencia de historicidad en el 

mundo griego, se corresponde con lo que Benjam1n Constant 

llam6 la libertad de los antiguos. Esta libertad se con

funde con el ejercicio ciudadano en la medida en que con

siste en compartir el peder social entre todos los hombres 

libres de uria misma patria, aGn il costa de lo que después 

se denomin6 los derechos individuales del hombre. Delib~ 

rar en la plaza ptíblica sobre la guerra ·;-°la paz; con

cluir tratados de alianza con les extranjeros; votar le

yes; pronunciar juicios; examinar l;is cuentas, los actos, 

la ges ti6n de los magistrados; hacer comparecer a es tos 

tiltimos delante de todo el pueblo, acusarlos, condenarlos 

o absolverlos, son algunas de las actividades colectivas 

gu~ Constant enumera como constituyentes del ejercicio de 

la libertad de los antiguos101, 
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No obstante, en la cultura griega clásica hay dos 

nociones que impiden plantear un sentido totalitario y t~ 

talizador al flujo de la historia: la del tiempo circu

lar y la religión politeísta profesada por ellos, La no

ción del eterno retorno, que para los antiguos es la mane 

ra en que transcurre la temporalidad, no permite reflexi~ 

nar en una historia en la cual los acontecimientos se va 

yan sumando sucesivamente .!..!::' La confrontación entre dio 

ses, propia del politeísmo, cancela la oportunidad de 

afirmar la preeminencia de una un1voca deidad que repre

sente la universalidad. Fernando Savater llega a establ~ 

cer una exacta correspondencia entre el politc1smo con la 

comunidad perfecta de los hombres -expresada en la iden

tidad del mito con el rito y fundamentada en la plurali

dad de dioses concretos~; y, por otro lado, entre el rno~ 

note1smo -creencia en un Dios abstracto y Gnico, llamado 

naturaleza, hombre, Esp!rltu Absoluto, Estado, etc.--: con 

la idea finalista de la historia ~ 

Por ello, con excepción de la reflexión platónica 

que apuntaba hacia el monote1smo, los griegos discuten 

acaloradamente sobre la mejor forma de gobierno, sin lle

gar a un acuerdo untinime. En sus célebres Historias, lfe

rOdoto consigna ¡a disputa entre tres persOnajes ~ot~

nes, Mcgabyzo y Dar1o- en .torno a la mejor forma de go

bierno que se debia instaurar en Pers1a después de la 

muerte de Cambiscs. Cada uno de estos personajes defien

de una peculiar forma de gobie=no en dem6ritc de las dos 

restantes. Otanes se inclina por el gobierno de los mu

chos, la democracia. Mcgabyzo por la de pocos, la aris

tocracia. Y D~r1o por la de uno, la monarqu1a .!l( Lo 

que interesa destacar con esta discusión es la ausencia 
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un acuerdo generalizado- en torno a una sola y linica for

ma de gobierno. De hecho, desde Aristóteles hasta Pol! 

bio la historia es concebida como una interminable suce

si6n de fonnas buenas y malas de gobierno. Esto signifi

ca que a cada una de las tres formas clásicas de gobierno 

le corresponde una buena y otra mala: ;t.a monarquia dege

nera en tiranía, la aristocracia en oligarquia y la demo-

' cracia en oclocracia o anarqu!a. 

Aristóteles es, sin duda alguna, el pensador de la 

antigOedad que con mayor consistencia reflexion6 sobre la 

politica en un ambiente polite!sta -lo que tal vez ahora 

podr1amos considerar simple y llanamente como pluralidad 

y tolerancia~. Para él los individuos se reúnen en la 
ciudad y Eorman una comunidad política no solamente para 

vivir en comunidad, sino para ••vivir bien °. Sin embargo, 

y esto es lo decisivo, ºlo bueno y lo justo, de cuya con

sideraciOn se ocupa la ciencia política, ofrecen tanta 

diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensar 
se que sólo existen por convenci6n y no por naturalezu. 11 .!.E{ 
de lo que se concluye que " ... el bien. no puede ser algo 

com\\n, universal y único"'.!2:'.' Esta es la pr~miaa que . 
le permito al filósofo griego reivindicar una suerte de 

relutivismo al reflexionar sobre las formas de gobierno: 

"-.aj. 11 1a constituci6n es la estructura que da orden a la 

ciudad estableciendo el funcionamiento ¿e todos los car

gos y sobre todo de la autoridad soberana u.!i{ entonces, 

"es evidente que todas las constituciones que contemplan 

el interés com(\n so11 constituciones rectas en cuanto se 

apegan a la justicia absoluta, mientras que las que con

t:~plan el inter6s de los gobe:rnantes est~n erradas y 

son degeneraciones con respecto a las constituciones rae 
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do en dern~rito de la forma. 

La Teodicea de la historia circunscribe 

.el,fon-

la aci;:ión. 
a la mera aceptación y adecuación de un un1voco.design$ó, 

no importa que sea dictado por la Providencia, la Natur~ 

leza, El Esp1ritu Absoluto o las Leyes de la Historia 

Igualmente reduce el conocimiento a la ex~gesis de la pa

labra divina o al desciframiento de los signos de las 

leyes de la historia. En esta concepción, desde la pers

pectiva arist6telica1 la historia seria una ciencia en tan-. 

to que " ... lo que sabemos de ciencia no admite ser de otra 

manera ... lo que es objeto de ciencia existe de necesidad. 
Y por esta razón es eterno, porque todas las cosas que 

son por necesidad absoluta son eternas y las cosas eter
nas son incngendrables e incorruptibles"~ Sin embargo, 

para Aristóteles la organización social, la vida en comu
nidad, en una palabra, la pol1tica, escapa completamente 

a esta condición. Por ello, la ciencia política no tiene 

por finalidad al ·conocimiento, sino a la acción cuyo pri!!_ 

cipio es la elección. Ahora bien, el Estagirita defi-

ne a la elección como "el apetito deliberado de las cosas 

que dependen,de nosotros, toda vez que por el juicio que 

formamos despuds de haber deliberado, apetecemos algo con

forme a la deliberación" !2/ Es decir, para el filósofo 

antiguo, el mundo politíco, a diferencia del universo na

tural, no está fatalmente determinado, de ah1 que sea p~ 

sible y necesario deliberar sobre las cuestiones pol1ti~ 

cas, ya que sólo lo hacemos "sobre las cosas que dependen 

de nosotros y es posible hacer, que son de hecho la que 

restan por decir, corno quiera que la naturaleza, lá nece
sidad y el azar, con la adición de la inteligencia y de 
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.todo· cuánto ·dep'ende del. hombre·,· parecen ser todas· las cau 

·· sas !'~>'precisamente ¡)orque ~n el' ámbito pol:ttic6 c6ncu:. · 

rren ·todas ·esas causas1 Aristóteles sentencia que ", .• el · 

-~~venil:-·' ~o·s· es oscuro". 

4 

Con' la ·prescripciOn de los sacrificios a los dioses paga

nos y·la aboliciOn del paganismo en el año de 391 de nue~ 

, tra era, se perfila el triunfo del monote1smo. Y, a par

<tir de la instauración del cristianismo como religión of!_ 

"ci¡;,1 .en ia Antigüedad Tardfo, por vez primera se pretende 

pos~ula:- un sentido ti:üco y totalizador a la historia. 

Quizá con arbitraricdod literaria. Savater relata el pro

ceso: 

Por íln 1 tras insinuarse durante largo tiempo, tras comba
tir el recuerdo de la Edad de Oro h<Jst.1 tr~1sto.:<Jrlo y con
vertirlo en proyecto, el Dios <1bstrilcto se consideró lo su 
ficicntcr:1ente fuerte y se procl.:imG Oios Unico; y los dc:
más ·dio~es, al oirle. murieron de risa, Se instJuró la 
necesidad de creer.' :;era fundumcntor aún más el 01'.-'ido ::ic 
Jos otros diO"SCS: ric::i6 la conciencia, el dentro y el fue 
ra, IJ asediadCJ duo'.Jdela de la subjetividao. El tios UnT 
co varió con hábil f:-ecuenc:iü de nombre: fue Haturaleza,
fue Hombre, fue Esoiritu Absoluto, Estado ... Vcncrar1o se 
11am6 en ocasiones rezar, otras vece~ poesía, no infrecucn 
temen te ct'encia .• ·~!_/. -

Imagen lineal e irrepetible del tiempo y procla

mación de una sola y Onica verdad son los ele.~entos que 

el cristianism~ añade a la conciencia de historicidüd 

de los antiguos a fin de elaborar la primera Teodicea de 

la historia. El ~esultado: La Ciudad Ce Dios escrita 

por San Agust1n alrededor del año 413. SegOn la tradi-
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cí6n hébrea, la historia transcurre obedeciendo a un plan 

divino trazado por un Dios omnicomprensivo y todopoderoso. 

l•bsolutarnente todos los pueblos, sociedades o naciones 

participan, estén o no de acuerdo, est6n o no conscientes, 

del drama de la vida Y de 1« historia trazada desde el ori

gen por el Creador. Justos e injustos, pecadores y vir

tuosos, hebreos o griegos, cristianos o gentiles, elegi-
'dos o condenados, personifican el gran drama de la salva

ción. T.nl es el carticter universalista de esta doctrina. 

Desde esta perspectiva, todo acontecimiento debe entande~ 

se en función de la Cro>aci6n, la C'aida y la Redención. 
Para Chátelet ésta es la caracteristica del cristianismo 

que, posteriormente, permite elabOrar distintas filoso

fias de la historia: 

LD an~cdoto, al revelar un milagro, adquiere fmportancia; 
e1 discurso, en la medida en que es parSbola 1 debe ser ci -
ta do con exac f i tud ¡ o? i. 9cs to, dacio que es el de O os enea r 
nado, merece s.ci\a1.:irse. Lo qoc hv sucedido -et desarro--
1 lo drumtiticc del oueblo judío y en general fa canstítu· 
ci6n de tos Imperios- rC?su1ta cla .. ·e desde ese momento: la 
evoloción 1 leViJ a ese punto en que la Pc110Juci6n no podtá 
ser rechazada; lo que sucede hoy, lo que o~urrir6 r,1r:..:rn1 

se relaciona con ese acto decisivo y, pilra quien sabe ver, 
definitivamentl! escli!recedor. Las ucdones de Cristo se 
manifrestan así corno prototipo de to que es el acontecimien-
to: lo que ha tenido luo<Jr y fec~.:i, que no se puede or.ii-
tTr, que todo prepara de antemano y Que ir.fluye sobre lo 
que se hará y lo anuncia r!:._/. 

La historia para el crístíanis~o es, por tanto, el 

argumento de un libro perfecto y absoluto en el que nada 

está dejado al aza~ y todo est~ fír:nado por Dios. Recor

demos que para San ~gust1n y toda la grey cristiana Dios 

es "aquel que ni a la plu:na del pájaro ni a la flor de la 

hierba ni a la hoja del árbol dejó sin su conveniencia". 
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Gracias a.la noción del pecado, el cristianismo r~ 

cupera lo que chStelet llama la dimensión pol!tica del 

hombre: la conciencia de hacer historia. Mientras el ho!!!. 

bre se preserva en estado de inocencia original ~Adan y 

Eva gozando del Paraíso~ no es.ni responsable de su mun

do, ni tiene conciencia de s1. Pero una vez expulsados, 

merced al pecado, a la tentaci6n de nuevos mundos, el ho~ 

•bre cobra conciencia de si, patente por vez primera en la 

vergüenza de su desnudez, y es condenado a ganarse el pan 

con el sudor de su frente. As1, el hombre se traca, se

gQn el cristianismo, en responsable de su propia vida y 

destino ll-'. 

En San Agustín se halla, en consecucn:ia, la primera 

Y cabal expresión de unn 1'codicea de 1.:i historia: lü 

Ciudad de Dios es la univoca verdad sempitern.J mcltleadora 

de la. Ciudad humana 3-.!±.( Desde entonces, pusando por su 

rofutación que invoc6 a distintos estados de natur3lezd 

parn explicar lü existencia de la sociedad (llobbcs, Lock, 

Roussc.-..1u, por e)cmplo) 1· culi.linando da r.i.ancra eviG.:::\te 0n 

la idea del destino nanificsto , la idea finalista de 

ln historia es sustenlo dr~ casi todas las tcorfas pol1ti

cas de O::cid~nte 2 51, y subyace en la mayor partG Ge los 

discursos pol1ticos. 

Octavio Paz en su e:rnayo titulado "El ocasc de la 

vanguardia'' da cuenta de las principales caracter15ticas 

de estas teor1as pol!.ticas. ;..punta: 11 Los or!genes de la 

nueva religión pol1tica -una religión que se ignora a s1 

misma- se remontan al siglo XVIII. David Hu::-.e :'Je el 

primero en advertirlo. Señaló que la filosof1a de sus 

eonternporaneos, especialmente su critica al cristianismo, 



conten1a yá. los 'gt!rnfenés\ de otra religi6n: 

orden_ ai µni verso y clescub?:irlE!n E.s~ orcieri una v6luntacl y. 

una _finalidad era. incurfir. 6tx:a: vez en 'la· ilusi6n. relig io 
: ._·... ··' ·-,.. . . - . -

" sa • 

En 1974 la Revista de Occidente pUblic6. en español 

dos de, los Four Essays en ·uiberty del inglés Isaiah_Ber-

• lin, ·' Estos ensayos llevan el t!tulo de Libertad y nece

sidad en la historia y son procedidos de una extensa i~ 

troducci6n en la que recrea la po16mica con los historia

dores .Ernst Nagel, Morton '''hite y B. 11. carr en torno a 

las implicaciones de las visiones deterministas de la hi~ 

toria, lo que se corresponde cc.n lo que en el presente 

texto se ha optado en lln~ar Teodicea u~ lu historia. 

La tesis de nerlin, única que interesa destacar en 

a~te trabajo, consiste en señalar ~uc es inconsecuente 
afirmar 11 Quc todos los acontecimientos cst~n completamen

te determinados por otros acontecimicntos 11 y, al mismo 

tiempo, asegurar que los hombres est~n en libertad de ele 

gir ~ Para Derlin, suscribi.r cualquier tipo de determi 
nisrno ~teleológico, metafísico, mccanicista, religioso, 

est~tico o cÍent1fico~ significa abrogar con toda posib! 

lidañ de elección, sustento de la libertad y la moral, 

limitar los espacios de la acci6n y reducir las potencia

lidades del conocimiento. 

El determinismo hist6rico 5C funda en la creencia 

de que "todo está forzado a ocurrir como ocurre por el 

mecanismo de la historia misma, por las fuerzas imperso

nales de la clase, la raza, la historia, la razón, la 

fuerza vital, el progreso, o el esp1ritu ciel tiempo" 27( 
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Es decir, la historia cuenta con un sentido sustancial

mente 'inmanente que se realiza a s1 mis111:0 -gracias a 

las fuerzas impersonales~,, independientemente de la vo

luntad de los individuos, La libertad, posibilidad de 

elegir, quedn totalmente clausurada, se convierte en una 

mera ficción de unos cuantos ilusos que no aceptan lü ma~ 

cha inexorable de la historia. La !!tica, entendió<> como 

, responsübilidad de los actos, se vac1a de sentido: 11 
••• si 

literalmente, yo no puedo hacer a mi carácter o a mi con

ducta diferentes de lo que son mediante un acto de elec

ci6n que no est~ totalmente determinado por antecedentes 

causales, yo no veo en qu~ sentido normal una persona ra

cional pueda considerarse moralmente responsable de este 

ca::-ticter o de esta conducta" .!.!( 

L:t Teodicea de la historia, la cert:cza en el un1v~ 

co sentido de los acontccirnientos, libera a los hombres 

del peso de la rcspons11bilidad personal. l\ la letra Ber

lin escribe que "alienta una pasividad irrncional en unos, 

y una fan.1tic.:i act i ·.• idad, ne mcnoz irrac :i onul, en ótrO!i: 

pues nada m~s cm=..cior:.:rnte que la certeza de que las es~r!:._ 

llas luchan en su curso por la causa prcpia, o de que la 
11 Historia 11

, 1.a "fuerzas sociales" o la 11 oln del futuro" 

esttin de parte de uno m:inteni~ndolc a flote e impuls~nd~ 

le hacia adelante" 3J..-'. 

La fórmula "entender es percibir leyes" cifra e1· 

menestGr del conocimiento de toda concapci6n.que se cir~ 

cunscriba a una Teodicea de la historia. Si el.mundo 11~ 

va una dirección regida por las leyes susceptibles de de! 

cubrirse, entonces, se debe comenzar por desentr.añc:.1r la 

estructura, el estado de desarrollo y la dirección de 
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ciertas .totalidades .. de la historia: las instituciones so 

cialés, religiosas, económicas o pol!ticas. A partir de 

ese conocimiento, lo demás es lógicamente deducible. El 

cambio, la transformación, la evolución o revolución, obe 

dece·n :justamente al sentido intrinseco que posee a las 

distintas Teodiceas de la historia lQ.( 

San Agust1n con su Ciudad de Dios, Voltaire con su f!lrrea 

fe 'cri la razón expresada en el bon sens, Hegel con su 

cre-encia- en la encarnnciOn del Espiritu .r..bsolutn, Marx- con 

su certeza en que las leyes de la historia c.:onducen J.l 

comunismo, Turgot y Condorcet con su apuesta a la raz6n 

como promotora de un progreso ilimitado que pcrmitir1a 

llegar a lo que posteriormente Comte llamó la etapa posi

tiva del desarrollo social, en fin, las reflexiones que 

dan cuerpo y sustentan al cristianismo, libera-

lismo y socialismo han postulado un destino Gnico para la 

humanidad toda. Destino prefigurado desde el comienzo 

del tiempo hfstórico ~o incluso antes~, por lo que el 

principal problema que se plantean esas reflexiones es el 

de la conciencia. El conocimiento, la acción y E!le~-~~6!1 

s6lo se resuelven positivamente si el sujeto toma concie!!_· 

cia del inequivoco curso de la historia, 

Para f inalizur la exposición de este capitulo só

lo resta una breve acotación. Si bien Europa y Estados 

Unidos de Norteam~rica han impulsado buena parte de sus 

transformaciones históricas teniendo como fuente de ins

pi~ación las Teodiceas de la historia que se han gestado 



en su territorio, los demás pa:f.ses, Estados o regiones 

han sido condenados a la imitación histórica. Estos pai

ses en vez de plantearse "ser tncis 11 han querido -o se les 

ha obligado a- "ser como" los europeo~. Claro. Europa, 

sede de la cultura y asiento de la cristianidad, ha asum! 

do la representación del d~stino inmanente y trascendente 

de la humanidad propuesto por las distintas Teodiceas de 

la historia. Por ello, la historia europea se considera 

como el Onico devenir humano preñado de aut6ntica signif! 

caci6n. Los valores y las creencias de la civilización 

europea se han constituido en paradigmas históricos a pa~ 

tir de los cuales se enjuician y valoran las demás civili

zaciones y costumbres. Merced a las Teodiceas de la his

turin, unos han justificado su dominación y otros sus do

minios. 

Desde esta perspectiva¡ no est<I d<!m~s recordar a 

Mariano Otero, par~ quien el origen de nuestros errores 

histOr icos es i 

no reconocer que nuestra sociedad tiene una fisonomía pro
pft:11 y que en nada se parece a tas sociedüdes europeas 1 con 
las que siempre nos estamos comparando, tan sólo porque he
mos tdmado prestados los nombres de su organizaci6n sedal, 
sin tener en manera alguna sus partes constitutivas. 



~/ · Véase Nicola l\bbagnano, op. cit., pag. 1123. confie-

so mi perplejidad al comprobar la supervivencia de esta v! 

si6n de la libertad. En su libro La Liberté publicado en 

1987, Pierre Chaunu suscribe que la libertad es esencial

mente un atributo de Dios. La libertad humana, En este 

caso, está contenida en las manos del creador en las que 

"il y a toujours un espace de liberté pour la liberté". 

Seg6n el escritor francés para poder hablar de libertad 

es menester la existencia de un obstáculo a su ejerci-

cio . Por ello, en la sociedad 11 La libertó, c'est l'Etat 

de droit". Cfr. ·Pierre Chaunu. La Libertó, Librairic 

Arth6me Fayard, París, 1987, 310 pp, Igual que otros aut~ 

res, Octavio Paz señala la actualidad del debate cristia 

no entre libte albedr1o y predestinaci6n divina al afir

mar que éste reaparece en el debate entre libertad y de

terminismo social: 11 Camo la providencia cristiana, la 

historia se manifiesta por signos: "1~5 condiciones obj~ 

tivas", "la situación hist6rica" y otros presagios o ind.!_ 

cios que el revolucionario debe interpretar. La interpr~ 

tación del revolucionario es, como la del cristiano, a un 

tiempo libre y determinado por las fuerzas sociales que 

sustituyen a la providencia divina. El ejercicio de esta 

ambigua libertad implica riesgos notables: equivocarse, 
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confundir la voz de ~i~s con 7.la~cler:~i~~lo~, )~~~~i;ica pará 

ei cristiano la pérdida del ~lma' y<p~r'.i'e1\iev'o1iiC:iona'r10 
la conde~a-ci6ri ·hist6r,ica". o'~t-~~i~·:. 'l~a·i'{ LOS hijo:S::' .. c}~·{·-¡·¡·_ 
~' op. cit., p. 154.· ·····>.·\;•::\•! 
J..I Ci tadÓ en E. M; Cioran •. H __ i_st"'"o_r_i_a_._~_,_.._...· Arttf.¡'.-> 

ce Ediciones, ·México, .1981, ·piig •. 92 •.. 

!!_! con la senSibilidád que cariicteriZa ·~ iós '9ran¿e~ ·· 

artistas, Marquerite Youcernar ha notado esa propensi6n al 

optimismo en sus contempor:ineos. con admirable precisión 

y envidiable iron!a, "la hilandera de la luna" escribe: 

"El admirable joven tiene sobre todo un defecto que, des

de hace dos siglos, caracteriza el pensamiento de izquie~ 

da: su optimismo. 111 igual que Michelet y que fluqo, sus 

!dolos, cree que el hombre es bueno, no s6lo en su forma 

m!stica y original, sino hoy mismo y en la calle ... ". 

Recordatorios, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1984, pág. 

227. 

?.,! La mejor constancia de las consecuencias en el 

.ámbito· de la.libertad y d~ la acción, nos la legó, parad~ 

. jicamente, el más radical vindicador de la acción indivi-

dual, para quien "la historia del mundo es la biograf!a 

de los grandes hombres". Indefendible propulsor del na

zismo, Thomás Carlyle distinguió tres tipos de héroe: los 

hombres iluminados cuya misión es la de haber servido de 

v1nculo entre el pueblo y la S;3ntidud invisible, es decir, 

los profetas; las encarnaciones de la capacidad visiona

ria que puede penetrar el sagrado misterio del universo, 

los poetas; y, finalmente, la suma de todas las figuras 

del hero1.smo, el politice, cuya acción transformadora es 



capaz de moldear la existencia real de los hcmbres segtln 

el designio divino, En pocas palabras, para Carlyle el 

hombre, en el mejor de los casos, puede aspirar a ser un 

servidor privilegiado de la Santidad. Cfr. Las Heroes, 

Espa3a-Calpe, Argentina, (Col. Austral ntlm. 1009), 1951, 

226 pp. 

, ~/ Nicol afirma esto en forma de pregunta: "¿Cabe 

la posibilidad de reducir este suceder histórico, produs 

tor inagotable de singularidades, a una ley in~lterable 

que pueda fcrmularse como un juicio universal y necesa

rio? Esta pregunta, y la ambición de darle una respuesta 

afirmativa, son lo que incita al pensamiento a proponer 

las primeras filosofías de la historia". Eduardo Nicol, 

op.cit .. 

II En una clara alusión a las similitudes entre cris
tianismo y marxismo, Denedetto Croce anota un poco antes 

de la cita transcrita en el texto: "Hay filosofias de 

la historia que rirrancan de una condición primitiva, de 

un est~do de espontaneidad e inocencia, de una especie 

de para1so terrenal, luego perdido, y que, pasando por 

los infierno~ y purgatorios de las edades siguientes, 

vuelven a ganar aquel para1so en forma m~s alta, y ya no 

se corre el riesgo de perderlo; y este es el tipo más co

mOn, y se halla también en el materialismo, con su edén 

a medias beato y a medias animal, del comunismo primitivo, 

con su duro intermedio histórico y su racionalista y bea

t1simo comunismo por venir 11
• Benedetto Crece. La histo

ria como hazaña de la libertad, F.C.E., México, 1971, 

págs. 130 y 131. 
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!!/ Véase e.l impactante trabajo de Edmundo O' Gorman 

anteriormente citado, La inve~ción ce l\rnérica. Magistral 

empeño p~r ubicar ta investigación histórica en la corrie~ 

te. del Humanismo. HiStórico. Para el esquema sugerido. en 

el texto consui.tése•la pág. 168. 
·/~ _<:,:~: :~?.~ _,':_: . -.. · 

~./ .Vé~~e F~acois Ch~telet. El Nacimiento de la llisto-

riá; Siglo Vei~tiÚ~o Editores, España, 1985, 2 tomos, .. --
5.71 PP; 

•lo/ j,llenjamÍn. Constant. La libertad de los antiguos com

par~a'aH• ·~· .. Ú d~ los• modernos, Facultad de ·Ciencias . Poli t~ 
C::a·Tj;9#i~les, MOxico, 1978, p. 9. 

!..!/ ~·La· noción de circularidad del• ticmpo<éon~tituye 
un obst.1culo para la elaboración de una his.torfo ~· 

'gestarum cientHica". Ch1'telet, op .cit., pi1g. 21. 

.!1.1 Cfr. Fernando Savater. Eséritos Po1Üe1stas, Edito-

ra Nacio;ial, Madrid, 1975, 274 pp . 

.!.11 Salvo aclaración contraria, en las formas de go

bierno expue~tas a lo largo del trabajo sigo en lo gene

ral a Norberto Dobbio. La teor1a de las formas de go

bierno en la historia del pensi~iento político, F.C.E., 

México, 1987, 195 pp. 

~/ Aristóteles. Et1ca NicomaaueaL UN.lll-1, Ml'ixico, p. 3 • 

.!il ~. pág. 7 • 

.!.§./ citado en Norberto Bobbio , op. c l t . , pág • 3 3 . 



l]j ,Citado en Norberto Bobbio1 op;cit., pág. 38. 

l!I Aristóteles, op.cit., pag. 136. Eduardo Nicol abor

da esta misma distinci6n arist6telica entre el mundo natu- · 

ral y la acci6n humana: "El ser humano se explica por las 

mismas categor1as que se emplean para todo ser: materia 

y forma, potencia y acto, substancia y accidente. La ac

'ci6n, sólo la .acción, evade la perfecta regulación univer

sal. En ella estamos en el dominio de lo particular, en 

la zona del punto de vista, de la estimación subjetiva, del 

más y el menos. La virtud es un t~rmino medio, pero la fi

jación de este tf!rmino medio es una operación relativa e.n 

cada caso; y no relativu a los extremos, sino al sujeto iri-·
dividual que debe elegir para su bien el curso medio". 

Eduardo Nicol, op.cit., pág. 30. 

!i/ Aristóteles, op.cit., pág. SO. 

~/ Ib1dem. 

!..!_/ 

gr 
De. hecho, e~lasde P~~ y o~Gorman 
del texto hay referencias: 

citadas a lo largo 

-A-decir-de Ferrater Mora, San Agust1n es el prime-

ro en presentar una concepción de la historia que ubica 

en el género supersintético u omnicomprensivo. Este gén~ 

ro se corresponde a lo que en el texto se considera Teo-



dicea de·la historia, en la medida en que los aconteci

mientos son considerados signos o símbolos del curso de 

la historia estimada como historia universal. Para el 

filósofo español las obras que pertenecen a este g~nero 

poseen un imperativo moral ya que m~s que consignar la 

historia como ha sido y es, se preocupan por establecer 

como debe ser. Por tal motivo estas ideas de la historia 

~entre las que ubica las de San Agust1n, Vico, Voltaire 

y Hegel-- las denomina visiones. El cañunazo comdn a 

estas dis1mbolas visiones es la suposición de que existe 

una ley que rige la marcha de la historia y de la cual 

se puede dar razón. San Agust1n, al considerar a la his 

toria como un argumento redactado por Dios, teol6qiza la 

historia e historiza la teolog!a. Jos6 Ferrater Mora. 

Cuatro ViS'iones de la Historia Universal, Alianza Edito

rial, MadriJ, 1984, 109 pp. La versión cristiana de la 

historia es, t1.::aso, la versi6n que m~s 11 pura" se ha man

tenido a lo largo de la historia. Como ejemplo basta un 

botón. Casi al finalizar el De~astrc escrito en 1938 

Jos~ Vasconcclos redactó las siguientes lineas: La his

toria es resumen de !es sucesos corrientes, por lo mismo in 

importantes de la humanidad. Sólo a un sujeto sin invent~ 

va espiritua'l, hombre de mera lógica co:no Hegel, se le 

pudo ocurrir que la historia era no instrumento del dest~ 

no, sino su realización. Por ser fieles a su historia, 

la mayor1a de las naciones no pasan de la mediocridad. Y 

no es extraño que el materialismo económico marxista, do~ 

trina de los destinos ramplones del homhre, ~aya tenido 

que fundarse en la historia. Todo lo valioso de la cult!!; 

ra, al contrario, se funda en procesos de creaci6n, de 

inventiva, de revelación y milagro, que contradicen la 

historia, la repudián o no la toman en cuenta. Jos~ Vas-
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concelos. Mémtlrias, F.C;E, México, 1984, 2 tomo, p. 404-

.405 • 

. :25j El caso de Nicolás Maquiavelo reviste singular im

portancia, no tanto por la coman patraña de considerarlo 

el padre de la ciencia pol1tica por haber desbrozado el 

objeto de estudio de la política, cuanto por lo que Ber-

•1in considera su Originalidad; esto es, señalar que no 

todas las respuestas consideradas buenas configuran un to 

do armonioso, sino que, al contrario, se contrapone una 

a otras y es necesario elegir. Su originalidad, en su

ma, residió en refutar el monote1smo, Maquiavclo no se 

paró a la pol1tica de la ética, sino que la abordó desde 

la perspectiva de la ética pagana, Cfr. Isaiah Berlín, 
"La Originalidad de Maquiavclc", en Contra la Corriente, 

F.C.E., Ml!!xico, 1983, p. 85 a 143. 

32_1 Cfr. Isaiah Berlin. Libertad y necesidad en la 

historia, Ed. Revista de Oc.:idente-, Madrid, 1974, p:!g. 11. 

'll_I ~· p:\g. 70. 

~/ ~. pág. 17. 

3J_/ Ib1dem, p:\g. 32. 

~/ El siguiente pasaje de Berlín es ilustrativo sobre 
la manera en que son explicados los cambios en la histo

ria a partir de una Teodicea: "Cuando Hegel y, después 

de él Marx describen los procesos históricos también sup~ 

nen que los seres humanos y sus sociedades forman parte 

esencial de una naturaleza más amplia, que Hegel conside-
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ra de carácter espiritual y Marx de carácter material. En 

ella operan grandes fuerzas sociales, de las que sólo se 

dan cuenta los individuos más agudos y mejor dotados: el 

tipo corriente de hombre es ciego en grados diferentes p~ 

ra lo que verdaderamente determinil su vida. y adora feti

ches e inventa mitolog1as infantiles, que significa con 

'el titulo de concepciones o teo'rias, para explicar el 

.mundo en que vive. De vez en cuando las fuerzas reales 

~impersonales e irresistibles~ que verdaderamente gobie~ 

nan. al mundo llegan a un punto de desarrollo en el que 

ndebe" produi::irsc un nuevo avance histórico. Entonces 

(tal como Hegel y Marx creyeron notoriamente) se alcan-

zan momentos cruciales de üvancc: 6stos adoptan la forma 

ae saltos cataclismicos y de revoluciones destructivas 

qUC I . r·r~CUCOt~~Jlte a Sangre Y fuego t establecen Un nUCVQ 

orden sobre las ruinas del viejo. Inevitablemente se 

pone fuera de combate y se eliminan, junto con sus (AJsee

darcs, las filosof1as deficientes, miopes, caseras y pas~ 

das de mocln, de· los que pertenecian al viejo sistema". 

Ih1dcm, p~g. 78 y 79. 
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l 

Al fost~nú>qJ~'exlst~n dio~ 
ses· . ino.··~er~/.~!~e/O~o~~ é~gAi\~f!l-os 
con m~~ t l r.~S · _y;'."S U-e·ñ~~ J.f ~:r:é'-~ 1 es-·, 
s 1 e ao·~quC ''.~01~_-;·_e ~·~-~afaY·~::~:,e··1,_··~am 
blo _mJsmc;t'. cO·ntrola·o_:'al_;muriCÍo1. -

Frente a los que han gozaao o padecido el sueño do lá Teodl 

cea se erigen otros, hasta ahora menos ufortun~dos, que han 

querido vindicar,· a riesgo de la incertidumbre, al hombre 

mediante el hombre mismo. En Occidente no han faltado qui~ 

nes han puesto en duda la existencia de una voluntad o una 

ley Suprah1slór1ca que ordena y encauza el acontecer humano. 

A cambio de la certeza en un preciso e ineludible destino 
com~n para toda la humanidad, han deseado tomar a la vida y 

a la historia como PROERESIS, es decir, como posibilidad y 

elección. 

Renunciar a la creencia de que la historia est~ po

seida por una exacta dirección que se realiza independient~ 

mente del acuerdo de los hom!>res, permite considerar a la 

acción humana como elemento constituyente de la historia. 
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Si.. ninglln pueblo, Estado o naciOn cuenta con un destino m~ 

nifiesto, entonces, la vida social de cada uno depende, en 

buena medida, de lo que haga o deje de hacer y, adem~s, ni~ 

guno tiene la obligación de imitar o no la organización so

cial de los otros. La necesidad representada por los desi~ 

nios metahistóricos que controlan el mundo es sustituida por 

la libertad encarnada en la posibilidad de perseguir, cons

truir o habitar todo proyecto social que una espec!fica co-

• munidad sea capaz de formular. La responsabilidad ética de 

la acción polftica crece en la medida en que ninguna socie
dad tiene asegurado su destino. 

Negar la existencia de un s..'.>lo orige!' y de una sola 
meta para toda organizaci6n social supone, en contraparte, 

aceptar la diversidad de orfge11es y la pluralidad de fines 

como elementos constituyentes de la historia. Por ello, su

blevarse contra la Teodicea de la historia implica el recon~ 

cimiento existencial y valorativo a cada vida en particular 

y a cada peculiaridad histórica. Otorgar un reconocimiento 

existencial a cada una de las peculiaridades que se dan en 

el suceder histórico significa, a su vez, asumir el ser en 

tanto temporal o, si se prefiere, la temporalidad del ser. 

Hasta donde sé no hay una sistematizaci6n acabada 

de esta idea de la historia. Dicha ausencia se explica, ~ 

caso, por la dificultad de fur.dar un discurso que dé cuen

ta del sentido de la historia a partir, justamente, de la 

negación a la existencia de un un!voco sentido de la hist~ 
ria. Sin embargo, con base en distintos intentos por rec~ 

perar la pluralidad histórica en el discurso es posible con~ 

tituir una suerte de constelaci6n alterna a la Teodicea de 

la historia. 
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De la misma manera que el cristianismo por vez primera pr~ 

clamó la universali~ad de la historia, as! también la div! 

dió en términos valorativos y epistemológicos: la histo

ria, el drama de la salvación, estaba personificada por los 

•justos y los pecadores; es decir, por los que pose!an el 

sentido histórico y pcr los condenados a la nulidad histó-· 

rica. La lucha del mal contra el bien era la causa de las 

tragedias humanas, mientras no triunfara definitivamente 

el b~en. Dios era el origen y el fin de la historia de la 

hur.~nidad y, al ~ismo tiempo, el principio disolvente de la 

pl~ralidad. 

!lija rebelde del Cristianismo, la Ilustración pre

servó la tradición maniquea y la anulación de la singular~ 

dad. Como el mundo y la historia estaban d~viJidos en pe

riodos o regiones de lu~inosidad racional y de oscuridad 

ir=acional, sólo exist!u un desarrollo hist6rico preñado de 

aut6ntica. significación. La pluralidad histórica fue canc~ 

lada por la razón que postuló la virtual invariabilidad de 

propósitos humanos en todo tiempo y lugar: alimento, techo, 

seguridad, paz, felicidad, verdad, virtud o perfeccionamie~ 

to moral, son - scgan la razón moderna- los perennes anhe

los htunanos, Nada m~s fr!amente consecuente con este progr~ 

ma elaborado por la razón que la Pevolución Francesa; y quien 

mej~r que Alexis de Tocqueville para describirla: 

Hientras el espirítu ;umano duda todavía y, 
detenido en las antiguas vías, se esfuerza 
ya por abandonarlas, el pueblo francés rom 
plendo de un tir6n el 1azo de los recuerdOs, 
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plsotc;indo sus viejos usos 1 repudi-lndo sus 
antiguas costumbres, escapando vtolentamen 
te a las tradiciones de fami 1 la, a las opT 
nlones de clase, al espíritu de provincia7 
a los prcju[cios de Já nación, al Imperio 
de las creencias, proclama que la verdad 
es sólo una, que no puede ser alterada por 
el tiempo o por el lugar, que no es relati 
va sino absoluta, que hay que buscarln en
cl fondo de las cosas sin preocuparse de 
la forma, y que todo hombre puede descu-
b r 1 r 1 a y debe !'.. ome te r se a e 1 1 a )_/ • 

A este programa bélico basado en la verdad absolu

ta y universal se opone el Romanticismo pol!tico csgrimie!]_ 

do una verdad individual y relativa. A los derechos del 

hombre y del ciudadano propuestos por la razón ilumini~ta, 

la reacción romántica contrapone los derechos naturales de 

cada nación. La diversidad, la unicidad, la singularidad 

de los pueblos y los hombres, los recupera el Romanticismo 

a nombre del genio creador, mismo que le permite elaborar 
11 una. visión que concebí.a el mundo como un jard!n donde cada 

~rbol, cada flor crece en su propia forma peculiar e inca~ 

pora esas aspiraciones que las circunstancias y su propia 

naturaleza individual h~n generado y, por lo tanto, no es

tán para ser.juzgadas por los patrones y metas de otros or 

ganismos "'!:./. 

No obstante, el reconocimiento de la pluralidad e~ 

mo forma constituyente del mundo por parte del Romanticis

mo no es acompañado por un reconocimiento al valor consti

tutivo de la acción huma; a. El genio creador pregonado por 

el Romanticismo está totalmente determinado por su historia, 

por su tradición o, si se quiere, por su naturaleza. La m~ 

táfora del jard1n no es casual en tanto que los romanticos 

fueron los primeros en comparar al Estado con un organismo 

rsrA rI~rs 
SALm ~f LA 

ffü ~fBf 
füifüilTEGA 
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similar a una planta que se desarrolla segan sus propias·leyes 

y al abrigo de las intervenciones humanas~. En suma, el 

Romanticismo sustituye la razón universal y abstracta po~ 

tulada por la Ilustración por una razón individual y con

creta. Cada hombre, cada pueblo, cada Estado posee su pr~ 

pía razón independientemente de su voluntad. La realidad 

es, desde esta perspectiva, lo que debe ser y no es sino 

1
pcrfecci6n y racionalidad. Historia, razón y necesidad 

son una y la misma cosa. 

El tránsito de la razón universal a la razón indi

dual seftala, de igual forma, el tránsito del concepto de 

pueblo al de nación. En DE LA l!EPÚBI !CA Cicerón definió 
al pueblo como "no toda agrupación de hombres congregados 

de cualquier manera, sino la agrupación de una multitud as2 

ciada por un consenso de derecho y la comunidad de intere

ses 11~./. Es decir, el pueblo se constituye gracias al con

sentimiento y la voluntad activa de los ciudadanos. En las 

diferentes versiones contractualista del origen de la 50ci~ 

dad la IlusLraci6n conservó la noción de pueblo. El Roman

ticismo, en cambio, al apelar al 11 esp!ritu de la naci6n 11 o 

al "genio de~ pueblo", prescindió de la voluntad de los in 

dividuos en la definición y delimitación de toda comunidad 

pol!tica: La nación se constituye merced a la raza, la re

ligión, la lengua, la tradición, en una palabra, a la cult~ 

ra que, segdn los románticos, goza de una existencia inde

pendiente a la voluntad de los individuos. 

Pero no todas las naciones son iguales. Para los 

románticos las había de distintas calidades y con distintas 

naturalezas o misiones. Por ejemplo, Fichte aseguraba que 

Alemania poseía una superioridad metafísica respecto a las 

otras naciones europeas porque ten!a el privilegio de ha-
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blar una lengua primitiva. Y Novalis presum!a que Alemania 

era la responsable de reestablecer el antiguo esplendor eu

ropeo porque contaba con la mejor cultura del continente~/. 
De nueva cuenta aparece la superioridad occidental, pero ya 

no encarnada en un programa abstracto y universal, sino en 

una nación específica cuya Gnica tarea es realizar su propio 

destino prefigurado desde el comienzo de los tiempos. Lib~ 

ralismo, comunismo o nacionalismo son, en consecuencia, co~ 

·rientes de pensamiento que tienen como sustento una Teodi

cea de la historia. 

3 

Para comprender la historia no es fácil elaborar un discu~ 

so que, marchando a contracorriente de la tradicional fil~ 

sofia de la historia, abandone todo tipo de determinismo 

suprahistórica, reconozca el valor constitutivo de la ac

ción humana y asuma a la irreductible pluralidad como forma 

y fondo de la realidad socio-histórica del hombre. La lim.!_ 

taci6n no es de la realidad que, en tanto existencia, no e~ 

sa de presentarse como movimiento renuente a ser considera

da como exclusivo tr~nsito de una especifica etapa a otra 

no menos precisa, y como diversidad renuente a ser reducida 

a cualquier tipo de identidad u homogeneidad. 

Si la realidad socio-histórica se presenta como pl!;!_ 

ralidad y movimiento de inicio hay que renunciar a la pre
tensión de descubrirla, entenderla o postularla como una 

esencia intemporal. Con el propósito de conjuxar al moví-
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miento y la.multiplicidád -desde Parménides hasta nuestros 

d1as- oCcidénte dividió en dos a la realidad: esencia y 

accidente, sustancia y contingencia, lo permanente y lo tra!!. 

sitorio. Por. ello, para todas las Teodiceas de la historia, 

~la historia entera se vuelve un accidente que le está pa

sando a las esencias hist6ricas y, en Oltimo caso, a la esen 

cia humana"Y. El cambio y la diversidad son, en esta ópt~ 
ca, ficciones de una inteligencia que .no logra penetrar la 

esencia de.los seres y las cosas. 

El Onico camino que permite asumir a· la plui.'1üidad 

como forma y fondo del devenir hist6rico-social -y por co!!. 

siguiente aceptar el movimiento como condici6n auténtica de 

.la vida y la historia- .. es el de otorgar un reconocimiento 

existencial y valorativo a todas y cada una de las expresi~ 

nes sociales, pol1ticas o culturales que se dan y se han d~ 

do .a lo· largo de la historia. Para otorgar este reconoci

mie,nto es necesario rechazar la epistemológica división os 
cid en tal, 

No sin cierto hálito romántico, convendr1amos con 

Giarr~atista ~ico en considerar que cada civilizaci6n, cada 

Est.ado ó comunidad produce su propio arte, sensibilidad e 
imaginación, Ninguna, vista hacia atrás o hacia adelante, 

.. es mejor que la otra: sencillamente son diferentes y cada 

una debe ser juzgada con base en lo que los hombres concr~ 
to·s hicieron en el mundo en que se encontraron, lo que ex!_ 

gieron de él, lo que pensaron, las nccesidade; que quisie

ro~ satizfacer y los ideales que pretendieron realizar: 

"ur.a cultura no es una visión menos perfecta que otra: el 

in•:ierno_ no es una primavera rudimentaria; el verano no es 

un otoño subdesarrollado". Merced a esta propuesta sobre 

la unicidad de las culturas, Isaiah Berlín concluye que la 
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rebelaci6n intelectual de Vico fue: 

haber negado la doctrlna de una ley intempo 
ra1, cuyas verdades pud icran haber sido ca:
nocidas en principio por cualquier hombre, 
en cualquier tiempo, en cualquier lugar. 
Audazmente Vico neg6 esta doctrina, que se 
constituyó el núcleo de la tradlci6n occi
dental, desde Aristóteles hasta nuestros 
dfas. Predicó la noción de unicidad de las 
culturas, pese a lo mucho que pudieran pare 
cersc una a otra en relación con sus antccé 
dentes y sus consecuentes, y la noci6n de-. 
un estilo linico que se difunde a todas las 
actividades y manifestaciones de Iris socic
dade~ de seres humanos en una etapa particu 
lar de desarrollo J_I. -

Desde &l punto de vista epistemológico lo que hace 

Vico es otorgar un reconocimiento existcJ1cil1l a cada pecu

liaridad histórica subvicrtiendo con ello la cl~sica epis

tcmolog1a occidental. Detengamonos un poco en esta consi

deración epistemológica. Pnrmfini<lcs, al afirmar que ''el 

ser es y no puede. no scr 11
, redujo lo mOltiplc a unidad, el 

cambio a inmovilidad y el tiempo a cternid.:id. Pontcriormen 

te, CUtlndo Arist6telea suscribió que es imposible que el 

ser no sea, se incorporó ol concepto de necesidad a la def~ 

nición del ser, concluy6ndose que "uno sólo es el signific~ 

do del ser y Oste el de su sustancia. Indicar la sustancia 

de una cosa no es más que indicar el ser propio de ella 11!/. 
La historia, desde esta perspectiva cl~sica, es la manifes

tación del ser y su sustancia. Por ello, esta postura se 

subvierte cuando Vico afirma que las distintas culturas o 

periodos que se hallan a lo largo de la historia no son m.'!_ 

nifcstaciones de una privilegiada sustancia, sino que cada 

una es una suerte de sustancia propia. 
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Ahora bien, junto a la clásica concepción del ser 

trascendental, Platón propone una alternativa epistemológ!. 

ca cuando define el ser como posibilidad. Asi, se debe d~ 

cir que Es. cualquier cosa que se halle en posesión de una 

posibilidad cualquiera, ya sea de elegir o de sufrir por 

parte de alguna cosa, aun cuando sea m!nima, una acción asi 

fuera m!nima y por una sola vez. Si el ser es posibilidad, 

• entonces, carece de univocas determinaciones - porque todo 

podr!a ser considerado como determinación- y de necesidad 

- porque puede o no ser de otra manera- : no es menester 

que sea uno y no muchos, !nrnutablo y no mutable, inmóvil y 

no en movimiento, tornporhl y no tempora12.I. En suma, si 

se considera al ser c0mo posibilidad la historia, en lugar 

de pensarse como las peripecias de una sustancia, se conc~ 

be como historia de mO.ltiples, diversas e irreductibles su~ 

tancias o entidades históricas válidas y existentes por s! 

mismas. Esto lo hace Vico al plantear la unicidad de las 

culturas. 

Antes de Vico, Spinoza ya hab!a intentado aprehen

der la realidad con una epistemología distinta a la clásica. 

Seg(in la ir.terpretación del filósofo francés Gilles Deleu
zc101, Spino;a realiza un intento de este tipo al postular 
11 una sola sustancia para todos los atributos 11 y "una sola 

naturaleza para todos los cuerpos". Si creemos que todos 

los cuerpos y los atributos son pose!dos por una sola sus

tancia, entonces, todos los cuerpos y los atributos son, de 

una u otra manera, sustancias, Gracias a esta especie de 

pante!smo epistemológico, la distinción entre sustancia y 

accidente pierde su sentido: si todas las cosas son nustan 

cias, entonces, todas comparten un mismo valor existencial. 

Dicho al rev6s: todo se desvaloriza. Por ello, Deleuze 

afirma que para Spinoza no hay ni B iEN ni MAL, pero s1 bu~ 
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no y malo, 5i las cosas o los seres no tienen un valor in

tr1nseco privilegiado, entonces, su valoración proviene de 

los resultados de la interacción entre las mismas cosas y 

los seres. Lo bueno ser1a cuando la relación entre dos 

cuerpos aumente la potencia de ambos, y lo malo cuando la 

reste. 

Ahora bien, si todos los cuerpos son sustancias _o, 

·m:1s justamente, comparten una misma sustancia, la defini.'.'" 

ción cl~sica del ser p!erde sentido: la ecuación ser es 

igual a sustancia de nada serviria en tanto que habr1_a una 

misma sustancia para todos los seres, lo que llevaría a_ CO,!!_ 

cluir que todos los seres son en realidad uno solo;' De 

igual manera, esta desvalorización permite otorgar un rece 

nacimiento existencial a cada peculiaridad que se suscita 

a lo largo de la historia. 

El reconocimiento a la pluralidad histórica implica 

concebir al ser en su ascepción temporal. Es decir, se pie,!!. 

sa al tiempo no sólo corno parte del escenario en el que se 

despliega el ser, sino como un elemento constituyente de ~l. 

Si se anula la distancia entre sustanci~ y ~ccidcntc se tro 

ca inOtil de~inir al ser como sustancia fuera del tiempo. -

La alternativa de Spinoza es definir al ser como una.rela

ciOn, con.o un modo que "es u11a relación compleja de vcloci 

dad y de lentitud, en el cuerpo, pero tambi6n en el pensa

miento, y es un poder de afectar y de ser afectado, del cue~ 

po o del pensamiento"ll/. Dicho de otra manera, un modo se 

ria entender al ser en tanto posibilidad, pero adem~s. con
cebir al ser como relaci6n o modo, permite recuperar la di

mensión del tiempo en su definición. De ah1 que Deleuze 

pretenda construir un ºPlan de Inmanencia", alternativo al 

'Plan de Trascendencia", para hacer inteligibles las cosas 
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El Plan de Trascendencia parte de la. definición del 

ser corno esencia que determina la organización y desarrollo 

de las formas y los sujetos; dicha esencia permanece oculta 

y sólo puede adivinarse o inducirse con base en los elemen

tos dados por ella. Por el contrario, el Plan de Inmanencia 

tiene como fundamento la definición del ser como relación. 

Si el ser deja de entenderse como sustancia, Gnicamcnte es 

inteligible a partir d~ una suerte de cartografía existen

cial en la que los términos de longitud y latitud se cruz~ 
r1an a fin de determinar la relación constitutiva de un ser 

cualquiera. La longitud seria el conjunto de relaciones de 

velocidad y de lentitud, áe reposo y de movimiento entre las 

particulas de un cuerpo. La latitud seria el conjunto de 

afectos que experimenta o hace experimentar un cuerpo en e~ 

da momento. "El conjunto de las longitudes y las latitudes 

constituye la Naturaleza, el plan de inmanencia o de consi~ 

tencia siempre variable, incesantemente revisado, compuesto, 

recompuesto por los individuos y las colectividades"121. 

El Plan de Inmanencia propuesto por Deleuze a par

tir de la leétura de Spinoza sin duda es interesante para 
comprender la historia sin reducir la diversidad a ninguna 

identidad y para incorporar la dimensión del tiempo en la 

comprensión del ser. Un ensayo con similares intenciones 

realiza el pensador español José Ortega y Gasset en su te~ 

to H JSTO!l JA COMO S ! STEMA. De inicio, Ortega y Gas set scñ~ 
la el brutal contraste entre los avances obtenidos por las 

ciencias naturales en el conocimiento de sus objetos de es

tudio y el fracaso de la ciencia en el cam¡oo propiamente 
hum~no!~/. Este fracaso lo explica por el equivoco de co~ 
siderar al hombre como una sustancia definida, o como pos~ 
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edor. de una naturaÍeza .fija e inalterable. oe esta manera 
- ._ . . . 

. ortega· y .. Gas set establece . conio. premisa dé su concepCi<ln, so 

bre la historia la definición del ser~omó posibilidad¡ d!_

cho co.n ·_sus propias palabras: el hombre· es· un "peregrino 

dél .. "ser."·, un· "sustancial emigrante 11
, porque no .es·-.·una·_ sus.-

,.--· - >.; .. .,_ . ;· -· 
trincia· perc!nne, sino una suerte de drama, un interm{nable 

-h~cerse·a si mismo. 

En cuanto autor de si mismo el hombre encuentra lo 

llnico que le es dado, .lo llnico que estil fuera de él y a PªE. 

tir de lo cual tiene que escribir su propia historia: su 

circunstancia. Sin embargo, para Ortega y Gasset la cir

cunstancia no determina los anhelos, necesidades o formas 

de ser de los hombres, antes al contrario, son los proyec-

tos de hacer y de ser de los hombres los que pueden tran~ 

formar sus respectivas circunstancia~. De ah! que el filó

sofo español concluya que la libertad humana "quiere decir 

carecer de identidad constitutiva, no estar adscrito a un 

ser determinado, poder ser otro del que era y no poder in~ 

talarse de una vez y para siempre en ninryún ser determina

do"!!!. Es la imposibilidad del hombre de instalarse en un 

ser determinado impide considerarlo como un PARTIC!P!Q, es 
decir, como ~lgo que es o fue y no puede cambiar, y obli

ga a pensarlo como un GERUNDIO, como algo que estil siendo. 

Si el hombre es un infatigable novelista de s! mismo, la 

manera de comprenderlo en su infinita redacción, la razón 

histórica que pretenda dar cuenta de su vida y de su hist!:?. 

tia, cobra la forma de una narraci6n: 11 Para comprender a!. 

go humano, personal o colectivo, es preciso contar una hi~ 

toria. Este hombre, esta nación hace tal cosa y es as! POR
.Q\.!.E. antes hizo tal otra y fue de tal otro modo"~/• Es¡::;;

manera de comprender la historia propuesto por Ortega y Ga~ 

set es lo menos afortunado de su digresión porque cae en 
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te no puede ser cambiado por. lO~·hombres y¡· por lo •tanto, 

no puede ser de otra manera . Dicho con el vocabular·io que 

se ha empleado en el texto, para ortega y Gas set el· hombre 

es posibilidad sólo en el presente y el futuro porque en 

el pasado ya es esencia, por lo cual "la historia es un si~ 

terna - el sistema de las experiencias humanas, que forman 

una cadena inexorable y tinica- "lG/. Si la vida y la hist~ 
'ria son una novela que el hombre está escribiendo, las p5g_!. 

nas ya redactadas configuran el pasado, las lineas que se 

est~n escribiendo el presente y las hojas en blanco el fu

turo. De cualquier manera, ortega y Gas set piensa a la 

historia como un proceso ontológico, como algo que va con~ 

tituyendo a los hombres y sus sociedades, y no como las p~ 

ripecias de una sustancia intemporal. Por ello, distinta 

a la de las ciencias naturales, la historia posee a su pr~ 

pia razón: 

Por eso ha de entenderse en todo su rigor 
la expresión 11 razón hist6rica 11

• No una ra 
z6n extrahistórica que parece cumplirse cñ 
la historio, sino l lteralmente, lo que al 
hombre le ha pasado, constituyendo lLi sus
tantiva raz6n 1 1.:i revelación de una reali
dad trascendente a las teorías del hombre 
y que es él mismo por debajo de sus teorlas }]_/,. 

Hasta donde sé, Edmundo O'Gorman es quien mejor h~ 

estructurado una interpretación sobre la historia sin me

noscabo de.su pluralidad y movilidad constitutiva, y sin 

caer en alg~n tipo de determinismo, incluyendo el histor.!. 

cismo de ortega y Gasset. El historiador mexicano señala 

que el escollo fur.damental de cualquier filosofía de la hi;!_ 

toria es la de reducir la multiplicidad de los hechos a una 
unidad.significativa, o sea, aprehender la multiplicidad co 



-·- ._ -

mo un todoW. Sin embargo, para él el debáte entre unidad 

y pluralidad no es un problema auténtico en la medida en 

que procede del supuesto indemostrable de que la historia 

en cuanto tal es un solo y Onico hecho poseedor de una in!:_ 

:qu1voca intencionalidad191. Dejado de lado el problema de 

reducir la diversidad a cierta unidad, O'Gorman se enfrenta 

a la cuestión que atrapo a Ortega y Gasset: el carácter. de 

la sucesión de los hechos pasados. Para el español, igual 

•que para toda la escuela historicista, la historia es ''una 

cadena inexorable y 1lnica 11 de las experiencias humanas y 

por tal motivo la mejor historia, aquella que apela a la "r~ 

zOn histórica 11
, es una simple narración. Para el mexicano, 

en cambio, "la suceni6n es un hecho histórico en cuanto hay 

una atribución de intencionalidad; pero es impropio, en cuan 

to esa atribución no es ncccsc:iria constitutivnmentc 1
•
20 1. -

Esto quiere decir que la sucesión o los hechos históricos 

no existen como nec~sidad de un ser intempo~ul, sino por 

mera convención interpretativa. O'Gorm<ln utiliza el a.:..cs.!_ 

nato de C~sar como ejemplo. Este ncontccimicnto est5 con~ 

tituido por una serie de acontecimientos que con la propo

sici6n "el asesinato de C~sar" ap.irccen como suces16n: la 

conveniencia de matar a César, la conspiración de los con

jurados, la ~iscusiOn de los detalles tócnicos: quién, c~ 

mo, dónde, a qu6 hora, etc, Esta sucesión 11 cl asesinato 

de c~sar'', no obstante subsista como tal, cambia de signo 

si se considera a toda esa serie de acontecimientos previos 

con otra proposición u:-iitari.:i por ejemplo, "la salvación de 

las instituciones republicanas", De esta manera, la suce

sión no í.!S un hecho histórico con un signific.:i.do en sf mis 

mo, sino la atribución de un sentido unitario a una serie 

de acontecimientos o, para decirlo en los elegantes t6rrni

nos de O'Gorman, la sucesión es "la temporalidad mostr~nd~ 

se en esa manera especial de conceptuación que llamamos el 
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hecha histórico•W. 

La vida y la historia, en tanto-.carentes de sentido 

intrínseco, son mera potencia. Esto es, la historia es el 

acontecimiento previo que constituye la substancia o sopor

te vi.tal del hecho histórico, pero no como una esencia o "! 
turaleza, sino como un acontecer real que de suyo carece de 

sentido 'j que sólo se conformn como hecho hist6rico a partir 

•ae la postulación de un sentido. De esta manera, para O'Go! 

man ser y sentido son sinónimos, pero además, el sentido no 

deja de ser una interpretación, por ello, ''interpretar un 

acta es dotarlo de un ser al postularle una intención• 221. 
En pocas palabras, el Autor de la lNYENClÓN DE AMéRJCA se 

basa en la definición del ser como pasibilidad uejando de 

lado la que lo concibe como sustancia~/, 

De igual forma, O' Gorman incorpora la dimensión del 

tiempo en la definición de ser -o sea, en la postulación 

de cierta intcncionalidJ.d a los acontC!cimicntos- al pensür 

que s6lo es posible referirse al presente teniendo en cuen 

ta t.anto el pasado COIJ·O el futuro, El pasado y el futuro 

son, de alguna forma, unu modalidad del presente. El pas~ 

do est~ presr.nte en el ¡irc,,ente y éste es el espacio en que 

se da la vida frenti;: ü lo .les conocido: el futuro. El tiem 

po por venir, en cuanto incógnita, hay que pensarlo y exi

yc tomar decisiones - 4ue puo<lcn tener el carácter a~ om!_ 

sienes- frente a lo desconocido. El pasado, en cuanto 

tiempo presente que fue, tambi6n enfrentó la incertidumbre 

del futuro. De ah1 que el historiador metido a filósofo 

concluya que "la idea aut~ntica de la historia es conside

rar los suce-.os históricos como aconteceres ocurridos en la 

incertidumbr~ de un futuro, porque esos aconteceres hist6r~ 

cos que son presentes igual que nuestro presente, no sólo 
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son ocurridos en la incertidumbre de un futuro, sino como 

resultante de una decisión"~. 'i aqu1 O'Gorman incorpora 

dos elementos a su discurso sobre la historia: el valor 

constituyente de la acción humana en el devenir histórico 

y la dimensión de la libertad. Si el pasado y el presente 

se suscitan a partir de las decisiones de los hombres, el 

pasado pudo haber sido otro si se hubieran adoptado otras 

decisiones y el presente depende, más que de las decisio

nes pasadas, de las decisiones presentes, perdonando lu r~ 

dundancia. Con esto, toda decisión tiene su propia respo~ 

sabilidad y ~sta se funde con la libertad que consiste, 

valga la tautolog1a, en la capacidad de tomar decisiones 

no mecánicas, es decir, electivas. 

Reconocimiento de la irreductible pluralidad hist~ 

rica, del ser como posibilidad y temporalidad, del valor 

constituyente de la acción humana y de la existencia de la 

libertad, son los elementos que permiten a Edmundo O'Gorman 

formular votos por u11a historia ajena a toda Teodicea: 

Quiero una historia con el humilde reconoci 
miento de nuestra muy 1 imitada potencia prO 
féti,;:a, Unil imprevisible historia como lo
es el curso de nuestras propias y personales 
vidas: imprevisible. Una historia suscep-
tfblc de sorpresas, accidentes, venturas y 
desventuras. Una histori.J tejida de suce!"t 
sos que así como acontecieron pudieron no 
acontecer. Una historia sin los grilletes 
de una causalidad necesaria. Una historia 
siempre en vi lo. como son los nuestros amo 
res. Una historia ininteligible sin la 1Üz 
de la imaginación. Una historia, en fin, 
dotada de algo tan semejante al 1 ibre al be 
drío para que en el foco de \c1 comprensf6ñ 
del pasado no se opere la degradente meto
morfosis del hombre como mero juguete de 
un destino inexorable 3J_/. 



La analog1a entre historia y vida permite refle~io

nar sobre el tipo de conocimiento o comprensión de demanda 

la historia. La analogía descarta el conocimiento causal 

propio de las ciencias naturales y afirma el conocimiento 

que se emplea para hacer inteligibles la propia vida. Es 

tos tipos de conocimiento se corresponden con la distin

ción que hace Luis Vi lloro entre "saber" y 11 conocer 11
• S~ 

.gnn este filósofo, saber significa creer algo por razones 

objetivamente suficientes y no requiere de una experien

cia directa con el objeto de estudio. Conocer, por su pa~ 

te, significa integrar en una unidad varias experiencias 

parciales de un objeto para lo que se requiere un contac

to directo con 61. El saber reclama una justificación ob
jetivn, el conocer una experiencia personal. Por ello, 

desde esta perspectiva, la ciencia es un conjunto de sabe

res compartiblcs por una comunidad cpist6:mica determinada: 

teorías y enunciados de observación comprobables intersu~ 

jetivarncnte y que constituyen un cuerpo de proposiciones 

basadas en razones y argamentos objetivamente suficientes. 

Al contrario de la ciencia, la sahiduria - que procede del 

conocer- busca analog'las, establocc ne:-:os, trabaja con 

alusiones y •ugerencias, atiende a significados, a rasgos 

peculiares y matices. La ciencia aspira a la claridad¡ la 

sabidurfa a la profundidaá: corno el or~culo de Delfos, la 
sabidur1a "no dice ni calla, sólo hace señi1les 1126/. 

A manera de eslabón con el siguiente y Oltimo cap! 

tulo del presente trabajo, consignemos la propuesta de Oc

tavio Paz que tiene corno propósito subvertir la idea del 

tiempo propia de la modernidad. Para él la modernidad se 

basa en una idea de un tiempo rect!lineo que lanzado hacia 
un sólo punto en el futuro postula la identidad y homoge

neidad: a nombre de la identidad este tiempo anula la pl~ 



raHdad: a: nombre de la homogeneidad, a los otros. Por ello, 

una de' las ,~aspiraciones de la revuelta contemporánea es rein 

troducir la alteridad en la vida histórica. Es decir, sus 

tituir la idea de un tiempo rectilineo que pretende la re

ducciOn de la diversidad a cierto tipo de identidad, por la 

de un tiempo que contemple como forma constitutiva del dev~ 

nir humano la simultaneidad de una infinita variedad de re~ 

lidades histOrico-sociales. La segunda aspiración de esta 

revuelta consiste en la apropiación del tiempo presente. 

Veamos sus argumentos. En opinión del poeta, la incertidu~ 

bre ante el futuro es la herida mortal del tiempo moderno. 

La modernidad se asumió como progreso infinito promovido 

por la ra26n y la critica. Sin embargo, la negación y la 

crítica han dejado de ser creadoras paru convertirse en sim 

ples procedimientos, en meras ceremonias~/. Al convertir: 

se la critica en retórica se pone en dudu la creencia en 

un futuro comtin para toda la humanidad. En suma, subvertir 

la idea del tiempo postulado por la modernidad s;gnifica r~ 

conocer la diversidad de p.:isados, presentes y futuros que 

se conjugan en un mis~o espacio temporal: el ahora. El 

ocaso de la modernidad sig~ific~ d~jar de negar lo que fu! 

rnos y lo que, somos en aras de un presunto destino preclaro~ 

do por la razón. Asumirnos tal cual somos parece ser la 

consigna que se desprenda del programa de Paz: 

De ahí que debamos edificar una Etlca y una 
Pcdítica del .ihcra. Ln política cesa de 
ser construcción del futuro: su mis i6n es 
hacer habitable el presente, La Etica del 
ahora no es el hedonismo, en el sentido vu1 
gar de esta palabra, aunque afirme el pla--
cer y el cuerpo, El ahoru nos muestra que 
el fin no es distinto o contrario al comlen 
z.0 1 sino que es su complemento, su insepa-
rable mitad. Vivir en el ahora es vivfr ca 
ra a 1 a muerte. E 1 ahora nos re con e i l la con 
nuestra realidad: somos mortales. Sólo an 



te h muerte ~~estr~\fda ~}r~aiinént~ vida, 
En el ahor:.~·.n~~.s_tra.:.,~u_er._~e. "!3· _e_.s.t_fi_:~separad~ 
de nuestra ,vida:·., so,'n- lamlsma;real dad; e,,l 
mismo. futuro'!!!_/, · ,, 



Pasado olvidado y 

en Contra la corrient~, Op. cit., 

igual que la Ilustración, el Romantici~ 

extremadamente complejo y revista de m!ilti

ples matices y diferencias tanto en su aspecto lit~ 

rario como pol1tico. En el te>:to hacemos re:ert.?n

cia al Romi'lnticisrno politice, sobre todo alcm'1.n, 

porque en el se originan las tcor1as que postcrioE_ 

mente se revisaran en otros paises. No hay que o.!_ 

vidar las distinta~ interpretaciones en torno al 

surg4i.miento del romanticismo alemán en cuanto de 

fensa a las invasiones nilpol~onicas o bien para tr~ 

tar de preservar los privilegios de la nobleza en 

v!as de extinsi6n. Asimismo se deben tener presc~ 

tes las mtíltiples influencias que se dan y reciben 

de otros pafses: "Il serait impensable d'expliquer 

les réactions des romantiques allemands sans tenir 

compte de l'oeuvre de l'Anglais Edmond Burke, dont 

les considérations sur la R~volution Francaises Cl.?.. 

90) ont 6té constamnent commentées en Allemagne: 

l'id~e g6nérale de cet ouvrage -a savoir que la 

raison est incapable de fournir un corps de lois 



durables, que celles-_ci sont l' héritage d •un long 

développement historique et le fruit de la collab~ 

ration de générations successives- est devenu por 

eux un leirnotiv". Jacques Droz. Lé Romantisme po

li tique en Allemagne, Armand Colin, Parfs, 1963, 

p. 9 y 11. 

'y "Différents écri vains - Schleiermacher, !le gel, 

Schellingonttemployé presque simultané!"ent,. autour 

de 1800, le terme d'organisme, comparant l'~tat a 

une plante qui se développe selon ses lois propres, 

a 1' abri des interventions humaines, sans que le l~ 

gislateur puissc l'amendcr par de fallacieuses cons 

titutions". Ibídem., p. 18. 

!/ Ciceron. De la RcpUblica, UNA!>!;· México, 1984, ·p. 20 • 

. V Cfr. ·Jacques Oroz, Op. cit., p. 24 y 25. En 1800 

Nova;is suscribió: "De son pas lent, mais sur, pr~ 

phétise-t-il, r,llemagne précedc les autres pays d' 

Europe". 

§/ Edmundo O'Gorman. "La historia: razón e imagina

ción". Dos Valles. Revista del Estado de México, 

Secretar!a de Educación, Cultura y Bienestar Social 

del !:do. de Méx., No. 2, abril-junio de 1988, p. 26. 

]./ Isaiah Berlín. "La Contra-Ilustración", en~ 



Sponoza: filosof1a práctica, Tus 

Barcelona, 1984, 169 pp . 

. :Ibidem. 1 p, 165. En el primer capítulo de la Micro-

fl'.sica del poder, Michel Foucault ensaya un intento, 

.apartir de la lectura de Nietzche, de comprender la 

historia rechazando las concepciones sustancialist~s 

del ser. Si se atiende únicamente a lo gue posee 

cualquier suceso de singular y si se niega que el 

transcurso del tiempo est<I constituido por un ~ti

~ histórico, entonces, en lu vida nada tiene una 

sign~ficaci6n sustancial, todo se vuelve una pcrmane~ 

te rcsignac16n, un perpetuo llenar de contenido. A 

manera de uclaraci6n Foucaul t se pregunta: 11 tsi el 

genealogista se ocupa de escuchar la historia más 

gue alimentar la fe en la metafísica, gu~ es lo que 

aprende? Que dctr~s de las cosas e>:istc algo muy 

distinto; en absoluto su secreto esencial y sin fe

chas, sino el secreto de que ellas est~n sin esencia, 
o que su esencia fue construida pieza por pieza a 

partir de figuras que le eran extrafias 11
• En la his 

toria pensaaa como interminable proceso significador 

no hay un origen ideal ni una meta inexorable. Tam-



poco se puede pensar en términos de progreso-.atroc~ 

so, o de desarrollo-subdesarrollo. Las diferentes 

vidas y sociedades se tienen que estudiar desde su 

propia perspectiva para hallar los trazos del ven~ 

no particular que daña a cada sociedad y, en cons~ 

cuencia, elaborar el mejor ant1doto para cada una. 

Michel Foucault. "Nietzche, la genealogía, la hi~ 

totia", en Microf!s ica del poder, Ediciones de la 

Piqueta, España, 1980. La cita corresponde a la 

página 10. 

Gilles oeleuze, Op, cit~, p:<l66 ,_ Es ihipo~~dnte 
aclarar que para_ Spinoia e_l pÚin de~ ia<N~t~i;aie~a 
que distribuye los afi~t~s no separa ~8 natural. de 
lo artificial, 

13/ La famosa división entre las ciencias del esp1ritu 

y las ciencias naturales nace, prec~samen~e, del 

propósito de formular una alternativa epistemol6g!_ 

ca para conocer o comprender las cosan que padece 

y fomenta el hombre, Recordemos que el concepto 

clásico de ciencia, es decir, el que viene de Ari~ 

tótclc~, pasa por Drsacertes y predomina durante 

la modernidad, se reiierc a un conocimiento objet~ 

vo, comprobable y ascequible para toda persona. 

Al contrario de este tipo de conoc1rniünto que tie~ 

de a la generalización, está el de las ciencias 

del esp1ritu o ideogr~ficas que se inclinan por la 

comprensión interior del objeto de estudio y tie~ · 

nen un carácter individualizador. SegGn Isaiah Be~ 

lin, la distinción la hizo por vez priMera Vico. 
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Del a~tor eslavo se pueden consultar sus artículos: 

"El divorcio entre las ciencias y !as hiimanidades•, 

en ~ntra la Corriente,~·· p. 144 a 177 •. Y 

"El concepto de historia científica", Op. cit., p. 

Jos!! Ortega y Gas set. "Historia como sistema", Op. 

~··p. 3~. 

W Ibidern., .p. 40. 

~ Ibidem., p, 43. 

!1J Ibidem., p. 50. 

18/ Edmundo O'Gorrnan. "Historia y Vida", en La teor!a 

dC> la Historia de México (1940-1973). Antolog!a 

rC>alizada por Alvaro Matute. SepSC>tentas, México, 

1974, p. 121. 

19/ ~ .. p. 140. 

~Q/ ~·· p. 142. El ejemplo que se utiliza en el 

trabajo se puede constatar una página antes. 



21/ 

23/ .-

La Invención de América, Op. cit., 

En esa misma página 43 de La Invención .•• , O'Gorman 

escribe: Cualquier acto, si se le consiuera en si 

mismo, es un acontecimiento que carece de sentido, 

un acontecimiento del que, por lo tanto, no podemos 

afirmar lo que es, es decir, un acontecimiento sin 

ser determinado. Para que lo tenga, para que poda

mos afirmar lo que es, es necesario postularle una 

intención o propósito. En el momento que hacemo" 

eso, en efecto, el acto col.n:a 9entido y podemos de 

cir lo que es: le concedemos un ser entre otros p~ 

sibles. 

W Edmundo O' Gorman. "La historia: raz6n e imagina

ciOn", Op. cit., p. 19. Esta trabazOn de los tres 

tiempos también la encuentra en el conocimiento hi~ 

torigrafico, ya que éste "es la manera de adecuar 

el pasado a las exigencias del presente, es decir, 

una operación que consiste en poner al pasado (con

cebido bajo la especie de hecho histórico) al serv~ 

cio de la vida: y como ésta es constante y oblig~da 

proyección hacia el futuro, siempre amenazante por 

incierto, el fin perseguido es conjurar en lo pos~ 

ble ese obscuro peligro 11
• "Historia y Vida", Op . 

.e±!.·· p. 147. 
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W Edmundo 0 1 GOrman, "La Historia: , razón e imagina

ción", op, e i t, , p • 26 • 

W Véase: Luis Villero. Creer, Saber y conocer, Si-

glo Veintiuno Editores, México, 19 , p. 

'W "lloy somos testigos de otra mutación: el arte mo

derno comienza a perder sus poderes de negación. 

Desde hace años sus negaciones son repeticiones r.!_ 

tuales: la rebeldía convertida en procedimiento, 

la critica en retórica, la transgresión en cerem~ 

nia, La negación ha dejado de ser creadora". OS 
tavio' Paz, Los hijos del limo, Op. cit., p, 211. 

28/ ~-· p. 221. 
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IV APUNTES PARA LA COtiSTITUGIUtl 
PUL!TICO, 

J;L,. Borges 

11 

La reflexión en .torno a la poll:tica pasa, en uri momento C:a

do, por la de la historia. Ne puede ser de .otra manera': la 

imagen del pasado influye, para bien o para mal, er. la ac

tuación presente y en la perspectiva del futurc. De ah! 

que entre las distintas maneras de entender a la ciencia 

~ol!tica se encuentre aquella tan socorrida que la define 

como el estudio del pasado para la comprensión del presente 

y la proyección del futuro. 

Más que sobre los acontecimientos considerados en sí 
Il'lismos, en este texto la imagen del pasado se refiere- a- -1a 

interpretación que se pretende dar al conjunto del suceder 

histórico. Hasta ahora se ha expuesto un dilema interpret~ 

tivo: la historia es la realización de un preciso e inelud~ 

ble destino, o bien, es un permanente cambio, ca6tico ~~ aza 

roso. 

Desde la· proclamación del cristianismo como religión 

oficial ,en la Ílritigdedad. Tardl:a; en Occidente ha dominado, 
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con .diferentes modalidades, la idea teleol6gica de la histo 

ria que erige al pasado como fatalidad presente y al futu

ro como infalible profec1a. Esta imagen de la historia ca~ 

cela el horizonte de posibilidades de invención o de recon~ 

cimiento existencial a todo orden pol1tico-socia1 que no se 

inserte en la presunta teleolog1a de la historia: cada.en
te histórico lleva un destino desde el origen y debe de cum 

plirlo. 

Expresiones como "naturaleza humana 11
, "derechos hu

manos", "raza pura", necesidad histórica", ºsujeto hist6r_!. 

coº, o "destino manifiesto" Sé desprenden, justamente, de 

una concepción teleológica de la historia en tanto apelan 
a un sentido suprahistórica. Al convenirse en la existen

cia de un sentido suprahistórico autom<!ticamente el tiempo 

presente se traca insulso puesto que, en el meJor de los ca 

sos, éste representa ur.a manifestación -parcial o aproxim~ 

da- de la verdadera esencia humana, individual o colecti-

va. 

La premisa b<!sica a todo llamado a un sentido supra

histórica es la cl<!sica división epistemológica del aer 

que ·al definirlo como s•Jstancia lo sustrae del tiempo. Por 

ello, desde esta perspectiva lo existente es una cambiante 

conjugación de la sustancia con la contingencia¡ de la esen 

cía con la apariencia. Para el ser concebido como sustan

cia, el tiempo es un estorbo en su aprehensi6n ya que enea;: 

na a todo lo cw~biante, es decir, contingente y aparente. 

De ah1 que se deba recurrir a los presuntos aspectos intem

porales del ser para entenderlo: as1, lo verdadero es lo 

no-histórico y no lo hist6rico. 



Si bien el liberafismo, el socialismo y el naciona

lismo ·proponen diversos .proyectos de organizaci6n social, 

pol1tica y económica, estas corrientes de pensamiento coin

ciden en señalar la existencia de cierto tipo de leyes ~e~ 

da corriente propone sus muy particulares leyes~ que orde
nan y encauzan el devenir hist6rico-socia1 del hombre. ~de 

más de dar cuenta de la evolución histórica del hombre, es

tas leyes constituyen el cedazo que permite el paso a lo 
sustantivo de la historia y lo cierra a todo lo contingente. 
Por ello está asegurada la plena materialización de la pre

sunta esencia histórica, ya sea la felicidad derivada del 

progreso, la armonía del comunismo o la realización absolu

ta de la nación. 

Estas corrientes de pensamiento comparten la premisa 

epistemológica de la presumible existencia de una naturale

za humana, o sea, del ser entendido como sustancia: todos 

los hombres somos iguales o, para ser más precisos, idénti

cos: tenemos las mismas necesidades, compartimos los mis

mos deseos, nos mueven los mismos intereses, albergamos los 

mismos sentimientos, poseemos los mismos apetitos y, ade

más, estas necesidades, deseos, intereses, sentimientos y 

apetitos configuran la armoniosa e innescindible unidad de 

la naturaleza humana. Por ello, el gran problema que ene~ 

ran estas corrientes de pensamiento es el de la conciencia: 

si todos fneramos conscientes de nuestra naturaleza humana 

n~da nos impedir1a realizarla. 

Al postular la existencia de una naturaleza humana 

toda posibilidad de deliberación queda anulada: los ani

cos deseos, necesidades o intereses verdaderos son los que 



con.figuran a dicha naturaleza. Esta anulación se confirma 

con la proclamación de ciertas leyes que rigen el devenir 

del hombre, en tanto que estas leyes implican el predominio 

del concepto de necesidad sobre el de libertad: la realiza 

ci6n individual necesariamente repercute en t~rrninos posit.!:_ 

vos en el bienestar colectivo y, además, el progreso incli•t.!, 

dual y colectivo es infinito e inevitable, osegura el libe

ralismo: la humanidad marcha a un sólo destino: la socia

lización de los medios de producción, aduce el socialismo. 

Cada nación está pose1da por un fatal e inalterable destino 

prefigurado desde el comienzc de los tiC!J1lpos, pregona el 

nacionalismo. Lo mejor que pueden hacer los hombres, desde 

estas tres diferentes perspectivas, es acatar las leyes que 

determinan su historia y su vida. 

Resumiendo apretadamente puede decirse que la Teodi

cea de la historia tiene como fundamento epistemológico la 

definici6n del ser como sustancia y que esta idea de la hi:_ 

toria es a su vez fundamento de un discurso pol1tico cuyas 

caracter1sticas son: reducir la diversidad y la pluralidad 

a la homogeneidad e identidad y, por consiguiente, negar la 

uportunidad de plantear 6rdenes pol1tico-socialeo <listintos 
al postulado por cualquier teleolog1a de la hístoriu; pre

pon1erancia de lo~ tiempos pasado o futuro cr. de~érito del 

tiempo presente; negar la libertad al afirr.mr la neccs:.dad 

j', p:r ende, relegar la responsabilidad en aras del realis

mo, y: s:..:peditar la deliberación a la conciencia. Desde es

te horizonte interpretativo, el anico juez de las acciones 

humanas, y m<!s particularmente de las pol1ticas, es la his

toria. 
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Pensar a la_ historia como permanente cambia,· caOtico y aza~ 

roso ~es decir, sin la pretensiOn de pÓstularle o descu~ 

brirle un sentido totalizante y totalizador desde su presu

mible comienzo hasta su virtual culminación- franquea la 

posibilidad de apuntar algunos elementos para la elabora

ciOn de un nuevo discurso polftico. E~ otras palabras, 

cambiar la imagen teleol6gica del devenir histOrico no so

lo significa alterar la interpretaciOn que se da a los suc~ 
sos pasados, sino más importante afin, permite considerar de 

manera distinta nuestra relación con nuestro propio tiempo: 

el presente, lo que invita a reconsiderar nuestra actuación 

como sujetos pol1ticos. 

Renunciar a la certidumbre de que la historia de los 

hombres, pueblos, Estados o naciones está poseída por un 

inexorable destino, permite reconsiderar nuestra relación 

con el tiempo. En aras de la recuperación del Para1so per

dido, desde la Antigüedad Tardia en Occidente se sacri:icó 

el tiempo presente por el porvenir. Con la deifícaci6n de 

la razón y a nombre del progreso, l:i modernidad consumó ese 

mismo sacrificio. Actualmente, cuando toda promesa :i.lumi-

nista al parecer ha perdido su poder de seducción, es posi

ble recobrar la dimensión del p~esente, adn a costa del fu

turo. Es decir, en lugar de nulificar al presente a nombre 

de un cierto y pro1nisorio futuro, es posible conjurar al f~ 

turo mediante la revalorización del presente como espacio 

privilegiado de la actividad humana. 

Buena parte de los discursos pol1ticos elaborados 

durante la Modernidad, apelaban al futuro como el gran arg~ 



mento de sus p':"opúestas •. E:1· desarrollo y la modernización, 

.por ejemplo, s.olaníente tienen sentido para los paises "atr~ 

sados!' en un t'iempo por venir. Ahora que se vive el descr§_ 

dita del futuro, porque éste. no ha llegado y ya se est<! ca!! 

sadO de esperarlo, la esperanza y la promesa generan deseo!)_ 

fianza }' se identifican con la mentira. De ah1 que sea CO!). 

veniente hablar de crisis de legi timaci6n y legitimidad. Y 

de ah! la posibilidad de elaborar un discurso político dis

tinto. al que tiene por fundamento al futuro. Si la refere!! 

cia al futuro remite, casi autom:íticam.,nte a la falsedad 

del .discurso, una alternativa es la de ubicar al discurso 

pol1tico en, la dimensión presente de manera privilegiada: 

as~ deCir, ·partir de la -realidad, para referirse r remitirse 

a ella • 

. '-'~st~ -revalorizaci6n implica, entre otras-· cosas, -as u

. mir.: la cabal responsabilidad que conlleva toda decisión: 

·la ética se restituiría a la pol!tica. Al dejar de pensar 

en .;l pasado como fatal determinante de todo cuanto aconte

ce y en el futuro como inequfvoca profecía, dejamos también 

a la decisión huerfana de toda justificación que no se rcla 

cione con sus ·consecuencias inmediatas referidas a sujetos, 

gr U pos, .,s~c~Ores, Estados o regiones espec1 f icos. Más que 

asegurar el futuro, la pol1tica tiende, desde esta perspec

tiva;. a hacer mas habitable el presente. 

De i9\lal __ manera, ubicarse privilegiadamenta en el 

tiempo presente implica reconocer a la pluralidad, la di

,verSidad y· 1a heterogeneidad como formas irreductibles de 

la réalidad histórica sc-::ial. Es decir, como formas const! 

turentes de la realidad y a las cuales se tiene que remitir 

el discurso. Para la decisión pol1tica este reconocimien-
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to significar1a la imposibilidad de preponer medidas Gnicas 

e idénticas al todo social sin antes ponderar y asumir caba.!:_~ 

mente los costos y los bene=icios que se puedan deriVar·ae 

tales medidas. Este reconocimiento significa renunciar a 

creer en una ann6nlca naturaleza huraana que se refleja en 

el todo social, y asumir la permanente tensi6n que existe 

entre los hombres, los grupos y las sociec1ades. y a nartir 

de esas disonancias maltiples y cambiantes tan:i.r las decisio 

nes. 

El reconocimiento a la irreductible pluralidad que 

constituye todo orden social permite, asimismo, ensayar una 

peculiar mec~nica en la formulación y toma de decisiones. 

Si se parte del supuesto que es falso afirmar l~ ~niversali 

dad de la razón, entonces, se pueden reconocer y revalorar 

las distintas, dis!mbolas y hasta encontradas racionalida

des que se agitan en un orden social. Los diversos grupos 

o sectores sociüles se constituyen en sujetos políticos pu~ 

ticulares que pugnan por la reinvindicaci6n de sus propias 

demand.Js, independientemente de la divergencia o no con 

otros grupos sociales. S6lo as1 la decisión pol1tica puede 

nacer del diálogo y la negociación de ~stos maltiples inte

reses que representan los ¡irolíficos grupos sociales. S6lo al 

reconocer estas divc~gencias sociales puede restituirsele 

al Estado su responsabilidad pol1tica al dejar al descubie~ 

to todo proceso de negoc iaci6n y, o.sirnismo, podr1a recobrar 

su legitimidad ~entendida como consenso de las sociedades 

civiles~ al erigirse en real equilibrador de intereses. 

Con la recuperación del tiempo presente y el rec.onocimiento 

de la diversidad social y pol1tica es posible anular la 

distancia entre el medio y el fin y entre la forma y el fon 

do. 
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Al fundir medio con fin se niega la cl~sica división 

epismológica que Occidente realizó para def ini~ al ser y se 

acepta su acepción como posibilidad. Esta división se 

s.ustentó en la afirmación de que la verdadera esencia huma'-

· na se manifiesta parcialmente en el tiempo presente puesto 

que en este tiempo se conjuga con maltiples aspectos y 

atributos contingentes y aleatori~s. As! ~s muy racil ar
~wnenta~ que el presente es el medio para acceder al fin, 

q~e es la plena realización de la naturaleza humana. Por 

eilo, abandonarse ál tiempo presente permite abandonar es

ta distinción en tanto ya no se hablar1a de este tiempo fu

tu~c ~e !a realización humana, sino del ser en tanto prese~ 

cia inmediata. La pretendida intemporalmente del ser ser1a 

sustituida por su contundente temporalidad, o, si se quie

re, historicidad. Si en verdad el ser es la conjugación 

sie~pre variable de esencia con apariencia, en la dimensión 

presente esta división tiene poca importancia en tanto que 

lo relevante es, justamente, esa espectfica conjugación 

que se da en su dimensión. En otras palabras, si se otorga 

un reconocimiento existencial a cada peculiaridad histórica 

lo que se está realizando es incorporar el tiempo ~que no 

es el mismo ni para todos los individuos ni para todas las 

colectividades- en la comprensi6n del ser, mismo que ser!a 

ente~dido, mas que como esencia, como posibilidad. 

El reconocimiento a la pluralidad social anicamente 

es ?CSible a partir de la nulificación de la distinci6n en

tre esencia y apariencia, porque sólo esta anulaci6n permi

te ~e::nocer como reales, verdaderas y legítimas las dife

rencias entre los grupos sociales, los Estados o las naci~ 

nes. 
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Habitar vrivilegiadamente el presente no significa 

ni negar. el pasado ni abjurar del futuro. Más bien puede 

significar una relación más dinámica, mlís activa entre los 

tres tiempos, teniendo como piedra de toque al presente. 

El pasado, en lugar de considerarse como una inexorable ca

dena de acontecimientos, puede concebirse corno la realiza

ción, entre otras, de una posibilidad histórica y, por con

siguiente, susceptible de ser alterada o sustituida. El f~ 

tura, en lugar ele interpretarse cc,mo una sola y G.nica meta 

para la humanidad, ~uede pensarse como un ancho horizoñte 

de posibilidades, tanto promisorias como terribles y, por 

consiguiente, dependientes en su realización de la activi

dad presente. Es decir, habitar el presente entraña el co~ 

premiso de realizar en la vida cotidiana un especifico ··pro

yecto pol1tico-social, en un marco de inseguridad, o si se 

prefiere el optimismo, de libertad. 

Al renunciar al parámetro que proporciona la presun
ta existencia de una naturaleza humana y de un inexorable 

destino, la posibilidad que resta para comprender a las di~ 

tintas realidades histórico-sociales es, precisamente, .com

prenderlas en su propia dimensión. En lugar de utilizar 

conceptos generales gue pretendan dar cuenta de las virtua

les similitudes entre los diferentes Ordenes sociales,. ta

les como desarrollo-subdesarrollo, seria más pertinente ju~ 

gar a las sociedades a través de sus peculiares ele1nentoi:; 

constitutivos en su propia e 1ntim3 interacción y en rela

ción con sus propios proyectos, necesidades, deseos y care~ 

cias. Y todo esto visto desde la perspectiva de que lo 

que hagan o dejen de hacer es real y radicalmente constitu

tivo. Por ello, seria imprescindible un acercamiento de 

la palabra a la cosa; abandonar la twnba óel concepto por 
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la pnadera de los matices y las especificaciones. 

Pensarse en una historia caótica y azarosa, donde na 

die cuenta con el monopolio de la razón ni de la historia 

y donde las diferencias son, por más que nos disguste, in

salvables, nos permite imaginar un nuevo discurso pol1tico 

en el cual la responsabilidad de toda decisión resulta in

soslayable e intrasferible en el tiempo, el reconocimiento 

a las diferencias imprescindibles para el diálogo y la con

certación, y todo esto ubicado, valorizado, comprendido y 

juzgado en el tie'Ilpo presente, o sea, en su dimensión des_

carnadamente real e inmediata. 
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