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SEGUNDO ENCUENTRO DE CIENTIFICOS SOCIALE~ y TEOLOGOS 

EL D1SCERNIMIENTO DE LAS UTOPI~S 

El DEI prepara un segundo encuentro de científicos y teólogos, que se propone rea
lizar en julio de 1982. Mientras el primer encuentro que se realizó en febrero de 
1978 tuvo como tema central: "Capitalismo: Violencia y Anti-Vida", este segundo 
encuentro se propone bajo El tema: "Discernimiento dE la~ Utopías". Mientras el 
primer encuentro se concentraba en la discusión de las am~nazas para la vida huma
na bajo el capitalismo actual, este segundo encuentro se centraría en la discu
sión de los esfuerzos posibles para asegurar una vida humana digna frente a tales 
amenazas. En otras palabras, sería un encuentro de discusión de la liberación 
como un proyecto, con todas las implicaciones que eso tiene subre ~as estructuras 
sociales y la manera de pensar la dimensión teológica de tal proyecte de libera~ 
ción. 

Hay dos razones claves para proponer tal discusión en términos de un discerni
miento de utopías y por lo tanto, dos dimensiones de este discernimiento. 

l. Si se concibe la liberación como afirmación de la vida, aparece r~pidamente 
la ambiguedad que la palabra vida puede llevar consigo. Tomando la afirma
ción de la vida como fórmula, no habr~ casi nadie que se oponga y un proyec
to de liberación basado en la afirmación de la vida puede perder toda su es
pecificidad. Necesitamos por tanto criterios concretos que nos puedan guiar 
en el juicio de que determinado proyecto esté efectivamentE encaminado en un 
proceso de vida. 

2. Sin embargo, m~s all~ de esta problem~tica de la ambiguedad de la vida como 
guía del proyecto de liberación, hay el problema del discernimiento utópico 
propiamente dicho, que se refiere a la factibilidad humana de poder anticipar 
hoy una vida plena, que en la esperanza constituye un horizonte utópico m~s 
all~ de esta factibilidad humana. En la tradición cristiana este horizonte 
utópico se afirma con el término de la nueva tierra, que se realizar~ con 
la parusía. También en este caso el discernimiento tiene que ser el de una 
evaluación de pasos anticipatorios factibles y por tanto de la relación en
tre liberación y reino. 

En las siguientes páginas trataremos algunos temas más bien generales, en el mar
co de los cuales pediríamos aportes de parte de cada uno de los participantes del 
encuentro, tanto complementarios como contrarios. Estos temas se tratan con mu
cha amplitud, para no amarrar demasiado las iniciativas de cada uno. Sin embar
go, queremos con estas indicaciones asegurar una cierta referencia común para ase
gurar una discusión más fructífera. 

Los temas se refieren a los criterios concretos de la orientación de la liberación 
hacia la vida, a la espiritualidad de la liberación y a la relación entre una uto
pía universalista de liberación y las utopías específicas, que hoy aparecen sobre 
todo en términos de r~n~nd:icaciones raciales (del negro, del indígena) como eman
cipación de la mujer y como reinvindicación de la identidad nacional y cultural. 
Vamos a añadir algunas breves reflexiones sobre estos tres puntos. 
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l. Criterios concretos de la liberación como afirmación de la vida 

La afirmación de la vida se distingue cualitativamente de aquella fórmula de 
vida, en la cual el opresor celebra su capacidad de oprimir la vida, e.d. el 
afán de vida nitscheano o de un César Borgia. Pero igualmente se distingue 
de una fórmula de vida, que entiende la afirmación de la vida éomo la preo
cupación por la especie humana y su sobrevivencia. Se trata mas bien de a
firmar la vida concreta de cada uno de los hombres como una sociedad para 
todos. 

Se trata de una racionalidad social determinada, a partir de la cual se pue
de enjuiciar el proyecto de liberación. Para que cada uno y por tanto todos 
puedan participar en la vida, hace falta la posibilidad real de todos de po
der satisfacer sus necesidades fundamentales a partir de su trabajo. No so
lamente necesidades fundamentales, sino también la posibilidad de satisfa
cerlas a través de la integración en la sociedad por su trabajo estable. 
Además, en la sociedad solamente se pueden asegurar las necesidades fundamen
tales si se organiza de una manera tal, que todos se puedan integrar a través 
de su trabajo. Si bien se trata de satisfacer necesidades fundamentales, la 
clave de la satisfacción es la"integración de todos en la división social del 
trabajo. Produciéndose los productos y servicios por el trabajo, también el 
trabajo es" el principal canal de su distribución. A partir de eso podemos 
determinar los indicadores de una afirmación de la vida: el trabajo, y vin
culado con él, la satisfacción de las necesidades fundamentales para todos: 
pan y techo, salud, educación, yeso en un ámbito de seguridad para todos. 
Donde hay trabajo, pan y techo, es posible la vida. Donde no lo hay, hay 
muerte. El eje de esta raciorialfdad es la vida concreta del hombre. Eso 
se vincula con el mismo problema de la sobrevivencia de la naturaleza y del 
medio ambiente. La seguridad de la vida se basa en esta sobrevivencia. 

Sin embargo, estos indicadores de la posibilidad de cada uno y por tanto de 
todos, de satisfa«er a partir de su trabajo sus necesidades fundamentales, 
no se pueden cumplir a no ser que toda la estructura económica-social sea 
formada correspondientemente. Eso presupone una planificación global que 
asegure un funcionamiento correspondiente de la economía entera, y una es
tructura de propiedad que sea capaz de orientarse según las metas globalmen
te indicadas en el plan. Tomando trabajo y satisfacción de las necesidades 
como criterios básicos, la planificación global tiene que ser desarrollada 
en un grado ta1 3 que pueda cumplir con estos criterios y dentro de este mar
co las entidades productivas tienen que inscribirse. Por otro lado, la pla
nificación no es un fin en sí y por tanto no se trata de planificar lo más 
posible, sino que su ámbito está circunscrito por los criterios menciona
dos. En el grado, en el cual el cumplimiento con los indicadores está ase
gurado, las entidades productivas tienen que ser autónomas, ya sean de pro
piedad ~ública, cooperativa o privada. Hay un equilibrio entre autonomía 
de las unidades productivas y el grado de su planificación, dado por los 
elementos constitutivos de trabajo para todos y la satisfacción consiguien
te de las necesidades. 

Una sociedad tal, que existe realmente para todos y que por tanto es un pro
yecto concretamente universal en el sentido de que todos efectivamente pue
dan vivir, es la sociedad v{sta desde la perspectiva de los pobres. En su 
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carácter universal se funda la posibilidad de ver una sociedad tal como un me
dio de evangelizar desde los pobres. Estructurar la sociedad desde los pobres 
no se reduce a la ayuda para los pobres, sino"es preeminentemente una estructu
ración tal, que en lo posible no haya más pobres. Es la solución del problema 
de la pobreza. Por tanto, no puede ser sino la construcción de una sociedad 
para todos. 

Una tal reconstrucción de la sociedad implica una lucha por el poder. Si bien 
en este pequeño esbozo no podemos entrar en la dicusión de las cuestiones del 
poder involucrados en la construcción de una sociedad para todos, queremos por 
lo menos dejar planteado este problema. 

Tal exigencia de una nueva economía que da el marco a cualquier proyecto con
creto de liberación, tiene que ser acompañada por una crítica ideológica de 
aquellas ideologías que prometen trabajo y satisfacción de necesidades para 
un futuro no especificado. Se trata en especial de las ideologías liberales 
y neoliberales, que prometen el cielo en la tierra como resultado del auto
matismo del mercado. Al contrario, se trata de hacer respetar estos elemen
tos constitutivos, porque la vida es de hoy. El mito liberal en cambio des
truye la vida de hoy en nombre de un futuro~ del cual ya se sabe que jamás 
vendrá. Por eso es necesario que una planificación económica garantice es
tos derechos básicos y no la irresponsabilidad del mito neoliberal. 

El verdadero conflicto por la vigencia de estos criterios básicos se da por 
tanto cuando se trata de reconocerlos como criterios de la propia estructu
ra económico-social. Como ritual, todo el mundo lns pronuncia. 

La vigencia de los criterios básicos de la afirmación de la vida concreta 
no es de por sí todo un proyecto de liberación. Se t~ata más bien de una 
referencia del discernimiento. Proyectos de sociedad que no aceptan estos 
criterios básicos como una última instancia de la sociedad por construir, y 
por tanto como estrictamente "insustituibles, siguen siendo proyectos de opre
sión por más que hablen de liberación. Fuera del marco de estos criterios 
básicos no hay y"no puede haber un proyecto de liberación, porque no puede 
haber un proyecto de afirmación de la vida concreta. Cualquier proyecto de 
liberación por tanto tiene que moverse dentro de este marco de vigencia de 
los criterios básicos. 

Sin embargo, estos criterios básicos tampoco dan todo un proyecto de libera
Clan. Pan necesita el hombre para vivir y sin pan el hombre no vive. Pero 
no solamente de pan vive el hombre. La liberación va más allá de los crite
rios básicos, aunque jamás los puede sustituir. Los criterios básicos deci
den en última instancia sobre la vida humana, pero no pueden determinar to
dos los contenidos positivos de un proyecto de vida. 

11: La espiritualidad de la liberación 

Una vez aclarada la importancia de los criterios básicos de la afirmación de 
la vida concreta, nos parece clave seguir la discusión de una nueva espiri
tualidad inserta en esta vida concreta. 
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Tener ca~ no es toda la Vloa, Jere lO da la vida nace del pan asegurado para 
todos. La espiritualidad est§ vinculada con el sentido de la vida. Sin 
embargo, el sentido de la vid2 jam§s p~ede estar fuera de la vida. Es la 
vida vivida el mismo sentido de la vida. Un sentido de la vida fuera de 
la vida es tan imposible como un SEr del ser. Dar sentido a la vida por 
tanto no puede ser sino un vivir la vida 10 m~s plenamente posible y no 
reducirla tampoco a la vigencia de los criterios básicos de los elementos 
constitutivos de la vida. 

Este sentido de vivir tiene una raiz estructural que es precisamente la 
participación en todos los procesos sociales. Solamente a través de la 
participación la vida de uno es su propia vida y puede experimentar la so
ciedad como suya. En términos más amplios la participación permite vivir 
el trabajo y la satisfacción de las necesidades como una vida propia. Sin 
embargo, sigue siendo de importancia clave realizar esta participación 
dentro del marco de la vigencia de estos criterios básicos, que implica la 
planificación de las orientaciones generales de la economía. La participa
ción no puede y no debe sustituir el reconocimiento de estos criterios y 
sus consecuencias sobre la estructura económico-social como la base de la 
liberación y, por tanto, no puede ser reducida a una participación en de
cisiones a nivel de las empresas. La relación entre participación y pla
nificación lleva a concebirla participación en dos niveles. Por un lado, 
en el nivel de la planificación global, que asegura la integración de to
dos en la división social del trabajo y, por otro, a nivel de la empresa y 
de sus decisiones cotidianas. Sin embargo, esta participación a nivel de 
la empresa pierde en gran parte su sentido, si no se ha asegurado parale
lamente la posibilidad de todos a integrarse en la división social del tra
bajo, con la posibilidad consiguiente de asegurar a través de su trabajo la 
satisfacción de sus necesidades. 

A partir de esta vida concreta, que uno hace suya a través de la parllClpa
ción, se plantea la dimensión cristiana de la espiritualidad de la libera
ción. Es en el fondo una espiritualidad del trabajo como medio de satis
facer necesidades, que a través de la participación puede ser sentido y 
vivido como trabajo propio. Se trata de un trabajo subjetivado, que no es 
reducido a ser objeto del trabajo de otros. Realizándose el hombre en este 
trabajo, vive lo más plenamente posible. En una línea de liberación, este 
trabajo llega a ser trabajo liberado y humanizado. Sin embargo, tiene un 
horizonte de plenitud más allá de todas las factibilidades concretas de la 
construcción de una sociedad nueva. Aparece allí la Nueva Tierra de la 
tradición cristiana, cuya anticipación es la .liberación y humanización del 
trabajo hoy. En la liberación y humanización del trabajo el cristiano an
ticipa aquell~Nuevos Cielos y Nueva Tierra, que recién es la plenitud de 
esta liberación del trabajo y que se espera como una gracia de Dios, como 
parusía, iniciada ya en la resurrección de Jesús. La Nueva Tierra no es un 
sentido de la vida fuera de la vida, al cual se sacrifica la vida, sino es 
una plenitud de vida, que se anticipa en la tierra lo más plenamente posible 
y a la cual el hombre se acerca tanto más, cuanto más vive hoy. 
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"Gloria Dei -vivens homo, gloria autem hominis V1S10 Dei". En lo expuesto 
aparece m¿s bien la racionalidad de la espiritualidad de la liberación. La 
espiritualidad misma no se reduce a esta racionalidad, sino es el encuentro 
con Dios. Sin embargo, podemos sostener que este encuentro con el Dios de 
la vida adquiere racionalidad en cuanto se inscribe en esta espiritualidad 
de la liberación. 

Las utopías específicas y la participación 

Tal como hasta ahora lo hemos presentado, el proyecto de liberación es un 
proyecto universalista. Consiguientemente, la participación la tratamos 
m¿s bien en términos de criterios b¿sicos de trabajo y satisfacción de ne
cesidades para todos y participación en las decisiones correspondientes. 

Pero la liberación no es solamente del hombre universalmente considerado. 
Si bien siempre se trata de la liberación de opresiones, estas opresiones no 
son las mismas para todos los oprimidos. Aparecen en términos sumamente di
ferentes. Sin embargo, hay tendencias de reducir la liberación al proyecto 
universalista esperando de su realización la liberación de todas las opre
siones con una especie de automatismo y por reacción mec¿nica. 

El proyecto universalista ve la opresión exclusivamente a partir de la si
tuaciónde clases y, por tanto, del trabajador asalariado o del pequeño pro
pietario. Sin embargo~ en esta opresión universal est¿n mezcladas otras 
opresiones que la refuerzan y la llevan muchas veces a sus peores extremos. 
Son la opresión racial, la de la mujer y la de la identidad nacional y cul
tural. Correspondientemente aparecen esperanzas específicas de liberación 
de las razas oprimidas de emancipación de la mujer y de la identidad nacio
nal y cultural. 

Si bien se podría interpretar estas liberaciones en términos de una partici
pación en sentido amplio, pare~e conveniente darles un lugar destacado. La 
propia participación tiene que ser especificada en términos de estas libera
ciones específicas y muchos mecanismos de participación pensadGs y elabora
dos a la luz del proyecto universalista, pueden resultar insuficientes y has
ta dañinos, tomando en cuenta las especificidades rle ~stas liberaciones. 

Sin embargo, aquí no podemos m¿s que incitar a una discusión m¿s profunda 
de estas liberaciones. Por un lado, también para estas liberaciones vale 
el aspecto bisico de los criterios de trabajo y satisfacción de necesidades 
para todos como una última instancia de la eficacia de la liberación. En 
cambio, la manera de partici~ación tiene que ser pensada en forma mucho m¿s 
amplia, para que efectivamente todos puedan no solamente vivir en la socie
dad, sino también aceptarla como propia y por tanto vivir su vida como rea
lización de lo propio. 

Hemos ahora propuesto tres grandes temas, que a nuestro parecer permiten en
trar en la discusión de los criterios del discernimiento de las utopías. 

Sin duda, sigue siendo necesario profundizar las discusiones sobre el proyec
to de liberación en sus términos universalistas, porque cualquier proceso de 
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liberación se realiza solamente si efectivamente se entiende como parte de 
la liberación universal del ho~bre. Pero, por otro lado, siempre mis crece 
y tiene que crecer la consciencia, de que cualquier proceso de liberación 
parte de situaciones de opresión muy especificas que exigen soluciones 
correspondientemente especificas. Si bien hay criterios generales de la 
liberación, el proceso de liberación no es un proceso abstracto reducible 
a criterios generales. Por tanto, nos parece siempre más necesario, pensar 
y concebir la liberación desde estos dos puntos de vista a la vez: ser 
un proceso con criterios generales de elementos constitutivos de la vida, 
que solamente se logra en cuanto esté abierto para las liberaciones especi
ficas. 
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El metodo de las ciencias sociales y el analisis del mito social. 

Presentación: 
La polaridad de 
ciencia positiva - metodo dialectica 
ciencia empirica-analitica - pensamiento miti~o 
pensamiento cientifico - pensamiento teologico 
Esta polaridad corresponde en lo teorico-abstracto a otra polaridad 
die la vidareal y efectiva 
actividad politica - actividad ideologica 
dimensión economico-social de la vida - dimensión ideologica 
practica politica - practica religiosa 
partido - comunidad cristiana 
La discusión de lo segundo ~ implica la discusión de lo primero. 
Se trata de la pregunta por el puente entre los dos polos. 

lo El pensamiento conservador (Durkheim,WRMRk, Carl Schmidt, Freyer, 

Gehlen, Berger) La SOciolJia ~e ,las ~qtitut~ones.Estructural-f~~bon~ 
~ R- i(.. o<.-(¿ ~, D t... cU. ~'~,,{ p1lte. cWt3-J 

11", ,?olarizacion orden - c s ~ mal'CO lca'tegorial del pensamiento 
positivo sobre la religión y a la vez de la expresión mitica de la 
sociedad. La imposibilidad del discernimiento de las sociedades o 

(nomos - caos) En cuanto percibe la sociedad como solidaridad de los 
hombres frente a la muerte, sin embargm excluye la constitución de la 
sociedad como solidaridad frente a la vida o expulsión de la muerte. 
Em berger: la plausibilidad perfecta de la sociedad como condición 
para que no haya religión ni aparatos represivos, y por tanto problema 
de legitimación. 

11. El pensamiento neoliberal.( economia neoclasica, ~~~~~ 
Hayek) La escuela de Chicago. 
La polarización es de competencia perfecta - tiranla(Caos ordenado 
de von l'1ises, estado egipto-oriental de J:Iax Weber) La tiranla es 
vinculada al socialismo como tiranla maxima y a la muerte de la cmvili 
zación y por tanto de la humanidad. De esta polaridad xxrge como 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 2 -

marco categorialsurge la legitimaci6n del capitalismo ~omo sociedad 
especifica y la deslegitimaci6n del socialismo. Aparecen las virtudes 
del mercado, los pecados contra del mercado, las rectificaciones como 
condici6n de la vida a traves del mercado (milagro economico), y la 
polaridad subsiguiente: humildad - orgullo. 
El dinamismo del esquema resulta como aproximaci6n a la competencia 
perfecta como ideal social. En la escuela de Chicago tiene la forma 
de la privatizaci6n de - en lo posible - todas las funciones publicas. 

Lo "principalmente" factible y el progreso infinita (mala infinitud) 

El marco categorial descrito forma a la vez un espacio mitico, en el 
~ cual se ubican imaginaciones miticas y religiosas subsiguientes. 

En especial la imagen de Dios como la verdad y del diablo como Lucifer. 

111. El pensamiento anarquista ( Bakunin, Flores, Kropptkin) 

La pOlarizaci6n es entre anarquia - esclavitud, o orden espontaneo 
sin institucionalizaciones (en especial sin relaciones mercantiles y 

Estado) - orden institucionalizado del Estado y de la propiedad privada 
Un analisis cientifico est~ ausente, aunque constituye un marco 
categorial para este analisis. En terminos miticos este pensamiento 
es ateo, propiedad,Est2do y Dios forman una unidad negadao Se da 
una polaridad derivada, que es Lucifer - Dios, o Lucifer - Gabriel. 

La critica neoliberal del anarquismo es la constaci6n de una cadena 
de anarquia - caos - tir~~!a - destrucci6n. 
La critica marrxista apunta hacia la mediatizaciones necesarias 

e institucionales entre ~narquia y esclavitud ya pasa a la discusi6n 
de la polaridad socialismo - capitalismo o 

IV. El pensamientomarxista so~ietico ( Marx, Engels, Lenin,Stalin, 
Chrustschow) La ideologla sovietica. 
La polarizaci6n es entre igi~j~ - capitalismo, siendo el comunismo 
una formulaci6n especifica de la anarquia. Aqi el capitalismo aparece 
como temdencia a la destnucci6n, una especie de caos ordenado. Es 
esclavitud maxima, con la perspectiva del aniquilamiento del universo 
y por tanto de la humanidad. 
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El dinamismo del esquema resulta como aproximaci6n al comunismo como 
ideal social implicito al analisis positivo de la realidad. En la 
ideologia sovietica tiene el caracter de la aproximaci6n por tasas 
de crecimiento y la consiguiente transformaci6n del comunismo en 
imagen tecnocrata. 
El ~3spacio mi tico que abre tal ideo logia es de nuevo ateo, pero sigue 
siendo mitico en el grado, de que tal aproximaci6n al ideal desemboca 
en un progreso infinito (mala infinitud), un viaje sin fin(Bloch) 

v. El caracter transcendental de los marcos transcendentales anali
zados. 
Se trata de orden, competencia perfecta, comunismo(planificaci6n 
perfecta) por un lado, y caos, tiran1a y esclavitud por el otro. 
Hay mutuas inversiones.Si la competencia perfecta es imagen positiva, 
el comunismo c®oow~ es imagen negativa como tirania. Si el comunismo 
es imagen positivo, el capitalismo xmm es imagen negativa como 
esc.lavitud. La polaridad orden - caos esta presente en los dos 
polaridades mencionadas segun el caso. Si la imagen negativa del 
socialismo falla en la sociedad capitalista, aparece el caos como 
amenaza ideologicamente jugada. Si la imagen negativa del capitalismo 
en el socialismo falla, aparece tambien la imagen del caos como amenaz 
ideologica. 
La trascendentalidad de las imagenes se deriva por una vista de ellas 
en relaci6n a la praxis humana o Van mas allá de lo que cualquier praxi 
humana puede aspirar de hecho. No son conceptos empiricos. 
Los conceptos trascendentales vistos en sus dos niveles. Por un lado, 
las necesidades materiales de la vida. Por el otro, el supuesto del 
conocimiento perfecto implicado en la factibilidad imaginaria de 

ellos. 

VIo La anticipaci6n del comunismo. La reformulaci6n actual de la 
perspectiva socialista. 
La pOlarizaci6n es entre ~~t§oo® y ~niquilamiento, siendo la utop1a 
una transformaci6n en sentido trascendental de anarquia y comunismo. 
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El aniquilamiento aparece como tendencia del viaje sin fin, de la 
persecuci6n del progreso infinito(mala infinitud) 
El dinamismo ~sulta a partir de la anticipaci6n de la utopia como 
transformaci6n del presente, tanto en movimientos socialistas, 
ecologicos y de la paz. Esta anticipaci6n contiene como su base 
material la perspectiva de una sociedad, en la cual cada uno por su 
trabajo puede satmsfacer sus necesidades, asegurando esta posibilidad 
hacia el futuro. 
EExRxX En este marco categorial aparecen pensamientos religiosos 
expresos, e.d. se va mas allá del ateismo de la anarquia y del 
comunismo. Siendo la utop!a trascendental, este espacio mitico puede 
expresarse ahora en terminos como la teologia de liberaci6n. 

1° 
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Max Weber: 21-1-83 

El debe ser y el puede ser. 

El puede ser solamente se puede afir~ar, si tambien se puede afirmar el 

no puede aer. El que no puede ser no puede ser tam'oco objeto de un debe 

aer, porque nadie debe, 10 que no puede. Sin embargo, hacer 10 que no se puede, 

es un intento destructivo. caos y utopia. Cuando el socialismo resulta 

imposible - un no puede ser -. la reacci6n frente al caos, que es la decision 

de afirmar la vida - desemboca como su unica alternativa en el capitalismo. 

El capitalismo es afirmado por la negaci6n del socialismo, y no por una afirma

ci~n independiente del capitalismo, a la cual se anade la negaci6n del socialis 

mo. 

Eso es la inversi~n del pensamiento de Marx. Este no es un pensamiento del 

debe ser, sino un pensamiento del puede ser,ademas el primero que se ha 

elaborado. Sin embargo, Marx deriva al revese El capitalismo es imposible 

de sostener por las tendencias destructivas que contieie. Si no se quiere 

aceptar tal destrucci6n, la afirmaci6n del la vida tiene su unica alternativa 

en el socialismo. 

Marx: 
Capitalismo 

no puede ser 
Socialismo 
unico puede ser 

Weber: unico puede ser no puede ser 

Aparece la derivaci6n de Marx: 

a. la destructividad del capitalismo, que aumenta tendencialmente (Leyes de 

tendencia) 

b. el hombre aforma su vida frente a la destructividad 

c. la unica alternativa es al socialismo. La afirmaci6n de la vida es el 

horizonte de la negativa a la destructividad del capitalismo. 

La derivaci6n de Weber es exactamente al revese 

a. El socialismo es utopia imposible, cuyo intento de realizaci~n lleva a la 

destrucci6n(de la utopia al caos) 

b. el hombre afirma su vida frente al caos 

c. la unica alternativa es el capitalismo, que hay que aguantarlo a pesar de 

sus deeiciencias. 

Weber pone en el lugat, en el caal Marx pone sus leyes de tendencia, la 

imposinilidad ut&pica del socialismo. Por un procedimiento formalmente equi

valente afirma la inevitabilidad del capitalismo. Donde Marx puede decir: 

quien quiere la vida, tiene que querer el socialismo, aparece la inversi6n 

burguesa de Weber: quien quiere la vida, tiene que querer el capitalismo. 
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Para loa dos vale la ultima instancia economica de Engels , Marx: la reproduc

ci6n de la vida real. Tambien la conclusi6n de Weber por el capitalismo 

presupone eso. Si el socialismo es imposble, la reproducci6n de la vida real 

exige el capitalismo. Si el capitalismo es destructor y el socialismo posible, 

la reproducci6n de la vida real como ultimo instancia impone al socialismo. 

Weber se contradive, cuando por un lado argumenta con la reproducci6n de la 

vida real como ultima instancia la inevitabilidad del capitalismo, y por el 

otro niega la razon del materialismo historico. 

De la tesis de la inevitabilidad del capitalismo se pasa necesariamente a la 

definici6n del capitalismo por la necesidad de evitar el socialismo. La 

sociedad que logra evitar el socialismo, es ahora la sociedad capitalista 

inevitable. El capitalismo pierde toda posibilidad de representar una sustan

cia propia. El socialismo es lo peor, todo es licito, bueno para evitarlo, 

la sociedad humana es aquella, que no cae en la tramapa del socialismo. Aparece 

la dimensi6n fascista y perfectamente irracional de tal postura. La sociedad 

burguesa se transforma en una sociedad de guerra antisocialista cBntinua. 

Libertad pierde su significado y se transforma en no-socialismo. Afirmar la 

vida en contra del socialismo desemboca en la af9rmaci6n nitscheana de la vida. 

Hay contradicciones evidentes en la postura de Max Weber: 

1 o negando la posibilidad de la ciencia de un debe ser, constituye un metodo 

de derivaci6n de un debe ser en nombre de la ciencia. Este debe ser se deriva 

de la tesis de la inevitabilidad del capitalismo. Si esta es cierto, la negativ 

al caos no se puede expresar sino por el debe ser del capitalismo. 

20 Negandose al materialismo historico, hace de este materialismo la clave de 

su argumentaci6n de la inevitabilidad del capitalismo: la reproducci6n de la 

vida real como ultimo instincia. 

3. su afirmaci6n de una etica del mercado junto con la afirmaci6n, que el merca 

do no puede tolerar idtervenciones basadas en juicios eticos. Una contradicci6n 

parecida referente a la moral del funcionario, que es, no aceptar intervencione 

1 ~ales. eJ; c!~o.!Ü 4-4(¿ ~n.lJ.(1 CJ-¡-J av{lnlU~;¿ 
'~~o, el pensamien~o de M¡;x~o se con~~y; por su anticapitalismo. 

Es afirmaci6n positiva del socialismo, de la cual se deriva su negativa al 

capitalismo. Socialismo allt es, transformar la ultima instancia de todas las 

sociedades - la reproducci6n de la vida real - en el principio constituyente 

de la sociedad ~ * constituir por tanto una sociedad, que contine en si un 

principio de legitimidad objetivamente valido. 

Con eso desembocamos en la ingenuidad utopica de Marx. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 3 -

Lo que aparece como la gran ruptura de Weber con la ciencia social anterior 

y especialmente con Marx, es en realidad una inversi6n del pensamiento de Marx 

que se dirige en contra de file Los principales argumentos de Marx son invertido 

en argumentos en contra de file No tiene argumentos la burguesia, y por tanto 

usa e invierte los argumentos de su contrario para combatirlo. 

Weber camufla esta situaci6n por su interpretaci6n de M.zx la teoria de Marx 

en sentido de un debe ser, es decir, como una racionalizaci6n de un juicio de 

valor. Se presenta como el que supera a Marx, mientras lo solamente tergiversa. 

Gon Weber empieza tambien esta tendencia, de deshacerse del pensamiento de 

Marx por un argumento metodologico. Weber es el primero, quien declara la 

teoria de Marx como no-cientifica,lo que implica, de que no hace falta 

discutirla. Popper le sigue solamente en eso. El descubrimiento de la cientific 

idad se ubica entonces en la teoria de Weber y de los neoclasicos, y los anteri 

ores D en especial marx, aparecen como los precientificos. El argumento del 

debe ser es central para esta postura de Weber, y lo obliga a camuflar el orige 

de sus propios pensamientos. Las contradicciones de Weber son la consecuencia. 

El antl-esencialismo de Popper es solamente una reformulaci6n, cuya palabra 

revela el hecho, de que la sociedad burguesa perdi6 su esencia o substancia. 

De alll la afirmaci6n de los mecanismos socialts como tecnicos. La afirmaci6n 

del capitalismo aparece ahora como un resultado de un juicio de hecho, mientras 

toda critica del capitalismo es denunciable como un juicio de valor. Lo tecnico 
habla por el capitalismo, mientras es movimiento socialista parece ser 

irracional, etico, no-cientifico. Todas las decisiones se transforman en 

tecnicas, si la legitimidad de la sociedad es un derivado de la tecnica. 

En Marx en cambio, la afirmaci6n de la vida no es de una tecnica, sino un 

criterio de todas las tecnicas posibles. La tasa de crecimiento en el socialism 
souieticD en cambio,hace resattar la socialismo como exigencia tecnica. 

11 
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A partir de la re1aci6n entre debe ser y puede ser, aparecen en Weber las 

siguientes polaridades: 

debe ser juicios de valor reciona1idad material justicia valores 

puede ser juicios de hechos racionalidad formal 
(Arreglo a fines) 

mercado tecnica 

Su ana1isis deja desaparecer el hecho, de que el propio mercado implica una 

etica. Weber ha1ba de la etica del mercado, o condiciones materiales del mercad 

pero de eso se olvida cuando destaca la po1arizaci~n. Se puede olvidar, porque 

tal etica el mercado esta asegurada por la imposibilidad de a1ternativa~, y 
por tanto,tecnicamente. 

La imposibilidad de alternativas al mercado le permite argumentar el capita
lismo como unica forma de asegurar la reproducci~n de la vida real, porque 

entonces el socialismo como p1anificaci~n destruye tal reproducci~n. El materia 

lismo historico es tambien transformado en contra del socialismo. Siendo incapa 

el socialismo para tal reproducci6n, el capitalismo es el unico que la puede 

asegurar. 

Aparece por tanto el mercado como el centro de esta argumentaci6n - como ambito 

d e la racionalidad formal. Del mercado se derivan todos los elementos de la 

sociedad, que son tambien garantizados tecnicamente, por inercia social. 

Weber menciona tres tipos de valores: 

1. el precio racional es producto de una lucha a muerte, el dinero es eficiente 
solamente como medio de lucha. 

~ 2. afirmaci6n de una relaci6n de dominaci~n, que implica la apropiaci8n de los 
medios de producci~n, p.t. la propiedad privada. 

3. por tanto, solamente se produce en funci6n de demandas, y no de necesidades. 

Organizando la sociedad en terminos de esta lucha con el cslcu10 de capital 

como su centro, se puede dar la racionalidad formal. 

Weber invierte asi los valores centrales del ana1isis marxista, segun el cual 

la sociedad socialista i. suprime la lucha a muerte, cuya expresi6n es el 
precio, y por tanto suprime la propia apropiaci~n privada de los medios de 

producci6n y orienta la producci6n hacia las necesidades en vez de hacerlo 

hacia la demanda mediatizandola por la rentabi1idado 

Aparece la dialectica maldita en Weber. Weber acepta, que la sociedad ~o puede 

legitimarse sino satisfaciendo el abastecimiento de las masas, pote asegurando 

la reproducci6n de la vida realo Pero 10 assgura precisamente por su contrario. 
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La vida real se asegura garantizando la lucha a muerte del mercado. 

Marx en cambio habia enfocado el socialismo como una sociedad, que hace de la 

ultima instancia de toda sociedad - la reproducci6n de la vida real - su 

principio de organizaci6n. En el fondo eso es el socialismo. Como principio de 

organizaci6n tiene que asegurar el funcionamiento de toda la sociedad hacia 

esta vida real. Esta asegurada, en cuanto se asegura la vida real para todos. 

Por tanto no puede haber lucha a muerte como principio de la organizaci6n. 

Para Marx el unico garante de la vida real para todos es la organizaci6n 

solidaria de la sociedad. Weber en cambio insiste en la dialectica maldita: 

asegurando la lucha a muerte, se asegura la vida real. 

Si bien Weber usa el argumento de la vida real como ultima instancia, camufla 

este argumento para no tener que entrar en una discusi6n seria del materialismo 

historico. Porque esta discusi6n la lle a perdida desde el momento en el cual 

la acepta: si la legitimidad descansa sobre la reproducci6n material de la 

vida de todos, entonces esta reproducci6n tie e que ser el criterio clave de 

la constituci6n de la sociedad. La racionalidad formal entonces no puede ser 

el ultimo criterio, sino solamente un criterio subordinado a esta reproducci6n. 

Por otro lado, Weber no puede renunciar al criterio de la reproducci6n, porque 

solamente ella explica su tesis de que el socialismo lleva al caos. Si la 

vida real no fuera ultima instancia, no podria haber derrumbe como consecuencia 

de una desorganizaci6n economica. Por eso, Weber no puede siquiera derivar 

la necesidad de la racionalidad formal sino por un argumento de racionalidad 

material. Cae en la contradicci6n de tener que sostener por un lado, de que 

la ciencia no puede juzgar sobre elementos de la racionalidad material, 

mientras tiene que sostener su racionalidad formal precisamente por un argu

mento de racionalidad matterial. La sostene por un argumento, que por su 

metiodologia se ha prohibido. 

El analisis de Weber tendria que haber llevado a este problema tambien por 

otra razone Weber demustra la imposibilidad de una planificaci6n sin dinero. 

Por tanto, analiza el intento al socialismo como una utopia que lleva al 

caos. La unica alternativa es la de una burocracia perfecta, que logra a pesar 

de todo tal planificaci6n y produce la muerte por una vuelta al egito antiguo, 

a la estagnaci6n total. Muerte en ambos casos. 

Lo que ~l no enfoca es el sometimiento de las relaciones mercantiles por una 

planificaci6n adecuada a las exigencias de una reprodicci6n de la vida real, 

e.d. un control conciente de la ley del valor.5e trata de relaciones mercan

tiles organizadas no por la rentabilidad, sino por la reproducci6n. 

(~ 
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Weber evite tel analisis por su interpretaci6n etica de Merx. Pero Marx plantea 

la incapacidad del capitalismo de asegurar le reproducci6n de la vida real. 

y plantea el socialismo como sociedad que se organiza en funci6n de esta misma 

vida real. Si las relaciones mercantiles no son prescindibles, entonces 

la exigencia sigue en pie: organizar la sociedad - sin rel.mercantiles o con 

ellas - en funci~n de la vide real de todos. La historia demuestra, que efectiv 

amente el socislismo tiene hacer eso •• ~z.xl.x~ •• utilizando relaciones mercan

tiles. Pero eso no cambia la raiz del proyecto socialista, que se enfrenta a 

una incapacidad basica del capitalismo. Se trata del rumbo, que el socialismo 

efectivamente ha tamado. 

Para Marx la clave es la organizaci6n de la sociedad en funci6n de la vida real 

de todos, y por tanto subjetiva. Por implicaci6n Marx derivaba la abo1ici6n 

del dinero y del EstadooEl juicio es: Organizando la sociedad en funci6n de 

ls vida real pare todos, dinero y Estado morir'n. Este juicio se mostr6 falso. 

Na morir'n, sino se transformarAn. 

Expresado en estos terminos, el juicio Weberiana de la imposibilidad del 

socialismo pierde todo su sustento. AbBlici6n de dinero y Estado son ~z 

exigencias secundarias, y pueden ser suplantadas por la transformaci6n de las 

relaciones mercantiles y del Estado en func on de la vida real. que la ultima 

instancia economica sea principio de organizaci6n de la sociedad, eso es 
el proyecto socialista. Todo lo otro puede cambiar y esta constantemente 
cambiando. Eso vale tambien para la propiedad privada. En su abo1ici6n no 

reside tampoco la cuesti6n del socialismo. Reside exclusivamente en la repro

ducci6n de la vida real, que implica - dada la imposibilidad de su abo1ici6n -
la transformaci6n de dinero, Estado y propiedad. La misma planificaci6n 

socialista no se explica por el deseo de eliminar la re1aci6n mercantil, sina 

por la vida real. Se elimine la relaci6n mercantil o no, la planificaci~n es 
la clave del socialismo. 

El analisis de Marx empieza por la mercancia, a la cual Marx contrapone el 

valor de uso como el elemento central de la reproducci6n de la vida real. 

Marx analiza por tanto la relaci6n y contradicci6n entre tendencias mercantiles 
y la vida real, llegando al proyecto socialista por la tesis de que las 

tendencias mercantiles llevan a la destrucci6n de la vida real. El analisis de 
la propiedad privada es totalmente secundario y se derivs de este analisis de 

mercancia y valor de uso. Weber asume este punto de partida de la mercancia, 

(1 
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y el tRatamiento de la propiedad como una implicancia del problema o como un 

derivado. Pero Weber renuncia al analisis de la contradicci6n entre mercancia 

y valor de uso, y pasa a construir una ·contradicci6nM entre planificaci6n 

socialista y valor de uso. Siendo esta imposible, el intento de realizarla 

lleva a la imposibilidad de la vida real, lo que ~l llama caos. Sin embargo, 

con eso no destruye el argumento de Marx de la contradictoriedad capitalista 

de mercancia y valor de uso. 

No es un argumento etico, sino del puede ser. Si las tendencias mercantiies 

destruyen a la vida real, hay que subordinarlas a ellas. Todos son juicios de 

hecha, a los cuales Weber se escapa por un simple argumento metodologico: 

imputando a Marx una argumentaci6n etica, y declarando la etica como fuera 

de la ciencia, puede prescindir de la discusi6n de Marx declarandola un 

asunto no-cientificoo Empieza por tanto la simple denuncia de Marx, que susti

tuye cuakquier discusi6n racional. El cientifico burgues declara ahora 

cualquier ciencia, que no sea la suya, como no-cientifica y se va a casa 

tranquilo. Aparece el dogmatismo peor de la historia de la ciencia: por la 

descalificaci6n como no-cientifica de cualquier posici6n divergente. Mientaras 

Marx era capaz de tratar a la ciencia burguesa como ciencia, la ciencia burgues 

se cierra y ya no acepta los argumentoa de Marx como cientificoso Elige la 

dogmatizaci6n de su posici6n como salida, donde no le quedan argumentoso 
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La dialectica por el contrario - dialectica maldita - se opDne a la dialectica 

de Marx. 
En Weber la vimos de la siguiente manera: El socialismo como planificaci~n sin 

dinerD es imposible. Desorganiza la economia y por tanto no puede garantizar 

el abastecimiento de las masas (repr. de vida real). De all! es caos. La unica 

alternativa es el capitalismo, que ahora asegura por los valores implicitos del 

mercado. Estos son lo contrario deix •• x la repro. de la vida real: lucha a 

muerte, dominaci6n, producci6n para demanda efectiva. Pero siendo lo contrario, 
aseguran la vida real.(Calculo de vidas de Hayek) 

Este tipo de dialectica por el contrario es omnipresente en la ideologia burgue 

sa, y no solo en ella. Algunos ejemplos: 
La mano invisible de A.Smith: el interes general se asegura mejor, preocupandos 

cada uno por su interes propio. Olvidandose del interes general, se asegura 

mejor este interes, persiguiendo el interes individual. 

Eso aparece transformado en la astucia de la razon de Hegel. El espiritu del 

mundo avanza realizabdose en los estados que luchan entre si. 

En el campD religioso abundan ejemplos: -Si quieres gDzar la vida eterna 

tienes que despreciar a la vida presente. Si quieres ser ensalzado en el cielo, 

humillate en este mundo. Si quieres dominar conmigo, entonces carga conmigD 

la cruz.-(Tomas Kempis) 

Tambien la ideologia sta19niana es dialectica por el contrario: Para pDder 

abolir el EstadD, hay que reforzarlD. 
La ideologia del Estado de Hayek: Poderes absolutos para el Estado, para que 

nunca mas hace falta darle poderes absolutDS. 
Hoeffner: pena capital maxima reconociiiento de la vida. 

total La guerra para asegurar la paz. 

Salarios mas bajos de hoy - salarios mas altos de maftana. 
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Entre estos ejemplos hay 

1. determinaciones de la sociedad como tal: interes general por el interes 

propio, Weber,Hoeffner,Hegel 

2. Concentraci6n del contrario para que desaparesca: poderes absolutos 

para que nunca mas ha,a poderes absolutos.Hayek,Stalin, ultima guerra etc. 

Marx en cambio concibe la sociedad, cuando afirma la vida real, como sociedad 

concientemente organizada para tal fin. Cuanto mas se assgura la vida real 

para hoy, mas se la asegura para maRana. Cuanto mas se hace entrar el interes 

general en la acci6n de cada uno, mas se asegura el interes general.Planificaci 

La ideologia burguesa con su dialectica de los contrarios mas bien concibe la 

relaci6n mercantil como mecanismo de cambio: ella hace, que el interes 

individual actue para el interes gener~1. Marx 10 llama contradicci6n entre 

mercancia y valor de uso. Smith la llama mano invisible. 

La ideologia burguesa vinculo por tanto la repr. de la vida real con su 

contrario. Pero no desvincula estos valores contrarios de la reproducci6n de 

la vida real. 

El facismo aparece, cuando se desvinculan. Los valores contrarios a la vida 

real pasan a ser los unicos valores, que se afirman aunque eso significa la 

destrucci6n de la vida. La bomba atomica como salvaci6n de la libertad, 

el viva la muerte, ••• los antivalores se hacen independiente y dejan de ser 

mediatizaci6n, 10 que en la ideologia burguesa liberal siempre son. Liebr tot 
als rote 

En Weber tambien: Lucha a muerte para que haya repr. de la vida real. Luchar a 

muerte hace avanzar la vida. Facismo aparece, cuando la lucha a muerte se 

transforma en supremo valor, que sustituye la propia repr. de la vida real. 
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La legitimaci6n en la visi6n conservadora.(a partir de Berger) 

La realidad social como empirfa estA en el centro. Es el mundo socialmente 

construido de las instituciones ordenadas por el nomos de la sociedad. 

Este sistema institucional es englobado por 2 conceptos limites, que se 

construyen por un progreso infinito de abstracciones. 

Part&endo de la precariedad de la ráalidad, se llega - pensandola siempre mas 

dominante - a un concepto, en el cual la precariedad devora a la propia reali 

dad y aparece el concepto limite del caos. Los responsables de la precariedad 

son entonces vistos •• como provocadores del caos. Cualquier sociedad 

en su esfuerzo de legitimaci6n los ve en terminas de egoismo y estupidez. 

Estos originan la precariedad del orden institucional y lo amenazan con el 

caos. La sociedad afirma por tanto su nomos y todo su sistema institucional • 

•• ¡tRt.R •• defendiendose del caos. De la negativa del caos surge la afirmaci6. 

del nomos de la sociedad. 

Esta afirmacion del nomos implica la transformaci6n del nomos como valor 

central de la sociedad en terminas de un valor absoluto.la legitimaci6n del 

nomos es por tanto la afirmaci6n del nomos como valor absoluto. Tambien allí 

interviene un mecanismo especial de derivaci6n o Como valor absoluto el nomos 

de la sociedad es pensado como el sistema institucional en terminas no 

precarios.Se llega a tal concepto igualmente por un progreso infinito de 

abstracci6n.Pensando la sociedad en terminas siempre menos precarios, se 

llega al concepto de un nomos social no precario, infinitamente legitimo. 

Es el nomos en su esplendor perfecto.De nuevo se trata de un concepto limite 

en referencia a la sociedad. Es la especificidad de su nomos en toda su 

pureza. En cuanto a esta creaci6n Berger hace una afirmaci6n acertada: 

El nomos no precario contiene el concepto de una legitimdad absoluta que 

solamente es concebible en terminas de una realidad infinitamente plausible. 

Como tal, el nomos no precario no puede descansar sobre el cumplimiento de 

alguna funci6n social de legitimaci6n, sino el orden tIene que ser concebido 

como legitimo de por sí. 

El punto de vista conservador interprtarfi cualquier sociedad con su nomos 

especifico bajo este angula de legitimaci6n.Frente al caos el nomos se 

afirma negandose al camino hacia el caos, enfrentandose a egoismo y estupidez 

y su sabotaje. la afirmaci6n lleva a la concepci6n del nomos en su forma 

perfecta en terminas de un nomos no precario idealizado, en referencia al 

cual la sociedad adquiere un ambito positivo de realizaci6n. El nomos de 

la realidad precaria se entiende entonces como una imitaci6n de este nomos 

Z\ 
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idealizado de una realidad imaginaria no precaria. Esta relaci6n entre 

nomos precario y nomos no precario idealizado 8erger la llama la mimesis. 

La funci~n de la religi~n es ahora simplemente de profundizaci~n de estos 

dos polos negativos y positivos no-empiricos de la interpretaci6n de la 

realidad.Se trata de dos conceptos limites del analisis, que en terminos 

religiosos reciben un contenido trascendente como diablo y Dios, infierno y 

cielo, destrucci6n y cosmos. 

Si bien el analisis es circular, por eso no es tautologico. ikxs •• Una 

tautologia surge por simples repeticiones. Pero los conceptos limites aqui 

no son repeticiones. Por un lado como caos la negaci6n del orden de una 

realidad precaria, por el otro el orden perfecto como perfeccionamiento del 

orden real imperfecto. De esta manera surge el marco de derivaci6n del valor 

absoluto central de la sociedad. Por negaci~n contiene la negaci6n del caos, 

que pasa a la afirmaci6n. Pero la afirmaci6n es a la vez egigencia de perfecc 

ionamiento del orden - el hecho del peligro del caos atestigua el caracter 

imperfecto del orden - que se dirige hacia el orden imaginario en su perfecc 

i~n absoluta, que es transformada en guia de la acci6n de mantenci6n del 

orden. 

Se trata de una estructura general del proceso de institucionalizaci6n, que 

en esta su generalidad parece omnipresente en toda la historia humana. 

La negaci6n al desorden en nombre del orden, y el perfeccionamiento del 

orden en nombre de una imaginaci6n del orden en una forma no precaria o 

definitiva. 

Viendolo en algunos ejemplos: La sociedad burguesa interpreta las *iR •• RSi •• 

tendencias al socialismo como tendencias al caos, y crea en relaci6n a su 

propio orden un orden de competencia perfecta, en funci6n del cual dirige 

sus actividades de perfeccionamiento del orden. La realidad precaria de 

competencia imperfecta se dirige hacia una realidad definitiva de competencia 

perfecta por una especie de mimesia: todo lo que ocurre aqui abajo es 

orientado a lo que ocurre alli arriba. En terminos de sociedades modernas 

esta mimesis toma mas bgen la forma de una aproximaci6n cuantitativa infinita 

a una meta infinitamente lejana. 

La Edad Media actua bajo la amenaza del infierno, construyendose el infierno 

de una manera tal, que la negativa a ~l sea la afirmaci6n del feudalismo 

dominante. Este en terminos del cielo medieval es pensado como un feudalismo 

definitivo - este cielo es una corte feudal - al cual uno s. entra si ha 

anticipado en la tierra los comportamientos feudales perfectos del cielo. 
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Tendencia1mente parecido es la construcci6n de la Edad de oro de P1aton. 

Hay una tendencia descendente de la sociedad existente esc1avista,cuyo 

desen~aze es la destrucci~n. La negativa a esta orientaci~n catastrofica 

es la aformaci~n de la sociedad presente de P1aton, orientando1a hacia su 

perfecci6n. Esta perfecci~n estA presente en la imagen de la Edad de Oro 

- una especie de esclavitud perfecta - hacia la cual es orientada esta 

acci~n, aunque sea entendida como recuraci~n de un pasada. 

Todas estas imagenes tanto del desorden como del orden perfecto se explican 

perfectamente a partir de un progreso de abstracci6n a partir de una reali

dad precaria~ con un nomos especifico. Pensando la realidad del nomos en 

su perfecci~n, la sociedad burguesa ccea la competencia perfecta, la de la 

Eadad media a partir de su nomos el feudalismo perfecto, y la griega a partir 

del suyo la esclavitud perfecta. Al1! el termino religioso agreg~ solamente 

una profundizaci~n metafisica de estos conceptos limites. Sea el cosmos o el 

cielo, estos son lugares para imaginarse en terminas onto10gicos-trascendentel 

estos conceptos 1imites,x.xR.~.x •••• 

Todas estas imaginaciones se pueden unir en la del jardi~ Eden.Con su arbo1 

prohibido, es el prototipo de la imaginaci~n de un nomos especifico en 

terminas definitivos, y el alejamiento de este nomos definitivo como diabo1ic[ 

A1l! tambien 10 engañoso del caos. La serpiente promete algo sumamente 

atractivo, que a la postre resulta ser la perdida del paraiso. De esta manera 

todo este pensamiento de 1egitimaci6n interpretarA la atractividad de la 

rebe1i6n originada en egoismo y estupidez: en forma de utop{a el caos 

y la tendencia al caos adquiere la atractividad necesaria, para que grupos 

sociales enteros se lancen en contra del nomos. El nomos definitivo es siempre 

la imaginaci6n de una especie de jardin Eden, en el cual se respete definiti

vamente al arbol prohibido: el esclavo no quiere ser •• Aaz, libre, el siervo 

no quiere ser senor, el ciudadano no quiere tener mas de 10 que el mercado 

le concede etc. La afirmaci~n del nomos es siempre la prohibici6n de 

acciones posibles - o aparentemente posibles -y el nomos definitivo contiene 

una aceptaci6n definitiva de estas prohibiciones. 

Eso permite hablar de un esquematismo de 1egitimaci6n, que a partir de la 

c itica del pensamiento conservador puede ser dibujado de la manera 
siguiente: 
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Este esquema no es de por si conservador, aunque salga de la tradici~n conserva 

dora. El conservador afirma, Que efectivamente egoismo y estupidez son la 

raiz de la precariedad de la realidad institucional. En su forma critica, el 

esquema sostiene algo diferente: sostiene solamente, que en cualquier sociedad 

especifica los grupos que afirman la legitimidad del nomos de 4sta sociedad, 

miran los opositores en estos terminos, e.d. los consideran representantes 

de egoismo y estupidez. 

Ademas, el esquema es general, y por tanto no puede reflejar la forma especific 

en la cual tal esquema aparece en las sociedades diferenets. En esta su forma 

general podemos encontrarlo en Platon frente a los liberales de su tiempo, 

Cicero frente a Catilina, Salust frente a las Bacchanalias, Nero frente a los 

ccistianos, Constantino frente a los paganos, los inquisitores frente a los 

herejes, Hobbes frente a los mileneristas, burguesia frente a~a ~~~~~rie, 
burguesia frente al ~8~1!~ygmB~i§t¡fi~rf~¡ñt~ HUlo~n@'e~¡~ista:!'~re, en 

sus terminos generales, este esquematismo aparece. 

Siempre tambien contiene algun elemento, que declara la legitim.ili" del nomos 

independiente del consentimiento de los hombres. Pero tambien eso opera de 

maneras muy diferentes. La promesa, de que Dios va a ayudar a destruir cual

quier intento de cambiarlo, o el analisis de la no-factibilidad de cambiarlo 

en sentido de Weber, hacen una gran diferencia, aunque los dos afirman la 

vigencia del nomos independientemente del consentimiento de los hombres. 

Precisamente 10 especifico de las sociedades modernas es el analisis de la 

imposibilidad de alternativas a ellas.La secularizaci6n de la legitimaci~n 

descansa en este cambio, y existe, aunque se recurra a legitimaciones religiosa 

Para un. analisis manipulativo de la legitimaci6n tal concepto general puede 

ser de gran valor, y es notable que la estrategia de EEUU en su legitimaci~n 

de la sociedad burguesa sigue casi literalmente a los preceptos de 8erger. 

Pero la manipulaci~n no puede determinar procesos a largo plazo, y es siempre 

limitada en la concepci~n de estrategias. Una estrategia necesita un analisis 

de las especificidades de lB8 sociedades, y tiene que penentrar mas all~ del 

prejuicio omnipresente de todos los grupos y clases sociales dominantes, que 

reducen la rebeli~n a egoismo y estupidez. Eso implica el analisis de la 

legitimidad de un nomos en relaci~n al otro, que a partir del pensamiento 

conservador es imposible. Implica una teoria de la historia. 
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Hay dos vueltas claves en el esquema. Una consiste en la secuencia antiutopicao 

Esta tiene tres etapas: seeuencia luciferica. 

1. El sueño colectivo del paraiso en la tierra 

2. El intento de realizar este sueño 

3. El resultado o sea del caos. o de la tirania(Estado de hormiga) 

El caos y la muerte son la otra cara del sueño del parRi~o~r~RlcBftR~~b~~~e 
irrumpe en la realidad. Es el camuflage de egoismo y estupidez. 

La otra vuelta del esquema consiste en la mimesis, una secuencia mimetica, 

o imitativa. Tiene tambien tres etapas: secuencia~dealÚ(t~~ dio( 

,J realidad precaria orientBda,~ut~~ 
a~ el nomos en su pureza sin precariedad,nomos definitivo 

32 la orientaci~n de la realidad ~Z.KBZk. por el nomos definitivo.La mimesis. 

Es tambien una referencia al paraiso, pero esta vez legitima. Se trata del 

paraiso con arbol prohibido. Un paraiso es tan imposible como el otro. Pe~o 

el paraiso de la secuencia ideal es paraiso legitimo, porque legitimiza el 

nomos, idealizandolo. Es principalmente posible, mientras la utopia es 

principalmente imposible. 

Se pasa de la principalmente imposible a lo principalmente posible, que es 

en terminos facticos tan imposible como lo principalmente imposible. La 

principalmente posible sin embargo es i.x.~z. aquello, que puede ser mediati

zado como meta. 

La referencia de lo imposible aqui es siempre el nomos especificooEste, en cuan 

to institucionalidad, excluye metas como imposibles, que dentro de otro nomos 

pueden ser posibles, y vice versa. Un nomos tiene que considerar como utopico, 

que no lo es para otro. Pleno empleo para el nomos de la sociedad burguesa 

es utopico, para el socialista no lo es.Desarrollo tecnologico sistematico 

para el nomos feudal es utopico, para el burgues no. Del ambito de las 

posibilidades que dejan diferentes nomos se derivan por tanto los valores del 

nomos, o el nomos como valor. Cada modo de producci6n implica una distinci~n 

entre metas, que en su marco son posible y son imposibles. Pero esta demarca

ci~n del conjunto de metas imaginables es diferentes de un nomos al otro. El 

nomos declara siempre las metas imposibles en su marco, como metas imposibles 

de por si, e.d. para toda historia. La historia es el ambito del desarrollo de 

estas posibilidades. 

El criterio de este desarrollo historico es el materialismo historico, porque 

el nomos que suprime metas como imposibles, puede resultar el mismo imposible 

por su incapacidad de complir con ellas, y. forzado a cambiar. 
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La secuencia antiutopica y la secuencia de idealizaci6n se complementan dentro 

de una determinada simetría. El concepto de sociedad implicito es adecuada

mente descrito por la definici6n der Berger de la sociedad como una solidaridad 

frente a la muerte. Es 10 opuesto delta socialismo de Marx, que podría ser 

adecauadamente resumido como solidaridad de los hombre en la reproducci6n de la 

vida real, o sociedad para todos. 

6 instituciooalizado 6 La ideologia de legitimaci n del poder - no SOlamen~e de la dominaci n-es 

platonica, idealista y metafisica. El centro es la negaci6n de la muerte 

por la subordinaci6n de la realidad a la idea de una realidad definitiva 

en terminos del nomos de la sociedad. Realidad precaria es realizaci6n imperfec 

ta de la idea, sombra de la idea. La idea estAinadecuadamente realizada, 

la realidad es una carcel del alma. Aparecen esperanzas trascendentes del 

tipo de la realizaci6n definitiva del nomos definitivo de la sociedad p como 

un cielo al cual se entrarfi, o un futuro que se lograrA. 

Desde el punto de vista de cada nomos, la realidad es mimesis del nomos en 

su forma definitiva. Desde el punto de vista de la vida real, las ex gencias de 

la reproducci6n de la vida real deciden sobre la suerte del nomos. El hombre 

real hace la historia por sus problemas reales, mientras la legitimaci6n del 

poder invierte este hecho haciendole aparecer el hombre real como una mimesis 

de alguna esencia nomoica. En esta linea de real aparece entonces otra 

concepto, que trasctende a toda la historia y la unifica: la vida real en su 

plenitud o El nomos definitivo nunca describe el hombre pleno, sino siempre 

re ducido al marco de las factibilidades dentro del nomos o La vida real es 

(~. la unica perspectiva trascendental de la historia, mientras el nomos definitivo 

permite solamente la sacra1izaci6n de un estado de cosas, no percibe la 

potencialidad humana. 

En la vision del nomos definitivo, dios creo el hombre segun su imagen, siendo 

dios el nomos, ya la realidad precaria del nomos la imagen de dios. Desde el 

punto de vista de la vida real, se trata de un dios creado segun la imagen del 

hombre reducido al nomos,en re1aci6n al caa1 despues el hombre al crea •• segun 

la imagen de este dios. En la vision de la vida real, tambien el hombre real 

es realizaci6n incompleta de la vida plenap en relaci6n a la cual se entiende. 

Pero el Dios del nomos es otro dios que el dios que crea al hombre real con 

su potencialidad de vida plena. El dios del nomos es ahora en Dios falso, at 
que se pone al lado o en el lugar del dios de la vida, que cre6 al hombre segun 

su imagen, de una manera tal, que el hombre, cuando crea la imagen del dios de 

la vida,vue1ve a encontrar por su creaci6n el dios que 10 ha creado. 
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La crecai6n del dios de la vida por el hombre real es forma de busqueda del 

aquel dios, que cre6 al hombre segun su imagen. Sin embargo, otra manera de 

conocer a dios, sino cceando10 segun la imagen del hombre, no hay. Nadie puede 

pretender ver a dios cara a cara. 

El ••• gios del nomos definitivo siempre es un dios creado en funci6n de las 

limitaciones, que el nomos impone al hombre rea1.Como el nomos definitivo es 

un espejismo, el dios de este nomos 10 es tambien. La vida real no avanza 

hacia allí. Pero pueden aparecer ahora ideologias del tipo Nitscheano, a las 

cuales pertenece el pensamiento de 8erger. Los pueblos crean a su propio dios, 

y el d~os es una expresi6n necesaria de la fuerza vital de los pueblos. El 

dios escondido ya no se busca, sino se investiga el dios, que permite la 

mejor manipu1aci6n de la sociedad especifica por legitimar. Hay que crear 

el dios correspondiente a las relaciones de producci6n determinadas, que satis

faga las necesidades religiosas de los pueblos. Este religi6n es de opio 

refinado. No se trata de un dios verdadera por encima de cualquier nomos, sino 

la manipulaci6n de dios para el nomos, donde el dios puede cambiar y es 

construido segun las conveniencias. 
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Las das secuencias - antiutopica y de idea1izaci6n - pueden describir el marco 

general de toda 1egitimaci6n del poder, e.d. de todos los valores que constituy 

en alguna sociedad, desde la sociedad tribal hasta la socialista. Sobre todo 

vale siempre, que el oponente es considerado egoismo y estupidez, y que sa 

actividad en caso de exito lleva a la destrucci6n social. ¡z.* •••• x.~*.~ 

Introducimos entonces con posterioridad un corte historico importante entre 

las precapita1istas y las capitalistas y postcapita1istas. Las precapita1istas 

pasan de la expresi6n re1igioaa hacia las expresiones •• ~tzi& de contenido 

empirico, por tanto del cielo al nomos, o del infierno al caos. Las posteriores 

argumentan al reves, y pasan del nomos a su expresion religiosa del cielo, y 

del caos al infierno, y en el caso del socialismo hasta llegan a prescindir 

'~_/ de expresiones religiosas algunas. La posibilidad de eso presupone ya este 

corte, que hace la ideo10gia burguesa a partir de Hobbes. 

Berger no analiza este corte, pero se refiere con el nombre de secu1arizaci6n 

a ~1. Pero el concepto de secu1arizaci6n es debi1 por el hecho, de que no 

elabora nomos y caos como z.~.Z.~B conceptos no-empiricos,limites, pero de 

contenido empirico. Tomando en cuenta eso, se puede llamar este corte histori

co el corte de secu1arizaci6n. 

Sin embargo, hay otro corte, que Berger no explicita, y que tiene que ser 

tomado en cuenta. Como marco del poder las secuencias describen en terminos 

muy generales todas las sociedades, sin explicitar la prob1ematica de las 

sociedades de clase. Todas las sociedades de clase coinciden en la definici6n 

de la sociedad, que da berger,como ·solidaridad de los hombres frente a la 

muerte·. Hay sociedades que se organizan como ·solidaridad de los hombres 

frente a la vida·. Frente a la muerte se organizan las sociedades de clase, 

y frente a la vida se organizan las sociedades socialistas, y. segun parece, 

las sociedades tribales. En cuanto que las sociedades se institucionalizan, 

se fundan en el ejercit.o del poder, se legitiman por las secuencias, y tienen 

por tanto rasgos represivos. Todas las sociedades las tienen, desde la tribal 

por la clasista hasta la socialista. Pero solamente la clasista ejerce el poder 

como solidaridad frente a la muerte. En la sociedad socialista en cambio aparec 

el ejercicio del poder - que es necesariamente represiuo - en la linea de una 

solidaridad frente a la vida real y su reproducci6n. La sociedad clasista 

deduce del nomos las necesidades reales que pueden ser tomadas en cuenta, y 

frente a las otras tiene que efectuar la represi6n. La sociedad socialista 

deduce de las recesidades de la vida real el nomos de la sociedad y su 

represi6n se dirige hacia el rechazo de la solidaridad frente a la vida real. 

1~ 
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La realidad precaria de Berger se transforma en mercado precario. Sigue 

refiriendose exclusivamente al sistema institucional. Eso no significa, 

que se piensa la vida real como ausente, sino que la vida real cuenta solamente 

en el grado en el cual el sistema institucional lo sustenta. Del plano de la 

vida real no se considera reclamos legitimas que puedan ser sostenidos frente 

al manteninimiento del sistema institucional en su especificidad. La vida real 

es considerada como la sombra de las instituciones, en este caso, la sombra 

del mercado. Si el mercado la sustenta, es legitima, si no la sustenta, es 

ilegitima. El reclama de la vida real no tiene legitimdad de por si frente al 

sistema institucionalizado, sino deriva su legitimadad de aquel. El hambre es 

~ legitimo, si es capaz de expresarse en la demanda. Si no puede, no tiene 

derecho de reclamar, porque la demanda es la unica forma legitima de reclamar 

satisfacci~n del hambre. No hay que satisfacer el hambre de todos, sino el 

hambre con capacidad de poder adquisitivo.Hambre sin poder adquisitivo no 

tiene este sello de legitimidad, este signo en la frente. Eso es como la 

visi6n idealista del sujeto, dominado por el alma.Lo que el alma concede al 

cuerpo, es legitimo, pero frente a los mandamientos del alma el cuerpo no es 

ambito autonomo de legitimidad de la expresi6n de sus necesidades. 

En sentido estricto, no es ausente la vida real, pero es presente parcialmente o 

Por tanto, no hace falta ni mencionarla. Donde el nomos sostiene la vida real, 

lo hace qua nomos. Donde no lo hace,es ilegitima exigir. Sobra por tanto, 

hablar de la vida real. 

En el mat.historlco,sin embargo, la vida real es ambito de legitimidad, y la 

~ unica en ultima instancia. La legitimidad del poder se deriva de esta. 

Por tanto su realidad no se puede reducir a la expresi6n institucional, que que 

da sin brujula.Por tanto, es una relaci6n contradictoria entre mercancia y 

valor de uso v entre mercado y reproducci6n de la vida real. 

Frente al argumento de la vida real, cabe entonces solamente el calculo de 

muertos de Hayek.Los muertos del presente - sacrificios de vida humana - son 

compensados con creces por los que gracias al progreso podr~n vivir adicional

mente en el futuro. En el altar de su dios de la verdad se sacrifican vidas 

humanas. 
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El analisis de la inconsistencia del concepto de equilibrio competitivo 

se puede resumir en la falla, de analizar la mercancia en su contradicci6n con 

la vida real.Se tiene que derivar por tanto el precio real del precio ideal, 

y precio del precio. En terminos mas amplios: se explica el sistema institucio

nal por la institucionalizaci6n. Eso desemboca en la dificultad, de que para 

explifar los precios, ya hay que tnerlos. La critica de la funci6n de producci6 

neoclasica hizo patente este hecho a partir del analisis neoclaBico mismo. 

De la funci~n de producci~n se derivan los precios, y la funci~n de producci~n 

ya presupone los precios. Sin los precios no se puede expresar la funci6n de 

producci~n, y lBS precios no se pueden expresar sin la funci6n de producci~n. 

Se trata de una petitio principii, que no se puede eliminar del sistema de 

ecuaciones~ si se mantiene la formalizaci~n matematica de ecuaciones simulatane 

as, pero diferentes. Se eliminaría recien por una percepci6n definitivamente 

intuitiva de la soluci6n de la relaci6n entre los datos empiricos- materiales, 

que prescindiera de precios y expresara puras cantidades materiales o fisicas. 

Pero eso no serta un equilibrio de mercados, sino un equilibrio sin expresio

nes mercantiles. 

JI 
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El pensamiento neo1ibera1 2.2.83 

Tenemos la imposibilidad de una tendencia al equilibrio por varias razones. 

1. el equilibrio es siempre una expresi6n contradictoria a la competencia 

rea1.Teniendo un equilibrio perfecto de competencia, no hay competencia. 

por tanto, no puede haber tendencia al equilibrio, porque sería la tendencia 

a la desaparici6n de esta misma competencia. En la teoría liberal hay por 

tanto ninguna argumentaci6n empirica de esta tendencia.E11a es un simple 

postulado, que es dogmaticamente introducido como ai fuera un resultado. 

La apariencia de argumentaci6n se consigue por un quid pro quo. Si parte de 

mercados de productos y se constata los tendencias al equilibrio en cada uno de 

ellos como un equilibrio de oferta y demanda. iM~.xl.x.~.z*.x •• x~.~ •• fx~.3.xl.x 

•••• ~ •• X~.ZX~ •••• ~xi.3.xl.xi'¡¡~I.x~.zx~.~ •• 'X.M Sube la oferta de papas, 

baja su precio y sube la demanda. Baja la oferta de papas ¡W~i el precio y 

aumenta la demanda. Estas tendencias de los mercados de productos se proyecta 

sin ninguna justificaci6n empirica a los mercados de factores, en especial al 

mercado de trabajo, lo que lleva a la conc1usi6n, de que el sistema entero se 

comporta como el mercado de las papas. Para todods los mercados inclusive los 

de factores se sostiene simplemente, que la baja de los precios aumenta la 

demanda, y el aumento de los precios baja la demanda. Gon eso se introduce 

el precio de competencia como referencia imaginaria: donde un factor o bien 

no se vejde, la razon esta en su precio demasiado alto y por tanto, en el hecho 

de que el precio est~ por encima de la competencia. Asi la crisis economica 

se transforma en un argumento de subir ganancias y bajar salarios. La raiz es 

el t atamiento ingenuo del mercado de factores, por una simple proyecci6n a 

partir de los mercados de productos. 

Gomo siempre, nunca se sabe tampoco, en referencia a que suben o bajan precios, 

asi que tales afirmaciones carecen de mayor sentido concreto em pirico. 

2. Sin embargo, una tendencia al equilibrio tiene todavia otro supuesto, 10 que 

es la consistencia del propio concepto de equilibrio. Si bien este no es 

concepto empirico, sino limite, es resultado de una abstracci6n de 10 empirico, 

que,transformado en proyecto de acci6n, adquiere relevancia empirica. Para tene 

tenerla, tiene que ser consistente en terminos de la 10gica formal, Gonsistenci 

~. se refiere •• l ••• ~*. a no-contradictoriedad logica de derivaci6n,x.t". 

W"XE."E.~*.XB."*Z •• tB*.zi.x".X~M ••• Por juicio opodictico podemos decir, 

que un concepto no tiene relevancia empirica, si no es consistente, mientras 

la consistencia no garantiza la relevancia empirica de un concepto, por lo 

menos no apodicticamente. Pero esta consistencia no es independiente de 

/(1 
/' 
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juicios empiricos. Asi, el equilibrio neoc1asico es consistente asumiendo 

el supuesto de variabilidad de los sa1ariosvpresciendiendo de la paradoja 

de Morgenstern. Sin embargo, pierde su consistencia (n.1 ecuaciones con n 

incogni tas) ,en cuanto suponemos un salario de subsistencia. La pregunta 

empirica por el salario de subsistencia decide por tanto sobre la consistencia 

del concepto. La contradicci6n 10gica que se produce. es solamente el instru

mento 10gico que nos permite detectar la inconsistencia del concepto y por 

tanto su irrelevancia empirica. Si tenemos que aceptar la subsistencia como 

tope de necesidades, entoncs el concepto de equilibrio es inconsistente, 10 que 

se demuestra por la contradicci6n 10gica, que aparece en el interior del 

concepto. Por eso, inconsistencia contiene un elemento empirico, y no es 

solamente contradicci6n 10gica (mala derivaci6n formal), aunque la contradic

ci6n 10gica la atestiguao 

solamente Por eso, que nadie puede vivir del puro aire, no es ~rlv1a1, aunque paresca. 

La teoria neoclasica tiene que asumir eso, para afirmar su consistencia. 

La variabilidad de loa salarios no es un simple metodo de simp1ificaci6n, 

un cuyo caso sería un supuesto legitimo. Es un supuesto que constituye la 

consistencia del concepto de equilibrio. Esta trivialidad, que nadie puede 

vivir del puro ~ire, hay que negar para sostener la consistencia del concepto. 

Introduciendo el reconocimiento de esta trivialidad, el concepto pierde su 

consistencia y deja de servir como referencia para la empir{a. En este sentido 

podemos afirmar, que el concepto del equilibrio de competencia es inconsistente 

que el hombre no puede vivir del puro aire, es un principio empirico. del cual 

:~ se puede prescindir en el analisis exclusivamente en el caso, de que la 

posterior consideraci6n de la validez de este principio no des invalida el 

resultado. Pero aqui estamos frente al caso de un concepto, que es desenva1idad 

en cuanto que reconocemos este principio empirico de imposibilidad como 

valido. El concepto por tanto se hace inconsistente. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 3 -

El concepto del equilibrio neoclasico es una exprrsi6n en precios del 

equilibrio objetivo de la divisi6n social de trabajo. En terminos sumamente 

resumidos, este equilibrio de la OST consiste en una relaci6n entre fuerza de 

trabajo y producto tal, que la producci6n del producto emplee a toda fuerza de 

trabajo y que todo el producto sea necesario o deseable para la vida de los 

trabajadores, sujetos de esta fuerza de trabajo. En cuanto al uso de la tecnica 

y de otros factores de producci6n, subyace un problema formal de optimizaci6n o 

La teoría liberal en general sostiene, que la libertad de los mercados 

asegura por automatismo como tendencia este equilibrio de la OST, aunque 

dedique muy poco esfuerzo a su elaboraci6n. Pero sin esta referencia ~I la OST 

el equilibrio neoclasica no tendrfa ningun sentido. 

~) Tamb~n la planificaci6n se dirige ~' este equilibrio. Pero por eso el equilibri 
~> 

neoclasico no es identico al equilibrio de planificaci6n. Aunque hubiera las 

informaciones, el calculo del equilibrio neoclasico lleva a otros resultados 

que el equilibrio planificado, siempre y cuando el salario de equilibrio 

del calculo neoclasico resulta por debajo de 1 salario de subsistencia. 

Situaciones parecidas se dan en el caso del equilibrio ecologico y del 

equilibrio en situaciones de desarrollo desigual. 

La tesis de Sarone (Oorfman tambien etc.) de una igualdad del equilibrio 

de mercado y de planificaci6n es falsa, lo que vuelve a desembocar en la 

tesis de la inconsistencia del concepto del equilibrio neoclaico. 

Eso va un paso mas. Si es inconsistente el equilibrio neoclasico, no puede 

haber un sistema de precios consistente en terminos de una teoria general. 

\~ Un sistema de precios consistente es un sistema tal, que siempre hay un 

precio, que sin perdidas en ninguna empresa limpia a todos los mercados. 

Tal sistema de precios no hay para el caso general, y por tanto no puede haber 

asignaci6n optima de los recursos por los precios. 
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La aproximaci6n neoliberal es la extensi6n del individuo mediatizado por el 

mercado hacia la sociedad entera, por tanto la transformaci6n de todas las 

actividades publicas en actividades privadas, que se juzga ·principalmente" 

posible, mientras del anarquismo romantico de Bakunin se dice, que es principal 

mente imposible. Este anarcocapitalist_mo no quiere suprimir la8 actividades 

estatalea, sino privatizarlas. que el policia sea privado, y no del Estado, se 

considera supresi6n del Estado, 10 que es una solaci6n del problema por el 

sambio de una definici6n (de Weber del Estsdo como monopolio legitimo del ejr

cicio del poder) 

~~' El individuo como mercado mediatizado - colectivismo puro - es hegelianismo del 

.f-/· .... ~ 

\, ---/' 

mercado: 
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16.2.83 

El orden espontaneo de los anarquistas es concepto limite pensado a partir 

de la reproducci6n de la vida real, mientras la institucionalidad perfecta 

es concepto limite a partir de la institucionalidad de la sociedad. 

El mismo comunismo es de este tipo, en cuanto planificaci6n perfecta. 

Pero surge igual como el orden espontaneo como concepto limite de la repro. 

de la vida real. Solamente pase por la institucionalizaci6n necesaria para 

pmder asegurar tel vida real. La reproduccion resulta entonces en dos imagene! 

limites: institucionalizaci6n perfecte de la planificaci6n y orden espontaneo. 

Se distinguen por la mediaci6n institucional. Por un lado, la institucionali

dad perfectamente cumplida - el pareiso con arbol prohibido - por el otro 

la espontaneidad del orden - el paraiso sin erbol prohibido. 

En cuant~ istitucionalidad perfecta, la socialista es la unica consistente. 

Institucionalidad erfecta consistente y socialismo idealizado es lo mismo o 

Ahora, Marx cambia las denominaciones. Orden espontaneo es ehora reino de 

le libertad ( una expresi~n poetice de Schiller), y el socialismo institucio

nalizado el reino de la necesidad,racionalmente ordenado en el sentido de una 

dignidad humana mayor posible. 

Entre los dos reinos aparece la dialectica de la libertad de la vida real. 

Marx no le desarrolla, sino pone sencillamente el reino de la libertad 

amas all~· del de la necesidad, en dos sentidos: al lado en el ocio creativo, 

y como horizonte un mas allA de cualquier factibilidad humana. Engels ~ 

Lenin en cambio niegan la dialectica entre los reinos, identificando 

comunismo y anarquia, y interpretando el reino de la necesidad racionalmente 

ordenado con el reino de la libertad. La revoluci6n es entonces el salto 

del reino de la necesidad al reino de la libertad. 

Pero el reino de la libertad es el sentido profundo y ultimo de toda vida 

real.Hay que lograr de ponerlo en el interior del propio reino de la necesidac 

como su motor interior, sin identificar los dos reinos separados por la 

barrera de la institucionalizaci~n, autoridad y mercado. En este sentido 

la relaci6n entre dos lleva el criterio de la delimitaci6n entre planificaci6r 

y Estado, y a la 'autonomía de la persona como una forma de la anticipaci6n 

del reino de la libertad, una forma de hacerlo presente en el interior del 

reino de la necesidad, aunque infinitamente distante a la vez. Es un reino 

nunca logrado, mientras la organizaci6n racional del reino de la necesidad 

es algo que efectivamente se hace y aproxima. La racionalidad se aproxima 

- aunque no en terminos de asintotico, sino lo mas posible en cada momento -

mientras la libertad se .~z.x anticipa o encarna. Pero se encarna a partir 

del reino de la necesidad,no simplemente al margen -mas allfi - de ~l. S( 
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Es su sentido interior, sin la asumci6n del cual es muy dificil poder 

pensar afirmar la vida como vida real con sentido. Si bien el sentido de 

la vida real es la propia vida real, y no hay otro sentido fuera de esta 

vida real. Pero el sentido de la vida real se puede afirmar solamente 

pasando por ~el horizonte de una vida real plenamente cumplida, que se 

espera aunque no se la tenga, y que no est~ simplemente afuera, sino 

presente como la interioridad de esta vida real, una interioridad infinita

mente plena, que solamente en terminas institucionales se puede exteriorizar. 

El reino de la libertad es lo imposible, cuya ausencia es motor del 

reino de la necesidad, una ausencia que grita y sin la cual i. el reino de 

la necesidad entra en una crisis del sentido. 

A partir de esta crisis del sentido, inevitablemente vuelven a aparecer 

movimientos religiosos, que lao~~iQ¡ii¡Qi'~~i¡¡ ¡~munismo expuls6 ~e la 

perfecci6n de la institucionalidad. Con eso oblig6 a las religiones de 

despedirse de los falsos diosas, que no son mas que diosificaciones de 

sistemas institucionalzadas determinadas. Gracias a este ateismo de las 

instituciones, puede aparecer puede volver la religi6n del reino de Dios 

como interpretaci6n trascendente del reino de la libertad. Dios ahora aparece 

como aquel, que puede agrantizar como gracia de Dios la factibilidad de 

este reino de la libertad, que est~ mas all~ de la factibilidad humana 

en cuanto plenitud de la vida. la gran renovaci6n religiosa la tenemos que 

esperar precisamente a partir de los paises socialistas, como esta posibilidac 

de dar sentido a la vida real, que sin ella pierde su perspectiva plena. 

El sentido lo da la referencia a la plenitud, y si todas lBS referencias 

a la perfecci6n de la ~i.RttMBXZ.BMit.RX institucionalidad resultan no ser 

ests plenitud, el sentido pasa a una instancia,que est~ mas all~ de cual

quier institucionalizaci6n. Este sentido toma ncesesariamente forma 

religiosa, aunque no lo haga en todos los casos. El proceso de secularizaci6n 

produce su propio fin, en el cual termina, para dejar un nuevo espacio 

a la interpretaci6n religiosa de la vida. 

All! desaparece el merito como algo, que recibe al cielo como premio. 

Se trata de la plenitud de la vida, que es gracia que se acerca en cuanto 

se vive la vida real lo mas plenimente posible de parte de todos. la construcc 

i6n del reino de la necesidad en terminas dignos madura los tiempos, para 

que pueda aparecer la vida en su plenitud. No es premio, sino un punto final 

de tal construcci6n del reino de la necesidad, que se espera de la gracia 

que hace madurar este esfuerzo humano. Es un proceso, que recibe su 

confirmaCi6n'1M-t ()JJ ~ ~:d~ 
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Lllega a su cuspide tambien esta metafisica secularizada, que culmina en 

la elaboraci~n de los conseptos limites. A traves de los aproximaciones 

aparecen allí los horizontes infintos de la acci6n, que son simplemente 

espejismos necesarios, pero que no tienen un significado empirico ellos 

mismos. Son horizonetes, que se elaboran por el progreso infinito de abstrac

ci6n, y que sirven para conocer la realidad de la vida real, sin ser ninguna 

perspectiva empirica de ella. La metafisica secularizada en cambio les 

adjudica un significado empirico de aproximaci6n, constituyendo de esta 

manera una realidad verdadera proyectada, en relaci6n a la cual la vida real 

es una z •• ttx.s especie de desviaci6n d e esta realidad verdadera, que se 

aproxima a su verdad por el camino de determinadas formas institucionales. 

Siendo esta aproximaci6n una infinitud mal, la realidad z •• t de la vida 

real resulta despreciada en funci6n d e esta realidad verdadera de los 

conceptos limites. 

Este tipo de metafisica se termina, en cuanto se reconoce los conceptos 

limitea como conceptos que sirven para conocer la realidad, pero que de por 

s! no contienen realidad. Son espejismos, que sirven como espejos de lB 

realidad, y la realidad se conoce solamente mirandola en estos espejos. 

Siendo la realidad dinamica, las aproximaciones son parte de este conoci

miento y pueden serlo, en cuanto se reconoce su caracter de mala infinitud. 

Es imposible hacerlos desaparecer. El tipo de aproximaci~n cambia entonces: 

En vez de la aproximaci~n al reloj perfecto, una aproximaci6n que se mide 

atras en terminos de relojes siempre mejores. Siempre ~a realidad podr{a 

ser mejor que es, igual con que concepto limite la medimos. Pero este mejor 

no es aproximaci~n al concepto limite, sino superaci6n de algo, que habria sic 

o ha sido la soluci~n inferior. Adquiere el sentido de optimizaci~n del 

presente previsible, y no la dimensi~n de un futuro infinito. 
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Recien asi llega a ser conocible el desarrollo de la vida real (su reproduc

ci6n ampliada). Los problemas de la repro. de la vida real imponen un 

constante desarrollo tanto tecnico como de las instituciones. Las nuevas 

tecnicas resuelven problemas, que antes no eran solucionab1ea, y por tanto 

forman un progreso.Pero a la vez resuelven problemas, que antes no existian, 

y que por tanto no exigian soluci6n, porque la vida real hace aparecer siemprE 

nuevos problemas. V en el grado en el cual ocurre eso, no hay progreso tecnic[ 

sino mas bien un desarrollo tecnico, que nos aparece como progreso por el 

hehcho, de que se basa en soluciones tecnicas que antes no se tenía. Este no 

es un simple mas de conocimiento tecno10gico, es tambien un menos. Se pierde 

conocimientos tecnicos del pasado. La balanza es de va10rizaci6n, no de 

simple sumaci6n. Que lBS nuevos tecnicas sean mas que las tecnicas perdidas, 

es un juicio de va10rizaci6n y no de sumaci6n, es cualitativo y no cuantita

tivo. 

El progreso tecnico hace aparecer el espejismo de una curva exponencial 

de progreso cuantitativo. El progreso existe, pero no tiene caracter 

exponencial. Parece mas bien, que desde determinado punto este progreso 

se transforma en respuesta a problemas, que el mismo progreso tecnico cre6 

y deja de ser entonces progreso. Hay un progreso medico, que presupone 

el desarrollo de la sociedad industrial. Pero viene un punto, en el cual 

esta sociedad que hizo posible el progreso medico, crea tantas nuevas 

enfermedades, que la medicina ya no progresa, sino con su constsnte des

arrollo mantiene apenas el nivel de salud logrado. Mantener este nivel, 

implica ahora constante desarrollo medico, pero deja de mejorarla situaci6n 

de salud. Es ahora un desarrollo de sustentaci6n, no de progreso. 

Toda la industria parece llegar a este punto en su re1aci6n con la eco10gia 

y 18s materias primas. Ha habido progreso tecnico, pero se rea1izaci6n 

significa tantos nuevos problemas, que un constante desarrollo tecnico 

a niveles siempre mayores en re1aci6n a 10 anterior,no aumenta el nivel 

de vida, como se 10 esperaba hasta ahora. Hace falta un desarrollo tecnico 

intenso, para conservar 10 logrado. Un nuevo tipo de reproducci6n simple, 

que a la vez es reproducci6n ampliada. Igualmente puede llegar el punto, en 

el cual estos niveles bajan, aunque haya un desarrollo tecnico intenso. 

Los horizontes tecnicos infinitos entonces se revelan como 10 que siempre 

han sido: espejismos objetivos, que sirven al conocimiento solo, si se los 

revela como tales. El crecimiento zero no es muy imposible, siempre que 

se 10 comprende como reproducci6n ampliada, que consige solamente reproducci6r 
simple o hasta negativa. 
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En cuanto al cambio institucional aparece algo parecido. Una vez desarrollado 

las relaciones mercantiles y la p1anificaci6n y lograda un consenso sobre su 

de1imitaci6n, hay siempre nuevas instituciones y cambio institucional, 

pero este ya no lleva mas a11~ de este marco fundamental al cual el desarrollE 

historico ha llegado. Aparece el socialismo y pueden aparecer muchos 

socialismos, pero no hay un mas a11& de los socialismos, que no sea el 

- nofactib1e - reino de la libertad. V como no hay sentido empirico en al 
una aproximaci6n exponencial al comunismo, se tiene sociedades socialistas 

mas o menos logradas, pero ninguna perspectiva empirica de perfecci6n 

acumulativa. El tiempo de la metafisica secularizada, que era un tiempo 

exponentia1, vuelve a ser un tiempo linear-oscilante, para cuyo conocimiento 

el tiempo exponentia1 es solamente una herramiento de conocer, no una 

esperanza de aproximaci6n empirica. En su cuspide, la metafisica secularizada 

se disuelve. La vida real, que siempre ha sido la ultima instancia de toda 

la vida, aparece ahora como tal y puede ser tratada como tal. 

La re1aci6n de este reino de la necesidad racionalizado con el reino de la 

libertad sin embargo, no puede ser de aproximaci6n exponencial o asintotica. 

Si aparece el reino de la libertad, entonces es ruptura, en re1aci6n a la 

cual no puede haber sino maduraci6n de los tiempos, y no aproximaci6n 

cuantitativa. Es encarnaci6n de la libertad, y subjetivaci6n de la sociedad. 

Esta sUbjetivaci6n es algo objetivo, y no 10 que se llama en teoria marxista 

el factor subjetivo. Tomar conciencia de esta necesaria sUbjetivaci6n en un 

sentido objetivo, es el factor subjetivo de tal proceso. 
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Institucionalizaci6n,mercado y planificaci6n. 16.2.83 

Partimos de la tesis de Hayek, de que una planificaci6n sin relaciones 

mercantiles - contra el mercado - es imposible por la razon, de que nadie 

puede tener un conocimiento correspondiente a tal tarea, porque se trata 

de un. conocimiento perfectooDe eso resultaba una explicaci6n de la necesidad 

de las relaciones mercantiles por la imposibilidad del conocimiento perfecto. 

Sin embargo, el mercado no tiene una tendencia al equilibrio. Por tanto 

hace falta planificar el eqtJilibrio aproximativamente, implementando esta 

planificaci6n por relaciones mercantiles. Evidentemente, si hubiera 

conocimiento perfecto de parte de todos los participantes del mercado, 

tambien habría equilibriov y por tanto la tendencia a &1. Pero en este caso 

se tendría el equilibrio tambien sin recurrir a relaciones mercantiles, que 

'se deben efectivamente a la falta de un conocimiento perfecto. 

Sin embargo, la planificaci6n es necisaria,porque no hay tal tendencia al 

equilibrio. Es necesaria por tanto, por el mismo hecho, de que no hay 

conocimiento perfecto de parte de todos y de nadie. La misma razon - la 

falta de conocimiento perfecto - lleva tanto a la necesidad de relaciones 

mercantiles como de la planificaci6n. Por tanto, podemos seguir diciendo: si 

hubiera conocimiento perfecto de parte de todos, no habria n~ mercado ni 

planificaci6n. La planificaci6n es necesaria, porque nadie y tampoco el 

planificacdor,tiene conocimiento perfecto. La falta de conocimiento perfecto 

no prueba la imposibilidad de la planificaci6n, sino su inevitabilidad. 

En la teoria de planificaci6n perfecta aparece por tanto tambien la contra

dicci6n institucional: la realizaci6n de la planificaci6n perfecta imaginada 

con conocimiento perfecto significa la desaparici6n de todas las actividades 

sociales de planificaci6no 

Pero eso nos permite ampliar la tesis: la falta de conocimiento perfecto 

no explica solamente la necesidad de mercado y planificaci6n, sino de todo 

proceso de institucionali~adi6n. Si hubiera conocimiento perfecto, no 

habría institucionalidad. Habria orden espontaneo, reino de la libertad. 

El limite entre reino de libertad y institucionalizaci6n es por tanto la 

falta de conocimiento perfecto de parte de todos (y la peacci6n instantanea 

de los factores de producci6n). 

Eso permite generalizar la secuencia antiutopica y la de idealizaci6n. 
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1. El orden espontaneo es la libertad. 

2. La falta de conocimiento perfecto hace, que este orden es imposible 

3. Es inevitable la instituciona1izaci6n de las relaciones sociales. 

Esta es la afirmaci6n basica, de la cual se deriva: (secuencia ~H~i~t~~~~a) 
1. La acci6n en favor de la rea1izRci6n del orden espontaneo ~BB. intenta 

10 imposible. 

2. Intentar 10 imposible provoca desordenens 

3. La sociedad reacciona 1egitimamente en contra de tales acciones. 

Sigue la secuencia de idea1izaci6n: 

1. El perfeccionamiento de las relaciones sociales implica perfeccionamiento 

de la instituciona1idad. 

2. Este perfeccionamiento tiene como base irrenunciable la garantia de la 

reproducci6n de la vida real 

3. La mayor perfecci6n de la instituciona1idad se da en el caso, en el cual 

esta reproducci6n de la vida real es transformada en principio de 

organizaci6n de la propia sociedad. 

Esta secuencia de idea1izRci6n se amplia hacia sociedades no-socialistas: 

1. La reprod. de la vida real es ultima instancia de cualquier sociedad 

2. Sociedades clasistas de dominaci6n destruyen la reproducci6n de la 

vida real y por tanto a si mismas. 

3. Una sociedad legitima pone la vida real en el centro de su organizaci6n, 

y la historia de las sociedades de clases produce BXM"B por la vida real 

como su ultima instancia la tendencia historica • de origen no-intencional 

hacia la sociedad socialista. 

Siendo logicamente el reino de la libertad el origen, es tambien la plenitud, 

en referencia a la cual la sociedad socialista adquiere sentido. 

Otra secuencia: 

1. Toda sociedad imagina sus relaciones de producci6n en terminos perfectos 

(esclavitud perfecta,feudalismo perfecto,competencia perfecta, 

planificaci6n perfecta) 

2. Aparece la aproximaci6n hacia esta perfecci6n. 

30 La unica imagen de perfecci6n consiste es la de planificaci6n. 
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17.2.83 

La renta nacional como objeto de maximizaci6n economica y le tesa de 

crecimiento economico como medide cuantitativa de este son los .~.~ •• ~* •• 
elementos de la racionalidad forme1 de la p1anificaci6n economice. Por tanto, 

en cuanto se pasa a formular un p1en global del equilibrio economico, se pasa 

a expresar sus exitos en terminos de OB maximizaci6n de la tasa de crecimientc 

de la renta nacional. 

La contrapartida de esta tasa de crecimiento a nivel de las empresas es la 

minimizaci6n de costos. 

El primer modelo teorico que integra estos elementos es el modelo de crecimier 

to de Fe1dman 1928. En este tiempo la sociedad burguesa no tiene ni teoria de 

producto social n~ de criterios de BU maximizaci6n. Se nota eso todavia en la 

teoria general de Keynes, donde la noci6n de renta nacional estfi restringida 

a un simple agregado de producciones de empresas, y su noci6n del pleno 

empleo est~ separada de medidas de racionalidad forme1 de una economia en 

pleno empleo. Keynes hace por tanto una teoria macroeconomica, que ni 

conoce todavia la noci6n de la tasa de crecimiento. 

En el mismo tiempo surge en la Union Sovietica una economía, que gira a1rededr 

or de la maximizaci6n del producto social y que somete el conjunto de decisio 

nes economicas al c~iterio formal-racional de la tasa del crecimiento, 

10 que ocurre precisamente con los planes quinquenales. Con posterioridad 

recien la teoria burguesa adopta estos criterios y en los años 50 empieza 

a reconocpr10s como criterios de la po1itica economice. Pero no se transforma 

en criterio de decisi6n de la estructura economica ni de las lineas de 

inversi6n, sino se hace el siguiente razonamiento: persiguiendo la emprese 

capitalista el maximo de ganancias, ella promueve tasas de crecimiento 

maxima1es. La po1itica de crecimiento por tanto tiene que ser una politice 

de promoci6n de empresas privadas. La tasa de ccecimiento se transforma en 

un adorno de la ganancia, una manera mas popu1er de decir, que se quiere 

maximizaci6n de ganancias. 

Como tal sigue usado hoy, cuando se dice, que hace falta crecer para poder 

eegurar empleo. Se transforma solamente en un criterio destructor de esfuerzo! 

por evitar los resultados dañinos del crecimiento, mientras en la sociedad 

socialista es efectivamente un criterio de decisi6n a nivel de la raciona1idal 

formal de la maxiiizaci6n del producto socia1.No significa: crecer o morir, 

como es en la sociedad capitalista, donde el c'-ecer o morir solamente esconde 

el: ganacias o mprir. 
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La maximizaci6n del producto social es aquel criterio formal de racionalidad, 

que implica pleno empleo, satisfacci6n de necsidades y desarrollo igual 

y equilibrio ecologico como factores de maximizaci6n. La empresa puede maximi

zar ganancias provocando desempleo. Pero si hay un sistema de decisi6n en 

funci6n de la maximizaci6n del producto social, el desempleo necesariamente 

es perdida de producto social y por tanto economicamente irracional. 

Eso vale igual a los oftros factores. Siempre hay posibilidad de maximizaci6n 

del producto social solamente, si se los respeta o si se los irrespeta sola

mente a plazos relativamente cortos. Desarrollo desigual es producto perdido, 

destrucci6n ecologica es producto perdido, desempleo es producto perdido, 

pauperizaci6n es producto perdid~. Si bien no es solamente producto perdido, 

bajo el punto de vista de un criterio formal es solamente eso. Por eso 

el crecimiento es criterio formal de la reproducci6n de la vida real, si se lo 

considera a largo plazo como crecimiento sobre la base de reproducci6n de los 

factores de crecimiento.Crecimiento sin quemar puentes y sin tierra arrassada 

es el crecimiento que a la largo es siempre el mayor. Para la ganancia no 

vale eso. Con desempleo es mayor que sin desempleo, y tambien a la largo. 

La logica de la ganancia no implica la reproducci6n de la vida real, la 

logica del crecimiento si. Por eso es basico ver, que las sociedades burguesas 

usan el crecimiento para disfrazar la ganancia, pero no lo emplean como 

criterio de racionalidad de decisiones basicas. Por eso, pueden considerar 

la politica de pleno empleo, dEstribuci6n de ingresos, dearrollo desigual 

y ecologica como contraria a la racionalidad economica, como valores materiale 

que limitan la racionalidad economica. 

Si bien la tasa de crecimiento es la tasa de racionalidad formal que mide la 

reproducci6n de la vida real, da a la vez una restricci6n y limitaci6n de 

esta vida real. La maximizacion expulsa la espontaneidad de la vida real, 

y por tanto la puede tambien degradar, aunque la asegure. Pero en cuanto 

tasa de racionalidad es tan inevitable como lo son planificaci6n y relaciones 

mercantiles. Esta recuperaci6n de la espontaneidad de nuevo se puede enfocar 

en terminos de la ingenuidad utopica, como lo hace MarcusB. Pero no se la 

puede fomentar sino como superaci6n relativa de estas institucionalizaciones. 
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Economia sovietica - planificación. 

La interpretación se basa en la explicación de la inevitabilidad del mercado, 

que da Hayek. El mercado es inevitable poraue no hay conocimiento perfecto. 

El problema de Hayek es, que no sigue este su argumento hasta el final. 

Imputa tendencia al equilibrio al mercado, y sostiene la imposibilidad de 

una planificación racional. Sin embargo, siguiendo su argumento, llegaría 

exactamente al resultado contrario: la razon de la inevitabilidad del mercado 

- la imposibilidad del conocimiento perfecto - es a la vez la razon de la 

imposibilidad de una tendencia al equilibrio del mercado. Por tanto, esta 

misma razon hace, que sea inevitable la planificación global del equilibrio 

economico, y que esta planificación global obligatoria sea el unico medio 

de aproximación al equilibrio. La imposibilidad del conocimiento perfecto no 

desemboca en la imposibi~idad de la planificación global, sino en la 

inevitabilidad de esta misma planificación, aunque explica a la vez, que esta 

planificación solamente puede ser aproximativa y que se debe basar en 

relaciones mercantiles. 

La explicación de la inevitabilidad del mercado es a la vez la explicación 

de la inevitabilidad del control conciente de la ley del valor, es decir, 

de un mercado planificado en terminos de una planificación socialista. 

La historia de la planificación sovietica es como una ilustración de esta 

tesis. 

Marx practicamente no desarrolla ningun concepto de planificación, aunque 

est' implicito en sus analisis. El habla de una organización conciente del 

proceso de producción, sin pronunciarse sobre la planificación en especifico. 

Engels empieza a hablar de planificación, pero lo hace con una ingenuidad 

bastante asombrosao Una teoría de planificación sin embargo ni la ~ntenta 

ni en terminas embrionarioso(Anti-OOhring). Frente a la critica burguesa 

relativa a la imposbilidad de planificación, que empieza a surgir a fines del 

siglo XIX, aparecen primeras teorias de planificación, de las cuales ninguna 

logra esclarecer teoricamente este problema. Sin embargo, 108 partidos social

democcatas en este tiempo logran fuerza con la perspectiva de llegar al poder, 

y ellos propician como sociedad socialista la economía planificada, aunque 

no sepan esclarecer el tipo de planificación, sus estructiras y sus incognatas 

El primer intento de hacer una teoria de planificación viene de Otto von 

Neurath a principios del siglo. Esta teoria todavia estA presa de la concep

ción dualista, en la cual planificación y mercado son excluyentes. Neurath 

por tanto trata de demostrar, que una planificación sin recurrir al mercado 

es posible. Sin embargo, no ve siquiera el problema central de tal planifi-
II ( 
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caci~n: la asignaci~n optima de los recursos. Sin embargo, la teoría neo

clasica ya había elaborado este concepto en terminos de su teoría del e~ui

librio (Walras-Pareto). la teoria de Neurath no respondi~ en nada a esta 

nuevo enfoque, que puso precisamente hincapie en el problema neuralgico de 

una planificaci~n economica, y en especial de una planificaci6n sin mercados. 

la teoría de Neurath por tanto qued6 muy marginada, y prevalecía la c~itica 

burguesa(von Mises,Max Weber,Brutzkus), que sostenía la imposibilidad de 

la planificaci6n, y la de Barone, que sostenía su absoluta innecesariedad p 

basandose en la tesis de la tendencia al equilibrio del mercado. 

los partidos socialistas tuvieron muy poco para contestar, 10 que pordrian h.~ 

haber hehcho en la linea de DChring, pero este estaba totalmente despresti

giado en estos partidos por la critica del Anti-DChring de Engels. Es presisa 

mente DChring, quien anti~~a~ui"ww~~~a~fmE8~trol conciente de la ley del 

valor, segun el cual se organiza posteriormente el socialismo sovietico. 

Durante la IoGuerra Mundial hay como un argumento mas bien empirico en favor 

de la posibilidad de la planificaci6n,que se deriva de la organizaci6n 

economica de los paises en guerra, e.d. en su economia de guerra, que parecia 

una economia planificada, aunque no socialista. lenin usa a veces este 

argumento, segun el cual la economia de guerra comproba~a la posibilidad de 

una economía planificada. 

Recien a partir de la revoluci6n del octubre la planificaci6n se transforma 

en objetivo de una sociedad existente. 

los primeros enfoques del problema durante de la guerra civil y la consigui

ente economía de guerra siguen siendo de una suma ingenuidad parecida a la 

de Engels.No se da la mas minima importancia a los probelmas financieros 

de la economía de guerra,agravando los problemas economicos surgidos de la 

situaci6n de emergencia. Es famosa la frase de Bucharin, quien celebra la 

inflaci~n galopante del tiempo de la guerra como el camino victorioso a 

la economia socialista que prescindiría pronto del uso del dinero. 

Al final de la guerra civil - entre 1919 y 1921 - se hace siempre mas 

evidente, que no se tenia ninguna posibilidad real para pasar a una economia 

planificada. No habia ni un aparato correspondiente de informaci6n estadisti

ca ni un aparata con capacidad de planificar y decidir a partir de las 

informaciones existentes. Estando la economia en ruina, no habia otra posibill 

dad sino revitalizando las relaciones mercantiles para poder reconstruir el 

pais. 1921 lenin tuvo el realismo para reconocer esta situaci6n pasando a 

la nueva economia politica del NEP. En terminos mercantiles se reorganiz6 la 
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agricultura, y se constituy6 la disciplina financiera en la industria y en 

todo el sistema de distribuci6n de la renta nacional. Durante los años 

20 se reestructura el pais sobre la base de mercados no planificados. 

Pero no se pierde de vista la meta de la planificaci6n. Al contrario, el 

Estado socialista promueve un sinnumero de actividades dirigidas hacia la 

preparaci6n de una economía planificada ~n un futuro cercano. Todavía se 

consideraba la revitalizaci6n del mercado por el NEP como una fase transito

ria y las relaciones mercantiles como un residuo del capitalismo, del cual 

todavia no se podía prescindir. 

Esta voluntad de pasar a una economía planificada se simolizaba mas bien 

por el anuncia en 1921 del plan GOELRO, un plan de elctrificaci6n del pais. 

No es un plan global, sino un plan muy parcial. Su importancia real era 

minima, pero su significado simbolico enorme, porque fue pronunciado como 

primer paso para pasar a una economia planificada en el futuro. En los años 

20 siguen varias iniciativas de planes parciales, a traves de las cuales se 

iba preparando un sistema de informaci6n estadistica completa sobre el pais 

entero y cuadros de planificadores que podían integrar posteriormente 

la Central de planificaci6n de un plan global para todo el pais:Gosplan. 

El paso decisivo es el pronunciamiento del primer plan quinquenal en 

1928129, que es un plan global para todo el pais con vigencia obligatoria, 

es decir con elaboraci6n de metas de producci6n e insumos ~aza con caracter 

obligatorio para las empresas. El plan se pronuncia por tanto como ley. 

Sin embargo, aunque se intenta planificar 10 mas posible - aparece una 

verdadera hipertrofia de la planificaci6n - en la Union Sovietica de este 

tiempo no aparece ninguna duda, de queeste plan no pOdía sustituir a las 

propias relaciones mercantileso Mas bien result6 la necesidad de un desarrolle 

de ellas para poder realizar el plan. Viene entonces la idea de reforzar las 

relaciones mercantiles paralelamente al desarrollo de la planificaci6n. 

En terminos de su tiempo se hablaba de reforzar las relaciones mercantiles, 

para que posteriormente puedan desaparecer, como se hab16 tambien de 

la necesidad de reforzar el ~stado en funci6n de su desaparici6n futura. 

Evidentemente iasxzBi.s los mercados se reestructuran. La direcci6n 

unipersobal de las empresas y i.xii.itBEi la integraci6n de las decisiones 

empresariales en las metas glohales del plan son los cambios mas importantes. 

Pero las empresas se desarrollan con una relativa autonomía - relativa a las 

metas globales del plan - ,conservan su personalidad juridica y se inter

relacionan por contratos de compra/venta, tanto entre si como con la fuerza 

en 
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de trabajo. 

El plan da mas bien las pautas agregadas para las empresas, que son 

desagregadas y especificadas por estos contratos de compra/venta entre 

empresas y con la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, el sistema de planificaci6n de los años 30 es muy tosco, y sigue 

en gran parte desconociendo el problema de la asignaci6n optima de los re

cursos, aunque persiga la maximizaci6n de la renta nacional a traves de la 

economía planificada. A pesar de todo lo creativo que habian sido los años 

20 en el plano del pensamiento economico, este no había llegado mas alla de 

una formulaci6n general de la renta nacional y sus componentes - de lo cual 

se desarrol16 posteriormente la teoria insumo/producto de Leontieff - y su 

maximizaci6n en el tiempo via maximizaci6n de las tasas de crecimiento. 

Pasar de tal maximizaci6n de la renta nacional a un calculo de la eficacia 

de las decisiones planificadas, no se habia logrado. Las decisiones del 

plan por tanto son calculadas muy sumariamente tanto en el aspecto estatico 

de la complementariedad de los productos especificos como en el dinamico de 

las decisiones sobre las inversiones. 

Sin embargo, en el curso de los años 30 aparecen nuevos enfoques, que ahora 

tienden a elaborar calculos en los dos sentidos de optimizaci6n. No vienen 

tanto de los economistas, sino sobre todo de los ingenieros, que diariamente 

se encontraron frente a decisiones sobre alternativas de producci6n tecnicos, 

que en el plano de la puro tecnología no podian decidir. Se trataba tanto 

de alternativas. referentes al aprovechamiento optimal de capacidades 

instaladas como al calculo de la optimaci6n de las inversiones. En el 

curso de los años 30 se logra tambien la soluci6n teorica de estos problemas 

(Kantorovic,Nimilin), pero anto la inercia burocratica del sistema 

establecido como las urgencias de la guerra que se estaba acercando impedían 

su aplicaci6n en terminos generales, lo que habrla significado una 

reformulaci6n de todo el sistema de planificaci6n, considerando las tecnicas 

de calculo correspondientes. 

Esta soluci6n teorica del problema de una asignaci6n oa~rQ~f~~a~~cursos 
recien se podía hacer efectiva en el curso de los años 50, llevando a 

tecnicas de planificaci6n mucho mas eficaces que las aplicadas en los años 

30. Para el aprovechamiento de capacidades instaladas complementarias se 

trataba en especial de calculo de la programaci6n lineal, y para el tratamien 

to de alternativas tecnologicas en el proceso de inversi6n del calculo de 

periodos de recuperaci6n p que tiene analogia con el calculo de interes de la 

economia capitalista, aunque no es igual. 
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Esta perfecci6n de los metodos de planificaci6n, sin embargo, no cambi6 en 

nada el hecho, de que la planificaci6n global del equilibrio economico 

tenía que basarse sobre empresas relativamente autonomas, con sus relaciones 

mercantiles entre ellas y la consiguiente necesidad de planificar no solamente 

metas de producci6n, sino tambien precios. Al contrario.Los metodos perfeccio

nados de planificaci6n mas bien tendían a restringir el numero de productos 

centralmente planificados con el resultado, de que las metas y precios del 

plan Bi~ segian siendo •• t. de caracter agregado, mientras las empresas 

tenian que tener la autonomia suficiente para poder desagregar y especificar 

estas metas. 

Si bien en terminos no especificados se segia sosteniendo, que algun dia 

la planificaci6n socialista iba a ser capaz de renunciar definitivamente a 

relaciones mercantiles, de hecho se enfocaba ahora de una manera totalmente 

nueva a las relaciones mercantiles en el socialismo. Dejaron der ser consi

derados como residuos del capitalismo, y se empez6 ya en los aAos 40 a hablar 

de la vigencia de la ley del valor en el socialismo. Era edidente, que las 

relaciones mercantiles ahora vigentes eran producto de necesidades propias de 

la sociedad socislista misma y no un simple relicto. En 1952 Stalin mismo 

todavia autoriz~ estas consideraciones dictaminando, que efectivamente la 

ley del valor regia en el socialismo y se generaliz6 ahora la consideraci~n 

del socialismo como una sociedad con control conciente de la l,y del valor, 

dejando la abolici6n de ellas para un futuro no precisado y lejano. 

Si bien este reconocimiento de la ley del valor en el socialismo respondi~ 

solamente a hechos ocurridos en las dos decadas anteriores, abri6 a la vez 

el espacio para une mayor flexibilidad de la misma planificaci6n en su 

relaci6n con las empresas autonomas. En caanto que se consideraba al mercado 

como simple relicto.ocurria una verdadera hipertrofia de la planificaci6n. 

Una vez reconocida la ley del valor, era posible aumentar el espacio de la 

autonomía empresarial, aunque siempre dentro de un plan global que daba las 

orientaciones basicas. Desde allí aparecen constantemente intentos, de logmar 

una mayor flexibilidad de la economía por el aumento de la autonomía de las 

empresas. 

Sin entrar todavia en esta problematica hasta ahora no resuelta, podemos volve 

a nuestro argumento inicial. Se trata efectivamente del hecho, de que la 

planificaci~n no puede ser completa y tiene que recurrir por tanto a las 

relaciones mercantiles para su implementaci~n. Su necesidad como planificaci6n 

en cambio se deriva del hecho, de que el automatismo del mercado es incapaz 

de segurar un equilibrio global, que la planificaci6n puede asegurar. 
l(~ 
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La libertad nunca es la de instituciones libres, sino es liberarse de las 

instituciones. Si las instituciones son inevitables, eso se transforma en 

la promoci6n de espacios libres dentro de la institucionalidad. 

Eso tambien en la libertad de las ciencias. No se trata de criterios de 

cientificidad perfectamente claros, sino de promoci6n de un espacio en el 

cual cientificos pueden trabajar libremente. 

Es el problema de las fundaciones, que destruyen presisamente estos espacios. 

Una fundaci6n necesita criterios burocraticos para proceder. Los de Popper/ 

Bunge sirven a11! mejor, pero reducen la cientificidad precisamente a 10 

que interesa a la CIA, 10 que precisamente no es la ciencia. 5i hay hoy 

poca creatividad cientifica, demuestra solamente, que la burocracia de las 

ciencias sofoca la creatividad. Pero no se necesita entonces criterios de 

creatividad cientifica que sirvan a las fundaciones, sino creaci~n de espacioE 

libres, dentro de los cuales puede aparecer la creatividad. Eso es burocraticE 

mente imposible. 

5er libre significa en ciencias, poder investigar sin aprobaci6n previa de 

parte de nadie. La aprobaci6n previa implica demostraci6n de los resultados 

posibles, y decisi6n de parte de alguien, que no puede dominar la materia. 

El que decide por tanto aplica simples criterios de exito, que el cientifico 

no puede dar a no ser que se transforme en investigador parcial con hipotesis 

fa1sab1es. La ciencia ya ~ no puede hacer grandes esbozos. 

Eso hace, que hoy la palabra investigaci6n ha cambiado de contenido. 

Ninguno de los libres clasicos de las ciencias sociales forman una investiga

ci6n, con pocas excepciones. El sistema de aprobaciones de hoy no fomentaría 

ninguno de los investigaciones c1asicas. Acaso A.5mith, Ricardo,BBhm-Bawerk, 

Keynes, casi todo de Max Weber, para ni hablar de Marx, podrían ser 

desarrollados hoy con f~nanciamiento de fundaciones. V quien habría aceptado 

a Einstei~ un proyecto de desarrollar la teoria de la relatividad? Nadie. 

Aparecieron en una Universidad - o por horismo personal como en el caso 

de Marx - que dejaba libertad de investigaci6n sin aprobaci6n especifica 

previa. Esta libertad ha dejado de existir, sustituida por aparatos de 

investigaci6n, cuya conducci6n es como la de una gran empresa p y con gastos 
aCi 

parecidos. Investigaci6n se transform6 en la organizaci6n de un aparato 

administrativo con sus investigadores, que calculan informaciones en funci6n 

de hipotesis. La investigaci6n teorica hoy ni tiene este nombre, y la 

teoría de la burocracia cientifica - que es la de Popper - le quita hasta 

el status de ciencia, para convertirnos en hormigas de este aparato. so 
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Teoricame~te hay un punto, donde el progreso de la ciencia termina. Es aquel, 

en el cual ya no hay libertad posible, porque la investigaci6n teorica 

presupone recursos tales, que solamente la administraci6n burocratica 

- privada o publica - los puede administrar. En este momento termino la 

ciencia como acto creativo, y el control de la ciencia la convierte en una 

mera actividad de acumulaci6n de siempre mas hechos en marcos teoricos ya 

no cambiables. Como oa decisi6n burocratic8 necesita previsibilidad aproxima

da de resultados, ella transforma la ciencia en acumulaci6n, porque esta es 

la unica actividad previsble y por tanto accesible a la decisi6n burocratiDa. 

El sistema de decisi6n mata a la creatividad, pero es el unico sistema 

racionalmente posible. La creatividad vuelve a pasar a la especulaci6n. 

Eso ocurre, cuando ni el horoismo personal no el mezenate directo pueden 

propiciar los medios para seguir investigando espontaneEmente. 

Especulaci{n es expresi6n negativa, pero se trataría de buscar una manera 

distinta de conocimiento - si la hubiera. 
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El poder socialista es un poder para evitar el surgimiento del poder. 

Eso es una ~aradoja, pero real. 

Va en Freud : los hermanos que salen a matar el protopadre, tienen que consti

tuir un poder, que evite que vuelva a aparecer alguien de ellos en i el rol 

del protopadre. Este poder que evita la vuelta del protopadre tiene que ser 

tan grande como fue ~1 del protopadre, aunque sea su inversi6n. Es como la 

retorno de 10 reprimido. El protopadre vuelve en el poder destinado para 

evitar su vuelta. 

Eso aparece com cualquier rebÉ1i6n en contra de la dominaci6n. Tiene que 

crear un tipo de dominaci6n que h~ga, que no vuelva la dominaci6n, y este 

es el poder nuevo que aparece y en el cual se hacen presentes los poderes 

superados •. 

El nuevo poder organiza la sociedad para todos, pero, para hacerlo, tiene 

que constituirse como un poder en contra de aquellos, que la quieren para sus 

propios intereses en contra de los otros. Este poder no puede ser de todos, 

sino es aquel, que asegura, que el poder funcione para todos. Hasta cierto 

grado es incontrolable como cualquier poder. Poder perfectamente controlado 

es un no-poder. 

El poder por tanto, que asegura .i le sociedad para todos, es un poder de 

algunos, e.d. es 10 que no se querria. Retorna 10 reprimido en el, y aparece 

el aprovechamiento del poder en funci6n de algunos, aunque en una forma 

cambiada, que puede significar para todos una situaci6n me~or. 

Pero la sociedad sin clases necesita a ia alguien que vigile que vuelva la 

clase dominante. Veste alguien es aquel, que sostiene el poder en la sociedad 

sin clases, el mas igual entre los iguales de Orwe11. Eso es perfectamente 

inevitable. 
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La inconsistencia del equilibrio neoclasico aparece con su propio punto de 

partida, que considera como nucleo del analisis la relación oferta/demanda 

de un solo bien o 

Se vincula precio por un lado, y oferta/demanda por el otro. Esta concepción 

es formalmente contradictoria, por el ceteris paribus que contiene~ e implica. 

El ceteris paribus se refiere en especial a la oferta y demanda global, 

pero indirectamente tambien al nivel de precios. Pr4supone, que los movimientc 

de oferta y demanda de los otros bienes no sean afectados por los movimientos 

del bien en cuestión.Ademas, que los precios de todos los otros bienes sean 

iguales. 

Si partimos de los precios, nos damos cuenta, que todos los otros precios 

pueden seguir iguales. Pero los movimientos de precios del bien A influyen 

entonces en el nivel de precios. Con la curva de oferta ~ el nivel de A ~ 
precios, con la curva de demanda ~ el nivel de precios. Es imposible, 

discutir los movimientos de oferta y demanda con referencia a un nivel de 

precios determinado. 

Tomamos la curva de oferta, en cuyo curso~~el de precios, aunque 

todos los otros precios sean constantes. Es~ baJá del nivel de precios 

tiene que repercutir en la propia demanda por el bien A. Si sube en cambio 

la demanda, sube el nivel de precios, lo que tiene que repercut~r en el 

nivel de la oferta. 

Pero igualmente tiene que repercutir en oferta y demanda de todos los otros 

productos, en cuanto que un cambio del nivel de precios transforma todas 

las expresiones del precio de equilibrio en ellos. 

Se deriva, que las demandas y ofertas de los otros bienes no pueden seguir 

iguales. Si el precios de un bien cambia, la oferta y demanda de todos los" 

bienes cambia por el hecho de la interdependencia implicita en el sistema 

de ecuaciones del equilibrio. Eso se debe al hecho, ~e que los cambios del 

nivel de precios son tales, que implican cambios de los precios relativos. 

Si partimos de la oferta del bien A, tenemos una curva de baja de ofertas 

correspondientes a bajas de precios. Con eso la oferta total de productos 

baja necesariamente, aunque todos los otros precios sigan iguales. Pero a la 

vez sube la demanda del bien A con precios que bajaR. Siendo todo ingreso 

demanda, con los movimientos del nivel de precios tiene que cambiar los 

precios que son ingresos, en especial salario e interese Si en terminas 

monetarios siguen los mismos, en terminas reales aumentan con una baja del 

precio A, siendo todos los otros precios iguales monetariamente. En terminas 

~1 
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reales los precios-ingresos suben, aunque en terminos monetarios se mueve 

un solo precio, el del bien A. Se demuestra, que el cambio del precio A 

es compatible con la estabilidad de todos los precios, pero influyendo sobre 

el nivel de precios, es incompatible con precios re~~W~lB~ los ingresos. 

Los ingresos pueden seguir iguales en terminos reales solamente, si en 

terminos monetarios cambian. 

Ahora, con precios que bajan sube la demanda. Pero, con precio de factores 

constantes en terminos monetarios, sube el ingreso real d~o'actores • Sube la 

oferta, aumentan los precios del bien A, pero tambien los factores empleadas 

para producirlo. Eso afecta necesariamente la disponibilidad de factores para 

los otros productos. Con prrecios nmmina1es iguales baja su ingreso, porque 

el aumento del precio A aumenta el nivel de precios. 

Sigue, que para ningun bien o factor puede haber un sistema de curvas separade 

mente de todos los otros. Suponerlo implica contradicciones 10gicas. 

Precios nominales iguales no implican necesariamente precios reales iguales, 

asi que cambios de precios relativos de los bienes repercuten sobre los 

precios reales de los factores y por tanto sobre todos los demandas y ofertas 

del sistema. Por eso para ningun bien hay - ceteris paribus los precios 

nominales - curvas de demanda y oferta univocas, porque segun es el conjunto d 

los otros bines, estas curvas son distintas~-E1 precio de equilibrio tiene 

que estar ya dado, para poder dibijar las curvas univocamente. Eso lleva 

- a que el sistema de ecuaciones es solamente posible, si su soluci6n ya esta 

dado para hacer el sistema de ecuaciones. Eso tiene otra expresi6n por la 

\-. critica de la funci6n de producciDn: para formularla, tiene que estar ya 

dados los precios, que se calculan mediante de ella. 

El equilibrio es el punto de partido de la medida de calculo del equilibrio. 

Sin referencia al equilibrio ya calculado no se puede calcular el equilibrio. 

El equilibrio es un concepto intuitivo en sentido de la razon intuitiva de 

Kant. Las soluciones matematicas, aunque de soluci6n instantanea, son discur

sivas. 

La alternativa unica es la soluci6n marxista, en la cual la ce1u1a de la 

mercancia es la re1aci6n entre dos mercancias. La contradlcci6n no existe, 

porque el ceteris paribus es posible siempre y cuando las dos mercancias 

tienen movimientos inver~BsPtef~~;que el aumento de la oferta de una es 

compenesado por la baja de la oferta de la otra. Tal punto de vista lleva 

necesariamente al margen de variabilidad de los precios relativos dado por 
la subsistencia de los productores. 
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Toda ciencia empirica se constituye por el progreso X.E infinito, que 

se desdobla en un progreso de abstracci6n, del cual resulta el concepto 

limite, y un progreso de •• sxz aproximaci6n de mala infinitud, que nunca puedl 

llegar a su fin. A partir de este progreso de aproximaci6n, todo progreso 

infinito es de mala infinitud. Es acercamiento a un fin infinitamente lejos 

por pasos finitos. El concepto limite es principalmente posible, lo que 

significa, que podemos formular las condiciones de su posibilidad. Pero a la 

vez es de hecho imposible, no-factible. 

Don Juan es el prototipo mitico de este proceder. La Maujer se le transforma 

en el concepto limite de todas las mujeres, y se aproxima conquistando 

las mas posible, 1000 en España. A La Mujer no puede acceder inmediatamente, 

porque cada mujer es individualidad distinta, y la transforma entonces en 

un conjunto cuantitativo de todas las mujeres, que es en principio conquistab 

le. Pero su tragedia es, que este posible en principio no es factible 

tan poco, como el acceso a La Mujer. Es desdichado por tanto. 
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Las metas tecnologicamente perfectas: principalmente posible. 

Wiener: el telefono perfecto, por el cual se viaja. 

Clark: el televisor perfecto: no se ve solamente, sino se vive lo preentado 

como presente. Todos pueden acostarse con 8rigf!tmi~m~d~~~m~~ comunica 

ci6n sensualmente perfecta, asi que el teI~OiB~n~éovroéael objeto 

presentado sin necesidad de viajar hacia ~l. 

Despues viene la computadora perfecta, que ejerce los calculos e inicia los 

trabajos a partir de nuestra voluntad, sin que ella se exteriorice dandole 

a la calculadora un programa V prendiendola. Es la maquina que ejerce la 

voluntad del hombre, sin que este intercale trabajo alguno (porqueVp~~R~épr 
la maquina todavia sería un trabajo) 

Elecciones perfectas: votaciones electronicas sobre todos los problemas 

fundamentales reduciendo el gobernante a un puro ejecutor de la voluntad de 

todos. 

Maquina de escribir perfecta, que escribi los pensamientos. 

Vida interminable sino por accidente. Rejuvenecimiento. 

Intercambio sin mediaci6n de lenguajes. 

Lo principalmente posible es no-factible. 

A estas metas se superpone el transito al comunismo. 

Pero siempre se trata de metas principalmente posibles, nunca de libertad 

espontanea. Esta es lo que jamas es transformable en metas, sean estas tan 

totales como se quiera. 
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La critica de Popper de planificaci6n es una critica de aproximaci6n, no de 

concepci6n.E1 concepto de p1anificaci6n perfecta no es inconsistente, pero 

la aproximaci6n a ~l desemboca en una mala infinitud por el hecho, de que 

es un proceso en el tiempo. No puede llegar nunca al fin, porque em ieza 

siempre de nuevo. En cuanto previsi6n perfecta del futuro, es incompatab1e 

con el caracter discursivo del tiempo empirico ( en el cual no hay una 

reacci6n instantanea de los factores). 

Sin embargo, la p1anificaci6n perfecta desemboca en una paradoja, que es una 

paradoja de aproximaci6n, como lo es la ~aradoja de Morgenstern. Esta paradojE 

hace, que hay que concebir al planificador perfecto desde fuera del sistema 

economicO;a~ no como parte de ~1. En el fondo las dos paradojas son una 

sola: la perfecci6n de las relaciones sociales solamente se puede pensar 

en funci6n de un planificador que se encuentra fuera de estas relaciones 

sociales. Todas las contradicciones dia1ecticas de la instituciona1idad 

(actividad social de legitim~ci6n, del derecho, de la competencia, de la 

p1anificaci6n). Si se supone conocimiento perfe to de cada uno, entonces 

cada uno tiene que ser pensado como un p1anificacdor perfecto que corordina 

su plan qon los de los otros, y que se encuentra fuera de las relaciones 

sociales institucionalizadas. Esta es la anarquía, la re1aci6n social que 

no se institucionaliza, el reino de la libertad. 

La critica de Popper no concibe el nivel de la consistencia del concepto 

mismo, que habiamos visto en el equilibrio neoc1asico, cuando se considera 

salarios de subsistencia. El equilibrio neoc1asico desembica en una contra

dicci6n 10gica del concepto, y no solamente en una imposbi1idad de aproxima

ci6n y por tanto en una paradoja. De la critica de aproximaci6n sigue el 

doble nivel del sistema planificado - p1anificaci6n de empresas autonomas: 

control consiente de la ley del valor - y no la imposibilidad de planificar. 
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La defensa formal de valores sin consideraci6n de la vida real que canalizan, 

es necesariamente una ref1exi6n del caos, y como tal la tipica ref1exi6n 

del comportamiento en funci6n del orden formal. Es una ref1exi6n cotidiana 

y totalmente regular. Desde esta perspectiva, las normas aparecen para 

ordenar relaciones humanas entre hombres, que desde ya tienen asegurada 

su existencia material. La ref1exi6n del caos afirma la norma diciendos 

al infractor: si 10 hicieran todos ••• habria caos. De a11! la afirmaci6n 

de todas las normas formales de Kant. En el fondo, 10 que Kant afirma como 

imperativo categorico, la vida cotidiana 10 trata con este termino: 5i todos 

10 hicieran •••• habría caos.Eso circunscribe Kant por la no-contradictir'edad 

de las normas formales. En la vida cotidiana se producen tales normas constan

temente: la fila frente al autobus, las reglas del trafico,la vida interior 

de cualquier grupo se ordena de una manera tal, que la podemos entender si 

imputamos a las personas que participan esta ref1exi6n del caos. Es 8 la 

vez la ref1exi6n mas corriente del po1icia, si alguien p.e. pasa con luz 

roja: 5i todos 10 hicieran •• Hasta la transformaci6n de normas en valores 

incuestionados aparece a este nive1:hay que afirmarlas como tales - como 

valores iiii¡W¡O~ para que cada uno los respete sin preguntar en cada momento 

por su sentido. Esperar en plena noche sin ningun trafico frente a un 

semaforo rojo, es algo sin ningun sentido inmediato. 5in embargo, por la 

~~~vP~ef1exi6n del caos y la consiguiente transformaci6n de la norma en valor 

~~:-J absoluto adquiere su sentido mediato y se consigue un efectivo cumplimiento. 

,~) El valor absoluto es ahora la simple contrapartida de la ref1exi6n del caos, 

y su idea1izaci6n.5e abso1utizan presuponiendo la reflexi6n del caos o 

Pero estos valores absolutos no son eternos, aunque se llamen asi. 50n abso1u

tizaciones de ~.i. normas establecidas mediatizadas por la ref1exi6n del caos. 

5i bien hay muchas razones posibles para cambiarlos, solamente una razon 

es absolutamente ab1igatoria: la reproducci6n de la vida real. 

El cambio de normas por esta razon tambien es cotidiano y tiene una ref1exi6n 

normal: El hombre no es para el sabado, sino el sabado para el hombre. 

Es la ref1exi6n cotidiana del cambio de valores absolutos y de la ruptura. 

Esta ref1exi6n de la vida va en sentido contrario de la ref1exi6n del caos. 

Niega el caracter absoluto de las valores establecidos por la ref1exi6n del 

caos, y engloba estos valores absolutos por la exigencia, de que se debe 

poder vivir antes que cumplir con valores absolutos. La presi6n para el cambio 

de los valores aparece como negativa a la autoridad que estipula los valores 
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como absolutos. 

La autoridad se defiende: no vivimos en el pais de las maravillas,ni en el 

paraiso terrestre. Hay que subeditar las exigencias de la vida a la vigencia 

de las normas. As! es el mundo. 

La negativa a las normas en cambio subedita su vigencia y legitimidad a la 

posibilidad de vivir con ellas. Pero no tiene norma en su favor, porque el 

derecho de vivir si bien es un valor, no es norma. Tiene que ser trad~cida 

en normas, que estan en conflicto con normas vigentes. La negativa a la 

autoridad por tanto tiene como su medio la protesta, la huelga, la rebe1i6n:

el sabado es para el hombre. No es norma, sino un principio para derivar las 

normas, que est~ en conflicto con el otro de la reflexi6n del caos. 

La reflexi6n de la vida como tal principio de derivaci6n de normas no permite 

normas estaticas, la reflexi6n del caos s!. Es principio de transformaci6n, 

no de afirmaci6n ciega. Por eso es contrario al pensamiento conservador 

y burgues,que descansan sobre valores absolutos. No acepta el caos como 

razon de la legitimdad de una norma, a no ser p~rentoria~ente. Frente a la 

reflexion de la vida cualquier borma tiene un trasfondo de ilegitimidad 

potencial. Por eso, el conservador percibe la reflexi6n de la vida como 

la presencia misma del caos. Frente a la reflexi6n de la vida, no hay nada 

fijo, todo es cambiante y cualquier norma perentoria, aunque no sea arbitra

ria. El conservador por tanto afirma cualquier socip.dad como legitima, 

exepto una sociedad socialista, que institucionaliza la reproducci6n de la 

vida real. Es subversi6n institucionalizada, caos ordenado. 

Pero la ley d~r~~~b~Bm~~i~Bs valores absolutos pretendidamente eternos es 

la reproducci6n de la vida real. Por eso, un pensamiento conservador jamas 

es realista - tomado conservador en sentido de Berger. Hay otros sentidos. 

P.e. el conservatismo de Lean Bloy, Charles Peguy, Bernanos, Reinhold 

Schneider, que es precisamente una reflexion de la vida, aunque en terminas 

algo oscuros. Es un conservadurismo que quiere conservar la vida y no normas. 

De la ref1exion de la vida nace el mismo socialismo, el ecologismo, pero 

la reacci6n diaria frente a salarios bajos, desempleo, racismo. La reflexi6n 

del caos sirve para hacer orden en las filas del bus, la reflexi6n de la vida 

protesta por la falta de buses. LA reflexi6n del caos ordena tax~R~taxBR 

el acceso a los productos por precios para que no haya filas, la reflexi6n de 

la vida exige y ordena el acceso a los productos en funci6n de la posibilidad 

de vivir de cada uno. Su medio es la protesta y la reorganizaci6n. La reflexi6 

del caos ordena la destrucci6n de la naturaleza, la reflexi6n de la vida \-1 
la impide. ) 
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El ~emsamiento burgues se distingue del pensamiento smcia1ista tambien por 

el hecho, que da un significado especial al concepto limite negativo del 

caos. Cuantcr mas tiene forma conservador, mas concibe la sociedad como 

una solidaridad frente a la muerte, siendo la muerte cualquier intento de 

cambiarla en funci6n de la vida real. La sociedad es un orden necesario para 

enfrentarse a la muerte, y al final la muerte vencerfi. Es un paso frente a 

una muerte, que es mas fuerte y que es invencible.Hay que aceptarla, enfren

tandose a ella por el periodo de vida que estfi dado. No se opone la vida 

a la muerte, sino las instituciones como administraci6n de la muerte que 

pueden postergar el dia, en el cual la muerte vencerfi. Por eso es acto de 

libertad suicidarse el dia, en el cual la muerte toca la puerta. 

E~o explica, porque el pensamiento conservador-burgues habla tanto del caos 

y de la destrucci6n que amenazan. Toda su argumentaci6n siempre comienza por 

la secuencia antiutopica: el intento de organizar la vida es la muerte, la 

sociedad administra la muerte frente a este intento y con eso hace vivible 

el tiempo hasta la muerte que le queda. En el fondo hay una fascinaci6n por 

la muerte. 

El pensamiento socialista es contrario a esta visi6n conservadora. Organizar 

la vida y madurar la vida, es a1l! el sentido de la sociedad. Solidaridad 

de los hombres frente a la vida, y no frente a la muerte. Todo pensamiento 

socialista empieza por la secuencia de idea1izaci6n de la vida real, un proces 

de reproducci6n de la vida, que se institucionaliza y por tant& se limita. 

Por eso su imagen central no es el espanto del caos, sino la imaginaci6n 

de un mundo nuevo de vida plena. La sociedad presente por tanto se comprende 

como una institucionalidad, cuya logica es la plenitud de la vida, aunque se 

adapte esta plenitud imaginada de nuevo a esta logica de la sociedad, que 

avanza hacia e1la.(comunismo). La clave imaginativa del pensamiento socialiste 

es este comunismo y mas allfi de el, el reino de la libertad, mientras la 

clave imaginativa del pensamiento burgues es el caos,la tiranía etc. Si bien 

en momentos de crisis tambien aparece el caos en el pensamiento socialista 

(en Jaruzeski, los trotzkistas de Stalin) no es nunca el punto neuralgico, 

en funci6n del cual el sistema se 1egitimiza. Por otro lado, la imaginaci6n 

burguesa de su competencia perfecta es muy debi1, sin esplendor, porque no es 

mas que la idealizaci6n de una negaci6n del caos. No es imaginada como 

plenitud de vida. 

El problema del comunismo es, visualizarlo efectivamente como un espejo 

producido por progreso infinito a partir de la instituci6n planificaci6n 
rc 6 
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a la luz del cual se puede imaginar los proximos pasos por hacer y despues 

planificarlos efectivament~. No es de aproximaci6n empirica, aunque la 

orientaci6n por ~l como la imagen de perfecc16n institucional sea siempre 

percibida en forma de una aproximaci6n. La historia no sigue a tales 

aproximaciones, sino a las necesidades de la vida real, que se plantean en 

cada momento. Pero siempre de nuevo aparece este orientaci6n por el espejo 

comunismo, con un cambio consiguiente de los terminos imaginados de la 

aproximaci6n. 

En el pensamiento burgues aparecen tales referencias solamente de manera 

marginal y artificial, como la era tecnotronica de Breszinski. 

Si se interpreta la aproximaci6n en terminos de avances empiricos al concepto 

limite, mas bien resulta la descalificaci6n de la vida presente en nombre 

del futuro, 10 que sería la descalificaci6n de la reproducci6n de la vida 

real como la ultima instantia. Vuelve a aparecer como ya aparece en el 

pensamiento burgues: una concesi6n a la debilidad humana, que es estorbo de 

los horizontes fantasticos del comunismo del futuro. 

Por eso es esencial insistir en que todas las aproximaciones empiricas a 

cuakquier concepto limite no son mas que malas infinitudes. Si se los persiguE 

se pasa a la descalificaci6n de 10 presente y por tanto de la propia vida real 

que no es sino la vida presente. 

La aproximaci6n no es sino la imaginaci6n de una perfecci6n institucional, 

que sirve para concebir mejoras de 10 institucional, sin ninguna tendencia 

a la perfecci6n por el hecho, de que tal aparente perfecci6n por el cambio de 

las condiciones de vida real constante siempre empieza de nuevo p con otros 

pasos primeros y mas urgentes. No hay sistema ascendente. 

En este argumento descansa la tesis de la delimitaci6n del Estado en los 

elementos claves del equilibrio global de la DST. La institucionalidad 

implica la polaridad planificaci6n - mercado como su interioridad, como 

su elemnto de existencia. Su superaci6n en terminos del comunismo es un 

espejismo institucional, aunque necesario. Un polo vence al otro. Pero la 

superaci6n en imaginaci6n es la superaci6n de los dos polos, 10 que es el 

reino de la libertad y concepto limite trascendental de la propia vida real, 

y no de la institucionalizac16n de la reproducci6n de la vida real. 

Socialismo es institucionalizaci6n de la reproducci6n de la vida real, 

comunismo es la reflexi6n respectiva de la institucionalidad perfecta, mi entre 

la libertad del reino de la libertad es un mas all~ de la relaci6n socialismol 

comunismo. El socialismo existe en la relaci6n SOCialismo/comunismo, 

siendo el comunismo la perfecci6n institucional del socialismo en sentido&/ 
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de un concepto limite institucional. Aspirar su realizaci6n empirica no 

tiene el mas minimo sentido. Aun si se pudiera, nadie 10 haría, sino 

iria en seguida mas all~ del propio sistema institucional hacia este 

orden espontaneo, del cual los anarquistas soñaron y que Marx concibi6 como 

un reino de la libertad. Este orden espontaneo no es institucionalizaci6n 

de la reproducci6n de la vida real, sino su plenitud. Que no sea factible, 

no cambia el hecho, de que la institucion como sistema es nada mas que 

la soluci6n precaria de esta libertad imposible, trascendental. 

El conservador se opone a transformar las instituciones en canales de la 

reproducci6n de la vida real. El las considera como institucionalizaciones 

de valores eternos, siendo estos valores eternos nada mas que la sacTaliza

ci6n de las instituciones. Pero como forma, las deriva de tales valores 

fundamentales, como si la sociedad aparece a partir de la adhesi6n a tales 

valores. Pero argumentando la legitimidad relativa de sociedades especificas, 

siempre tienen que recurrir mas bien a la referencia de la vida real. Pero 

10 hacen en terminos de concesiones, de condiciones que no determinan etc. 

Pero todo eso lleva al conservador siempre de nuevo a denunciar la transforma 

ci6n de la sociedad en institucionalizaci6n de la reproducci6n de la vida 

real como caosJo tirania, y al fin, aquella muerte, que hay que aborrecer, 

aplicandole la muerte adiministrado por la sociedad, hasta que el hombre 

sucumba a la muerte. 

[1 
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La razon colectiva de Hayek 

Parte del mercado, 10 interpreta como una computadora. Si bien es un mecanismo 

de coordinaci6n de la DST, como tal solamente funciona reaccionando a desequi

librios una vez aparecidos. Imputando1e el caracter de computadora, 10 presenta 

en terminos de una p1anificaci6n. El mercado actua como si fuera planificado, 

mientras ninguna p1anificaci6~ es capaz de actuar como si hubiera mercado. 

Este mercado 10 declara un mi1agiro. 

Es lugar de la razon colectiva, frente a la cual ningun individuo tiene una 

razon propia. El individuo aparece por tanto como una mediatizaci6n de esta 

razon colectiva, que es el mercado. E 

Eso llama Hayek el individualismo verdadera, en contra del individualismo 

malo del raciona1i1ismo frances, en el cual el mercado es mediatizaci6n del 

individuo anterior a '1. La posici6n de Hayek es mas bien una posici6n 

Hegeliana, en la cual la idea de Hegel es sustituida por el mercado. Va no es e 

el Estado la presencia de la libertad, sino el mercado, y a partir de allí 

el Estado, en cuanto afirma al mercado. Vuelve el Estado absoluto, como del'ivad 

del mercado absoluto. Pero su funci6n como idea sigue la misma. El individuo 

recibe su indioidua1idad del mercado y en el mercado, y fuera del mercado no 

existe nada. Frente al mercado no puede haber razon, porque el mercado es ~1 

mismo la raz6n. V frente a la razon no puede haber razone Llama la atenci6n, 

que todos los liberales verdaderos de Hayek del siglo XVIII son proesk1avistas, 

y todos los malos son abolicionistas. 

Frente al mercado por tanto no hay argumentos. Por eso el mercado es tambien 

lugar de la justicia9 y no hay argumento de justicia frente a '1 tampoco. 

f~ Como este liberalismo colectivista no acepta un sujeto humano anterior al 

mercado, sino solamente un individuo producto del mercado, un reclamo de 

justicia no tiene ningun sentido en esta visi6n. Es un mercado, que recibe 

sacrificios humanos 1egitimamente, y las compensa por aumentos de la productivi 

dad y milagros economicos. 

Hay por supuesto una interre1aci6n entre individuo y mercado. El mercado no 

hace desde fuera al individuo. Pero el individuo ~parece aqui en su desarrollo 

como una simple mediatizaci6n del mercado, una interre1aci6n, en la cual el 

individuo es activo, pero esta su actividad no tiene ninguna 10gica que no sea 

la del mercado. No se puede poner de pie frente al mercado para exigir algo, 

que interfiera en el desarrollo del mercado. Da y recibe. Pero da 10 que el 

mercado pide y recibe 10 que el mercado da. No puede salir de este circuito. 

Por eso el mercado hace al individuo, aunque el mercado solamente existe, porqu 

el individuo 10 hace existir y 10 promueve. El individuo hecho mercado determin 

10 que el individuo ser~. 
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Esta misma teoria de Hayek Popper la aplica al conocimiento. El tercer mundo de 

conocimiento objetivo es visto exactamente como Hayek ve la relaci6n individuo 
h 

y mercado. Popper solamente despista su coincidencia casi total con egel por 

sacar citas de Hegel fuera de su conte v to.(COp.123) 

Se aporta y se recibe, exactamente como en el mercado, teniendo la falsabilidad 

como criterio de aceptaci6n V de 10 que se puede conseguir.Esta analogia 

presupone que todas las teorias sean parciales. 




