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CAPITULO I 

LOS ORfGENES DE LA SOCIOLOGfA: 
POSITIVISMO Y EVOLUCION 

1. Gestaci6n de la ciencia sociologica 

Desde los albores mismos de la especuJacion social en Occidente se puede 
percibir una actitud cientffica en el estudio del hombre y de la sode,dad humana, 
actitud que, a la posLre, conducirfa a la fundaci6n de las modem as ciencias socia
les, y entre elIas, la de la disciplina sociologic •. Par ella ha sido posible y nece
sarlo invocar a menudo la presencia de un elemento c1aramenle sociocientffico en 
los pensadores de Ia tradici6n racionalista europea, desde Arist6teles a Marx, pa
sando por Maquiavelo y Montesquieu. 

La sociologfa aspira a1 estudio empiricQ, te6rico y radonal de ia sociedad, es 
decir, a la indagacion de las leyes y regularidades que rigen la existencia de los 
hombres en sociedad. Esta pretension conlleva un conjunto de problemas arduos. 
los cuales comienzan con la interrogacion de si es posible un estudio 10 suficien
temenle objetivo, cientffico, de nuestra propia especie. A esos problemas no se 
puede responder mas que teniendo en clienta, ante todo, los esfuerzos realizados 
por los mismos cientificos sociales y. entre ellos, par los sociolagos, para eluci
darlos. En efecto, desde el primer momenta, estos se percataron de Sll existencia. 
Las respuestas dadas par elIos a Ia cuestion de Ia validez de su propia discipIina 
fonnan parte integrante de Ia historia misma de Ia sociologfa. 

Las ciencias sociaIes -Ia antropologia, la economfa, Ia ciencia polftica, la so
ciaiogia, Ia demografia, Ia historia- se definen hoy en gran medida par su acti
tud cientffica. Esta significa ante todo voluntad genuina de conocimiento objetivo, 
10 cual entrafia una disposicion decIarada a modificar las propias convicciones, si 
se aducen pruebas fehacien!es conlra elias. Asf, Karl Popper (1902-1994) afirma 
en su L6gica del desclibrimiento cient(fico (1934) que cualquier interpretacion 
cientifica. es declr, teorica, para serlo s610 puede ser aceptada provisionalrnente. 
Su verificacion con datos Ie puede conferir cierta solidez, perc 10 que Ia haee de 
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veras cienlifica es su «faiseabilidad), es decir, In posibilidad de que otra, rnejor, 
mas veraz, In sustituya. Es pues In faIseabilidad, y no In mera verificacion, 10 que 
presta a una disciplina categorfa cientffica. 

Ninguna de las ciencias sociales ha conseguido con pJeniLud alcanzar el ideal 
popperiano. Algunas, mas cuantificables, como la demografia a In economfa, han 
logrado acercarse a ei en algunas de sus facetas. Otms, como In propia sociologfa, 
han encontrado mayores escollos, dada In compJejidad de su objeto y a causa, tam
bien, de su parentesco y, en algunos cas OS, comunidad de intereses con In mosa
fia social y con la etica. 

Como veremos en este mismo capitulo, en sus inicios la sociologfa tUVD 

notables pretensiones cientfficas, pero fue expresi6n, en mayor grado, de can
cepciones histaricofilos6ficas reacias a toda falseabilidad a refutabilidnd. Eran, 
par 10 tanto, acientfficas, aunque no necesariamente, y en todos sus aspectos, 
anticientfficas. Sin embargo, como se vera, ella no hizo que carecieran de inte
res cultural, nIos6fico y doctrinario, ni que dejaran de intluir sobre IH vida de 
nuestro tiempo. 

Aunque la sacioIogfa tenga remotos antecedentes, puede nceptarse que 
nacio en el momenta en que algunos autares propusieron el estudio sistematico, 
analfticD y empfnco de la realidad social; entre elias descuellan Montesquieu. 
Saint-Simon, John Stuart Mill, Lorenz von Stein, Auguste Comte y Karl Marx. 
La sociolagla, pues, no tiene fundadar concreto, sino que surgi6 en aIgunas men
tes como consecuencia de In extension progresiva de In actilud cientifica. La 
instauraci6n del metoda cientffico como modo de entender el mundo,y de alcan
zar 1a verdad vina asf a ocupar un lugar crucial en Ia cultura de la modernidad. 
La participaci6n del estudio del, hombre y de su especie en ese enfoque fue una 
de las I6gicas repercusiones de tal evento. LIego un momenta en que la indagn
cion cientifica, que habfa ya cubierto el mundo fIsico y el biologico, alcanzo aI 
terreno mismo de Ia mente, con Ia psicalogfa, y cI de Ia sociedad, con las diver
sas ciencias sociales. Ella ya hnbfa comenzado a suceder cuanda Smith, Ricardo, 
y atros autares iniciaron el estudio cientffico de In dimensi6n economica de la 
vida social. 

EI nombre de saciologia para denotar ({ciencia de la saciedad» fue puesta en 
eirculaci6n par Auguste Camte, quien acuno este barbarismo grecolatino en 1837, 
aunque parece ser que habfa side usado antes, en textos muy poco conocidos, par 
alglin autor yanqui. Aunque John Stuart Mill no estuviera Oluy de acuerdo can la 
fi10safia comtiana, acept6 Ia paJabra can que se intentaba bautizar In ciencia que 
estudiaba los fen6menos sociales; y mas tarde Herbert Spencer, al publicar su muy 
lefdo libra El estudio de la sociolog[a, hiza que el tennino fuera aceptado casi 
universal mente. A los sociologos marxistas, que deseaban mantener las distancias 
con la mosofia comtiana, les costa adoptar Ia expresi6n, aunque a Ia postre, tam
bien 10 hicieron. 
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2. Auguste Comte 

Hijo de una familia pequefioburguesa cat6lica y momirqui~a, nacio Au.guste 
Comte en Montpellier en 1798. Tras brillantes estudios e~ e1 hceo de s.u clUdad 
natnI Comte entro, en edad temprana, en el Instituto Pohtecmco de Pans, dande 
adquino una conl1anza ilimitada en el poder del metoda cient.ffica, pero del que 
fue expulsado en union de sus companeros de curso par mamfestars.e contra un 
profesor. Tras una breve esta~cia en Montpellier, Co~te ~uel ve a Pa~ls, donde se 
ana el sustento dando clases, hasta que canace a SalOt-Slmon y pasa a ser su se

~retario, en 1817. Durante seis anos serfa amigo y entusiasta discfpulo del conde 
de Saint-Simon, aunque en 1824 rom pia con 01 y Ie ataca duramente. Ello no 
obstante, el intlujo del maestro sabre el discfpulo es evidente en toda la ohra del 
segundo: desde su idea de crear una ciencia social po.sit~va .hasta la manera de 
concebir la organizaci6n social ideal del futuro hay slmllandades entre a.mb~s 
fundadares de la sociologia. Aparte de cuestiones person ales. la ruptura .era l?eVI
table, pues Comte era politicamente un conservador, mientras que .en Satnt-~lm~n 
se hallaban ya las semillas del socialismo. De su epoca de estnc~a o~edl~nCta 
saint-simoniana es uno de sus primeros escritos, su Plan de trabaJos clentfjicos 
necesarios para renrganizar la sociedad, que apareci6 en edici6n de un centenar 

~~=~u~. . 
Al ano siguiente de su separaci6n de Saint-Simon, Comte se caso can ~na e~

prostituta. Poco despues comenzaba a elaborar y ada; su Curso d~filasnfia POSI

tiva, pero no puda cantinuarlo a causa de ciertos desordenes nerviOsos: ~ausados 
en parte par Ia vuelta de Sil esposa a su anterior ol1cio para conseglllr tngresos 
para la familia. Tales des6rdenes ya no Ie abandonarf~n. As!, tras una te~?~rada 
en una casa de salud para alienados, Auguste Comte JOtento comet~r. sUlcldlO ~n 
aguas del Sena. Empero, hacia 1829 reeupera la calma y re~mprendlo su trabaJo, 
el cual comenz6 a publicarse, en diversos voltimenes, a ~art1f de ~8:0 .. Poco des
pues consigui6 entrar como profes~r auxiyar en el :n:htuto .~ohtec.mco, d?nde 
enseno analisis matematico y mecamca raclOnal. PublIco tam bien algun trabaJo de 
geometria y. en 1844, su Discurso sabre el espiritll positivo... _ .• 

Por aquel entonces conocio a Clotilde de Vaux, que manna ano y medlO mas 
tarde, en 1846, yean quien mantuvo una intensa relaci6n. Segtin Comte, fue ella 
quien Ie dio fueaas para iniciar y acaba~ ~a. segunda parte. de su ob:a, y .Ia qu~ Ie 
hiza ver Ia importancia social de los sentmllentos, P?r enClma ~e In lnteilgencIa ~ 
de la aeci6n. Estos nuevas elementos de las concepclOnes comtlanas se hac~n eVl
dentes en el Sistema de politica positiva compuesto entre 1851 y 1854. Mlentras 
10 escribia comenzaron a manifestarse onas tendencias misticas que Ie lIevaran a 
la fundaci6n de un cuIta 0 ~(religi6n de Ia humanidad») en sus tiltimas anos, cuyo 
discutible valor cientffico no debe oscurecer el de sus anteriores aportaciones a la 
filasoffa de la ciencia y a la socioiogfa. Tambien con respecto a Ia reli.gi6n. com
tiana, que elllamaba positivista, pueden establecerse parale1~s c~~ Satnt-S~mon, 
p6stumo creador de una secta efimera pero importante en la dlfuslOn de sus Ideas. 
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Las doctrinas de Comte han sufrido sin duda a causa de las actividades se· 
mirreligiosas de su autar. que retrasaron la evaluaci6n ecm1nime de su aporta
cion a la filosafia de Ia ciencia, a la epistemologfa y a las ciencias sociales. Camte 
eay6 en un misticismo seudocientifico, deja de leer en la creencia de que ya habia 
acopiado todo 10 que necesitaba saber y empez6 a mostrar sefiales de megalo
mania. A causa de todo ella y de su dificil temperamento, vivid oscuramente, nyu
dan dose con clases en instituciones de las que mas tarde seria excluido. Las diD 
entonces privadas a grupos de discfpulos fie1es y consigui6 tambien algunos ingre-
50S menguados de las ventas de sus Dbms. Murio en Paris en 1857. 

Su influjo en vida fue evidente, pues fue lefdo, criticado a admirado par pen
sadares importantcs de Ia epoca. Crea una escuela, la pasitivista, que cambinnba 
una nacian particular del saber -cientifista, naturalista has til a In metnfisica
can una actitud moralista basada en la nueva ciencin sociolagica, tal como ella pro
clamaba. Esta escuela, que tuvo pronto abundantes ramificaciones, influy6 sobre 
el pensarniento de muchas pafses. Es interesante el eco que encontr6 en los de tra
dicion hispanica. En el Brasil. par ejempIo, 5urgio un camtisma de tipo ideologica, 
que lIego a plasmarse en algunos aspectos de la vida politica del pais, y episodio 
del que queda mln hoy la divisa comtiana del «orden y progreso» inscrita sobre la 
insignia de aque! pais. En la Argentina, el positivisrno tuvo singular fortuna en el 
campo de los temas sad ales, aunque alIi arraigara combinada can atros influjas, 
entre los que descuella el de Spencer. 

3. La sociologia en el marco del sistema comtiario de la ciencia 

Todos los escritores importantes posteriores a Ia Revolucion francesa, desde 
Tocqueville hasta Marx, parten de In conviccion de que el mundo presencia una 
gran crisis hist6rica. Comte no es una excepci6n. EI titulo mismo de su temprano 
Plan de los trabajos ciem(ficos necesarios para reorganizar la sociedad indica su 
conveneimiento de que el mundo moderno se halla desordenado y que ha menes
ter de una refarma importante. En esto ComLe coincide can muchos de sus con
temporaneas. Estas, sin embargo, propanfan dos soluciones diferentes: los liberales 
deseaban el cambia progresiva basado en las reformns legales, como en el cas a de 
los utilitarios ingleses a del misma Tocquevi11e; los revolucionarios, en cambia, 
praponfan poner fin al orden burgues y a los restos de feudalism a a traves de una 
revoluci6n violenta. Comte, par su parte, propane un sistema de aceion social que 
61 llama (politica positiva» y que se basa, fundamentalmente, en su concepcion 
general de las ciencias y de su influjo sabre la hum ani dad. Comte precaniza, pues, 
un programa de reforma intelectual 0, para usar su propio lenguaje, de reorganiza
cion espiritual. Lus instilueiones saciales, segun el, no puedcn ser transfonnadas di
rectamente; untes hay que transformtlf los espfritus y las voluntades, los cuaIes se 
hall an, de momenta, agudamente divididos. En efeeto, hay inteIigeneias que pien
san aun en tenninas teol6gicos, mientras que otrus 10 haeen en terrninos cientfficos. 
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EI caos mental de los tiempos modernos parece impedir todo entendimiento fruc
tifero entre los hombres. Sin embargo, esa anarqufa espiritual puedc superarse me
diante Ia educacion general de la humanidad, un proceso que, a Sil vez. debe estribar 
en una concepcion eientfficamente ordenada del conacimiento humano. Una teo
rfa general del conocimiento es, pues, previa a la necesaria gran refonna de la 50-

ciedad. Y es precisamente en el seno de esa teorfa dande surge, en Ia mente de 
Comte, la necesidad de In creacion de una ciencia de In soeiedad. 

La cieneia, para Comte, se funda en la observaci6n de los fen6menos; esta no 
debe ser s6lo acumulativa, sino tam bien sistematica. Hombre de dencia es quien 
descubre y establece las relaeiones invariables entre los fen omen as, 0 sea, las Ieyes 
de la ll<lturaleza. En consecuencia, la razon humana debe intervenir activamente 
en Ia observaci6n eientifica, para que estll no acabe en un mero empirismo, 0 re
cogida de datos y actividad practica, carente de mayor vision. De ahi Ia necesidad 
de teorfas, que no son atra cos a que hipotesis acercn de la realidad, que pueden ser 
refonnadas a eliminadas por aquellas nuevas observaciones que requieran una re
vision de las naciones adquiridas. A medida que el proceso cientffico avanza, mu
chas hipotesis ganan solidez y generan certeza. Es par ella par 10 que el hombre, 
gracias a In eiencia., va estanda en condiciones de preyer los fen6menos que acu
rrimn en el futuro. La ciencia no puede basarse en eonsideraciones teol6gicas 0 

metafisicas. sino en la actividad cientifica del pasado y del presente, que conduce 
aI enunciado de las leyes de la naturaleza. 

De dos clases son las leyes que gobiernan el mundo. Las unas rigen cada 
nivel de la realidad estudiado par una eiencia particular; las otras, mas genera
les, abarcan a varias 0 n todas las ciencias y ordenan sus relacianes mutuas. 
Estas segundas leyes son descubiertas par In mente cuanda esta abandonu el te
rreno especial de una ciencia particular y comienza a contemplar las ciencias 
en Sll conjunto, es decir, el orden universal de los fenomenos. EI suber se hace 
asf annonico y homogenea. en contraste con el mero conocimiento empirista. 
que es fragmentario, con 10 cual padni desterrarse todo resto' de interpretacion 
magica 0 rnetafisica del mundo, nsf como la anarquia intelectual cantempaninea. 
La vision global. lIamada par Camte «positiva», del conocimiento sera la base 
del sistema educativo del porvenir. 

Para poder alcanzar esta' visi6n armanica de conjunto del saber humana, 
Comte traza su sistema de las ciencias 0, como ella llama, su (serie de las den
cias». Hay que distinguir, dice, das generos de ciencia natural: la abstracta, 0 ge
neral, cuyo objeto es el descubrimiento de las leyes que rigen los diversos tipos de 
fenomenas, y Ia concreta, particular y descriptiva, que se designa nannalmente 
con el nombre de dencia natural propiamente dicha. Las primeras son las funda
mentales, y no las especfficas dentro de elias. Son las que Comte intenta clasifi
car. Asi, a efectas sistematicos, Ie interesara la qufmica, mas no la minef'd.logia. 
Hecho esto, Comte traza un cuadra jenirquico de las seis ciencias fundamentaIes, 
a saber,la matematica, la astronomia., la fisica, la qufrnica,la biologia y la socio
logia. En esta serie, cada ciencia depende de Ia anterior, pero no vice versa, de 
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modo que se eSLablece un orden de especiaJidad y compJejidad crecienles 0, 10 
que es 10 mismo, un orden de generalidad y de simplicidad decrecienles. Carla 
ciencia es asi «superion) a In anterior en el sentido de que, en su estudio, aparece 
todo un nuevo universo de fen6menos. PDf ejemplo, In biologia debe tener en 
cuentn todas los fen6menos de In qufmica y ademas afiadir todas los de In vida. A 
In vez, a medida que a1canzamos In cumbre de las ciencias, fstas van teniendo 
mayor inten~s humano, y los fen6menos, al seT mas complejos. son mucha menDs 
f<iciles de preyer y mas dificiles de comprender. 

La sociologia, 0 como ComLe In llama durante algLin tiempo. In (f[sica so
cia]», estfi en In cumbre de su clasificaci6n, aunque, mas tarde, el mismo coronara 
su c1asificaci6n can una septima ciencia, la moral. La sociologia es, para Comle, 
una ciencia abstracta y general, como las olras cinco anleriores, pero es superior a 
elIas en el senudo 16gico y progresivo en cunnto a su complejidad. Tiene par ob
jeto la investigacion de las leyes que rigen los fenomenos sociales, 10 cual, en ter
minos comtianos, equivale a decir que es Ia ciencia de todo 10 humano. En efecto, 
para Comle, todo fenomeno humano es socio16gico, dado que el hombre solo, in
dividual y aislado, es una abstraecion inexistente en la sociedad: el tinieo objeto de 
investigacion cientffica es la hum ani dad, In totalidad de la especie humana, unica 
entidad que evoluciona. Es esta una idea que se encuenlra en la concepcion del 
progreso sOBtenida par Condorcet, reproducida par Saint-Simon, y que Comte ce
Iebra como una de las mas fertiles del pasado. La ciencin sociologica, como todas 
las demas cieneias fundamentales, tiene su metoda propio, y este es el historico. Par 
eso, en Sll anaIisis de la sociedad humana, Cornle presenla Ia interpretacion de los 
fenomenos de un modo hist6rico. La sociologia, pues, cornie-nza en Cornte -al 
iguaJ que Ia ciencia social en Marx- con una conciencia hisl6rica. En Comle, sin 
embargo, Ia sociologia parte de Ia idea de que Ia nnturaIeza humana va evolucio
nando segun leyes hist6ricas, aunque ella misrna en si no se transfarme. Los revo
lucionarios ereen en una perfectibilidad que entrJiiilla capacidad de cambio de esa 
naturaIeza, y Comle no participa de tal creencia, aunque si afinna que, aunque Ia 
naturaleza humana no cambia, par atra parte se desarrolla, se expande y descubre 
facultndes antes latentes gracias a In evolucion de In sociedad. 

Esta base perenne del hombre frenle al elemento siempre cambiante de la 50-

ciedad IIeva a Comle a Ia subdivision de su dencia social en dos campos principa
les de estudio, los cuales -proyectndos al nivel palitico- correspanden a su antes 
mencionada divisa de (orden y progreso}). La primera zona de estudio de In socio
logia sera la estatica social, que considera el orden humano (cuaI si fuera inmovil». 
De ese modo se desentraiianin diversas Jeyes fundamentales, que son necesaria
mente comunes a todo tiempo y lugar, a todo grupo humano. Y esta base nos per
mitira Ia explicacion general de la evoluci6n gradual de la sociedad. EI estudio del 
cambia social es objeto de Ia segunda subdivision de la sacioJogia, la dimlmica so
cial, que caracteriza los estadas sucesivos de la humanidad. La descripcion de estos 
estados lIeva a'Comle a la formulaci6n de su ley del desalTollo hisl6rico de la hu
manidad y a su intenlo de dar una explicacion sociologica de la historin. 
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4, La Icy de la evoluci6n de la humanidad 

La «Primera Ieccion» del Curso defilosofla positiva asevera, can gran clari
dad, Ia existencia de una «gran ley fundamental» del desarrollo humano, que re
cibe el nombre de (Ley de los tres estados», y que es la base de Ia explicacion 
comtiana de la historiu. Comle eslablece en el enunciado de esa ley un paraielo 
muy explfcito enlre el desarrollo de I. sociedad y el de I. vida inleleclu.1 y emo
cional del hombre individual: 

Al estudiar asi eJ desarrollo total de la inteligencia human a cn sus diversas es
ferns de aelividad, desde su primera y mas simple manifestacion hasta nuestros dias, 
creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la eual esta sujeto por una nece
sidad invariable, y que me pareee poder ser establecida solidamente, ya sobre prue
bas racionales provenientes de nuestro conocimiento de nueslra organizacion, ya 
sobre las verificaciones historicas que resulten de un examen alenlo del pasado. Esta 
ley consiste en el hecho de q\le eada una de nuestras eoncepciones principales, cada 
rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teoricos dife
rentes: el estado teol6gieo, 0 ficticio; el estrldo metnfisico, 0 abstracto; el estado cien
tifico, 0 positivo. En otros terminos, el espiritu humano, por su naturaleza, emplea 
sueesivamente en cada una de sus pesquisas tres metodos de filosofar cuyo caraeter 
es esencialmente diferente y hasta radiealmente opuesto: primero el metoda teolo
gico, luego el metaffsico y final mente el positivo. De ahf la existencia de tres cJases 
de mosofia, 0 de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de los feno
menos, que se excJuyen muluamente: la primera es el punta de partida necesario de 
la inteligencia humana; In tercero, su estado tijo y definitivo; la segund<l esta desti
nada unicamente a servir de transiCion. 

En el estado teol6gico, el espiritu humano, al dirigir esencialmente su inves
tigacion hacia la naturaleza intima de los seres, hacia las causas primeras y fina
les de todos los efedos que Ie sorprenden, se representa los fenomenos cual si 
fueran produeidos par la accion directa y continua de agentes sobrenaturales mas 
o menos numerosos, cuyn intcrvenci6n arbitraria explica todas las anomalias apa
rentes del universo. 

En el estndo metafisico, que en el fondo no es sino una modificaci6n generdi 
del primero, los agentes sobrenaturales son reemplazados por fuerzas abstractas, ver
daderas entidades (abstracciones personificadas) inherentes a los diversos seres del 
mundo, y concebidas como capaces de engcndrar par si mismas Lodos los fenome
nos observados, cuya explicaci6n consisle entonees en asignur a cada uno una enti
dad correspondiente. 

En el estndo positivo, en fin, el espiritu humano, al reconocer la imposibilidad 
de obtener nociones absolutas, renuneia a buscar el odgen y el destino del universo, 
y a conoeer las causas intimas de los fenomenos para limitarse s610 a descubrir, me
diante eJ usa bien eombinado del razonamiento y de la observacion, sus leyes efec
livas, es decir, sus relaeiones invariables de sucesion y de similitud. La explic<lci6n 
de los hcehos, redueida asi a sus tcrminos rcales, no es ya mas que la ligaz6n esta
blccida entre los diversos fenomenos particulares y algunos hechos generales euyo 
numero disminuye cada vez mas n eausa del progreso de la ciencia. 
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Can la ayuda de esta Ley de los tres estados, Comte intenl6 hallar una interpre
tacion de la historia que, habida cuenta de la nocion de progreso, diera senti do a su 
marcha, un sentido que habra escapado a much as mentes, desde que ocurri61a ex
pansion del pensamiento ilustrado. Comte, al mismo tiempo, integraba la ciencia 
natural en el proceso hist6rico general. de modo que esta surgfa como Sil parte cul
minante. Por consiguiente. no s61a es el (estado metafisico» un mero estado transi
torio, sino que el teoI6gico mismo es concebido coma solamente provisorio. 

EI estado ficticio 0 teol6gico por el que paso primero Ia humanidad, se carac
terizo, segun Comte, par Sll espontaneidad incomparable, Sll visi6n mdgica del 
mundo y par Ia explicaci6n de todos los fenomenos par voluntades arbitrarias, 10 
cual significaba la subordinacion de cada existencia humana a poderes ilimitados 
basados en una sintesis ficticia del universo. Ellargo periodo teol6gico de la hu
manidad paso par varias fases, de las cuales dos son ciaramente distinguibles, a 
saber: el fetichismo y eI teologismo propiamente dicho. Durante la primera epoca, 
los hombres atribuian voluntades inmediatas a los cuerpos productares de fenome
nos. Durante la segunda, mas ficticia aun, se atribufan esas voluntudes a seres in
dependientes. A su vez, el teologismo tiene dos aspectos, que corresponden 
tambit~n u epocas· diversas: el poIitefsta y el monotefsta. Este ultimo es mas abs
tracto, unitaria y annonico que el anterior. 

Durante el estado metaffsico a abstracto, predomina un tipo ontologico de 
pensamiento. Se aborda Ia investigacion de las causas primeras, pero se descu
bren entidades en vez de divinidades, y los hombres se enzarzan en disputas que, 
como encierran ya c1aTOs elementos raciona!es, lIevan irremisiblemente hada la 
epoca cientffica 0 positiva que ya comienza a alborear, segun afirrna Camte. 

A todos estos tipos mentales y culturales correspond en rannas sociales con
cretas. La actividad social, par ejempla, puede dividirse en conquista, defensa y 
trabajo. Cada uno de estos tipos de actividad predomina sucesivamente en cad a es
lado del desarrollo de la humanidad. La mismo puede decirse de las fonnas de la 
sociabilidad, que Comle llama civicas, colectivas y universales, y de muchos olTOS 
fenomenos sociales. Sin perdcr de vista cstas generaJizacioncs, COITIte se entreg6 
tanto en su Curso como en su Sistema a la descripcion detallada de cada fase his
t6ricn. Asi, encontramas en su vasta obra largos estudios sabre el fetichisma, sus 
relaciones can la actividad militar e industrial, su efecta sabre la vida afectiva de 
los hombres primitivos, y muchos atros fen6menos. Hay, asimismo, un largo es
tudio sobre el politeismo, en el que Comte explora su relacion can la inteligencia, 
su consagracion de la esclavitud y su influjo sabre la naciente vida publica de los 
primeros pueblos civilizados. EI estudio de la teocrada induye el feudalisma, la 
formaci on del regimen de castas,la ereaei6n del dogma teol6gico, su proyecci6n 
sabre el cuerpo politico. EI desarrollo del estado metafisico va intimarnenle Ji
gada en Comte a la historia occidental relativamente reciente y a su revolucion in
teleclual, la cual supuso la verdadera ruptura can la Edad Media, y que llevD, 
final mente, a la gran crisis de Occidente, plasmada en el vasto even to de In Revo
lucian francesa. Tras esa crisis, el advenimiento del positivismo se hace ya inrnj-
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nente, es decir, el advenimiento de una mentalidad estrechamente relacionada con 
la ciencia, can la educacion meional de la mayoria, y basada en la cooperacion y 
armonfa de una humanidad imbuida de unos principios morales universalistas. 

5. Alcance de la sociologia comtiana 

La dimension universal de la Ley de los tres estados nos da Ia medida de la 
vasta pretension de Comte ,con res pee to de Ia sociologia. Para el, Ia crisis del 
mundo moderno debe ser resuelta intelectualmente, mediante una ref'onna espiri
tual y moral, basada en la ciencia, y no en una politica de fuerza, tipica de In men
tali dad militarista feudal, pero tampoco en una politica religiosa, que engendra 
oscurantismo y fanatismo. Es uoa refonna que va del conocimiento a las estruc
turas sociaIes mas materiales, pero no al reves ni simultaneamente. Ahara bien, 5i 
esa refonTIa debe ser intelectual, 10 logico es que en ella tenga un papel prepon
derante la mas destaeada de las ·cieocias, 0 sea, ajuicio de Comte, Ia sociologia. 

Si Saint-Simon habia propuesto un mundo gobemndo pIat6nicamente par in
genieros, cientificos y sabios, 10 O1ismo puede decirse de su mas descalIante di5-
cipulo. Este. sin embargo, concede un lugar prominente dentro de la c1ase de los 
expertos a los sociologos, supuestos conocedores del f'uncionamiento de las Jeyes 
de la sociedad humana. E1Io se juslifica porque cada edad ha producido una casta 
superior, segun las necesidades creadas par la mentalidad predominante. Asf, du
rante las cpocas teologicas, los sacerdotes estaban en las posiciones de poder y, 
durante las politeistas, los guerreros eran sus detentadores. Desde el momenta en 
que los hombres comienzan a pensar en tenninos cientificos, la actividad mas im
portante de las comunidades deja de ser la de Ia guerra entre hombres, y pasa a ser 
]a guerra contra la naturaleza, la cual requiere un ejercicio sistematico de la razon 
para que la sociedad la pueda expiotar para su propio bien. Aparte de su vision de 
la 5ociologia como ci,encia suprefl.1a Uunto can la moral), 0 ciencia de las ciencias 
-concepcion que ha sido abandonada par los soci610gos posteriores, mucha mas 
modestos en sus aspiraciones cognoscitivas-, Comte senala a 1a sociologfa una 
mision etica de justicia y Jiberncion de la hum ani dad. Segun el, la mision de la so
ciologfa es indiscutible: es un'conocimiento objetivo de la sociedad, cuya meto
dologia es historica, y que se justifica por estar en Ifnea con el progreso moral y 
fisico de la humanidad, y no por ide en zaga, sino par ser su adelantada. 

Todo esto no esta en contradiccion can el conservadurismo de Comte, para 
quien la sociedad posee un ritmo evolutivo interno incompatible con la revolu
ci6n violenta. Lo cierto es que Camte concibe la sociedad siempre en tenninas 
armonicos. Armonia es una palabra que surge incesantemente en sus escritos y 
que refleja. ademas, su inclinacion constante a establecer paralelos entre la socie
dad y la naturaIeza organica. La vida de la sociedad refleja, segun el, los diversos 
estadios de In vida de un hombre; par otra parte, los organismos no pueden cam
biar bruscamente, s610 es posible en eUos la evoluci6n paulatioa, y piensa Comte 
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que la sociedad no escapa a esta norma bio16gica. Sin embargo, para Comle,la 50-

dedad no es exactamente un organismo, aunque su estructura sea organica. Los 
individuos independientes no existen mas que como miembros de atros grupos, 
desde el familiar -unidad basica de In sociedad, segtin ei- hasta el politico. 
Estos gropos, y no los individuos aislados, son el verdadero objeto de Ia saciolo
gia. La concepcion de In sociologia como In discipIina que tiene por objeto el es
tudic de los grupos humanos encuentra so origen en Cornte. Por atm parte, esta 
vision grupaJ de 10 social fue una manifestacion, par so parte, de Sil profunda in
satisfaccion con eI individualismo liberal de su tiempo. 

La tendencia organicista de Comte abre paso a una larga Fase de la ciencia 50-

ciologica durante la cual predomino el simil organico en las mentes de los socio
logos, y aun en la de vanos fil6sofos sad ales. Pero el claro iniciador de tal perfodo 
fue Herbert Spencer, el introductar en los paises anglosajones de la nueva ciencia 
social, quien no obstante intento aunar Ia vision organicista can el individualismo 
liberal a la sazon predominante en Inglaterra. 

6. Herbert Spencer 

Spencer es el mas eminente de los soci61ogos ingleses y fue, durante un 
tiempo, uno de los flIosofas mas influyentes en el ambito cultural occidental, y aun 
en atros, pues su pensamiento fue pronto conocido en el Oriente. Naci6 en la ciu
dad de Derby, en 1820, y muri6 en 1903, de modo que su vida abarc6 toda la epoca 
victonana de Inglaterra, algunos de cuyos aspectos mas caracteristicos se reflejan 
con claridad en toda su obra. Sus padres eran maestros y pertenecian a una secta 
liberal anticonformista, 10 cual hizo que Herbert Spencer estudiara de un modo 
asistematico y autodidactico. Su espfntu rebelde y su pocn salud Ie hicieron renun
ciar a la vida estudiantil de Cambridge, de modo que nunca asisti6 a una univer
sid ad. Estudi6 entonces mecanica y lIeg6 a ser ingeniero jefe de una campania de 
ferrocarriles, sin abandonar los intereses humanisticos y literarios, los cuales, mas 
fuertes, Ie hicieron abandonar su puesto, asf como una prometedora carrera como 
inventor para pasar a ser columnista de la revista The Economist. Durante esta 
epoca produjo su primera obra sociol6gica, Estcitica social, publicadn en 1850 y 
comenzada dos afios antes, cuyo titulo y contenido no son consecuencia de in
flujo comtiano directo. Si este existio, se produjo mas tarde. 

Poco despues, Spencer se dedi co a la tarea de elaborar un sistema sintetico 
de filosofia, fruto del cual fuemn sus Primeros principios, que incluyen una dura 
critica de Ia explicaci6n teol6gica del mundo y despliegan su propia teorfa evolu
cionista del cosmos y de la sociedad. Esta ultima habia sido desarrollada indepen
dientemente por Spencer, con anterioridad H la de su admirador, el bi61ogo y 
zo61ogo Charles Darwin (1809-1882), como este ultimo reconoci6 siempre. 

Tras una vida de abnegada renuncia, dedicada al estudio y Ia indagacion so
ciologica, asi como a causas radicales refonnistas, sus obras comenzaron a co no-
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cer un gran exito. Su conexi6n de Ia sociologfa can las demas ciencias naturales 
y sociales sin pretender para ella privilegios desafarados -en abierto contraste 
con Comte- hizo mucho en pro de su aceptacion entre los hombres de ciencia. 
Al mismo tiempo, la sociologia lIeg6 a much as paises unida al nombre de Spen
cer. Asi ocurri6, par ejemplo, en Rusia y en Espana. En nuestra tierra, e1 influjo 
spenceriano, que habia de ser muy intenso, comenz6 hada 1879 cuando los Pri
meros principios fueron publicados en castellano. En los Estados Vnidos, los pri
meros sociologos comenzaron su labor bajo la inspiracion de la obra spenceriana, 
]a cual tuva alii una fortuna mas duradera que en su pais de ongen, dande su nom
bre fue demasiado olvidado durante un largo tiempo. 

Los restes del fil6sofo evolucionista y liberal Herbert Spencer yacen en una 
tumba que se halla eorrente y a escasos pasas de la del revolucionario Karl Marx, 
en el cemeoterio londinense de Highgate. 

7. La dimension organica de-In sociedad 

Las concepciones sod ales de Spencer deben entenderse dentfO de un marco 
general filosofico, el de una gran sintesis realizada par su autor para integrar los 
conocimientos de 5U tiempo en un todD significativo y coherente. Como en el caso 
de Comte, el interes de ese conjunto es hoy can frecuencia meramente hist6rico, 
pero ella no es obice para que tal esfuerzo enciclopedico 00 merezca min aten
cion. Asi, encierra singular inten~s el hecha de que Spencer comenz6 a elaborarlo 
des de la sociologia misma. A su vez, los conocimientos procedentes de otms cien
cias corrigieron. mejomron a refrcndaron los que el posefa sobre Ia sociedad. Can 
ella, Spencer comenzo a aplicar el metoda cientffico a la sociologfa. A partir de 
su obra, la especuJacion social no puede ignorar ya la ciencia como metodo de in
vestigaci6n social, 10 cual no significa que especulacion y ciencias sociales sean 
identicas, ni tampoco que Spencer solucionara los problemas metodol6gicos que 
habian de complicar el progreso de las ciencias socialcs. 

El esfuerzo enciclopedico de Spencer Ie llev6 a la formulaci6n de una teoria 
general de la evolution, que aparece en sus Pril1leros prillcipios. Esta teorfa se 
basa en tres proposiciones que- el consideraba universalmente valid as para la na
turaleza, a saber: la persistencia de la fuerza.la indestructibilidad de la materia y 
In continuidad del movimiento. De estos postulados se siguen otres cuatra: In per
sistencia de las relaciones entre las fuerzns, a uniformidad de In ley; la trans for
maci6n y equivalencia de las fuerzas. es decir, que estas no se pierden, sino que 
meramente se transforman; el movimiento por el camino de la menor resistencia 
o de mayor atraccion, y, fina1mente, el ritmo alternante del movimiento. 

Estas leyes. supuestamente comunes a todo fen6meno, estan supeditadas a 
una ley general de la evolucion. la cual reza que la reaIidad pasa a traves del 
tiempo de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente. Segun 
el propio enunciado de Spencer: 
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La evoluci6n es una integraci6n de In materia y una disipaci6n concomitante 
del movimiento durante Jas cunles In materia pasa de una homogeneidad relativa
mente indefinida e incoherente a una heterogeneidad relativamente coherente, mien
trns que el rnovimicnlo relenido suffe una lransformaci6n paralela. 

Esta «ley»), y los anteriores postu!ados, intentan explicar In vision spence
riana de In sodedad, In cual ha pasado, segun su autor, y a traves de toda Stl his
tori a, de un estado de homogeneidad indefinida originaria hasta el alto grada de 
complejidad y organizacion de los tiempos presentes. Ese gran paso ]0 explica 
Spencer con ayuda de In analogia organiclsta, es decir, entendiendo que In 50-

dedud posce, en muchos aspectos, una naturaleza orgllnica. La comparacian 
de Ia sociedad a un organismo no se debe, empero, a Spencer, sino que tiene una 
vieja historia, y goza de bastante popularidad durante la Edad Media. Despues 
de haber sido lanzada de nuevo por Comte, en terminos mas aceptables para Ia 
mente modern a, fue recogida par SpenGer, quien Ie dio una version aun mas 
refinada. 

Para Spencer, Ia sociedad es un organismo sIli generis, que presenta un con
junto de elementos comunes con los organismos, pero que tambien tiene ele
mentos que no se coneentran en elIas y que la haeen irreductible a la nacion 
orgtinica estrictu. Se asemeja a un organismo porque aumenta su masa, cos a que 
no sucede con In naturaleza inorganiea, par reproduccion. Al igual que los 0[

ganismos, numenta en compJejidad estructural, al acrecentar el tamaii.o, y au
menta tambien su diferenciacion de funciones. E inversamente, puede decirse 
que todo organismo es una sociedad. Sin embargo, mientras que en eI arganismo 
individual ciertas zonas son los centros de la percepcion 0 de la conciencia, en 
In sociedad tul diferenciacion es inexistente. No hay un orguno de conciencia 
colectiva. Las sociedades, u organismos sociales, existen en funcion de sus 
miembros .. y no viceversa. La analogfa spenceriana no es, pues, burda. EIla Ie 
pennite interpretar la marcha de la historia y de los hechos sociales en tt~nninos 
naturalistas, sin recurrir a una providencia teologica. Los eventos se suceden 
segun unas leyes evolutivas inherentes al organlsmo social y s610 descubriendo
las podremos explicarlos. 

Por- otra parte, como en los organismos, que sirven para Spencer como rne
tafOTa de la sociedad humana, los miembros de esta y sus instituciones desempe
fian funciones. EI amilisis de la sociedad es tam bien el amHisis de sus divers as 
funciones, sin que ella tenga que cegar a quien Ia estudie ante el conjunto, a es
tructura general que, por definicion, no es la mera suma de partes y funciones, 
sino un todo distinto y superior a elias. En esta idea seminal de Spencer se halla 
el origen del analisis estructural y funcional de las sociedades y el de toda una es
cue]a posterior, la Ilamada «funcionalista»). 
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8. La evoluci6n de la socicdad 

AI descubrimiento de los aspectos concretos de Ia evolucion de Ia humani
dad se aplico can ahinco Spencer. Para ello reuni6 enomles masas de material, a 
menudo ayudado par olras personas, sabre las costumbres, caracteristicas y for
mas de vida de toda cIase de pueblos. Con ei comienza la tradici6n etnol6gica y 
antropolagica britanica que, pasando por James Frazer(1854-1941), el autor de la 
conocida Rallla dorada, hallaria investigadores de la talla del polaco Bronislaw 
Malinowski (1884-1942) y que desembocaria en la importante antropologia social 
que lIeg6 a practicarse mas tarde en la Gran Bretafia. Spencer supa interpretar y 
acumular los dutos que trafan, de todos los puntas del Imperio britlinico, viajeros, 
cientificos y etnologos. De Ia comparacion de las diversas sociedades (de las que 
la Europa cientffica iba adquiriendo par fin una nacion menos distorsionada) can 
su prapia sociedad industrializada, Spencer extrajo algunas conclusiones genera
les que se mencionan acto seguido. 

De acuerdo con la ley general de Ia evoluci6n, la sociedad era en un princi
pia un conjunto simple, homogeneo y no organizado, de hordas, cuyo aumento en 
mlmero candujo a conflictos vioientos. De este modo apareciola actividad miH
tar, la cual trajo como exigencia una primera organizacion jeriirquica de los di
versos grupos hostiles, tanto entre elIas como dentro de los mismos. Lleg6 un 
momenta en que, aun en perfodo de paz, se consoli do el principia de autoridad. 
Surgio asf una sociedad esencialmente mililar, primer paso de la evolucion de la 
humanidad. A partir de ese rn.omento, In sociedad se va enriqueciendo can nuevas 
institucianes. EI estado 0 cuerpa politico va emergiendo inicialmente como alianza 
de una asamblea consultiva can el dirigente miIitar, al tiempo que se establece la 
monarqufa como primera constituci6n politica. Este primer perfado, que fue de 
larga duracion, fue integrando a la dispersa sociedad humana en grandes organi
zaciones polfticas que iban acabando con hordas y tribus. Can ella fue triunfando 
eI principia organizativo, ya que los grupos mejor organizadas, mejor dOlados de 
diferenciacion funcional interna, eran los que venfan e imponfan su voluntad can 
mayor facilidad. A su vez, su triunfo significaba Ia estratifieacion de la sociedad 
en ciases, las unns paderosas y las otras explotadas. (El usa de In expresion «es
tratificacion» para referirse a las diversas capas a estratos sociales fue introdu
cido por Spencer, quien 10 incorpor6 de Ia geologfa, cuando, como ingeniero de 
ferrocarriIes, dirigio la apertura de trincheras y tt1neles para las vias.) 

EI estado, cuyo origen es militaf, al tornarse cada vez mas complejo, tiene que 
alender mayor mlmero de necesidades, muchas de elIas de fndole no militar, pues 
en un momento dado muchas sociedades han conseguido un alto grado de pacifi
cacion interna. Es asf como comienza una fase de la evolucion que va del estado 
militar al estado que Spencer 1lama industrial, y que es un estado dominado por 
la ley y no par la arbitrariedad del gobernante. Frente al estado autoritario surge 
asf eI estado civil, liberal. La era maderna presencia el nacimiento del estado in
dustrial, 10 cual no qui ere decir que este desprovista de militarismo. Al contrario, 
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hay de ei muchas y poderosos restos, que causanln min muchas estragos, pero ello 
no obsta para que In evoluci6n nos vaya lIevando had a Una sociedad en In que 
triunfe In paz y el individuaHsmo parquet segiln Spencer, las sociedades militaris
tas exigen Una disciplina que irnplica In entrega ciega del individuo a In colectivi
dad, mientras que las industriales en su fanna mas acabada ponen la sociedad al 
servicio del individuo y de Sil libertad. Esta idea spenceriana de que el capitaIismo 
industrial es inherentemente enemigo del militarismo y del belicismo, usi como de 
la expansion imperialista, lleg6 a alcanzar bastante predicamento en In epocll sub
siguiente. Algunos observadores vinieron a concluir que la actividad industrial, 
mercantil y productiva del capitalismo es esencialmente pacifica. Segun elias, la 
actividad capitalista produce una metamorfosis, par sublimacion, de los instintos 
agresivos y guerreros, que se plasman en los de competencia pacifica. Esa idea 
gufa, par ejemplo, la argumentacion del econornlsta austriaco Joseph Schum peter 
(1883-1950) en su ensayo Imperiali,\'lIlo y clases sociales, Publicado en 1919, 
Schum peter reitera, a pesar de la recien acabada guerra mundial, su fe en las POM 
sibilidades pacfficas y racionales del car.italismo. La «disposicion pacifica) que, 
segtin el, este despierta en quienes 10 practican debe desplazar la ferocidad mili
tarista e imperialista que es legado de tiempos preteritos. 

9. EI individualismo spenceriano 

De este modo el evolucionismo de Spencer es tambien una habil defensa del 
lndividualismo liberal. A primera vista, puede parecer que el organicismo es una doc
trina incompatible can el individualismo, a causa de su enfasis en las leyes que rigen 
y dan cohesion a la especie. Ello es cierto de la mayorfa de los seguidores de esa doc
trina, mas no de Spencer. Este cree que la especie humana impone una suerte de 
evolucion que proviene de la forzada cooperncion de las comunidades militares pero 
que can eJ tiempo desemboca en la cooperaci6n libre y sin conccion ffsi~a de las so
ciedades industriales, no regidas por el mandato, sino par el contra to. Este implica 
la libertad de dos partes puestas de acuerdo para imercambiar prestaciones mutuas. 

Estas ideas representan una reelaboraci6n del1iberalismo tradicional, que no 
sabia justificar hist6ricamente sus pretensiones. No en vano Spencer representa el 
liberaIismo aplicado a una sociedad industrjal y capitalista, en su fase mas compe~ 
titiva. No sorprende, pues, la gran popularidad que sus tearias alcanzaron entre el 
empresariado norteamericano, que vie ran en la mosofia spencerian a de la histona 
una leona liberal del progreso que legitimaba su propia actividad como industriales, 
financieros y comerciantes. Par si ella [uem poco, la vision spenceriana pareda re
frendar a nivel sociol6gico las populares concepciones de Darwin sabre la concu
rrencia universal, la lucha por la vida y la supervivencia de los mejar dotados. 

Ademas~ tras Ia quiebra de la vieja teorfa del derecho natural, el evalucioM 
nismo que triunto durante el siglo XIX inc1in6 a algunos pensadores a hallar solu
ciones evolucionistas y Spenceres el mejordefensor del individualismo en nombre 
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de la evoluci6n. Par eso hereda Ia tradicion liberal antiestatista, que recoge en Sil 

libra El hombre cO/lira el esloda, de 1884, pero la justifica diciendo que la dura 
experiencia de la raza humana nos ha ida ensefiando que el orden liberal es el 
menos per judicial de todos. Estos principios los hace extensivos Spencer a otras 
sociedades dominadas por las potencias europe as y en especial par Inglaterra. A 
rafz de la guerra de 105 Boers, par ejemplo, Spencer hiza valer sus opiniones con
tra el imperialismo y la esclavitud de otros pueblos, de modo que seria totalmente 
injusto hacerle pasar por simple ideologo del imperialismo victonano. 

En esta y otras muchas ocasianes, Spencer mostraba su hostilidad contra el es
tado militarista, e intentaba hallar sustitutivos que paliaran In fuerza antiindividua
lista de su autoritarismo. Uno de elIas era la ciencia sociologica. La sociologia era 
para Spencer el gran instrumento de autoconocimiento que necesitaban los hom
bres para irse liberando de sus propios mitos y de sus propias cadenas. La verdndera 
vocaci6n de Ia sociologia es la de ser una disciplina Jibcradora, que nos puede arran
car de la trampa de la vision equ.ivocada del mundo que nos ha impuesto nue.stra 
clase social, la educaci6n recibida, nuestrus creencias heredadas y nunca examlOa
das. EI hombre libre de hoy, dice Spencer en El eSllfdio de la sociolngia, que pu
blico en 1873, necesita de 1a ciencia socia1. Junto a Camte y a Marx, Spencer Ianza 
nsf la idea de que la ciencia social debe l1egar a ser el humanismo del hombre de 
la era industrial. La sociologfa no debe, pues, justificarse s6Io por su capacidnd de 
solucionar problemas concretos, sino ruuy especialmente par su valor educativa y 
moral. par su capacidad de acrecentar nuestra dignidad de hombres sociables, ci
viles y conscientes. La sociologia, como reflexi6n sabre nuesLra propia condi
cion en la era modem a, constituye una fuerza moral, segtin Herbert Spencer. Hay 
buenas razones para discrepar de sus concepciones de la evolucion de In huma
nidad (como de las de Marx y Comte), pero ya es mas dificil hacerlo en 10 que se 
refiere al ideal de conocimierito sobre nosotros mismos que el deseaba para la 
ciencia social. 

10. Orgnnicismo y darwinismo social 

Durante su primera fase de existencia consciente como disciplina, la socia
logfa tuvo un rnarcado acento organicista, es decir, el sfmi!, cuaodo no la equipa
raci6n, con los organismos naturales prevaieci6 sobre otras interpretaciones de la 
realidad. Aparte de razones tales como las del origen social de los primeros soci6-
logos, este fen6meno se debi6, principal mente, ados causas. La primera era el 
rumbo mismo que habfa tornado In sociologia en Comte y Spencer, el cual apun
taba c1aramente hacia un evolucionismo organicista. La segunda era el pode
rosa influjo causado par las doctrinas de Charles Darwin sobre las ciencias 
sociales. Sus cultivadores creyeron ver en la obra del bi610go britanico una 
fuente inagotable de inspiraci6n para explicar cientificamente los fen6menos so
dales. Surgi6 asf una corriente que ha sido lIamada darwinismo social, y que no 
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es exactamente identica a In del organicismo general. Sus puntas de contacta son 
muchas, empero. 

Darwin mismo lIeg6 a sus revolucionarias conc1usiones gracias, en parte, a 
sus conocimientos de ciencia social. El fen6meno de que lIna ciencia social in
fluya sabre un descubrimiento de una ciencia natural es poco frecuente. Darwin 
habfa rechazado la idea de que las especies animales son colectividades fijas, in
capaces de evolucionar. Como alros cientificos, Jean-Baptiste Lamarck (1744-
1829) principal mente, Darwin estaba convencido de que tad a explicaci6n 
teoI6gica de una creaci6n de especies animales era insostenible: las especies de
bran haberse farm ado par evoluci6n. Lamarck afirmaba que esa evolucion habfa 
tenido lugar a traves de la adaptacion progresiva de las especies ul medio am
biente, una explieaci6n que no eonvencia a Darwin. En 1838, Darwin se puso a 
leer el Tratado sabre la poblacioll de MaIthus, cuyas explieaciones sobre la lucha 
par Ia existencia de los diversos grupos humanos despertaron en ella idea de que 
similares procesos se producen en el reino animal. Naturalmente, para lIegar a 
esta conclusion Darwin ya poseia un vasto conocimiento de este ultimo. Sus ideas 
aeerca de la transfonnacion de las especies se redondeo cuando, a Ia nocion mal
thusiana de Ia lucha por Ia vida, Darwin aiiadi6 la de que, bajo tales circunstan
cias de lucha, sobrevivirfan los individuos mas adecuados a elIas, ° los mas fuertes, 
y perecerian los demas. 

En 1859 apafl~cia El origen de las especies, uno de los textos cientfficos 
nHis revolucionarios que se hayan publicado. En el, Darwin exponfa clarament~ 
sus tearias sabre la evoluci6n animal: la lucha par la vida, In selecci6n natural, 
la sobrevivencia de los mejor dotados. El debate Ievantada por este texto -
aceptado sin ruido par los cientfficos de In epoca- a1canz6 proporciones poco 
comunes cuando, en 1871, Charles Darwin publico La ascendencia del hombre, 
en la que establecfa nuestro parentesco can los animales inferiores y en particu
lar can los simios. Quienes mas se opusieron a esta teorfa fueran los cJerigos -
tanto protestantes como cntolicos- y las gentes de poca cultura. Aiios mas tarde, 
cuando Ia batalla habia sido ya perdida para eIlos, algunos te6Iogos se pusieron 
a elaborar teorfas que, a su juicio, hadan compatible el dogma de la creacion can 
las teorias evolucionistas. Asi, fiI6sofos cat6licos, en un esfuerzo de adnptacion, 
como el padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) propusieron inter
pretaciones evolucionistas mfstico-metafisicas que deben mucho a las aportacio
nes de Danvin y de otros biologos de su epoca. La que podriarnos lIamar 
providencialismo de pretension cientffica (sin serlo) estaba destinado a perma
necer: en plena siglo XXI, algunos autares llegarfan a proponer la peregrina doc
trina de que Ia evoluci6n del mundo y Ia humanidad se debe a un lIamado 
((disefio inteligente» par parte del Creador. Hasta la fecha desconocemos como 
y par que las diversas tiranfas, genocidios, devastaciones y guerras que ha pa
decido la hurnanidad, fannan parte de la inteligencia del presunto diseiio divino. 

La aplicacion de las teorfas darwinistas a Ia sociedad considerada como 
organismo, produjo sus primeros frutos en el area cultural gennanica. Los dos 
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representantes mas descollantes de esta tendencia fueron Paul Lilienfeld (1829-
1903) Y Albert SchiiffIe (1831-1903). El primero se caracteriza par haber lle
vado el organicismo a su extremo: para Lilienfeld In sociedad es, a todos los 
efeclos, un organismo. Schaffle, en cambia, en su Estrllctllra y vida del cLterpo 
social, propugnaba un arganicismo de tipo psfquico, segun el cual el tejido que 
une a los diversos rniembros de la sociedad es de naturaleza anfmica, y no se en
cuentra entre los animales. Las instituciones sociales humanas son aspectos de 
este tejido psfquico, y el estado es (el apnrato regulador central» de todos 105 

organos de la actividad social. He aquf, pues, una manifestacion socioIogicadel 
estatismo gennanico, tan evidente desde la obra de Hegel. Frente a la obra de 
estos autores, en la que predominaba una vision organica relativamente equili
brada, surge In de olras seguidores del darwinismo -social que ponen mayor en
fasis sabre los aspectos conflictivos de la evoluci6n de la saciedad humana. 

Entre ellos destaca el austriaco Ludwig Gumplowicz (1838- I 909). Este 
autor, como los demas darwinistas, subrayo el hecho de que el grupo prevalece 
sabre el individuo, pero extrajo· conclusiones especiales de esta noeion. No son 
los individuos los que entran en conflicto entre sf, sino los grupos, cuyos inte
reses conflictivos resuItan en una lucha canst ante par Ia existencia que implica 
1a eliminacion mutua. Este eSt segun Gumplowicz, un principia historico gene
ral que, de paso, elimina Ia supuestamente ingenua creencia en el progreso. La 
his tori a es una cadena sucesiva de auges y cafdas:de diversns comunidades hu-' 
manas. Estas ideas, a su vez, Ie l1evan a elaborar una teoria del origen del eslado 
como consecuencia de la lucha de los pueblos entre sf. Observando la compleja 
estructura etnica dellmperio habsburgues y la hegernonfa en el de Austria, Gum
plowicz concluye que el aparato politico que llamamos estado no fue ere ado 
para promover el bienestar de sus subditos. Su origen historico es la conquista 
de un pueblo por otro, y la instauraci6n de un estrato superior de conquistado
res que se via obligado, para consoli dar su dominio, a montar un aparato admi
nistrativo pennanente. EI origen remoto de todo esto es bfisicamente econ6mico; 
a sea, la busqueda de la explotacion de una comunidad por parte de otra, me
diante su esclavizacion y sumisi6n. Esta teorfa, que aparecio en su libra La lueha 
de las razas, en 1883, tiene la importancia de haber sido confinnada en muchos 
de sus aspectos par investigaciones historicas posteriores a Gumplowicz. Si se 
tiene en cuenta que Gumplowicz no era mcista -pues no proclama la superio
ridad de raza alguna- y si se abstrae de' otras concepciones menos plausibles 
de su autor, no hny dud a de que la suya es una nportacion a nuestra comprension 
del origen remota de la arganizacion polftica estatal. 

Las teorfns de la lucha de grupos 0 comunidades -que hay que distinguir 
siempre de la de la lucha de clases, aungue los paraielos no deb en escaparse
encontraron varios autares que se ocuparon de refinarlas. El general austriaco 
Gustav Ratzenhofer (1842-1904) es uno de sus mejores ejemplos; rue quiza la 
circunstancia de haber vivido en el1mperio ullstrohungaro, al igual que Gumplo
wicz, 10 que Ie pennitio cornprender hasta que pun to el estado es una entidad in-
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dependiente d~ las comunidades etnicas a nacionales y como es fruto de In im
presion de un grupo 0 comunidad sabre los demas. Un frances, Jacques Novi
cow (1849-1912), dedic6 su obra, sin embargo, a crilicar la doclrina de que es 
In lucha incesante Ia que origina las organizaciones poifticas, y In que traba y 
consolida In sociedad en general. Novicaw, en el libra Las hlchas entre socie_ 
dade.\' human as, reconoce In universalidad del principia de Ia lucha por la vida, 
pero insiste en que, en cierto momento de su desarrollo, se producen equilibrios 
que la haeen innecesaria, y entonces Ia colabornci6n no coaccionada se abre 
pnsa en In vida social. 

Aparte de esta tendencia darwinista, el organicismo social, como apunt<iba
mos, alcanz6 una gran expansion en easi tadas los paises dande se iba abriendo 
paso la sociologfa. Asf, la primera genernci6n franeesa de soci61agos posterior a 
Camte fue uefinitivamente organicista. Entre sus miembros rnereee nombrarse a 
Alfred Fouillee (1838-1912), disdpulo de Spencer, y a Rene Worms (1869-1926), 
euyo organicismo adquiri6 fonnas un tanto extremas. EI organicismo tambien es
tuvo presente en los principios de la sociologfa en ltalia, en Espana y en los Esta
dos Uoidos. A pesar de Sll amplia aeeptaci6n inicial, y la atracci6n ideol6gica que 
hacia el pUdieron sentir los espfritus amantes del orden y de una vision (corganica)) 
de la sociedad en un mundo que sufria los efectos palpables de la indu5triaJizaci6n, 
el capitalismo, el nacionalisrno, el imperialismo y los enfrentamientos c1asistas, el 
organicismo dejaba en pie la cuesti6n de In necesidad de una sociologia genuina
mente cientffica, orientada hacia la investigacion empirica. A satisfacerla se dedi
carIa toda una importante generacion de soci610gos cuyos Iogros, durante eI ultimo 
decenio del siglo XIX y primero del siguiente, aseguraron definitivamente In 501-
vencia de la nueva ciencia social. 
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, CAPiTULO II 

CONSOLIDACION DE LA TEORiA SOCIOLOGICA 

1. Crecimiento de las ciencias sociales 

El surgir de 1a sQciologia como disciplina independiente fue tan s610 una de 
las facetas de un proceso mucha mas amplio: el crecimiento y consolidaci6n, du
rante las postrimerias del siglo XIX y los primeros lustros del xx, de las ciencias 
sociales. Casi tadas elIas hunden sus rarces en el esfuerzo par interpretar cientffi
camente In condici6n human a iniciado durante In lIustraci6n, es decir por exten
der 16gicamente y sin saludan de continuidad el metoda cientffico natural al 
estudio de los seres human as y sus creaciones. Sin embargo, ese esfuerzo s6lo diD 
lugar a disci plinas sistemciticas, con pretensiones de dignidad academica, bien en
trada el siglo XIX. La sodoIogfa fue maduranda can elIas y gracias n elias, a Ia vez 
que eUa misma las iba influyendu. Aunque la cuestion ha sida disputada, la uni
dad fntima de tadns las ciencias socinles ha side siempre un hecha. Por eso hay que 
entender In expansion de In sacialogfa como parte de Ia ciencin social en general. 
Comoquiera que, ndemas, la sociologfa entrann asimismo una reflexi6n sobre In 
vida social y la condidon humana, es rnenester entenderla tam bien como parte 
esencial de In filosoffa moral y social modema. Esta es, senci1lamente, impensa
ble sin In presencia de la socialogfa en Ia cultura contemponinea. 

De entre las ciencias sociales, una de las que posefa mayor tradici6n y habfa 
logrado yn un considerable grade de respetaoilidad era In economfn polftica. EI 
siglo XIX, ademas, presencia la aparicion de una economfa politicn socialista cuya 
interpretacion de los hechos econ6micos diferia seriamente de In liberal. Ambas 
escuelas parecian irreconciliables, pero unos decenios mas tarde Ilegarfan a con
vivir en eI marco de las mismas universidades, protegidas las dos en much as lu
gares par In Iibertad intelectual que trajo consigo elliberalismo. Mientras tanto, In 
doctrina econ6rnica predominante sigui6 siendo Ia liberal, aunque sometida u una 
intensa comentc revisionista que culminarfa, tras Ia Primera Guerra Mundial, can 
la ubra de Jahn Maynard Keynes (1883-1946). Esta revision camenz6 practica-
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mente con In apaJicion de una escueJa hist6rica - sabre todo, en Alemania - de 
la economia politica. que intentaba explicar los hechos econ6micos a partir de su 
genesis y evoluci6n a traves del tiempo, y no deduch!odolos de unos principios ge
nerales. Fue asf como un Bruno Hildebrand (1812-1878) podfa criticar, a media
dos de siglo, el naturalismo de los supuestos basicos de Adam Smith, y negar par 
10 tanto In existencia de Jeyes inmutables en la economfa. La mismo hiza Karl 
Knies (1821-1898) y mas tarde Gustav von Schmoller (1838-1917), el cual ya 
pertenecia a una rama mas retinada de In escuela historica, que renunciaba a In po
lemica contra elliberalismo c1asico. Schmollcr lIeg6 a reconoeer In existencia de 
leyes naturales, morales y psicologicas, pero insisti6 en que eJ metoda hist6rico era 
el que mayores frutos podia dar en los estudios econ6micos. 

Junto u la escuela hist6rica, Ia Ilamada marginalista, originada en Viena por 
Karl Menger (1840-1920), es tambien responsable del enriquecimiento y rev ita
lizud6n de la ciencia econ6mica. Menger propuso metodos nuevos para detenni
nar el valor de los bienes de producci6n, notable mente a traves de Ia tenrfa de la 
uti/idad marginal. Esta centra su atenci6n en las relaciones causales de la vida 
econ6mica que existen entre los deseos de las personas y los bienes disponibles 
para satisfacerlos. EI valor de un objeto depende de su capacidad de satisracci6n. 
No hay que estudiar los costas, como hada Ia teorfa c1asica, sino In utilidad que 
los bienes poseen para los contratantes. Los bienes 10 son u causa de su utilidad. 
EI agua, por ejemplo, no es un bien preciado donde abundu, pem es costosfsimo 
donde es rara. EI valor se establece, asf, segun criterios de utilidad decreciente, de 
acuerdo con la escasez y con la satisfacci6n gradual de necesidudes cada vez 
menos vitales, noci6n que da nombre a tad a esta escuela. Como afinnarfa el 50-

ci61ogo italiano Vilfredo Pareto (a quien pronto me referire) 10 esenciaI no es es
pecular sabre supuestas necesidades economicas sino constatar las prej'erellcias 
expresadas en In conductn objetiva de los hombres como agentes econ6micos. La 
ciencia econ6mica pas a asi de una teoria de las necesidades humanas a unn teorfa 
de la conducta (las elecciones reales que hacemns en nuestro trabajo, 0 como con
sumidores, a en nuestra vida cotidiana y emocional) 10 cual implica un viraje de 
no poco cal ado en el modo de contemplar el mundo. 

Economistas britanicos tales como William Stanley Jevons (1835-1882) y 
Alfred Marshall (J 842-1924), se dedicaron a revisnr, actualizar y refinnr In teorfa 
economic a liberal. La obra de Marshall dcstaca en este sentido, pues hay ya en ella 
una dura crflica dellaissez-j'aire clasico y la aceptaci6n de un grado sustancial de 
intervencionismo estntnl, una concepcion que habfa de caracterizar gran parte de 
In economia liberal posterior. Los estudios de Marshall sabre la elasticidnd de la 
demnnda y los ciclos economicos -dos de los hechos mas embarazosos para mu
chas economistas- pusieron la economia polftica liberal en Ia Ifnea de renovacion 
que conducira al keynesian is mo. Segun Keynes, el gobierno debra aumentar el 
gasto publico - aun a riesgo de incurrir en ciertos deficits- para estimular la de
manda, dar trabajo y reactivar In econornfa. Tras In crisis de los ail os treinta del 
siglo xx y, sabre todo, tras la Segunda Guerra Mundial, triunfo esta idea tan he-
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terodoxa para eI liberalismo, la del ke),l1esianismo economico, sabre todo en me
dios no estrictamente liberales, sino socialdemocratas, como ya indique mas arriba. 
La recesion posterior a 1973 condujo, no obstante, a un fuerte repliegue a posicio
nes liberales mas tradicionales por parte de varios paises. Incluso algunos gobier
nos nominalmente socialistas abandonaron el keynesianismo en favor del 
liberalismo ortodoxo, con una inhibici6n de la intervenci6n estatal en el mercado 
de capitnles y trabajo, e inc1uso la privatizacion de empresas publicus. 

Algunos economistas, en su revision de principios, se percataron de que la 
economia no podia interpretar par si sola los fen6menos objeto de su estudio. La 
escuela historica marc6 la pauta al intentar explorar su zona de interes con ayuda 
de otra ciencin social. de vieja tradici6n, lu historia. Esta disciplina, reforzada par 
las exigencias de exactitud y rigor intelectual fomentadas par la llustraci6n y 
par el intenso interes por el pasado nneida durante el perfocto romantico, adquiri6 
nuevo y extraordinario auge. La mosoffa de Ia historia que habfa nneido mucho 
antes a manos de Vi co y Hegel habia ya estimulado la investigacion de la prete
rita realidad hum ana. Esta habra comenzado durante el siglo XVTII, cuando empe
zaron a publicarse documentas antiguos, a crearse museos y a indagarse eI pas ado 
mediante excavaciones y tecnicas arqueologicas cada vez mas rigurosas. La his
toria deja de ser, adem as, historia poIftica, para entrar en atras zonas. Asi. el ale
man Friedrich von Savigny (1779-1861) no fue solo el fundador de la llamada 
escuela hist6rica del derecho, sino que fue uno de los responsables principales de 
esta ampliaci6n de la eiencia hist6rica al bucear can rigor en el pasado y origenes 
de las instituciones juridicas. 

Armada ahara de un conocimiento mucha mas fehaciente sabre el pas ado, In 
historia l1a116 nuevas aliados, que se esfarzaron por darle un lugar sistematico den
tro del marco de las ciencias sociales en general. En esta tarea destacan tres pensa
dares germanicos. EI primero fue Wilhelm Dilthey (1833-1911), quien se alz6 contm 
10 que juzgaba materialismo vulgar de Comte. En contraste can eI insistio en que los 
fen6menos hist6ricos no podian comprenderse par los metodos de la ciencia natu
ral. Las ciencias sociaIes, frente a las naturales, son, sostenia, (ciencias del espf
ritu», que intentan comprender el sentido y la significacion no s610 objetivos, sino 
subjetivos y vivenciales de epocas y eventos que son, mas que ffsicos, humanos. Su 
sentido se encuentra a traves de concepciones del mundo, a Weltansc!zaUlIllgell, que 
son categorias hist6ricas irreductibIes a tod~ expJicaci6n materialista. EI influjo de 
estas ideas se dej6 sentir en el campo de la soeiologia, sobre todo en el ambito cul
tural aleman donde se comenzo a desestimar lu concepci6n positivista. EI intento de 
entender la historia y la sociedad can los mismos criterios de la ffsica a la botanica 
empezaba nsf a parecer ingenuo y hasta absurdo. Sin embargo, Ins concepciones dil
theyanas mismas theron criticadas por algunos historiadares. Asi, Wilhelm Windel
band (1848-1915) admitio can Dilthey que la sodologfa entendida como Comte 
proponia era inaceptabIe, pero crefa que este autor habra lIegudo a negar las leyes de 
la psicologfa, las cuales son validus en todo momenta de la historia, aunque cada 
evento sea diferente y tenga su significado particular. Heinrich Rickert (1863-1936), 
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eilercer historiador de este grupo, volvi6 a insistir en Ia calidad cientifica de la so
ciologfa y, en general, de tadas las ciencias humana..<; cuyos metodas son, no obstante, 
esencialrnente diferentes de las naturales. 

Mientras se ibnn ventilando estas cuestiones metodol6gicas surgian nueVas 

ciencias sociales. Una cuyos resultados fueron pronto importantes fue la etooIo
gia, de la cual es ejemplo la labor del ya mencionado Lewis Henry Morgan, que 
tanto influy6 sabre Engels. Gracias a los esfuerzos de Edward Taylor, esta cien
cia, tambien llamada hoy antropoiogia social, no s610 alcanz6 In madurez, sino 
que tllmbien qued6 intimamente unida a In sociologfa. Un fen6meno similar acu
rrio can la psicologia social, que Wilhelm Wundt (1832- I 920) habia fundado con 
el nombre de «psicoIogfa de los pueblos»). Wundt estudi6 Ia moral, los mitos, las 
costumbres y las leyendas desde supuestos cientificos. Su abra culmin6 con un in
tento de sfntesis de historia de la cultura sabre bases psicol6gicas. La gran popu
laridad de su obra abrio la senda de Ia psicologfa social posterior. 

La sociologfa no podia sino madurar rodeada de marco tan estimulante, y asi 
fue. En las p,iginas que siguen intentare trazar un simple escorzo de Sll primer desa
rrollo durante los decenios posteriores a Comte, Marx y Spencer. Como se vera, 
esta epoca se caracteriza par la pennanencia de grandes obras individuales y par 
la fonnacion de escuelas nucionales. Abundan los-tratados generales de sociolo
gia, caracteristicos de la epacu anterior, perc estos van dec1inando en numero a me
dida que pasa el tiempo. Y es que los soci610gos, aunque se mantengan a un cierto 
nivel de generalidud, prefieren cada vez mas imponerse limitaciones de perspec
tiva para poder ser mas rigurosos en el conocimiento de su propio campo. Es de
cisiva tambit!n Ia presencia de actitudes culturaIes mas cautus. Para poner un sola 
y crucial ejemplo, cientificas sociaIes tan dispares como puedan serlo Camte y 
Spencer se movian sabre la comun plataforma de su fe en el progreso de Ia huma
nidad. En cambia, en el ambiente en que se plasma la obra de los soci61ogos pos
teriares, tal convicci6n empieza u ponerse en tela de juicio 0, cuando menos, exige 
una muy seria revisi6n. Aumenta el escepticismo y, can el, la cautela. 

La epoca en Ia que ahara entramos presencio el reconocimienta disciplinar y 
la consolidaci6n de la sociologia. Es la de la aparicion de las facultades 0 departa
mentos universitarios a ella dedicados -el primero del munda fundado en Chicago, 
en 1893-, del trabajo en equipo, de las prirneras armas de la investigacion sadal 
empirica. Los resultados obtenidos par la pesquisa sociologica no son aquf abjeto 
directo de utenci6n, claro esta, pem si 10 son. en cambia, Ius retlexiones estirnula
das par ellos, asf como sus repercusiones sabre la filosofia social contemporanea. 

2. La socioiogia francesa y Emile Durkheim 

Durante largo tiempo, Francia fue el pais can mayor actividad sociol6gica, 
del mismo modo que Inglaterra 10 era en el terre no de Ia economia politica. Esa 
tradici6n, fraguada durante el periodo que va desde la aparici6n del Esp[riru de las 

CIENCIA Y PENSAMIENTO SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 649 

leyes de Montesquieu hasta la del ClIrso de filosofia posiliva de Comte, no tardo 
en dar frutos. Surgio asila primera generaci6n de soci610gos franceses posterior 
a Comte. Su decano, Alfred Fouillee (1838- 1912), intenta reconciliar la filosofia 
idealista con el positivismo reinante. Para alcanzar este objetivo Fouillt~e cre6 su 
doctrina de las idees-forces, segun]a cuallas ideas, una vez interiorizadas -y, por 
10 tanto, deseadas- se convierten en fuerzas sociales. Estas. a su vez. empujan a 
las seres humnnos a la accion y explican, por 10 tanto, In actividad social en gene
ral. No obstante, no tada idea puede lIegar a ser una idea fuerza, pues el mundo 
objetivo tiene sus exigencias~ Son s610 ideas fuerzas aquel1as que encajan con el 
de modo significativo y que se <Icoplan muy especial mente al curso evolutivo de 
la sociedad, la cual, para Fouil1ee, tal y como vimas, posee varios caracteres Of

gonicos. OtTos dos representantes de la misma son Gustave Le Bon (1841-1931) 
y Gabriel Tarde (1843-1904). Del primero tendre ocasion de hablaren el capitulo 
siguiente. 

Tarde se interes6 por cuestio.nes afines a las tratadas par Fouillee, pero les dio 
un rumbo nuevo. En sus Leyes de /a imitaci6n Tarde prest6 atenci6n especial a Ia 
funci6n de las ideas en la sociedad y a sus forrnas de transmisi6n. Tarqe presto es
pecial atenci6n a las invenciones, es decir, en las ideas nuevas, y en sus efectos 
sabre lu sociedad: su ritmo y alcance de dispersion y los cam bios origin ados par 
su entrada en vigor. Al finarse en la invenci6n Tarde inici6 la gran curiosidad que 
hoy sentimos par la innovaci6n, como causa muy principal de la mudanza hist6-
rica, caracteristica de Ia modernidad. Aparte de ella, eI evoIucionisrno spenceriano 
esta presente en toda su obra, pero 10 que a Tarde Ie preocupa es Ia causacion de 
esa evoluci6n. Tarde identific61a innovaci6n (tecnica, ideologica, credencial, con
ceptual) como verdadera causa de Ia dimimica social. En sociedad la evoluci6n no 
es biol6gica sino imitativa. La innovaci6n a invenci6n se absorbe par irnitacion. 
La imitaci6n de ideas y Ia absorci6n social de nociones no tiene lugar de un modo 
automatico, sino que pasa par procesos conflictivos y adaptativos y, a menudo. ne
cesitn de repeticiones constantes para que eclle rafces. EI fen6mena de la repeti
ci6n de las ideas, par atra parte, Ilevo a Tarde al estudio de su transmisi6n a traves 
de los medias tecnicos de comunicaci6n, que eran, en su epoca, ]05 peri6dicos. Su 
ensayo La opinion y /a llZuchedlllnbre es una obra pionera en el terreno de los es
tudias sociologicos sabre las cOIisecuencias de I a prensa y Ia propaganda en la 50-

dedad modema. 
EI mas joven sociologo de este grupo f~e Emile Durkheim (1858-1917). Dur

kheim nacia en los Vosgos, en EpinaI; era hijo de un rabino. y estaba destinado a 
seguir igual funcion en la comunidad judfa. Pero pronto se manifesto su agnosti
cismo, 10 cual Ie llevo par OtTOS derroteros. En 1879 entra en la Escuela Nonnal 
Superior, donde encontr6 a estudiantes tales como Henri Bergson y Jean laures. 
Con este ultimo, futuro dirigente del socialismo fr.:lOces, mantuvo una estrecha 
amistad. Salida de la NonnaI, Durkheim consigui6 entrar en el cuerpo de profe
sores de ensefianza media. 10 que Ie llevo par varios Hceos provinciales, ense
nando filosoffa. Tras un breve contacto can Ia sociologfa alemana, Durkheim 
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redact6 Sll tesis doctoral, De La division del trabaja social, publicada en J 893, Y 
que es una de sus obras mas importantes. Las reglas del metodo sociol6gico, Sll 

breve y diafano escrito, fueroo publicadas a los dos alios. Obtuvo In nueva cate
dra de Ciencia Social de Ia Universidad de Burdeos. Se incorporo a Ia de Paris en 
1902, de la que lIeg6 a sef catedratico de Ellea y Moral -el nombre de social 0-

gfa parecia una innovacion peligrosa- cuatra alias mas tarde. Su influjo perso
nal sabre la politica educativa,laicista y socializante del gobierno frances lIego a 
ser muy considerable. La muerte de Sll hijo en el frente Ie deprimi6 de tal modo 
que Ia suya propia se aceler6, y acunia en 1917. . . 

EI intlujo de Durkheim sabre la sociologfa francesa ha sldo enonne. En vida 
publico L'Amllfe soci%gique (1896-1913), una importante revista que incorpo
raba a soci6Iogos, juristas, economistas, Iingtiistas e historiadores, en Ia ernpresa 
cornun de editicar la ciencia social. Baja su egida estudiaron Marcel Mauss, Paul 
Fauconnel, Georges Davy, seguidos par otros tales como Maurice HaIbwachs, Ce
lestin Bougie y Lucien Levi-Bruhl, par mencionar 5610 a unos pocos cientificos 
sociales franceses, que consolidarfan definitivamente la sociologfa en su pafs. 

3. La division del trabujo en la sociedad 

Durkheirn empezo sus indagaciones sociologicas par Ia problematica que 
mas preacupaba a la sacioiogia en tiempos de su juventud, Ia evolucion general 
de Ia sociedad. Par eso, en cierto modo, su obra sobre este tema, De fa divisi6n del 
trabajo social, puede cansiderarse como una nueva investigacion sabre el tema 
central de preocupacion para pensadores como Marx, Comte y Spencer. Ella no 
obstante, Durkheim intent6 replantearse la cuestion de Ja evolucion mediante Ja 
busqueda de un proceso de causadon mas plausible que los propuestas par estas 
autares. Comenzaba por estar de acuerdo can elias en que a 10 largo de Ia histo
ria se opera un cambio radical en la naturaleza basica de la estructura social. Dicho 
cambia diferencia las sociedades Uamadas primilivas de las nuestras y ha consis
tido en un considerable aumento en el grado de division del trabajo, es decir, en 
la especializacion social de las tareas. Ahora bien, para Durkheim esta especiali
zaci6n -sabre la que reposa., en definitiva, la entera fUbrica de nuestra sociedad
se halla basada sobre todD un sistema de val ares morales a nonnalivas. Para ex
plicar nquella hay que entender estos cientfficamente. ESlO no qui ere decir «ex traer 
la moral de la ciencla, sino construir la ciencia de la morah,. Y es que los 11echos 
morales, Durkheim afinna, son fenomenos como los demas, normas de accion re
conocibles, c1asificables, y que obedecen a regularidades observables. 

Las nonnas saciales se plasman en el derecho. EI derecho, sociol6gicamente 
entendido, cansiste en pautas de conducta interhumana, sancionadas por castigos 
y recompensas, que no quedan Iimitadas a los codigos legales. De acuerdo can 
esta nocion, Durkheim se propane investigar las causas y la marcha de la divisi6n 
del trabajo a traves de la estructura moral de la sociedad. Mas antes de entrar en 
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este tema, Durkheim aclam algunos puntas aeerca de la naturaleza y funci6n de 
Ia division del trabajo misma. 

«Preguntarse cual es Ia funcion de la division del trabajo es ... buscar a que ne
cesidad corresponde.» La funcion 0 el ral de In divisi6n del trabajo no es que au
mente el rendimiento de las tareas divididas, sino el hacerlas mas solidarias, por 
10 complementarias. La division del trabajo comenz6 para integrar mas la sacie
dad, a fuerde diversificarln funcionalmente. (En efecto, el reparto de tareas entre 
los hombres crea dcpendencia mutua y solidaridad. Resuelve <lSI el misterio de la 
Mana Escondida, supuestam"ente divina, que nos une segun Adam Smith en media 
de una sociedad individualista y competitiva. EI interrogante delliberalismo hall a 
asf, en el analisis durkheimiano, una respuesta satisfactoria.) La division del tra
bajo va mas al1a de 10 econ6mica, pues estriba en el fonda en los modos de cohe
sion social que imponen los diversos tipos de solidaridad. Esta ultima es un 
fen6meno totalmente etico que se revela, como decimos, en sus manifestaciones 
juridicas. Estas corresponden ados tipos fundamentales de salidaridad que, a su 
vez, detenninan das generos extremos de sociedad: Ia «solidaridad mecanica», a 
«par semejanzas», y la «solidaridad organica». Yeamos c6mo acurren. 

En las sociedades primitivas impera el derecho represivo 0 penal. Estas socie
dades estan dominadas par una conciencia colectiva com un. En elIas el individuo no 
existe como tal, sino como miembro de su grupa. Toda desviacion en su conducta 
conl1eva el castigo inmediato, pues el crimen hiere sentimientos profundos que se 
encuentran en todos los miembros. Estos sentimientos, a su vez, son fuertes y defi
nidos, y las reacciones son pasion ales. Las reglas sancionadas par eI derecho penal 
expresan, pues, las semejanzas grupaJes, y varfan can elias. En estos casas,Ia cohe
sion social se encuentra en una canfonnidad de todas las conciencias particulares con 
respecto de un tipo social comun. Par ella, en las sociedades primitivas, unidas par 
la solidaridad mecanica, las voluntades se mueven espontanenmente yean unidad 
en el rnismo senti do, el cual corresponde a un cierto numero de estados de cancien
cia que son comunes a tadas los miembros de la misma saciedad. 

La solidaridad organica, en cambio, es propia de las sociedades Uamadas 
civilizadas. Se caracteriza par ser fruto de un largo proceso de division del tra
bajo y especializacion. En las civilizaciones, eJ derecho imperante esta orientada 
a que las relaciones detenninai:las por el solo Jiguen al individuo no directa sino 
indirectamente can la sociedad. Es un qerecho restitutivo, civiJ, contractual. 
Desde el punta de vista historico se ha ida produciendo una prepanderancia pro
gresiva de esta suerte de derecho -y de moralidad civiI- sabre el derecho pu
nitivo y su solidaridad coaccionante. Hay aquI indudables paralelos can la 
division de los tipos sociales en militares y civiles, de Spencer, 10 cual no escapa 
a Durkheim, qui en no obstante estima que la c1asificacion spenceriana es dema
si.do simplist •. Ademas, Durkheim no participaba del todo del optimismo histo
rico de Spencer, pues para ella division del trabaja, lIevada a extremos de 
especialismo, puede minar la misma solidaridad organica por ella creada. Este 
proceso paradojico es una causa principal de la fragmentacion moral y psicalo-
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gica de la sociedad mode rna. EI individualismo moderno es pues consecuencia 
del tlvance indefinido de la division de las tareas. 

Es par ella par 10 que, para Durkheim, la division del trabajo puede engen
drar un estado social de anomia. Anomia quiere decir, en griego, ausencia de Iey~ 
en Jenguaje durkheimiano -heredado por Ia sociologfa posterior- el vocablo 
tiene un significado mas complejo. Significa una sHuadan en la que existe una au
scocia de normatividad de varia indole, sea moral, jurfdica, economic a, poiftica a 
religiosa. Pem tal nusencia puede deberse, ante todo, al contlicto entre norm as 
conLradictorias. La confusion moral en la modernidad no s6lo proviene del vacio 
nonnativD, 0 de val ores. sino mas bien de una inflaci6n de nonnas. La division del 
trabr~a, en sus rannns anannales, no produce solidaridad, sino que se mantiene par 
la canccion y la represion; ese es el caso de la esclavitud a de la explotacion del 
proletariada. La represion, a Sil vez, genera crimenes, desviacianes y tada suerte 
de perversianes psicologicas. La guerra de c1ases, par ejempla, es el fruto de 10 que 
Durkheim llama la division caactiva del trabajo, la impuesta par la sociedad civi
lizada. Su existencia prueba, incidental mente, la pobreza de la concepci6n arga
nicistn. En efecto, en los organismos, los 6rganos y los tejidos no se hacen 
mutuamente la guerra, sino que se hallan en una relaci6n mutua enteramente fun
cional. En cambia, en las sociedades de castas a de clases, la distribucion de los 
roles sociales no carresponde a la de los talentos naturales. 

4. EI metoda de la soeiologia 

La preocupacion de Durkheim en La division del trabajo social par encontrar 
datos objetivamente evaluables mediante la observaci6n sociol6gica Ie lIevo a elabo
rar una teona sabre la tarea de la investigaci6n social. Apareci6 bajo el titulo de Las 
reglas delllu!todo sociol6gico. EI postulado fundamental de esta breve obra -de 
clara herencia positivista en su enfaque- es que (dos hechos sociales deben ser tra
tadas como casas». Hechos sodales son, segun Durkheim, «maneras de obmr, de 
pensar y sentir que presentan In importante propiedad de existir can independencia 
de las conciencias individuales), es decir, que son exteriores al individuo, ademas de 
estar datadas «de una fuerza irnperativa y coercitiva, par la cual se Ie imponem). Par 
10 tanto, los hechos sociol6gicamente observables provienen siempre del gropa y se 
explican por e1. Su realidad es totalmente objetiva, es decir, tienen todos los caracte
res de las casas. Hasta el presente, sostiene Durkheim, la sociologfn ha tratado de 
conceptos, mas no de casas, par mucho que Camte y Spencer hubieran proc1amado 
que los fenornenos sociales eran hechos naturales. Por eso se habla de demacracia, 
de comunismo, de libertad, como si fueran casas definidas, sin haber elaborado cien
tificamente estos canceptos. Y, sin embargo, sostiene Durkheim: 

[ ... J los fenomenos sociales son cosas y deben ser tratados como tales. Para demos
trar esla proposicion no es necesario filosofar sabre su naturaleza ni discutir las ana-

" 
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logias que presentan can los fenomenos de los reinos inferiores. Basta con demos
trar que son el tinico data de que puede echar mano el sociologo. En efeeto, es cosa 
todo 10 que es dado, todo 10 que se ofrece, a mejor, 10 que se impone a la observa
cion. Tralar los fenomenos como casas, cs tratarlos como datos que constituyen el 
punta de partida de la cicncia. Los fenomenos sociales presentan de una manera in
contestable ese cankter. Lo que se nos da no es ia idea que los hombres se forjan del 
valor. pues esta cs inaccesiblc, sino los valores que se cambian reaimente en el curso 
de las rel<lciones econ6micas. No es estu a aquella concepcion de la idea moral; cs 
el conjunto de las rcglas que detenninan de un<l nlallera cfecliv<l la conducla. 

Para que la sacialogfa pueda en tender sus datos como casas el soci6Jogo debe 
abandonar, en primer lugar, todas las prenaciones que tenga sabre Ia reaUdad. En 
segundo lugar, solo se ha de tomar, como objeta de investigacio~, un grupo de fe
nomenas que posenn caracteres comunes, y que hayan sido definidos de ante
mana. De esta manera la reaUdad, la naturaleza de las casas, se irnpondnl al 
soci610go, y no al reves. Par ultimo, el sociologo debe considerar sus hechos par 
ellada en que se presenten aislados de sus manifestaciones individuales. La so
ciologfa estudia continuidades grupales. Los fenomenos que aparecen can regu
laridad y que pertenecen a la estructura de un grupo social son, pues, nann ales 
desde un punta de vista cientffico. EI crimen, par ejemplo, es nonnal en este scn
tido, pues su grad a de incidencia y sus formas dependen de la estructura y situa
cion de In comunidad en que surge, al tiempo que presenta los caracteres de 
objetividad y de regularidad exigidos par las reglas del metoda sociol6gico. 

Can el objeto de probar este aserto, y para demostrar que los aetos tradicio
nalmente cansiderados como estrictamente fntimas, circunscritos al fuero interno, 
ajenos a toda explicacion social, pueden ser analizados sociologicamente. Dur
kheim realizo una investigacion sabre el suicidio. El suicidio no siempre i1ustra los 
principios metodol6gicos expuestos en Las reglas, ya que su construcci6n teorica 
va mas alia del positivismo extrema preconizado en elias. El estudia comienza 
descartunda todo sentirniento autodestructivo como explicllcion del acto suicida, 
par ser este un tema psicalogico no observable. Durkheim insiste entances sabre 
el can1cter social del suicidio:.su frecuencia y ritmos de cambia obedeccn a cau
sas sociales estadfsticamente detcnninables. Su fndole es social parque las causas 
geograticas, climaticas a biologicus no son suficientes para explicar el fen6meno 
del suicidio. La estructura social, en cambia, sf 10 explica. 

Los gropos establecen las nonnas de conducta de sus miembros a traves de 
sus creencias religiosas y morales, las cuules redundan en el grado de cohesi6n que 
los line. Partiendo de esa convicci6n. Durkheim descubre, par ejemplo, las carre
laciones existentes entre la religion y el sllicidia: en un extrema, con indices maxi
mas de suicidio, se cncuentran los librepensadores y, en otro, can mfnimos, los 
judios. Entre ambos estan cat6licos y protestantes; estos ultimos cometen a inten
tan el suicidio can mayor frecuencia que los cat6licos. Hay, en cada comunidad re-
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ligiosa. un nive! distinto de coherencia grupal y de sancion en contra del acto de 
quitarse la vida. La menor cohesion se halla en los colectivos agn6sticos, libera
les e individualistas. EI mas alto entre judfos practicantes, de fuerte solidaridad fa
milfslica. Estas hipotesis se hall an confirmadas por los datos que suministra un 
abundante material estadfstico. Durkheim 10 interpreta en tenninos de integ'racion 
grupaJ, 0 falta de ella. Asi, un lema aislado, el 5uicidio, Ie sirve para iluminar di
mensiones intimas de Ia estructura social. EI fen6meno de Ia anomia. par ejempio, 
que Durkheim habia eSludiado en el marco de la division del lrabojo, halla aqui 
mayor profundizaci6n, al describir Durkheim el suicidio que se produce en mo
mentos de caDs normativo a moral y que el llama suicidio anomico. A el son 
mucho mas vulnerables los sollems que los casados, los cuales, integrados en su 
grupo familiar, tienen lazos sociales afectivos mas profundos. Por esta eazon tam
bien, los solteros cometen el suiddio con mayor frecuencia que los casados, y los 
varones mas a menudo que las hembras. La anomia, por otea parte, disminuye con 
la integradon grupal; por ello, paradojicamcnte, el suicidio disminuye en tiempo 
de guerra, cuando la disciplina y la cohesion sadales aumentan considerable
mente, al tiempo que las tendencias agresivas haHan una valvula de escape insti
tucionalizada en Ia actividad belica. Por estas y otras razones Durkheim conc1uye 
que el suicidio puede ser tratado «como si [uera /lila COSQ», un objeto cientifico, 
10 cual refuerza eonsiderablemente Sll argumentaci6n. 

5. EI sociologismo de Durkheirn: la religion 

El tratamiento estrictamente socio16gico de fen6menos que habran sido ob
jeto exclusivo de explicacion psicologica, moral 0 filosofica es 10 que ha hecho que 
Durkheim y sus discipulos hayan side descritos como seguidores del soci%gisf1lO. 
una concepcion que expJica todos los fen6menos human os, fuera de 105 biologi
cos, retrotrayendolos a sus condiciones sociales. La moral, las creencias, las acti
tudes, los valores, eI arte, In tilosofia, la cieneia, la economia, las ideologias 
poiftieas, apareeen de uno u otro modo como subproductos del orden social. En 
su fonna extrema, esta nocion es injusta para can Durkheim, pem es adecuada si 
con ella se quiere significar que, sin negar el valor y autonomia frente a 10 social 
que puedan tener ciertos ambitos de Ia actividad humana, Durkheim exigia una ex
plicacion rigurosamente sociologica de cualquier fenomeno que tuviera una di
mension social. ElIo, naturalmente, se pereibe con suma c1aridad en Ei suicidio, 
con su exclusion de la psicaIogia a Ia biologfa de tada explicaci6n causal, asi como 
en su nocion en Las normas de que 10 tinieo que cuenta son los hechos. La paste
ridad, no obstante, no perdonarfa al sabia tal error metodologico: es evidente que 
cuentan los hechos, pero l.como los eonstituimos? La que poseemos no son he
chos, sino datos e interpretaciones que les corresponden. A traves de elias inferi
mas heehos, pem estos no son directamente asumibles. La mente interpreta datos, 
y con eIlos construye hechos, segun sus criterios, prejuicios y creencias. 

f 
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EI enfoque de Durkheim alcanza una dimension mas profunda en Lasformas 
e:emema/es de /a vida re/igiosa, asi como en sus ensayos sobre moral y pedago
gm. Lasformas eiemema/es, obra publicada en 1912, constituye uno de los pun
tos de partida fundamentaies de la moderna socioIogia de Ia religion y de las 
creencias. En principia, se trata de un estudio sobre «el sistema tolemico en Aus
tralia», como reza su subtftulo. pem su fin no es otro que el conoeer Ia «natura
leza religiosa del hombre» y su relevancia para el mundo moderno. Para ello, 
Durkheim parte de su postulado de que la religion es «una cosn sociah) y que, por 
10 tanto, se presta a un e~tudio totalmente objetivo. Precisamente por ella puede 
Durkheim rechazar las teorias de Spencer, Comte y Taylor, que Lralan In religion 
c~mo un mero conjunto de ilusiones milieas, 1lsi como la de Marx que In reduce 
a IdeoIogfa, y esta a mem engafio en favor de los intereses de las dases dominan
l:S. Durkheirn, frenle a todos elias, y sin negar la posibilidad de gue la religion 
Sirva los mtereses de alguna dase a estamento, cree que la religi6n reproduce pro
fundas realidades sociales que van mas alia de todo ella. Para demostrarlo utiIiza 
los infonnes etnologicos que se canodan sobre una tribu australiana, los arunta, 
~ l~ Isuz6n una de las mas primitivas de las eonocidas. Durkhei01 supone que In re
lIgIOn en su estado mas sencillo es la mas reveladora y la que se presta can mayor 
desnudez al estudio sociologico. 

Las formas e/emelltales comlenzan por varias definiciones conceptuales 
sobre 10 misterioso, las creencias. las divinidades y la iglesia, que pennHen a Dur
kheim entrar en materia con ideas daras y distintas. Entre elIas descuella su dis
tincion entre la esfera de 10 sagrado·y la de 10 profano, dicotomia 0 forma 
elemental de toda religion, que asf divide siempre el universo. Trus ello pas a 
Durkheim al estudio prolongada del totemismo, y a la consideracion tanto del 
m~terial etnografico disponible como del estado conternponlneo tIe los conoci
mlentos cientificos en materia de religion. Ella Ie pennitira interpretar socialo
gicamente el sentido y funciones del ritual religioso. Las canc1usiones que 
extrne Durkheim son de varios 6rdenes. En primer lugar. segun el, las ereencias, 
ideas y practicas religiosas simbolizan al grupo social que las detenta. Asi, Dios 
mismo es una representacion colectiva de la propia sodedad. Dios es la socie
dad deificada. Al rendir culLo aDios, el hombre adora a su propia sociedad. asf 
eo~o a su orden polftico, cultural y moral. Ademas, los procesos de cohesion, 
sobdaridad y coacci6n sad ales generan experiendas religiosas que, a su vez, los 
refuerzan. Son estas unas canclusiones que Durkheim no aplica solo a la es
truetura religiosa de las divers as sociedades, sino que eoneeta con sus sistemas 
momies y valorativos, que depend en, como Ia religi6n. de las representaciones 
colectivas de la sociedad en cuesti6n. 

Bstas se presentan aI hombre individual como conceptos externos a el, con 
una fuerza propia, a Ia que debe acomodarse, y que es In que confiere cohesion a 
Ia sociedad. Es asi como conceptos tan generales y abstractos como puedan serlo 
el estado, Ia democracia, el mercado, Ia sociedad, el individuo, u otros de ma..idma 
abstraceion, como el ser, Ia trascendencia, la nada y tantos otrcs, son, en ultima ins-



656 HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

lancia, productos hist6ricos socioestructurales. EI Jenguaje, con Sll gramatica, Vo

cabulario y sin taxis refleja y transmite nociones, socialmente producidas. La que 
podemos Ilamar sociogenesis del pensamiento humane (aunque Durkheim no 
usara esa expresi6n) tiene en ei un defensor radical. Hasta las nociones metafisi
cas, eticas a reIigiosas se generan social mente. No sorprende que ello haya dado 
lugar a un debate vigoroso. 

6. Los origenes de la sociologia germanica: Ferdinand Tiinnies 

La sociologfa se desarrollo en los pafses de cultura gemuinica algo mas tarde 
que en Francia y Gran Bretafia. No obstante, cunndo lIeg6 a elIas se encontr6 con 
un campa abonado para prosperar. En efeeto, la ttudia Ilustruci6n nIemana, com
binada con el intenso movimiento romantico. habia convertido a las univer.sida
des germanas en incomparable.s centros de saber. En contraste con In incapacidad 
del1iberalismo aleman par afianzarse en el pader - tanto en Prusia como en Aus
tria- las universidades .se convirtieron en un lugar segura para la Ilbertad acade
mica y de critica. Los resultados de esta atm6sfera en el terreno de las ciencias 
sociales no se hicieran esperar. 

La historia, impulsada par ellegndo hegeliano, encontr6 investigadores de la 
categoria de Theadar Mommsen (1817-1903), estudioso de In anligtiednd romana. 
La geograffa humana. heredera de la tradici6n crcada par Alexander von Humboldt 
(1769-1859), hall6 seguidores de la importancia de Karl Ritter (1779-1859) Y Frie
drich Ratzel (1844-1904), autores que rclacionaran entre sf geografia, lenguaje, 
cultura y etnia en su anhelo par comprender la historia can Ia ayuda simultanea de 
varias disciplinas. La aparici6n de nuevas ciencias. como In psicologia social fun
dada par Wundt, imponfa nuevos puntas de partida que Ilevaban a mayores 10-
gros. En este ambiente surgi6 la sociologfa que hace su aparici6n como 
Gesellschajtslehre, ciencia a ensefianza de la saciednd. en la obra de Lorcnz von 
Stein (1815-1890). Von Stein realiza un estudio pianero -en tenninas de con
fiicto de clnse- de' la RevoluCi6n francesa, en el cual sent6 las bases para el de
sarrollo de la sociologia hist6ricn. Stein fue tambien el precursor de Ia noci6n 
de (jestado social» 0 asistencial. Afinnaba en 1850 que habia acabado ya la era de 
las re~oluciones politicas para empezar la de las revoluciones y refonnas sociales: 
s610 una actividad politica que tuviera en cuenta ese hecho podria tener exito en 
el pm·venir. Le siguieron ]05 darwinistas sociales y los organicislas. varios de e110s 
mencionados ya en e] anterior capitulo. Mas los primeros soci610gos realmente no
tables de Alemania no surgirian entre las filas de estos ultimos. Entre e110s descue
lIan Ttinnies, Simme1 y Weber. 

Ferdinand Ttinnies (1855-1936), fonnado en el estudio de Hobbes y en el de 
la ciencia politica. fue profesor durante mas de media siglo en la Universidad 
de Kiel, de Ia que fue expulsada par los nazis en J 933 a causa de sus simpatias de
mocniticas y sociaHstas. Su primera aportacion se encuentra en sus consideracio-
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nes sabre las relaciones entre Ia teorfa y la investigaci6n sociol6gica. Tonnies dis
tingui6 entre sociologfa pura a te6rica, sociologia aplicada y sociologia empfrica 
o sociograffa. Can un vocabulario revisado, esta division no ha perdido min actua
lidad, pues In primera es 10 que hoy se llama teorfa sociol6gicn, Ia segunda es Ia 
investigaci6n sociol6gica, y la tercera los informes, documentaci6n, estudios so
ciograficos y recomendaciones de polftica social que los soci610gos realizan. El 
contenido ha variado un tanto, porque Tonnies 10 coloreaba con sus concepciones 
hist6ricas y evolutivas propias. Estas ultimas se encuentran sabre todo en su obra 
principal. Comunidad y asocJacioll. aparecida en 1887, uno de los textos mas in
fluyentes de la modema teorfa social. 

Comunidad y asociacioll es un breve tnltado que intenta analizar las relacio
nes interhumanas a base de In utilizaci6n de uno.s conceptos sencillos, a modo de 
modelos. No es que Tonnies crca que la compleja reaIidad social sea reducible a 
conceptos esquemdticos. La que el recalea es que la elabaraci6n de tales concep
tos puede acrecentar nuestra capacidad de comprensi6n de tal realidad, si tene
mas en cuenta que no la agotan en absoluto. Es asi como surge su idea de que 
existen dos fonnaciones sociaIes fundamentales. Una, a la que Tonnies llama Ge
meinschajr, es la comunidad y la atm. que recibe el nombre de Gesellschaft. es la 
asociaci6n. En la literatura sociol6gica ambos conceptos se us an a menudo en ale
man, pues no sue len encantrar traducci6n exacta a otras lenguas. Las comunida
des a Gemeinschajten son aquellas agrupaciones que se fundamentan en relaciones 
personaJes cuya razon de ser esta en elIas mismas~ la amistad, el matrimonio. el 
clan, son ejemplos de comunidades. En cambia, las asoci~cianes a Gesellschaf
ten estan organizadas racionalmente para la obtenci6n de ciertos fines extemos; 
una empresa bancaria, un ministerio, una factorfa industrial, son asociaciones. 
Ambos conceptos son antiteticos pero, en la realidad social, noS encontramos con 
que la inmensn mayona de las instituciones y grupos oscilan entre uno y otro. EI 
matrimonio es, en principio, una comunidad -basada en el afecto, el sexo y la ne
cesidad de campania intima. asf como la de criar la prole- pero en una sociedad 
detenninada puede ser objeto de especulaci6n contractual entre los novios a sus 
familias.lo cual es una actividad caracteristicamente asociativa. Del mismo modo, 
un banco es una instituci6n burocnitica, impersonal. cuya organizaci6n ha sido 
fonnaIizada racionalmente. mas las relaciones personales de'convivencia, cola
boraci6n y ayuda mutua crean dentro de el una red afectiva de leallades y hostili
dades que son caracterfsticas de las comunidades. 

La idea de que estas dos son las fonnaciones basicas de la sociedad humana 
no aparece can Tonnies, ya que existe el esquema bipolar de la Ciudad de Dios y 
la Ciudad de los Hombres, de san Agustin, asi como Ia del Leviatan, a sociedad 
artificial. presentada par Hobbes. frente a la sociedad emocional y comunitaria. La 
misma noci6n de T5nnies halla sus paralelos en la obra de OtTOS soci61ogos de su 
tiempa, tales como Durkheim. el cual, como acabamos de ver. distinguia entre so
ciedades basadas en la solidaridad med.nica 0 por semejanzas y sociedades cuyo 
ligamen de cohesi6n era Ia solidaridad organica, relacionada can el progreso d~ la 
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division del trabaja social. La distincion que hiciera mas tarde el soci61ogo 
yanqui Charles Cooley (1864-1929) entre grupos primllrios y grupos secunda
rios -perfectamente compatible con In de Ttinnies- no hiza sino reforzar este 
esquema conceptual. Esencialmente, a nos vincularnos los unas a los atros instru
mental mente (nos asociamos para lograr fines racionalmente, sean cuales sean) 0 

nuestros lazas son emocionales y afectivos. 
Tonnies aplic6 sus nociones de polaridad social a In his lana humann. Las in

vestigaciones etnoI6gicas de Sll epOCH parecian confinnar su idea de que en sus 
principios, la humanidad habia vivido pienamcnte en una epoca de comunidades, 
basadas en Ia pnrticipaci6n total del individuo en so clan 0 trlbu. La historia podia, 
pues, ser concebida como un largo proceso ~e individuaci6n que alcanza su ex
trema can el capitaIismo, el cual tiende it imponer relaciones contractuales, uno
nimas y despersonalizudas, es decir, asociativas, a CUantDs viven en su marco, 
Pem el hombre necesita de la comunidad porque sin ella su vida careee de senti do, 
del mismo modo que precisa de la asociaci6n contractual, la eual pasibilita Un 
mundo civilizado y pr6spera. La comunidad es Ia fuente de moral, aunque Ia aso
ciaci6n, can su impersanalidad y fomenta del individualismo, posibilile actiludes 
destribalizadas, 0 universalistas, en nuestro trato can los can gene res. Como en 
Durkheim. que vela la historia en tenninos de un largo proceso que nos ha lle
vado desde las sociedades segmentarias, tribalcs, a las civiIizaciones complejas. 
contractuales e individualistas, hay en Ferdinund Tonnies una filosofia de In. his
toria. Sin embargo, ambos autores la propanen can mucha mayor cautela que quie
nes aun asumian, sin mayores problemas, el progreso univoco. moral, cientifico 
y tecnico de I a humanidad. Tanto Durkheim como Tonnies muestran un conside
rable desasosiego frente a las saciedades modernas. EI triunfo de la asociaci6n 
sabre la comunidad tribal es, para elias, ambivalente en sus resultados. Para Ton
nies el nacionalismo entrana una vue Ita a la tribalizaci6n, generada par la desola
cion de la impersonaliuad de la modernidad, Aunque comprendia su necesidad 
animica para muchas gentes, se percataba tambien de los danos que podfa causar 
al danar las conquistas universalistas y racionales de las sociedades avanzadas. 

7. Georg Simmel: la sociologfa relacional 

Al igual que Tonnies, Georg Simmel (1858- J 918) se preocup6 par delerminar 
el alcance, naturaleza y funciones de la sociologia como disciplina. En este terreno 
Simmel desarro116 un enfoque que, aI cncontrar seguidores, creo una escuela que ha 
sido Hamada de Ia ((sociologia forma!». Este apelativD proviene del convencimiento 
de Simmel de que aquello que verdaderamente distingue a In sociologfa de todas las 
demas ciencias sod ales es que su objeto es el conocimiento y descripcion de las for
mas de interacci6n social. Simmel, en sus investigaciones sabre las foanas de la 50-
ciabilidad, se aplica a Ia tarea de descubrir las pautas sociales generales que se 
producen con regularidad donde existen relacioncs interhumanas. De hecho, no solo 
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no hay esencias sociales, sino que las fonnaciones en las que vivimos son elIas mis
mas redes de interrelaciones. Lo relacional es 10 crucial en toda vida social. Sin ana
lizar el cantenido de esas fonnas, afinna Simmel, se puedcn rea1izar ciertas 
generalizaciones; por ejemplo, en tada sociedad se produce~ procesos ~e supmorde
naci6n y subordinaci6n, es decir de jerarqufa; la competencta y.el confilcto son tam
hi~n inevitables; 10 misma puede decirse de Ia fonnaci6n de partIdos. bandos y sectas. 
Estas fen6rnenas se producen en la vida economica, Ia polltica y la cultural, pero el 
soci610go, sin ser indiferente a estas u1timas, tiene que descubrir primero los patro
nes estructurales y las pautas de conducta regulares que son eomunes a tadas elIas. 

Can la posible excepcion de sus consideraciones sabre el ahjeto y la natura
leza de la socialogia, la ohra de Simmel rechaza tada c1asificaci6n: es Ia obra d.e 
un soci610go ensayista que trata de los mas diversos temas -desde Ia moda al di
nero des de la moral aI urbanismo- sin sistema aparcnte. Ella no la haee menos 
inter~sante. Al cantrario. Simmel es responsable en gran parte de 10 que podria
mas lIamar el afianzamiento en In cullura moderna del punta de vista sociol6gico, 
ode 10 que mas tarde se Hamarfa la imaginacion socioI6gic~. Gracias a :ste punt,D 
de vista, los soci610gos contemporaneos han lograda reJacI~nar entre 51 los feno
menos mas diversos en apariencia. La imaginaci6n sociol6g1ca ha desvelado, par 
ejempio, relaciones eausales entre religi6n y prosperidad econ6n:ica, 0 entre In 
polftica y la flIosofia. Naturalmente, el usa de ese enfoque no fue III mucha menos 
iniciado par Sirnmel, pero fue su obra una de las que mas contribuy6 a demostrar 
la nueva capacidad de comprensi6n de Ia vida social que entrana el metod~ socia-
16gico 0, como mfnimo, su punta de vista, . , 

Georg Simmel era un judio berlines, naeido en 1858, que pennaneclO en 
puestos relativamente marginaies dentm de la muy antisemitica academia genna
niea, aunque su tall a como intelectual fuera ampIiamente reconocida par sus co
legas y admiradores, Max Weber entre ellos. Consigui6 una catedr~, en Ia 
provinciana Universidad de Estrasburga. 5610 al final de su carrera y muno en In 
capital alsaciana en 1918. Su modo de hacer sociologia - pri~cipalmente a :rav.es 
del ensayo- no obedece a ninguna incapacidad par el estudlO 0 tratado mas SIS

tematico. Al contrario, una de sus obms principales. la Filosofia del dinero, de 
1900, es un vasto estudio hist6rico y sociol6gico. que hace hincapie sobre las con
secuencias culturales, estructumles y econ6micas de In introducci6n de un sistema 
monetario abstracto, que conduce a una cuantificaci6n generalizada de la reali
dad y hasta de Ia existencia humana: todo se mide y cuenta merced a la introduc
ci6n de Ia economfa monetaria. No obstante, Simmel estaba persuadido de que la 
mejor manera de eehar su mirada sabre el mundo era la breve, parcial. ir6nica e 
incompleta del ensayo. Ni los fallidos intentos de Io~ tratados masivos. que otms 
habian compuesto can anterioridad, ni la naturaleza mlsma de la modernldad acon
sejaban otm cosa. Simmel entendi6 can una premonici~n tal vez inigualada en. su 
generaci6n cu6.Ies eran las implicaciones de Ia modermdad avanzada para la vlda 
cotidiana de las gentes, asi como cu<1ies eran sus exigencias intelectuales para 
quienes deseaban estudiarla: su obm, escrita a horcajadas de dos siglos, se adelanta 
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de modo extraordinario aI ambiente finisecular del siglo xx. Y llega a expresarlo 
mejor que Ia mayorin de los mas cabales representantes del clima cultural de este 
momenta historica, adelantandose a el10s cien ailos. 

Simmel vislumbro siempre In ambivalencia endemica de todo fen6meno so
cial. La vida social en un universo civilizado esta hecha no s610 de ambiguedades, 
sino muy especialmente de dualidades. De elias no es posible Iiberarse del todo. La 
alienaci6n, en consecuencia. no es alga s610 inherente al capitalismo, como creian 
los marxistas, sino una candicion nunea del todo superable. Es una sit~aci6n per
manente de In vida del hombre. EI amor, par ejempio, es un fen6meno ambiva
lente: signiflca entrega desinteresada e igualdad pem entrana tambien relaciones de 
poder, dependencia y subordinacion. EI dinero genera relaciones nnonimas entre las 
gentes, pero alliberar a estas de los ligamenes directos que presiden el trueque 0 

los servicios person ales, la economfa monetarizada permite el desarrollo de la in
dividualidad y la personalidad independiente de cad a eual. Su ambivaIencia reside 
en que par un Iado despersonaliza y, par otm, por asf decirlo, per~onaliza. 

Los estudios simmelianos se asemejan a los de un paseante que vaga por.el 
mundo y se mueve por aca y aculla, sin preconcepcion alguna aparente, para ob
servar, analizar y reflexionar desapasionadamente, y para seguir luego vagando y 
divagando. Cualquier cosa can Ia que tropieza puede lIamar su atencian y todas In 
merecen por igual. Asf la moda, la coqueteria, artistas como Rodin 0 Miguel Angel, 
la nocian de tragedia, Dios, los Alpes, las ruinas, In relacian entre las grandes urbes 
y I. vida del espiritu, la natumleza del confliclo social, el destino, In libertad, y mu
chfsimas mas temas canstituyen las objetos mUltiples de su fertil reflexian. 

Muchas de eUas se convertirian, contra todo pronastico precipitado, en fuen
tes de inspiraci6n para investigaciones empfricas de considerable solidez y ella en 
pafses como los Estados Unidos, en los cuales parecerfa que, en principia,In obra 
simmeliana podna haber eneontrado un terreno poco abonado. Gtros, como su te-· 
orfa de Ia evaluci6n de Ia economfa monetaria como fuerza de mayor a1cance min 
que Ia industrializaci6n en la forja del mundo moderno y como causa del avanee 
del pensamiento abstracto, la cuantificaci6n de la vida social y la fluidez de las re
laciones interhumanas, aparecen como serias concepciones rivales a alternativas 
a interpretaciones profundamente arraigadas sabre los orfgenes del mundo contem
porilneo. 

8. Max Weber y su metodologia 

Weber era de Erfurt, hija de un politico de la Alemania de Bismarck. Nacio 
en 1864 y estudi6 en varias universidades, principnlmente en la de Berlin, donde 
se dedic6 sobre todo a las Ieyes y a Ia histaria. Tras de hacer alguna investigaci6n 
social en la zona del Elba par cuenta de un grupo reformista -los lIamados «so
cialistas de catedra»- Max Weber entro como profesor de derecho en Ia Univer
sidad de Berlfn. Mientras tanto se dedie6 a un estudio econ6mico sobre la balsa 
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berIinesa y a otrn sobre los cam pes in os prusianos. Oespues de ensenar en otra'i dos 
universidades, Weber se enearg6 de In redacci6n del Archivo de Ciencias Socia
les. Una crisis mental en 1898 Ie llevo a retirarse de Ia ensenanza, y hasta a seguir 
eseribienda. En 1905 apareceria el mas celebre de sus estudios, La erica protes
tante y el esp{riru del capiralismo. Cuatra anos mas tarde, en media de una extensa 
aetividad de investigad6n, fund6 la Asociaci6n SociaI6gica Alemana. Antes de es
taHar In guerra camienzan a aparecer partes de su vasto estudla ECOl1omta y socie
dad, entre las que descuellan sus consideracianes metodol6gicas. Estallada la 
guerra, Weber fue pronto relevado de sus deberes militares, 10 que Ie penniti6 cri
ticar publicamente varias de sus aspectos, sin exclusion de la poJftica belica de su 
propio pais. Su actitud era Ia de un IibcfiJI, nacionulista y reformista a In vez.Aca
bada la conlienda, Weber intervino activamente en la eonstrueci6n de Ia paz, pues 
fue miembro del comite de expertos de la Delegaci6h de Paz que aeudi6 a Versa
lies para paclar can los aliados. Murio en 1920. 

La vasta labor de Weber estriba, en gran medida, en Sll manera de entender 
el metodo de la soeialogia. AI igual que otros grandes soci610gos de su generaci6n 
-Durkheim, Simmel, Purelo- la preacupacion par la calidad del metoda es, pura 
Weber, crucial, en parte como reaccion contra su feliz confianza en la solidez que 
obtenfa la sociologfa si se entregaba a la imitaci6n de las ciencias naturales. Weber 
comprende que los fenomenos sociales no pueden ser objeto de una explicaci6n 
identica a In que requieren los naturales. Los hombres poseen canciencia, y aetlian 
de acuerdo can una intencionalidad subjetiva que no puede ignorarse al explicar 
un fen6meno social. La explicaci6n de la conciencia -al modo marxista- por 
media de la reaIidad material extema es eonveniente y necesaria, pero debe ser 
compietada par una indagaci6n de su contenido y del influjo de estos sobre la rea
lidad social. Una situaci6n social detemlinada debe, pues, ser comprehelldida in
telectualmente; tenemas que ponernos en el lugar de sus actares y protagonistas 
para poderla entender y, entonces, expliear. Para lograrlo, Weber propane que, 
junto al metoda hist6rieo genetico, los soci6Jogos elaboren un eonjunto de cate
gorfas intelectuales que sitlien los fen6menos desde el punta de vista de sus agen
tes~ Esas categorfas tienen que ser conceptos pmos, 0 tipos ideales (Idealtypen), 
cuyo valor es estrietamente metodol6gico y heuristico. Es decir, los tipos ideales 
(0 modelos) no se encuentran'nunea en Ia realidad social en estado perfecto, aun
que sirven, eso si, para comprenderla. EI precedente mas claro de esta noei6n es el 
de los dns conceptos de Tonnies, comuniOad y asociaci6n, que son tambien tipos 
ideales. Los tipos ideales de Weber poseen tres caracterfsticas primarias. En pri
mer lugar, son categorias subjetivas que intentan comprender (verstehen) la in
tencionalidad de Ia acci6n del agente social en un contexto determinado. En 
segundo, los tipos ideaIes se refieren a casas extremos, puros, de aed6n, yelimi
nan elementos que puedan hacerla ambigua; estos Liltimos se deben considerar 
como meramente residuales. Finalmente, los tipos ideales son meros instrumen
los metodol6gicos, y no son un fin en sf para la eiencia social. En todo esto se ase
rnejan considerablemente a 10 que Ia ciencia social posterior ha IIamado madelos 
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para Ia investigaci6n. Asi, eI «capitalismo» 0, mejor, (da competencia perfectm~~ 
de los economistas son tipos ide ales. Existen diversos cupitalismos concretos nsf 
como una idea de concurrencia perfecta, pero no un ~(capitalismo unico e ideal» 
oi situaciones de mercado de total competencia. mas son conceptos muy titiles 
para comprendery explicar con rigor In dimirnica de los mercados reales. Tambien 
son tipos ideales nociones como las de «feudaiismo», «burocraciu», (cconducta 

raciona!;> y taotas alras, varias de elias descritns con maestria par el mismo Weber. 
Con clio este autor fue uno de 105 introductorcs principaies, en el discurso contern
panineo, de los conceptos rigurosos, como paso previa a tada discusi6n y am1li
sis en los que todas pod amos estar de acuerdo. 

Weber se entreg6 a la doble tarea de elabornr una red de tipos ide ales adeeua
dos para Ia comprension y estudio de instituciones y fen6menos sociales a la luz 
de los mismos, combinado can los metodos trndicionales de investigaci6n, espe
ciaImente los hist6ricos y los econ6micos. Un primer fruto de su esfuerzo, que 
ilustra Sll rnetodologfa, fue su ufliilisis sabre el protestantismo en sus relacianes can 
el capitalismo. En esta obra Weber intent6 desentrafiar las causas que han puesto 
en marcha el capitalisino occidental. Werner Sam bart (1863-1941) se habia pre
ocupado ya de este tern a en El capifalismo 111oderno, dande habia analizado la 
economfa occidental en terminos de un complejo de valores y actitudes morales 
ante la vida y 10 haria de nuevo en EI burgH"s, de 1913. Weber, sin desdeii.r la fer
tilidad de otras interpretaciones -notablemente In marxista- guiso tambien in
vestigar el trasfondo moral y valorativa del capitalismo. Para ella, de acuerdo can 
su metoda, tuvo que elaborar un conjunto de tipos ide ales que eliminasen toda 
confusi6n tenninologica y conceptual. Asf, Weber distingui6 varios tipos de capi
talismo: el politico,ol colonial, el piratico a de botin, el fiscal y el industrial, entre 
otras. De tadas elias, el que Ie interesa es este ultimo, cuya peculiuridad cansiste 
en que se basa en unas [uentes de trabajo fonnalmente fibres -los obreras- y en 
fabricas fijas, cuyos propietarios ope ran par su cuenta y riesgo, produciendo para 
mercados competitivos y anonimos. 

Lo que Weber considera decisivo en este fenomeno es la dinamica mental que 
presupone, y su vinculaci6n causal can las actitudes fomentadas par ciertas cancep
ciones religiosas de la vida. Mientras que para Marx el racionalismo capitaiista era 
un media puesto al servicio de la irrucionalidad basica del sistema como conjunto, 
para Weber eI capitalisrno es parte de un largo proceso de racionalizaci6n, caracte
rfstico de Ia sociedad moderna occidental. Ese proceso, segun el, fue acelerada y, en 
parte desencadenado, por la etica protestante, yen especialla cnlvinista. Allmblar 
de la moral econ6mica del calvinismo ya tuve ocasion de mentar a Weber en rela
ci6n can esta cuestion. Weber elabor6 un tipo ideal de capitalismo rnoderno - ba
sado en el sistema de praduccion y, sobre todo, en la reinversion praductiva de parte 
de los beneficios- y otro de etica proteslante -Ia actitud maral del calvinista ante 
el trabajo, ante los beneficios crematisticos y ante el triunfo mundano en Ia vida
y 105 relaciono en sus mutuas conexi ones causales. De este modo, La etica prates
tante y el espiritu del capitalismo ilustra ampliamente el metoda propuesto por 

,/ 
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Weber, que intenta comprender racional y analfticamente la mentalidad y las inten
ciones tie los hombres en una situacion dada. Par afiadidura, esta indagacion histo
rica, que fue i1evada a cabo sociol6gicamente, echa luz abundante sabre un problema 
tan arduo como es el del origen del capitaJismo occidental. Su significaci6n no se 
circunscribe, sin embargo, a la cuesti6n de las causas del capitalismo, sino a las de 
In modemidad, a las de ese proceso Linico e irrepetible que, una vez iniciado, ven
dria a transformar radicalmente el orden y civilizaci6n de Occidente y despues, a par
tir de el y de modo irreversible, todo el resto del munda. 

9. Historia y racionalizaci6n 

La cuestion de averiguar emlles han side las causas del capitalismo modemo 
lIev6 a Weber a investigar sociedades no europeas que, habiendo alcanzado un 
alto grado de civilizaci6n no desarrol1aron. sin embargo, un capitalismo ni una 
burguesia al modo occidenlal.Pensaba Weber que lal vez ella podria desvelar el 
secreta de revolution que Ia modemidad significa para la historia hum ana. La 
labor de \Veber en este terreno comienza par diversos estudios sabre las relacio
nes enlre religion y sociedad en I. India, la China y el ludaismo anliguo. AI igual 
que en el caso del protestantismo calvinista Weber querfa aislar como factor de
tenninante de la vida economic a In etiea rellgiosa, explarando sus relaciones can 
los modos de dominati6n peculiares a cad a sociedad y sancionados par las creen
cias sobrenaturales. Para ello desarrollo un conjunto de conceptos expHeutivos de 
los diversos fen6menos religiosos, como son el rechazo del mundo, el ascetismo, 
la abnegaci6n, cl carisma, el mesianismo, el sacerdocio y III vocaci6n. Esperaba 
que, habiendolos fijado, seria posible tratar can su ayuda diversas refigiones con
cretas y compararlas de un modo significativo para ver cuales serran sus conse
cuencias economicas. Es asf como Weber analiza el eonfucianismo estatal de Ia 
China a la justificacion religiosa del sistema de castas indio. como frenos u obs
taenIas diversos para el triunfo de una posible etiea secular capitalista. 

De modo semejante proyecta Weber su an6.lisis sabre la realidad politica. 
Esta estu constituida, fundamentalmente, par un sistema de dominacion 0 poder. 
Pero el poder es una cUlegoria sumamente general. Par eso Weber 10 estudia bajo 
tres aspectos fundamentales, que llama tipos ideales de dominio: el carisnultico, 
el tradicional y ellegal. EI primero es cat.cterislico del caudillaje; el segundo del 
patriarcaIismo, del feudalismo y de la monarqufa; y el tercera de las politeyas 
constitucionalistas y liberales, que han introducido una gran dosis de racionali
dad en su seno, antes sacralizado por la religi6n polftica. Precisamente su preocu
paci6n par la racionalidad, y en especial par los procesos de racionalizacion, 
caracterfsticos de la civilizaci6n modema, lIev6 a Weber, tambien, a un terreno 
estrechamente emparentado can el, el de Ia burocracia. 

Par primera vez, Weber inici6 un estudio sociologico de la burocmcia, plas
macion a nivel de poder publico y en el ambito administrativo de las lendencias 
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racionalistas y racionalizadoras de In socicdad occidental. Frente a la legitimidad 
magica delliderazgo carismfitico que encontramos en profetas y caudillos, aparece 
ia legitimidad anonima, legalista e impersonal de Ia burocracia contemponinea, ca
racteristica del estado modemo pem tambien de un sinnumero de instituciones 
privadas, como son las empresas y las finanzas. En el tipo ideal de la burocracia 
se cumpIen varios requisitos. a saber: 1) los asuntos oficiales se conducen con coo
tinuidad; 2) los asuntos siguen reglas preestablecidas, y cada funcionario tiene 
zonas perfectamente delimitadas de competencia; 3) las operaciones, 0 tnimites, 
se conducen segun principiosjenirquicos estrictos; 4) los funcionarios no son due
fios de los recursos empleados; 5) sus cargos no son propiedad privada, es decir, 
no se pueden vender 0 dar en herencia, y 6) los asuntos se conducen par escrito, 
en documentos, y se archivan. Esta observacion aislada de la buroeracia y de la ad
ministracion publica como un fenomeno polftieamente neutra pennite a Weber 
eneontrar importantes puntas de similaridad entre estados y mllvimientos polfti
cos organizados sobre principios aparentemente antagonicos. Al mismo tiempo. Ie 
es posible ex traer algunas generaJizaciones aeerca de la progresiva burocratizacion 
y racionalizacion de Ia vida social occidental, fenomeno que para Weber posee un 
mayor alcance que el que pueda tener, par ejempla, Ia lueha de clases en las so
ciedades industrializadas. 

Este entendimiento de la racionalizacion'" como proceso historico no signi
fica que Weber entienda la evolucion de la civilizacion occidental como un avance 
hacia una mayor racionalidad, como un desarrollo de la razon. En efecto, Weber 
hace una distincion fundamental entre razon sustancial y razon instrumental. La 
primera es acorde con ciertos principios morales esenciales. mientras que la se
gunda solo busea 1a adecuacion de la accion a la obtencion de cualquier fin, por 
inmoral que sea, segun criterias de maximizacion de la satisfaccion subjetiva y mi
nimizaci6n de los costos, tam bien subjetivos. del agente. La racionalidad mera
mente instrumental puede ser, de hecho, la negacion de la mas genuina 
racionalidad. La burocracia, a pesar de sus vinculos can una administracion pre
suntamente racional, puede convertirse en una maquina tecnocratica al servicio de 
cualquier fanna de barbarie. 0 generar ella misma situaciones absurdas e irracio
n~les. Tal paradaja foe percibida en literatura con gran ingenio por Franz Kafka 
(1883-1924) en obras como El castillo 0 en El proceso que fonnan parte de la fi
losaffa social de la modernidad y que los eventos subsiguientes en la historia de 
Europa, con el auge del fascismo y del stalinismo, se encargarfan de canfinnar 
tragica y postumamente. 

En consonancia can esta crucial distincion entre las fonnas diversas de la 
racionalidad, Weber, realizo otra. paralela y afin a ella en mas de un sentida. 
Hay, a sujuicio. esencialmente dos suertes de moral: la de la conviccion, acorde 
can principios eLicos supremos, y la de la responsabilidad. que tiene en cuenta 
sobre toda las consecuencias de nuestros actos. Son dos morales en tension, que, 
aisl?das ia una de la atra, pueden producir situacianes radical mente inmorales. 
Asi,la vida y los aetas del fundarnentalista moral (el purHano extremo, eI fana-
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tieo) es tan irracional y vada de moralidad como la del mero calculador, que no 
tiene escnipulos para lograr 10 que su ambicion a cadicia desea. Aunque la dis
tincion weberiana es, en realidad, muy antigua, pues ya aparece de aiglin modo 
en el De officiis, a Tratado de los deberes de Cieeron, su replanteamienlo socio-
10gico con referenda a la condicion del hombre maderno ha entrada de lleno en 
la filosoffa moral contemporanea, como tema crucial de retlexion. La social 0-

gla no solo no ha sido indiferente a Ia ctiea, como hemos vista desde la obra de 
Camte y Marx, sino que ha contribuido y contribuye a enriquecer su quehacer 
reflexiva y prescriptivo. 

La abra de Weber apareee como la mas acabada de una epoca extraordina
riamente fertil de la saciologla alemana. Junto a la de Simmel, es Ia mas abierta y 
la que mas directamente inspira la teorla social posterior. Varios de sus contem
poraneas no solo recibieron el intlujo de Weber, sino que elias misfilos determi
naron en parte -en poiemicas y comunicaciones- el rumbo del pensamiento 
weberiano. Enlre ellos hay que mencionar a ErnSl Troelsch (1865-1923), soei610go 
de In religion. que realizo estudios en ellerreno de la transfonnacion de sectas en 
iglesias, un fen6meno paralela a1 de la rutinizacion y burocratizacion del carisma, 
eSludiado por Weber. Junto a el esta Sombart, ya menlado, que acompana a Weber 
en el estudio de la estruclura elicn del capilalismo. Y Franz Oppenheimer (1864-
1943), soci61ogo del derecho, y propugnador de una sociologia que coadyuvase a 
la refonna social, actitud que compartia con Ludwig Slein (1859-1930). 

10. La expansion de la sociologia 

La sociologfn posterior a la Primera Guerra Mundial no se presta tanto a 
ser tratada por escuelas 0 tendencias nacionales como Ia anterior. Sin embargo. 
durante sus primeros pas as acadcmieos e institucionales, In nueva disciplina 
se encontraba con una problematica. unas limitaciones y una orientacion pecu
Hares a cada paIs. El primer lugar don de comenzo a' adoptarse una sociologfa 
mas universal fueron los Estados Unidos, cuyos prirneros sociologos habfan 
venido a Europa y habian estudiado en lugares diferenles. Andando el tiempo 
la sociologia alcanzarla alii un auge academico muy superior aI europeo du
rante un largo perlodo. 

No fue lnglaterra, sino 105 Estados Unidos, 105 que heredaron la lradicion 
spenceriana. A pesar de las aportaciones de Benjamin Kidd (1858-1916) Y Leonard 
Hobhouse (1854-1929), dos sociologos evolucionistas ingleses, la sociologia cayo 
en Gran Bretafia en un abandona del que 5610 saldria varios decenios mas tarde. 
La obra de Spencer fue reavivada en 105 Eslados Unidos por William Graham 
Summer (1840-1910), que regento una catedra de su especialidad en la Universi
dad de Yale. Summer realizo un estudio clasico de la evolucion de las costumbres 
y la moral, que publico bajo el nombre de Fall:ways. Par su parte, Lester Frank 
Ward (1841-1913) produjo un vasto sistema sociologico, en tin inlenlo de inle-
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grar la ciencia social de Sil tiempo, relacionandola con In bioiogia por una parle, 
y conectandola con el reformismo social, par atra. Ward consideraba que la socio
logia tenfa que Ilegar a ser un arma para combatir el extrema laissez-faire de su 
col ega Summer 0 de Spencer, siempre optimista ace rca de In marcha futura de In 
evalueion social. El reformismo de Ward vina a ser caracteristico de In sociologfa 
yanqui durante sus primeros tiempos. Un tercer fundador de In sociologfa en los 
Estados Unidos fue Franklin Henry Giddings (1855-1931), un evolucionista pre
ocupado par los fen6rnenos de conciencia coiectivll y par sus efectos sabre el con
trol social. Giddings fue, ademas, uno de los primeros cientfficos sociales en 
enfatizar In necesidad del uso del concepto estadfstico de frecuencia en los anali
sis sociol6gicos. (La cstadfstica, disciplina no s610 crucial, sino sumamente sig
nificativa de In mentalidad cientffica modema, y de usa en las mas dispares 
disciplinas naturales a humanas, fue introducida par el soci610go belga Adolphe 
Quetelet [1796-1874].) Por ultimo, es menester mencion"r a Albion Small (1854-
1926), quien lIev6 a su pafs eI influjo de la sociologfa alemana, y se convirti6 en 
uno de los propugnadores del refonnismo social que habia iniciado Lester Ward. 
Small fue el director del primer departamento de sociologia del mundo, el de la 
Universidad de Chicago, fundado en 1893. Alii publico en la Revista Americana 
de Socia/agIO, lanzada par .01 en 1895. Gracias a Small y a la Revista, el departa
mento consigui6 que en el trabajaran cientfficos sociales de tall a, y que mas tarde 
se formara tad a una escuela muy notable, sabre todo por sus estudios de sociolo
gfa urbana. Mientras tanto, otras universidades comenzaron a seguir el ejemplo de 
la de Chicago Y. en abierto contraste can Europa, se empezaron a abrir escuelas y 
departamentos de socialogfa por toda el pafs. 

En atros lugares la sociologfa no ha116 un ambiente tan favorable, pero su 
expansion evidencia que existia una necesidad cultural para que existiera. Men
cionare solo Rusia e Halia a guisa de ejemplo, y prestare luego una cierta atencian 
a Espana y a Hispanoamerica. 

En Rusia In introduccian de la sociologfa fue bastante feliz, pero su vida fue 
breve. Los sociologos no militaron en los movimientos revolucionarios que derro
carfan al regimen zarista aunque, par su liberalismo y su modo de concebir Ia edu
cacion, ayudaran a precipitar el cambio. EI mas eminente fue Maxim Kovalevsky 
(1851-1916), cuya obra es vastfsima. Kovalevsky estudio diversas comunidades 
agrfcolas en Europa, reaIizo investigaciones sabre el derecho areaico, explorolas 
Ieyes y costumbres del Caucaso, y dedico su atencion a los problemns del capita
lismo y la democracia; esto ultimo 10 hizo durante sus aoos de exilio en Europa 
occidental. Kovalevsky. por otra parte, ataca el monismo a reduccionisma en so
ciologia al demostrar la pobreza de toda explicacion unilateral 0 monocausaI de 
la vida social. 

La sociologfa italiana de esta epoca inicial tam bien encontrd algunos repre
sentantes senalados. Surgio primero una escuela de criminologia social desarro
Hada par Cesare Lombroso (1836-1909), cuya teoria de los presuntos «estigmas 
atavicos») de los delincuentes gazo de cierta popularidad e inaugur6 el estudia 
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antropologico de la delincuencia. Aparecieron las escuelas sociobiologicas de 
Enrico Ferri (1856-1920) y Raffaele Garofalo (1876-?). Scipio Sighele (1868-
1914), par su parte, se dedic6 a estudiar la psicologfa de las muchedumbres. 
Todos estos nutores cansiguieron un notable eco para sus escritos en los ambien
tes laicos y positivistas de su epoca. Pero los dos soci610gas mas descollantes 
fueron Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Ambos se encuentran en la vieja Hnea 
del pensamiento politico italiano que arranca de Mnquiavelo y que se caructe
riza por un serio escepticismo en 10 que respecta a las secretas motivaciones de 
los hombres en su busqueda del poder, el privilegio y la dominacion. Asf, Mosca, 
en sus Elementos de ciencia po/[tica, publicadas en 1896, expuso su teoria de la 
c1ase dominante, en la que sustentaba que toda sociedad esta sujeta a una estra
tificacion antiiguulitaria, pueR la dase gobernante tiende a monopolizar el poder 
y aprovechar todas las ventajas que Ie da su posicion de dominio. Ninguna socie
dad se libra de poseerla. Parecidas conclusiones extrajo Pareto (1848-1923), cllyO 
Tratado de suciulogfa general analiza, ademas, la dinamica interna de la renova
cion, circulacion y cambia en las elites, sabre todo de las politicas. Pareto puso, 
ademas, mucho enfasis sabre los elementos irracionales de la vida social y los re
laciono con la estructura de poder. Su vision del conjunto del orden social en ter
minos de equilibria de fuerzas formando un sistema de interdependencias asf 
como sus notables aportaciones ala matematizaci6n de la economia polftica (en 
la que introdujo varias ecuaciones asf como principios) confieren a Ia obra de 
Vilfredo Pareto un lugar singular en los orfgenes de la ciencia social del siglo 
xx, tan considerable como los que poseen ~onnies, Simmel, Durkheim y Weber. 
Es,junto a ellos, uno de los gran des ciasicos de la disciplina. Otro sociologo pos
terior, nacionalizada italiano, Roberto Michels, sigui61a tradicion de Mosca y Pa
reto al estudiar la fonnacian de oligarquias en eI seno de los modernos partidos 
politicos y los sindicatos en las democracias, asf como asumir su inevitabilidad, 
en su celebre «ley de hierro de la oligarqufa»), segLin la cual cualquiera de estas 
organizaciones democraticas tiende a desarrollar una capa dominante de e~pe
cialistas 0 profesionales del poder que a el se aferran. Estos autores, pero muy es
pecialmente Vilfredo Pareto, contribuyeron a resaltar In importancia de las 
caracteristicas no racionales del hombre, y se insertan, par ]0 tanto, en Ia co
rriente intelectual que, desde Schopenhauer y Nietzsche hasta Freud, intent6 po
nerlas en evidencia. Se trata de una generacion de cientfficos sociales que, como 
hiciera el propio Pareto, tuvieron en cueflta el componente irracianal de Ia vida 
social y de la naturaleza humana sin caer necesariamente en el irracionalismo: al 
contrario, 10 que intentaron fue realizar el estudio radonal y cientffico de los 
componentes irracionales de la mente y de la conducta humanas, al tiempo que 
dedicaban no poca atencian a explicar la conducta racional y los procesos socia
les que llevan a ella. EI tema, como tendremos ocasion de comprobar, es uno de 
los mas senalados en In teoria social de nuestro tiempo. 
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11. La sociologia espanola 

La sociologfa apareci6 en Espana bajo el signa de las aspiraciones de reno
vadon nacional expresadas par los sectores laicos y refonnistas de In burguesfa li
beral. Asi. los prirneros soci61ogos procedieron todos del marco de In Hamada 
Escuela krausisla, fundada par Julian Sanz del Rio (1815-1869). EI influjo de su 
maestro aleman, el fiIosofo Karl Chrislian Krause (1781- I 832) sabre la primera 
sociologfa espanola fue, sin embargo. menguado e indirecto. As!, el jurista y pe
dagogo ronde no Francisco Ginerde los Rios (1840-1915), uno de los fundadmes 
de In sociologia en Espana. fue ahandonando el organicismo mistico de Krause 
para if adoptando uno mas positivista y cientffico, acorde con los tiempos. En su 
primera ohm de corte sociol6gica, La persona social, Francisco Giner estudi6 el 
derecho como expresi6n de una comunidad social que tiene verdadera sllslancia 
onlol6gica: la sociedad era para el un sujeto moral. Su contemporaneo y col abo
radar, Gumersindo de Azcarale (1840-1917), propugno lambien una sociologia 
organicista sin asimilar, no obstante, todo 10 social humano a 10 biol6gica. Azca
rate dia a conocer las ideas evolucionistas y realiz6 adem as notables estudios de 
sociologia politica, amen de impulsar el refonnismo social desde la madrilefia Ins
tituci6n Libre de Ensenanza, creada por Francisco Giner. Junto a elias aparece un 
tercer fundador de la sociologia en Espafia, el catalan Manuel Sales i Ferre, per
teneciente al mismo grupo intelectual, pero de ideas mucho mas afines a las del 
positivismo del momenta. Sus estudios utili zan una gran cantidad de material te6-
rico y empfrico. Tanto su Tratado de sociologfa en cuatro volUmenes -apareci
dos de 1889 a 1904- como su Sociolog{a general, de 1912, pueden compararse 
con gran dignidad can las mejores obms generales de su epoca. 

Pero la figura mas descolIante de Ia primera sociologia espanola fue Ia del as
turiano Adolfo Posada (1860-1944). Posada era un nel discipulo de Francisco 
Giner, de quien hered6 su preocupaci6n por las refonnas practicas de la sociedad. 
sobre todo a traves de la educaci6n publica y universitaria. Si bien la sociologia de 
Giner poseia cierta abstrncci6n en contraste con su labor pnictica como pedagogo 
y maestro de toda una generaci6n inteIectual espanola, la de Posada, como soci6-
logo, concuerda can sus actividades priicticas. Posada estudi6 bajo Giner y Azca
rate en la Instituci6n Libre de Ensefianza y trabajo can eI segundo, par espacia de 
veinte anos. en el Instituto de Refonnas Sociales. Posada fue socialista, y como tal 
probablernente eI mayor te6rico que ha poseido el socialisrno espanol, pues en su 
labor de catednitico en su ciudnd natal de Oviedo y en sus escritos abundantes, Po
sada se esforzo par elaborar una teoria polftica socialista de refonna intensa. basada 
principalmente en la ensenanza y adecuada a un pafs econ6micamente atrasado, 
como 10 era entonces el suya. Sus Iibros Teorfa po/[tica y Polttica y enseiiaJ1za son 
pruebas de ella. Su intensa preocupaci6n par In emancipaci6n de la mujer se con
cret6 en su convencimiento que su educaci6n es la clave. La sociologfa posterior 
ha demostrado que la educaci6n de las mujeres es el factor decisiva para poner en 
vigor Ia igualdad de genera. Tambien destaca la labor de Posada como Jegislador: 
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fue praclicamenle responsable de LOda la legislacion laboral producida en Espana 
duranle una epoca. A Adolfo Posada Ie quedo aun tiempo para realizar giras de 
conferencias par lberoamerica y para representar oticialmente a Ia Sociedad de Na
ciones en Ia Conferencia Intemacional del Trabajo en Washington, en 1919. 

Posada ounca desarroll6 un verdadero sistema de sociologfa, oi siquiera en 
sus Principio .. \' de soci%gia, publicados en 1908. Ella se debe, basicamente, a su 
conviccion de que la sociologia estaba en un momenta de fonnaci6n y que, por 10 
tanto, era mas que arriesgado pretender elaborar un sistema cerrado y general. Em
pero, Posada se dedic6 can ahinco a integrar los conocimientos sociol6gicos de su 
tiempo. Par primera vez en la historia de la sociologfa europea, las aportaciones de 
Durkheim, por ejemplo, son comparadas can las de Ward, Giddings y Small. Par 
primera vez tambien un sociologa europeo llama la atenci6n sabre los logros de la 
sociologfa norteamericana. Gracias a estudiosos como Posada In sociologfa co
mienza a ser, explicitamente. una disciplina intemacional y hasta cumulativa y no 
un conjunto de escuelas que se ignoran unas a otras. Su espfritu integrador no tiene 
parang6n en su momenta y anuricia una tendencia muy significativa. 

Segun Posada, In realidad social puede ser estudiada como cualquier otra. 
aunque nosotros mismos seamos parte de ella. Esa reaIidad, 10 social, no corres
ponde a ningun ente metaffsico -can 10 cual descarta el orgaoicismo de sus maes
tros- sino que es solo un cierto nivel de fen6menos. Pero esos fen6menos 
explican todo 10 que somas; In personalidad humana, par ejempio, es un producto 
social y debe ser entendida sociol6gicamente. Esa reaUdad social debe alcanzarse 
empiricamente, mediante el «advenimiento del realismo sociah) en la sociologfa, 
que debe basarse en eI metoda comparativo, en el descriptivo y en el usa de en
cuestas, monograffas y estadfsticas. 

La larea de Posada fonn6 parte de un fertil movimiento intelectual renova
dar de la vida cullural espafiola. Ademas de fecunda aClividad de la Instiluci6n 
Libre de Ensefianza y de sus miembros y profesores, descolJaba la labor conside
rable de estudiosos y cnticos sociaIes como el aragones Joaqufn Costa (aprox. 
1845-1911), cuya obm El caciquismo en Espaila abrc paso a un analisis enticD de 
In realidad social del pais. Tambien hay que tener en cuenta el trabajo de otros so
d6logos contemporaneos de Posada, especiaimente el de Severino Aznar, el cual 
era cat6lico y como tal se plante6 problemas relacionados can su fe y con la ne
cesidad lambien sentida por ei de refonnar la sociedad espanola. La actividad so
cioJ6gica de Aznar es notable a causa' de sus estudios empfricos agrarios, 
demogr..lficos y estratificacionales, combinadas can una genuina preocupaci6n 
par la condici6n de los obreros y de los labriegos. Como cat6lico, Severino Aznar 
es el creador de un pensamiento social moderno dentro de su fe en el area his
pan a; como socia logo. Aznar es, junto a Costa y otms estudiosos, el iniciador de 
las investigaciones de campo. Entre eUos se encuentran etn6Iogos como Antonio 
Machado y Alvarez, y criminologos como Pedro Dorado Montero y Rafael Sali
IIas, los cuales no 5610 preconizaron una refonna penal y penitenciaria, sino que 
IIevaron a cabo notables estudios de sociolagfa criminal. 
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Tan buenos comienzos fueron truncados par la Guerra Civil de 1936-1939. 
La rnayorfa de los soci6logos espafioies, discipulos de la generacion de Posada y 
Azonr, se vieran forzndas a refugiarse en el extranjero. Indirectamente, los SOciOM 
logos exiliados -entre los que destacan Francisco Ayala, Luis Recasens Siches y 
Jose Medina Echevarrfa- hicieron mucha par Sil disciplina en Hispanoamerica. 
Francisco Giner y Adolfo Posada deseaban para In sociologfa una funcion social
mente benefactora y una vinculacion con In eticll. A pesardeJ trauma de In guerra 
y del descalabro sin paliativDs que signifieD para In vida intelectual espanola, una 
parte de In sociologfa poslerior del pafs heredaria esa actitud. Tras una larga y pe
nasa posguerra, Ia tradici6n sociologic:.! par elias fundada rena ceria poco a poco 
ya bajo la dictadura del general Franco, a manos sobre .todo del granadino Enri
que Gomez Arboleya (J 910-1959) Y asi como de las de sus discfpulos. 

12. La sociologiu en Hispanoamerica 

Los primeros sociologos hispanoamericanos [ueron, a menudo y como sus 
colegas espafioles, juristas y fil6sofos del derecho. Desde Ia obra del padre Las 
Casas a la de los primeros soci61ogos, se extiende una vasta tradician de preocu
pacion social en America, tradicion que inspiraria en gran parte los desvelos de los 
intelectuales y cientificos sodales posteriores. 

La sociologia surgio tardiamente en los paises hispanoamericanos. En 1900 
aparece la 'primera obra que se proclama sociol6gica: los ensayos de Sociologfa 
y literatura, del brasilefio Sylvia Romero, la cual es seguida par la publicacion 
de las notas de clase de Antonio Dellepiane can e] nornbre de Eleme11las de so
cio/agia, fruto de un curso dado en Buenos Aires, y par los Principias de sodo
lagro del paraguayo Cecilia Baez. En 1904 se imprime el Tratado de Socialagro 
del puertomquefio Eugenio Maria de Hostos, el primer libro sociologico impor
tante, que precede en dos an as a la Sociologfa general de Mariano Cornejo. 
Estos dos ultimos autores son Jos mas importantes del primer momenta de Ia 
sociologia hispanoamericana. 

Hostos (1839-1903) publico su tratado en Espana, postumamente, pero desde 
1883 habia estado dan do clases de sociologia can regularidad en Chile y en Santo 
Domingo. De esle modo difundi61a disciplina par lugares muy diferentes de la geo
grafia americana. Su obm dio a conocer ideas sociol6gicas muy diversas. entre 
las que sc encontraban las de su maestro en la universidad madrilefia. Julhin Sanz 
del Rro. AI mismo tiempo, Hostos intento desarrollar una «sociopatia») americana, 
como ella llamaba, es decir, una patologin social de In America his pan a que in
dagase las causas de los problemas caracteristicos de aquella region del mundo. 
consecllencia de la conquista, de la pluraJidad ';tniea, del clima y del pobre de
sarrollo industrial. Esta ~(sociopatfa» obedecfa, fundamentalmente. al profunda 
moralismo que imbuye toda la obra emancipadora y educativa del pensador puer
torriquefio. obra de la que la socialogia no es mas que una parte reducida. 
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Mariano Cornejo (J 866-1942), nacido en Arequipa, hizo un esfuerzo singu
lar por sistematizar la sociologia de Sll tiempo. Su Soci%gfa general, que co
mienza con una interesante introduccion historica, analiza uno por uno los factores 
que hacen la sociedad, integrando los conocimientos de la cpoca en cada fase de 
estudio. Su erudicion solo tiene parang6n can la de Posada, y para America. su 
obra clImple una funcion integradora de igual vatra. Solo puede reprocharsele que 
su Soci%gfa general descarta -en contraste con Hostos- materiales e infonna
cion praccdentes de Hispanoamenca. En cambio. el enfasis que haee Cornejo 
sobre el vulor dellenguaje, los mitos y las imagenes coleetivas son muy moder
nos, y se adelantan al estlldo de Ia psieologia social de la epoca, pues el libra fue 
pubJicado en 1908. 

A partir de esta feeha se puede hablar ya de una saciologia hispanoameri
cana. La obra personal del chilenn Agustin Venturino 0 de los argentinos Raul 
Orgoz y Alfredo Povi"a son prueba de ella. Mas durante aquella epoca iniciallas 
ciencias sodales experimentaron dificultades de todo orden en Hispanoamerica. 
Ni la vida academiea ni la Iibre ~xpresi6n de las ideas pUdieron echar alii ralces 
profundas, y estas son das condiciones indispensables para el crecimiento y de
sarrollo de la sociologia en particular y del pensamiento social critico en general. 
Ambos habrian de progresar muy consiuerablemente a parlir de la Segunda Gue
rra Mundial, can la eonsiguiente consolidacion de la ciencia social hispanoame
ricana. Sus mejores aportaciones, algunas decisivas. iban a residir en el estudio del 
subdesarrollo, Ia sociologia del imperiaIismo,la antropologia social y la sociolo
gia politica de las dictaduras. No obstante la instauracion de regimenes dictatoria
Ies en Chile y la Argentina - paises can un des call ante desarrollo en ciencias 
sociales- constituvo un duro reves en la marcha progresiva de In cultura racio
nal y secular iberoa~ericana, de In que estos paises, afortunadamente, Iograron re
cuperarse en las postrimerfas del siglo xx. 

13. EI desarrollo de la sociologia 

Cuanto antecede en el presente capitulo nos da una idea. siquiera somera. del 
desarrollo de la ciencia sociologica hasta la vrspera de In Segunda Guerru Mun
dial. Ese dcsarrolIo no ces6 can ella: los decenios que siguieron a aquella confla
gracion presenciaron Ia cansolidaci6n definitiva de la disciplina en un sinnumero 
de paises. Catedras, institutos de pesquisas sociol6gicas, revistas y asociaciones 
profesionales de sociologos han proJiferado en la mayor parle de los paises, del 
mismo modo que 10 han hecho similares instituciones en ciencia poHtica. untro
pologia social y demns disciplinas afines. Aparte de los Estados Unidos. con su ya 
larga tradicion de institucionalizacion de la sociologia, estu es hoy practicada con 
la necesaria solvencia en Inglaterra, Polonia, Alemania, Japan, Francia, Italia, Es
candinavia, gran parte de Hispanoamerica y muchas otms lugares. Aparte de ha
berse ganado un lugar en el sol junto a la economia politica, la histaria, la 
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arqueologfa y las otras ciencias sociales, In sociologfa posee hoy una doble ver
tiente: por un Iado constituye uno de los modos principales con que contamos para 
investigar empiricamente la realidad social del mundo conlemponineo Y. par atro, 
insoslayablemente In sociologfa -0, mas concretamente, In teoria sociol6gica
se ha convertido en una fuente fundamental de retlexi6n sabre Ia candici6n hu
mana de nuestro tiempo. Con respecto a ella, y a pesar de las inclinaciones cien
titlstas de algunas de las escuelas, una dimension de In leoria social producida par 
In socioJogfa se canfunde con In filosoffa moral y can eJ pensamiento normativD, 
es decir, aguel dedicado a anaIizar y proponer soluciones para mejorar las condi
ciones y calidad de la vida de la humanidad. Ha habido, por decirlo con una ex
presi6n alga tasca, una sociologizaci6n del pensamiento contemponineo, al que no 
escapa ninguna disciplina humanfstica, comenzando par Ia filosofia. 

En el terre no de la indagaci6n ernpirica la sociologia ha dado grandes 
pasas desde su fundaci6n, dentro siempre de las dificultades epistemoI6gicas 
can que tapa tad a ciencia social. No es este el 1ugar para describir Ia historia 
de sus aportaciones empiricas, mas baste decir que el acopio de informaci6n, 
datos e interpretaciones acumulado par la socialogia es muy considerable, y con
tinua incrementandose. Existe abundante material y estudias socio16gicos sabre 
movirnientas migratorios, sociologia de Ia familia, sociologia urbana, demografia, 
socioeconamia, conducta electoral, elites del poder, clases sociales y su conflicto, 
estructuras sodales globales, ideologfas, relaciones de genera, y tantos otras cam
pos a1canzados par la omnfvara curiosidad de esta ciencia social. Desde el punta 
de vista de Ia mosofia social, que es eI que in teresa aqui, toda ella signifiea que 
Ia teorfa palitica, Ia etica y varias otras ramas filas6ficas, se mueven en un nuevo 
ambiente, el creada par el acapia de datos y su amilisis cientffica. Se tratn de un 
fenomeno sin precedentes. La ciencia social no ha desplazada ni mucha menas a 
Ia mosofia social, pero si esta la ignara, carre notables peligros. 

En cuanto a otra vertiente de la sociologia, su dimensi6n teoretica, la situa
ci6n posee un alto grada de cornplejidad. La socialogia es, ante tado, interpreta
cion de un universo empirica, es decir, que en el proceso de creaci6n saciol6gica 
el investigador no 5610 intenta poner de relieve relacianes causales sino que les 
atribuye un sentida, y ese sentlda afecta a individuos y grupas hurnanos, can sus 
cargas emacionales, capaces y deseosos de actuar frenta a aquella que de ellos se 
afinne. En este campo In grandeza y. la miseria de la saciologia no son oLras que 
las que podfan afectar la ciencia y la teatia sociales de antana: las de Plat6n, Hob
bes, Montesquieu, Marx. Par ella, en los dos capftulos que restan, Ia socialogfa 
hani su aparici6n como parte integrante y esencial de Ia teona social modern a, sin 
distincidn de fronteras artificiales entre las disciplinas. 

Antes, no obstante, indicare sameramente algunas de las tendencias princi
pales en que se dividi6 la saciologfa durante eI sigla xx, y que sirven a menU do 
de arientaci6n te6rica para los propios soci6logos. Se trata, sabre todo, de tenden
cias -y no de escuelas- puesto que, a su vez, se subdividen en un buen mlmero 
de corrientes y escuelas propiamente dichas. S61a can fines de c1aridad y com-
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prensi6n, distinguire tres grandes carrientes en la sociologfa contemporanea, a 
saber: la eSlructuralista, la interaccionista y la contlictivista. 

1. La soci%gfa estrllcturalista. Tiene sus orfgenes en una visi6n annonicista 
y equilibrada de la saciedad, segun la cual esta es concebida como un sistema de 
funciones complementarias en eJ que todo confiicto 0 fisura es entendido como pa
tologia social 0 como problema de adaptaci6n. Sus arfgenes habra que buscarios 
en las socialogias de Camte, Spencer y Durkheim, que han retenido ya nuestra 
atenci6n mas aniba. Sus origenes mas recientes los hallamos en las obras de al
gunos antrop610gos, para quienes esta visi6n de los asuntos humanos ofrecfa gran
des ventajas interpretativas en el analisis de la vida tribal de las sociedades 
«salvajes») a «primitivas)) par elias estudiadas. Entre estos antrop610gas moder
nos descuellan el palaeo Bronislaw Malinowski (1884-1942) y el ingles Allred 
Radcliffe-Brown (188 I -1955). Entre los promulgadores de la visidn estructuralista 
hay que mencionar ados jefes de escueJa: Talcott Parsons (1902-1979) y Claude 
Levi-Strauss (1908). EI primero os autor de un muy notable -aunque a veces os
curo- esfuerzo de sistematizaci6n de Ia visi6n estructuralista mediante la elabo
raci6n de una compleja red conceptual y Ia asimilaci6n dentro de ella de las 
aportaciones de la generacion de Weber, Freud, Durkheim, Pareto y Tonnies. Este 
esfuerzo se plasma en proposiciones de tal generaJidad y universalidad que algu
nos enticos las han considerado irrelevantes, tal vez ignoranda Ia capacidad de 
Parsons par integrar significativamente escuelas diversas y relaciooar 10 saciol6-
gico can 10 cibemetico y 10 bio16gico de modo asaz refinado y original. Por su 
parte, otras eslructuralistas (0 funcionaIistas) nartearnericanas han apticado sus 
tearins a1 analisis funcional de casas concretos (anomfa, burocracia. conflicto, ha
bitat) con resultados palpables y a menudo convincentes. EI segundo, Levi-Strauss, 
ha elaborado un estructuralismo bas ado originalmente en Ia investigaci6n del 
mundo mftica de las sociedades l1amadas primitivas, pero ha creado todo un modo 
especifico de anaJisis, sobre todo al integrar la imaginacion sociologica con los 
aportes de Ia linglifstica modema. EI estructuraJisrno de esta otTa escuela, cen
trado sobre todo en Francia, habfa de sufrir ramificaciones que van des de el psi
coanalisis hasta el murxisma. 

II. La sociologfa interacciollista. En contraste con los estructuralistns a fun
cionalistas -que intentan entender las sociedades como todos a conjuntos de re
laciones interdependientes- los internccionistas han intentado aislar el acto 0 

accidn social como unidad cientifica de observaci6n, pero en vez de estudiarlo 
como algo latalmente objetivo -como haria un cientffico positivista en ciencias 
naturaIes- pracuran entender la carga simbdlica, es decir, eJ sentida que los di
versos aclores de una situaci6n social Ie atribuyen. Par eso a menudo se llama a 
este enfoque fdnteraccionismo sirnb6lico», ya que signos, senales, simbolos y len
guaje son para eHos tan importantes como la canducta social misma. Los orige
nes de este enfaque se hallan en ·Ia sacialogia interpretativa de Weber, ya 
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examinada, y en la obra de George Herbert Mead (1863-1931), cuyos estudios 
sabre subjetividad consiguieron poner coto, en gran medida, al excesivo positi
vismo socioJogico que penneaba toda la ciencia social de su tiempo. Para los 
interaccionistas In sociedad. 0 las diversas situaciones saciales, son fruto de una 
negociaci6n y proceso de acuerdo y desacuerdo perennes entre conjuntos de ae
tores que poseen ciertus visiones morales, afectivas y de inten~s personal 0 grupal. 

Ill. La socinlogfa conflictivista. Entiende Ia sociedad como resultado de va
rias Iuchas de intereses -individuales, de clase, casta 0 clan- y da, par 10 tanto, 
mucha importancia a los fen6menos de dominaci6n, conflicto. explotaci6n y desi
gunJdad social. Hay una tradician de sociologia conflictivista mas 0 menos con
sen'adora, cuyos origenes pueden hallarse en Maguiavelo y Hobbes, y cuyos 
representantes modernos son tearicos ya aludidos, como Mosca, Pareto 0 Michels. 
No obstante, dentro de su marco, Ia concepcion principal durante largo tiempo, fue 
radical y, sobre todo, marxista. La leoria marxista del capitalismo y de la lucha de 
c1ases se convirtio en fuente de inspiracian para los sociologos conflictivistas en 
su analisis de la dinamica de la sociedad industrial. Las aportaciones de algunos 
teoricos qel marxismo maderna, como Antonio Gramsd, fueron asi incorporadas 
al acervo sociologica de los conflictivistas, pues gracias a elias se hiza posible 
enriquecer una teoria del conflicto de dases que podia adaptarse rnejor a la situa
cion del capitalismo posterior ala Segunda Guerra Mundial. Basicamente, los so
ci6Iogos conflictivistas han intentado interpretar los nuevos modos de dominaci6n 
y manipulacion que surgen bajo la tecnocracia, el neocapitalismo, Ia transfonna
cion educativa y las nuevas formas de dependencia economica internacional, asi 
como Ia dimimica del conflicto de clases ya en las sociedades industriales avan
zadas, ya en aquellas que -como en Hispanoamerica- han recibido el impacto 
del mundo tecnologico occidental can los consiguientes descalabros, tensiones y 
nuevas fonnas de represi6n. 

La c1asificaci6n anterior puede s610 servir para dar una orientaci6n inicial de 
grandes tendencills. En In rea1idad concreta del pensamiento sociol6gico, sin em
bargo, abundan autores, escuelas y aun publicos que escapan a tales clasificacio
nes. Asi, una tendencia cal110 la representada par la llamada exchange theory a 
teona del trueque a intercambio, que fija su atenci6n a la vez en fen6menos de. 
poder y dominacion y en fenomenos de equilibria, no halla Iugar en el esquema 
anterior. A nivel personal, ademas, existen nutores importantes, como Edward 
Shils (1911-1997) que combinan un indudable funcionalismo can una visi6n abier
tamente conflictivista de la dominaci6n y la desigualdad soc::iales. Finalmente, ha
llamos conflictivistas de izquierdas 0 progresistas, como Charles Wright Mills 
(1916-1962), gue no son marxistas, y que han ejercido un inl1ujo muy importante 
sobre un publico muy vasto. Esto ultimo podna decirse tambien de autores como 
Marcuse, Adorno, Horkheimer y Fromm, cuatro influyentes representantes de In 
Escueln de Frankfurt -a In cual dedicare pronto atenci6n- que intentaron incor-
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porar el marxismo aI psicoanaIisis (0 viceversa) y cuya posicion exacta dentro del 
primero es nltamente problematicn. EI resto de este estudio se prestara n hacer al
gunns referencins y puntualiznciones sabre las aportaciones de estas y otras es
cuelas, tendencias y nutores. 
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'CAPiTULO 1II 

LA FILOSOFfA DE LA CRISIS 

1. La cucstion de la crisis de nuestra era 

Un tema predominante en el pensamiento social occidental desde los albores 
mismos de la Revolucion francesa ha sido el de la supuesta crisis de la sociedad. 
Para unos, eI advenimiento del munda moderno acaecio el misma como crisis, la 
del mundo tradicional a traves de la revoluci6n polftica, Ia industrial y Ia cultural. 
Para otros, el mismo orden inaugurada por ese mundo -el mundo burgues, capi
talista, individualista, basado en la ciencia y Ia tecnologia- entraba tambh::n, a su 
vez, en crisis. Una crisis que afectaba a la herencia de Ia IIustracion, es decir, a 10 
que algunos han dado en l1amar el «(proyecto ilustrado» 0 plan de desarrollo pre
sente y futuro de Ia humanidad segun los criterios principales de la Ilustraci6n. 

No existe pues, ni mucho men os, un analisis y diagn6stico unico frente al fe
nomena. Las diversas pasiciones podrian ser clasificadas, grosso modo, denLro de 
dos categorias principaJes: In de aquellos que consideran que Ia sociedad occiden
tal ha entrado en un perfodo de deterioro 0 decadencia (y, para algunos, hasta de ca
tastrofe general) y la de quienes sostienen que, por el contrario, Ia presunta crisis 
nos podria llevar a una superacion de las estructuras sociales heredadas y a Ia crea
cion de un mundo nuevo y mejor .. En todo casu existe un grado de consenso muy 
fuerte can respecto a1 hecho de que Ia crisis ex.iste. Este consenso ha Lraido consigo 
e] empleo abusivo y desalinado de Ia nocion misma de crisis; menester es consta
tarlo antes de entrar en un terreno que, si bien es fundamental pam enlender la fi-
10sofia social de hoy, esta erizado de diticultades para su buen entendimiento. 

Los capitulos precedentes han estado dedicados indirectamente a Ia cues
tion de la crisis, pues todas las tendencias en elIas descritas -desde eI liberalismo 
de TocquevilIe hasta el positivismo de Comte, 0 eI socialismo de Marx- estan de 
acuerdo can su existencia. Las diferencias fundamentales entre elIas estriban 
en In distinci6n anterior. Asf, al estudiar a un pensador conservador como Donoso 
Cortes, por ejempio, nos enconlnibamos ante una filosoffa pesimista de Ia his to-
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ria, ante un autar que explicitamente afinnaba In decadencia inminente del mundo 
occidental. Y a1 analizar, por el contmrio. el socialism a y el nnarquismo, nos en
contnibamos con teorias que tambien creian en Ia crisis, mas de un modo entera
mente diferente. Para los revolucionarios se trataba fundamental mente de In crisis 
de una clase,la burguesfu,junto a so aparato polftico y a In economia sabre In que 
erigia Sll dominic. Se trataba tam bien de una crisis total, pero no de una catastrofe 
con resultados nocivos para todos, sino de un paso inevitable hacia In finallibe
racion del hombre. En este sentido, Karl Marx es tambit~n un fil6sofo de In Ha
mada crisis de Occidente. 

Es muy posible que In misma expresi6n «crisis)~ sea bastante desafortunada 
sabre todo porque ha sido usada can mucha mayor frecuencia par los autores pe
simlstas que par los optimistas; estos ultimos, claro esta, han preferido hablar de 
revol udon, y no de crisis. Empero, nos viene impuesta par la fuerza de las casas, 
pues es un nombre vnstamente aceptado y pac as veces discutido a puesto en tela 
de juicio.lntentare ahara cubrir algunns de las ideas surgidas al socaire de esa no
eion y pronto se vera que la distinci6n anterior es de notoria insuficiencia, pues 
existen autores -Nietzsche, par ejemplo- que escapan a ella. 

Finalmente hay que advertir que, mediado el presente capitUlo, habra que 
haeer una referencia hist6rica al nacionalismo, al fascismo y a sus respectivas doc
tnnas. La exacerbaci6n del nacionalismo y, despues, la aparici6n del fascismo, pro
dujeron un impacto decisivo en la filosofia de In crisis, y s6lo par ello se induye 
en su contexto. Para unos el fascismo represent6 la confinnaci6n de sus temores y 
sospechas de decadencia, para olros Ia de SllS convicciones acerca de la naturaleza 
nociva del sistema capitalista, asi como una prueba mas de la aceleraci6n de su fin. 
No faltaron tampaco reacciones no asimiIables a ninguna de ambas posiciones. 

2. La crisis en Ia filosofia de la historia 

De tadas las ramas del pensamiento social, fue la histaria, en su aspecto es
peculativo a fiIas6fico, la pnmera que expres6 can claridad 10 que podriamos Ila
mar una teorfa de la crisis. Una vez mas, la Revoluci6n francesa fue el evento que 
oblig6 a todos los observadores de la sociedad a revisar sus esquernas. EI ya citado 
Jules Michelet (1798-1874), histariador frances redescubridar de Giambattista 
Vico, fue uno de los primeros en realiznr esta tarea de revision. 13sta comenz6 por 
su reconsideraci6n de In Edad Media. Ia cual aparece ante el como la Iarga lucha 
entre In raz6n y el oscurantismo que habia de dar nacimiento a In epaca rnodema. 
Esta interpretacion es aun muy de In Ilustraci6n. pero Michelet la integra dentro de 
una concepcion de Ia humanidad -algo parecida a Ia de Hegel- como un ente que 
se va creando y que se va realizando a si mismo a trnves del tiempo. La analogia 
organica -predecesora de tada una escuela sociologica que expuse mas arriba
surge a menudo. Ello puede verse en su Hisroria de Francia, el primer esfuerzo por 
camprender el sentida de la marcha de un puebla maderna. AI hacer esta, Miche-

ClENCIA Y PENSAMIENTO SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORA.NEO 679 

let se sumergi6 en el estudio de las grandes tensiones y conflictos sociales, y en 
el de los odios que son [ruto de la explotaci6n econ6mica y polftica. Por eso su des
cripcion de la Revoluci6n tiene a menudo un cankter apaealiptico que presagia In 
Iiteratura ulterior sobre In crisis. 

13sta se haee posible bajo el influjo de las amenazas de las diversas tendencias 
revolucionanas, las cunles, con sus profecias de inminente rebeli6n proletaria, au
mentaron el temor de In burguesfa. Mas tam bien ocurrieron hechos en el mundo es
tricto de las ideas que minaron Ia confianza en los conocimientos poseidos. Una de 
las mas importantes fue la aportaci6n darwinista a la ciencia biologica, ya mencio
nada, y otra, guiza no menas decisiva en este terreno especifico, fue el incremento 
de la cntica de la religion dogmatica. Ya se ment61a labor de Strauss en Alenmnh-I 
y su influjo sabre los Jovenes Hegelianos. De mayor a)cance aun en este sentido fue 
la abm de Ernest Renan (1823-1892), un fiJa1ago e histariadar frances palitica
mente conservador, cuyos estudios sabre el pueblo de Israel, los orfgenes del cris
tianismo y sabre Jesus de Nazar~t son el ejemplo clasico de ese socavamiento de 
confianza en 10 que creia saberse. Esth vez, merced a la apandon de un publico lec
tor muchfsimo mas amplio entre las clases medias y hasta enlre el creciente nu
mera de obreras educados de Ia epoca, las consecuencias en su difusi6n popular 
iban a ser de mucho mayor alcance que en tiempos antenores. 

Annada de Ia convicci6n de que (da historia es una ciencia como la quimica 0 

la geologia». Renan intent6 comprender a Jesus como miembro del pueblo judfo. en 
un momenta cr[tico de su histona, y como originador de (do mas sorprendente re
voluci6n popular»), el cristianismo. Para eI Jesus no es mas que un individua supe
rior, carente de divinidad pero capaz, como otIOS guias de la humanidad, de forjar 
un mensaje moral y transmitirlo al pueblo, dando sentida asf a sus vidas e influ
yendo sabre Ia evolucion hist6rica. Lejos del sarcasmo voltairiano contra Ia religi6n 
(entendida como supercherfa necesaria, como consuelo de ignorantes y miserables), 
Renan reivindica sus virtudes desde lln angulo inedito, desde el que, no obstante, 
hacfa un fiaco favor a las iglesias constituidas y a la mayorfa de los creyentes. 

atro histariador frances, Hippalyte Taine (1828- J 893), fue tambien res pan
sable de la revisi6n del pensamiento hist6rico. Trune enlaza directamente con el paM 
sitivismo de su tiempo, sabre todo al intentar cxplicar la historia a traves del media 
ambiente ffsico, y ponerla, par 10 tanto, en el mismo plano de la ciencia natural, 
una pretensi6n semcjante a la expresada por Renan. Mas este positivismo no im
pedia a ambos autores emitir juicios pesimistas sobre la rnarcha de la historia. Las 
desilusiones ulteriores a la euforia revolucionaria, y eventos tales como los de la 
Camuna parisiense y la derrata de Francia ante Prusia en 1870, inducen en Taine 
una serie de reflexiones melanc61icas sobre Ia posible decadencia de su pafs, que 
Ie lIevan a relacionarla con las «desatadas muchedumbres de la Revoluci6fl)~ y 
can las no menos rebel des de Ia Comuna. Con Taine, en sus Or[genes de fa Fran
cia collfemporanea, gue comenz6 a aparecer en 1876, surge la preocupaci6n bur
guesa par las IJamadas masas, y par los presuntos danos irreparables que puede 
causar su rebe1i6n en el seno de Ia sociedad civilizada. 
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Logico es que Francia, prolagonista de ]a revoluci6n que abrirfa paso al mundo 
contemporaneo. fuera tam bien el comun lugar de origen de esta revisi6n historica 
imbuida de conciencia entiea. No obstante poco a poco autares de alros paises fue
ron captando Ia cuesti6n de In crisis, para darJe un tana quizii mas universal y menos 
nacionalista. Jakob Burckhardt puedc servirnos como ejemplo de este fen6meno. 
Burckhardt ( 1818-1897), hijo de BasiIea y profesor en Ia misma dudad, dedico su 
vida a estudiar el mundo antigua. el Renacimiento italiano y Ia historia moderna de 
Europa. Es en este ultimo terreno dande aparece Sll pesimismo que se manifiesta, 
sabre todD, en sus estudios sabre la «era de las revoluciones», es decir, la historia 
posterior a 1789. Es entonces cuando Burckhardt comienza a utilizar Ia expresion 
((crisis»), a la que tal fortunll habria de caber para caracterizar los confJictos de nues
tro tiempo. Para 01 eI mundo en torno a Ia ambigua figura de Napoleon III y sobre 
todo el representado par Bismarck, es el sintorna de una seria enfennedad que habia 
hecho presa de la civilizaci6n europea. Esta se hace evidente a partir de 1848, 
cuando las que el cree pretensiones utopicas de los socialistas se enfrentan can la 
ceguera represiva reaccianaria, al tiempa que las tendencias buracniticas. estatis
tas e imperialistas de los estados modernos alcanzan un auge sin precedentes. 

3. Friedrich Nietzsche 

Co1ega de Burckhardt y reIacionado con 01 en Ia Universidad de Basilea, Frie
drich Nietzsche (1844-1900) eS un fiI6sofo sajon destinado a marcar profunda
mente el pensamiento posterior. Influido en su juventud par el compositor Richard 
Wagner y por eI fiIosofo Arthur Schopenhauer, Nietzsche es un pensador dificil de 
cJasiticar. Su talante fue de constante rebeldia contra muchas de la..q corrientes pnn
cipales de su epoca. A parte de su perfodo en BasiIea, Nietzsche Ilevo una vida so
lilaria en diversos lugares de Europa, aunque principal mente en Sils Maria, un 
Iugar en Engadina, y sufrio trastornos mentales y emocionales crecientes. 

Su filosofia no estB. expuesta al modo racionalista tradicional, sino que oscila 
entre el aforismo, el ensayo y la prosa poetica. Ello no es obice para que no exista 
en Nietzsche, en el fonda, un verdadero sistema fiIos6fico. Este ya comienza a 
perfilarse en El origell de la tragedia ell el esptritll de la l1ulsica, obra escrita bajo 
Ia egida de sus dos maestros mcncionados, de quienes mas tarde se distanciaria. 
En esta obra Nietzsche distingue en la cultura griega, origen de la nuestra, dos 
tendencias fundamentales que eIl1ama ~(espiritu apolineol) y ~(espiritu dionisfacQ», 
respectivamente. Ambos perviven en tada Ia cultura occidental. EI espiritu apolf
neo es el del orden raciona1ista. y el dionisfaco es una poderasa fuerza vital. irre
ductibIe a todo esquema y rompedora de los mo1des que Ie impone 10 apolineo. En 
In Greeia chisica -y par extension en nuestra cultura- ambos modos conviven 
en tension mutua, de manera que el estila daslco no es una alternativa del todo di
ferenle, sino una sublimaci6n de Ia conciencia helena de la pasi6n, Ia vialencia y 
la trngedia en Ia existencia humana transfonnada en serenidad, elegancia y mesurn. 

/ 
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EI estilo chisico a cIasicista. par un Iado, y el romantico, par otra, son expre
siones de cad a una de estas formas esenciales de enfrentarse can la vida. Nietzs
che se incIin6 en ultima instancia y personal mente par 10 dionisiaca, 10 expresivo 
y 10 emotivo, pues entendia Ia relacion entre el hombre y el"universo (0 entre la 
mente y la vida) como alga que necesariamente debia pasar par el mito, la religion 
o Ia iIusi6n. No era directa. 05610 10 era, de algun modo, en los escasos y efime
ras mamentos del extasis dionisfaco. Comenzo asf su crftiea de las tendencins ra
cionalistas europeas de la epoca en que el vivfa, y su gran disension can el munda 
academico, Iaborioso y cientffico en el sen a del cual el mismo se habfa farmado. 
Nietzsche estaba poniendo en cuesti6n ellegada mismo de Ia Ilustraci6n. 

Su disensi6n iria aun mas lejos, a1 alcanzar y PQner en tela de juieio In mora
Iidad aceptada en los paises europeos. Para Nietzsche la moral occidental, es decir, 
la cristiana, es decadente, pues predica la humildad y la resignacion en vez de en
salzar la lucha, el espiritu vital y Ja constante superadon. Al mismo tiempo, la moral 
cristiana esta lien a de terrares acerca del futuro, y In sambra del pecado encoge y 
subyuga el animo de los creyentes. Se trata, cree el, de una moral de pigmeos mo
rales y de hipocritas, sin grandeza alguna. En Humano, demasiado izll1nano y en Asf 
!labl6 Zaratustra, Nietzsche pedfa que la vida pudiera abrirse camino Iibremente 
en una sociedad ahogada par los prejuicias, par un cientifismo positivista y pe
dante y par In jerarquizacion opresiva. Esceptico acerca de las· capacidndes vitales 
del hombre comun, Nie1Zsch~ desarrol1a entonees su doctriria del «superhombre»). 
del ser superior y totalmente minoritario, que se levanta sabre una masa cretini
zada par su religi6n y par Ia civiliznci6n moderna y mansa por nnturaleza. 

Hay asf en Nietzsche una alabanza de Ia lueha par Ia vida que no puede ser 
reducida a terminos darwinistas, sino que es un verdadero eco de los escritos de 
Maquiavelo, para qui en la guerra y la vida politica eran manifestaciones de la virti; 
a fuerza vital del hombre extniordinaria. (Y ya vimos en que sentido Maquiavelo 
mostro tam bien reservas frente a1 cristianismo en favor-del paganisma y Ia religion 
cfvica de los antiguos.) EI hombre superior pertenece a una casta a ({TaZa)} -que 
Nietzsche jamas identifieo con pueblo a nacion alguno- de gentes selectas, los 
cuales, por preeminencia moral y biologica, tienden a formar In elite de In socie
dad. EI resto, los dominados, se sienten inferiares, y son prcsas del resentimiento. 
Este, mas que la mera envidia,'es el origen de ciertas idealogfas igualitarias. que 
pretenden imponer In mediocridad a los mejores V suprimir la excelencia human a 
rebajando a todos a una hormn cornun y vulgar .• 

Estas ideas. expresadas par Nietzsche en La voll/11Iad de poder, son un pre
cedente importante de su formuincion, en terminos saciologicos, por Gaetano 
Mosca y Vilfredo Pareto cuyos apartes sefialamos antes. Al mismo tiempo, com
binadas can el desden que Nietzsche sentia par la moraIidad prevaleciente, son un 
hito importante en el desarrollo de una visi6n de Ia cultura occidental como cultura 
en crisis. Una crisis que alcanza a la misma concepcion de Ia divinidad. En ella. pro
dama Nietzsche, en celebre expresi6n, Dias ha muerta. Es una cultura. segun el, 
dominnda par la ordinariez y Ia mediocridad. Su heroe, el empresarfo capitalista, 
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no posce 1a verdudera virtti maquiaveliana, sino que es un vulgar explotador. in
capaz de tacta generosidad y de la magnanimidad del hombre superior. Es asi como 
Nietzsche -sabre todo al final de Sil vida- da parcialmente In razon a Marx y 
comprende que hay mucha de autentico en In rcbeli6n del socialismo contra el 
mundo modema. Perdura, sin embargo, su critica contra In regimentnci6n de las 
masus dentro de ese movimiento, la coal entiende como parte esencial de una 50-

dedud homogenea, adocenada, impersonal y decadente. 

4. La dccadcncia de la sociedad civil 

Estas ideas de Nietzsche no enconLraron accptaci6n durante Sil vida, fucra 
de deeulos muy ccreados, a causa de ]0 que tenfan de rechazo a diestro y sinies
tro del mundo de su tiempo. Sin embargo, obedecian a una corriente de pesimismo 
cultural que, en su epoca, ya habia echado hondas rakes en ambitos estrategicos 
de la cultura europea. Ese pcsimismo posee antecedentes remotfsimos, en la misma 
Grechl primitiva. «Nadie mas desgraciado que el hombre). habia dicho Homero. 
Y Hesiodo, en Edipo en Colono: ((10 mejor es no haber naeido». Calderon se haria 
cco de ella al afirmar que ((el pear pecada del hombre es haber naeido». Pero un 
tal pesimismo es antropol6gico. Deriva de la miscria humana, de In prop~a ~atu
raleza del hombre y de las condiciones de su vida. Junto a el surge un peslmlsmo 
que se renere a Ia rnarcha de los procesos saeiales, y esta es de naturaleza hist6-
rica. A traves de los siglos.ambas pesimismos se entrecruzan y entrelazan y a me
nuda se identifican. EI pesimismo social 0 cultural es la expresi6n del sentimicnto 
de que la civilizaci6n supuestamente ordenada y razonable del pasado, se esta de
sintegrando, mientras que el antropol6gico sostiene que la misma naturaleza hu

mana es -y sera siempre- mala. 
La creencia de que la sociedad y In naturaleza humana -ambas a Ia vez~ 

degeneraban, aparece, parad6jicamente, y no par primera vez, durante el Re11l1Cl
miento. Kepler, Copemico y Galileo habran descubierto que la realidad mas alia 
de las «estrellas fijas») era tam bien mutable. Tal convicci6n puede verse en ellibro de 
Godfrey Goodman La carda del hombre y la corrupci6n de la nalllrale'Z.o, que 
fue publicado en 1616. Pero Ia ciencia modema. en su avance demostr61a futi!i
dad del pesiIlJismo c6smico. Tal actitud qued6 circunscrita al terreno de 10 soclllI 
puesto que la entropia es demasiado lenla para que sus efectos sean humanamente 
relevantes. Asi, como vimos, el pesimismo malthusiano subrayaba los factores 50-

ciales, no los naturales. En else presume que Ia naturaleza es d6cH y responde a 
nuestras necesidades, pero que los hombres se han propasado en sus facultades. La 
nueva tesis del pesimismo, como dijo el cientifico Dennis Gabor, reza: ((EI hom
bre conquistador sali6 de su cueva, derrot6 a Ins ficras, derrotD. poco a poco y par 
media de mucho ingenio, 01 hombre, y al final se ha derrotado a si mismo.») En 
atras paIabras, In civilizaci6n ha side un [rucaso y si hasta ahara el hombre se ha 
enfrentado can Ia naturaleza, de ahara en adelante tendra que enfrentarse contra 
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su propia natui-aleza, asf como can las consecuencias de su civiIizaciDn y no puede 
pre verse como pueda vencerla. 

En el marco de la mosofia social contemporanea. esta visi6n pesimista ha 
sido asimiIada dentro de una tearfu, que ha recibido el nombre de «learfa de Ia so
ciedad masa») y que arranca de la idea de que las llamadas masas encaman todos 
los elementos negativos de la naturaleza hum ana. Comoquiera que estas dominan 
al mundo de hoy, su decadencin y desintegraci6n son inevitables. Estas ideas fue
ron c1aramente expuestas par un libro que alcanzo una extraordinaria populari
dad, La psic%gio de las m'uchcdwllbres, del soci610go frances Gustave Le Bon 
(1841-1931). Segtln el, las muchedumbres eran 01 origen de todos los males mo
demos y eran un sustitutivo perfecto para la idea misma del mal. la cunl, can Ia cri
sis de la fe religiosa. hnbia perdido ascendencia entre el publico i.ntelectual. 

EI trauma de la Primera Guerra Mundial confinno a muchos autores en estas 
creencias. Entre ell os es notorio Oswald Spengler (1880-1936), cuya Decadencia 
de Occidente alcanz6 una popularidad semejante a la de In obra de Le Bon. Aparte 
de afinnar el fin de la vitalidad de In sociedad europea. can lenguaje asaz apoca
Iiptico, Spengler acusabu a las masas de ser una de las causas delluctuoso evento. 
Para eI, In musa: 

[ ... ] reehaza busicamente la culturn en sus formus desarrolludas. Es un absoluto sin 
forma, que persigue can odio todo tipo de diferenciacian marginal, de propicdad or
den ada. de conodmiento ordenado. Es el nuevo namada de Jas grnndes urbes [ ... J que 
no reconoce el pasado ni ticne futuro. Asi el cuarlo estado [Ia masa] Uega il ser In cx
presion de la hi starin que pasa a 10 ahistorico. La maSil es el fin.la nnda absoluta. 

Estas palabras de Spengler son buena prueba de que la idea de la dec aden cia 
de Occidente va inextricablemente unida a la de una destructora rebeU6n de las 
mas as. Ya Hesfodo y Polibio, entre otros pens adores del pasado, habian trutado de 
las crisis hist6ricas en !erminos semejantes, si bien bastante mas sutiles que los de Le 
Bon y Spengler. rara los primeros el predominio de las turbas entrailaba el fin 
de toda sociedad civil (en el se.ntido de sociedad ordenada, articulada y dominada 
par Ia sensatez de Ia mayorfa) y, al reves, Ia desmaralizaci6n de la sociedad y In 
cOITupci6n de las elites provocaba la Ilegada de la «era de las masas»). Estn idea 
ha persistido en la historia de la cullura, y es dificil de refutar si olros factores no 
son tenidos en cuenta. Los criticos modernos que apoyan tal concepci6n, sin em
bargo, Ia afslan de otros fenomenos y contracorrientes hist6ricos. Suelen estar de 
acuerdo can las siguientes observaciones de Burckhardt: 

EI ctimulo de seres humanos), las muchedumbres de las fribricas no pueden ser 
abandon ados pam siemprc a su sed y necesidad de riqueza~ 10 que surgirri 16gica
mente es un grado planificado y control ado de pobrezil. con promocion y unifonnes. 
que empezarn y acabara diariamente al compas de los tam bores. porquc el mundo 
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avanza hacia la uiternalivu entre 10 completa democrncia y el despotismo absoluto y 
sin ley [",'] La unieo que ocurre es que los hombres no desean imaginar un mundo 

cuyos gobernantcs ignoran tOLuimente la Iey.ia prosperi dad, el trabajo que salisface, 
la confianza, etc., y que gobieman con abierta bruwlidad. Pero esas son Jas gentes 
en cuyas manas va a caer el mundo a causa de la competencia entre todos los parti~ 
dos pam que las masas participen en Ladas y cad a una de las cuesLiones. 

5. .Jose Ortega y Gasset 

Las ideas de Spengler entranan Ia culminacion de la concepcion negativista 
de las clases populares de las sociedades modern as entendidas como masa. La 
concepcion tradicional de la plebe (ahora, las masas) en la teona politica conser
vadora la consideraba ignorante, incapaz y natural mente inferior en el orden po
HLieo. Segun Spengler, la crisis moderna eonsistia en que esa muehedumbre 
impersonal habia rota las jerarquias del pasado yean su irrupci6n en la vida mo
dema ha eonvertido en masa a la misma soeiedad. Pero Spengler no elabor6 mas 
estas ideas. Quien 10 hizo fue el fil6so[0 madrilerio Jose Ortega y Gasset (1883-
1955). Ortega puso en la larea mayor emperio, y se movi6 pam el10 siempre den
tro de las concepciones aristocratizantes a elitistas mencionadas, sin salirse de 
nociones burguesas y liberales conservadoras de la dernocracia modema. 

La aportaci6n principal de Ortega a la cuesti6n de la presunta decadencia de 
Occidente gira en tomo de su concepci6n del «hombre masa», la cual surge de su 
conviecion de que en la modem a sociedad tecnica se produce una deshumaniza
ci6n progresiva de la persona. Esta convieci6n eneuentra un precedente inrnediato 
en un ensayo del mismo Spengler sabre la naturaleza de las relaciones entre 
01 hombre y su mundo mecanico. Mas ya Adam Smith y, sabre todo, Karl Marx 
-con so noci6n sabre Ia alienaei6n del trabajador- habian planteado]a cuesti6n. 
La que era nueva en el ensayo de Ortega La rebeliol1 de las masas era la presen
taci6n de un nuevo Lipa hurnano, el Uamado hombre masa, al cual su autor ineor
poraba una visi6n de Ia sociedad contemporanea basada en la psicologia de las 
turbas desarrollada a tines del siglo XIX -entre otros, parLe Bon- y en algunos 
de los postulados principales de la doctrina de la decadencia cultural que estaban 
en boga en la epoca. Empero, el foco central de su atenci6n era el hombre situa
do en la masa, de modo que, cuando incorpor6 el concepto de elite a su doctrina, si
gui6 mantenienda su interes en la descripci6n y analisis en 10 que podriamos Hamar 
el hombre cornun. Todos 105 estudiosos de la conducta colectiva habian notado 
In importancia de los guias -y de las elites- en los fen6menos de masas. Pero 
Ortega no estudio la conduecion de masas oi las elites mismas; en vez de ella se 
fij6 en los peligros supuestos que estas corrian a manos de la masa. En este sen
tido, Ortega pertenece al grupo de pensadores que ha adoptado siempre una acti
tud defensiva frente a In jzquierda politiea y que favorecen un sistema burgues de 
elites en la sociedad como la mejor garantia del arden liberal democratico. 
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Ortega no concibi6 Ia vida social contemporanea s610 en tenninos de deca
dencia de las estructurns jenirquicas tradicionales, combinadas con un proceso de 
vulgarizaci6n de la vida provocada par las masas. Su principal argumento con
siste en afirmar que ciertos tipos de relaci6n tmdicional han sida rotos: especial
mente, las tendencias sociales que en el pas ado creaban diferenciaci6n, 
individualidad y heterogeneidad. La lendencia hacia la diversidad, que era parte 
esencial de la vida europea, amenaza con desaparecer. Ya es posible hablar de 
una temible homogeneidad de situaciones, dice Ortega, en la cual esta cayendo 
todo el Occidente. Esto ha ocurrido a causa de la aparici6n del hombre masa, cI 
cual puede definirse como un ser previamente vacio de su propia historia, sin re
miniscencias de su pasado y, par 10 tanto, d6dl 11 las ideologias politicas totali
tarias. Mas que de un hombre, cree Ortega, se trnta de la cascara de un hombre, 
constituido 5610 por idolafori, los fetiches ptiblicos que ya denunciara Francis 
Bacon durante el Renacimiento. EI hombre moderno esta falto de un yo interior, 
de intimidad, de un yo irrevocable. 

De este modo, Ortega estaba presentando la primera concepcion elabarada de 
un nuevo ti po Immano, el hombre masa. En cierto sentido no era nueva, pues im
plicaba las nociones que los aristocratas de todos los tiempos han atribuido a1 ple
beyo. al n.1stico 0 al siervo. Perc era una concepcion nueva en su intenci6n de 
aportar una clave conservadora que pudiera ablir el secreta de In situnci6n mo
dema, de las crisis creadas por las revoluciones de los Ultimos tiempos y por la en
tonces reciente Primera Guerra Mundial. Sus ideas camenzaron a aparecer en 1926 
en su articulo «Masas» del diario El Sol, de Madrid, aunque ya se pergefiabao en 
E~paiia illverlebrada, de 1922. La rebeli61l de las masas apareci6 en 1929. 

6. Hombre masa y sociedad invertebrada 

Los hombres masa, para Ortega, estan presentes en todas partes en Ia socie
dad modema. Segun el, son cl resultado de dos fen6menos: la presion demogratica 
y las aglomeraciones human as. Estos son hechos emparentados, pero diferentes. 
Ortega centro su atenci6n sabre el segundo porque, como decia, estaba interesado 
en los aspectos cualitativos de Ia crisis mas que en los cuantitativos. Ademas, Orte
ga no creia que el aumento de poblacion pudiera explicar par si solo la repentina 
invasion de los Iugares publicos par las muchedumbres. Existfa Ia misma cantidad 
de personas antes y despues de Ia Gran Guerra de 1914; mas la impresion que re
cibfa el observador era que, de repente, todo estaba Ileno de gente: esta tomaba 
parte en todo tipo de manifestaciones, las mas de las veees pasivamente, como pu
blico. Este fenomeno, dice Ortega, no puede tener lugar sin una disminuci6n corres
pondiente de la vida privada, pues el tiempa humane es intransferible; si el hombre 
10 pierde en actos publicos, espectaculos y mitines, ella significa que no Ie queda 
nada para si mismo. Tal perdida de tiempo tiene lugar en el marco de las aglome
raciones, las cuules constituyen para el el hecho basico del mundo contemponineo. 
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Sin en;bargo, las aglomeracianes no explican por sf solas el canicterdeI h 
bee masa. Este eSt estrictamente hablando un hecha psicoloojco pues no' o~_ 

• ,. 1::>' ' neceSl_ 
~mos su presencJa en .una aglomeraci6n. Frente a un solo individuo podemos saber 
51 se trata 0 no de un hombre masa. La sera todD aguel que no se val are a sf mismo 
que, c~ea.que es como~todo el mundo, sin ansiedad, encontr<lndose satisfecho co~ 
sec Identlco a los demas. La que para Le Bon Siohele y alros pSlco'logos d 
"" '0 emasas 

era un fenomeno transltono, es para Ortega una cntegoria hist6rica, caracterfstica 
de ~a. edad cont~mponinea, no enrente de afinidades con el diagnostico que habia 
emJtldo antes Nietzsche sabre el hombre de In horda en su version modema. 

En cuanto a sus casgos anfmicos, Ortega considera que el hombre masa es U 
" h ' na 

persona ~atlslec a, mcnpnz de nmbicion autentica, 10 cunl implica unn estupida 
arroganclU. EI hombre masa no vive tensnmente, ni se preacupa par meJ'ora 

d'" (E ' r su 
can IC~O~. n un se~tJdo profun~o, dedicnrse nl consumo y dejarse manipuInr par 
In pubhcldad c~mercJalno es meJorar ni intelectual ni moralmente.) La mas grave 
es que nu ~e~lte que los demas mejaren In suya, pues desen mantener el statu quo 
de su medl?cndad .. Por eso el hombre masa conlemporaneo pone tnnto enfasis en 
In .confo~mdnd soctal y en la nceptacion de normas, costumbres 0 disciplinas. Al 
~llsmo tlempo, el hombre masa es vulgar, inculto y, par 10 tanto, un barbara. Cu
nosiam~nte, no es el patan Ia mejor imagen del hombre masa, sino el especinlistn, 
~I tecl1lco modemo, que sabe mucho de una parcela reducidfsima de Ia realidad e 
l~n~rn todo el resto. A ella ha c.o~nd.ucido la que Ortega llama «(barbarie del espe
cmilsmo)), ~reada por Ia revoluclOn mdustrial y Ia progresiva division de las tareas. 

La socledad en In cual vive el hombre masa es una sociedad invertebrada. Una 
rama ~el pensamiento social posterior a Ortega la lIarnarfa sociedad masa. Estn se ca
ractenza, como se ha sefialado, par la agiomeraci6n, par la presencia de rnuchedum-

, bres en tod?s partes, en la ~olftica, en el deporte, en los espectaculos y en la calle. Pem 
n~ panl nhl In cosa; la socledad masa es una sociedad brutalizada, peligrosa. El fas
Clsmo, cree Ortega, es caracterfstico. de tal sociedad. Esta tendencia polftica, udemas, 
se apoyn en otros rasgos de sus mamfestaciones, eI primitivism a de las reacciones de 
s~s hombres y la vulgari~ad de SLI cultura, EI resultado final es la amoralidad, que pro
vlene de la gran confUSIOn de valores Imperante en Occidente desde la crisis del an
tiguo universe tradicional de creencias, al cual Ortega, que no era reaccionario, no 
deseaba tampoco v~lver. Tal ve~ estas actitudes orteguianas expliquen el influjo que 
llegaron a tener sus Ideas sobre clerta sociologfa rndical, aparte del que tuvieron sobre 
ot~ar;; escu~Ias. Asf el influyente ensayo de C. W. Mills sobre las dases medias yan
~UIS: pubhcado en 1951,I3s entendia, orteguianamente -aunque esta vez desde la 
lzqUJerda- como una gran masa sin valores ni personalidad alguna. 

7. Nacionalismo, fascismo y crisis 

Las re.fer:ncias hechar;; ~or Ortega y par otms escritores de su epoca aI enton
ces nuevo lenomeno del fascIsm a no constitufan, empero, ningun amilisis profunda 
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de su problematica. La oleada fascista que se inicio en Italia tras eI fin de la Primera 
Guerra Mundial, y que lOvo su mas acabado y barbara exponente en la Alemania 
nazi, tomo par sorpresa a la mayorra de los pens adores europeos. Algunos historia
dores niegan Ia existencia de toda «revoIuciom~ nazi a fascista, a1 insistir en que se 
trntaba de movimientos esencialmente reaccionarios y que, par 10 tanto, los eventos 
que condujeron a In Segunda Guerra Mundial se debiemn, sabre todo, a una contra
rrevolucion. Esta fue la posicion de un buen numero de escritores comUJ~istns, los 
cuales afinnaban que cuanto siguio al ana 1933 en Alemania fue fruto de In reaccion 
mas extrema del capitaIismq de aquel pafs. Los diversos estudios historicos y socio-
16gicos sabre varios aspectos del fascismo muestran 10 arduo que es detemlinar sus 
cnusas y naturaleza. Sabemos en todo caso que representa una exacerbacion racista 
del nacionalismo, que la recesion economica posbelica fue dec is iva en In ronnacion 
de Ia ideologia fascista, asf como que tuvo una estrecha relacion can ciertas cInses 
medias empobrecidas y exasperauas, que no aceptaban su proletarizacion. 

Serfa impropio definir el fascismo solo como expresion exasperada del na
cionalismo. No obstante, el nacionalisrno, una de las corrientes ideoIogicas mas 
potentes de la vida occidental durante toda Ia epocn modema, en 10 que tiene de 
reaccion neotribal contra el universalismo y el racionalismo predicados por la he
rencia de Ia l1ustracion, es un elemento crucial de todo fascismo. Asf, todas las ideo
logias fascistas son hipernacionalistas, afirman In superioridad natural del pueblo 
sabre el que se asientan frente a tados los demas y prornueven con violencia y 
agresividad sus supuestos derechos de dominio y avasaIlamiento de los OtTOS pue
blos y paises. Par ella es menester recardar que el nacionalismo es solo un com
ponente, distorsionado, del fascismo. El nacionalismo es un fenomeno altamente 
ambivalente. Asi, hay nacionalisrnos -sabre todo si surgen en el sen a de etnias 
oprimidas, que reivindican su derecha a Ia vida y a la autonomin, y muestran es
crupuloso respeto a todas las demas- que nuda tienen que ver con el fascismo. 
EI nacionalismo dvko de comunidades etnicas 0 culturales que pretenden sola
mente alcanzar un grado de autonomfa polftica 5uficiente para que sus miembros 
alcancen un nivel decente de ciudadanfa es fundamentalmente incompatible con 
los nacionalismos agresivos a fascistoides. 

EI fascisrno fue un fenomeno destructivo que a1canzo tales proporciones en 
tan poco tiempo, que conmQvio profundamente a las conciencias europeas; tam
bien puso frente a un publico muy numeroso In cuestion de la crisis de Ia civiliza
ci6n occidental. Antes se aIudio al irnpaGto causado par el fascismo sabre In teorfa 
de la crisis; a esto hay que aiiadir que el fascismo mismo - a pesar de su infima 
calidad te6rica- posee una burda pero eficaz doctrina de la crisis. Asf, se justi
fica ideologicamente a sf mismo al negar tanto elliberalismo como el socialismo, 
considerados por el sistemas politicosociales total mente corrampidos. La doctrina 
fascista, totalitarin, xenofoba, hipernacionalista, autoritaria e irracional se presenta 
como salvacion ante un munda supuestamente insano. 

Los origencs del fascismo italiano se remontan a la inmediata posguerra, en 
1919, y los del aleman son alga mas tardios, Mas 10 son aun los del espanol y el 
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portugues y los menDS irnportnntes de atros paises, como BeIgica, Francia 0 In 
Argentina. Aunque el falangisrno espanol 0 el justicialismo argentino poseen lln 

evidente interes hist6rico, toman~ aqui como prototipos las doctrinas de los fascis_ 
mas italiano y aleman. ESlos cornenzaron a surgir en media de In desmoraliza_ 
cion general que se apodero de ambos paises despues de In Primera Guerra 
Mundial. S.us primeras doctrinas eran de un exacerbado nacionalismo combinado 
con una actitud totalmente antidemocriitica. Andando eI tiempo, ambos fascismos 
Degaron a seT llutenticos movimientos populares que consiguieron una fanatica 
lealtad par parte de sus numerosfsimos seguidores. A Sil vez, su eficacia en la con
quista del poder parecia ser ilimitada, pues el fascismo se organiz~ militarmente 
e irrumpi6 en la polftica de las democracias Iiberales can una estrategia realmente 
beliea. La violencia, la intimidacion y el terror fueron en seguida parte fundamen
tal de su sineretiea doetrina poUtiea. 

La que todos los fascismos tienen en com un can el italiano y el aleman es el 
nacianalismo fanatizado y cierta forma de ~(socialismo») de estado. EI primero es 
utilizado para negar las oposieiones de clase y para utilizar todo sentimiento co
munitario can el fin de construir un estado potente y agresivo. En Halia el nacia
nalismo significo una afinnacion ciega de superiaridad sabre otros paises, sobre 
tada los no europeas, afinnacion can la que su jefe, Benito Mussalini (1883-1945) 
y sus seguidores deseaban justificar el expansionismo imperialista tardio de su 
pais. En Alemaniu, la cosa tomo un cariz mucho mas racista. En cunnto al socia
lismo, difena del tradicional, pues, sobre tado en Alemania, no era otra casa que 
la fusion del estado con los grandes monopolios en alianza con la gran burguesia 
alemana. Parte de ella, par atra parte, financio ampliamente el partido de Hitler du
rante su subida al poder. EI sociaIismo fascista, pues, no es genuine, por euanto 
supone solo una regimentacion del pueblo a traves de Ia maquina burocnitica de 
un estado que todo 10 abarea y no rompe can la propiedad privada. Su monolitismo 
politico recibi6 eI nombre de totalitario por parte de Mussolini. El fascisrno, par 
10 tanto, engloba la carrupci6n de das tendencias poderosas de la vida y del pen
samiento sociales europeos; el nacionalismo, transfonnado en un !\entimienta fa
natica y destructor de dominio sabre otros pueblos y sabre las minonas nacionales; 
y cl socialismo t desprovisto de su elemento fundamental de antagonismo de clase, 
que esta presente hasta en el mismo reformismo, y que degenera en un sistema de 
alianzas can Ia gran finanza y con los monopolios y oligopolios, amen de Ia cre
acion de ciertas empresas orientadas haeia Ia autarql/{a economica de la nacion 
fascistizada. La autarquia a toda costa es la doctrina econornica del fasdsmo. 

Para justiticar todo esto, los faseistas se ampararon en una ideologia irraciana
!ista que exaltaba Ia purn Iucha por la vida y combatia loda actitud mcionalista como 
liberal, debil y eorrompida. En esto, naturalmente, los fascistas tambien utilizaron 
otras teonas sodales para tergiversar su sentido. Asi, el irracionalismo de Nietzsche, 
anunciador de toda una epoca de filosofia vitalista europea que, pasnndo par Berg
son, Sorel, Ortega, Pareto, Freud y otros muchos desembocana en el existencia
IisIDO posterior a In Segunda Guerra Mundial, fue una de las vfctimas propiciatorias 
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de Ia ideologia fascista. La nocion nieztscheana del superhombrc, eonvenientemente 
vulgarizada y tergiversada. fue incorporada a las concepciones del faseismo, como 
10 sena la paretiana de las elites. Segun los fascistas, elias constituian las elites de 
su propia sociedad, los mejores en un senti do darwiniano vulgar de In paJabra, que 
les can feria el supuesto derecho de rnandar. Estos autores carecen de responsabili
dad par la aberracion fascista. Sin embargo, hay algun pensadar, como el palitologa 
aleman Carl Schmitt (1888-1985), que si la tiene. Schmitt fue hastil al estado libe
ral y justifieo la «decision») pura del politico. Segun ella esfera politica se haiia di
vididn par dos categorias irreconciliables. <tel amigo») y «(el enemigo». Schmitt 
afim1ilbn que eI estndo no se fundaba en el derecho, sino a la inversa. Del estado y 
del poder del guiu que 10 acaudillaba dimanaban los derechos que se atribufan a sus 
subditos. En contrHste can Schmitt, las concepciones metafisicas del fil6sofo Mar
tin Heidegger (1889-1976) no fundamentaban de modo alguna el fascisma, pero su 
celebre autor Ie dio su apoyo cunndo ya era obvia su barbara faz. En todo caso, el 
numero de pens adores e intelectuales perseguidos a victimas del fascismo fue infi
nitamente superior al de quienes, entre elIas, 10 respaldaron. 

Parte fundamental del irracianalismo ultranacionalistadel fascismo fue el ra
eismo. En Alemania a1canzo extremas delirantes. Basado en una interpretacion 
tergiversada de las teorias biol6gicas, desarrollo una fantasia siniestra sabre la su
perioridad del pueblo aleman y sabre la baja naturaleza de los demas pueblos, na
ddos para ser sus siervos. La bestial matanza de judios que presencia Europa a 
manos de los elementos alemanes fanatizados par estn doctrina, asf como los ge
nocidios cometidos contra varias pueblos eslavas y hasta contra otras inennes y 
reducidas comunidades etnicas -los gitanos, par ejemplo- se lIevaron a cabo en 
nombre de estas peregrinas doctrinas. EI crimen de exterminia sistematico repre
senta uno de los episodios mas atroces -si no el mas atroz- del mundo modema. 
EI aspecto mas grave de todo ella tal vez 10 constituya la combinaci6n de Ia liqui
dacion de millones de seres inocentes, declarados enemigos a simplemente 010-

lestos para el regimen totalitario, con la tecnologia y In industria puestas a su 
servicio. La produccion industrial de la muerte en campos de coneentraci6n y ca
mams de gas habia de tener amplias cansecuencias para Ia filosofia social occi
dental. Ante Ia nueva forma de barbarie creada por el fascismo -y tam bien en no 
poea medida par el stalinismo·sovietico, can sus campos de concentracion y terror 
palitica- ya no era pasible seguir entendienda el munda y la histaria de igual 
manera. Como mfnimo,]u teoria del progtesa de la humanidad necesitaba una ur
gente y profunda revision. 

8. La interpretacion de Karl Mannheim 

Uno de los esfuerzos mas interesantes par comprender el senti do de In crisis, 
exacerbada par el fascismo, fue el del sociologo austrohungaro Karl Mannheirn 
(1893-1947), quien tuva que huiral exilia a causa de los nazis, tras un influyente 
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periodo en la Universidad de Heidelberg. Trabajando en In tradician creada porIa 
obra de Marx, La ideo/agfa alemana, Mannheim liege a ser el principal expo~ 
nente de una nueva rarna de Sll especialidad, la socia/agia del conocimienlo, In 
cual, como se indic6, estudia las relaciones entre el pensar, las creencias y el co~ 
nacimiento propiamente dicho con las situaciones y fannas concretas de In socie_ 
dad. En 1936 se publico Ideolag{a y ll1opfa, su obm principal en estc terreno. 
Mannheim sostuvo que todo pensamiento social se halln relacionado con In posi
cion de clase de sus representantes. Ella significa que la verdad misma dependc 
de In estructura social y de In posicion que cada cual acupn en ella. Esta nocion, 
de rakes marxianas. puede extenderse al marxismo mismo, que no escnpa a ella. 
Mannheim, no obstante, deseabn evitar el relativismo a que conducian estas no~ 
ciones. Para logrnrlo supone que los intelectuales, al ser mU(.:hos de elias descla_ 
sados, intersticiales e independientes de la estructura c1asista de toda la sociedad, 
se hallnn en condiciones, mas que otros, de acercarse a In objetividad. A Mann
heim no tard6 en reprocharsele una cierta idealizaci6n de los intelectuales, amen 
de hacersele In seria criticn de que confundfa la cuesti6n de Jos orfgenes sociales 
de unn concepcion detenninada can la, muy distinta, de su vnlidez. 

Su teorfa sobre In crisis gira en toma a su convencimiento de que entre 10 viejo 
y 10 nuevo no puede haber nunc a una canstrucci6n genuinn, sino refonnas y re
construccion (Umbau). Mannheim consideraba que la prucba de que ella era cierto 
venia dada par Jos terribles sufrirnientos provocados par los regfmenes totalitarios, 
lanzados irracionalmcnte a contradecir taJ principia, La sociedad mGsa -a cuyas 
caracterlstricas ya he aludido repetidamente, pero cuyo nombre acuna el mismo 
Mannheim - es consecuencia de ella, por 10 menos en su contexto totalitario. En 
elliberal, In sociedau masa es unn consecuencia del confIicto que surge a causa de 
la colisi6n de una poHtica de laissez-faire con las tendencias presentes hacia Ia ra
cionalizaci6n y In pianificaci6n. Las contradicciones que genera tal situacion tie
nen lugar, dice Mannheim, en medio de una vasta democratizacion de Ia sociedad. 
Ahora bien, esa tlemocratizacion es de dos sentidos: el uno es genuino, pero el otro 
es espureo, es decir, que se bas a solamenle en las caracteristicas irracionales de las 
masas y en el monopolio del poder por parte de una pequena elite autocratica. Estas 
ideas aparecieron en su ensayo, publicado a fines de la Segunda Guerra Mundial, 
El hombre y fa sociedad en fa epoca de la reconsfrllCcioll. 

La dernocratizacion contemponinea puede entenderse, pues, en dos sentidos. 
a bien In ciudadanfa pasa a ser mejor integrada dentro de los estados parlamenta
rios, a bien esta, como masa, se convierte en presa facil de la dictadura demago~ 
giea. A Mannheim Ie interesa dilucidar este ultimo aspecto, pernicioso, pues es el 
que indica la existencia de una crisis en Ja sociedad moderna Mannheim observa que 
los tiranos contemponineos no pueden prescindir de las masas; estas soHan 
estar pol[ticamente enajenadas y alejadas del poder, 10 cual, par otm parte, limi
taba sustancialmente sus facultades irracionaIes y Jas relegaba a la vida privada. 
Sin embargo, Ja sociedad industrial las ha incorporado al orden palmeo, dando un 
poder enorme a las maSllS -no solo a las proletarills- y convirtiendo la demo-
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cracia en una demoeracia pasionaI 0 Stiml1l1l1lgsdemokratie como la lIamaba Max 
Scheler, gobernada par minorias dictatoriales. Estas minorfas aparecen bien ~ tra
ves de Ia concentraci6n del capital, tal como describieron Marx y Weber, 0 bIen a 
teaves de la burocratizaei6n y el monopolio progresivo del poder polftico como 
oeuITio, par ejemplo, en la Rusia stalinista. En resumen, la socieda? moderna se 
caracteriza por una doble intensificaci6n de 10 emocional y lo.plamficado, .de 10 
irracional y de 10 raciona!. La consecuencia es 10 que ~annhelm llama socl:dad 
masa, Usando esta expresion par primera vez en la htcratura contemporanea, 
Mannheim dice que <da modema sociedad masa industrial, par la naturaleza de,su 
mecanismo tiende It producir los mas contradictorios modos de conducta, no solo 
en la vida social, sino en la del individuo)~. 

Aunque su vision de la sociedud mas a totalitaria cae plenamerite dentro ~e la 
comente de pesimismo cultural a In que vengo refirien.~ome, no suce~e 10 mlsmo 
con el sistema liberal, pues para el, aunque sufra tamblen los desencaJc: de la,so
dedad masa, su enonne elastici.dad Ie pennitira adaptaciones que haran poslble 
una superacion de la crisis modem a que ha provoclldo el desarrollo desordenado 
de nuestras capacidades. En efecto, nuestro dominio racional sobre el mundo no 
ha sido acompafiado por avances paralelos en el terceno de nu:stra moderna .edu
cacion interior moral e intelectual. A causa de ello, la lecnolog13, la burocraclU, In 
demoeracia misma, han podido convertirse en annas contra el hombre en vez de 
eslar a su servicio. En opinion de Mannheim el socialism a democni.tico podra 
poner coto a esta situacion. 

9. La interpretacion de Sigmnnd Freud 

Sigmund Freud (1856-1939), fundador del psicoamilisis), del movimienlo 
psicoanalitico, contribuy6 tumbien al entendimiento de Jn crisis ~oderna. Ade
mas, sus teorias alcanzarian un vafito influjo sobre muchas concepclOoes contem
poni.neus sobre Ia modernidad avanzada. Su punto de partida para analizar la crisis 
es tambien el de los problemas planteados par las rnodernas masas. Fr~ud cree 
que la unicn aportacian hecha par la psicologfa colectiva -Le Bon, SlgheJe-:
consiste en haber mostrado que toda forma de actividad intelectual cesa en una 51-

Luacion de masa, ul ticmpo que aumenta la,emotividad de sus partic~pantes. Seg.un 
el esto explica poca cosa si no se toman en cuenta, adernas. los fenomenos del 10-

consciente a un nivel colectivo, 
El inconsciente est6. cornpuesto por ideas que no pueden hacerse conscien

tes, salvo a traves de procesos tales como el psicoanalisis. (La psicologia popular 
a veces Ie llama subconsciente.) EI inconsciente colectivo tiene muchas facetas. 
Los psic610gos anteriores, opina Freud, olvidaron much as de el~as y. no.s: dieron 
cuenta de las enonnes posibilidades cuIturales del pueblo. ASl, eJ lI1dlVlduo no 
puede pensar sin poseer un estfmulo y una sancion po,Pulares, 10~ c.ual.e,s haeen 
posible la vida cultural. Y es que estos psicologos olvldaron la dlstll1clOn entre 
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grupo y musn. El primero posee una organizacion, que explica In distribuci6n ra
donal del trabaja en In sociedad. En el otm extrema esta In exaltaci6n y In inten
sidad de In emoci6n que surgen en In homogeneidad mental de In masa. Se habia· 
dicho que In illmersion del individuo en media de esta homogeneidad y su perdida 
de control sabre sf misrno tenia su origen en In sugesti6n y en In imitaci6n como 
afirrmlba Gabriel Tarde. Pero par muy importantes que sean estos fen6menos, dice 
Freud, 10 que realmente explica In conducta de masa es In funcion de la libido en 
el interior de cad a individua, cuando fanna parte de una muchedumbre. Por otea 
parte, aunque exista Ia sugesti6n, nada sabemos de Sll esencia. l.Existe. pues, una 
libido coIectiva? En tal caso, l,en que consiste? 

Libido es un concepto bio16gico relacionado con la energfa vital y construc
tiva de los seres vivos; su manifestaci6n mds clara, pero no Ia Linica, es la activi
dad sexual, dice Freud. Por otra parte, es una fuerza que, en los seres humanos, se 
desarrolIa y alcanza fornms creadoras muy varias, entre elIas las culturales. En las 
situaciones de musa, la libido se ve sujeta a ciertos procesos que causan quebran
tos irnportantes en el individuo. Ello ocurre porque toda relad6n emocional en
trafia aversion y hostiHdad, udemas de los sentimientos de atracci6n~ en las 
situaciones de mas a desaparece la constante ambivalencia que mantiene el equi
libria entre atraccion y aversion. En Ia masa cada individuo se siente incJinada 
hacia el extrema altruismo a el extrema cgofsma; la libido busca asi satisfaccion 
a sus nccesidades. La relacion de la libido can la masa obtiene un nuevo caracter 
a causa de los mecanismos de identificaci6n, que constituyen el lazo de uni6n 
entre los instintos individuales y la conducta de la masa. 

La idcntificaci6n es, para Freud, uno de los hechas primordiales que pueden 
descubrirse durante la cxperiencia psicoanalitica. Como consecuencia de In relad6n 
edfpica entre padre e hijo este ultimo posee una senalada tendencia a identificar a 
atras personas como «padres», especial mente si el padre autentico estn ausente. 
<:(Dios padre») a «el rey, padre de la patria» son identificaciones de esta indole. Uno 
de los resultados del proceso de la identificncion es In idealizaci6n. En el1a el ob
jeto idealizado cs tratado can el mismo cui dado que cl empleada para tratar al pro
pia yo. Freud eonsidera Ia idealizaci6n como [anna suprema de la identificaci6n. 
Tal situaci6n «(puede ser detinida con una fonnula: el objeto 1m ocupado eI lugar del 
propio ideal del yO). De acuerdo can ello una «(maga primaria» sera \(un conjunto 
de individuos que han lraspuesto uno y el mismo objelo en el lugar del yo y que, 
par 10 tanto. han identifieado sus yos». Par medio de esta identificaci6n Ia muehe
dumbre cae en un estado que Freud llama «In miseria psico16gica de las masus». Ese 
estado representa una amenaza, no 5610 para quienes 10 sufren, sino tambien para 
otras personas e instituciones que estan al alcance de las masas. La masa se hace 
ineontrolable 0, par el contrario, es control ada par sus dirigentes. que pueden lan
zaria, como en el caso del fascismo, contra cualquier objetivo que elias se propon
gan. Freud, sin embargo, dec1ara que la manipulabiJidad de las masas no agota las 
caracterfsticas gregarias del hombre, y que ella no estn en contra de Ia idea arista
telica ace rca de In innata sociabilidad de los seres humanos . 

./ 
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Asi, la especulacion de Freud esta relacionada can el problema perenne de 
In tensi6n entre el individuo y las gentes, entre el uno y los muchas. Freud canceta 
estos pensamientos con su concepci6n de las crisis modern as. que expusa en su 
corto ensayo La desaz6n en la clI[tura. Este breve y notable esc rita apareci6 casi 
un ana despues de La rebelion de las masas y tiene varias paraielos can ella; 
ambas reflejan la actitud pesimista de los intelectuales europeos en el momento 
del primer auge fascista, inmediatamente antes de In gran crisis econ6mica ini
dada en 1929. Antes de enfrentarse con la situaci6n de su tiempo, Freud parte de 
la idea de que tad a manifestaci6n estetica, religiosa, cientffica 0 de cualquier otra 
fndole cultural entraoa un grndo de sublirnaci6n. es decir, una expresi6n por atros 
medias de instintos reprimidas par las nonnas que impone una cultura. Sin dis
ciplina, sostiene Freud. no hay cultura ni creaci6n, si bien un exceso de disci
pHna 0 represian ahogue Ia creatividad y produzca la agresividad que genera 

demasiada frustraci6n. 
La desazon ell La clillura se centra en torno a la persistencia de 10 irracionul 

en el seno de la sociedad industrial, que fomenta la irracionalidad calectiva, asi 
como la mcil satisfacci6n demag6gica de los peores instintos, al tiempo que no 
pennite la expresian de otros. Aunque no es un escrito totalmente pesimista, su 
conclusion es que los instintos destructivos inherentes a la naturaleza humana no 
podnin ser eliminados par completo. En las presentes circunstancias, cree Freud. 
Uegarnn a amenazar a la civilizaci6n. Ernpero, Freud es 10 suticientemente cauto 
en 10 que respecta a Ia aparici6n de una sociedad mas a en estado acabado. Las 
tendencias rebeldes y creadoras del hombre, d.ice, 10 impedinin ala postre, aun
que quiza a costa de buen numero de sacrificios. 

10. Permaneneia de la filosolla de 13 crisis 

Lejos de menguar en importancia tras el perfado que va desde Ia apari
cion de La decadencia de Occidellte hast a los anulisis de Mannheim, la teona 
de la crisis, subsumida a menudo en la recien mencionada teorfa de la sociedad 
masa, ha pervivido can gran vigor hasta el presente, y las interpretacion~s ~ue 
ha recibido han cornenzado a crecer en nurnero y variedad. Los aconteclffilen
tos posteriores ala descomposici6n del comunisrno totalitario en la hasta en
tonces Union Sovietica y los paises del ESle europeo, en 1989, ya iniciada desde 
1982 fueron de tal envergadura que Ia nocion de un mundo en crisis nO ha hecho 

sino intensificarse. 
Para empezar, ya no es posible poner toda la teona de Ia crisis bajo Ia c.o

mente pesimista conservadora.' Par ejemplo, algunos autores -Mannhctffi 
mismo- propusieron soluciones socialistas para los problemas planteados por 
la crisis e hicieron enfasis en Ia persistencia de elementos constructivos en Ia 
sociedad occidenta1. Otros -tales como los econornistas John Maynard Key
nes y Joseph Schumpeter-. sin abogar por el socialismo, propondrian meto-



694 HISTORIA DEL PENSAMIENTQ SOCIAL 

dos para mitigar sustancialmente In explotaci6n extrema de los trabajadores y 
frcoar Ia infIaci6n cr6nica y las crisis economicas, euyn sam bra se cierne sabre 
muchas visiones pesirnistas de In sociedad Y Sil cultura. Sus soluciones han con
ducido a veces, como en el caso ya antes aludido de Keynes, a una situaci6n 
~ra~emente inflacionaria no prevista anterionnente a causa de un excesivo op
tlmIsmo. Pac os son los que, como el soci61ogo rusa, refugiado en los Estados 
Unidos, Pitirim Sorokin (1889-1968), continuarian aferrados a la posicion to
t~lmente pesimista durante los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mun
dIal, a pesar de que, desde que el escribiera La crisis de nuestra era y otros 
ensuyas similares, iban a ocurrir casas tan graves como la amenaza de un ho
locausto atomico. 

. La cpoca de expansion de la filosoffa de la crisis puede decirse que co
mlenza can Karl Jaspers (1883-1969). Su obm EL hombre e/1 La era modern" 
apareci~ ill p~e~ tiempo de La. rebeli6n de las masas de Ortega, pero posee Un 
tono eXlstenclilhsta que anuncla la t1losoffa de In segunda pas guerra. Ese ton a 
se nota. cu.a~do Jaspers habl~ del sentirniento de impoteneia que experimenta 
hoyeI IOdlVlduo, el cual se Slente arrastrado en media de unos sucesos que no 
puede cantrolar. Jaspers subrayo la poca fuerza de los individuos frente a los 
grandes movimientos del siglo xx, su incapacidad, no ya para controlarlos, sino 
para sustraerse a ellofi. EI hombre contemponineo, dice Jaspers, vive a menu do 
en una sociedad masa cuya caractedsticH principal es el estar atomizada es decir 
que eI individuo no se siente protegido y apoyado par ninguna instit~ci6n pri~ 
vada 0 publica. La consecuencia psicologica es que el hombre pierde su sentido 
de Ia identidad, y se siente errante y desamparado al modo de un protagonista de 
Kafka, en un mundo impersonal y frio. 

Es faeil ver la afinidild de estas ideas -que tanta fortuna harian despues 
de Ia guerra, hasta convertirse en topicos- can las de Freud acerca de In irra
cionalidad y las neurosis creadas por la civilizaeion industrial asf como can la 
idea hegelianu de alienacion. Estn empezarfa a ser us ada con f;ecuencia por los 
marxistas de la epoca, en especial los occidentales. Los marxistas Ieninistas, por 
otr~ parte, confinaron tales fenomenos a la sociedad occidental, cuyo sistema 
s?cl.al, afi~a~an, in~rementa~a Ia alienacion en contraste can los pafses so
claltstas leOlnIstas, ltbres segun elIas de tales sen1idumbres. Gyorgy Lukacs 
(~~85-1971), en su El asaLto a La rozon, sastenia tambien esa peregrina opi
man. ~o obstante, ~quel estudio es significativo, pues fue uno de los pocos 
produ:J.d~s par escntores de los pafses bajo regimen staIinista que presentara 
un analisls detaIl ado de los procesos culturales de Occidente. Para Lukacs la 
crisis cultural no era sino una manifestacion de una gran corriente irracianalista 
que ha permeado gran parte del pensamiento no marxista, que ell1ama global
mente burgues. EI tema de su obra consiste en buscar los orfgenes intelectua
les d~l n~zismo, la expresion mas extrema del irracionaUsl11o moderno, aunque 
Lukacs Inc]uya entre sus representantes a autores no aiemanes, tales como 
Bergson, Ortega y Croce, y no renuncie a establecer conexi ones entre Ia obra 
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de algunos intelectunles como Sorel. y Ia de los fascistas italianos. Asf, mues
tra las afinidades entre las teodas sorelianas del «mito» politico y la doctrina 
mussoliniana sabre Ia necesidad de inventarlo para impulsar Sll movimiento 
hacia Ia toma y mantenimiento del poder. 

Segun Lukacs, entre la revolucion de 1789 y la de 1848 comienza a for
marse en Alemania una filosofia irracionalislh entre cuyos representantes mas 
conspicuos se encuentran Schelling y Schopenhauer. Pero el verdadero (cfumla
dar del irracionalismo del perfouo imperiaiistll» es, para el, Nietzsche. Despues 
de ei, Lukacs ve una degeneracion rapida y casi lineal del pensamienta aleman 
hacia el fascisma, sabre todo despues de los aftos de «impotencia de In sociola
gfa liberah). Los sociologos del darwinismo social, Gumplowicz y Ratzenhofer, 
par ejempl0, son segun el precursores del racismo hitleriano. Es evidente que el 
nazismo construyo su teorfa con la ayuda del material ideologico creado en los 
tiltimos tiempos en Alemania. EI merito de la polemica obra de Lukacs consiste 
en descubrir cm1les son esos materiales. Mas Lukacs no distingue entre autores 
irracionaIistas y autores "que describen a investigan 10 irracional. A causa de se
mejante confusion multitud de pensadores -cuyas aportaciones a nuestro mejor 
conocimiento del hombre y Ia sociedad es indudable- aparecen como meros es
labones que conducen irremisiblemente al desastre final fascista, 10 cuaI se ase
meja a una caricatura de la verdadera historia intelectual del proceso que 
pretende analizar. 

La obra de Lukacs enfoea la crisis desde el angulo intelectual, una tarea que 
encuentra varias predecesores, algunos de ellos, como Julien Benda (1867-1956), 
de ideas opuestas a las de Lukacs. En 1927, Benda publico un ensayo contra las 
actitudes adoptl.1das par los intelectuales europeos, can el tftulo de La traiciol1 de 
los c/crigos. Los inteIectuales, convertidos en cJerigos Jaicos, en vez de oponerse 
activamente contra el nuevo irracionalismo filosofico, se habfan convertido en sus 
mans as porta voces. Para Benda, irracionalismo era tambien la adhesion incondi
cional a un dogma politico e ideologico dogmdtico: de ese modo Lukacs mismo, 
que acept6 el stalinismo (aunque tuvo problemas can las autoridades del partido 
unico que controlaba Hungrfa) serra un irracionalista. 

Otra aportacion descol1ante en el terreno de los estudios sabre Ia crisis inte
lectual es la obm de Jose Ferrater Mora (1912-1991), EL hombre ellia encrucijada, 
pubJicada en 1952. Ferrater se dedica a describir las reacciones de los que podrfa
mos Hamar intelectuales ante la aparicion de vastas fonnaciones polfticas uni
versales. Para poder elucidar la cuestion de la crisis modema. Ferrater describe 
primero la ocurrida en el mundo antiguo. prestando particular atenci6n a las reac
ciones de cfnicos, estoicos, neoplatonicos y cristianos, asf como a las soluciones 
par elias ofrecidas. Can eSll base comparativa, EI hombre elI la encrucijada se 
adentra en el tema de la crisis de Occidente, recogiendo algunas contribuciones re
levantes tales como la primera concepcion de In epoca modema como crisis, que 
fue 1a de Auguste Comte. y las dos eorrientes principales en este sentido, la (pro
gresista» y la «tradicionalista». 
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Ferrater trazu entonces una historia del sentimiento 0 conciencia de crisis, 
que estudia en tres etapas. La primera corresponde a una percepci6n de In crisis 
surnamente minoritaria, que se extiende desde el Renacimiento tardio hasta casi 
la Ilustraci6n. La conciencia del fenomeno se haec bastante general durante csta 
ultima epoen, y afecta a Ia inmensa mayoria de los intelectuules, e impulsu a mu
chas de elias -que no conciben Ia crisis en tenninos negativos- hacia la activi
dad revoJucionariu. Esta, combinada con atras factores hist6ricos -tales como In 
expansion geognifica de Europa y In aceleraci6n del ritmo de In historia- dcsem
boca en Ia crisis actual de Occidente. 

Comoquiera que In magnitud de In cuesti6n no permite tratar todos sus as
pectos, Ferrater selecciona tres: In tecnica, la organizaci6n social y Ia condici6n 
del individuo en la sociedad contemporiinea. Intent a entonces deslindar las fal
sas soluciones de las genuinas, es decir, de aquellas capaces de resolver los di
versos problemas par 10 menos parcial mente. Sustancialmente, los problemas en 
cuesti6n son para Ferrater, de acuerdo can el prop6sito inicial de su indagaci6n, 
de orden intelectual y moral. Un Mannheim se preguntaba par la posibilidad de 
hacer compatible la Iibertad can Ia planificaci6n; Ferrater, sin ignarar este as unto, 
se centra mas bien sabre la situaci6n de la conciencia modema, estrechamente re
lacionada, par otra parte, can las fonnas de estructuraci6n de Ia vida polftica y 
econ6mica de las colectividades humanas. AI hacerlo, y al deslindar los proble
mas falsos de los genuinos, el fil6sofa cataIan pone en tela de juicio un buen nti
mero de los topicos habituales de la teoria de la crisis. A guisa de ejempla, 
sfrvanos parte de su argumentacion .sabre Ia cuestion clave de la presencia, 0 au
sencia, de fe en el hombre maderna: 

[ ... ] desde las cuatra esquinas del planeta se nos mostrani que In mayoria de los 
hombres esta embebida en creencias. El vigor de estas se muestra, ademas, en 
<II go que habia sido in imaginable para un ((liberah) del siglo pasado; muchos hom
bres, en efecto, tienen concicncia de que su creencia no solo compromete su in
telecta. sino lad as sus [acultades. La respuesta dada a Ignazio Silane par un 
politico comunista italiano, Palmira Toglilltti: «Si no fuesemos un movimienlo 
serio que implica un compromiso profunda tanto del pensamiento como de la vo
luntad ... ) es una prueba de ello. Parece, pues, que no se necesitan mas datos pam 
mostrar que los truenos sobre la Falla de fe son mas retoricos que reales. No obs
tante la misma exuberancia con que se manifiestan esas res nos haee dudar de 
que dicha [ ... ] opinion sea [ ... 1 plausible [ ... J. Tan pronto como escarbamos al 
hombre medio contemporaneo, descubrimos que, asi como 10 que llama «deses
peracioJl) es en buena parte Ia busca de una creencia firme, 10 que califica de 
(fe» es en considerable proporcion una mera rcaccion ante la incertidumbre en 
que se siente sllrnergido. EI solo fanatismo con que a veces defiende su fe nos 
muestra que alguna falla debe de haber en esta. 

Este es el tenor de El hombre en La encrllcijada y 10 que Ie confiere su valor: 
las ideas basicas sabre las cuestiones de Ia crisis son sometidas a jU-icio junto a la 
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crisis misrna. Par otra parte, el metoda comparativa nos hace ver hasta que punta 
nuestra situaci6n no es alga total mente ins6lito en la historia occidental; asf se 
prepara el camino para comprender 10 contrario: en que medida nuestra experien
cia es unica, diferente y parte inherente de la crisis cantemporanea. Sabre esta ul
tima los acuerdos que existen son 5610 parciales y relativos. Pero bien pudiera ser 
que ella fuera signa de vitaIidad. Par vasta que sea Ia crisis -sabre euya existen
cia par 10 menos parece haber pocas voces discordantes- est a no ha alcanzado a 
las facultades creadoras de los pens adores y cientificos de In sociedad. Ninguna 
de las disciplinas que la estudian da sefiales perceptlbles de decadencia, par mucha 
que, en las pastrimerias del siglo xx comenzaran a ofrse voces que afirmaban que 
la humanidad habra entrada en una era (posmoderna», aunque no estuviera aLin 
claro par parte de quienes asi pensaban sabre cuules eran sus caractcristicas. A es
tableeerias se iba a dirigir gran parte de la filosoffa social del naciente siglo XXI. 

Antes de enfrentarnos can elIo, sin embargo. es menester pasar revista a las apor
taciones de la gran corriente del marxismo durante el siglo xx. Durante el su pre
sencia y expansi6n tendrfan singular a1cance y afectarfan de uno u otro modo casi 
todo el ambito cultural del periodo. 
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CAPiTULO IV 

EL MARXTSMO DEL STGLO XX 

1. AIcance y expresiones del marxismo en el siglo xx 

AI morir Karl Marx, en 1883, el marxismo comenzaba ya a cobrar propor
ciones hegemonicas como doctrina poliLica y como vision general del mundo y In 
sociedad dentro de algunos movimientos socialistas europeos, en especial los ger
manieos. Los decenios siguientes eontempIaron su constante expansion. A fines 
del siglo xx el mnrxismo habra ya adquirido una importancia singular e inigualadn 
en los anales de la teona social moderna par otras concepciones comparables. Una 
vertiente de el habra ido a anquilosarse irremediablemente en los rrgidos moldes 
de las ideoIogfas de varios regimenes nominalmente comunistas y oficiaImente 
marxistas, desde Rusin y su imperio (1a Union Sovietica) hasta Ia China. Otra 
habra encontrado, pnicticamente en todos los pafses del mundo, un sinmlmero de 
seguidores marxistas encuadrados en varias eseuelas y comentes. Por elIo, y salvo 
en los lugares en los que aun era unn ideologfa perseguida como peligrosa (como 
fue el caso de Espana bajo la dictadura de Franco, de 1939 a 1975), la que otrora 
fuera doetrina subversiva lIego a ser credo oficial de partidos y mavimientos, asf 
como concepcion perfectamente legitim a en el marco pIuraIista ideoJogieo de mu
chos paises occidentales 0 en el ,de aquelJos que habian adoplado el modelo poli
tico pIuralista occidental. Naturalmente, much as fueron los seguidores del 
marxismo que no deseaban pagar asf el preaio de la respetabilidad conseguida, el 
coste de Ia victoria como tolerancia, Y Iuehaban par mantener Ia pristina llama re
volucionaria de su concepcion del mundo. Pero esta es atra euestion. EI hecho es 
que el marxismo, en una tercera vertiente, mucha mas difusa, vina a [onnar parte 
esencial del acervo crftieo de In filosofia, d~ la eeonomfa polftiea y de In sociolo
gia del siglo xx. EI arte, la crftica Iiteraria y estt~tiea, Ia historiografia, Ia etiea, la 
teologfa y Ia religion mismas, se dejaIian influir par el y Ilegarfan a poseer escue
las 0 sectores marxistas 0 marxistizantes en su sena. No puede pues extrafiar que 
el til6sofo existencialista frances Jean-Paul Sarlre (1905-1980) lJegara a afinnar 
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que «ei marxismo constituye hoy el tinieD sistema de coordenadas que pennite 
colocar y definir el pensamiento en cualquier terreno, des de Ia economia poIitica 
a In fisica. de In historia a In morab. 

La opini6n de Sartre, ciertamente no compartida por tadas, retleja, sin em
bargo.In vastedad del fen6meno. Aun suponiendo que sus cotas maximas de expan
sion intelectual creadora fucran alcanzadas antes de las postrimerias del siglo xx, 
casa que puedc argUirse convincentemente, el alcance del marxismo Ilego a ser 
enorme. No obstante, el pensamiento occidental no lIegaria a ser marxista en In 
misma medida en que en su din lIegara a ser cristiano. Aparte de ello, Sll influjo al
canzaria -aun por defccto, 0 indirectamente- a todos. Llego a haber incontables 
persona..~ y numerosas escuelas que, sin ser marxistas, participaron en mayor a en 
menar medida de la imaginacion marxista, de sus apartes y modos de ver In rea]j
dad humana. En eI siglo xx, el cine, el teatro,la novel a, la pintura, la poesfa y, na
turalmente, la poiftica y el socialism a y sus contrincantes, no se entienden sin el. 
Gran parte de Ia historia, Ia saciologfa, In antropologfa, la psicologia. la ciencia po
lftica, Ia crftica social son ininteligiblcs sin referencia a1 marxlsma. En este capitulo 
dejare de Iado estas ramificaciones. no pordifusas menos importantes, de la concep
cion marxista del mundo para concentrar mi atencion sabre aportaciones reconoci
das par sus autores como cJaramente marxislns. Es tambien un capitulo que debia 
ser situado en el lugar que acupa, y no antes, pues el marxismo del siglo xx tuva que 
haberseIas can eventos, concepciones e interpretaciones de la epoca -In teoria de 
la crisis, el psicoamilisis, el fascismo- impensables en Ia anterior e imprevistos en 
las sngaces prognosis de sus fundadores. 

Es arduo analizarel mHrxismo occidental en el siglo xx. Par 10 pronto. nun
que es posibIe identificar un marxismo caracteristico de Europa y America, es evi
dente que la expansi6n marxista por atms lugares no ha dejado de marcarlo. EI 
marxismo chino, por ejemplo; no solo es descollante de par si, sino que haIl6 ecos 
irnportnntes en Occidente, sobre todo durante ia fase 1Iamada de la Revoluci6n 
Cultural, en los nnos sesenta y setenta del siglo xx, cuando muchos vieran en esa 
version oriental de la doctrina la posibilidad de renvivar un radicalismo y fervor 
populista perdido. Par olm parte, la lecturn de algunos capitulas anteriores de este 
mismo tmtado, como los dedicados a las primeras fases de In expansion socialistH 
y a la Revolucion rusa nos ha hecho ver cuan intrincada fue desde el principia la 
herencia del marxismo a partir de su prim era fonnulacion par obra de Marx y En
gels. EI gran mirnero de escuelas, facciones. ideologfas y tendencias que afinnan 
cada una de elias ser marxistas -a veces can vehemente exclusion de las demas
puede producir alguna confusi6n. No obstante, bajo las variedades del marxismo 
posterior a Marx existen, a no dudarlo, ciertos grandes rasgos que permiten agru
par escuelas de un modo significativo. 

Si dejamos de lado las tendencias meramente ideol6gicas, es decir, aqueUas 
subordinadas a los intereses y estrategias de los particlos, 10 cual nos obligarfa a 
Una cIasificaci6n mas bien geopolitica del marxismo, nos encontramos con que se 
producen dos grandes comentes, estilos y modos de atacar la problematica con que 
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se enfrent6 el pensamiento marxista. Y ello desde el primer momenta. Tratase, 
par una parte, del marxismo «crftico») 0 (humanista» y, par otm, del marxismo 
«cientifico). Son estas, me apresuro a decirlo, etiquetas convenientes y, en cierta 
manera injustas. Como se vera acto seguido, muchos de los marxistas de la ten
dencia humanistu no tienen nada de anticientificos 0 de acientificos, mientras que 
muchos de quienes han cuItivado el marxismo Ilamado cientifico 10 hacen sin me
noscabo de su faceta humanistica. Par 10 tanto se trata, a menuda, de una cuestion 
de enfasis. El marxismo, en sus mejores expresiones, engloba ambas tendencias 
y, de hecllO, ambos «marxismos» estan en tensi6n mutua y se estimulan entre si. 
La que parece claro es que son aislables y distinguibles y que los diversos segui
dores se inclinan par uno u otro. Es mas, ciertas epocas a circunstancias favore

cieron el auge de una U olra version. 
EI marxismo cientffico -para sus seguidares- era aquel cuyo enfasis prin

cipal reposa sabre la presunta cientificidad de las leyes historicas, economicas y 
diaIecticas enunciadas par Marx y Engels. Para sus seguidores el marxism a cans
tituye un metoda 0 enfoque congruente can las exigencias del conocimiento cien
tiftca y es el cuerpo de doctrina que mas se acerca a Ia verdad en ]0 que a la 
sociedad humana se retiere. Las Ieyes del desarrollo capitalista, de la marcha de 
la historia, el futuro de 13 humanidad, se hallan descubiertas par oJ. Naturalmente, 
los marxistas deben cultivar ese metoda y profundizar en el camino abierto, pero 
no pueden aHerarlo esenciaImente, porque Ia ciencia no es cuestion de opinion, 
segun e11os. Estos seguidores hacen hincapie en Ia dinamica intema -en gran 
manera independiente de las voluntades de los hombres- de toda sociedad. Las 
leyes de la historia estan par encirna de nuestros prop6sitos privados: son fuer

zas abjetivas. 
En contraste co.n el, fue surgiendo a 10 largo del siglo xx un marxismo hu

manista, crftico can frecuencia de ciertos aspectos del propio legado rnarxista y li
gada a Ia concepci6n marxiana del ser humano como ser alienado en busca de su 
libertad y realizacion en un mundo sin explotadores ni explotados. Asi como el 
marxismo cientifico buscn sus textos de apoyo en El capital y en general en In 
obra engelsiana, este los halla en la obra juvenil de Marx yen SllS escritos inicia
les, pero tambien en textos de madurez en los que Marx revierte a sus temas cen
trales sobre liberacion y emnncipacion. Mientms que el marxismo cientifico halla, 
desde el primer momenta, un gran eeo entre quienes lucharon par conseguir su 
aceptacion academica y respetabilidad intel'ectual en los decenios posteriores a In 
muerte de los fundadores, el humanista 10 encontr6 mas tarde, cuando los avan
ces de la epistemologia rnoderna y sabre todo Ia mareha de los acontecimientos 
hist6ricos parecian poner en tela de juicio los asertos del rnarxismo cientifico. 
Frente a un determinismo que eJ desarrollo de los acontecimientos no parecia con
firmar se alzaba ahara el voIuntarismo de los humanistas, can su deseo de impo
ner Ia razon Iiberadora sobre una marcha de la historia poco acorde con las 

predicciones que conUene Ia propin teona. 
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2. La herencia de Engels: Kautsky, el austromarxismo 
y la economia polftica marxista 

La mayana de los marxistas examinados anteriormente, a 10 largo del Libra 
Quinto. pertenecen a In escuela del marxismo cientffico. Aunque algunos de elias, 
como Rosa Luxemburg y el misrno Lenin fueran. a la par, revolucionarios activDs, 
Sil aportacion hacia hincapie en In cientificidad del metoda marxista. que se pre~ 
seola como anna suprema para In interpretacion del mundo hurnuno. La ciencia 
viene nsf a iegilimar In actividad revolucionaria en unos casos, y In reformista en 
oleos. Sin entrar ahoru en In ardun cuestiol1 de que es fa ciencia, a de si existe un 
metoda cientifico tirrico e incontrovertible, 10 que sf es cierto es que, en los lus
tras que preccdieran a la Gran Guerra de 1914, tales dudas no se pianteaban. Los 
herederas inmediatos de Marx y Engels tenfan entre manos un tarea ingente y Uf

gente que realizar e iban a lmcerla can la herramienta suprema que para elias era 
el socialismo cientifico legado par sus fundadores. 

Autores ya mentados -Bernstein, Luxemburg, Kautsky, Labriola- se esfor
zaron par consolidar ese marxismo cientifico. Asi las revisiones de Bernstein nada 
tenfan de punOetarias: se basaban en un amilisis minucioso de la teorfa del valor 
trabajo, se enfrentaban can constatacion de la disminucion de las luchas de c1ases 
en ciertos parses, y hasta asumfun el usa sistematico de la estadfstica y los datos 
disponibles. Las replicas y contraataques de Kautsky no eran menos doctos. Y los 
esfuerzos de este ultimo y de Rosa Luxemburg par elaborar una tearia del impe
rialismo. de la acurnulacion del capital y de la concentracion financiera y la gue
rra provenian de un desea com un de aplicar las leyes del desarrollo capitaJista, tal 
como creran que Marx las habfa descubierta, a la nueva realidad de la epaca. Can 
tad a e11a, estos dirigentes del vasto movimienta sacialista europeo no hacfan sino 
consolidar 10 que podrfa llumarse la version engelsiana del marxisma. 

En efecto, y como tuvimos ya ocasion de ver en su lugar, en la ultima fase de 
su vida, Engels se via obligado a sisternatizar, eodificar y esclareter los principios 
esenciales de Ia doctrina elaborada par Marx y par el mismo. Fue asf como la pri
mera generaci6n de autores marxistas des~rroJlo su aetividad dentro del marco 
cientifista sistematizador y prornulgador de doctrina caraeteristico del ultimo EnM 
gels. Kautsky resume en su figura mejor que nadie esta corriente inicial del marxis
rna occidental. En cierto senlido es su fundador, pues al acamodarse de hecho al 
sistema pluralista burgues -en cantraste can sus colegas rusos, can los que rom
pera- iniei6 el marxismo europeo caraclerlstico del siglo xx. Volvarnos de nuevo, 
pues, brevernente a este autor. 

La fe de Kuutsky en las que 01 entendia como leyes objetivas de la historia 
-acumulacion del capital. concentracion progresiva de las empresas, beneficios 
deerecientes, crisis economicas- hizo que, desde su posicion de dirigente su
premo de la vasta socialdemoemcia gennana (que a su vez intluia sabre toda la Eu
ropa central y del este) abandonara las posiciones revolucianarias radieales. La 
revolucion, pen saba Kautsky, llegarIa par sr sola en el momenta historico opor-
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tuna. Mientras tanto, la lueha par mayores sal arias, libertad sindical, representa
cion poiftica, y atros objetivos demacraticos eran rnucho mas importantes. En tado 
caso, bajo las condiciones represivas de la Alemania de Bisrna:ck Ia mera peticion 
de Iibertad politica cabmba aeentas revolucionarios y subverslvos. Desde aquella 
perspectiva Kautsky y sus seguidores no eran precisamente modera~os. Kautsk~ 
fue quien fmjo In sintesis entre sacialismo y democracia parlamentana que doml
naria la vida de la II Internacional (1889-1914) y que habia de dejaruna huella in
deleble en el socialismo occidental posterior, parlamentario y refonnista. Al mismo 
tiempo Kautsky se entreg6 a una tarea ingente de sistematizaci6n doctrinnl. Diri
gin el organa ideologico principal de Ia socialdemocracia durante 34 afios, Nelle 
Zeit (Tiempo Nuevo). Publico los manuscritos economic as mas importantes de 
Marx. Eseribio trabajos sabre la Leorfa de In crisis, sabre educacion, sabre el ari
gen del cristianisma, sabre etica. Algunos de elias, como su Cuestion agraria. 
constituyen verdnderos tratadas. Can tad a ello, Kautsky pretendra explorar temas 
-como el de Ia moral marxista, a la teoria de In reIigion- que sus maestros solo 
habfan pergenado someramente,·o que est~ban utin par explorar. A pesar de los 
duras ataques sufridos par Kautsky a manos de la nueva generacion, mucha mas 
revolucionaria que la suya. representada par Rosa Luxemburg y Lenin, su aporte 
es significativa tanto en el flaneo de la practica como en su esfuerzo denodado par 
elevar el marxisrno a un sistema general tilosofico y de indagnci6n. 

Por esta ultima send a se ahrio paso una notable generacion de te6rieas mands
tas radicada en Viena, cuya influjo empezo a ejercerse un decenio antes de que 
entrura en crisis la primacia de Kautsky, cuando en 1904 apareci6 la revista aus
triaca Marx Swdien (Esrudios·marxianos). En este grupo se hallaba Rudolf HiI
ferding (1877-1941) cuyo Capital financiero, de 1910, influiria sobre la doctrina 
de Lenin de que el imperialisrno es la fase suprema a ultima del eapitalismo. atro 
austromarxista significado fue Otto Bauer (1881-1938), quien en 1906 publicara 
un libra clave La cllestioJllZaciollal y los problemas de fa socialdemocracia. Can 
ella su joven autar -enfrentado can los agudos problemas nacionales y naciona
listas del Imperio austrohungaro- quiso Ilenar una de las lagunas mas graves del 
marxismo: In falta de una teona adeeuada de las nacionalidades. Bauer se esforzo 
por mastrar como el internacionaJismo revolucionario y el cosmapolitismo esen
ciales a todD marxismo genuino debran ser compatibles can las nacionalidndes y 
como el nacionalismo (opresor u aprimido) era fruto del imperialismo eapilalista. 
Aunque sus explicaciones no parecen hoy del todo satisfactorias a los especial is
tas en cuestiones de nacionalismo, es de notar que el resurgir de los nacionalismos 
minoritarios en la Europa posterior a 1960 reaviv6 el inten!s par Bauer. La aper
tura mental que representa el enfrentamienlo con el problema de las nacionalida
des es bien earactcrfstica del austromarxismo. Asi otro miembro del grupo, Max 
Adler, se adentr6 en problemas filos6ficos de causalidad y teleologia, dandoles 
una solucion francamente kantiana, sin que ella provocara acusaciones de hetero
doxia. Por tHtimo, Karl Renner (1870-1950), un marxista nada radical, se enfrento 
con la cuestion, insoslayable. de las rnudanzas estructurales de la sociedad mo-
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derna e intent6 integrar en la teoria marxista In aparicion de nuevas clases, en es
pecial In por ellJamada «clase de servicio») 0 Dienstklasse. es decir, el nuevo fun
cionariado generado por las burocracias de los estados rnodernos. La que, en 
general, llama Ia atenci6n en Ia lectura de los textos austromarxistas es su grado 
de refinamiento analitico, su dominio de In floreciente filosoffa social no marxista 
Y Sll deseo de enriquecer intelectualrnente el marxismo, sin dejarJo anquiJosar. 

La apertura te6rica que es peculiar del austromarxismo fue ceo del extraor
dinario ambiente cultural de In Viena finisecular, en In cual se acumuJaron inno
vaciones artisticas, cientfficas, Jiteranas y filos6ficas de tal envergadura que 
habrfan de mud"r tad a I" cultura occidental de la epoca. Fue la Viena de Ludwig 
Wittgenstein, Sigmund Freud y Karl Kraus, y la que alga mas tarde veria apare
cer a Karl Popper y tam bien a escuelas filosoficas como Ia del positivismo logica, 
par no mencionar a otros fiI6sofos, Iheratos, cientfficos, compositares y artistas, 
que a la sazon tlorecieron en ella. La corrjente austromarxista debe entenderse 
como la dimension marxiana en esa luminosa floracion vienesa. Es la respuesta 
creativa de los marxistas al reto que representaba una cultura, Ia europea, supues
tamente decadente y burguesa, pero que demostraba 'haJJarse en plena auge. 

Esa notable apertura de los intelectuaJes rnarxistas occidentales en diiilogo con 
la cultura que querfan subvertir y superar, no obstante, no consiguio zapar su con
fianza en la concepcion tradicional de la ciencia y el saber (al modo positivista Lra
dicional) como fuente suprema de toda certidumbre posible. Tal confianza habra de 
enLrar en crisis en algunos cfrculos marxistas -0 par 10 menos ser revisada y mati
zada - a1 poco Liempo, mas no asf en el terre no de la ciencia economica marxista. 

La economia polftica marxista, a partir de entonces, iba 11 moverse esencial
mente en tres campos. EI de Sil di<ilogo can la economfa liberal 0 neoliberal, el de 
la crftica al capitaIismo y el de In elaboracion de una teona econ6mica del socia
lismo. EI primer campo de actividad se fonno en una fase temprano, can la recep
cion general del marxismo como teoria economica dotada de respetabiJidad 
academica, cuando Eugen Biihm-Bawerk (1851-1914), catednitico en Viena, lanza 
un serio ataque contra las debiJidades de la leOrla marxiana de In plusvalia y del 
valor trabajo. La defensa de Hilferding, en 1904, abria un debate que continuaria in
deciso sobre la validez de Jos supuestos teoricos esenciaJes de la economia mar
xista, pero que en todD caso Ie crearia problemas graves. En efecto In per1inente 
pregunta ~(l.como se midc Ia plusvalia?» no parece de mci! respuesta, sabre todD 
bajo condiciones de avanzada tecnologia. EI segundo campo presenciaria In expan
sion considerable del pensamiento economica marxista. En efecto, Jos economistas 
de estn escueJa aportarfan todo un ncen'o de amiJisis importantes sobre la marcha del 
capitaJismo, sus crisis y su logica intema, para los cunles In doctrina econ6mica li
beral no estaba pre parada. Es par ello par 10 que los mejores estudios sobre el capi
taJismo maduro,la acumllincion capitalista, In creati6n de mercndos dependientes, 
los procesos intemacionnles de subdesarrollo y el desarrollo economlco dependiente 
y subordinado a los centros de In esfera capitaIista hegemonica serian, casi tados 
elias, y salvo notables exceptiones, de rafz 0 inspiracion marxista. 
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Un tercer campo, en el cualla aportacion maf~ista fue alga mas rnenguada, 
i- fue el de In leoria general de la planificacion sociahsta. En su iucha contra In 50-

J. ciedad burguesa los primeros autores marxistas no se preoeuparon par el11~a
,~ rarla, de modo que Ia revoluti6n boIchevique Ies cogi6 por sorpresa: el ~parlido 

: ( sovit~lico se via forzado a improvisnr prngrnaticamente, can 10 cual creo u~ ~s-
trato gerencial tecnocnitico. Es significativo que, an.tes .de ese e:ento: In umca 
aportaci6n n la planificaeion soeialista fuera Ia del ItalIano ~nnco ~dr~ne: en 
1908 un discipulo de Vilfredo Pareto, soci6Iogo y economlsta antl~oclllhsta, 
que habfa lanzado ya algiln ataque contra la teoria econ?mica marxlsta. Muy 
tardfarnente, a partir de In Segunda Guerra Mundial, em pie zan a apurecer .apor
taciones serins, como las de Oskar Lange en Polonia y Ch:rl,es Bcttelhel~ en 
Francia que inlentarian paliar algo el problema con mayor eXIto, momentaneo, 
de seguidores acndemicos que de realizaciones 'paJ~abl~s. En todo ~as?, e~ con
traste entre la riqueza de In actividad crftica antIcapltalista can las iImlt~clOn~s, 
par no decir pobreza, de Ia Leoria marxista de Ia saciedad y Ia econOIma SOCiU

listas rue, a lOdas luces, notable. 

3. EI marxismo como filosofia: Bloch, Lukacs, Korsch 

La celebre maxima de Marx, en su ultima tesis sabre Feuerbach, de que 105 

fiI6sofos no han hecho sino interpretar el mundo y que In tar:a, ahor~l, es mu~arlo 
ha side una fucnte eonstante de preocupaci6n para la filosoba marxista. La mter
preLacion vulgar de esta Iapidaria expresion ((poseemos ya una teorfa corre~ta,de 
la renIidad, pnsemos pues, a In accion») [ue pro.nt.~ rechazada, para. ser sustltUlda 

or 1 a nocion de que es inevitable, dada la condlclOn humana, segmr fH~sofando, 
~s decir, interpretando eI mundo, aunque sea ~on la i~~encion de ca.:nbtarI~. Tal 
convencimiento inspiro la actividnd especulatlva y cntlca de una senalad~ gene
racion de fiIosofos marxistas europeos, que consjguieron. merced a sus esiuerzos, 
consoIidar una seria corriente marxista dentro de la ftlosofia. De~cueIlan, entre 
elIos, Bloch, Lukacs y Korsch: pioneros de una revolution ~il?sohcocultural ~n
ticapitalista, en busca de un «hombr~ totah), Iibre de las eSCISlOnes Y expiotacJO-

nes inherentes a la sociedad burguesa. . 
EI fil6sofo germano Ernst Bloch (1875;1977), discfpulo de Slmmel y 

miembro de In lertulia que se reunia en torno a Max Weber, lIe~o a su socmiIsmo 
y rnarxismo posteriores la riqueza y compIejidad de las aportael~o~es de estos d~s 
grnndes sociologos. Asi, en su prirnera obra importante, Esplrltll de ~~ LIlO.Pta 

(Geist de .. Utopie), de 1918, ~Ioch comienza par plantearse una cuesl!o~ e~en
cialmente weberiana: {,par que domma el desencanto Ia cuItura ~odema .• (,po~ 
que hay tal vacuidad par doquier? La respuesta no se :ncuentra solo en. Ia g~erra 
_ Bloch era pacifista y se refugio en Suizn, desmorallzado ante el naclOnahsm.o 
belicoso de los socialistas europeOS- sino muy especialmente en las fuerzas dl
solventes de la cultura capitalista, que comercializan cuanto toean. Este proceso 



706 1-IlSTOR1A DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

erosiona el potencial utopico -«10 que debe ser»- de las grandes esperanzas re
volucionarias originaies y 10 sustituye por un realismo vulgar. 

Son estas esperanzas las que se convierten en Bloch en objeto principal de es
tullio. Tras una serie de trabajos sabre In dimension futurisla, utopica y esperan_ 
zada de los movimientos religiosos revolucionarios del pasado, Bloch se fue 
acercando a Sll gran proyecto te6rieo: la elaboraci6n de una Leorfa marxista de In 
esperanza, como pasion suprema que engloba las aspiraciones humanas. Huido 
de Ia Alernania nazi a causa de sus simpatias comunistas y de Sll ataque al fas
cismo como expresi6n aberrante de las frustraciones de la pequefin burguesia, 
Bloch se estableci6 en Filadelfia. Durante su residencia americana (1938-1947) 
compuso Sll La esperanz.a como principia (Das Prinzip Hoff11l1llg), su obm mas 
importante. En vez de analizar Ia esperanza como pasi6n individual, Bloch, en su 
vasto tralada, la concibe en h~rminos marxianos, como conciencia colectiva anti
cipatoria de una sociedad no alienada, libre. Segun Bloch, a In visi6n rnarxiana del 
hombre como frulo de su posicion dentro de una estructura de produccion y do
minaci6n hay que afiadir Sll candicion de ser que quiere lIegar a ser plenamente, 
que no acepta esa situaci6n como candicion final. El hombre se entiende u S1 
mismo como seT que se halla siempre en camino, de ahf su anhelo de trascenden
cia. Este responde a Ia dinamica profunda de la historia, la cuaI representa una rea
lizaci6n a traves del tiempo de la humanidad del hombre. Las utopias del pas ado 
ex pres an In esperanza de que ello ocurra finalmente. La virtud de In concepcion 
socialista es haber transformado esa aspiracion en una posibilidad real: Ia socie
dad comunista futura. Ese es el sentido mas profunda de Ia idea de «construcci6n 
del socialismo»: Ia invenci6n y realizaci6n de un mundo nuevo. La nuevo (en con
lrasle con 10 meramente novedoso) recibe asi en Bloch un nuevo y profunda sen
lido. Jigado a Ia nocion de utopia concreta, es decir, realizable. Esta realizaci6n Ia 
via Bloch en un momenta detemlinado en el comunisrno tal como se estableci6 
en el este de Alemania tniS 1945, Y fue asf como acept61a ctitedra de Ia Universi
dad de Leipzig en 1947. No obstante, su talante critico Ie hizo pronto incompati
ble con la ideologfa anquilosada aIli dominante y las persecuciones contra Sll obra 
se multiplicaron. Can el pretexto de haber querido «hegelianiza)'») la filosoffa maI"Xis
ta, los intelectuales funcionarios del Partido Comunista aleman 10 sometieron a 
ataques pCiblicos, seguidos de In prohibici6n de escribir. Fue asf como uno de los 
mejores fil6sofos con que contaba el campo comunista tuvo que refuginrse en la 
Universidad de Tubinga, en la Alemania Occidental, en 1961, don de sus duros 
ataques contra la civilizaci6n burguesn par 10 menos no fueron seguidos de per
secuci6n alguna. 

La acusaci6n de «hegelianizan) Marx -si es que se puede aeusar a alguien 
de ella como si de un deIito se tratara- no es infundada. Tanto Bloch, como otros 
fil6sofos marxistas de su generaci6n -Lukacs entre ellos- intenlaron revitalizar 
el pensamiento marxista, demasiado contaminado par el positivismo a la Engels 
y Kautsky, mediante una reintroducci6n en el de Ia dialectica hegeliana tal como, 
II Sll entender, habfa sido reinterpretada par Marx. Esa empresa se plasm6 sabre 

./ 
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todo en la obra de Georg Lukacs, pensador hUngaro (1885-1971) que se movi6 en 
cfrculos similares a identicos (Simmel y Weber fueron tambit~n maestros suyos) 
a los de Bloch en sus fases iniciales. A raiz de Ia revolueion ill.ingara, que se hizo 
eco de la bo1chevique. Lukacs se unio al Partido Camunista, y fue nombrado co
misario (ministro) de Educaeion de su pafs y comisario polftico del improvisado 
Ejercito Rojo magiar, en 1919. Tras el pronto fracaso de In revolucion se exili6 a 
Austria, donde compuso su Hislaria y concicncia de clase (Geschic/ue lind K1QJ:
sen/JelvllsslScil1 ). 

Hisloria), crmcicncia de c/ase (1923) es un conjunto de ensayos. Su subtf
tulo, ESludios de dia/eclica marxisla, indica que su autor quiere haberselns con 10 
esencinl en In filosofia marxista, In dialectica. La interpretacion que Lukacs da es 
que, mientras que la vision dialectica de la reaIidlld pianteada por Marx y Engels 
es correcta, esta 10 es sabre todo en cuanto a metodo y modo de contemplar la 
realidad y tam bien de transform aria. Ella implicaba que empezaba a tamar distnn
cias de cuuJquier afinnaci6n factica 0 concreta que los fundadores del marxismo 
pUdieran haber hecho y, par 10 tanto, de eualquier error a prevision equivocada 
sabre el futuro. Par olra parte, y distanchindose sin dud a del cientifismo positivista 
de Engels en su Allli-Diihring, Lukacs afinnaba que la esencia del metodo que 
Marx tome de Hegel era eJ concepto de ((totaJidad concreta). En efecto, el marxis
mo hereda de Hegel el ser una filosofia general del mundo, que 10 entiende -en 
contmste can las ciencias y tambien, des de otro punta de vista, can la mentalidad 
nnalftica y fragmentadora burguesa- como un todo comprcnsible y transfonna
b1e. La verdad, habia dicho Hegel, es el todo. Naturalmente, Lukacs no estaba de 
acuerdo can 10 que este pensador entendia par «el todm), pero su visi6n totaliza
dora es 10 que Ie interesaba. 

Tras un ataque contra las anlinomias y contradicciones del pensamienta bur
gues -y par implicacion contra todo tralnmiento de la razon como mero amllisis 
a contemplacion pasiva ue la realidad, tal como propone Lenin en su Maleria/ismo 
y empiriocrilicismo-, pasa Lukacs a estudiar la cuestion, crucial para los marxis
tas, de la condencia prolelaria. Para eI, el proletario no s610 posee conciencia de 
los objetos sino que par su condieion explotada posee una coneiencia practica que 
pide su transfonnaci6n. Par 10 tanto es en el proletariado donde Ia uni6n de teoda 
y practica se realiza y s610 en el pueden realizarse, puesto que tinicamente In clase 
obrem es a la vez sujeto y objeto de la historia en condiciones de capitalismo in
dustrial. Estas ideas, a primera vista nada explosivas pam el progreso del movi
miento comunista, Ie valieron a Lukacs una inmediata repulsa. La acusacion de 
propugnar el espontanefsmo proletario inspirado par un romantidsmo aburguesado 
cay6 pronto sobre el. Para Ia naciente ortodoxia sovietica era el partido, y no Ia 
clase obrera, el depositario unico de la conciencia revolucionaria del proletarindo: 
este por si solo era inca paz de elaborar estrategias eficaces. Cualquier desviacion 
de esta noeion ofieial debia extirparse. Los ataques contra Lukacs, aunque proce
dian de un jerarea como Grigori Zinoviev, no posefan a la sazon el poder extenni
nador que alcanzarian aoes mas tarde, durante el triunfo plena del stalinismo. 
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Tras su [crznda decision de optar por una autocritica publica en 1929 Lukacs 
paso a Mosctl, donde sigui6 repudianrlo abiertamente su ohm te6rica. Rcincorpo
rado a Hungria tras In Segunda Guerra Mundial, aeup6 In catedra de estetica en 
In Universidad de Budapest. Lukacs, en epocas anteriores habra ya trabajado cn In 
elaboraci6n de una Lcorfa literaria rnarxista y sus estudios sabre Don Quijole y el 
nacimiento de In novela europea en sus nODS premarxistas son muy notables. Este 
aspeclo de su ohm, que huelga presentar aqui, abri6 -junto a los trabajos de atros 
rnarxistas como Walter Benjamin (1982-1940)- el camino de In crftica artfstica, 
cultural y Iiteraria en eJ marxismo. En esta epoca Lukacs com pIe to sll Asalto a fa 
razDn (Die ZersWnmg der \lermm/t), una hislaria critic<l del irracionalismo filo
sofica burgues que ya mereci6 atenci6n en el ultimo capftulo, cuando 5e analiza 
la modern a tilosoffa de la crisis. Muerto Stalin, Lukacs fue rehabiIitado en su tie
rra y en la Alemania del Este, merced a una cierta liberalizaci6n del momenta. 
Mas tarde, durante la breve instauraci6n, en 1956, de un gobiemo comunisla to
lerante y progresiva, Lukacs detent6 importantes puestos en el partido y fue mi
nistro de CuI turd. La experiencia fue efimera, pues Hungrfa fue pronto invadida 
par el ejercito sovietico. Deportado a Rumania -donde Imre Nagy, presidente 
del gobierno refomlista magiar fue ejecutado par los invasores- el viejo Lukacs 
se reintegr6 mas tarde a Hungria. AlIi pudo sobrevivir, despajado de su catedra y 
fuem del partido, al que no obstante volvi6 a unirse a fines de los anos sesenta. La 
muerte Ie sorprendi6 trabajanda en su tratada sabre «Ia ontologfa de la existencia 
sociah. Dentro del marxismo Ia elaboraci6n de una metafisica y de una ontolagfa 
carrespandiente era tambien Larea por hacer. Nadie podia ser mas consciente de 
ello que Lukacs, para quien la vision totalizadora era fundamental a toda til os 0-
fia, y en especial si esta aspiraba a ser revolucionaria. 

La imputaci6n no s610 de una conciencia de clase «(correcta», sino de una vi
si6n filos6fica profunda al proletariado por parte de Lukacs (Ia 11amada (concien
cia imputada») ahri6 la posibi1idad de una tercera via en In filosoffa marxista. Una 
via que evita a un tiempo el revisionismo burguesizante y la ortodoxja osificada. 
Esa idea de tercera via es prccisamente Ia que inspira el influyente ensayo de Karl 
Karsch Marxismo y filosojra aparecido, al iguul que His/aria y conciencia de c/ase, 
en 1923. Ell ';1 Korsch (1889-1961) critica a todo un conjunto de teoricos marxis
tas que carecfan de una perspectiva filos6fica especifica -en especial los austro
marxistas- y buscaban refugio en otras concepciones. Como Rosa Luxemburg y 
Lenin comprendieron, dice Korsch, el marxismo es el fin de toda filosoffa bur
guesa, que hay que rechazar de plano, pero es en sl una filosafia. Una filosoffa re
voIucianaria del proletariado y una visi6n altemativa del mundo. La que ocurre, 
dice Korsch, es que el marxismo ha pasado par vaDas periodos. Tras el inicial, de 
fundaci6n, entr6 en una fase, durante la II Internacional, en la que sus te6ricos ca
yeron en una busqueda de In «verdad cientific~l) desligada de toda acci6n revolu
cionaria y practica. EI tercer periodo, cuyos origenes pueden hallarse a principios 
del siglo xx, afimla Korsch, entrana una vuelta a las preocupacianes teoricopni.c
ticas de Marx, es decir, a la uni6n de Ia teorizaci6n y Ia lucha concreta en Ia praxis. 
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; La conciencia es realizaci6n y no es contemplaci6n, did Korsch, uniendo su voz 
: a ]a de Lukacs. Yes realizaci6n tanto si es a nive] filos6fico, como cientifico, 
l' como de la vida cotidiana. Una vez mas es el rechuzo del Al1ti-Diilzring de Engels 
" y de Ma/erialismo y empiriocrilicismo de Lenin 0, por 10 menas, su enmjenda cri
~ tica es bien obvia. Varios sedan pronto los fi16so[os marxistas que entenderian 
: estos dos textos como desviaciones del espfritu principal de la obra genera] de sus 
i autores. EI influjo posterior de Korsch y su redescubrimiento par parte de Ia 11a-
· mada Nueva Izquierda de los anos sesenta y setenta del siglo xx se debi6 sin duda 
· a su claro esfuerzo par edificar una teoda netamente marxista, libre de contami

naciones extramarxianas y, al mismo tiempo, genuinamente critica, alcjada tanto 
del anqui1osamiento como del revisionismo. 

< 4. Antonio Gramsci 

· Los esfuerzas de Bloch, Lukacs y Korsch se encaminaban mas hacia una 
.!: fundamentaci6n filos6fica s6lida del marxismo que a su ree]aboraci6n can reg
, pecto a los nuevas cam bios de la politica, la economia y Ia cultura de la epoca. 

El merito principal, asi como el gran interes de la ohra de Gramsci, es precisa
, mente el haberse enfrentado con esas mudanzas. Antonio Gramsci, tal vez el te6-
; rico marxista mas importante posterior a Lenin, naci6 en Cerdefia. en 189], en 
t el seno de una familia de baja clase media totalrnente empobrecida. Una prodi
:: giosa aplicaci6n en sus estudios, en condiciones de constante penuria, ]e propor-

cion6 una educaci6n muy sustanciai. Su primera conciencia polftica Ie vino a 
traves de su apoyo, en nfios mozos, al sepuratismo sardo. (La brutal represi6n de 
los campesinos par parte de In tropa en vi ada desde la penfnsula italiuna Ie des
pert6 un interes, que yu no abandonarfa, par la cuesti6n agri.lria. Mas tarde, en 
Turin, Gramsci verfa tropas sardas reprimir hueJgas obreras, 10 cual Ie candujo a 
reflexionar sabre la violencia del estado, asi como sobre la Ilamada «cuesti6n 
meridional» italiana.} Tras huber conscguido una beca para estudiantes pobres, 
Gramsci se traslad6 a Ia Universidad de Turin donde al principia estudi6 molo
gfa, pero donde se imbuy6 -en gran parte a traves de sus propios profesores
de saciaIismo y marxismo. Las ideas de Labriola eran muy iniluyentes en el 
mundo academico. Tras su muerle en 1904, Rodolfo Mondolfo ocupo su lugar 
como adelantado de 10 que tanto el como L~briola I1amarfan la «Dlosofia de la 
praxis», expresi6n heredada y ampliamente usada par Gramsci para referirse al 
marxismo. No s6lo la posterior censura fascista la iba a justificar sino que ella 
misma implica Ia vocaci6n practica del marxismo, que 10 aleja asi de cualquier 
veleidad idealista. En Halia, el idenIismo de la epoca fonnativa de Gramsci era 
el representado par Benedetto Croce (1866-1952), fil6sofo liberal de inmenso 
intlujo en su pais. En gran manera, y sin dejar de eslar tampaco influido par sus 
ideas, el pensamiento de Gramsci es una critica sistemiitica al de Croce. A este 
acusa Gramsci de reducir su visi6n hegelianizante de la historia a una mera opo-
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sicion de conceptos, en lugar de entenderla como una lucha entre oposicioncs 
feales, como diaJectica de fuerzas opuestas y contradictorias. 

De 1912 a 1920. Turin.la gran ciudad industrial piaman!esa. fue el centro de 
una sene de oleadas revolucionarias proletarias, encabezadas porobreros no inte
gradas en los sindicatos, los cuuIes habian optada por una politic a de paz indus
trial, pactada con eI gobierno. Aunque In derrota del movimiento obrero fue el 
resuitado tinal del periocto, Gramsci continuo su espfritu revolucionario. Tras 
haber participado en In insurrecci6n obrera de 19 J 7 funda, junto a olros dirigen
tes socialistns como Angelo Tasca y Palmira Togliatti L 'Ordifle Nuovo, publica
cion de tendencia revolucionaria. La toma boJchevique del poder y los diversos 
levantamientos proletarios a campesinos europeos -Hungrfa, Baviera, Andalu
cfa- persuadieron a Grarnsci y a sus companeros de que Ia revolucion socialista 
era por fin posible. Al no poder conscgu ir que el movimiento socialista itaJiano les 
siguiera en tal convencimiento, fundaron el Partido Comunista, en 1921. En sus 
fases iniciales este partido fue fuertemente influido par los «consejos de fUbrica» 
revolucionarios que antes habian tornado el poder en Turin, y en los que veian 
unos nuevas soviets semejantes a los de Petrogrado. No obstante, la tendencia 
predominante de Amadeo Bordiga. inicialmente mas inclinado a la insurreccion 
general que el propio Gramsci. era la de dar todo el control al partido y evitar el 
espontaneismo proletario. 8sta es la que prevalecerin en la historia subsiguiente. 
No quiere ella decir que Gramsci no diera importancia al partido: al contrario, su 
enfasis en la necesidad de mantener una direeci6n fimle y centra1izada Ie valia 
los mayores elogios de Lenin. en 1920. 

Tras una fase en Ia que el partido estuvo bajo el control de Bardiga. en semi
c1andestinidnd y bajo persecucion, Gramsci obtuvo In supremacia. Mas esta, con 
la ascension del fascismo, duro poco, des de 1924 a 1926. Durante esta epoea 
Gramsci combatio In ingenua idea de que la cafda futura del fascismo traerfa con
sigo la revolucion prolelaria y tam bien In nocion, igualmente extendida, que 10 
unico que debia haeerse era luehar contra el fnscismo. Empero, Gramsci y sus co
laboradores en aquel momenta subestimaran la fuerza y alcance del totalitarismo 
fascista. Tras unn dura represi6n y perseeuci6n el partido quedo diezmado 0 exi
lado. Gramsci fue detenido en 1926 y condenado a veinte arias de prision junto a 
olras dirigentes. Fue en la careel fascista don de, gracias n que finalmente se Ie 
pennitio escribir y consultar algunos libras. Gramsci compuso sus Clladernos de 
prisioll (Quaderni dat Carcere). hasta que la muerte Ie sorprendi6 en 1935, en te
rribles condiciones de enfermedad y debilidad ffsicns. Su forzoso aislamiento del 
mundo de la lntemacionaJ Comunista, In relativa ignorancia de sus crisis y del pro
ceso de stalinizucion Ie permitieron una libertad de crftica y una independencia 
te6rica que redundarian en la originalidad de su aportacion. 

La derrotn del comunismo a manos del fascismo obJigo a Gramsci a reconsi
derar el optimismo revolucionario de sus alios mozos. La primero que cabe consta
tar, segun el, es que la transfonnacion revolucionaria de la sociedad eapitalista no 
es siernpre cos a tacil. La capacidad de las clases dominantes por rnantener su pre-
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dominio -a traves de varias suertes de regimen: monarquico, republicano, fas
cista- no puede explicarse en tenninos simplistas de dominio directo. Hay que bus
car causas mas sutiIes. Es asf como Gramsci produce su teorfa de la hegemonia 
(egemoniaj. La hegemonfa es In cultura que pennea toda la so~i~dad (~n especial In 
sociedad civil, no la politica a estatal) y que fundamenta el dommlO claslsta de In bur
guesia. La hegemonfa debe distinguirse pues del d~minio directo ejercido P?r el es
tado. A su vez, In hegemonia no es solo el cnnJunto general de creenCIllS, una 
ideologfa. pasivamente sostenida par una poblucion, es tam bien producto de la ac
tividad de los inteiecttlUIes presentes en cad a sociedad, euya pr;:ictica fundamental 
es la producci6n de hegemonia a traves de su inserci6n en la actividad cultural. Mas 
no todos los intelectuales son iguales. Hay, basicamente, dos generos de intelectual 
profesional: el tradicional.ligado a fonnaciones clasistas historicas (los ideologos del 
catolicisl11o, pOl' ejempIo) y el organico, Iigado a un elemento clave de una clase so
cial ill'lcendente a dominante. Son los inteleclUales org.lnicos los que orientan las as
piraciones e ide us de la clase a In que pertenecen: asf ~I inlelectuai org~n~co de la 
burguesfa es el pensador del Iiberalismo. Los nuevas mtelectuales o~gal1l~os, son 
los que han uneido sus esfuerzos a los del_movimiento obrero revoluclOnano. 

Par una parte esta interpretacion de In funcion de los intelectuales como pro
ductores de ideoIogfa constituye un buen correctivo a cuaiquier vision de ellos 
como seres dotados de mentes totalmente independientes, tan solo al servicio de 
la verdad. Par otra, Ia sociologizaci6n excesiva de los procesos de crenci6n cultu
ral puede Ilevar a un reduccionismo de c1ase que haec dificil explicar la actividad 
crftica y la creacion. En todo caso la explicacion cJasista de los intelectuales se en
riquece en Gramsci a traves de su complejn vision de la hegernonia: esta n~ se 
plasma en una mera dominacion de clase, sino en especial a traves de l~ red de .1l1~
tituciones no estatales, muy a menu do de caractcr privndo de la socledad CIVIl: 
iglesias, escuelas, peri6dicos. ateneos, asociaciones de todo genera. La ta,rea .re
volucionaria no s610 consiste en asaJtar los grandes baluartes de la burgueslll, smo 
muy principalmente en crear una cu1tura alternativa que penetre y transf~rnle ~oda 
esta gran y compleja red cultural de la sociedad civil. La cultura comul1Ista, vlene 
a decir Gramsci, es Ia creaci6n de otra hegemonia, radiealmente distinta: la del pro
letariado y su cultura igualitari~, Iibre. No es de extrafiar que su enfasis en la tranS
formacion cultural asf como su concepcion amplia del intelectual -que no es un 
prafesional funcionarizado- de la cultura.confirieran a Gramsci ulna especial po
pularidad en In Europa de los aii.os sesenta y sctenta, y aun despues, cuando ocu
rrio un renacimiento en el inten::s par la importancia de In cultum en los fen6menos 
de mudanza social. Lo mismo puede decirse de su tratamiento de la religion. que 
combina un interes genuino por su parte par su expresion de los anhelos de lras
cendencia del hombre can un rechazo de toda vulgarizacion de tal fenomeno como 
mero «opio del pueblo)). La religion (especialmente la ecJesial) forma parte d~ la 
hegemonia y. par 10 tanto, no puede tratarse como si solo de un anna id~o~6glcn 
1-ie tratara. Es mas, algunos aspectos de la religi6n popular y cieftos movlmlentos 
reIigiosos expresan reivindicaciones revolucionarias 0 refonnistas notables. 
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La funcion que Gramsci asigna al partido revolucionnrio es precisamente In 
de crear In nueva hegemonia altemativa. Par ello presenta aI partido como un «in
teleetun} colectivo» euya estrategia no induye solamente eI derrocamiento del 
orden burgues sino In creadon, ya desde antes de In torna del poder. de una meo
ta1idad y una concepcion del mundo opuesta a In dominante. Por otra parte, el par
tido se conduce segun regJas polfticas semejantes u las que Maquiavelo atribuyera 
aJ principe: de hecho, el partido es el «principe moderno»). Pero el principe mo
derno, en contraste con eI c1asico, ya no esta dOludo de su cinismo porque ahora 
el objelivo a conseguir es ernancipatorio y esta en consonancia con Ins necesida
des de Ins c1nses subordinadns. Estas solo se podnin satisfacer a trnves de Un 
«nuevo jacobinismon, mediante la formnci6n de milicias campesinasy proletarias 
-como las milicias de ciudadanos que Maquiavelo deseaba levantar contra Es
pana y Francia- dirigidas par un partido dispuesto a apoderarse del estado.Aqui 
Gramsci se separa de todo parlamentarismo pluralista, y adopta las lesis Ieninis
tas, muy claramente. 

El leninismo de Grarnsci es, empero, de indole diversa al comun: aunque 
sus reservas mentales contra todo espontaneismo 0 populismo eran fuertes, su 
confianza en la capacidad creadora del pueblo -sin necesidad de guias pater
nal istas - era considerable. Asi en sus reflexiones sobre Ia filosofia de Ia praxis, 
Gramsci parte de Ia nocion de que Ia actividad filos6fica no es privilegio de pro
fesionales, e invita a una exploraci6n de las concepciones creadas por el pueblo 
a traves de su lucha coUdiana par Ia vida. Gramsci asume la existencia de un 
sensa commllne que, en sus escritos, cobra un significado mayor que eI de sen
tido com un 0 sensatez que pueda atribuirse a un hipotetico hombre media. Con 
ello Gramsci invita a un estudio sistematico de las complejas concepciones del 
mundo elaboradns por el pueblo, aunque no siernpre articuladas en ellengunje 
mas sistematico y riguroso de In filosoffa acadcmica. La posicion de este como 
c1ase subordinada y sus anhelos impifcitos a explicitos de justicia Ie dan un ca
nkter objetiva y subjetivamente superior a las elucubraciones individualistas de 
algunos intelectuales, al tiempo que pueden ser una fuente de inspiraci6n per
manente para el partido revolucionario. La similitud de esta manera de enten
der In conciencia proletaria -urbana a campesina- can la de Lukacs es 
notable y muestra hasta que punta Ia generaci6n de te6ricos marxistas occiden
tales posteriores a la Gran Guerra se hal1aba unida par preocupaciones simila
res. Desde otro punta de vista, el inten!s de Grun1sci par la investigaci6n 
sistematica de la tilosofia popular, mas alia de la ret6riea populista u obrerista, 
enlaza con Ia tarea que, andando el tiempo, realizarfan sociologos y antrop6lo
gas culturales en este terreno. 

Gtro aspecto que atraerfn la atenci6n del marxisrno occidental tras Ia Segunda 
Guerra Mundial hacia Gramsci fue su nocion de que Ia estrategia revolucionaria 
del oeste debia diferir de la del este europeo. Ello es asf porque la relacian entre 
estado y sociedad civil difiere tam bien entre ambas latitudes. «En el este el es
tado 10 era todo, y la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en el oeste se pro-

"' 

CIENCIA Y PENSAMIENTO SOCIAL EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 713 

ducfa una relaci6n apropiada entre estado y sociedad civil, y cuando temblaba 
el estado una s6lida estructura de sociedad civil aparecia inmediatamente.» En 
consecuencia, 10 adecuado para Europa occidental y otms paises parecidos era 
unn «guerra de posiciones», ganando poco a poco terreno en la sociedad civil y 
hasta en In politica, mientras que en Ia oriental, como en Rusia can los bolchevi
ques, era la «(guerra de movimiento), es decir, el asaIto frontal a las instituciones 
opresoras. Grnmsci pedfn «paciencia y tenacidad infinita» a los comunistas occi
dentales, asi como la creaci6n de un «bloque hist6rico» 0 alianza de fuerzas pro
gresivas varias, en lucha contra las clases burguesas y sus allados. Gramsci no 
cayo en el refonnisrno en el senti do de que nunca imagine que la «guerra de po
siciones» por la que abogaba excluiria el enfrentamiento final revolucionario, pem 
ciertamente su doctrina al respecto, cuando se conocieron sus escritos carcelarias, 
fue interpretada por much as comunistas occidentales como una legitimaci6n de su 
propia politic a reforrnista. 

A causa de la censura, Grarnsci no pudo reaIizar una critica frontal del fen6-
meno fascista, pero en cambio, de ·soslayo, nos dej6 cicrtas retlexiones sabre los 
cambios experirnentados par el capitalismo en sus fases a la sazon recientes. Los 
metodos productivos iniciados en los Estados Unidos, encarnados en 10 que Fre
derick Taylor (1856-1915) vino a l1amar «Ia gerencia cientifica» de Ia empresa 
representaba una fase nueva en la acumulaci6n del capital, un esfuerzo por redu
cir el peso salarial sabre el gasto, y aumentar In productividad. Significaba, tam
bien, la introduccion de incentivos y mecanismos sutiles de control que ibnn a 
hacer 1. 1ucha obrera mucho mas difici1 y hasta rea1mente prob1ematica. Aqui 
Gramsci no descarta que sean las fuerzas de produccion las que, sin proceso re
volucionario, y tras una larga fase de continuada dominaci6n sabre las clases sub
ordinadns, produzcan por si solas una futura transformnci6n del socialisIno, a 
traves de unas etapas monopolistas, oligopolisticas, burocraticas y altamente ma
nipuladoras. Con ello, el pensudor sardo plantea unos problemas muy serios para 
la teoria revolucionaria, cuyas implicaciones no han sido desarrolladas plenamente 
par sus seguidores posteriores dentro del marxismo. Mayor eco hn encontrado su 
preocupaci6n par la 1lamada (cuesti6n meridional» de ltalia, es decir, por el atraso 
considerable de las regiones del Sur, dominadas por un regimen agrario feudali
zante, por Ia pobreza, el parasitismo y In delincuencia organizada, como el hampa 
napoli tan a, Ia carnorra, 0 la asociaci6n secreta sicilianu, Ia mafia. Las similitudes 
de estn situacion can las de otros paises, pcilarizados par una economia can un 
sector industrial avanzado y otro atrasado y carnpesino, atrajo mucha atenci6n. 
En este terre no Gramsci se separo de la tradicion marxista (y particulannente bol
chevique) que concedia una supremacia polfticu al proletariado industrial, y pre
sent6 una vision mas equilibrada del peso de ambas alas de las clases subordinadns 
en el proceso revolucionario hacia el socia.iismo. Algunas de las insurrecciones 
campesinas revolucionarias posteriores, como Ia china y Ia yugoslav a, parecieron 
dar cierta raz6n a su analisis en este asunto. 
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5. La Escucla de Frankfurt: la tcoria critica 

Gramsci es uno de los Liltimos te6ricos del marxismo que es al mismo tiempo 
un revolucionario militante. Ya antes de que el comenzara a elaborar su aportaci6n 
era de notarse en Europa una mareada tendencia hacia el marxismo de catedra a, 
par 10 menas, hacia un marxismo estrictamente intelectual. Aunque no siempre 
pueda Ilamarsele minaritario -a causa de la considerable extension de su papu
laridad- este marxisma por 10 menos quedaba separado de Ia rnilitancia polftica 
directa. Ella fue eansecuencia, por un lado, del inesperada giro que habian to
rnado los asuntos de la izquierda durante la epoca -nacionalisrno antipacifisLa 
durante la Primera Guerra Mundial, impotencia ante el auge del fascismo despues, 
anquilosarniento ideol6gico stalinista- y, par otm, del propia exiLo acndemico 
del marx-ismo. 

Uno de los movimientos intelectuales m.is notables del marxismo del siglo xx 
fue el de la Hamada Escuela de Frankfurt. Dotados de una originalidad no menor 
a la de los austromarxistas que les habian precedido, sus representantes se afanamn 
par resolver los problemas del capitalismo avanzado, de la cuItura cantemporanea 
y de la degradacion del socialismo can los que olros marxistas anteriores a de di
[erentes tendencias no habian podido, a sabido, enfrentarse. Para ello los estudio-
50S y criticos de la Escuela incorporaron desde el principia elementos de otrns 
tradiciones distintas al marxlsmo e hicieron amplio usa de doctrinas -como la 
psicoanalitica, iniciada par Sigmund Freud- del todo ajenas al marxismo. La Es
cuela de Frankfurt recibi6 su nombre dellnstituto de Investigaci6n Social (lnsti
till fiir Sozialforsclzllng) que se fundara en aquella ciudad germana, como 
instituci6n privada, en 1923. Su primer presidente fue el austromarxista Carl Grfm
berg, historiador del movimiento obrero, pero fue sll sucesor Max Horkheimer 
(1895-1973), fil6sofo marxista, quien impondria Sll impronta y estila a la institu
cion. Esta, aliada en general a toda la izquierda democnltica europea, no estaba li
gada a oiogun partido y mantuvo su independencia a Lraves de los afios, hasta que 
los nazis obIigaron a los miembros del Instituto a emigrar en 1933 y refugiarse en 
la Universidad de Columbia, en Nueva York. con algunos miembros dispersos 
en Paris, Londres y Ginebra. Es imposible dar una idea. mal sea somera, del volumen 
de investigaciones y trabajos -empfricos y especulativos- producidos par el 
Instituto tanto antes como tras Ia Segunda Guerra Mundial, cunndo este pudo vol
ver a abrir sus puertas en su ciudad de origen. Par ella me limitare a presentar las 
lineas generales de la fiIosoffa social frankfurtiana, tal como aparece en la obra de 
alguno~ de sus miembros mas representativos. Entre estos se hall an autares tan sig
nificativas para la eultura del siglo xx como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 
Walter Benjamin y el ya mentado Max Horkheimer. Olros, como Erich Fromm -
y en eierta medida Marcuse- supieron popularizar. merced a la c1aridad de sll 
presentacion, tales ideas y hacerlns lIegar a un gran pUblico. Ella, y la presencia 
tras la guerra de una nueva generacion de pensadares frankfurtianos de mucho io
flujo -principalmente, lurgen Habermas- confiri6 un peso a la Escuela mlly 
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superior, a par 10 men as much a mas duradera, que el que lograron aJcanzar alras 
ram as del marxismo conternporaneo. 

Los miembros de la Escuel. de Frankfurt dieron • su filosofia el apelativo de 
((teoria crilica») y con ese nombre un tanto dudosa vino a ser conocida. (En un 
sentido estrieto, lada teoria es critica de alga -si no, es ideologfa- y, ademas, mu
chas son las teorias critic as que careeen de toda relaci6n con el pensarniento frank
furtiano.) Can ella sus representantes - Horkheimer y Adorno principalmente
querinn expresar tanLo un des eo de crftica universal -al cual no podia eseapar ni 
el mismo marxismo- como una profunda aversi6n par todo sistema cerrado. La 
teoria critica, como indica su nombre, solo puede expresarse en una serie de cri
Liens pareia]es, basadas en negaeiones de las afinnaciones hechas par oLros 0 en 
negaciones de realidades que piden ser abolidas. (EI concepto de negacion viene 
a oeupar un lugar importante en ellenguaje y la imaginacion dialectica. asaz neo
hegeliann, de los frankfurtianos.) La realidad padra paseer aquella caracteristica he
geliana, sabre la que Lukacs habfa yuelto a insistir. de ser el todo, pem la mente 
human a no puede producir sistemas totalizadores que la agoten. A 10 sumo puede 
evitar la execs iva fragmentaci6n anaHtica caracterfstica de la cultura burguesa. 
Par estas razones el aforismo y el ensayo, no el voluminoso tratado, son generos 
cultivados par varios frankfurtianos. Este enfoque que sin perder de vista In Lota
lidad, asume abiertamente las Iimitaciones metodo16gicas y dificultades episte
mologicas no deja de estar relacionado con el enfasis que hace la Escuela sabre 
los valores del individuo y de la creatividad individual. en contraposicion tanto del 
colectivismo del marxismo vulgar asi como del individualismo burgues. 

El enfasis sabre el individuo condujo a los frankfurti.nos al estudio de los as
pectos psicologicos de 10 social. La mentalidad, fen6meno distinLo de la ideoIo
gia, y sustrato sabre el que esta puede l1egar a consolidarse, es un fenomeno de 
clase, pero debe estudiarse de modo empirico. en los individuos. EI fascismo, olea
da devastadora que produjo muy pocas reacciones cientificas entre 105 mnrxistas 
-una honrosa excepci6n es Ia del psicoanalistn Wilhern Reich, cuyn Psicolag[a 
de masa delfasdsl110 es un trabajo pionero en este terrena-, no podfa expliearse, 
segun Theodor Adorno (1903-1969), en tenninos exdusivamente econ6micos, 
sino tambien como mentalidnd de ciertos ambientes. Par otra parte, el enomle 
apoyo que pres tara al nazismo In clase obrera en Alemania, y la obediencia ciega 
que hasta el final de la guerra consiguiera Hitlt;r de sus soldados y del inmenso per
sonal de Stl aparata mortifero, planteaban cuestiones teoricasy practicns suma
mente graves. De ahi surgio la investigacion sabre La personalidad allloritaria, 
publicada en 1950 Y realizada en Estadas Unidos, que habia sida precedida 
par unos ESludios sabre allloridad y familia, realizados en Alernania antes de 
1936, fecha de su "paridon en aquel pais. En estos Ultimos los frankfurtianos ya 
habinn intentado hallar las raices del fascisrno en la mentalidad autoritaria de ]a 
familia gennana. En aquelIa pesquisa socio16gica, dirigida par Adorno, se iba 
mas lejas y se analizaban las cnusns del prejuicio social (el racismo, y principal
mente el antisemitisrno), el autoritarismo, la intolerancia, Ia supersticion. Segun 
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Adorno, estas se hallan hoy en los procesos culturales y sociopsicol6gicos gene
rados por el capitalismo tardio (expresi6n acuiiatla par Werner Sombart, hacia 
] 899: Spiilkapiralismlls), los cuales inducen en Ia mayorfa de Ia poblaci6n a Un 

verdadero temar a ser libres. (EI miedo a la fibertad seria precisamente el titulo 
de un muy lefdo libra de Erich Fromm, publicado en 1965.) Con ello favorecen 
y penni ten el dominic burgues en unos lugares y el totalitarismo -fascista a sta
linista- en atros. 

Hayen todo el discurso frankfurtiano un abierto escepticismo respecto a1 po
tencial revolucionario del proietariado, 'pues las implicaciones de esta vision son 
las de la mnnipulabilidad de la clase obrera y tambien que Ia mentalidad reaccio
naria no es alga que va exc1usivamente ligado a Ia clase social dominante, sino que 
puede encontrarse en cualquier otra. La militancia izquierdisla inicial de los miem
bros de Ia Escuela se hace pues, can la Segunda Guerra MundiaI, mucha mas cauta 
y en la abra conjunta, fundamental en sus an ales, de Adorno y Harkheimer, La 
diali'ctica de la illIstracioll (Dialektik der AlIjkliirllllg, 1946) aJeanza cotns de claro 
pesimismo cultural. Este se plasma en 1957 en el en,ayo sobre el Eclipse de la 
raz6n, de Harkheimer. Esencialmente, Sll argumento se centra en el fraeasa de las 
promesas liberadoras del racionlllismo triunfante en Ia epoca de la I1ustraci6n. La 
crftica deilluminismo del siglo XVIII no se para en enfatizar los aspectos inge
nuos de In fe en la razon, sino que explora su desdoblamiento -puesto primero 
de relieve por Max Weber- entre razon sustancial (ligada a valores ultimos mo
raIes) y razon instrumental (desIigada de ellos). EI triunfo del cnpitalismo entraiia 
el tnunfo de esta ultima razon. EI fascismo y los demas totalitarismas son su ver
dadero paroxismo. Asf, el extenninio nazi de seis millones de hebreos se realizo 
con (cientifica) precision yean toda la fuerza sistematica, burocnhica e implaca
ble de la razon instrumental. La manipulacion de las mentes a traves de la propa
ganda polftica encuentra su eco economico en la propaganda comercial que 
conduce" la IInmnda sociedad de con sumo. Herbert Marcuse (1898-1979) es guien 
explotara este tern a en los anos sesenta del siglo xx. Marcuse, perdida ya toda su 
fe en un proletarindo rebelde, la pone en ciertos gropos segun el aun capaces de 
lucidez y de recobrar la razon sustancial, entre quienes se cuentan los universita
rios, y en especial los estudiantes. En los vnstos movimientos estudiantiles antiau
toritarios y anarquizantes de In epoca, que comenzaron en California en 1964 y 
estalIaron espectHcularmente en mayo de 1968, en Parfs, su inl1ujo fue muy po
derosa. DiaJecticamente, pues, la razon que nacia para negar Ia sinrazon y el irra
cionalismo se niega al final a si misma y conduce a nuevas forroas de barbaric. 

No todo el pensamiento frankfurtiana va en esa direccion derratista. Tanto 
Ia primera generacion, como In subsiguiente, creyeron haber encontrada una sa
lucian a sus propios dilemas en el concepto de liberacion y en el de emancipa
cion. EI enfasis inicial ya habia side sabre In Iiberacion de las cadenas, 
inhibiciones, frustracianes especificas de Ia civilizacion burguesa, inspirado par 
un redescubrimiento de los escritos juveniles de Marx sabre la alienaci6n, que 
hasta los anos treinta del siglo xx no empezaron a ser conocidos. La Iiberacion 
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de los tabues sexuales (nocion heredada de Freud) no es mas que un aspecto 
-aunque uno de los mas conocidas- de las ideas propuestas por los frankfur
tianos, que les permitirfa enlazar sus concepciones can Ins de Marx. La fuerza 
emancipatoria,la capacidad de liberaci6n, es el I<Isero par el que debe medirse la 
racionalidad sustancial de cualquicr accion 0 practica social. Si queremos saber 
si una politica gubernamental, 0 la de un partido, 0 una teorfa, son 0 no raciona
les en esle sentido, deberemos primero preguntarnos en que medida refuerzan In 
capacidad de los hombres afectados par ella por ser mas libres, es decir, para asir 
su destino cn sus propias manos. Esta operaeion no es nada faeil porque las re
laciones sad ales no son siempre directas, sino que estan mediatizadas, tamiza
das, par-una red de instituciones que oscurecen su verdadera naturaleza. Los 
individuos no se enfrentan unos a otros directamente -de hombre a hombre
sino que sus relaciones pasan par las instituciones y son por ell as definidas. Asf, 
un palicia no detiene a un sospeclloso en nombre propio. sino en el del estado; 
un medico no atiende a cierto paciente mas que cuando este pertenece a una aso
dadon mutua de seguros de la q-ue el es titular; un empleado u obrero no discute 
su sueldo can 105 dispersos amos de la empresa (sus accionistas), sino que 10 
hace can la gerencia; y asf sucesivamente. La mediacion 0 mediatizaci61l (Ver
mitt/ung) es pues, segun Ia Escuela, un concepto clave para toda teorla corrccta 
de la saciedad modema. EI mayor error del marxismo vulgar es concebir la lucha 
de clases como choque frontal entre elias. En realidad, la estructura de una socie
dad alienada cantiene un conjunto complejo e intrincado de mediaciones y ter
giversacianes. Estas requieren su paciente desvelamiento par parte de una raz6n 
incansablemente critica. En ultima instancia, pues, no hay desesperanza de la 
razon. Al contrado, es el ultimo asidero que Ie queda al hombre moderno en el 
camino de su emancipacion. 

A traves de sus nuevos representantes -Claus Offe y ltirgen Habennas (n. 
1929) descuellan entre ellos- los e,tudiosos de Ia Escuela de Frankfurt han con
tinuada sus indagaciones sabre las contradicciones y dificultades emancipatorias 
del capitalisma tardio. Habermas, en particular, ha dado un nuevo impulso a In 
teoria crftica mediante Ia introducci6n de las perspectivas de la lingtiistica y el es
tudio del problema de la camunicaci6n - de la «competencia comunicativa»
entre los interlocutores que coexisten en una saciedad desigual e injusta, como 
aspecto aun no explorado de la aIienacion. Tambien se ha interesado par Ia explo
racion de Ia concepcion sistemica de la sotiedad. 

El auge de Ia {(tcoria de sistemas)) procede de tradiciones y aSume perspec
tivas muy dispares a las marxistas, aunque existen autores que yen en ambas gran 
compatibilidad. Al prestarle atencion, los representantes de la Escuela de Frank
furt mostraron una vez mas su apertura a cualquier corriente que, a su juicio, pu
diera hacer mas fertilla tradician marxista. No faltaran quienes afirmnran que, 
can ella, ]n Escuela frankfurtiana habfa dejado de ser marxista, a de existir, sabre 
todo al considerar el desarrollo posterior de la obra haberrnasiana, menos centrada 
en la problematica de la «razon emancipatoriu» y en especular sabre la posibiIi-



718 HJSTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL 

dad real de que surja una 50ciedad radonal y libre para concentrarse en una cri
lieu muy compleja de In modemidad, que mereceni una atenci6n mas pormenori
zada en el capitulo siguiente. 

La Escuela de Frankfurt constituy6 una rarna del marxismo tearico fuerte
mente impregnada de reacciones antiburguesas surgidas en el sena de In comuni
dad intelectual liberal, con motivo de so desencanto ante las promesas optimistas 
del racionalismo progresista inicial que caracterizaba a sus predecesores. AI saber 
incorporar aportaciones exteriores al marxismo (el psicoamiIisis, entre alras) asi 
como algunos aspectos desatendidos de la herenciu marxiana (1a leoria de la alie
nacion) los frankfurtianos revitalizaron el marxismo y su erftiea de Ia modernidnd 
mientras este se paralizaba hasta su atrofia eompleta en los muchos paises en los 
que se habia convertido en ideologia oficial. 

6. EI final del marxismo occidental 

La inquietud par Ia pureza del marxismo se hizo muy aguda entre sus segui
dores al acercarse el siglo de Ia muerte de su fundador. Los movimientos orienta
dos hacia la renovacion del marxismo fueron ya de indole centrifuga -en el caso 
de escuelas como Ia de Frankfurt, que buscaban enriquecimiento y asideros fuem de 
In trndicion centmI- ya eentripetos, como fue el caso de aquellas escuelas que 
deseaban volver a un m,arxismo pristino sin contaminacion de otras corrientes. En 
relllidnd. estlls dos tendencias opuestas son carllcteristicas de cualquier doctrina de 
gran amplitud que se erijn en ortodoxia y posea una historia sustancial. 

La (vueHa a Marx), iniciada en los ailos sesenta del siglo xx, revistio el ca
raeler de movimiento intelectual de una cierta envergadura en el caso de la es
cuela marxisla del1i16sofo frances Louis Althusser (l91 8-1990) Y sus (duranle un 
tiempo) mUltiples seguidores. Los nlthusserianos propusieron una <dectura cien
tifica» de Marx segiln la cual debia separarse el tmsfondo riguroso y certero de su 
obm, de cuantas declaracianes erroneas 0 superficiales hiciera el misma maestro. 
Para ella, proponian un aniilisis de los componentes presuntamente cientificos de 
In .aportacion marxiana can elirninncion de todo voluntarism a y subjetividad, .asi 
como de cua]quier idea romantica y hegelinizante. EI estudio del (Marx maduro» 
con exclusion de sus aspectos juveniles era de rigor. Althusser y sus secuaces vol
vian asi, en cierto sentido, a la interpretacion de Marx como pensador de leyes 
cientificas, ajenas a cualquierconcepcion humanfstica y no enturbiadas par nocio
nes tan peregrinas para elias como pUdieran ser las de libre albedrfo 0 de aliena
ci6n. Esencialmente, 10 que Althusser querra era liberar al marxismo de cualquier 
sospecha de humanismo: eno bastarfa para constituirla en ciencia. Pero esta vuelta 
a] cientifismo no era un retorno al enfoque cuasipasitivista al que me refena aI 
c?menzar este capitulo, cuanda hnblaba de los «dos marxismos» preponderantes, 
smo un modo de analizar l.a realidad que correspondia a la corriente intelectual 
-muy francesa en Sll momento-Hamada estructuralista. EI althusserismo fue la 
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version rnarxist.a del estructurajismo. (Es esta una corriente que hace enfasis en el 
estudio de I.as estructuras observables en los fenomenos humanos y sociales, can 
independencia de las conciencias e intenciones de los individuos. que no son segun 
elIas cognoscibles. Hubo un estrueturalismo en antropologfa, en psicologia, en 
lingtifstica, en el estudio de los milos, en sociologia.) Ello puso en evidencia que, 
a pesar de una pretendida vue Ita a los orfgenes, los althusserianos no pUdieron 
dejar de reOejar su propio contexto historicocultural, al acogerse a una corriente 
-Ia estructuralista- caracteristica de la vid.a intelectual europea del momenta y 
muy en especial de l.a pnrisjna. 

SimiIares intenciones de salvamento del marxismo dieron por resultado, mas 
tarde, una concepcion radicalrnente distint.a de la alLhusseriana, la del (m.arxismo 
de l.a elccciun r.acional» que a veces coincide can eillamado marxismo analitico. 
Este rescata de nuevo eI sujeto (desvanecido en todo estructuralismo), es decir, el 
hombre dotada de conciencia e intenciones y hasta a la cIase social, como agre
gado de individuos en similar posicion socioestrucLural. EI hombre aparece como 
ser radonal que elige racionalmente las opciones que Ie presenta su vida social, 
segun los criterios de Ia intencionalidad racionalista y egoista que nos haee maxi
mizar beneficios y utilidades y minimizar castes, combinadas con los conocimien
tos disponibles en cada caso. De .ahi el interes del marxismo analitico que florecio 
a fines del siglo xx y principios del XXI no solo por las pesquisas de Ia teorf.a de 
la eleccion racional sino tambien par algunos de sus aspectos especfficos, como 
es la teoria de juegos. Aqur eI marxismo busca apoyatura en una tradici6n dis
linla, la procedeI1le de la linea que proviene de Adam Smith y hall a su expresi6n 
moderna en Weber, entre otros, para ser desarrol1ada par toda una escueJa indivi
dualisla, por 10 men as en el sen lido melodo16gico de la palabra. Que el «tola
lismo» u holismo marxiano (en el que tanto enfasis hicieran varias de las clasicos 
del marxismo) sea compatible a no en ultima instanci.a can el individualismo me
todologico, es harin.a de otro costal. Este enfoque. que habria de encantrar un 
ruerte cultivo en la ciencia polftica, la sociologia, la economia y ciertos aspectos 
de la filasofia .a fines del siglo xx, halIo un eco muy favorable en circulos, s1 no 
del todo marxistas, por 10 menos marxistizantes. 

Cabrfa preguntarse si giros como los de los estructuralistas marxistas, 0 los 
posteriores de los teoricos rnarxistizantes de la accion y eleccidn racional no 
han constiluido operaciones tardias de rescate ante una crisis severa de la doc
trina a la que perteneccn. Autores hay, con un luengo y serio pas ado marxista, 
que se plante.aron su eventual desaparicion como teona social independiente. 
No obstante, en algunos casas -Ia historia, par ejemplo- la renovada expan
sion que experimento eI marxismo en los anos sesenta, fue estimul.ante y produjo 
buenos resultados, a menu do en forma de integracion de los vislumbres y apor
tes marxistas dentfO del acervo de una disciplin.a dada. La que, en los albores del 
siglo XXI, parecia mas problematico era su supervivencia como cosmovision in
dependiente, y no digamos sus posibilidades de lIegar a ser una interpretacion 
hegemonica dentro de la cultura occidental. La Leona social accidental continua 
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poseyendo un marcado pluralismo de posiciones, escueJas y problemas. No hay, 
contra cierta opinion en boga, «(pensamiento unieo) alguna. De ese pluralismo 
fue el marxisrno el primero en beneficiarse, pues tUVD que sobrevivir en Jas lides 
diaiecticas de la peculiar cultura curopea. Como uno de sus Jogros mas cubales, 
el propio marxismo I1ego a cstar altamente dotado para medrar en ese ambiente 
y para confonnarlo e inspirarlo par largo tiempo. Al final sigui6 el destino de 
atros aportes semejantes, y paso a enriquecer, fundiendose en el, eI acervo 
de nuestros mu)' insuficientes pero nada desdeiiables conocimientos sabre el 
hombre Y Sll mundo. 
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CAPiTULO V 

HANNAH ARENDT 

, 1. Scmblanza de Hannah Arendt 

l 
_t 
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Hannah Arendt naci6 cerca de Hannover, en el sena de una familia judiu pro
gresista y laica, el ailo 1906. A partir de 1924 estudio filosafia, teologia y filalo
gia c1usica. Acudi6 a Marburgo para· estudiar con el fiJ6sofo Martin Heidegger, 
(1889- I 976) con quien mantuvo un idilio secreto. Se lrasladoluego a Friburgo de 
Brisgovia para estudiar can Edmund Husserl y finalmente a Heidelberg, en cuya 
universidad conad6 a un tercer fiI6sofo, Karl Jaspers. (Con e1 y con su esposa 
mantendrfu una profunda amistad tada Sil vida.) Su tesis doctoral, dedicada a1 con
cepto de amor en san Agustin, fue dirigida par Jaspers. La dab Ie intluencia del 
existenciaIismo heideggeriano y de In fenomenologia de Husserl permean este pe
rfodo juvenil de 5U vida. 

Instal ada en Berlin, se casa, y comienza a redactar una biograffa de Rahel 
Vamhagen, dama judia del siglo XVlII, que intent6 asimilarse al mundo gentil de 
Sil epoca. Mientras tanto, In situaci6n del pais, bajo el auge del fascismo aleman, 
o nazisrno. se degradaba. Arendt escapa a su detenci6n, milagrosamente, por parte 
de la policia politica nazi, y huye. LJega a Paris, donde se pone a trabajar par la ayuda 
juvenil sionista dedicada a enviar a Palestina a j6venes judfos, para salvarlos de 
la persecuci6n racista nazi. Anf conoce y haee amistad con refugiados como el 
drarnaturgo comunista Bertalt Brecht y el fil6sofa marxista WaIter Benjamin. Tras 
su divorcio. se casa allf de nuevo, can el eomunista aleman exiliado, Heinrich BlU
cher. Ambos son intemados par el regimen profascista frances del general Petain 
en el campo de concentraci6n de Montauban, del que huyen en 1940 para refu
giarse en Lisboa, cuando el regimen comienza ya a entregar cautivos judfos a los 
alemanes, que habfa de extenninarlos. 

Los BlUcher Jlegan a Nueva York en 1941. Mal adaptada al principia al pais, 
Arendt se hizo ciudadana norteamericana diez aoos mas tarde. Sin ser sionista par 
convicccion, se percatn de la situacion terrible del mundo durante la guerra mun-
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dial y, ante 1a persecuci6n racista contra su propia etnia, Arendt apeJa a In creaci6n 
de un ejercito hebreo. Asimismo, acabada esta, dirige una organizacion para In re
construcci6n de In culturajudfa, en 1948, mientras trabaja en una editorial neoyor
quina y da a conoeer Dbms cruciales de Ia civilizaci6n german a compuestas par 
judfos como Heinrich Heine y Franz Kafka, sin los cunles aqwma serra mucha 
menos de 10 que es, En esa epoca comienza a redactar sus Or{genes delrotalila
rislIlo, ohm pubJicada en 1951, que Ie report6 una immediata celebridad. 

La insurrecci6n hungara contra el gobierno staIinista impueslo por In Union 
Sovietica, en 1956 -iniciada por los estudiantes- y In suhsiguienle brutal inva
si6n par parte del apresor sovit~tico, cambinada can una lectura atenta de La re
va/ucion rusa de Rosa Luxemburg, la inspiraron para camponer unns reflexiones 
sabre Ia naturaleza de las revolucianes, que aparecieron en 1963: De /a revo/uciull. 

Desde Ia publicacian de los Ortgenes deL IOlalitari:mlO Hannah Arendt habfa 
sido reconocida como una auloridad de Ia tilosofia politica y de la etica y fue in
vitada a participar en conferendas y seminarios. Su carrera academica culmina can 
una cntedra en la Universidad de Chicago, que osten to de 1963 a 1967. Desde en
tances hasta 1975, afio de su muerte, rue profesora de la New School for Social 
Research de Nueva York. 

2. Hacia una tilosofia moral publica 

La tarea de reicorporar la filosafia moral al pens ami en to politico tiene su 
punta de partida en la obra de Hannah Arendt, una pensadora que nunea compuso 
un tratado de fiIosofia moral. 

A 10 largo de mas de un siglo el progreso de las ciencins sociales habia hecho 
una considerable labor de zapa que socava los cimientos de toda filasofia politica 
uncida a una teona etica. Ella no acaecia salamente porque la ciencia social ata
cara de frente las aspiraciones de la filosofia moral. Fue tumbit~n fruto indirecto 
del modo mismo can que un sector cada vez mas visible de tales ciencias prescin
dia de toda consideracian moral en sus analisis, cuando no afirmaba su absaluta 
indiferencia ante la etica. Los capitulos anteriores nos han pennitido constatar en 
que medida el detenninismo cientificosocial iba Iimitando el espacio reservada 
par los pens adores a la libertad y a la responsabilidad moral. 

Selia err6neo asumir, empero, que toda la ciencia social toma una deriva amo
ral. AI contrario, la afinnacian de que las ciencias sociaIes, y especialmente la so
cioiogfa, se constituyeron como disciplinas amorales es gratuita. No cuesta 
demasiado demostrar que una parte esencial de la ciencia social se ha enfrentado can 
notables resultados a los problemas marales de nuestro tiempo y hasta ha propuesto 
soluciones originales y robustas. Pero aunque ella sea asi, 10 cierto es que la percep
cion par parte de algunos pensadares -entre los que se haHa Arendt- es que la 
ciencia social consiste en un ejercicio positivista, conductista y empiricista, ajeno a 
la condician esencialmente moral de los seres humanos. Su exito mundano era el eeo 
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de la infausta victoria de una mentalidad presuntamente cientlfica, incapaz de com
prender nada de 10 que realmente nos haec humanos, es decir, responsables. 

AI cinismo ambiental que habia de ganar gran mimero de conciencias libres 
a partir de la Gran Guerra de 1914 pronto se afiadia una invasion del campo cag
noscitivo academico par todo un Jenguaje sobre historia, economfa, politica y cul
tura que hacia uso de una panoplia conceptual cientifica, can tada su presunta 
neutralidad etica. Era el suyo un idiom a ananimo, en el que «fuerzas»), «vecto
res», f(factares»), (<intereses clasistas»), y demas abstracciones de tecnica pretension 
venian a suplnntar el vocabulario moral tradicional, propio de toda la historia del 
pensamiento social. EI vaciamiento de toda carga moral en el metoda y contenido 
de una parte sustancial de la ciencia social, combinado can su notable aceptad6n 
academica y periodistica, dejaba en situacian muy pret;aria a aquella filosoffa po
Iftica que no supiera aliarse con ella. 

Para rematar el desastre, ellenguaje de la indignacian moral demagogica y 
atolondrada caia presn de las ideologfas mas vulgares y, pronto, peligrosas. EI COI1-

finarniento del idioma moralista farisaico y maniqueo a las ideologias -en su 
caso extrema, al fascismo y al stalinismo- dejaba huerfano a ponia en peJigro 
cualquier disc ursa que escapara a sus vilezas. Y este, par su parte, se veia arrin
canada par Sll otro fIaneo par aquelIas ciencias sociales que pretendian desasirse 
de toda tarea moral. Asi,la filosofia polftica de Maquiavelo se degradaba en cien
cia politica~ la concepci6n de los sentimientos morales de Adam Smith degeneraba 
en econometlia; la preocupacian par In liberacian de la humanidad propuesta par 
Karl Marx, se deteriorabla en sociograffa y encueslas demosc6picas. Atenazada 
entre la ideologia y la pseudociencia, perecia Ia filosofia politica laica, raciona! y 
eticamente ilustrada_ 

Ante esta situaci6n Hannah Arendt, como filasofa moral, se enfrente a las 
nuevas disciplinas y tecnicas saciales con notable frialdad 0 mal contenido desden. 
AI mismo tiempo. arrernetia sin miramientos contra la tergiversacian del pensa
miento politico a manos de las ideologias totalitarias. La originalidad de su solu
cion ante aquel doble asalto a la razon estriba en que no se aferro a una tradician 
f1losafica determinada, como podlia haber sido la continuacion de una filosofia so
cial tradicional, sino que respondia can el cultivo de una via inusitada. Hannah 
Arendt restituya la fibra moral ala filosofia politica mediante una send a de inna
vacian en la que se recogia de Ia tradician el elemento de preocupacion moral 
esencial -Ia de la busqueda de la buena sociedad, en su caso a partir de Arista
teles y san Agustin- pero que se manifestaba en una labor heterodoxa, irnpa
ciente e inclasificable. Se campania esta de un cultivo ensayistico y erudito a Ia 
vez de la historia, el usa de ciertos conceptos basicos de In sodolog-fa alemana, Ia 
afinidad can algunas posiciones de la fenomenologia y el existencialismo, Ia in
cursi6n en el periodismo y el amor casi voluptuoso par el idioma. La (dncIasifi
cabilidad») de la obra arendtiana Sf hiza pronto legendaria. 

Quienes en un primer momenta intentaron descalificarla por ser su autora 
deficiente historiadora, debil poIit6Ioga, pear socialoga y notable ignorante de In 
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economia, por no mencionar a quienes In descontaron como ti16sofa, han pasado 
a una oscuridad de In que ounea debran haber intentado zafarse. No estaban oj 
estlln los tiempos como para que, quienes hablan de purezas disciplinares D, pear, 
predican la interdisciplinariedad sin tener mucho que decir, se penni tan tales Iin
dezas con In ingente obra de Hannah Arendt. 

.Para entenderla hay que retener, por 10 pronto, un elemento epislemo16gico 
cruCIal, que parte a no dudarJo de Sll epoca y sus maestros - Husser! sabre todo
que es el de su permanente punto de arranque. Tmtc de 10 que trate, Arendt parte 
de los hechos, las cosas, los acontecimientos. Nunca de una teona previa general. 
Es un metoda al que alguien IIamo fenomenologico. (Ella, can reservas acepto 
que se In tuviera por miembro de esa escuela, por 10 menos en una ocasion.) Fue 
ese el criteria, mas que metoda, que Ie permitio lIegar a concIusianes tan obvias 
-que sacarian a Ia sazon de sus casillas a tirios y troyanos- como la de que ]a 
sitllaci6nlotaliraria es In base del totalitarismo -sea este nazi a bolchevique, a 
de otra suerte imaginable, tal vez futura- al margen de curlles sean las diferen
cias entre ellos, a el contenido de sus ideologias hostiles. Para Arendt, uno debe 
partir del campo de concentracion, de la policfa secreta, de In persecucion polftica, 
para construir Iuego su teoria, sus hipotesis y sus explieaciones. 

La teoria debe serlo siempre ex post facto. Predica can el ejemplo: no parte 
~e una ~eoria -Ia del imperialism a capitalista y nacionalista a In dd anarquismo 
hbertano- para comprobnr luego como se comportan sus representantes 0 como 
funcionan sus instituciones, sino al reves. Lo crucial es cl fenomeno a captaf, en
tender y expHcar. Cuando se Ie identifica en otro tiempo y lugar, se hace posible 
la generaIizaci6n, can 10 cual se soslaya toda fragmentacion de la realidad. Aun
que Ileve nombres diversos en lugares y tiempos diferentes. Es eso 10 que pennitc 
a~innar sin rodeos que fascismo y stalinismo (son 10 mismo» sin negar que sean 
dlferentes entre sf en no pocos sentidos. 

Hannah Arendt extendi6 ese criteria a procesos historicos que no eran ni fascis
tas ni stalinistas. No estaba obsesionada por elias. Asi, hay una larga seccion en los 
~r(g.el1es del tOlalitarismo dedicada a una evaluacion del imperialismo liberal y ca
pltaitsta a 10 largo del siglo XIX. Ni la izquierda mas antiimperialista de la epoca supa 
expresar co~ mejor tina los desafueros y maldades de la malhadada aventura colonial 
europea en Africa. Su minuciosa puesta en tela de juicio del sionismo en el momenta 
en .que mas inc6modo era ponerlo en pnictica, y mas aun para una hebrea perse
gUlda como ella, es otro ejemplo de la serenidad y amplltud de sus preocupaciones. 

Mi alusion a su inclusion de In idea de sociedad buena en el contenido de su 
obra como fil6sofa polftka tiene tam bien otra implicacion. Su mosofia moral es pu
blica. La etica modern a habia derivado en muchos paises hacia un amilisis de los 
dilemas morales individuales y la buena conducta de las personas. Estn laable em
presa a Ia que la escalastica de la filosofin analitica contemponinea ha dedicado 
tantos y retinados desvelos ha topado siempre can ciertas dificultades, que no ha 
loWado superar tras mas de un siglo de esfuerzos denodados. No es la menor de 
elias el hecho bruto de que la mayor parte de los seres humanos sepa con prontitud 
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si un robo es un robo, una mentira una mentira y una traici6n una traicion. No les 
hace [alta ser catedniticos del ramo para identificar la falsia, la buena fe, la mala, 
la lealtad, la deslealtad y de mas aspectos de In vida moral a inmoral de las gentes. 
No sostengo can ella que no valga la pena elaborar una teoria etica del comporta
miento individual y de sus aporias, ni que la filosofia deba abstenerse de construir 
los c6digos eticos Iaicos que convendria poner en practica en la vida de cada uno 
de nosotros. Abumlantes ejemplos en esta misma historia del pensamiento social oc
cidental -el cristianismo, Montaigne, Kant, entre otros- nos han ensenado a te
nerlos seriamente en cuenta, 

Lo que si sostengo es que, a partir de Arendt, una filosofia practica que eoncen
tre sus esfuerzos sabre la urdimbre moral de la modemidad y que idenlifique el 
deber ser de nuestro orden cfvico, politico y economico tiene mayores posibilidades 
de aportar alga en el terreno moral a nuestra vida CUUll/1I que otras vias, mas orien
tadas hacia 10 subjetivo e individual. (Vida comtin, no solamentc en corn un, es una 
nocian clave en Arendt.) Los dilemas morales'del individuo tendran su consolaci6n 
par la filosofia pera los descalabros de la vida social, las carencias de la democra
cia, los estragos de Ia injusticia, II la historia de nuestra barbarie tal vez puedan ha
liar algun remedio en una filosofia practica pUblica, a de la vida cornuo, es decir, en 
la restauracion de ja moral a la filosofia politica, que es 10 que lagro can singular lino 
Hannah Arendt. Aunque en ella se encontra, a la suzan, pnicticamente sola. 

La recuperaci6n de la preocupacion par Ia etica societaria tanto en Ia filoso
ffa politica como en la teoria social 1'a es hoy un hecha consurnado y uno de los 
acontecimienlos intelectuales mas considefables de los ultimos decenios. Aunque 
no siempre sus representantes sigan las huellas de Hannah Arendt a compartan 
sus posiciones, dificil sera que en la historia futura de las ideas no aparezca su 
obra como el momento inicial, el de «natalidad») -par decirIo en estricto lenguaje 
arendtiano- de esa feliz reinstauracion. 

3. Mal radical, mal banal 

Diversos interpretes del pensamiento de Arendt sostienen que la fil6sofa fue 
evalucionando des de una posicion en la que dedico su atenci6n al analisis del 
mal absoluto a radical de Ia modernidad -el terror totalitario- para if despues 
descubriendo otra suerte de mal, el banal, el rutinario, ignorante e irresponsable, 
vinculado a ei, pero esencialmente distinta. Este tiltimo seria la mas refinada ma
nifestaci6n de Ia barbarie modema. No es ese el caso. En Ia obm de Arendt no hay 
migracion de una a otra posicion. Tampoco hay conexi6n Intima, contra toda apa
riencia, de la nocion kantiana de (mal radical» can Ia arendtiana de igual nombre. 
A Hannah Arendt no Ie interesaba la mosofia politica y moral de Kant, tal vez par 
10 individualista. A pesar de La paz perpellla, Kant no era suficienternente un pen
sador del orden moral social como origen y candici6n de la moral humana para que 
Arendt pudiera situar su aportacion en el ndcleo de su preocllpacion etica . 
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Su celebre tesis sabre la banalidad del mal politico totalitario via la luz can la 
publicaci6n de sus artfculos periodisticos en el New Yorker sabre eI juicio del ge
nocidaAdolfEichmann en Israel, el aiio 1963. No obstante, su argumentacion sabre 
In aplicaci6n rutinaria y an6nima del mal -In persecuci6n, In tortura,Ia aniquila
cion de los inocentes- en los regfmenes despoticos modernos se halla ya en Los 
orfgenes de/loralilarismo. Estamos pues ante una concepci6n unittlJia y simultiinea 
del mal que, segun Arendt, posee dos dimensiones: la del mal radical y la del banal. 
Este ultimo es In expresi6n cotidiana, funcionaril, mecanica -la apJicacion racio
nalizada y buracnitica de 10 irracional- que mana directamente de una maldad ra
dical. Entre ambos hay, a 10 sumo, un cambia de acenta. 

Hay pues en Arendt una reinstaumci6n del mal en el n(Jeleo del pensamiento 
moral y politico del siglo xx y par extension en el XXI. EI creciente descredito del 
pecado durante los tiempos modemos constituyc la rafz de la desaparici6n del mal 
y de la mnldad del discurso moral filosoHeo. (Nunca, naturalmente, del rneramente 
ideologico, en el que Ia identificacion y demonizacion del enemigo es esencial para 
su existencia.) Son harto eonocidas las causas de la muerte de Satan en el pensn
miento laica y cientifista occidental, can ramificaciones hoy, en eI religioso. puesto 
que hasta las mismfsimas iglesias se encuenlran incomodas ante Belcebti y demfis 
espfritus malignos, otrora tan prominentes en su mitologfa. Par su parte. en el 
mundo de la ciencia hay atin menos lugar para el demonio que para los dioses. Res
taurar el mal -radical, banal a de otra fndole- en la esfera del discurso filosotico 
morn! sin caer en el oscurantismo ni en Ia fe sobrenatural tenia que ser por fuerza 
una proeza intelectual. La que llev6 a cabo Hannah Arendt. 

Esta se consoIida, en su caso, mediante la eliminaci6n parad6jica de toda 
maldad par parte del sujeto. La insistencia de los magistrados que juzgaban al fun
cionario Eichmann en considerarlo culpable, es dedr, responsable segun su con
dencia. segun la lradicion mas acrisolada de In jurisprudencia occidental, era el 
mayor yeno dc todD el proccso. segun Arendt. EI hecha esencial era que Eich
mann 110 pensaba. Cumplfa. AI iguaJ que, mas tarde, eumplirian los torturadores que 
en la Argentina, Chile u otms paises victim:'15 de dictaduras a 10 largo del siglo xx. 
aJegaban «obediencia debida)) para cometer sus tmpelfas. EI funcionario de la 
muerte Adolf Eichmann, sostenfa Arendt, era un probo ejecutor. La producci6n 
industrial de la muerte y la racionaIizaci6n (en el sentido de productividad maxi
mizada) de la desolaci6n y la inhumanidad ernn tambien 10 que banalizaba el mal. 
Eichmann era sin duda un ser abyecto y un pobre hombre, bastante inteligente 
para ciertas casas, y no muy brilhmte para otras, salvo en su minuciosidad destruc
tiva y metodica, pero no era el monstrua de maldad que los jueces imaginaban. 
Con Hannah Arendt entra el mal de nuevo -en sus dos dimensiones.la radical y 
Ia banaIizada, modema- en Ia teona politi ca. 

Ese paso entrafia, como seiialo. un replantemiento de la filosofia politica con
temporanea, transfonmindola en fiIosofia politicil moral (0 moral politica). Este 
gran avance esconde una dificultad dificiI de soslayar. Como categoria que se preste 
a una argumentacion rigumsa en teoTia politica,la del mal, can todo yean ser ne-
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cesaria en principia. cs huidiza. Invita a que los pensadores de la polftica, la liber
tad y Ia responsabiIidad (0 de las tres casas a la vez, pues suelen ir juntas) sigan 

esquivando su usa. 
Mas una cosa es que no estemos aun en condiciones de elaborar una nocion te6-

rica y argumentativamente viable del mal, y otra, que pod amos prescindir de esa 
nocion. La teoria social ha logrado haberselas can nociones que nndie hubiera pen
sado cupaees de entrar convincentemente en ella, y que son hoy esenciales. Pienso 
en cl concepto de «carisma), entre olros, que ocupn ya el lugar que Ie corresponde. 
y no solo en el anfilisis de las creencias religiosas y los movimientos religiosos, sino 
tambien en los politicos. De este ultimo campo, el del carisma politico, se ha exten
dido hoy a la sociologfu dc la cu1tura y de Iu comunicucion. En cI sus varias ramifi
caciones -Ia fama,la popularidad, el aurn de la celebridad y el atrnctivo pUblicitario 
manufacturado- son ya hasta material en peligro de triviaIizacion. 

La cuesti6n filosoticapolitica del mal es hoy una cuesti6n abierta, que de no 
resolverse podria convertirse ~n una quaestio displllala endemica. Una cuestion 
no resuelta 0 irresoluble, que obligaTia a Ia teorfa poHtica a seguir sU camino uti
iitarista -en cuyo casa el militante antiutilitarismo de Hannah Arendt habria re
sultado inutil- sin poder explicar Ia vida de los hombres en tenninos tragicos de 
responsabilidad, racianalidad y Iibertad. Si bien sabemas, por un Iado, que la mal
dad -tanto la radical como la banal- deberfa ser companente de una teorfa moral 
de Ia polftica, par otra sabernos tambien que son nociones aun priicticamente in
tratables, incamodas como minima. Y a la vez. desde esa perspectiva -que es 
forzosamente laica y racional- imprescindiblcs. No podernos continar el mal a 
los pronunciamientos de los ide610gos y 105 demagagos, sean estos gufas ilumi
nados de sectas fanaticas y terroristas 0 presidentes de gobiernos democraticos e 
imperiales, dispuestos a devastar el mundo en nombre del Todopoderoso y en con
tra de Satan. La situaci6n no es halagiiena, ni en el mundo real, par asi decirl0, ni 

en el de produccion teorica de la moral poUtica. 

4. Revolucion y pluralidad 

La exposicion del modo can el que Hannah Arendt se enfrent6 con asunto 
tan definitorio para nuestro tiempo como es la revoluci6n puede damas algunas 
indicaciones de cual podda ser la senda a seguir para incorporar eI mal en la ti

losaffa paUtica. 
Hannah Arendt se adentro en un terreno en el que. precisamente. hay 

excelente material sociologico acumulado, hasta tal punto que hoy en dia es 
posible elaborar una interpretaci6n asaz satisfactoria de los procesos revolu
cionarios en el mundo modemo, S1 bien una parte senalada de 10 aportado sea 
posterior a su ensayo De la revolud611, que publico en 1961. 

De la rel'olt/cion soslaya algunas de las buenas interpretaciones sociologi
cas sobre las causas de Ia revoluci6n ya can acid as a In sazan -sin if mas lejos. 



730 HISTORJA DEL PENSAMJENTO SOCIAL 

las teorias de Tocqueville y Marx que ya conocemos- para adentrarse en In 
que es para su autora In cuesti6n esencial: In del establecimiento del reino de 
In Ii.~ertHd par pa~e de ciudadanos responsables. No era siempre esa In preocu
paclOn de los SOCI?!ogos de In revoluci6n. (La ha sido. eso si, despues.) No deja 
de llamar In atenclDn, empero, que uno de los mas bril1antes, si no el mas origi
nal de todos elias, Alexis de Tacqueville, acupe un lugar central en el an"lisis 
arendLiano. A pesar de su deuda con Tocqucville, Arendt sosIaya Ia descripci6n 
de In concatenaci6n de cnusns y acontecimientos revolucionarios para concen
tmfse exclusivarnente en In constituci6n y textura de esc flOI'll.'! onio saeculnrll/11 
que quisieron eSlablecer, por vez primera en el mundo, las revnluciones 110rtea
mericana y francesa. 

De la revolucion debe interprelarse como explicaci6n de dos modos de con
cebir ese 110VflS ordo, como evaluacion de dos vfas mul' distintas de hacerlo rea
Udad entre los hombres. Cabe en tender lambicn ese ellsnyo como continuacion, sin 
fisuras, de la obra sustancial inmediatameme anterior de Hannah Arendt La COI1-

dici~tl Ill/mana. (Publicada en 1958.) Esta perspectiva es mus inleresante ~ue la de 
comnderar su estudio sabre la revolucion como obm relativnmente aishlda. Asf, en 
la tnxonomfn del compartamiento humano que establece La cOlldici6n hUl11ana 
seg~n los tr~s .niveles de conducta -In labor a trabajo (labor, en el ingles norte
mer.lcano ongmal), obm (work) y accion (aclion)- Ia ultima categorfa posee Un 
~onJunto de cara:~erfsti.cas que la hacen distintn de las otms dos. La accion es par
tlculannente ~olttlea. SI par un lado eI trabajo (dellatfn [ripaliulIl, una tortura para 
e~clavos castlgados) nos acerea n 10 biologico y a Ia mera faena de vi vir, sobrevi
VIr y ganar el sustento, par otro, la obra nos aproxima a Ia artesania, al buen oti
cia, al arte y al artificio, a ia construccion. (Decimos de una cas a que es una obra, 
a de una escultura 0 pieza musical, que son obras de arte, como decimns tambien 
de la labor de un profesional: ,(es su ohm»; a de algunos efectos de In vida moral: 
«una obm de caridad».) La aecion, en cambia, es interacci6n publica de seres li
bres en su elaboracion conjunta de In vida comon. Esta, en sociedades «avanza
dns») -como 10 era la de Atenas tras Solon, a las occidentales en las puertas de Ia 
modemidad- posee necesariamente una dimension publica. Allzo/llo Jaher capaz 
de crear su obra, se superpone en elIas, sin obliterar estadios anteriares el hom
bre de In vila activa, responsable, soIidario, en conversacion pennanent~ con los 
demas, y can elIas dispuesto a consolidar una vida en res publica, Ia unica Hde
cuada a ia acdon. Las otras fonnas de aclividad -el trabajo l' la obra- sobrevi
ven y hasta medran bajo tiranfas y dominaciones de toda suerte, pero Ia vita activa 
solo florece en la republica. 

En reladon con Ia cuestion del mal Hannah Arendt descubre una reladon di
recta entre# vida aetiva y vida publica, y entre estas l' la textura republican a de la 
politeya. Esta no se identifica can la naturaleza democratica del orden polftico: 
para Arendt la democracia entraiia el reino de las mayorfas, la imposicion -a 
veces legftima- de los representantes de las mayorias, que suelen ser una mino
rfa y hasta una oJigarquia «democratica). La que cuenta decisivamente en la re-
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publica, en cambia, es la capacidad de decision mediante la deliberaci6n, la con
sideracion sosegada y el debate publicos tIe los asuntos del rnundo cornun a COlTI

partida, de la paliteya. 
Can ese criteria las veredictos que deban pronunciarse sabre las dos revolu

ciones seminales de In modemidad, la yanqui y Ia frances a, tienen que ser forzo
samente distintos. La esencial desde perspectivas diferentes ala suya podria ser 
averiguar en que medida cad a revolucion emancip6 a la ciudadanfa de sus servi
dumbres feudales, 0 de obediencia al monarca absoluto, a como pennitio que cad a 
cual entrara en la Iiza de la concurrencia individualista sin mas injerencia estatal 
que In necesaria para proteger el [omenta de las intereses individunles a corpora
tivos. Desde la perspectiva de Arendt, sin embargo, 10 decisivo es detenninar en 
que sentido una u otra revolucion creo las condiciones para que la ciudadanfa per
siguiera una vila activa propia de seres libres y res pons abies. una vida que en
tiende la participacion en la cos a publica coma manifestacion, parad6jicamente, 
de In autonomia del ciudadano. Enla vida tribal no se participa, se es elemento del 
todo. En el otro extemo, en uria sociedad hipermoderna cnrente de autentica ciu
dadanfa, tampoco se participa, porque se es pUblico, 0 consumidor, a presa de la 
publici dad y Ia propaganda. En contraste can esas situaciones limite, el ciudadano 
autonomo es el que consciente y voluntariamente participa. 

La simpatfa de Hannah Arendt por la solucion norteamericana -Ia republi
cana jeffersoniana, para ser mds precisos- se basa en ese criteria. No atiende a 
la transformacion ulterior de los Estados Unidos en potencia mundial hegerno
nica apoyada en un potente capitalismo industrial, y hasta imperialista, sin prece
dentes. Sin ideaUzar indebidamente el tejido civico yanqui del momento 
prerrevolucionario y del revolucionario, Arendt detecta, siguiendo la huella de 
Tocqueville, un grado de autodetenninacion ciudadana de Ia vida cornun, de par
ticipacion activa en 10 publico, que no encuentra parangon en la Francia de la 
epoca. La oleada revolucionaria francesa entraiio una intervencion emoeional 
de las turbas y un frenesf de comites y comisiones de conspiradores que des em
bocaron can extraordinuria celeridad en el Terror. La Republica de Robespierre de
genera pronto en la negacion de todo repl.lblical1ismo civiL-o. Este es, 0 deberfa 
ser, el propio de una civilizacion democratica modema. La accion propia de Ia 
vita (lctiva llevo allf ala inaccion, al temor politico, a la proclamacion huera de la 
vertu patriOlique del ciudadano y a la entronizacion ofieial del maniqueismo, 
rnientras la guillotina hacia, incansable, 'su bnnallabor rutinaria de destruir vidas. 
La idolizacion de un emperadar belieoso y endiosado, un general trepador, Napo
leon Bonaparte, fue el final de esa historia. 

La revoluci6n francesa condujo, can su homogeneizacion de una ciudada
nfa convertida en masa -como 10 serfa en mucha mayor medida mds tarde bajo 
eitotalitarisma del sigla xx- a una anulad"n del hecha fundamental de tada po
liteya de gentes libres: la pJuralidad de los humanos. La razon esencinl de la exis
tencia de los seres humanos como ani males polfticos -capaces de accion- no 
es que pertenezcan a una especie de simios superiores dotados de razonamiento. 
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Es que son esenciulmente diferentes entre s1. Los seres iguales no necesitan dis
cernir, debatir, juzgar y actuar segun tales criterios. La diferencia entre nosotros 
es 10 que nos obJiga a que tengarnos que ponemos de acuerdo. Si no nos pone de 
acucrdo un tirana 0 el dominic del senor, tenemos que pensar. Pensar, esto es, sin 
anularnos los unos a los atros. Recuerdesc, Eichmann no pens aba, sino que obe
decfa 6rdenes como buen funcionario en la administraci6n del terror. Por eSO 

podfa aniquilar seres inocentes a mansalva pem con miramiel11os, es decir, con 
miramientos a In ley nazi, que Ie obJigaba a no tenerlos ante nada ni nadie: gitana, 
republicano espana], hebreo, 0 dem6crata de cualquier pafs europeo, empezando 
por III propia Alemania. 

Los hombres, sefiaia Hannah Arendt, cuItivamos III vita acthla porque somas 
distintos los unos de los atms. Los semejanles en todo no necesitan elaborar un es
pacio cormln publico. Viven sumergidos en su tribu y tradician. 0 en el lJdocena
mien to de la socidad ultramoderna. En ambos casas, no hay conversaci6n. La 
condici6n dialogica es In propia de la vita activa. EI pensamiento, incluso el fiIo
s6fico, surge de Ia conversaci6n. Los dhilogos lIamados ~(socniticos») de Platon 
eran alga mas que una estratagemu para presentar el pensamiento. Entrafiaban un 
reconocimiento del hecho seminal al que Arendt atribuye el origen de 10 politico 
en Iibertad: la pluralidad hum ana. 

Volviendo ahara a la cuesti6n del mal: la revolucion construida sobre un 
fundamento ideal6gico rigida, que subordina y anula In autonamia de Ia socie
dad civil, engendra una nfinnaci6n dogmiitica del bien -de Ia virtud pseudorre
publican a proclamada sin cesar por Robespierre- que no s610 pennite sino que 
fomenta, exige, el funcionamiento sistematico, rutinario, del miedo politico: el 
terror. De la guillatina francesa al gulag stalinista -In red de campos de traba
jos forzados por toda Ia Union Sovit~tica- hay un hilo canducLOr sin solud6n 
de continuidad. 

Sin evocar directamente la larga sam bra de Max Weber, Hannah Arendt ex
plora y ex plica In grnn paradoja de Ia revoluci6n monolitica: In de su rapida dege
neraci6n en su propio contrario. a traves de su tergiversaci6n del bien (elllOvus 

ordo saeculorum) en mal, la destrucci6n de Ia autonomfa de la sociedad civil y Ia 
libertad individual. La obsesi6n de aquel sabia soci61ogo fue Ia de desvelar el 
enigma de la transfonnacion de los procesos historicos liberadores y creativos en 
sus contrarios: del evangelio de San Mateo a la Santa Inquisici6n. del individua
Usmo liberal a la burocracia inmisericorde. Podriamos afiadir, del comunismo Ji
bertario a In degradaci6n del bolchevismo en terror poIicinl. Si mas tarde el 
maofsmo -y su terrorifica «revolucion culturah> en China, de 1966 a 1968- y 
Pol Pot y su Jemeres Rojos en Cambodia -un mill6n y medio de inocentes exter
minados- no hubieran ocurrido habria cabido la posibilidad de confinar estas 
nociones, a Ia vez weberianas y arendtianas, a un mem episodio del pensamiento 
politico moral. Tendria entonces solamente interes hist6rico. No ha sido asf. Ni 
puede ser asf. 
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5. EI rcpublicanismo civico 

Toda republica es democratica, pero no toda demacracia es republicana. EI 
des vela de Hannah Arendt por mantener una distinci6n nitida entre republica y de
mocracia Ie penniti6 identificar en esta ultima un potencial para Ia demagogia, Ia 
manipulnci6n de Ia ciudadanfa -por seducci6n, propaganda 0 distracci6n consu
mista- y Ia degradaci6n del hombre !ibre en hombre masa que In llevaron a cons
tituirse en una pensadora enraizada en Ia tradician filos6fica del republicanismo. 
Era esta en aquel entonces una corriente minoritaria y casi alvidada, aunque hist6-
ricamente podemsa. Fue recuperada, tras In aportaci6n de Arendt, para Ia filosofia 
polftica de fines del siglo xx y principios del XX!. No obstante, no todos sus repre
sentantes de hoy se reconocen en deuda directa can la pensadora. Habra que supo
ner que Ia preocupaci6n por desentrafiar Ia sabidurfa de Tucfdides, Ciceron, 
Maquiavelo y hasta Tocqueville 0 los fundadores de la republica yanqui no ies deja 
mucho lugar para atender a la mayor pensadora polftica del siglo xx. 

La unica tradician filos6fica a Ia que Hannah Arendt pertenece de lIeno es a In 
republicana. No hay texto evaluador de su apartaeiDn que no subraye su vinculacion 
cualificada 0 ambigua a estn a aquella corriente. Los observadores suelen indicar que 
Arendt es ((bastante» existencialistn, ~(algo» 0 hasta «muy» fenomenologa, de iz
quierda pew de derecha, sionista pem antisionista, universalista pem relativista, y 
asf sucesivamente. Siempre hay qui en piensa que vale la pena entretenerse en ave
riguar si son galgos a si son podencos. Arendt es prcsa ideal para tales explorado
res del sexa angelica. De 10 que no cabe duda es de que es republicana. 

Si 10 hubiera sido de atra epoca, como un Tocqueville 10 fue en Ia anterior 
centuria, su republicanismo no hubiera necesitado de ciertas precisiones. como la 
elemental, sefialada espero que diiifanamente mas arriba, de que Ia filosafia poli
tica republicana contemponlnea posee, por 10 pronto, dos sendas que conducen a 
universos opuestos. La una, Ia de Maximilien Robespierre. Ileva a su propia des
trucci6n y a la pronta voladura de la democracin y la libertad, en nombre de ambas 
casas a la vez. La otra senda, la del republicanismo dvico -que no deberfa po
seer epiteto aJguno- es compatible can algunos aspectos esenciales del libera
Iismo, no pocos del sociaIismo democratico y es afin a un igualitnrismo 
participativo. Hasta tal punta es asf que no faltan quienes, cada uno segun sus pre
ferencias, subrayan espacios compartidos para intentar demostrar la falta de sus
tantividad 0 diferencia de Ia posicion repuDlicana. Aunque discrepe de esa rnanera 
de diIuir la filosofia republicana subsumit~ndola en otms concepciones de Ia dema
cracia. me abstendre de argumentar aquf 10 que he defendido ya en atros lugares. 

La amenaza inherente a toda democracia no pmviene solamente de sus ene
migos extemos, sino de los que estan entre los propios ciudadanos. Siempre es
tara dispuesta una victoriosa Esparta a imponer Ia Urania sabre los subditos de 
Atenas a traves de oligarcas y tiranos atenienscs. Los imperinlistas invasores del 
siglo pasado y los del XXI no haeen otra casa. EI nombre del patetico amanuense 
del fascismo nazi como 10 fuera Vidkun Quisling en Noruega alcanz6 pronto las 
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resonacias internacionales que hoy posee s610 por eso. Los enemigos mas insi
diosos, sin embargo, son los internos: los promotores autoctonos de la domestic a
cion de la ciududania. 

La desconfianza del dem6crata ante la propia democracia cria desencanto. Y, a 
veces, un escepticismo rayano en el cinismo. No fue esc el caso de quien tenra todas 
las razones para abrazarlo, Hannah Arendt. En so lugar se aferro a la profunda con
vicci6n repubIicana de que el hombre es capaz de autogobiemo y merecedor moral 
de ejercerlo. Esta convicci6n, merced a un pensamiento ancludo en el realismo socio-
16gico propio de la pens adora, no obedece a ningl1n genera de optimismo antropol6-
gico. En todo casa, refleja t1elmente el principia mas universal mente compartido par 
todos los republicanos: el de la confinnza arislotelica en In capacidad de Ia mayoria 
de los hombres par peacticar la virtud publica y lajilia poiirki, la concordia civil a 
arnor de 10 publico, siempre que su condici6n social se 10 pennita. 

Para Arendt Ia constituci6n de un espacio publico compartido, de ciudadania, 
constiluye la condici6n prirnera del republicanismo y la democracia. Las republi
cas realmente existentes, como la norternericana, pose en su ta16n de Aquiles en la 
reslricci6n de la soberania civica mediante la desigualdad a Ia exclusion de olras 
razas a truves de la esclavitud, coma en el cas a de los negros impartados de Africa, 
o el extenninia, como acaeci6 de los aborigenes indios. EI espacia publico se logra 
solamente cuando es material mente posible el ejercicio de Ia fraternidad, unica 
vin para el cultivo de la acci6n (en el sentido arendtiano) como expresion suprema 
de una humanidad inteligente. Se trata de una aCel6n enraizada en el principio iH
mal1ellfe del comportamiento racional de los hombres libres. Lo cual es absoluta
mente distinto de cualquier ideal impuesto que nos diga cll<ii haya de ser el bien 
absoluto. Esto es propia de las idealagfas y aun de ciertas utopias. La l'irlll repu
blicana mana del hombre y no de la doctrina. IncIuye una preocupaci6n minima 
por eI espacio comun, que se impuLa (aristolelicamente) al com un de los humanos. 
Para Hannah Arendt Ia virtud cfvica es la fonna primigenia de toda virtud. 

Estas cancepciones entrafian un enfasis aguda sabre 10 publico. La liberlud 
individual, crucial para el pensamiento liberal -su noci6n del estado minima 
tiene su fundamento en ella- 10 es tam bien para el repubHcano siempre que no 
haga sombra alguna a Ia Iibertnd publica. Arendt dice que esta debe ser prioritu
ria (cn todas las circunstancias>.· si queremos que medre Ia otra. 

EI republicanismo de Arendt es transversul. Su enfasis es sabre la caIidad de 
Ia urdimbre cfvica. Pura quienes dedican tnnta curiosidad a definir su repubIica
nismo frente a otms posiciones posibles, no hay duda de que el suyo se aeercn a 
ciertas concepciones libertarias. So pena de ser blanco del sarcasmo de los des en
gafiaoos. ella jamas dej6 de sentir simpatfa par los soviets autagestionados de la 
Revoluci6n rusa, asf como par las fannas de autogobiemo del anarquismo espa
nol, es especial del anarcosindicalismo ordenado, eficiente y disciplinado de la 
Catalufia de nuestm contienda civil del sigla xx. Semejante confiunza en la auto
ridud y soberania de cada colectivo civico Ie lIev6 a companer atro de sus pole
micas ensayos, sus Rejlexiones sobre Little Rock, en 1957, euanda el gobierno 
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federal norteamericano intervina para forzar la integraci6n racial en las escuelas de 
Arkansas. Parecfa como si In fi1osofa se pusiera dellado de las autoridades de aguel 
estada en contra de las mas altas del gobierno de los Estados Unidos. Su idea, en 
cambia, era la de hacer responsables a los entes locales y a las asociaciones cfvi
cas a las que atafiia eI problema -a los padres de los alumnas, entre otras- de la 
deseable integraci6n racial entre negros y blancos. Su fe republicana en In capaci
dad ciudadana par conducir sus propios asuntas no naque6 ni siquiera ante esa si
luadon tan delicada, en la que su postura se acercaba a nociones libertarias. 

Las fOnnulas a soluciones que propusa Hannah Arendt para mantener el po
tencial dVico y de virtud publica de tales estructuras ante eI desarrollo devastador 
de un Ieviatan tiranico eslatal, destin ado a nhogarlas no son siempre muy convin
centes. (iQUe hacer ante un caso como el de Little Rock, plagado por el prejuicio 
racial y Ia superstici6n sectaria? l,Na conviene. sin menascabo de la autoridad local, 
mantener y respetar la que el Tribunal Supremo de un estado moderno impone?) 
Con esta salvedad, tam bien es cierto que la insistencia arendtiana en la necesidad 
de Ia institucionalizaci6n de la particiapci6n cfvica en las politeyas modernas se ha 
convertido en uno de los asuntos nucleares de analisis y discusi6n en el republica
nismo canternporaneo. De hecho, Ese es hoy el problema can el que tiene que en
frentarse la Leoria general del republicanismo: el de In viabilidad y canstituci6n de 
la Iibertad republicana en la condiciones de hoy. Dicho de otm modo, el del ejer
cicio palpable de la fratemidad en el seno de In «pluraJidad inherente al universo 
cornun» conlemporiineo par decirlo en Ienguaje estrictamente arendtiano. 

6. La primacia moral de la politica 

El triunfo del individualismo modem a en lodas sus facetas, desde el concu
rrencial -persecuci6n legftima de intereses personales- hasta el del derecho a 
la privacidad y stl cultivo por cada cual, ha encontrado un desarrollo paralelo 
en la creciente preocupacion par In moral individual. Esta es, par la moral como 
asunto de conciencia y convivencia a de mera conlIevancia entre seres soberanos. 
La reivindicaci6n de la moral como expresi6n primigenia y esencial del hombre 
tomo animal politico en un universo viable y digno ha sido, en cambia, Ia cons-
tante de la filosofia republicana. . 

Esta ultima es tan hostil a la absorci6n de la vida individual par la esfera pu
blica como 10 es a la inhibici6n cfvica. Tal inhibici6n difiere par campI eta de la 
apatfa politica, en el sentido de quien par disgusto 0 des den hacia los partidos .a 
los polfticos no vola en unas elecciones. Hay quien no vota y sin embargo partl
cipa en la vida publica, en 10 comun, a traves de la acLividad individual civica, del 
ejercicio personal de Stl virtud civica, a mediante la pertenencia a asociciones cf
vicas altruistas. Es la I'ita acrh!a que se expresa en el campo de 10 que podria l1a
marse 10 privado pl'iblico. En el mujeres y hombres responsables se hacen cargo 
del espacia comun, que par definicion abarca el de los demas. Dicha absorci6n no 
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se circunscribe a1 totalitarismo 0 a atras manifestaciones menos virulentas de In d _ 
minaci6n dictatorial, sino que se extiende a Ia erosion de In soberania del ciUd:
dano a t~aves del munde ~ediatico, l~ manipulacion polftica del conocimiento y 
In brutahdad 0 prepotenclll de las ohgarquias empresariales 0 las democratica
mente legitimadns en las umas. 

La ~reocupaci6n de Hannah Arendt por una jUiciosa dispersion del poder 
entre In cwdadanfa y, POf code, In eliminaci6n del dominic arbitrario -ideal em i
nentemente republicano- Ie inclina a reincorporar In nacion de sociedad civil al 
discurso polItico de so tiempo. Se trata de un concepto plenamente recuperado en 
los decenios posteriores a su fallecimiento 'pera que, lamentablemenle, tampoco 
es usado de modo explfcito par ella can ese nombre. Sin embargo, su enfasis sabre 
la autonomfa de Ius asociaciones voluntarias a cuerpos intennedios entre estado 
y ciudadano, sabre la institucionalizacion de tales asociaciones civiles, asi como 
In capacidad de resistencia de estas a los asaltos del estatalismo, la hiperburacra
cia y Ia manipulacion demag6gica no deja Jugar a dudus sabre sus simpatias. No 
solo en las institucianes aJtruistas y sin animo de Iuera nparece In virtud civica de 
aque.no ~ue .es proyeecion de.la privada sabre 10 pubUca, sino tambien en aque
lIas~IOst1tuclOnes -:ooperauvas de prcduccion. por ejemplo- en las que hay 
algun poder com partIdo y responsabilidad forjada en la del iberaci6n racional. 

Hannah Arendt no vivid 10 suficiente para poderse plantear can el necesario 
pormenor In extension de su filosofia moral polftica a las nuevas cireunstancias 
ereadas par las transformaciones de la mundializaei6n y de la teenica en el marco de 
grandes democracias multipartidistas y en el de las redes carporativas de inmensa 
envergadura. Su preocupaci6n par si Ia cuestinn de «Ia taJIa moral del hombre)) iba 
a n? a sufrir bajo Ia nueva situaci6n queda 5610 apuntada. Comoquiera que su es
tudlO sabre Vida del Espfritll quedara truncado en su ultimo volumen. que versa 
sabre la capacidad de juicio del hombre modemo, huelga In especuIaci6n. La unico 
que podemos asegurnr es que las sabrecogedoras paginas finales de su Condici61l 
Ill~malla presentan una angustiada preocupacion par el porvenir y el manteni
ml~nto de Ia vita activa. can su carga moral par 10 com un, que cansidera priari
tana. Arendt la ve asallada y rode ada por aquellos rasgos de la modernidad 
a~anzadn que son incompatibles can ella. Que, hoy en dia, piensa, haya vuelto a 
tr1u~far ellzomo laborans a costa del creador, del homo faber, puede haber sioni
ficado tmnbien la puesta en peligro del ser moral -solidario. capaz de un r:Za
nabIe groda de altruismo, a de atenci6n al mundo comun- que es el homo activlls. 
Que en todo ella tenga mucha que ver la redefinici6n del espacio publico hoy en 
dfa,.sobre t~do a traves de In culLura medhitica. consumista, e impresionista -eS 
dec1r, enem1ga del pensar. condici6n primera como hemos vista de la vita activa 
responsable- es tam bien patente. Y el mal, segun vimos. es la servidumbre vo
Iuntaria -par decirlo en Ia expresi6n de Etienne de Ia Boetie, de Ia que di cuenta 
en su Iugar- de quien no piensa. 

Dada Ia naturaJeza del pensamiento arendtiano. pues, parece mas acanseja
ble la continuaci6n de las Hnens de indngaci6n abiertas par ella que el nnaIisis eru-
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dito de sus textos como fin en sf mismo. La distanciaci6n de los partidos y los go
biemos de sus respectivas ciudadanias contra su propia retoricH. la erosi6n de la 
capacidad deeisoria civica, la ocupaci6n inmisericorde de Ia tecnosfera y Ia me
diosfera por las carporaciones empresariales y su pubJicidad. la impunidad de los 
fundamentalismos y fanatismos, y varios companentes mas exigen una redefini
ci6n de 10 que Hannah Arendt pudo aun lIamar «munda comuo» sin que nadie pu

siera en cuesti6n el significado de esa expresi6n. 
EI mundo camun arendtiano se campania esencialmente de ciudadanos 10 

suficientemente canscientes y cdosos de su libertad como para realizarla en un es
fuerzo diana de caoperacion en 10 pUblico, no necesariamente parlidisla. pem si 
claramente politico en sus repercusianes. En ese senti do cabe supaner que Hannah 
Arendt, poco amiga de excesivas militancias expresivas y ambiguas, estarfa hoy 
mucha mas interesada en In promoci6n del altruismo dvico, en la urdimbre de 
una sociedad civil densn y rica que en los mavimicntos ideologicos. frecuente
mente Ilnmados altemativos, con sus expresianes genericas emancipatarias. (<<Otro 
mundo es posible)), (,cu:11? preguntarfa con Sll inclinaci6n cuasi instintiva por 10 
concreto.) EI tejido de la politeya democnitica, morada del altruismo y la virtud 
publica, Ie interesllria mas que los grandes movimientas sociales, siempre sospe
chasos para ella. Can simpatia y afinidad par pacifism 0, ecologismo. feminismo 
y exigencia de participaci6n de los presuntamente excluidos.lo mas probable es 
que In prueba detinhiva de Ia saIud de ]a buena sociedad posible la encontrara en 
In plasmaci6n tangible de III responsabiJidad humana en una ciudadanfa de gentes 
libres en sus trabajos y sus dfas, mas que en vastos combates multitudinarias, can 

su epica perc tambien can sus servidumbres. 
Tado esto s610 podemos adivinarJo. Tal vez no valga demasiado la pen a es

pecular sabre e1l0. La que eonviene, en cambia. es poder responder a las pregun
tas filas6ficas que subyacen en Sll pensamiento. En especial. su reinstauraci6n del 
mal como categoria moral de la tilosofia politica, una reinstauraci6n decisiva pre
cisamente par no haberla entendido s610 como expresi6n de una malignidad 00-
tal6gica del ser humann. He ahf la que hay que definir definitivamente como 
«(paradoja de Arendt)): haber Hamado Ia utencion sobre la insidiosa e inhumana 
posibilidad de Ia existencia banal de la barbarie. yerma de malicia, devastadora en 
Ia inocente perversidad de sus oticiantes. 

La pertinencia de In filosafia triigica de Hannah Arendt sigue hoy lan viva 
como ayer, cuando ella la fom1Ulara entre ·las cenizas del descalabro pear que 
vieran los sigJos y los albores del mundo ine~perado en el que nO$olrOs nos su
mergimas hoy sin saber cual sen!. nuestro destino. (,Tenemos aun un mundo 
c?mun que mereZca ese nombre? l,Es posible sostener todavia. en el que tene
mas, la prirnacia de Ia moral poIiticu sabre Ia mera politica y sabre cualquier otra 
suerte de moral? i,C6mo reivindicar, en las presentes condiciones, y frente a 
ideolagIas hostiles al universalismo. Ia vida activa que Hannah Arendt defini6 

tan certeramente? 
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CAPITULO VI 

LA CIVILIZACION MUNDIAL 

1. La gran transformacion y la mundializacion de Ia sociedad moderna 

EI universo cultural, polftico y economico de Occidente ha enlrado en una 
fase de mudanza acelerada e intensa, que se extiende tambit~n al resto del globo. No 
es este ellugar de describir can detalle ]05 radicales cambios ocurridos: el continuo 
desarrollo de la tecnica; la alfabetizacion de la poblaci6n; el auge de los medias tec
nicos de difusion cultural; el aumento de la riqueza en unas paises y el de la mise
ria y pobreza en otros~ el enorme desarrollo del paderde destrucci6n de Jas fuerzas 
annadas; el erecimiento de ]a poblacion y la erisis demognlfica; la urbaniznci6n 
de In sociedad; Ia crisis energetica y la ambiental~ los agudos antagonismos y con
·metos palilic.:os inten:tnicas, ideo16gicos e internncionales; la desaparicion de unas 
ideologfas y e] surgimiento de otras; la generalizaci6n de unn cultura rnediatica y 
una estructura ecan6mica basada en Ia telcmatica, y asf sueesivamente. La mayo
ria de estas cuestiones ha sido abjeto de discusi6n, reflexion, estudio y propuestas 
par parte de los nutores cuyas ideas y tearfas han side presentadas hasta aqui. Hay 
un asunto. sin embargo, que .exige atenci6n directa, pues de eJ depende en gran 
parte la existencia rnisma de 10 que hasta ahara ha side justamente Ilamada pensn
miento occidental. y que ademils es muy perunente para abrir este ultimo capitulo. 
Se trata de Ia expansion hist6rica de Europa y de sus ramificaciones inmediatas, 
transfornladas ellas mismas -desde Estados Unidos hasta Australia e Hispano
america- en focos generadares de una red 0 sistema mundial de interdependen
cia ecan6mica y politica. que no obstante nlberga desequilibrias y desiguaJdades de 
tadn indole. Red en Ia que entran con fuerza nuevas centros 

Me atendre estrictarnente a las consecuencias de In mundializaci6n en el te
rrena de la filosoffa y la teorfn sad ales. No interesa, en este contexta, entrar en el 
c6mo y el por que de esta expansion. Pnrtiremos de ]a rnundializacion como Ia 
consecuencia de un hecho bruto, que trasciende -aunque vaya Jigado a ellas
cuestiones re]acionadas can el anti guo imperialismo europeo y sus efectos, tanto 
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los perniciosos como los posiblemente beneficiosos. Ese hecha cansisle en que 
entre tadas las grandes civilizaciones expansivas -In china, In hindu, la lTIusul

mana- ha sido In europea In que ha conseguido permear totalmente In tierra y 
crear una red de camunicuci6n, ideas, costumbres, creencias, val ores y conoci
rnientos cientificos y tecnicos de proporciones realmente universales, por 10 menDS 
en el sentido mas material de In paJabra. Durante largo tiempo los valores, C0I10-

cimienlos tecnicos. pautas de conducta y demas contenidos culturales, eran trans
mitidos desde los paises occidentales hucia los demas, con mucha mayor 
frecuencia que en sentido inverso. A causa de ella, se ha producido una relativa oc
cidentalizaci6n del mundo; muchos 6rdenes politicos de Africa, par ejemplo, han 
seguido de alguna manera la pauta administrativa y jurldica, y a veces hasta cons
titucional, de Francia a Inglaterra; otros, durante unos decenios decisivos para 
ellos, absorberfan en Asia ]05 de la Rusia Sovietica. La inmensa China entrarla en 
el siglo XXI npoyiindose en el orden poHtico monoHtico introducido par el bol
chevismo ruso, aunque recreado par su propia dimimica y cultura. Ella significa, 
en eJ caso de estos ejempios, que Ia herencia ideologica y polrtica de In Revolu
cion francesa, del Iiberalismo anglosajon y delleninismo ruso ha sido incorpo
rada, en gradas y maneras diferentes, a esos pafses. En gran medida, pues, el 
pensamiento social -es decir, a la vez el politico, el economico, el sociologico y 
hasta el maral- del munda no directamenle europe a a que procede de sus exten
siones ultramarinas, como Estados Unidos, es hoy forzosamente y de algun modo 
tam bien europeo. Lo es como otrora fuera griego el de Roma, a cristiano (can 
fuertes elementos judaicos) el de toda Ia Europa medieval. Esto no quiere decir 
que nuestra herencia cultural europea haya suplantado pura y simplemente la a 
menudo tan rica de los dermis pueblos. Significa tan s610 que se ha producido un 
vasto proceso de aculturaci6n y fusion cuyas consecuencias son de arriesgnda 
predicci6n, aunque algunas, tales como Ia creaci6n de un sistema asimetrico, eco
nornico y tecnico, de comunicaci6n e interdependencia transnacional, se dejen 
sentir con claridad. 

Una repercusi6n paralela a la transmision de los contenidos y valares cultu
rales occidentales a alms pafses ha sido el fenomeno inverso. Tras el intlujo de la 
civilizacion musulrnana sabre la Europa medieval, los descubrimientos y ex plo
raciones ultrarnarinos del Renacimiento tardIO nbrieron In cultura europea a mun
dos hasta entonces impensados. Los historiadores de Indias castellanos fueron los 
adelantados en esta tarea. Sus cr6nicas no son s610 documentos hist6ricos de un 
evento sin precedentes, sino que comenzaron sin proponerselo la corriente de in
flujo sobre Europa de culturas de las que jarniis se habfa tenido noticia. Sabre esas 
obras y las que les siguieron, se reelaboro la tilosoffa moral europea, y se comenzo 
a revisar su etnocentrismo, puesto en tela de juicio can vigor par vez primera por 
los padres Vitoria y Las Casas. Mas tarde, Ia abolici6n de Ia esc1avitud par las po
tencias europens, que elIas mismas practicaban, a partir de fines del siglo XVIll, fue 
una de las primeras consecuencias palpabJes de Ia corriente humanisla y univer
salista iniciada par los filosofos espafioles. (La primera Comision Antiesclavista 
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fue creada en Londres en 1787 y en 1807 el ParI amen to britnnico aboli6 la escla
vitud, cas a que ya habfan hecha las daneses en 1802. Francia la aboIi6 en 1815, 
y cinco aftos mas tarde 10 hicieron Portugal y Espana, mientras que los Estados 
Unidos emanciparon a sus esclavos finalmente en 1863, par decreta de Abraham 
Lincoln.) Apoyados en eJ humanismo inicial, que afirmaba la universal dignidad 
de los hombres, Montaigne, y mas adelante Montesquieu, asumirfan el valor in
trfnseco de las culturas no europe as y la iguaJdad moral de los hombres y muje
res de cualquier latitud, raza a condici6n. A pesar del imperialismo de las naciones 
industrial mente mas avanzadas, que se hacia fuerte precisamente tras el etnocen
trismo y la doctrina veladamente raeistn de «Ia pesnda mision del hombre blanco», 
el siglo XIX presencia el auge del genu ina respeto e interes por las demas civili
zaciones. ASI, la indologfa y la sinnlogIa, la lingUIslica comparada, la arqueologIa, 
la etnologia y otms disciplinas hicieron grandes progresos, inspiradas a menudo 
par la curiosidad cientffica de muchas europeos, lien a de humildad y respeto frente 
a los logros de los demos pueblas. 

Comenzo aSl a desarrollarse un interes tilos6fico por los enfoques y conte
nido del pensamiento de oLros paises, en especial del de Oriente. EI esfuerzo par 
comprender y asimilar y aprender de la sabidurfa de la India y de la China pronto 
se percibirla en la mosoFra europea. Del mismo modo, y a la inversa, se iban im
plantando en todo el mundo los modos peculiarmente europeos del pensamiento 
crflico, analitico, secular y racional. Empez6 a hacerse problematico el confina
mien to del saber occidental solo al mismo Occidente. 

En el terreno filosoficoculturallas dificultades de inlegraci6n siguen siendo 
considerables en pie no siglo XXI, pues cl pensamiento social va siempre muy Ji
gada a formas colectivas de sentir y pautas sociales de conducta intimamente 
unidns a cada cuItura. Perc 13 universulizacion de las form us pol[ticas occidenta
les -en especialla generalizaci6n de la democracia Iiberal- aSI como de la tec
niea, la burocracia y las comunicaciones internacionales modern as, forzosamente 
creanin los canales para la recepci6n en Occidente de contenidos culturales orien
tales y de otros lugares. Ella se realizara a traves de redes comunes de valores y 
estructuras comunicativas compartidas, como las representadas por la televisi6n, 
la transmision vIa satelite, el correa electronico y la interconexi6n mundial de bi
bliotecas y bancos de datos e infonnaci6n. La intensidad de los viajes (e inclusa 
de sus fOnTIas mas superficiales, como es la turistica) y Ia creciente cnvergadura de 
las rnigraciones desde Ia periferia mundial a las zonas prosperas aumentara el sin
cretismo y Ia mezcla, que la panopIia medhitica tam bien fomenta, aunque sus cri
tenos pubIicitanos y empresariales dislen de tad a neutralidad. Un acervo 
relativamente comun de signil1cados y hasta de val ores entrafta un haz de ideas mf
nimamente compartjdas par todas las partes comunicantes. 

Hoy por hoy, ella no excluye el conflicto ideol6gico en absoluto. Ni su 
transformaci6n en violencia. Hemos vis to en este rnismo relata como las guerras 
de religion a los com bates mas inmisericordes ocurrfan entre bandos separados 
par cuestiones, en apariencia, de matiz. La situacion no ha desaparecido. EI fa-
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nalismo orgllnizudo, ante las dislocaciones de la modemidad y Ins nuevas far
mas de interdependencia asimetrica entre potencias, se convierte en refugio de 
desesperados y provoca respuestas represivas irracionales peligrosfsimas. EI nta
que contra las Torres GemeJas y el Pentiigono en setiembre de 200 I, el que Ie si
gui6 en Ja Estaci6n de Mocha de Madrid eJ 2004 y poeDS meses despues en eJ 
metro y transportes de Londres sembrarfan In alarma occidental ante las expre
siones mas sanguinarias de un terrorismo -ishlmico en este caso- perfecta
mente adaptado a las tecnicas de In rnodernidad mas avanzadn. Pronto se hizo 
evidente para diversos pensadores que, lejos de ser reacciones at<ivicas premo
demas, los ataques indiscriminados contra In sociedad civil son parte esenciaI de 
Ia vioIencia moderna. lndudablemente, des de las bombas atomicas de Hiros
hima y Nagasaki que acabaron eon el poderfo nipon en Ia Segunda Ouerrd Mun
uial hasta Ia invasion unilateral de Iraq por parte de los Estadas Vnidas -can 
el apoyo de Espana y Gran Bretana y sin eI de las Naciones Unidas- can el 
pretexLo de poner fin a unas ann as nucleares alIi inexistent.es, algunos gobier
nos no snben estar a la altura de los principios moraIes que prociaman. Otros, 
como el de China en su apresion del Tibet a del Sing Kiang en 2008 no se atie
neo a principios universalistas que prociaman las Naciones Unidas .sobre In 50-

berania popular a comienzos del siglo XXI. 

Bien pudiera ser que a la postre todas estas mudanzas llevaran al fin de 10 que 
hasta ahora hemos podido Hamar can justicia pensamiento social occidental. En 
el caso de China, par ejemplo, la presencia del marxismo lellinista en aquel pafs 
como sistema ideologico general refrendado par el poder publico, significo que, en 
este terreno al menos, fuera arduo intentar distinguir 10 «europeo» de 10 «chino» 
en 10. ideologfa imperante, EI paso de aquel pafs inmenso al capitalismo 10 hace aun 
mas diffcil, aunque China haya entrada en el siglo XXI manteniendo el monopo
lio politico de un partido unico nominalmente revolucionario. Lo mismo puede de
cirse de otras lugares. Un elevadfsimo numero de intelectuales africanos e hindues 
estudillran en nuestras universidades -y continuan haciendolo- amen de Ia co
munid<ld de ideas y sentimientos que ya ticnen can los europeos grupos etnicos tan 
dispares como los filipinos, los negros norteameticnnos a los indios peruanas a 
mexicanos, aunque cada uno de elIas enlace can tradiciones diversas dentro del 
mundo occidental. Par todo eJlo es muy posible que, contra 10 que piensan quie
nes tienen una vision idealizada de Occidellte, Ia expresion «cuitura europea» se 
reduzca, en un futuro relativumente lejano1 solo a indicar un area geognHicn a un 
pasado singular. Que ella llegue a ser asi no es inquietante, sino esperanzador. Ese 
[ue el destino y vocacion de Ia cultura europea desde el primermomento: ya vimas 
como Grecia desemboc6 en el helenismo, can su universal1smo y cosmopolitismo. 
de un modo natural. EI pensamiento de Platon y de Arist6teles representan un gran 
esfuerzo de universalizaci6n de un mundo hastn entonees tribal y circunscrito. EI 
de Montesquieu, Kant y Hegel sigue lIevando hacia 10 universal, una tendencia 
cantinuada por Comte, Marx, Tocqueville, \Veber. Hannah Arendt y tantos otras 
pensadores modernos. 
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La mundializacion de Ia mudanza social y 1a rnetamorfosis del universo hu
mana bajo los efectos simultaneos de la revoluci6n democratica, Ia industrial y tec
nica, Ia econ6mica y la cultural (racionalista y secularizadora) es solo uno de los 
aspectos de 10 que eJ pensador hungaro Karl Polanyi (1886-1964) llam6 en su dia, 
tras Ia Segunda Guerra Mundial, <da gran transfonnacioo» para referirse, global
mente, a Ia revolucion de la modernidad, comparable en 5U vasLedad, intensidad 
y profundidad, n Ill. revolucion neolitica, de hace unos 12.000 an aS. En los paises 
a partir de cuya civilizacion se ha realizado la gran transfonnacion, es dedr, 105 

occidentales, asi como en otros, como el Japan, incorporadas en varia medida a 
su cultura tecnologica, utilitaria y relativamente secularizada, se ha consolidado 
un orden politicoeconomico al que es men ester referirse para en tender las con
cepciones en el prevaientes. Es un orden hasta ahara extraordinariamente flexible 
si tenemos en cuenta las tensiones engendradas por la intensidad de 105 eambios 
a los que se halla sujeto par una transfonnaci6n, la de la modernidad avanzada, que 
sigue su impredecible curSo. 

2. EI orden polftico y economico de los paises 3vanzados: 
las ideologias y sus criticos 

EI orden polftlco de los paises que han alcanzado una situacion que podria
mas Hamar de hipennodernidad suele ser el basado en Ia democracialiberal: es un 
orden constitucional, can un reconocimiento jurfdico de derechos individuales y 
asociativos, can separacion de los poderes pUblicos. Dentro de el moran estructu
ras econ6micas diversas (aunque las capitallstas sean hegemonicas) asf como un 
pluralismo ideol6gico asaz intenso. La caracleristica crucial de esas sociedades 
es que posean una ciudadanfa Iibre, capaz de asociarse de modo privado para per
seguir los fines que se deseen, siempre que no contravengan las leyes. Dicese que, 
en tal caso, poseen una sociedad civil, a ambito autonol11o de actividades cfvicas 
derivadas. La existencia de una sociedad civil minimamente prospera y de una 
ciudadania independiente es crucial para medir el grado de Iibertad y democracia 
que se da en cada pais. 

Dentro del pluralismo ideol6gico de tales sociedades democraticas pueden 
constatarse grandes tendencias sociopolfticas: ]a liberal, heredera de las varias far
mas de conservadurismo a reformismo bu'rgues del pasado reciente y la social de
rnocrata, heredera de las posiciones mas igualitarias del sociaUsl11o asf como de las 
del republicanisma, es decir, Ia vision de Ia democracia como una comunidad de 
ciudadanos participativos y no sujetos a dominaci6n arbitraria. 

Elliberalismo ha mantenido hasta hoy un notable grado de vitali dad, sabre 
todo en los pafses que 10 vieran nacer y que se forjaron lentamente en su espfritu. 
Esa vitalidad proviene de Ia considerable capacidad de autoexamen que pennite y 
fomenta la ideologfa liberal. Asi, algunos de los cdticos mas acerbos de las condi
ciones saciales ligadas alliberalismo -y algunos de los mas originales- han COI1-
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tinuado siendo Iiberales. Ese fue el caso del mejor critico modemo de los Estados 
Unidos posterior a Tocqueville, Thorstein Veblen (1857-1929). Este soci61ogo y 
economista yanqui proyect6 su ir6nica y rcalista mirada sabre los ideales de Ia 50-

dedud norteamericana, en especial sabre Stl potente mito de que cuaiquiera, do
tado del suticiente vigor, capacidad e imaginaci6n, podia alcanzar el puesto que 
deseara en In sociedad. Veblen describi6 In impatencia del individuo frente a In 
gran compafifa a empresa capitnlista, eI consumo vanidoso y conspicuo de los ricas, 
In explotaci6n de los pohres en una sociedad pretendidamcnte igualitiuiu y In ba
jeza moral de mllchos de sus venerados «capitanes de industria»), Aunque su Teo~ 
ria de fa clase ociosa sea su libro mas celebre, es quiza el que mas habla de una 
generacion ya pericJitada del gran capitalis010 norteamericano. Sin embargo, su 
vasta labor de desmitificacion, que se extiende par toda su obra, tiene un valor muy 
actual, sabre todo porque Veblen, fijos sus ojos sabre su pujante pais. estaba des~ 
cribiendo tarnbien gran parte de 10 que acaecia en muchos olros lugares: In arrogan
cia, el mal gusto, la indiferencia cinica de tantos triunfadores de'la liza capitalista. 
Veblen representa tambien un gran desengano moral dclliberalismo: la imposihi
lidad de realizaci6n del mundo sonado par Locke y por Smith. Pero no reRresenta 
su fmeaso absoluto. Muchos son quienes se aferran a los val ores del liberalismo 
(politico, econ6mico y cultural) pensando que es ci men as malo de los sistemas 
posibles, 0 bien a la espera de que la evoluci6n hist6rica conduzcll a su mejora. 

Desde el punto de vista de la eeonomia politica el liberalismo ha demostrado 
una interesante capacidad ereadora. Para empezar, Ia economfa ha sufrido no pocas 
revisiones par]o que haee a los principios de la Iibre concurrencia. As!, algunos li
berales Ilegurian a asumir los supuestos «socializantes» del llamado «estado bene
factor», segun el cual el estado contemporaneo existe para evitar las crisis 
econ6micas ciciicas, controlar Ia inflaci6n, fomentar directamente el desarrollo 
econ6mico y utilizar el sistema impositivo y fiscal para nivelar fortunas y promo~ 
ver el em plea. Esta ha sida la obra representada par los nambres de economistas 
del siglo xx como Alfred Marshall, Lionel Robbins, Joseph Schum peter y John 
Maynard Keynes. Sus esfuerzos no han logrado eliminar varias de los rasgos da~ 
ninos de la explotaci6n capitalista, pero las condiciones sociales pemiciosas que 
prevalecian fueron mitigadas seriamente en varios casas por el estado benefactor 
sin detrimento, cuando el cicIo econ6mico 10 pennitfa, de un sustancial aumento de 
Ia productlvidad. De ese modo fue surgiendo una filosofia social liberal de la so~ 
ciedad industrial -representada, por ejemplo, por el saciologa frances Raymond 
Aron (1905-1983)- dedicada a elucidar la dinamica de la sociedad contempora
nea en sus rasgos mas peculiares, como es el del pronunciada y sostenido ereci~ 
mienta economico que se produja tras la Segunda Guerra Mundial. Can todo esto, 
los pensadores Iiberales del siglo xx no solo quisieron revitalizar y hacer progre~ 
sar la sociedad en Ia que vivian par el camino de la evolucion paulatina, sino que 
se enfrentaron tambien a las teorias socialistas (yen especial las eomunistas) cuyo 
amilisis de la situaci6n era diametralmente opuesto al de elias. En este terreno des
cueUan Friedrich von Hayek (1899-1992) y Karl Popper (1902-1994). EI primero, 
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en su CamillO de serl'idllmbre. de 1945, atiJco vigorosamente todn fonna de socia
lismo, al1nnando que este debia lIevar, par su 16gica intema, a la dictadura y al to
talitarismo, al querer controlar y administrar toda la vida econ6mica, planifieandola 
segun criterios artificiales. La incnpacidad de HiJyek por distinguir entre e] socia
lismo democnhico (valga la lautologia) y ellotalitario (que es la negaci6n misma 
del sociaIismo, aunque use su nombre en vano) y su justificaci6n abierta de la des
igualdad social del orden capitalista como necesario para el estimulo de la Iibertad po
lftica y la riqueza a trave~ ue la concurrencia, convirtieron a Hayek en adalid de los 
defensores del mereado cnpitalista en plena era de oligopolios, campanfus multi
nacionales, burocratisma avanzado e intereses organizados gremial 0 corporativa
mente. (Contra estos su crftica estabiJ ausente 0 no era nunca frontal, como 10 era 
en el caso de todo socialismo.) En touo caso los defensores de la libertad, la inicia
tiva individual, la sociedad civil y el valor de cicrtos aspectos de la evoluci6n es
pontanea de la sociedad encontraron en su argumentacion un buen cobijo. El 
lil6sofo de la ciencia y delliberalismo Karl Popper, par su parte, en La weiedad 
abierta}' SliS enemigos, de 1944, ia emprendi6 tam bien con el sadalismo. Su ata
que se centra en In historia de las justificaciones filosoficas del totalitarismo, que 
segun eJ hincan sus rakes en Platon, Hegel y Marx. 

Una actitud mucho menos partidista que la dc los neol.iberales doctrinarios es 
la que reconoce los valores del leg ado liberal -derechos civiles y humanos, liber
tad de opinion. asocinci6n y derecho a la intimidad- perc que al mismo tiempo 

. exige la puesta en vigor de medidas igualitarias, progresivas y demoeniticas por 
parte de la comunidad politic •. Esl. aclitud fue muy ciaramente ilustrada par la 
vida y la obra del eseritor francoargelino Albert Camus (1913-1960), guien reco
nada los elementos creadores y progresivos del socialismo -inc1uso en su ver
si6n sovietica- rechazanda los negativQs y destructores del capitalismo modemo, 
pero negandose a pasar en silencio, 0 sin denuncia, cuanto sucedia en el mundo 
comunista, stalinizado. Par eso, Camus. y cuantos emularian su serena actitud, 
serinn hombres asaz solitarios en el cantexto cultural e intelectual de Ia epoca de 
la Hamada Guerra Fria (1945-1963) que sosLUvieron las pOlencias capitalistas y li
berales occidentales contra las eomunistas stalinistas, donde la adhesion ideol6-
gica crispada era cos a carriente. Fue precisamente en su ensayo El hombre rebelde, 
donde Camus afinnaba estos principios. Ello provoc6 su ruptura con un fi16sofo 
existencialista como JeiJn-Paui Sartre, que era prosovietieo. (Aunque en Rusia y 
sus dominios no hubicra podido subsistir sin abjurar publieamente de sus propias 
ideas filos6ticas.) La querella entre ambos autores trascendi6 10 anecd6tico por
que ilustraba las tensiones a las que el conflicto ideoI6gico someti6 a la comuni
dad intelectual occidentaI.' Dentro de esta aetitud de denuncia del totalitarismo 
comunista desde la izquierda hay que inc1uir par igual toda la obra de la Escuela 
de Frankfurt, recien examinada. 

EI socialismo en los paises pluralistas. por su parte, evolucion6 hacia una 
mlly s6lida ineorporaci6n en el orden dcmocratico liberal para seguir procediendo, 
segun sus seguidores, por su senda hacia la refonna social segun sus objetivos ideo-
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16gicos. En esa scoda, eI socialismo hallarfa escollos importantes, como sus pro
pi os militantes reconocerian. En unos casas se produjo una conversion a un key
nesianismo consistente en el estimulo inflacionista controlado de In econornia para 
producir mayor empleo y riqueza. Este, como afirnlaban los socialistas mas radi
cales, entrafiaba In gerencia socializante del capitalism a cuando los sodalistas al
canzaban el gobierno. y por code el abandono de los ideales igualitaristas y hasta 
aUlogestionarios del socialismo genuino. En alros casos, encerrado en In 16gica 
electoral que a menudo fuerza a particlos y sus dirigentes a cortejar los votDS de 
los moderados para alcanzar el pader 0 simplemente para ampliar su base, los so
cialistas abrazaron polfticas fiscales y de gasto publico afines a las liberales 0 in
distinguibles de elias. Ella ponia en tela de juicio la propia doctrinu. 

Sea cual fuere el porvenir del socialismo, su repercusion mds profunda du
rante eJ siglo xx fue Ja de haberse constituido en espina dorsal del estado asisten
dal en lodas SLIS formas. Este cubre una amplia gam a, que a veces usa su propio 
nombre de socialismo y otras apnrece subsumido en poIfticas socializantes como 
las del Partido Democrdtico norteamericano, desde el momento en que el presi
dente Roosevelt lanz6 su politica intervencionista del New Deal (I 933-J 940) 0 

las britanicas, iniciadas par el gobiemo laborista en 1945. Del mismo modo que 
los socialistas se han acercado a los liberales, es menester constatar (como se acaba 
de hacer) que estos 10 han hecho en importantes ocasiones a las politicas as is ten
ciales, de salud publica y educativas de los primeros. J\.1as que una simple conver
gencia. no obstante, parecen producirse fluctuaciones en lIno y otro sentido, 
acercarnientos y distanciamientos, que excluyen las violentas confrontaciones y 
fuertes polarizaciones ideol6gicas del perfodo de entreguerras mundiales. Sin lugar 
a dudas, In polttica social de los paises que Iogran redistribuir recursos, gnranti
zar libertades y poner en practica medidas de justicia social (que incluyan los de
rechos de todos los ciudadanos a In igunldad en materia de genero, salud y 
educacion) posee una evidente raiz socialdemocrata 0 socialista. Can todas sus 
irnperfecciones clio constituye la mayor aportacion a la civilizacion contemponi
nea que hn realizado esta vasta comente de pensamiento y acci6n emancipatoria. 

Tras el fin de Ia Segunda Guerra MundiaI, y siempre en el ambito de los pai
ses plenamente modemos, se produjo un consenso considerable para excluir la 
violencia politica como salucion a sus escisiones y problemas internas. Como 
concepcion viable el fascisma, que incorporaba In violencia politica a su programa, 
habia sido ya hundido al final de aquella conflagraci6n, en 1945. Como mentaIi
dad, sin embargo, Ia violencia politicn pudo aun subsistir entre grupos y partidos 
minoritarios de paises dernocraticos, de forma larvada. Se plasmo asi, en el sen a 
de algunos nacionalismos de vocation totalitaria inspiradores del terrorismo entre 
sus seguidores. Asimismo, ciertas colectividades radicalizadas hacia Ia extrema 
derecha tambien pudieron volcarse haciu el fascismo, can las graves consecuen
das imaginables, en tiempos posterires a su gran derrota belica. Un ejemplo, de 
los varios que se pueden dar, fue el de Ia Organizacion del Ejercita Secreta, que 
opero en Argelia y Francia durante los anos cincuenta del siglo xx y cuya ideolo-
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gia era caracteristica de todo fascismo: discriminacion raciaJ, imperialismo, mili
tarismo, culto a la violencia. Tampoco faHaron regimenes reaccionarios -como 
el de Portugal de 1926 a 1974, y Chile, desde 1974 hasta 1990, en los que el ele
menta fascista lIego a formar parte integrante de un regimen politico opresivo
. Los brotes de racismo y xenofobia en Europa a partir de los u1timos nilos del 
siglo xx contenian elementos de hipemacionalismo fascistoide, en el marco de 
un proceso de unificacion polHica europe a de signa contrario. Finalmente la vio
lencia politica tcrrorista de diversas bandas annadas, representantes de eoncep
ciones fanatizadas que rechazan de plano todo pluralismo, ha enturbiado el 
horizonte pncifico, democnitico y plurnIista, cuyas irnperfecciones intentan los 
buenos ciudadanos enmendar par medias menos cmeles. El terrorismo (en lrlanda. 
Pais Vasco, Corcega, en los Balcanes) ina unida a posiciones de nacianalismo et
nico extrema, pero tambien se han dado casas, como el de Italia en los ailes se
tenta, ideologicamente Jigados al anticapitalismo. Reflexionar sabre conductas e 
id!!ologias perifericas al orden demoliberal es de rigor pues fonnan parte del tras
fonda de toda reflexion que pueda hacerse sabre sus virtu des y derectos. 

3. Crisis y reorientaci6n de la filosofia moral 

Muy a pesar de la relativa estabilidad del orden demoliberal,Ia mudanza in
tensisirna de las condiciones de vida en la modemidad habia de suponer, inevita
blemente, un cambia profunda de perspectiva en la evoluci6n de la fiJosofia y las 
ciencias saciales contemponlneas. Ella genero una teoTia de la crisis del mundo 
modemo, cuyos trnzos esenciales he expuesto ya. Pravaco tam bien, en conjun
cion con la evolucion de Ia filosofia de la ciencia y dellenguaje, que In fiIasoffa 
y el pensamiento sociales sufrieran, tambien, una crisis de considerable enverOll-• e 
dura. Esta afecto a los fundamentas mismos de la filasofia de la saciedad, sabre 
todo en Sil fIanco etico. Ello ha creado una situacion sin precedentes, pues nues
tro universo de discurso moral es ahara esencialrnente distinto y nuestros proble
mas epistemologicos y eticos tnrnbien 10 son. 

La gran tradicion del pensamiento occidental cs, a In vez, racional y prescrip
tiva. Como cualquier lector que'haya tenido Ia curiosidad de seguir su evolucion 
basta aqur habra constatado, Platon, Arist6teles, san Agustin, santo Tomas de 
Aquino, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Mill, Marx, TocquevilJe, 
y tantas otros. se esforzaran por describir y analizar el mundo segun sus faculta
des raciocinantes y analiticas, hasta cuando, como fue el caso de Agustfn a Tomas 
de Aquino, tambit~n deseaban justificar con ella una fe revel ada. La primacia de 
la razon analftica, secular, Ii gada a la logica, al razonamiento persuasario y refu
table, ha sida 'invariable, inclusa si, ademus, se invocaban fuerzas 0 autaridades 
sobrenaturales. Casa distinta eran las limitac.iones cognoscitivas de cada autar a 
escueia, sus errores e ignorancias: 10 importante era su actitud de indagacion ra
cional, su intencion de argumentacion sensata, tanto como, naturalmente,los re-
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suJtados. Junto a esa tradici6n raciona! fundamental, e inseparable de eli a, apa
reda siempre Ia tendencia prescriptjva a normativa. Los mismos autores y es
cuelns proponfnn siempre emil era Ia vida buena, la buena sociedad, el modo 
correcto de conducirsc. ASI, Platon describe y propane una politeya ideal y nos 
habla de las virtu des de sus habitantes. San Agustin ace pta las imperfecciones de 
In ciudad de los hombres y nos dice como alcanzar y prepararnos para In Ciudad 
de Dios. Los fundadores delliberalismo rechazan la sociedad feudal y abogan par 
otea, compelitiva, individualista, respetuosa de In intimidad y de In autonomia de 
los seres humanos, incluso In de Sll sociedad civil, nocion que elias pusieron en 
el centro de sus especulaciones y recomendaciones. Antes Maquiavelo y Hobbes 

. habfan ya aceptado Jas para elIas inevitables servidumbres del poder y habfan 
sugerido como deberfan regirse los hombres para que floreciera entre elias la paz 
y hasta In virtud. Kant senal6 los principios universales a los que debiamos njus
tamas para viv'ir honestamenle y respetar la dignidad de los demas asi como de 
los criterios politicos pnra alcanzar In paz perpetua. Marx indicaba, tras analizar 
la dinamica del capitalismo, cual era el camino a tomar hacia la sociedad justa y 
buena. Y as! sucesivamente. 

A partir de Hume, sin embargo, empez6 a abrirse paso una concepci6n'dis
tinta, que habrfa de revolucionar ala pastre In mosoffa social moderna. Era la no
cion de que las cuestiones morales son separables de las analiticas y las de la 
indagaci6n empfrica. Una casa seria describir asepticamente el mundo~ atra. muy 
distinta, y perfectamente separable de ella, juzgarlo. Segtin esta doctrina, crucial 
para una parte muy notable de la mosoffa contemporanea, la moral seria cuesti6n 
de preferencia. Cad a cual tiene Ia suya. No hay, por 10 tanto, una Sociedad Buena, 
sino tantas como concepciones del bien se den en cada caSD. (Ella posee una evi
dente cangruencia y afinidad can el pluralismo ideologico y socioestructural de la 
epoca modema, pero no es ni mucho menos 10 mismo.) La aeeptaci6n de esta po
sici6n significaria a la postre practicamente Ia agonfa de la tilosofia politica tra
dicional en mils de un lugar. Asf, In aparicion de escuelas coma la del positivismo 
16gico replantearfa la perspectiva de la tilosofia tradicional (0 las filosofias tradi
cionales) de modo radical. 

EI positivisl1IO logico, desarrollado par eI lIamada Circulo de Viena en el de
eenio de los aoos veinte del siglo xx fue una escuela que declar6 carentes de sen
tido todas las proposiciones no verificables par Ia em pirie ni analfticamente 
demostrabl es. Seglin las miembros del Crrculo -como fueron Moritz Schlick 
(1882-1936) y Rudolf Carnap (1891-1970)- tales proposiciones indemostrables, 
entre las que se encontraban Lodas las afinnaciones nonnativas sobre la vida buena 
y recta y sabre la buena sociedad, eran pura (cmetafisicu)}, declaraciones carentes 
de validez cientifica y cognoscitiva. Estas objeciones hicieron mella en un arn
biente cultural ya maduro para cualquier as alto a posiciones metafisicas que osa
ran hablar de esencias incognosciblcs par otms vfas que no fuemn las de la ciencia 
natural 0 a In sumo las de la 16gica y la matematica. EI devastador ataque asi 
abierto fue completado por un fil6sofo relacionado con el Circulo pem ajeno a el. 
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el tambien vienes Ludwig Wittgenstein (1889-1951). En su Trae/a/lis logico-phi
lo.mplzicus, de 1922. Wittgenstein aseveraba que las afinnaciones morales carecfan 
de carga cognoscitiva: no nos dan infonnaci6n sabre el mundo. La harea a bifur
caci6n humeana entre el «seT» y el «deber seT» se hacia asi completa. (Hume afirrn6 
que de 10 que es no puede inferirse 10 que debe ser, y crea can ella un rompeea
bezas de much a manta.) Las verdades morales, sostenia Wittgenstein, no san tales, 
sino convenciones entre quienes las aeeptan. Ella no podfa sino rcforzar la noci6n 
de que la moral es solo cuesti6n de preferencia. Esta, de paso, venia a corroborar 
una posicion atrincherada ya en la cconornfa politiea (y mas tarde en el anii.1isis 
econ6mico y la econometrfa) segun el cual consumidores y produetares son entes 
que ejercen una demanda y una oferta de bienes y servicios segun criterios prefe
renciaies. al margen de toda otra dimension. Una parte sustancial de la sociologia 
y de la ciencia poiftica seguirfa tambien par esa senda: personas y agrupaciones 
de elIas (colectivos, grupos, instituciones) muestran preferencias y eligen y deci
den segun elIas. Analizar su conductu segtin preferencias (en las que se presume 
la presencia de una racionalidad maximizadora de beneficios y minimizadora de 
costos) sin hacer juicios morales a de valor, sena para esta escuela In tarea de Ia 
ciencia social. Una posicion. par cierto, que ya habfa defendido can vigor el so
ci61ogo elusico Vilfredo Pareto. 

La supresi6n de nociones tales como las de necesidad, pasion e interes (y no 
digamos ya comunidad, asociaci6n. clase social, naci6n, cultura) y su sustituci6n 
par conceptos meramente operativos para el investigador (unidades de conducta 
observable) se convertfa asf en Ia tarea de una ciencia social purgada de toda ve
leidad no solo metaffsica, sino tam bien etica. Una de las versiones de esta pre
sunta nueva ciencia tendria como objetivo eI estudio de conductas individuales, sin 
juzgarlas moralmente, aunque atribuyendoles intencionalidad subjetiva. puesto 
que se supone que todos actuamos para maxi mizar nuestro bienestar a 10 que crce
mas que 10 constituye. (Lograr mas riqueza, mas poder, mayor fama, entre otros 
objetivos.) Al tiempo, actuarfamos para climinar a minimizarnos a nosotros mis
mas castes, danos y desventajas, siempre individualmente. Para esta perspectiva 
las conductas grupales (Ia l1amada accion colectiva) seria solo el resultado agre
gada de voluntades individuales. (De ahf el nombre de illdividllalismo metodol6-
gico que recibe esta posicion.) Su auge habfa de tener repercusiones notables. 
Algunas han redundado en la consolidaci6n cientffica y la eficacia analitiea de 
buen ntimero de indagaciones e hipotesis realizadas desde esta perspectiva, here
dera indirecta, pero distinta, del positivismo 16gico. Esencialmente, Ia atribuci6n 
de motivaciones individuales de conducta calculadora egofsta, en las que cada ser 
humane se enfrenta solamente a decisiones de elecci6n racional genera toda un 
campa de hip6tesis interesante (estudiado asimismo par la Icor{a de la elecciol1 a 
tria raciollal) pem que no tiene en cuenta sul1cientemente, a juicio de sus cnticos, 
los condicionamientas grupales (clasistas, nacionales. gremiales, familiares) y cuI
tumles que orientan y detenninan tambien la aeci6n humana, par no mentar las ten
dencias irracionales 0 arracionales del comportamiento. 
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En todo casa, tanto las posiciones conductis/as (que ignoran In existcncia de 
conciencias. por incognoscibles) como las que asumen el dominic del ca1culo racio
nal individual, sin referirse a la existencia de principios morales (mas que como rc
[creoLes retaricos para el lagro de objetivos egoistas) han fomentado. directa 0 

indirectamente, el desarrollo del relativismo moral en un sector de In ciencia y la fi
losofia social. Ella es asi pues ambas posiciones se abstienen de emitir juicios rno
mles sabre las conductas que observan. En todD caso, desde mediados del siglo xx 
se afianz6 unajustificacion filos6tica del reiativismo moral, segun la cuallDs erite
rios de una comunidad dada no son aplicables a los de alm.. Nuestros principios lo~ 
gicos y radonales occidentales, por ejemplo, nos impedirfan juzgar los de una tribu 
africana, sumida en un mundo magico, los de una casta hindu, a los de cualquier co
munidad, una sectu religiosa, por ejemplo, ajena a eslos eriterios y que habitara entre 
nosotros. Cada comunidad poseeria su moml, y ninguna seria superior a las demas. 

En resolucion: la crisis instigada par estas diversas conientes escindi6 en dos 
Ia teoria social contemponmea. Par un lado subsiste una filosofia en parte nonna
tiva que, sin prescindir de los criterios esenciales de racionalidad y realismo empf
rico, inlenta seguir proponiendo recomendaciones sabre la senda a seguir hacia el 
lagro de una vida moralrnente digna y un mundo mas habitable, decente, justa. 
Serfa una filosoffa y una ciencia sociales ligadas a la filosoffa moral. Par aLTO, nos 
encontramos ante una filosofia social solarnente anaIitica y empfrica que prescinde 
de tales rccomendaciones y las considera imposibles a irrelevantes para su tarea. 

Cansecuencia de toda ha sido que Ia etica contemporanea tienda a situarse en 
una de las tres gran des perspectivas 0 arnbitos distintos, dentra de los cuules convi~ 
yen diversas escuelas. EI primer ambito es eI emotivista: para elias decisiones mo~ 
rules dependen de las preferencias de cada cual. las cuaIes expresan, en ultima 
instancia, emoclones y moLivos, par muy rncionales que aparezcan en su presentaci6n. 
Los de cada individuo son soberanos, parque no existe mas alto tribunal que eI cri
teria de cada persona, y este dim ana a su vez de sus estados animicos, transfonnados 
en preferencias. EI segundo es eI que asume la existencia de ciertos criterios univer
sales de bondad y maldad, independientes de las incIinaciones de cada cuaI pero 
discernibIes par eI razonamiento humano, por toda persona en su sana juicio. Es la 
posicion de los 11l1iversalislas ofimdaciollistas. Suponen can ella la exlstencia de 
una naturaleza human a invariable en todo tiempo y Iugar aunque reconozcan im
portantes diversidadcs de castumbre, candicion social, ereencias y atros factores 
que, segun enos, pueden modificar y modular -3 veces de fonna muy considera
ble- la manifestacion de tal naturaIeza en cada caso. Un tercer ambito etico es el 
de los conlll11ifarisras, quienes asumen que cada culLura, subcultura, tradicion, na
cion 0 creencia, es decir, cada comunidad etica, posee sus nonnas, ideales y reglas 
par las cuules se rige, y que estas son inconmensurables can las de los demas. EI 
Islam, par ejemplo, no es rnejor ni pear que el Protestantism 0, en lenni nos mora
les: son distintos. La libre eleecion de conyuge es una nonna que pertenece a una 
cultura, mientras que en atras cada clan decide can quien deben casarse sus vasta
gas, sin consultarles. Un as sociedades castigan el adulterio de Ia mujer con In 
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muerte, en otras es unicamente causa de divarcio y solo a peticion de los interesa
dos. A cada comunidad corresponde una concepcion diferente del bien y del mal, 
y no es posible dernostrllf Ia superioridad de ninguna sabre las demas. 

La existencia de estas tres gran des perspectivas eticas, la emotivista, Ia fun
dacionista 0 universalista y Ia comunitarista, ha producido un notable debate en 
el campo de la masofia moral en el que se cruzan y entrecruzan los argurnen
tos. Subyace aqui una pugna entre las concepciones reiativistas, par un lado -
representadas de modo disUnto tanto par los emotivistas como por los 
cornunitaristas- y par otro'Ia posicion de quienes creen en la existencia de una 
verdad moral en alguna medida independiente de las inclinaciones particulares 
de cada cual 0 de la cultura a la que pertenecen las gentes. (Nadie asume que esa 
verdad moral sea facilrnente asequible, pero se supone como minimo que queda 
abierto el camino de su busqueda.) El relativism a etico puede facilmente iden
tificarse can el cultural a social, para afinnar que ningunn cultura es mejor 0 

pear que otra. Un universalista, ~n cambia, afinnaria que seria mds valiente y co
rrecta reconocer que ciertos val ores especificos venerados por una comunidad 
pueden, en casas dad as, ser moralmente superiores a los sostenidos por atra. 
(Es decir, estar mas cerca de Ia verdad.) iNo es sencillamente mejor Ia abalicion 
de la escIavitud que su mantenimiento? l,La igualdad de mujeres y hombres no 
es superior a la supeditacion de las primeras a los segundos? l,EI respeto a Ia 
decision personal sobre el matrimonio no es preferible al mandato del clan a fa
milia sobre cual ha de ser el consarte? 

Hay una posici6n contraria y muy hostil a la reIativista radical, la integrista 
o fundamentalista, que es tan insensata como ella. Perrnite demonizar eualquier 
conducta a creencia que no caincida can sus creencias y hasta dec1arIlf a sus re
presentantes historicamente culpables par des manes cometidos par sus antepasa
dos. Dados los horrendos conflictos que azatan al mundo y que van Uusta 0 

injustamente) Iigados a enfrentamientos interculturales fundamentaUstas (pien
sese en las tenibles repcrcusianes mundiales producidas por los ataques terroris
tas, ya mencionados, contra Manhattan y el Pentagono en eJ ana 200 J) es mcnester 
poner de relieve los aspectos perniciosos de esa intolerante doctrina. Baja condi
ciones de mundializacion la instauraci6n de una moral cornun a tada Ia humani
dad y un derecho transnaciarlal es pues tarea urgente. Una moral COl1lltll no 
significa una moral unica para todas, sino algo muy diverse: la identitieaci6n de 
un conjunto de principios que puedan compartirse, sean cuales sean las divergen
cias que se sostengan en aquellos terrenos que se presten a circunscribirse a una 
comunidad detenninada, sin que por ella las demas queden dafiadas 0 se pongan 
en peligro. Para tales ambitos que oi of end en ni perjudican a los demas es donde 
debe prevalecer la mayor tolerancia. Tal vez sea a causa de las Iimitaciones res
pectivas del relativismo y del fundamentalismo por 10 que Ia elaboraci6n de una 
filosofia moral universalista haya finalmente experirnentado un notable rcnaci
mien to, como tendremos ocasion de comprobar en las paginas que siguen. 
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4. EI humanismo en la sociedad secular 

Las serins perpJejidades a que ha dado Jugar In aparici6n de las perspectivas 
recien descritas en el seno de In filoRafia moral y In ciencia social del siglo xx no 
han eliminado los esfuerzos de algunos de sus cultivadores por mantener In acti
tud prescriptiva a nonnativa. Cierto es que Ia filosafia modema, desde Bertrand 
Russell y Ludwig \Vittgenstein hasta hoy, ha sometido a las eticas tradicionales y 
a los modos heredados de hacer fllosofia social, a un severo escrutinio. Pem de ei 
In ctiea contemponinea no puede sino aprender. Asi, el positivismo l6gicQ, In fi
losona analftica, eI Jegado del relativismo wittgensteiniano y el progreso de In 
ciencia social misma no han hecho sino estimular, juntos, Ia elaboraci6n de una fi
lasofia moral a la altura de la modernidad avanzada. Esta tiene que hnberselas 
ahora can un conjunto de procesos carentes de precedente, que van desde la mun
dinlizaci6n, uncidn hoy al auge de las tecnologfns de la telecomunicaci6n, hasta In 
introduccion de In manipulacion geneticn y In bioingenierfa. Tales procesos inno
vadores exigen reflexion y teorizaci6n etieas sin In apoyatura de los argumentos 
trndicionales. La bioetica, por ejemplo, se enfrenta con problemas y dilemas ur
gentes y graves sabre Ia vida humana y nuestra responsabilidad al manipularla 
geneticamente que hasta hoy habfan sido absolutamente impensables en toda la 
historia de la filosofia moral. 

Los argumentos a favor de Ia condicion del hombre como ser moral continuan 
siendo abundantes: el avance de las ciencias naturales no solo no los ha invalidado, 
sino que ha reforzado la necesidad de una elica fuerte y floreciente. Carecerfa de 
senti do dar Ia ctiea par fenecida 0 reducir todns nuestras explicaciones de In con
ducta a razones biologicas, sociobiologicas y de otra tndole semejante. La etica 0 

masaffa moral debe hoy tener en cuenta sus hallazgos y las eonsecuencias de su 
introduccion en nuestra culturn y nuestras vidas. La ciencia no es un esco110 para 
la filosaffa moral sino un acicate. Ademas, sueede que hay disciplinas, como la 
bialogfa evolutiva, par ejemplo, que aportan datos y argumentos solidos sabre el 
desarrollo de inclinaciones morales como 10 es el altruismo en el seno de las re
laciones y las sociedadcs human as. Los argumentos cientitlstas (es decir, no los 
propiamente cientfficos, sino los que asumen que todo tiene respuesta segun las 
explicaciones supuestamente cientfficas que convenga en cada momenta) que van 
en contra de la necesidad de 101 filosofia moral son debiles. Asf, la notoria afirma
cion de algunos escepticos ante la etica cuando afinnan que los juicios morales no 
poseen valor informativo sabre Ia realidad, es muy dudosll. Un juicio valorativo 
moral nos dice como minimo quc es 10 que unos seres humanos consideran como 
situaci6n deseable 0 indeseable, justo a injusto, para ellos y para sus pr6jimos. 
Luego es infonnativo. 

Varias de las tendencias te6ricas del presente, empeiiadas en encontrar solu
cianes a los grandes problemas sociales responden, en el fonda, a la inquietud que 
el pensador eontemponineo siente par la suerte del hombre, inquietud que, como 
hemos vista, es comun a la filosoffa liberal desde los tiempos de Tocquevi11e y a 
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la socialista desde su propio nacimiento. Los pensadores edueados en la primera, 
han dado pruebas de preocupaci6n par el destino del hombre moderno desde el ini
cia de la teorfa de la crisis, cuyos rasgas ya analiza mos. Ello les llevarfa a una re
visi6n de ciertos viejos conceptos antropolagieos. Para entender 10 que Ie ocurre 
al hombre modemo, sostenfan algunos autores, hay que averiguar primero que es 
el hombre en general y saber si los esquemas recibidos son aceptables. Nietzsche 
habfa ya illiciado el camino de esta revision conceptual, como vimos. AI respecto, 
el fil6sofo bilbaino Miguel de Unamuno (J864-1936), en su SelllimiellIo tragico 
de /a vida, publicado en vfsperas de Ia Primera Guerra Mundial, comienza su en
sayo plante_andose Ia que sera la cuesti6n principal de nueslro tiempo: 

Homo sum; nihil /lIlmalli a me ulie11l1171 pilla, dijo el camieo latino. Y yo diria 
mns bien, nullum hominem a me alienum puto~ soy hombre, a ningun olro hombre 
estimo extrafio. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustan
tivo abstracto humanitas, 101 humanidad. Ni 10 humano ni la humanidad, ni el adje
tivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino eI sustantivo concreto: el hombre. EI 
hombre de came y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo mUere-, el que 
come y hebe y juega y duenne y piensa y quicre, el hombre a quien se ve y a quien 
se oye, eI verdadero hermana. 

Porque hay atra cosa, que lIaman tambit~n hombre, y es el sujeto de no pocas 
llivagaciones mas a menos cientificas. Y es cl bfpedo implume de la leyenda, el zoon 
politikan de Atistateles, el contratante social de Rousseau, el homo oeconomicus de 
los manchesterianos, eI homo sapiens de Linnea 0, si se quiere, el mamffero verti
cal. Un hombre que no es de aquf 0 de alii, ni de esta epoca 0 de la otra, que no tiene 
ni scxo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre. 

EI nuestro es el atro, eI de came y hueso; yo, tu, lector mia; aquel otro de mns 
allfi, cunntos pesamos sabre la tierra. 

EI rechazo radieaJ de la abstracci6n inherente a la idea misma de homo SQ

piens, contra la que apasionadamenle se alza Unamuno, late lambicn en aqueUa so
ciologfa de su epocn. y de la posterior, que al abrigo de la tentacian positivista y 
cientifista ha intentado comprender al hombre dentro de su circunstancia social 
con creta, pues fuem de ella, no se puede entender nada humano sin diluir por ella 
sus caracterfsticas universales,es decir, la naturalezn humana de la que todos par
ticipamos. Esa es la Hnea seguida tambien par otros fil6sofos contemporaneos. 
Asi eJ hal an des lohan Huizinga (1872-1945) intent6 completarlas ideas abstrac
tas del ser humano como homo sapiens y como homo Jaber can Ia de homo /udens 
para descubrir aspectos nuevas de nuestra naturaleza a traves de nuestra innata 
inclinacion ludicn. rara vez tenida seriarnente en cuenta hasta entonces. Par su 
parte, Ortega se esforzo por comprender las relaciones interpersonales, el valor del 
«yO» frente al «(tUn y frente a 10 que cll1ama la «gente», una tarea en la que tam
bien se empeii6 el filosofo de la religion, basado en lerusalen, Martin Buber (1878-
1965), cuyn aportacion se fundament6 en una reflexion sobre Ia relacian «ya-tu», 
como constitutiva, dial6gicamente, de nuestro ser y realidad. Nadie vive en la abs-
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tracci6n, sino en In relacion mutua (como indica Simmel y reilera Buber) a en el 
juego, In convivialidad y, en general, In interacci6n por el gozo 0 placer de practi
carla (como sen ala Huizinga). Con supuestos diferentes, los trabajos de Freud tam
bien intentan descubrir el sentido de la vida individual con In ayuda de las relaciones 
entre el sujeto y sus pr6jimos, a quienes el soci6Iogo de Chicago George Herbert 
Mead (1863-1931) Ilarnarfa mas tarde los «otros significativDS)), los demas seres 
que confieren significado y direcci6n a nuestras intenciones, expectativas y anhelos. 

La preocupacion por la condicion del hombre ntrapado en las conlTadicciones 
y fragor de In modemidad, en un mundo tan conflictivo como secularizada, acupa 
un lugar central en la filasafia social. Trns hitas tan impartantes de El semimielllo 
trcigico de la vida, de Unamuno a Ellzombre rebelde de Camus, Hannah Arendt 
(1906-1975) public6 La condicion ilumana, ensayo de 1958, en el que intent6 des
velar la natumleza del hombre contemponlneo mediante un amilisis de los diversos 
modos de actividad humana: el tn:tbajo, la labor y la acci6n. para relacionarlos con 
la cuesti6n de Ia alienacien, tan viva en el pensamiento modemo, aun en el de aque
lIas que no siguen Ia tradici6n de Marx. Su reflexi6n completaba una obra anterior 
Los orfgenes del totalitarisfJ1O. de 1951, en los que esta filosofa comparaba diver
sos sistemas totalitarios y exploraba la mentalidad totalitaria mode rna. (A ella dedi
care mayor atenci6n mas adelante.) Descuellan dentro de esta coniente los ensayos 
de David Riesman (n. 1909), El individualismo reconsiderado y La muchedumbre 
solitaria. En esta ultima obra, basada en una pesquisa sociol6gica, Riesman pre
senta una imagen del desamtiga y enajenaei6n del hombre en la sociedad urbana nor
team~ricana, sujeto ala 'imitaci6n (mas que a la emulaci6n) de los demas y a las 
presiones del mundo publicitario. Muchos t6pkos posteriores sabre el conforrnismo 
de la ciudadanfa y su enajenaci6n mediatica tiencn su origen en consideraciones 
como la suya, realizadas a principios de los ailos cincuenta, cuando la lJamada so
dedad de COl1sumo a del ocio apenas habia comenzado a perfilarse. Empero, si bien 
las consideraciones de Riesman se haHan dentro de la tradicion de la teoTfa de la SOw 

ciedad masa, que se expuso mas arriba, Sll autor era 10 suficientemente cauto como 
para no abrazar muchas de sus posiciones mas pesimistas. 

Trabajos como los de Hannah Arendt y David Riesman, tan distintos entre sf, 
tienen en comun con muchas de las reflexiones sabre el hombre modemo, Sll pre
ocupacion par In cuesti6n de la falta de sentido de su identidad~ y giran en tomo 
a Sil inseguridad moral y mental. Hay dos tendencias fi1os6ficas, sin embargo. que 
han hecho de esta cuesti6n el centro constante de su especulaci6n: la existencia
Usta y la marxista occidental de tradici6n humanista. Ambas comentes tienden a 
confundirse en muchas aotores. 

EI existencialismo :-un tennino tan trafdo y Ilevado que ya es poco menos 
que imposible definir- naci6 estrictamente can Soren Kierkegaard (1813-1855) 
como reacci6n contra el racionalismo especulativo y como afinnaci6n de la rea
lidad peculiar del hombre, hecha de conciencia, que 10 hace diferente de todos los 
entes. Para los existencialistas, los seres humanos se hallan rodeados de objetos 
extrailos, pues al poseer conciencia son radicalmente distintos a cuanto les rodea. 

J 
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Emparentado can las tendencias irracionalistas y sin eonfundirse totalmente can 
elIas, el existencialismo entra en nuestra epoca de la mana de Unamuno. Es este 
uno de los fundadores del existencialismo cristiano, para el cual el valor de una 
teorfa a concepcion estriba en su capacidad de iluminar In existencia human a al 
tiempo que tiene poco respeto par los dogmaticos de Ia religion a la que va unido. 
(En 1950 1a encfclica Human; generis del papa Pia Xlllo conden6 par su indi
naci6n a desmitologizar la Biblia.) Esta posicion hall6 expresion el «persona
li51110») cristiano de Emmanuel Mounier (1905-1950) que atmeria a muchas 
cristianos de izquierda par su enfasis sabre la honestidad en las creencias y sus 
afinidades can las posiciones paifticas radicales. Mucha antes, Kierkegaard 
mismo habia encontrado rakes cristianas para su filasofia, que tanto enfal;Jis hacia 
sabre la funci6n del sufrimiento humano y la subsiguiente angustia par el produ
cida, la cual conduce a su vez a una intensificaci6n de la conciencia y a una mayor 
captaci6n de nuestra fragi1idad. Unamuno hizo de este sentimiento angustioso 
que 61 l1amaba lragico a ag6nico, una virtud, la del deseo de salvaci6n y de pe
rennidad, ambos facilmente asiinilables al esquema cristiano. Sin embargo, el 
existencialisrno de Ia posguerra representado par lean-Paul Sartre, no 5610 era 
ajeno al cristianismo, sino ateD. Durante su epoea premarxista, Sartre des pro
vey6 la concienda de todo contenido onto16gico. Segun el, el hombre es porque 
es en el mundo, y su relaci6n can este no viene dada por una vol un tad preexis
tente, sino porque, simplemente, tiene que haberselas can la realidad circundante 
para seguir existiendo. 

La teorfa marxista de Ia alienaci6n aparece como ellazo de uni6n entre el 50-

ciu1ismo marxista y Ia preocupaci6n de los existencialistas par Ia precaria y angus
Linda situaci6n de Ia conciencia humana. La izquierda europea occidentalla recibi6 
can gran profusi6n de estudios y curSOS despw!s de la tardfa pubIicacion de los ma
nuscritos de juventud de Marx. En realidad, como vimos. Lukacs mismo habfa 
reavivado ya este aspecto del marxismo, sin haber Ieido aun los manuscritos de 
Marx, en su Historia y condencia de clase. De este modo, el tema de la aliena
cion del hombre modema, cuyos resultados en sus contenidos de eonciencia tan 
bien pueden expre~arse en tenninos existencialistas, hizo muchos progresos y cre6 
un lenguaje cornun entre escritores de muy diversa extraccien. Proliferaron los 
estudios sabre el pensamiento de Marx centrados en la idea de alienaci6n. al 
tiempo que un buen numero de soci610gos utilizarian el analisis que Marx desti
naba exclusivamente a un fen6meno que sU'puestamente es consecuencia de Ia ex
plOlaci6n del hombre par 01 hombre, al estudio de otras areas de la realidad; par 
ejemplo, a la sHuad6n del individuo en un mundo burocratico, racionalizado e 
impersonal. Mas adelante la flexibiJidad y precariedad del mercado capitalista del 
trabajo inspirarfa. en los albores del siglo XXI, nuevas especulacianes sabre la des
arientaci6n psicol6gica y hasta la corrosi6n del temple moral de las gentes que se 
hallan a la merced de fuerzas an6nimas que no entienden, las cuales niegan los 
principios de convivencia y realizaci6n personal que Ies ha ensei'iado la cultura 
en Ia que nacieron y crecieron. Esta misma situaci6n~ analizada desde Ia perspee-
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tiva del individuaIismo liberal, ha generado analisis diversos que haeen hincapie 
en In presunta «desaparici6n del sujetm) en el universo de la nlodemidad avanzada. 
Las antiguas fronteras entre 10 publico y 10 privado comienzan a hacerse borrosas, 
ajuicio de estos enticos, aI tiempo que el ambito de In intimidad sufre algunas de 
las amenazas a Sll autonomia que ya habia intuido antana Benjamin Constant. EI 
individuo soberano, dueflo de sf misma, seria mas un aspecto de la utopia liberal 
que una reaIidad realizable en el mundn de hoy. 

5. EI progreso de la conciencia socioJogica 

Las ciendas sociales han avanzado desigual pem considerablemente a traves 
del tiempo, contra una opini6n poco infonnada sabre elias. Sin embargo, poco 
han podido hacer para que pod amos salir de la situaci6n de extrema preocupaci6n 
moral que se manitiesta en gran parte de la filosofia contemporanea, ni tampoco 
para resolver Jas situaciones acuciantes en que nos pone el mundo moderno, cosa 
que, par atra parte, no depende 5610 de ellas. Asf, en media del bienestar ~in pre
cedentes de muchos pafses. este no ha sabido poner coto a la guerra, ni al fana
tismo, nj a los desealabros ambientales, ni al hambre, que asola taotas partes del 
mundo. Pear aun, algunos de estos desealabros son consecuencia direeta del triunfo 
de Ia sociedad industrial, tal y como ha sido arientada par In civilizaei6n occiden
tal y los mmios transnacionales predominantes de dominio y distribucion de n
queza y recurSos. 

Si bien la ciencia social no posee tadas las respuestas a estas angustiosas 
cuestiones, sf tiene algunas que dar. Sin embargo, las decisiones publicas 0 priva
das que podrfan resolverlas no dependen par enlero del conocimienlo t1isponible, 
sino de los intereses, prejuicios y creencias de quienes detentan poder yautoridad. 
Los que mandan son esclavos. a menu do, de fuerzas egofstas. seetoriaJes 0 gremia
les, incompatibles con el inleres com un, que los incapacita para ver 0 actuar mas 
alia de sus inmediatas exigencias. 

Aunque falta mucho par saber, durante los ultimos decenios ha aumentado 
de un modo muy estimable el acervo de conocimientos aportado par Ia ciencia 
social. Que estos produzcan efectos beneficiosos dependera de que sean persurl
didos quienes tienen el poder de aplicar sus recomendaciones y conclusiones. 
Esa labor de persuasion, en todo caso, no corresponde tan solo a 1a filosoffa so
cial y a las ciencias del hombre y Ia saciedad -10 cual conducirfa a una socie
dad tecnocratica como la imaginada par vez primera par Saint-Simon y Comte
slno muy en especial a In ciudadanfa conscienle, a la clase cfvica de cada pafs, 
eapaz de asumir libre y participativamente la ayuda Jiberadora del saber social 
que se va acumulando. Corresponde tambien a aquellos movimielIlOs sodales 
emancipatorios que trabajan en pro de una mayor racionaIidad y un mundo mas 
adecuado a las exigencias de la dignidad humana. A estos ultimos dedican! al
guna atenci6n mas adelante. 
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En la tarea de resolver los problemas mayores 0 menores de la humunidad, 
las ciencias sociales tienen una funcion, que comparten can las naturales, can la 
filosoffa, can la critica yean toda suerte de actividad polftica demacriitica. 

Conoeemos ya las aspiraciones, tal vez grandiosas en exceso, de las ciencias 
de Ia sociedad desde su aparicion como expresion de la fe en el progreso. desde 
Condorcet a Comte y Marx, y tambien el sereno y exigente reformismo de auta
res como Mill. Tocqueville, y tantos alros. Hemos vista. par igual, los avances 
realizados par la generaci6n de sociologos que trabnjo desde fines del siglo XJX. 

Durante los lustros posteriores a Durkheim, Weber y Keynes. una parte de la ciencia 
social -101 microeconomfa, la demograffa, la sociologfa de las organizaciones, 
entre otras disciplinas- ha sufrido un notable proceso de tecnificacion y, parale
lamente, un gran ll.umento en su eficiencia practica. La melodologia ha refinado 
sus herramientas: estadfstica, encuestas, doeumentacion, servicios de infonna
cion, bancos de datos, analisis de eontenido materiales. Todo ella ha adquirido 
cornparativamente un alto grado de elaboracion, par muy imperfecto que aun sea 
su estado. En algunos casas, como los de los sondeos de opinion, las predicciones 
electoraIes y las medidas de la actividad economica, el refinamiento metodol6-
gico ha aIcanzado cotas muy aItas si se comparan can las de haee unos decenios. 
Paralelamente, por desgracia. esta tecnificacion ha producido una sociologia, una 
economia, una demograffa y hasta una historia que han lIegado a alejarse de vi
sianes complejas de conjunto. En tal caso han caido a la merced del primer explo
tador ideologica, comercial a de otra indole que quiera utilizarlos. Es asf, par 
ejemplo, como ha surgido el psic610go, el sociologo a cl economista que no tra
baja para saber mas acerea del hombre ni tampoco para mejorar sus condiciones 
de vida, sino para vender su pericia a una cmpresa publica a privada, sin pregun
tarse par los usos que luego tendran sus hallazgos. Que algo parecido, y mas grave 
aun, haya sucedido can las eiencias naturales no puede servir de alibf para nadie. 
Algunos de quienes dominan profesionalmente las unas a las otras -y las ultimas 
mas aun, a causa de su incomparablemente mayor alcance- se han prestado a su 
utilizaci6n can fines daii.inos a perversos, junto a aquellos que son beneficiasas. 
A pesar de ella son muchas los cientifieas sociales que han adoptado una aetitud 
seria que a menudo les ha llevado a criticar esta sucrte de colaboracionismo sa
ciologo can fuerzas a paderes pemiciosos. No hay que olvidar que son los cientf
fieos sad ales mismos los que primero han denunciado tal colaboraci6n espurea. 
Por otra parte, a menu do son elias quienes'aportan ideas fresclls. interesantes e 
innovadoras para mejorar nuestra condicion. 

Entre las tareas que han servido para desbrozar el terreno y mejorar Ia ea
lilIad de sus disciplinas, tras el perfodo clasico. es decir, tras el nn de la Primera 
Guerra Mundial, los cientfficos sodales han tenido que resolver Ia cuesti6n de 
la especializacion de sus disciplinas, asf como la consiguiente revision en el 
campo de la teona que ella ha implicado. Si tomamos la sociologfa como ejem
pIa, constataremos que el cambio de orientacion acaecio primero en los Estados 
Unidos, para extenderse pronto a Europa. En un principio los norteamericanos 
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criticaban u los europe os Sil presunto abuso de Ia teorla Y Sil falta de investiga
ciones empiricas. Entre los yanquis, solo Talcott Parsons (1902- J 979) parecia se
guir In tradician europea teorizante; en este sentido, sin embargo, Sil labor fue 
descollante, pues ya Sil prlmera obra La estrllclllra de fa acci6n social (1937) 
constituia una aportaci6n poco cornun en el terreno de Ia integraci6n de In teona 
social, tan dividida par opiniones e hipotesis divergentes. Parsons realiz6 en 
aqueIJa obm un esfuerzo de sfntesis en eI que intent6 decubrir una plataforma 
corntin de ideas, hipolesis y explicaciones dentm de In sacioiogfa, pero Lambien 
de In economia politica de su liempo. Mientras tanto prosperaban los estudios 
empiricas a diestro y siniestro, a veces sin demasiado refinamiento teorico. 
Pronto se ulzo el reproche contra eIlos (precisamente de signo contrario) de que fo
mentaban la fragmentacion de sus estudios, carentes de un marco teorico de referen
cia. Fue asf como otro sociologo nortelUl1ericano, Robert Merton (n. 1910-2003) 
desarrollo su doctrimt de las teorias del {(aIcance medio)). Merton estudio la de
pendencia de la teoda sociologica de la investigacion ernpirica, y la de esta sabre 
aquella, y lIego a la conclusion de que Ia teorin sociologica era tan indispensa
ble como la investigacion, pero que era necesario renunciar a vastas construc
ciones macroteoricas, para elabarar otms de un alcance.a media camino de Ia 
gran construccion generalista y de la pesquisa empirica mas reducida. Estas 
construcciones de alcance medio tienen que ser guias para In investigacion pero 
aceptan facilmente su modincaci6n a ia luz de los hechos constatados. De este 
modo Merton ataco indirectamente una cuestian que es cabal, a saber, Ia del 
valor de Ia filosofla y Ia teoria sociales en la era de las ciem;ias human as socia
les. La teorfa socioJ6gica era en algun sentido parte, par su can1cter especula
tiva, de la filosoffa social. {,Podra. seguir siendolo'? EI enfoque mertoniano 
-seguido consciente a inconscienternente par un numero creciente de soci6lo
gos- no deja lugar a dudas. La especuIacion social tendrn que acrecentar Ia hu
mildad de ton a y el mlmero de sus precauciones. Las gran des generalizaciones 
solo podrtin hacerse en aquellos terrenos que hayan sido intocados par Ia inves
tigacian. Los demus, que son cada dia mas vastos, exiginin la elaboracion de 
una especulaci6n social nueva, mas vigorosa, capaz de evaluar criticamente 
tanto la realidnd investigada como In indagacian misma, mejarando asi In ca
Jidad de pesquisas futuras. 

Hay, en todo caso, un buen numero de problemas que solo se pueden resol
ver des de Ia teoTia social. Unos pertenecen al nive! interdisciplinario, olros nl te
rreno de las relaciones de Ia ciencia social can la nIosofia social y Ia etica. 
Algunos ejemplas serviran para esclarecer el significado de ambas cuestiones. 
La aparici6n de una escuela 0 la creaci6n de una nueva djsciplina fuerza reajus
tes y crea conflictos. Uno de los casas en que esto ha sido mas evidente es en el 
del psicoanalisis. Primero fue un movimiento dentro de In psicologia, pero mas 
tarde se lIeg6 a un punto critico en que la reladon entre psicoamilisis y ciencia 
social fue mas al15 del mera usa incidental de conceptos pSlcoanaliticos en esta 
ultima. AI margen de In problematica cientificidad de Ia tradici6n. psicoanalitica, 
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10 cierto es que ha constituido alga mas que un episodia en el panorama no s610 
cultural, estetico y terapeutico del sigla xx, sino tambien de gran parte de su pen
samiento sabre Ia modernidad. Una parte de la ciencia social sufri6 su influjo, 
desde Ia ya examinada Escuela de Frankfurt hasta un conjunto de escuelas freu
dian as de la mas divers a indole, que han sentido un vivo interes par esa perspec
tiva hasta principios del siglo XXI, cuando ya es posible vaticinar un declive de 
Ia herencia freudiana, como doctrina aislada y distinta, incorporada ahara al 

acervo heredado de teorfas antropalogicas. 
Gtro ejemplo es el de las relaciones de las ciencias sociales can el marxismo. 

Tomemos, concretamente, el casa de la socioIogfa. Desde el intento de Bujarin de 
construir una socioIogfa marxista, la empresa habfa sido abandonada en Rusia por 
motivos politicos. La sociologia misma desaparecio de la Union Sovietica, y fue 
dec1arada «ciencia burguesa). Esto, sin embargo, quizn por el mero hecho de que 
los comunistas no sovieticos no cesaban de interesarse en esta ciencia, combinado 
can Ia evolucian hacia una menor.rigidez en el sistema ideoJ6gico, se lleg6 a fun
dar tardiamente en Moscu un Instituto de Sociologia. La disciplina, pues, cons i
Duio a la postre cierta reconocimiento en la Union Savietica. Aunque casi tad a Ia 
;Ocialogia occidental fuera declarada reaccionaria par los sociologos sovieticos, 

algunos de sus prop6sitos eran dec1arados loables: 

Un amplio y constanle desenvo)virniento de las investigaciones socio16gicns 
corresponde a los inlereses de la edificaci6n del comunismo. Pera es importanle que 
estas investigaciones sean sislemnticas y no casuales, que sur jan de las exigencias re
ales de la pnictica y de la ciencia y no de Jos caprichos y aspiraciones de una U otra 
persona; que revelen un cuadra objetivo de la realidad y no sirvan de {(confinna
d6m) de csquemns preconcebidos. Todo esto exige del soci61ogo un alto sentido de 
In responsabilidad, honestidad y finneza de principios, decision y capacidad de no 
quedarse a mitad de camino en las conclusiones. 

Mientras tanto, en atros lugares de Ia Europa oriental bujo control sovietlco, 
entre los que desco1l6 Polonia, la sociologia alcanz6 madurez y se plante6 seria
mente la tarea de hacer del marxismo una teoria convincente del movimiento 
obrero y de Ia revolucion al tiempo que servia como metoda general para Ia in
vestigaci6n social. ·Salvo presiones extemas de censura politica, los soci6Iogos 
marxistas polacos no encontraron dificultades excesivas en esa doble tarea, pues 
el marxismo mismo pretendia la plena categaria de ciencia social, es decir, de 
sociologfa. A la larga, sin embargo, no lograron evitar la petrificacion ideologica 
a la que les sometia la doctrina oficial. En los pafses occidentales, por muy capi
talistas y liberales que fueran, era obIigada la apertura raciona! ante cualquier 
aportacian importante de Ins ciencias de la sociedad, procediera de donde proce
diera. Merced a esa apertura el marxismo occidental medro y se extendi6 como 
enfoque. Tanto, que Ileg6 a suceder que surgieran «(dos sociologias»: una arrai
gada en el funcionalismo y estructuralismo (en buena medida norteamericano) y 



760 HISTORIA DEL PENSArvllENTO SOCIAL 

otrn de tradicion marxista; Ia una mas afianzada en una visi6n utilitarista de los 
asuntos sociales y Ia atra mas radical y revolucionaria. Mas In evoluci6n histo
rica. con In caida de los regirnenes stalinistas a fines de los nilos ochenta y el ago
tamiento de una gran parte del marxismo como Fuente de interpretacion de In 
modernidad, darfa al traste con esta dicotomia, asaz viva en los decenios poste
nores ala Segunda Guerra Mundial. No fue asf, en cambia, con In idea de que hay 
una ciencia social mas inc1inada hacia In refofmll igualitaria y libertaria de nues
tras condiciones de vida y otrn mas indiferente a esa tarea. Si persiste In distin
cion entre una izquierda y una derecha poifticas, demostrada por Norberta Bobbio 
a fines del siglo xx can singular vigor ante quienes la ponian en duda, ella ocu
rre tambit!n en e! terreno de la ciencia social. En efecto, el aran de objetividad 
(como demostro Max Weber) no esta reiiido can el anhelo de mejorar las condi
ciones de vida de la ciudadania. 

Sea cual sea su relacion can la dimension estrictamente cientitica de su acti
vi dad, las disciplinas humanas y sociales indagan aspectos de nuestra naturaleza 
y candidon que no pueden reducirse a los parametros en los que opera la ciencia. 
Siempre habra un enlace can el humanismo. Toda ciencia social y la sociologfa en 
particular es tam bien humanismo. Como afirmaba el social ago Edward Shils 
(1911-1995): 

La sociologfa es humanistica porque intenta comprender cuanto hact! el hom
bre, en categorias que reconocen SlJ humanidad: su necesidad de oricntacion cogni
ti va; su capncidad de juicio y accion racionales, de ligamenes arectivos, de expresi6n 
y respuesta esteticas, de decision moral. 

La actitud humanistica no es obice para que los sociologas no crean que sea 
perfectamente compatible con el enfaque cientffico en su estudio de los asuntos 
hurnanos y can In necesidad de Ia sociedad modern a de poseer unas ciencias so
ciales en auge. Es posible que las aportacianes de la ciencia social ni puedan ni 
deban sustituir plenamente a las de creencias trascendentes (sean a no sobrenatu
rales) que poseen muchos individuos y divers as agrupaciones humanas, pero es 
evidente que la ciencia social cum pIe una fundon de esclarecimiento imprescin
dible en una sociedad secular y tecnicamente desarrollada, mas aHa de sus usos 
pr<icticos. Constituye un modo secular y fehaciente de conocernos a nosotros mis
mos, y par 10 tanto de obedecer, hoy, al perenne consejo helenico: conocete a ti 
m1smo. Asf, la ciencia social, y la sociologia en partiCular, son ex presion cabal de 
la refle_tividad del hombre modemo, su contemplaci6n y saber sabre si mismo y 
sabre su propio mundo, el cual pensamos y constituimos cada vez mas a traves de 
ese conocimiento reflexivo. Par ello el progreso de la sociologia es tam bien el 
progreso de la conciencia sociologica del mundo. 
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6. Los pensadores contemporaneos de la condicion modern a 

Tadas estas referencias a la relaci6n entre ciencia social y reflexi6n human is
lica se hacian necesarias dadas las pretensiones cognoscitivas de In primera y las 
marales de la segunda. Reconforta constatar la pennanencia vigorosa de una filo
soffa social original en condiciones de creciente auge cientifico. en todos los cam
pos que, empero, no pretende cientificidad en el sentido tradicional del tennino, 
pero sf indagacion teoretica rigurosa. He elegido cuatra pens adores muy distintos 
entre sf y de considerable a1cance, para iIustrar esta afirmaci6n y dar una idea, 
aunque solo sea en escorzG, de la aportaci6n del pensamiento social tiIos6fico a 
Ia cultura de hoy. Dtms podrfan tambien figurar en ~ste dispar grupo (y varios de 
eIlos seran par 10 menos mencionndos mas adelante) pero espero que basten los que 
siguen para dar una idea, tal vez injustamente elemental, de 10 que nos afrece In 
filosona social de nuestro tiempo. San Isaiah Berlin, Hannah Arendt, John Rawls 
y lilrgen Habermas. Han sido eIegidos precisamente, y entre otras razones, par la 
diversidad de sus enragues y ttportaciones. Tienen, eso si, alga en com tin. Todos 
elIas pertenecen a la tradicion humanista, racional, analftica y universaIista que 
constituye la espina dorsal de pensamiento social occidental. 

Isaiah Berlin 

Nuestro primer fil6sofo social es, esenciaimente, un historiador de las ideas. 
Ella puede parecer paradojico, a hasta inducir a aiglin lector a sospechar que su 
presencia aquf obedece a que este propio tratado pertenece, aunque can modestia, 
al mismo campo que cultiva Berlin. No es esa la razan. Sir Isaiah Berlin (1909-
1997) fue, a fuer de histariadar de la f'ilasafia social, un filosal'a que no sola re
flexiona en torno a ella, sino que sabre todo piensa nuestro tiempo des de ella. 

Isaiah Berlin naci6 en Riga. en Letonia, en el seno de una familia hebrea. 
que se mudo a Petrogrado don de, de nino, presenci6 Ia revolucion bolchevique. Su 
familia se traslado pronto a Inglaterra. Allf estudi6 en Oxford y se incorporo como 
academico a uno de sus principales colegios, el de Todos los Santos. Su vincula
cion a la lengua y cultura rusas fue tan profunda como su Iigamen cultural can la 
judaica, al tiempo que su identificaci6n can Ia Universidad britanica Ie convertfa 
en un especimen academico quintaesencialmente oxoniense. Berlin ejcrci6 de 
puente entre varias cultums filosoficas europeas y no solo Ia judaica, Ia rusa y la 
inglesa, sino tambien entre ellas y Ia italiana y Ia alemana. Fue un intelectual eu
ropeo en el sentido mas literal de Ia palabra. 

Berlin se inicio primero en la filosofia general y en la eticH, antes de dedicarse 
a la historia. En esos campos compuso ensayos tan notables como su Dos COI1-

ceplos de libertad, de 1958, en la que establecerfa una celebre distinci6n entre Ji
bcrtad positiva (In que tenemos para hacer alga) y la negativa (la de estar libres de 
que alga nos impida actuar a se inmiscuya en nuesLra vida: el hambre, el sufri
miento, el dominio arbitrario de otros sabre nosotros). Tras una devastadora crf-
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tica del detenninismo hislorico, perceptible ya en 1939 (cuando publico un relralo 
de Marx que presentaba al gran revolucionario con Ia correspondiente compJeji
dad), Berlin se inclino par las ventajas de la libertad negntiva. La Iibertad es esen
cialmente liberaci6n. Es ella (romper cadenas, no perrnitir injerencias) Ia que nos 
abre opciones vitales, la que estimula nuesLra inteligencia y capacidad de deci
sion. (EI rncro porler hacer casas sin ton oi son, aoudo, como en ciertas socieda
des opu)entas, consumistas y medifiticas, no nos haec necesariamente mas libres.) 
Berlin se Dpone a las cultums que proclaman frfvolamente la autorrealizaci6n del 
individuo para asi encudenarlo fii.tS. 

Berlin dirigi6 pronto so atendan a presentar las ideas de gran des te6ricos rc
volucionarios rusos como Bakunin y Alexandr Herzen, con 10 cual dio a canacer 
el pensamiento romantico de aquel pafs. Siguieron monografias sobre autores chi
sicos italianos, como Nicohls Maquiavelo y luan Bautista Vieo y alemanes, como 
Herder, que han sido objeto ya de alguna atencion en la presente His/aria, en su 
lugar respectivo. 

Ala certidumbre nos acercamos solamente por la vfa de la razon. Esa es nues
tra tradicion, aunque en ciertos momentos de su historia se admitier? que la Re
velaci6n (sin contradecirla) fuera tambien una senda legftima de acceso a Ia 
verdad. Pero ambas no podfan contradecirse mutuamente. En todo caso, indica 
Berlin retlexionando sobre estes grandes aportes filos6ficas, las concepciones de 
los n1cionalistas europeos tenian algo en connin: el convencimiento platonicode 
que tadas las preguntas genuinas no pueden tener mas que una, y una sola, res
puesta. Las afinnaciones 0 son falsas a son verdaderas. Dos 0 mas asertos no pue
den ser 10 uno y 10 otro a un mismo tiempo. Este viejo principio aristatelico 
excluye cualquier posibilldad confusionista y arbitrariedad, al estilo de 10 que, an
dando el tiempo, vendrfa a lIamarse par parte de algunos «pensamiento posmo
demo>.>. Ello no significa, ni much a menas, que Berlin no se halle penosamente 
consciente de que no todas las verdades que moran en la mente humana encajan 
perfectamente entre si. Al contrario. al considerar el mundo plural de las ideas y 
de los ideales (el romanticismo, el nacionalismo, la democracia, la igualdad, la li
bertad) Berlin se percata de que hay grados irresolubles de contradiccion en nues
tra cultura. Hay, afinna, una endemica inconmen:wrabilidad entre no pacos 
principios 0 criterios de conducta y acci6n. Na siempre pueden superarse las coo
tradiccianes que surgen entre nuestras creencias y valores. 

Las pens adores examinados par Berlin, sabre todo a partir del siglo XVIII, 

can Vieo, prueban que en el fonda y quizas sin quererlo han socavado el conven
cimiento original de la filosoffa occidental, el de que toda la realidad (y las disci
plinas diversas que la estudian) fonna un todo racional sin fisuras oi 
contradicciones. Con cierta melancolfa, y sin abrazar irracionalismo alguno, Ber
lin explora In naturaleza inconmensurable de las diversas cOJ1cepciones y princi
pios que soslenemos y la imposibilidad de lograr esa vision plenamente annoniosa 
y esferica de Ia realidad. (Antes que 01 Max Weber habia Jlegado a conclusiones 
parejas en su indagacion sociologica.) Es menester pues abandonar el monismo (y 
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hasta monolitismo) del pensamiento tradicional y aceptar un grado notable de plu
ralismo en el campo de las ideas y las creencias. Se trata de un pluralismo que 
halla su concomitancia en el universe cultural y polftico liberal, dande cada cual 
expresa y acentua facetas diversas de una realidad compleja. Estas posiciones hi
cieran de Berlin. para muchas, un teorico impartante como reivindicador dellibe
ralismo dactrinario, tal vez par una falta de conocimiento mayor de su posici6n. 
Par ejemplo, la pugna, tan bien senalada par Tocqueville, entre In Iibertad y la 
igunldad es, en ultima instancia insoluble, piensa Berlin, pero tambicn opina can 
vigor que la socialdemocracia y el socialismo dernocr.1tico son mucha mayor 
ayuda para su compatibilizaci6n mutua que cualquier otru posicion politic a mo
dema. Parece como si muchos Iiberales no se hayan enterado de que Berlin es un 
socialista moderado y reformista y no un liberal individualista radical. Berlin. 
como dijera un pensador espanol antes que cl. fue socialista a fuer de liberal. 

Las disyuntivas entre principios y criterios en ultima instancia irreconciIia
bles (par ejemplo, el nacionalisma y el cosmopolilismo absolutos) fueron agudi
zadas par la modernidad. No p·ocos des manes fanaticos (populismo, fascisrno, 
nacionalismo extrema, staIinismo socialista, irraciona1ismos de tada laya) provie
nen en nuestro tiempo de un anhel0 de superar el pluralismo natural del mundo hu
mano de modo tajante y unilateral. En tales casos sucumbe el matiz y se sacrifica 
la liberlad bajo la lirania de un solo principia. EI pluralismo radical de Berlin Ie 
acerca ciertamente al relativismo, aunque el negara, incansablemente, cualquier 
afinidad con el escepticismo 0 con conc1usiones nihi1istas. En toda caso su men
saje es que, serenamente, evitemos cUalquier sacrificio ante el cruel altar de una 
sola idea, se llame (progreso)~, 0 ({ciencia>~, a «partido». a <dglesia», a (maci6m). 
EI arte de vivir y convivir y eI cultivo de Ia Iibertad para la mayor parte pasible 
de la ciudadania solo pueden fiorecer si sabemos aceptar la complejidad del 
mundo. Asumamos pues estoicarnente las palabras de Immanuel Kant sabre nues
tra peculiar naturaleza: «Con un lena tan torcido como aquel del cual ha side hecho 
el ser humane nada puede forjarse que sea del todo recto.» 

Hannah Arend! 

Acabamos de dedi car todo un capftulo a esta pens adora, pero parece idoneo vi
siluria brevemete de nuevo en el contexto de la presente discusion. Como vimos, fue 
precisarnente In devastadora presencia de lit. mentalidad famitica y el orden totalita
rio en el seno de la civilizacion moderna la que inspir6 el primer nueleo del pensa
mienla moral y politico de Hannah Arendt, filosofa judia alemana (1906- I 975). 

Hannah Arendt public6, en 1951, Los or(genes deltotalitarismo. un estudio a 
medio camino entre la filosoffa polltica, la historia y la crftica de la cultura. Sin sa
tisfacer a ninguno de los especialistas en estos campos, la autorn afirmaba. sin arn
bages, algo que nadie (ni a Ia derecha ni ala izquierda) osaba afirmar: la intima y 
ultima afinidad entre todos los regfmenes despoticos modemos dotados de la pre
tensi6n de abarcar la totalidad de Ia vida humana y socia], tanto si eran fascistas 
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como si se proclamaban comunistas. Arendt concentr6 su argumentaci6n sabre el 
minucioso control de In vida humana que impone el totalitarismo. Ademas ello, 
505tuvo, constituia una novedad radical en el curso de Ia historia. Eso no pennite 
que se equipare el totalitarismo modemo con ninguna dictadura a Urania del pas ado. 

Su ensayo complementario. Eichmalln en Jerllsalt!ll, de 1961, estaba dcdi
cado a comentar con un estilo casi periodfstico el juicio y candena del asesino fas
cista Adolf Eichmann, constituirfa uno de esos raros casas en que una filosoffl.l 
moral de considerable profunrlidad provoca un vivo debate publico. La indigna
ci6n universal contra los crfmenes del genocida procesado por los israelfes consti
tufa, segtin Arendt, un impedimenta para que el ptiblico y hasta los mismos jueces 
se percataran de la pateticra y esttipida ingenuidad del reo. Era cierto que el «solo 
cumpJia 6rdenes») cuando extenninabajudios y dem6cratas can la mayor eficien
cia posible. Y aunque Eichmann no era inocente, sf era un mero tomillo en la ma
quinn infernal. Al acufiar In hoy celebre expresion de banalidad del mal, Arendt no 
afinnaba que el mal fuera trivial, sino algo mas: en primer lugar, podia banalizarse, 
es decir, formar parte de la rutina cotidiana, como oeurrio con el genocidio siste
matico de judios, democratas, gitanos y disidentes en la Europa dominada par los 
fascistas alemanes, los nazis. La destruccion burocnitica, industrial, de toda una 
etnia 0 colectivo ideol6gico se transform a en rutina de funcionamiento nonnal. En 
segundo lugar, Eichmann (y todos los millares de «eichmanns» del mortifero apa
rata) no son siempre psic6patas criminales sino, muy a menu do, seres mediocres, 
grises, obedientes. Negar su excepcionalidad como asesino es 10 que escandaliz6 
nl publico de In epocn. La que Arendt dcmostro es como In mediocridnd mornl, In 
cobardia de los debiles y la faeil obediencia rutin aria es 10 que transform a a gentes 
corrientes en mansos brazos de In brutalidad y Ia barbarie totalitaria. 

Su aviso de que no 5610 la mayorfa de los humanos no son heroes sino que 
que en el animo de muchos habita una inclinaci6n a la obediencia maligna abri6 
una reflexi6n que dista mucho de cerrarse. Cuando, decenios despues, numerosos 
esbirros de regfmenes dicta tori ales en Chile a In Argentina, alegaron para exone
rarse que nsesinaban a disidentes y democratas, a los sametfan a indecibles tortu
ras, a causa de su ccobediencia debidu) a las autoridades (es decir. al dictndor de 
turna) la cuesti6n moral a Ia que Hannah Arnedt habia apuntado can certera visi6n 
volvfa a aparecer can espantable crudeza. Par otro lado, cuando e11a insinu6 que 
In buena canducta de los judfos europeos y su fe en la administraci6n permiti6 
que en vez de luchar -excepciones aparte, como la del sobrehumano y heroico 
levantamiento de la juderia de Varsovia contra los invasores alemanes- fueran 
much as a su sacrificio en las camaras de gas (y que par 10 tanto [uemn parte ac
tiva de la banalidad del mal) es comprensible que se desencadenara un escandalo 
de grandes proporciones tanto entre hebreos como entre gentiles. Arendt habia co
metido la osadia al decir 10 indecible. 

La preocupaci6n par la deshumanizaci6n y la barbaric organizada, asf como 
su inten~s originario sabre la conviveneia en el amor entre las gentes predicado par 
san Agustin, condujo a Arendt a1 estudio de las comunidades en las que reina el ci-
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vismo y la convivencia. En sus reflexiones En torno ala revoluci6n, de 1963, cons
tato como las gentes, en determinadas circunstancias, desean transformarse en ciu
dadanos libres e imponer un novus ordo saecliLorum fannado par individuos 
independientes, en el que impere la ley y no el poder arbitrario. Son estas los ide
ales cnracterfstlcos del republicanismo (que deben distinguirse cuidadosamente de 
los del mem Iiberalismo). En su investigaci6n, basada en gran medida sobre el pen
samiento y obras de los fund adores de los Estadas Unidos de America, Arendt toma 
partido par el repllblicallismo cfvico, en contra posicion al dogmatico y monolitico 
de revolucionarios franceses como Robespierre y sus secuaces. Estos ultimos, como 
los republicanos de todos los tiempos, invocaban la virtud ciudadana (el enfasis 
sabre buena conducta, virtu des publicas y responsabilidad civica son caracterfsti
cos de los republicanos democniticos) pem s610 para imponer, mediante el terror 
politico, la disciplina y su propia versi6n, desvirtuada, de esa virtud. 

Tal vez fuera la consideraci6n de Ia inmensa maleabilidad de los humanos 
baja ordenes politicos y econ6micos distintos 10 que condujera a Hannah Arendt, 
en La condici6n humQIlQ, de 1958, a negar que la naturaleza humana fuera nunea 
plenamente eognoscible. (No asi a que existiera.) La pensadora invita a una inda
gacion sabre la situaci6n en la que consiste vivir como seres humanos. Si no po
demos conocer a fonda nuestra naturaleza, si podemos conocer nuestra condicion. 
Para empezar, vivir moraImente entraiia una vita activa, alga superior al mero 
homo faboral1s condenado al trabajo, y muy distinta al homo otiOSIlS, que impone 
Ia sociedad apulenta y de consuma de la epoca. Arendt intuyo, can un vislumbre 
extraordinaria, que esta podrfa convertirse en In sociedad mediatica y del enLrete
nimiento superficial que caeTia sabre la humanidad un tiempa despues. EI homo 
otiosus de hoy, el proverbial consumidor de entretenimienta mediatico, es una 
mera sam bra y degradaci6n del ludell.'!. para el cual el juego fonna parle de la vida 
activa, retlexiva, responsable. 

John Rawls 

EI nno 1971 un profesor de Harvnrd despertD In filosofin mornl y In polftica, 
empantanadas en 10 que mas arriba he Uamada «(crisis de la etica). con Una teo
ria de fa justicia. Este tratado soslayaba el estaneamiento del discurso etico en 
gran parte del mundo acade.mieo en tomo a cuestiones Iingtiisticas, dudas sabre la 
naturaleza y hasta existencia de Ia Iibertad y Ia responsabilidad hum~lOas y com
bates bizantinos sabre cuestiones a todas luces secundarias. John Rawls (1921-
2002) ubrla asi una nueva fase de especulaci6n en Ia que se situaba de nuevo la 
teoria general de la deseable sociedad buena y posible en eI centro de In especu
laci6n. tal y como habia sido el caso durante toda la tradici6n e.tica occidental. 

La Teor(u de La justicia se basa en una idea simple y nucIeur, aunque su de
sarrollo par parte de Rawls sea complejo. Es la siguiente: las normas de un grupo 
human a son justas y equitativas en Ia medida en que las personas, micmbros de 
ese grupo, accedan a obedecerlas, siempre que no sepan cmiles seran las caracte-
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rfsticas y recursos a Stl disposicion. En alras palabras, si el velo de la igllorancia 
sabre nuestra propia candicion cubriera nuestra vista antes de asociarnos con los 
demas, no impondriamos Jeyes a favorecer nOfmas que ofrecieran ventajas espe
ciales para nuestros intereses particulares. En el momento de confeccionar las 
leyes, las gentes jugarian sin ventaja. Si todas somas iguales en una posicion de 
partida moral y juridica 10 mas probable es ,que establezcamos enterios de justi
cia distributiva y de igualdad que sean buenos y limpios (j{lir) para todos. 

Esto es alga, sostiene Rawls, que no han sabido ver los utilitarislas, para quie
nes el bien corn un, entendido como un todo agregado. se sllperimpone a las incli
naciones y necesidades legftimas de cada cmil. En una obvia puesta al dia de las 
viejas tearfas del contrato social, a las que lanta atenci6n he dedicado a 10 largo 
de este libro; Rawls haee de pender la justicia y el orden politico justa de una de
cisi6n demoenltica coleetiva previa a la entrada en liza de nuestras pasiones, es
trategias e inclinaciones en la vida real. Se trata, como en casi tadas las viejus 
tearfas del contra to, de una ficci6n, pero es una fieci6n poderosa, pues introduce 
un criteria efieaz en la detenninacion de las leyes justas. No se trata solamente de 
una argumentacion filos6fiea sin asidero en situaciones vividas. Las leyes justas 
no tienen por que medirnos a todos par el mismo rasero. Una comunidad de gen
tes libres puede decidir que desigualdades son admisibles (par ejemplo las atribui
bles a merito a a gustos esteticos que a nadie dan an u of end en) y cuales no. Para 
ella es crucial que las personas hagan abstracci6n de sus propias posiciones ven
tajosas y que adopten, metodologicamente, el vela de la ignorancia. Esa es la ga
rantfa de imparcialidau. 

Hayen Rawls una sfntesis entre los principios libera1es, par una parte, y los 
igualitarios y redistributivos, par otra. Eso ha dado a su argurnentaci6n conside
rable popularidad entre democratas y progresistas. aunque quiza su aportaci6n 
mas sustancial haya sido su habilidad por demoslrar como Ia filosoffa maral mas 
analitica y abstracta puede transfonnarse en herramienta practica para medir la 
bondad de leyes concretas y la eficacia y limpieza, a juego Iimpio, de un orden 
economico 0 po1itico dado. 

Rawls (como mutatis mutandis, tarnbien Arendt) pone en el centro de su pen
samiento la inviolabilidad de los derechos humanos y civiles, el derecho del ciu
dadano a pensar y definir 10 que es la justicia y a intervenir demoeriiticarnente 
para que se haga realidad. En ese sentido Rawls concede priori dad y soberania a 
10 justo, 10 confonne a derecho, por encima de 10 que alguien puede deseribir 
como meramente buena. (Bueno i.para quien?, lpara quien 10 define segun su pro
pia conveniencia'l) «La justicia es la primera virtud de tad a instituci6n social» 
sentencia Rawls. Thdo bien injusto (la riqueza desaforada de unos pocos, par ejem
pia) no puede justificarse racionalmente porque no reune las condiciones que im
pone la posicion de partida, el «vela de lu ignorancia» iniciaL Ella no signitica que 
la justicia, insiste el masofo, no tenga que aceptar de muy buen grada ciertas de
sigualdades. En efeeto, si no ace pta el principia de dijerencia haee violencia a la 
humana diversidad, y nos homogenefza en una masa infonne de iguales. que atro-
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pella distinciones e individualidades. AqueUas diferencias que sean moralmente 
admisibles. inclusas las diferencias eeonomicas a de menta que red un den en be
neficio de quienes tienen menor fortuna a menores ventajas, deben ser admitidas. 
Asf, eonviene estirnular a las gentes can reeompensas (salariales, de reeonoci
mien to academico, humanitario, polftico, cientffico) por aquellas aelividades que 
benefician a los demas. La admision y fomento de las diferencias necesarias y to
lerables refuerzan la excelencia humana y nos benefician a tados. en especial a los 
mas humildes. Medicos, cientfficos, maestros, eseritores, teenicos, artistas, nece
sitan prestigio, distincion, apoyo economico para que desempenen sus tareas can 
dignidad y sabre todo can ahfnco. Can ese criterio John Rawls encaja sus con
cepciones igualitarias y redistributivas can el fomenta de una sociedad que re
compense la diferencia, la individualidad y la iniciativa de cad a cual. 

Jiirgen Habermas 

Del mismo modo que las teodas generales del derecho, Ia justicia y Ia moral 
habfan quedado muy debilitadas durante los lustras posteriores al desealabra de la 
Segunda Guerra Mundial, hasta la aparicion del tratado de Rawls, las de la socie
dad habfan sufrido un sino semejante. Un intento poco comun para subsanarlo fue 
el Sistema social, que publico Talcott Parsons en 1950. Ese esfuerzo, sin embargo, 
fue recibido en much as lugares mas como expresi6n de la posicion doctrinal Ila
mada funcionalista dentro de Ia sociologia, coincidente en varios sentidos con la 
abierta aceptaci6n de los valores liberales y capitalistas, que como una teoria ge
neral y critica del orden social. Retrospeetivamente tal juicio precis a rnatizacion, 
pero Ia ausencia del elemento entico es·evidente en la gran obra de Parsons, 10 cual 
menoscaba alga su considerable vaHa. 

Uno de los pensadores que mas se ha acercado ala producci6n de una teo
ria general nueva sin dejar de mantener el espfritu crftico es JUrgen Habennas 
(n. 1929). Es un filosofo y tearico social germano, descollante par su eapacidad 
de integrar y sintetizar las mas diversas aportaciones en una perspectiva relati
vamente unitaria. Sus orfgenes en la Escuela de Frankfurt, con la que aparece du
rante no poco tiempa identificado como miembro de su segunda generacion, Ie 
situa en una posicion de izquier<la democratica, correspondiente al enfoque de 
la lIamada Teorfa Critica prapia de ella. Desde el punta de vista epistemologico, 
Habermas continua e inlensifica des de el principia la cruzada de aquella Es
euela contra el positivismo (sobre tad a en las ciencias sociales) en favor de una 
interpretacion humanista. Durante las fases iniciales de su labor tal postura se ha
llaba tenida de marxismo. Se inclino en esa epoca a favor del materialismo his
tdrieo par su fertil modo de en tender Ia historia como secuencia logica de modos 
de producci6n. En cambia, se opuso claramente al Hamado materialismo dia
lectico. Habermas piensa que este habia degenerado en mera idealogia positi
vista, tecnoeratica y cientifista. Era ya incapaz de producir una visi6n reflexiva 
y original de la modernidad. 
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En Sll COllocimiento e i11lere,-~es, de 1968, Habennas muestra In endeblez de 
In nocion de que In ciencia natural es neutra y carece de intereses egoistas, salvo 
105 de Ia raz6n. EI conocimiento cientifico avnnza apoyandose sabre una financia
ci6n politica (a veces instigada par estrategias belicas a imperiales) que determina 
o apoya ciertas linens de indagaci6n y desarrollo y no atras. La ciencia responde 
a las presiones que engendran In politica cientffica en cada lugar asf como a los in':" 
tereses. no siempre cognoscitivos, de sus cultivadores. 

El proyecto ilustrado de desarrollar In r.lz6n en touos los freotes ha fraca
sado, sostiene Hahennas, en una Hoea muy frankfurtiana, que se haee eeo de las 
posiciones de Horkheimer y Adorno. (Tal proyecto reeibe el apelativo de «(dis~ 
curso filosofieo de In modernidnd») en Habermas.) La ha hecho porque solo ha 
crecido par un fIaneo, el de la tecnica, dejando en la estacada los demas, el moral, 
el estetico, el de la convivencia democnitica. Se ha disparado Ia tecnica y no se ha 
desarrollado casi nada mas. Habennas continua asi la tradicion weberiana de dis~ 
tinguir In razon sustancial de la instrumental y constatar como la segunda puede 
desuncirse, con gran dano, de Ia primera. Embiste entonces contra los usos de esta 
ultima a traves de in burocracia y In manipulacion de la ciudadania. Can clio, 
afimla, la raz6n occidental pierde su fund6n fundamental, que era la de Ia email!. 
cipacion. Esta canstituye el criteria principal para determinar si estamos, a nat 
frente a una aplicacion de In teoTia a la realidad, es decir, frente a una praxis ge~ 
nuinnmente racional, emancipatoria. Con ese criteria hay que juzgar la tecnologfn:, 
que pennea toda In sociedad contemponlnea, pero que a menudo la esclaviza a 
pennite su subyugacion. ,-':.'; 

EI factor crucial que puede superar csta situacion de instrumcntalizaci6n y ne,;.
pad6n de In razon moral sustancial es, sostiene Hnbennas, la comunicaci6n'~ 
e 
Cuando la comunicncion se emancipa de In dominacion, los seres humanos, en 
una relaci6n de didJogo entre seres racionales, pueden alcanzar una situacion libre 
de enajenacian instrumental. En tal caso Ia despolitizacion cinica de la vida im~ 
puesta par la razon instrumental y ttknicn cesara y sera repalitizada par una, ~o~. 
munidad de seres comunicantes entre sf. Habennas propane can ella una etlca 
comuilicatilla fundamentada en nuestras capacidades dial6gicas y discursivas. en 
Ia cual se alcanzan nocianes de libertad y justicia a traves de ladiscusi6n entre gen.;. 
tes eapaces de ella, es decir en condiciones de dhilogo genuino... . 

EI espado de la opini6n publica y el ambito de 10 publico (Offe/ltlichkel~) . 
hoy estan intervenidas par intereses sectoriales. mediiiticos y politicos que Impl~ 
den la plasmacion de esta sHuaci6n ideal comunicativa. Como quiera que Haber~ 
mas no indica el modo de llegar a ella (podra ser considerado de izquierda y has~ 
reformista, pero ciertamente no estamos ante un revolucionario) se comprende 
que sus ideas al respecto hayan sido entendidas par algunos como ut6~icas. Tam~ 
bien que muchos radicales alemanes de los ultimos alios sesenta Ie tuvleran c?~~. 
mentor, aunque ei mismo tuvicra una actitw.l muy reservada respecto a los. actJvIs: 
tas politicos. Se comprende asimismo que ellncremento del multiculturalIsmo asl 
como los canflictos entre civilizaciones y mentalidades acunidos desde finale~ 
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del siglo xx, resalten la dimensi6n de puro ideal no f'eilmente alcanzable que 
posee Ia comunidad habennasiana de comunicantes iguales, emancipados y razo
nables, amen de rncionales, y que como posibilidad se antoje muy distante para 
una nueva generaci6n de pensadares saciales. 

EI enfasis sabre 1a comunicaci6n llev6 a Habennas a sentir un interes muy 
vivo tanto por ellenguaje como par la epistemologfa. (Ya su breve COllocinziemo 
e intereses hizo hincapie en el modo en que los intereses refractan a desvian los 
criterios objetivos de conocimiento.) Habemlas eleva Ia comunicacion, de un 
modo de entenderse, a un modo de canducirse conscientemente. Par ella situa en 
el centro de su obra In nocian de accion cot11ulIicativa, a la que dedic6 un magnum 
opus de dos volumenes. ESla acci6n entrana intencionalidad, responsabilidad y 
conciencia. Acabo de indicar que para Habennns la comunicacion dialogica se rea
liza entre personas capaces de eHa. Ella entrana, porlo men as, tres elementos: en 
primer lugar la existencia de una verdad; en segundo, que los mienibros de Itt con
versaci6n imputen responsabilid~d tam bien a los demas (un dialogo en que se re
conozea Ia autoridad de todas, nola subordlnaci6n de unos a otros), que conducira 
a 10 legitimidad normativa de 10 decidido; y en tercer lugar, la sineeridad de cad a 
cual. (La teoria sociol6gica y Ia ciencia polftica. al margen de Habennas, han de~ 
dicado hoy mucha atencian ala confianza como componente crucial de las redes 
de reiaciqnes. La confianza asume de uno u OlIO modo la sinceridad -hasta en se
creta compartido, como demostro Simmel- como cementa de tales relaciones.) 
EI elemento mas importunte en este proceso dialogico es la legitimidad norlllaliva. 
No podemos alcanzar una situacion ideal de lenguaje si deslegitimamos y descn
lificamas de raiz 10 que los demas digan a argumenten ni aceptamos las nOnTIas 
que nos rigen a unos y a otros. 

Ellenguaje y el diruogo se realizan principalmente en el seno de Ia sociedad 
civil. Acaecen en el «mundo de Ia vida») (Lebemwe!t). Dcurren mucho menas, a 
nada, en el mundo de las instituciones y de los sistemas. Los sistemas (par ejem
plo eI entramado empresariai del orden econ6mico) no son morada de Ia moral. ca
reeen de responsabilidad. Todo 10 invaden a intentan invadir (asf. colonizan el 
mundo de la vida, en el que habitan los seres human as de carne y hueso) de modo 
an6nimo e impersonal. Por eso el pensamiento critica tiene como misi6n Ia de
feosa de los humanos ante los ajJaratos institucionales. La teorfa critica debe po
nerIes coto y fomentar In sociedad ciVil. La «conducta experta» de los tecn6cratas 
y servidores de las instiluciones no es accio'n comunicntiva. 

La esfera civil y elmundo de la vida que en ella florece estan permeados par 
ellenguaje, que es nuestro modo de ejercer In acci6n comunicativa, entendernos 
y can vi vir significativamente. De ahf que eI acto de hab/a que estudia la lingiifs
tica posea tanta importancia para Habemllls. Mediante ellenguaje nos socia1iza~ 
mas como personas y entendemos intersubjetivamente como seres capaces de 
raz6n. (Habermas incorpora aportaciones de Ia psicologfa del aprendizaje para de
clicar atenci6n al proceso de maduracion moral del hombre, a partir de sU ninez.) 
EI difiJogo es la fuente de nuestra emancipaci6n y del consenso moral raciona!. La 
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etica en Habennas es, pues, esencialmente dia16gica aunque, como pensador asen
tado en la tradician cliisica, no niegue oi In importancia oi In existencia de princi
pios momles universales. Sin embargo, In pregunta fundamental de que es 10 que 
debe hacer hall a su respuesta solamente a traves del diulogo entre gentes raciona
les e iguales. Dadas las circunstancias del mundo modema, Habermas considera 
que existe un ciejicit democrdtico en aquel1ns sociedades civiles, espacios de 10 pu
blico y hastll periamentos de palses avanzados en los que las interferencias buro
craticas, tecnocniticas y mediaticas confunden 0 diftcultan las situaciones ideales 
de discurso. 

Su clasicismo Iwce de Habermas un enernigo jurado de todo relativismo 
posmodernista, pero tambien de las teorias sistemicas de la sociedad -notable
mente las muy elaboradas de Nilklas Luhman (1927-1998)- que ignaran la res
ponsabilidad de los seres humanos para poner todo el enfl.lsis sabre In estructura 
y funcionamiento anonimos del sistema social. Ese mismo c1asicismo (proce
dente de la tradicion ilustrada y racionalista occidental) ha pemlitido una crftica 
de Habennnas en el sentido de que sus elaboraciones pecan de eurocentrisrno y 

- que sus teorfas de la comunicacion son propias de la legitimidad tal y como apa-
rece en sociedades nacidas de esa tradici6n. A ella hn replicado este pensador 
que 61 se refiere estrictamente a «sociedades avanzadas» en las que la competell
cia cOl1llmicatil'a de la eiudadania dialogante posee las caracteristicas descritas, 
mas alIa de Sll base etnica 0 tradicion cultural, sea 0 no europea. Empero, dados 
los rasgos principales de sus ideas, no sorprende que su replica no haya eonven
cido en exceso. Una posicion mas finne -que no adopta Habennas- serfa la de 
reconoeer que las reglas del juego raeional eorrespondientes a Occidente son las 
menos defectuosas que se conoeen para la realizaci6n pnictica de la convivencia 
en condiciones de democracia, racionalidad y progreso sin que tengamos que 
adoptar par ella una actituu defensiva ni vergonzante. Ni tampoco pretender su
perioridad moral algtlna para las gentes de una parte del mundo sobre las otras. 
La historia es como ha sido, y no de otra manera. Mas este argumento ya no per
teneee a JUrgen Habennas. 

7. Los movimientos sociales: feminismo, ecologismo, derechos civiles 
y resistencia a la mundializacion contemporanea 

Ha hnbido una seiiaIada tendencia en la histona occidental moderna hacia Ia 
plasmacion de las corrientes ideologicas en movimientos politicos amplios, encar
nados a su vez, a menudo, en partidos politicos 0 sindicatos, dentro de los cuales 
se han abierta paso y dejada su huella. La libertad de la ciudadania, par restrin
gida que haya sida, ha pennitida y fomentada estas tendencias sin que se haya 
rota el orden constitucional y democnHico. Al contrario, este ha dependido en 
buena medida de la institucionalizacion del plilralismo. Par otra parte, partidos, 
sindicatos y gremios empresariales, no han acaparado todo el espacio publico dis-
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ponible para las asociaciones ciudadanas. La ciudadanfa se ha integrado y mani
festado can frecuencia tambien en 11lovimiefllos ,mciales al margen de elias, a pa
ralelos, a hasta hostiles a eHos. Desde ciertos movimientos nacionalistas a aquellos 

. que solo deseabun una refonna electoral 0 fiscal limitada, a una refonna moral 
espeeffica, abundan los ejemplos de movilizaciones ciudadanas que nunea fueron 
encuadradus ni absorbidas por una sola organizacion polftica y que sin embargo 
eonsiguieron en alguna medida sus objetivos. 

La vitalidad de la democracia y de In sociedau civil, en h~nninos politicos, no 
depende 5610 de la participa:ci6n electoral y la afiliaci6n a los partidos sino lam
bien de la actividad y a1cance de los movimientos sociales. Poseen estos particu
lar importancia en el ambito de las ideas sociales, pues manifiestan can t1delidad 
las creencias, valores y actitudes propias de una epoca y cultura. 

La segunda parte del sigla xx y los principias del XXt han presenciada la pro
liferacion de movimientos sociales, algunos de ellos de gran a1cance, que han sur
gido de la sociedad civil y prod!-lcido efectos muy sustanciales. Sus origenes son 
tan antiguos como ]a democracia misma. En tiel!lPos relativamente recientes, el 
movimiento sufragista de las mujeres britanicas que exigian el voto es anterior a 
la Primera Guerra Mundial. Y no todos tllvieron caracter progresista. Asi, el rno
vimiento que fono la introdueci6n de Ia Ley Seca contra las bebidas alcoholicas 
en Norteamerica (1929-1933) era sumamente ambiguo, puesta que tanto los mo
ralizadores fundamentalistas protestantes como el hampa se beneficiarian de el. Al
gunos provocan movimientos diametralmente contrarios, como sucede can 
quienes predican Ia legalizacion del aborto a petici6n de la embarazada can aque
llos que, par el contrario, exigen Sll penalizacion. Aunque no es dificil que aparez
can juntas las reivindicaciones de varios movimientos en uno solo - par ejemplo 
los ecologistas sue len ser pacifistas y muchos de elIas son tambien feministas
me referire aqui par separado a cuatro de los mas significativos: el feminismo, el 
ecologismo, el movimiento en favor de los derechos civiles y el que protesta con
tra el proceso de mundializaci6n en su fonna predominante. Han sidn elegidos, no 
5610 par su importancia para dar cuenta cabal del estado del pensamiento social 
en el mundo cantemponineo, sino tambien par una raz6n singular: se hallan, a 
pesar de Ia aparente novedad de sus doctrinas, profundamente enraizados en las 
tratliciones de la filosofia social occidental, cuyo espfritu continuan hasta cuando 
se presentan como revolucionarios. 

El jelllillislIlo. 19ualdad y libertad han sida, a traves de los tiempas, dos idea
les eruciaIes para el pensamiento occidental. Una parte muy considerable de In 
energia invertida en Ia elaboraci6n de la filosofia moral y palitiea ha girado en 
torno il estas cuestiones. EI problema para una tradici6n que asumfa In dignidad 
de todos los seres humanos era justificar la desigualdad. Asf, Plat6n intent6 ha
ceria segun el criteria de las diferencias que hay entre los individuos en cuanto 
a capacidad e inteligencia. Al no hallar ninguna entre mujeres y hombres pro
puso su igualaci6n polftica. No obstante, desde Arist6teles, los argumentos para 
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mantencr In desiguaJdad (en Sll caso In subordinaci6n de esclavos y mujeres a los 
hombres libres) se muitiplicaron, si bien siempre en pugna con el ideal contrario, 
el igualitario. Este fue feforzado por el mensaje de Jesus que generalize In dig
nidad humana a todos los humanos, hombres y mujeres. libres y esclavos. (San 
Pablo se apusa a estas nociones y subordin6 mujeres a hombres, sin proponer In 
Iiberaci6n de los esclavos.) EI advenimiento de In era de las gran des revolucio
nes impuso In continuaci6n del proceso de igunlaci6n, par 10 menos en 10 juridico 
y 10 politico. Se abolia la esclavitud y el trabajo infantil. EI socialismo fue la pri
mera rnorada ideol6gica del feminismo. (La expresi6n misma de feminismo fue 
introducida por uno de sus fundadores, Charles Fourier, poco despues de 1830) 
y ambas doctrinas pennanecieron estrechamente unidas. Mus tarde, Ia extension 
del derecho al voto y de las garantias civiles a toda la pobJaci6n masculina [ue 
seguidn, poco a poco, par su ampliaci6n a la femenina. Para ella hubo que ven
eer enormes prejuicios de supremacia mascu1ina que, al extenderse par todas las 
clases sociales, fannaban una fonnidable barrera para el cumplimiento de la 16-
gica expansiva de la iglla/dad a traves de los dos generos, femenino y masculino. 
que camponen la raza humana. 

EI movimiento feminista tiene sus distantes origenes inteleetuales en varias 
obms medievales que defendian Ia naturaleza femenina frente a argumentos sabre 
su inferioridad propuestos por algunos escolasticos. La primera argumentaci6n 
moderna aparece en la obra de la inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), ya ci
tada, VindiclIci6n de los derechos de la l1lujer, escrita en 1792, en In que llama vi
gorosamente la ntencion sabre unas dec1araciones de derechos del ciudadano que 
olvidan los de la mujer y siguen margimindola. Poco antes Olympe de Gouges 
habia redactado una Declaraci6n de los dcrechos de las mujeres para corregir el 
obvio bies rnasculinista de la Declaracion de Derechos revolucionaria. Aunque 
textos como estos iniciaron el debate, el feminismo, como movimiento, no se eon
solido hasta mucho mas tarde, con la peticion de purticipacion igunl y efectiva de 
las mujeres en la vida social, fuera de la privada. Asf el mavimiento sufragista in
gles, en SlIS anos cnlciales de 1906 a 1914, uniria a mujeres de origenes muy di
versos para conseguir el voto. La lucha britanica por el sufragia femenino fue 
crucial para el feminismo: estabn claro que las mujeres no podfan fiarse de las 
promesas de los partidos a de los sindicatos s1 no ejercian elIas mismas el voto. 

Las especulaciones de sociologos como Simrnel sabre el canicter femenino 
y, sobre todo, las explicaciones de Freud sabre la sexualidad de las mujeres abrie
ron un ambito de diseusion que habria de producir respuestas fecundas, en espe
cial par parte de aquellas feministas que pronto discreparon de elias. La obra de 
Simone de Beauvoir (n. 1905) EI segundo sexo, pubJicada en J 949, introdujo la 
cuesti6n femenina en el ambito de la filosofia madema. Beauvoir us61as catego~ 
rias hegelianas del yo y del otro para explicar el dominio masculino sobre una 
mujer objetivizada par las actitudes del var6n y In cultura de la epoca. Segun ella 
los hombres pueden integrar mutuamente sus 1nstintos sexuales y sociales, mien
tras que las mujeres confunden sexualidad con biologfa y vida. EI matrimonio per-
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petua el dominio masculino sabre elIas al reforzar esta identidad funcional. Beau
voir afimmba que la ernancipaci6n debfa pasar para las mujeres por su evitaci6n 
del matrimonio y aun de la prole. 

Los dos decenios siguientes fueron particulannente fertiles en la aparici6n de 
textas e ideas feministas, que crearian la plataforma eritica y doctrinal del femi
nismo posterior. Surgi6 el movimienta Hamada de liberaci6n femenina. Una de 
cuyas ramas, la radical, 10 escindiria en dos. El jeminismo radical, sobre tado 
des de la aparici6n de la Dialectica del scxo de Shulamit Firestone, en 1971, ten
dio a entender a Ins mujeres' mas como una clase social que como parte de un sis
tema corn partido de desigualdad de cIases que incluye diferencialmente a ambos 
generos. El enemigo a derrotar era ahara el patriarcado. La alianza posterior de 
parte del feminismo radical can eI sacialismo inaugurd una fase en la que ya es 
mas apropiada hablar de un verdadero pluralismo dentro del feminisrno. La pro
liferaci6n de grupas feministas reflejaba y refleja las condiciones sociales diver~ 
sas de las mujeres, especialmente cunndo salim os del mundo occidental. Las 
reivindicnciones de las mujeres en el Islam, par ejemplo, son muy distintas de 
las europeas a norteamericanas, y el reavivamiento del fundamentalismo religioso 
en aquel ambito ha levantado nuevas escollos para las mujeres que aspiran a su 
emancipacion. En todo caso, la presencia del movimie11lO de liberacionfemenina 
y del feminismo en el panorama de las ideas y valores de la sociedad cantempo
ranea ha tenido consecuencias poco menos que trascendentales. Puede provenir, 
como he indicado, de una 16gica antiqufsirna en nuestra tradici6n emancipatoria, 
pero las victorias conseguidas ya par las mujeres (a quienes todavIa queda mucho 
treeho a recorrer) han transform ado la situaci6n moral, civiea, poHtica y laborn} 
contemporanea de un modo carente de precedentes. En un mundo lleno de tergi
versaciones de la racionalidad y naufragios de 10 que en su dia fueron corrientes 
hacin el progreso, no es poco constatar la presencia de la esplendida victoria para 
la humanidad que representa en su conjunto el movimiento feminista. 

El ecoiogisl11o. La preocupaci6n por el media ambiente como ambito a1 que 
defender y mejornr es relativamente reciente. Sus rakes pueden retrotraerse, si se 
desea, a san Francisco de Asfs(lJS2-1226) cuyas Florecillas abandonan el tradi
cional temar ante Ia natura1eza y empiezan a verla como una Creaci6n amable: el 
hombre debe vivir en camuni6n can ella. La actitud modem a aparece con Rous
seau y con el romanticismo posterior, que exaIta seculannente el mundo natural 
del que fonnamos parte. Este se toma hostil poco a poco contra In industria, las 
grandes ciudades y las miserias del capitalismo, a medida que Ia revolucion indus
trial afianza su triunfo sobre el mundo natural. Es un rornanticismo, empero, que 
refleja actitudes minoritarias, que no cuajan en rnovimiento social alguno. Mien
tras tanto los econamistas Iiberales como los socialistas no se plantean (con pocas 
excepciones, entre las cuales descuella Malthus) el problema de la finitud de los 
recursos medioarnbientales y hurnanos ni los lImires eventuales del espacio dispo
nible para una poblaci6n ya en constante e indefinido crecimiento. La notoria ex-
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cepcion entre los liberales clasicos es la de John Stuart Mill, guien propuso par pri
mera vez que se alcanzara una situaci6n de prosperi dad estable pero sin un cred
miento econ6mico que destruyem recurSQS finitos. 

El ecologismo se desarrolla como movimiento polftico en cuanto comienza 
a percibirse a todas Iuees In gravedad de las tendencias de destrucci6n ambiental 
producidas par In civilizaci6n industrial y consumista. Toma su nombre de In pa
labra ecologia, acufiada par Ernst Hiickel en 1873 como rama de la biologia que 
estudia las relaciones entre los organismos y eI media ambiente y tambien de In 
nocion de ecologia human a, desarrollada por los sociologos de In Escuela de Chi
cago en los aoas veinte del siglo xx. los primeros que estudil.lron las comunida
des hurnanas en su reladan ambiental y como CreadllTaS elias mismas de ambientes 
sociales especificos. La doclrina ecologista posee notables ramiticaciones, pero se 
apoya en dos ideas cruciales: la preservncion de In naturaleza y la transfonnaci6n 
del orden economico y tecnico del mundo maderno para evitar el apocalipsis que, 
segun sus seguidares, espera a la humanidad si cantinuamos destrozando nuestro 
media y recursos naturales al ritmo presente. La ultimo entrana, ciaramente, una 
revoluci6n tanto econ6mica como moral de considerables proporciones. 

Las interpretaciones y escuelas dente~ del movimiento ecologista han variado 
y varian en gran manera. Asf hay un ecologismo de espiritu libertario, como el re
presentndo inicialmente par el austrfaco Ivan llich (n. 1926), pensador de origen ca
tolieo, que ubrio un controvertido centro de estudias en Mexico en Cuernavaca 
desde el cual proponfa soluciones alternativas al orden predomi~ante. Par ejem~ 
plo~ dado que el sistema educativo era segun el pernicioso, 10 mejor es desescola
rizar Ia sociedad; como la medicina modema genera sus propios enfennos, la 
salucian es desprofesionnlizarla y hurtar a los medicos su poder sabre la red h05-
pitalaria. En ambos casos Jiich supone que el resultado sera beneficioso para todos, 
como si la humanidad no supiera 10 que es vivir en un mundo sin cscuelas y sin me
dicos. En el caso de la ecalogfu, predica llich, (cdos lercios de la humanidad podrfan 
ahorrarse el paso por la sociedad industrial buscando un equilibria postindustrial en 
su nlodo de produccion que farzaria a las naciones hiperindustriaJizadas a adoplarlo 
como aiternativa al caos». Aunque IIkh no explique como se realizana efla conver
sion de los pafses pobres al modo postindustrial de produccion,la noei6n de que hay 
que hallar un desarrollo ecologicamente distinto del que destruye la naturaleza es 
esencial, tanto para los ecologistas como para muchos ciudadanos que, sin militar 
en esc movimiento, se han percatado de la creciente gravedad de la situacion. 

Otro autor de origen austrfaco, Andre Gorz (1923-2007) consecuente can sus 
posiciones neomarxistas, via en e] movimiento ecologista una continuaci6n del 
combate contra el capitalisma y la tecnocracia: al constatar la capacidad de las 
empresas capitalistas a adaptar5e y asumir algunas medidas de proteccion ambien
tal. Gorz aboga par una revoluci6n en Ia sociedad civil que Ia aleje del orden ac
tual y cree comunidades de aulogobierno y autogesti6n, can una economfa distinta 
ala eapitalista.ldeas afines son las de RudolfBahro, marxista encarcelado por el 
regimen comunista de la Alemania Oriental. JibefiJdo en 1979 y refugiado en la 
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Occidental, donde se uni6 a Los Verdes, partido ecologista gennano. La critica 
que Ie valia Ia prision era la afinnacian de que los pafses lIamados socialistas (en 
la orbita sovietica) segufan una pauta desarrolJista sin frena identica a la de los oc
cidentales, con 10 cual contribufan tambien ala catastrofe ecol6gica asi como al 
creciente desequilibrio entre naciones ricas y pobres. (Garz tambien se signifieD 
por apoyar la nocion, compartida por olros, de una rell/a bcisica de ciudadanfa 
para pennitir que ladas los ciudadanos. aunque fuemo pabres, tuvieran acceso al 
ambito publico de las democracias.) 

Junto a caocepciones como estas es posible detectar, denlro del movimiento 
ecologista, una corriente de acentas mas a menos mfsticos 0 panlefstas, de culto 
a la tierra como orgunisma vivo y al cosmos como ambito sagrado. Asf, el popu
lar libro del ingles James Lovelock (n. 1919) Las edades de Gaia: biograJia de 
lwestra Tierra viva reOeja muy bien esta nueva actitud. (Gaia es el nombre de una 
diosa griega. que representaba a la Tierra.) Lovelock introduce conceptos y expIi
caciones cientfficos para pres en tar la Tierra no como un penasco inerle en el espa
cia, sino como un ser pulsante y vivo, al que la civilizaci6n tecnologica puede 
haeer un dana irreparable. Al margen de la validez cienlifica de la melHora, la 
obra de Lovelock, como la de atms autores, forzo un viraje en el modo de contem
plar el mundo y la naturaleza en muchas gentes de mente secular. que han intro
ducido ciertas actitudes trascendentes en su trato con ellos. 

EI movimiento ecologista es diverso y disperso. Hayen el organizaciones 
militantes internacionales (Greenpeace, par ejemplo), partidos politicos (hasta 
principios del siglo XXI siempre minoritarios), asociaciones ciudndanas, locales 0 

regionales, para la proteccion de parajes naturales, grupos para la introducci6n de 
legislaci6n ecologista (algunos de elias interesados en la industria que de ella se 
beneficia) y asf sucesivamente. Como movimienta cubre grupos que apoyan la 
«ecologfa profunda» (deep ecology) muy radicule5, asf como quienes son basica
mente ecosocialistas. Mas alia de las diferencias que los separan entre elias, el 
ecologismo aspira a organizar la economfa humana como un subsistema dentfO de 
la biosfera, que no rompn el delicado equilibria que la mantiene. Para ella sen! pre
ciso reestructurar nuestro modo de vida y trabajo. superar el despilfarro, y crear 
un mundo mas austero,lo cual no signifiea pobre. 

EI ecologismo ha sido 10 bastante potente como para conseguir algunas res
puestas gubernamentales y reorientaciones.en la polftica industrial, de transpartes, 
produccian de energfa no cont~minante y reciclado de productos nacivos. La Con
ferencia MundiaJ de Rio en 1992 y los acuerdos posteriores de Kioto, 1997, fue
ron ejemplos de su capacidad de generar algtin gesto (en gran medida rel6rico) por 
parte de los paderes intemacionales, amen del ntimero creciente (pero insuficiente) 
de medidas protectoras del media ambiente que van aplicando los gobiemos na
cionales y autoridades locales. Par des gracia, el grado de respuesta satisfactoria de 
esos poderes continua siendo notoriamente insatisfactorio. No sorprende pues que, 
entrada el siglo XXI, se hiciera obvio para muchos que solo alguna catastrofe eco
logic a de mayor calibre que las producidas ya podnan inducir a las mayorias elec-
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torales a elegir gobiemos mas decididos a tamar las energicas medidas oportunas. 
Parece que los varios desastres industriales, nucleares, de desaparicion forestal, de
sertizaci6n progresiva. empobrecimienlO de flora y fauna, nsf coma las hambru
nas engendradas par el exceso de poblacion, no son min suficientes para impulsar 
las decisiones dnisticas que la gravisima situaci6n del pianeta exige. 

Los deree/ws civiles. La lueha par la puesta en vigor de los derechos constitu
cionales de los ciudadanos dentro de las democracias es tan antigun como elias, 
como se ha padiclo comprobar a 10 largo de esta historia de las ideas sociales. Se ha 
pueSlO repetidamente de relieve como. a pesur de las proclamas de In democraciu, 
siempre-habfa seetares exc1uidos de su esfera: metecos, esc1avos y mujeres en Ate
nas. pueblos coloniales en las repub1icas modemas. ciudadanos marginados (a me
nudo, inmigrantes) en el mundo contempofiineo. En este ha ida tomando cuerpa un 
fuerte movimiento de incorparaci6n ciudadana par parte de sectares exc1uidos de 
Ia instituci6n esencial de la democracia: la participacion y la representacion polfti
cas asi como Ia igualdad legal y moral de todos los ciudadanos. Una de las corrien
tes que desencadeno ese movimiento fue el de los Derechos Civiles, iniciado par los 
negros nortemericanos a tines de los afios cincuenta, y pronto capitaneado por Mar
tin Luther King (1929-1968), quien caeria asesinado por sus ideas democraticas y 
su actividad refonnista. King, junto al Mahatma Gandhi (1869-1948), igualmente 
asesinado en la India, representa una de las grnndes aportaciones a In civilizaci6n 
politica moderna: la movilizacion cfvica y pacffica de Ia ciudadanfa para la conse
cucion de fines legitimos y moralmente necesarios para la realizaci6n de una comu
nidad politica fcateroa y libre entre los hombres. De hecho los movimientos de 
derechos civiles han aportado una soluci6n aIternativa a Ia violencia, merecedora de 
toda la atenci6n por parte de los pueblos 0 los ciudadanos agraviados, dada su efi
cacia y su evitaci6n de una escalada de terror. La lueha «no violentm) inaugurada 
par Gandhi en su lucha par la independencia de la India es una de las aportaciones 
mas serias al pensamiento politico contemponineo y es dislinta, aunque muy afin, 
al pacifismo de epocas anteriores. El movimicnto de fa 110 violellcia no se adscribe 
a ninguna ideologia especffica dentm de la izquierda (no hay un movimiento poli
tico de no violencia de derechas) pues en el se encuentran hindt1es, cristianos. co
munistas, humanistas individualistas y atms muchos adherentes. 

Las ramificaciones y variedades del movimiento de los derechos civiles no 
son menores que las del feminismo. Aparece en cada pafs can sus caracterfsticas 
especiales, pero tambien se plasma en organizaciones universales y no partidistas, 
como Amnistfa Internacional, que lueha eficazmente contra la tortum y la perse
cucion poiftiea en todo el mundo. En algunos lugares el movimiento civil (como 
en Sudafrica contra la institucion racista del apartheid, instituido a partir de 1948 
y abo lido en 1991) fue tambien contra una discriminacion racial de corte cuasi 
fascista, mientras que en otros se ha concentrudo en aspectos menos dramaticos 
taunque no par ella menos importantes) de la discriminacion y el estigma contra 
sectores marginados a explotados. EI t1ujo masiva de inmigrantes de otros conti-
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nentes a los pafses de la Union Europea ha estimulado la actividad cfvica en favor 
de la universalizacion de los derechos humanos y civiles. 

La mUlldializacion: l11ovimientos de rebelion. El proceso de mundializacion, 
al que se ha prestado atenci6n repetidamente mas arriba ha provocado, a partir del 
ultimo decenio del siglo xx. un potente movimiento social, a1 cuallos medios pe
riodfsticos han bautizado con cierta irrespansabilidad can el nombre de «(antiglo
balizacion» a antimundializacion. Los graves enfrentamientos de sus miIitantes 
mas violentos can una policia tambH~n vialenta a partir de una conferencia inter
nacional en Seattle y otra en Genova, en 2001, contra instituciones como el Fonda 
Monetario Intern.cional, el Banco Mundial y I. Organizacion Mundial de Corner
cia han sido interpretadas par representantes de la panoplia mediatica como si se 
tfatara de un movimiento irracional que se opone a dicho proceso. Can notables 
y cifcunscritas excepciones, 10 que exlste es mas bien una oposici6n transnacio
nal considerable (aunque difusa) al modo en que tal mundializacion se realiza, no 
a ella misma, 10 cual es muy distinto. La mundializacion de los derechos civiles, 
a de la defensa ambiental, a de la educacion escolar, par poner tres obvios ejem
plos, no generaria protestas racionalmente justiticnbles. 

Para cualquier dem6crata, la protesta contra In rnundializacion economicn 
desigual, injustn, arrol1adora de diferencias respetables entre los pueblos, posee In 
obvia virtud de que se genera desde Ia sociedad civil. Tambit~n, y ella es crucial, 
de que anuncia, como en el caso del ecalogismo,la incipiente aparicion de una so
ciedad civil 11lulldial. Para esa misma persona, sin embargo, debe ser preocupante 
que el movimiento carezca aLin de un program a alternativo convincente y plausi
ble capaz de sustituir las presentes estructuras de modo et1ciente. Afirmar, como 
reza una de sus consign as, que «otro mundo es posible») es sugestivo, pero carece 
de valor si no se especifica cmH es y como se pone en marcha la elaboracion de 
ese mundo nuevo. No es que falten ideas y propuestas en tenninos absolutos (mu
elms de las de los ecologistas son v:ilidas para el caso, como 10 son las de los pa
cifistas y defensores de los derechos humanos) pero sf parece que, a eomienzos del 
siglo XXI, no existfa aun una masa crfliea doctrinal 0 ciudadana suficiente y dis
puesta a reorientar el proceso de mundializacion control ado par las grandes poten
cias hegemonicas. como mu'chas compafifas multinacionaIes asf como los 
pobiernos de los Estados Unidos, la Union Europea, el Jap6n y sus diversos alia-o • 
dos. De ese proceso se beneficiaron paradojicamente ciertas economfas crimina-
les (narcotraficantes, burguesias depredadoras en paises otTOrn socialistas) asf 
como gabiernos a ejercitos insurgentes al servicio de intereses inconfesables. 

Es dificil predecir Ia evoluci6n futura de movimientos sodales como los aquf 
mencionados 0 de otros que puedan surgir. En todo caso su vigorosa presencia tes
titica la existencia de una sociedad civil, mas alia de los partidos y de los aparatos 
politicos y estatales nacionaIes 0 supranacionales, que ha sufrido una fuerte reestruc
luracion pem que dista mucho de haber perdido vitali dad. La dimimica de Ia inter-
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vendon ciudadana. tras un largo pcrfodo de encuadramiento cn movimientas como 
el obrero tradicional 0 los partidus parece haberse decantado, en una parte sustnn
dal, haciu In fannacion de un sector participativo, intemamente democn1tico y de 
resultados directos palpables. Es un ambito representado por los movimientos de 
asociacion voluntaria altruista, es decir, de aquellos movimientas a agrupaciones 
orientados hacia logros que s6Io puedcn redundar, a la postrc, en favor del bien ge
neral a del interes corn un. La gobernabi/idad misma del plancta depende hoy en 
gran parte de In participacion civica y solidaria de una ciudadanfa responsable. 

8. EI porvenir de la sociedad moderna 

El fin de Ia Segunda Guerra Mundial acab6 con cl imperialismo fascista 
nip6n, aleman e italiano, y abri6 paso a un vasto movimiento de independencia de 
los paises coloniales que, empezando con la India en 1947 culmina en 1974 con 
la disoluci6n del ultimo imperio ultramarino euwpeo, ellusitnno. (EI sovietico, 
continental. heredero del zarista, habria de esperar hasta 1990 para su desmembra
miento.) Ella no impediria que algunas potencias, en especial los Estados Unidos, 
persiguieran una polftica imperiaJista, sosteniendo regimenes dictatoriales (par 
ejempJo en la America Latina) 0 entrando en guerras expedicionarias de singular 
violencia, como la del Vietnam (1960-1975) con el prelexto de defenderse del im
perialismo sovietico. Ello dio Jugar a una intensa corriente de critica, surgida en 
gran parte de ciertos intelectuales, como el lingtiista yanqui Noam Chomsky (n. 
1928) que sometieron a estas politicas a un analisis documentado y devastador. 

La larga era de paz intenm en que entraron los paises beligerantes tras 1945 
signifie6 para elias una fase ruuy prolong ada de intenso desarrollo econ6mico, 
acumulaci6n de riquezas y expansion de eonocimientos cientfficos y teenicos. 
No obstante, junto a estos aspectos de In murcha de los asuntos publicos, se acu
mularon en el mismo periodo problemas graves -empezando par la Hamada 
Guerra Fria entre la Union Sovictica y los paises occidentales. encabezados por 
los Estados Unidos- que no auguraban precisamente un futuro haIaglieno. No 
es este elJugar para anaIizarIos directamente, sino el de senalar algunas reaccio
nes fiIos6ficas, ideologicas y sociologic as provocadas par aquella situacion y sus 
repercusiones en el mundo de hoy. 

Como acabamos de comprobar al examinar la aparicion de movimientos como 
el ecoiogista 0 el feminista, en el terreno del pensamiento social se puede consta
tar la existencia de un viraje 0 desplazamiento de los centros de atenci6n desde los 
supuestos b<isicos tradicionales a atms nuevos. Asi. Ia teona social partia, cusi hasta 
el presente, de una concepcion del mundo en In que Ia noeion de escasez de recur
sos carecfa de irnportancia. Para los economistas liberales chisicos el mundo era 
como una cantera inagotable cuyn conquista era 10 unico que presentaba dificulta
des. Como acabo de reeordar. a 10 sumo encontramos algun economista. como 
David Ricardo, para quien los problemas de eseasez de territorio. bienes y recur-

CIENCIA Y PENSAM1ENTO SOCIAL EN EL MUNDO CONTErvlPORANEO 779 

sos son importantes, pero no a nivel mundial. Y al referinne al ecologismo ya he 
mencionado a Malthus, a Stuart Mill como· las gran des excepciones a esLe supuesto 
tradicional. Lo mismo puede decirse del pensamiento socialista antiguo, para el 
que la desigualdad plasmada en la soeiedad ciasista y el modo capitalista de pro
duccion era el blanco principal y exc1uyente de todas sus preocupaciones revolu
cionarias. Son los sociologos quienes desde 1880, aproximadamente, hacen 
hincapie sabre otms problemas, como son Ia excesiva densidad demognlJ1ca de 
ciertus zonas, el caos urbano y su delincuencia, el crecimiento acelerado y peHgro
sisimo de Ia poblaci6n mundial, el desequilibrio ecol6gico y la consiguiente nece
sidad de una ciencia que estudie la eeologia humann, y aLms similares. La gravedad 
de problemas de distinto orden ha sido la causa principal de que la conciencia de 
aquellas no saliera de un circulo relativamente reducido hasta que no se han hecho 
sumamente graves y visibIes. Es esto 10 que conduciria al cambia de rumba en Ia 
orientaci6n del pensamiento social mademo. Tal viraje no significa que los crfticos 
de hoy hayan abandonado los viejos problemas y tern as perennes de Ia filosofia 
social, sino que han asumido los nuevos sin perderlas de vista. Seria lamentable, 
por ejemplo, que la percepci6n de la gravedad de la explosi6n demogrftfica en la 
periferia del rnundo prospera nos hiciera olvidar que la barbarie dictatorial conti
nua abatiendose sabre muchas pafses. Asi, Ia teona democratica modern a tiene que 
incorporar a Ia vez una doble preocupacion por las estructuras polfticas adecuadas 
y por cuestiones que si no se resuelven hacen imposible Ia democracia, como es Ia 
del hambre y Ia miseria. Ella es asf tanto si se trata de paises dictatoriales como de 
aquellos que tan poco han hecho par zanjar Ia atraz pobreza que agobia a Ia mayo
ria del pueblo. a par mitigar los enfreotarnientos vialentos y matanzas sin cuento 
entre diversos grupos etnicos 0 religiosos. 

La naturaleza de ese viraje del pensamiento social contemparaoeo estriba. 
pues, en la lorna de conciencia de un conjunto de tendencias que no estaban pre
vistas en el acervo tradicional de conocimientos. Por 10 pronto se ha descubierto 
que los caminos de la historia futura nos son desconocidos. Como ya senalo Karl 
Popper en La miseria del historicismo, en 1957, no es dable saber con exactitud, 
par ejempIo, cuales van a ser los descubrimientos cientfficos que se producinin en 
los pr6ximos diez 0 veinte ailos. Y carnoquiera que la influencia de estos ha de ser 
decisiva en la marcha de los acootecimientos. nada serfa mas absurda que inten
tar predecir estos ultimos. Si esto es cierto, no cabe duda que hay que hacer una 
critica muy severa a quienes afirrnen poseer el secreta del pOI"Venir, entre los CU3-

Ies descuellan algunos futur610gos, no menas insensatos que los socialistas dog
maticos de ayer. Los primeras. que son bastante inofensivos, consiguen a veees 
pingiles beneficios extrapalando tendencias econ6micas y demognlficas, edueati
vas y h~cnicas, y nos dan una vision del porvenir que poco suele tener que vcr con 
el. Durante todo el siglo xx, par ejemplo, no Iograron predecir ni una sola guerra, 
y estas han cambiado una y otra vez Ia marcha de los acontecimientos. Los segun
dos afinnaban que sabfan 10 que ocurrirfa -eI calapso total del capitaIismo, par 
ejempJo- sin especificar cuando, oi como, ni don de. 
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Frente a estos grupos ideologicos nos encontramos con tearicas y cientificos 
sod ales que -han intentado enfrentarse sin prejuicios paraJizadores con varias he
elms importantes: el estudio de las revoluciones en los paises agrarios.la investi
gacian de los connictos sociales en las sociedades industrializadas, la 
consideraci6n de Ia expansion de las clases medias y In reducci6n del tamafio de 
las clases obreras industriales, los efeetos de Ia comunicaci6n por medias tecni
cos -radio.lelevisi6n, transmisiones via satelite- sabre los nuevas publicos, In 
subordinaci6n de In mujer en un muncio iguulitario, y tantas Dlms cuestiones. Du
rante la fallida revolucion demacnitica de Checoslovaquia, pronto ahogada par 
los tunques sovieticos, par ejemplo, un equipo de sacialislas democratieos de la 
Academia de In Ciencia en Praga publico un dacumento que reflejaba plenamente 
la actitud de apertura critica y racional que deberfa inspirar la leoria social modern a 
si es que esta ha de servir de alga. Can el tftulo La civilizadoll en/a encrucUada: 
ejeclos sadales y Illlmanos de III rel'oluciOIl cient(fica y lecllica, eI documento, 
redactada par Radovan Richta y sus colaboradores en 1967, se enfrentaba can 
problemas cruciales, hasta entonces ignorados en los paises l1amados socialistas. 
Asf, ponia de relieve el efecto que sobre la estructura social futura podia tener el 
control de conocimientos tecnicas y cientificos par una min aria. En efecto, entnl
barnos a Ia sazon en una fase en que 1a vida econ6mica ya no se originaba sola
mente en Ia mem acumulaci6n de capital, a en el control polftieo de unos hombres 
par otros, es decir, en el domini a sabre una fuerza de trabajo, sino tambien en que 
la tecnologia y el nivel de conacimientos de una pablaci6n dada -el capilalllll-
111a110- son factores fundamentales de desarrollo economico. La democratiza
cion de Ia ensenanza, no es, pues, solo un problema de escuelas, sino una cuestion 
de acceso al conocimiento superior, junto a la cual habra que edificarun sistema de 
control popular del ambito hoy dominndo por los tecnacratas 0 por las elites que 
detentan el poder. Ademas, la sociologfn de la educacion ha demostrado, de modo 
incontrovertible, que la incorporacion de la mujer a la ensefianza es el factor o1<is 
decisivo para Sll emancipacion y para la igualdnd entre los generos. 

Los problemas polfticos y estructurales de las sociedades mas avanzadas 
estan intirnnmente ligados a una serie de transfonnaciones tecno16gicas cuyas ul
timas consecuencias sociales nos son aun poco conocidas. La microelectr6nica y 
la telematica, por ejemplo, han venido a producir una nueva oleada de mudanzas 
en el terreno de las finanzas, de la productividad economica, de In informacion po
litica, de las transmisiones y comunicaciones, a partir del decenio de 1960, cuyos 
dltimos efectos estan mIn poco daros, puesto que desde los uItimos lustros del 
;iglo xx se ha acelerado la mudanza, merced a internet, In telefonfa movil y demas 
inventos afines. Las interpretaciones optimistas de 10 que sucede se basan en la 
)fedicci6n de que Ia nueva tecnalogia de los semieonductores.las computadoras, 
a infonnatica, Ia biotecnoillgia y demas ingenios resolveni. a la postre los acu
:iantes problemas de 1a sociedad moderna. Dan como ejemplo su capacidad de io
:rementar el ocio, aumenlnr la efectividad de In medicina y eliminar el trabajo 
ndustrial monotono, entre otras cos as. Las pesimistas ponen enfasis en los peli-
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gros de la invasion infonnatica de -hl intimidud de los ciudadanos par parte del 
poder. el hecho de que los cohetes intercontinentales nucleares construidos en las 
ultimas fases de la confrontation entre la Uni6n Sovieticn y los Estados Unidos 
estuvieran equipados can aparatos electr6nicos, asi como toda 1a panoplia balis
lien avanzada, y mueslran como las nuevas burocracias electr6nicas generan un 
vasto ejercito de oficinistas operadores de maquinas cuyn vida es tan monotona e 
insulsa, segun elias, como la del proietariado industrial de antano. 

Junto a esta preocupacion par los problemas tecnolagicos de las sociedades 
industriales avanzadas, 105 ultimos decenios han sido testigo de un gian incre
mento de In conciencia global de las cuestiones sociales. Lo acabamos de com pro
bar al evocar los rasgos de los movimientos ~ociales de la epoca. Ella se ha debido 
en gran medida n Ia aparicion de un sistema verdaderamente mundial de interde
pendencia ecanumiea y politica, segun el cuallo que ocurre en cualquier parle del 
mundo afectu a sociedades distantes de un modo directo. La crisis energetica que 
sigui6 a la guerra arube-israeli de 1973 (Guerra del Yom Kippur) seguida de va
rias dislocaciones economicas en -Occidente (aumento de Ia inflacion y del parol 
no fue mas que un ejemplo de una tendencia mas grave y profunda que ya comen
zuba n ser percibida antes. EI hecho es que una parte importante de la conciencia 
social racional contemponinea orienta su atencian hacia el anruisis y posible so
luci6n de los problemas sociales mundiales. Generalizando mucho, estos son de 
dos ordenes. En primer lugar, se trata de la cuestian de In supervivencia de la razu 
humana a largo plazo ante los peligros combinados del armamento (proliferacion 
o mantenimiento de artefactos nucleares en posesion de varios paises), el creci
miento demogr<ifico insostenible y el agotamiento de los recurs os naturales. En se
gundo lugar, tnitase de In cuesti6n, a media y corto plaza, de Ia agudizacion de 
los desequilibrios entre e1 mundo industrializado y rico y el que no 10 esta, entre los 
paises pobres y los ricos, aunque algunas cifrus demuestren el incremento del nivel 
de vida en bastantes lugares, no s610 en el centro sino tambit~n en la periferia. En 
todo caso, una mayorfa de Ia humanidad sufre el azote de Ia miseria y el hambre. 
La cuestion no puede ser vista en tenninos maniqueos, como si los pafses ricos 
-Ia Union Europea,los Estados Unidos, el Japan, Austmlia, entre otros- fueran 
exciusivamente los unicos culpables de Ia situacion, pues los grupos gobemantes 
de los paises atrasados 0 pobres (en los que a veces no [alta Ia corrupci6n polftica) 
no suelen dar facilidades para las reform as necesarias. Es mas, se oponen a elias 
en cuanto sus consecuencias parecen amenuzar su propia estabilidad. 

9. Raiz y misi6n del pensamiento social critico: la razon sociologica 

La mera men cion de los graves problemas con que se enfrenta Ia hum ani dad 
nos haee ver la inmensidad de nuestra tarea. Es una tarea a Ia que no puedc dar 
cimn solo la ciencia, la politica civilizada y liberadora, y el trabajo cotidiano de 
los hombres, sino que necesita tambien de la cooperacion, mas que nunea, de In 
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reflexion crftica y esperanzada de todos nosotros. Mas que ounea la filosoffa so
cial -transformada hoy en razan sociologica, en candenda sociol6gica del 
mundo humano- debe convertirse en la pnictica de hombres Iibres y deseosos de 
resolver con dedicaci6n y altruismo nuestros problerntls comunes. Debe continuar 
su mas alta Larea -yn senalada por Socrates y Platon, y continllada por su poste
ridad- de ir en pas de In virtud y seguir el nIstro a In justicia. Es asf como, tras 
las severas critieas que las diversas comentes analiticas de In filasafia modema 
elaboraron contra los excesos mctafisicos a hasta mfsticos de ciertas concepciones 
te6ricas, se produjo una fuerte reaccion nonnativista, tanto en el campo de Ia etica 
como en el de la fiIosoffa jurfdica, que ha venido a impulsur un renacimiento en 
estos campos. Fueron resucitadus, como vimos, por las concepciones contractua
tistas democraticas del derecho y In justicia, gracias a la obm de John Rawls can 
su Teorlll de /ajllsticia. En ella el fi16sofo norteamericano proponfa que los prin
cipios econ6micos que han de goberoar Ia vida de una sociedad moderna deben 
derivarse de un «contrato hipotetico» entre seres racionales, que piensen hacienda 
abstracci6n de sus intereses, propiedades y ventajas respectivas reales. Se trataria 
de un nuevo contrato social mediante el cuaI todos acordariamos guiarnas frente 
al incierto futuro que nos espera. Protegidos, repitarnosla, par un «vela de igna
ranciu») frente a nuestras desigualdades reales podriamos asf establecer las reglas 
del juego y las norm as mas adecuadas para una convivencia justa y aceptable para 
todos. EI acrecentamiento del interes par cuestiones filos6f1cas de derecho, justi
cia y eliea aplicada a practica que no podia llegar en mejor momenta. Asf, los 
efectos de la innovaci6n tecnica y cientffica, como la aparici6n de la bioingenie
ria, han incentivado una intensa discusion en torno a cuestiones de bioetica, res
ponsabilidad de los cientiticos y debere, de los legisladores. 

Estos acontecimientos en el mundo del pensamiento filosoficomoral y en el 
te6rico en general, imbuido ahara de conciencia sociologica, Ie han conferido re
novado interes par parte de una ciudadania consciente y preocupada. No obstante, 
hay que recardar que la teorfa social no tiene par que justificar su existencia ape
lando a utilidad inmediata alguna, si bien no cabe duda de que, bujo circunstan
:ias como las nuestras, su utilidad es obvia. Los hombres necesitan una imagen 
minimnmente coherente de la sociedad en In que viven, una imagen que de sen
:ido a su accion y fonna significativa a sus an he los. En las sociedades arcaicas 
:!sa imagen venfa dada por una tradici6n rigida e insoslayable. Las sociedades mas 
::ompJejas han existido tambien en el marco de la tradici6n, pero en algunas de 
~llas, como la occidenLal, esa tradici6n incluyc tambien un elemento dimimico que 
Juede ser llamado el elemento socratico. Dicho elemento corresponde a una acti
:ud inquisitiva, critica: es un perenne poner en tela de juicio las creencias hereda
las. Son sociedades que han aceptado el escepticismo metodologico como vfa de 
Josible acceso a la verdad. No es facil responder satisfactoriamente a la pregunta 
Je c6mo y par que aparccio esa actitud en Grecia y como y par que ha sido reno
,ada por nuestros mayores, a partir de un Montaigne, una y otra vez. La conside
'amos como uno de los legados mas altos de nuestra tradicion intelectual, parejo 
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solo a nuestra creencia en la santjdad de Ia vida humana y en la Iibertad y digni
dad de todos los seres human as. 

EI mero mantenimiento de Ia actitud inquisitiva en el terre no de las relacia
nes humanas es una verdadera mision para la mosofia social y, claro esta, para 
las ciencias del hombre. La inercia mental, el dogmatismo de toda laya, y algunos 
intereses materiales de los hombres Iabaran constanlemente contra esta fuente re
novadora que es la actitud honesta y critica frente a la sociedad humana. Mas si 
el pensamiento socialliene que existir en su expresion socnitica, y no en su rOnni! 
rfgida 0 arcaizante, debe ser un reto constante contnlla injusticia,la autosatisfac
ci6n, Ia explotaci6n del ser humano, 0 su destrucci6n y tortura. Ningun gran fil6-
sofo social, pem lampoco ninguno de los medianos, ha pasado a la historia y ha 
contribuido a ella sin haberse enfrentado can las insutuciones y los dilemas de su 
propia sociedad. Es par ella por 10 que el escorzo de historia del pensamiento so
cial que aquf acaba puede entenderse como el imperfecto relata de una vasta e in
interrumpida crftica social. Y tambien como la narracion de las propuestas que 
nuestra tradici6n cullural ha ida realizando para indicar que es 10 deseable e im
partante en nuestra vida comun. Y tambit~n en la de cada cual. 
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