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PRESENT ACION A LA EDICION CHILENA 

EI Grupo de Estudios de la Editorial AMERINDA ha querido 
iniciar su coleccion Amerinda-Estudios, ofreciendo a sus lectores 
la obra de Franz Hinkelammert titulada "Democracia y Totali
tarismo". 

Es la primera obra de Hinkelammert que se publica en Chile 
despues de 1973. EI resto de sus obras de todos estos aii.os circu
lan por America Latina en forma de libros y articulos en diversas 
publicaciones. Es sugerente que "Democracia y Totalitarismo" 
venga a restablecer de algim modo una continuidad perdida en 
1973, cuando Franz Hinkelammert era profesor de la Universidad 
Catolica de Chile. Continuidades perdidas en las biografias de mi
les de chilenos y de amigos de Chile. 

Continuidad perdida en la libertad de pensamiento, en la 
libertad de produccion _ intelectual, en la libertad de expresar, 
de escribir, en Ja libertad de relacionar pensamiento y accion. 

Los diez aii.os que Franz vivio en Chile, entre 1963 y 1973, 
fueron aii.os ricos en horizontes anchos y en aprendizajes mutuos. 
En estos aii.os este profesor alemän vivio la experiencia profunda 
de llegar a ser compaii.ero de un pueblo, poblador de un pais con 
sus alargadas costas, sus mariscos y sus vinos, sus hombres y muje
res mäs generosos que esquivos, sus niii.os con miradas de futuro. 
Ser compaii.ero de este pueblo signific6 instalarse en el rincon de 
una cätedra universitaria a trabajar en la cantera de un proyecto 
historico, en las vetas del desarrollo, de la conciencia nacional, 
de! sujeto popular transformador, de la reforma y de la revolu
cion, de la factibilidad de la utopia socialista. 

Ser compaii.ero de este pueblo signific6 vivir a Chile tambien 
en su derrota, aprender de el e invocarlo desde la America Latina, 
en tantas reflexiones y escritos con que Franz, con las herramien
tas del saber teorico acumulado, ha continuado trabajando en 
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Ja cantera mäs amplia de este continente latinoamericano tan 
plet6rico de saberes rec6nditos y de apuestas posibles porque por 
ahora imposibles. 

Hinkelammert, de profesor alemän se transform6, en estos 
aftos, en compaftero, en formador de mäs de una generaci6n de 
cientificos sociales, de te6!ogos liberadores, de po!iticos, trabaja
dores de! tejido social y revo!ucionarios latinoamericanos. Supo 
aprender de la juventud de nuestros pueblos y muchos de noso
tros, ayer alumnos, despues colegas pero sobre todo compafte
ros, hemos podido aprender no solo de su rigurosidad cientifica 
sino de su actitud y enseftanza de! realismo fundamental, que 
propone Ja utopia como el imposible buscado o, en sus palabras: 
"el contenido de lo posible es siempre algo imposible que da 
sentido y direcci6n a lo posible" ... "todo posible existe en re
ferencia a una plenitud imposible, en re!aci6n a la cual es experi
mentado y argumentado el marco de lo posible" (De Ja critica 
a Ja raz6n ut6pica.) 

En esta etapa en que la politica latinoamericana privilegia 
el pragmatismo de lo posible sin otra referencia que Ja amenaza 
de la seguridad nacional, en que el imposible de Ja !6gica de las 
mayorias es cancelado por el posible de· 1a 16gica de las minorias 
para iniciar caminos subordinados pero "realistas", esta enseiianza 
cobra validez critica de largo plazo. 

La publicaci6n en Chile de "Democracia y Totalitarismo" 
se coloca justamente en esta perspectiva, como un aporte a Ja 
critica de lo que el escritor uruguayo Eduardo Galeano ha comen
zado a llamar -despues de vivirlas y observarlas en el Cono Sur
las "democraduras". 

Corno dice el prefacio de esta obra, en ella se reimen un con
junto de articulos, conferencias y manuscritos escritos desde 
1979 y que estän orientados a elaborar ideas referentes a la for
maci6n de las democracias posibles en America Latina. Son ideas 
y proposiciones que aim estän en estado de maceraci6n, que, co
mo los buenos caldos, necesitan de los frios y calores de Ja discu
si6n y de la confrontaci6n con los sujetos actuantes en nuestras 
realidades. 

El Grupo de Estudios de Amerinda se comp!ace en ofrecer 
este aporte que esperamos sea fecundo en nuestra discusi6n sobre 
Ja democracia posible en Chile. 

HUGO VILLELA 
Amerinda 

Santiago, Septiembre 1987 
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PREFACIO 

Desde el surgimiento de las dictaduras de Seguridad Nacional en 
America Latina ·y Ja consiguiente destrucci6n de las democracias libera
les que existian en el continente, ha aparecido una nueva discusi6n 
sobre Ja democracia. 

Aunque tengan matices distintos, tanto en America de! Sur como 
en America Central esta discusi6n se orienta hacia las posibilidades de 
recuperaci6n de Ja democracia o hacia la necesidad de su reformula
ci6n para que puedan volver estos pafses a condiciones democraticas. 

Muchas veces se piensa Ja recuperaci6n de Ja democracia en termi
nos de un simple retomo a Ja situaci6n existente· antes de Ja crisis. Sin 
embargo, las dictaduras de Seguridad Nacional han transformado tan 
profundamente las sociedades de America Latina en sus dimensiones 
econ6micas, sociales y politicas, que un retomo simple parece imposi
ble. Estas dictaduras han estructurado las sociedades tan exclusivamente 
sobre el interes de minorias intemas y de! centro imperial externo, que 
hoy existe una incompatibilidad evidente entre estas estructuras y 
cualquier tipo de democracia liberal. EI retomo a una democracia de 
ese tipo, por lo tanto, presupondria una retransformaci6n de las socie
dades en direcci6n a lo que fueron antes. Sin embargo, tampoco eso 
parece posible, por el hecho de que Ja crisis de las estructuras econ6mi
cas, sociales y politicas anteriores a las dictaduras de Seguridad Nacio
nal llev6, precisamente, a las transformaciones que estas realizaron. Hay 
que tomar conciencia de! hecho de que las dictaduras de Seguridad 
Nacional responden, efectivamente, a Ja crisis de estructuras econ6mi
cas, sociales y politicas surgidas en Ja sociedad anterior. Por lo tanto, 
cualquier redemocratizaci6n solo podra funcionar, si soluciona esta 
crisis de una manera distinta a como intentaron hacerlo las dictaduras 
de Seguridad Nacional. Resalta asi Ja importancia de! problema econ6-
mico y su soluci6n. Hay que solucionar el problema econ6mico de las 
mayorias para poder tener un regimen politico basado en las mayorias. 

XI 
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Por tanto, los conclicionantes de Ja soluci6n econ6mica seran tambien 
los condicionantes de Ja estruciura politica posible. Ningun ilusionismo 
o utopismo democratico podra cambiar este hecho: /a democracia 
posible, es aquella que es capaz de generar estructuras econ6micas que 
funcionen en favor de los intereses de las mayorz'as. 

EI libro que presentamos se orienta en esta linea. Se trata de un 
conjunto de articulos, conferencias y manuscritos escritos en los ulti
mos ai\os ( desde 1979) y que estan orientados a elaborar ideas referen
tes a la formaci6n de las democracias posibles en America Latina. De 
hecho, todos forman un conjunto. Aunque cada uno se puede leer, 
en si, como un trabajo completo, de hecho solamente en el conjunto 
de todos ellos se puede revelar la intenci6n de! autor. Fueron concebi
dos y escritos con Ja perspectiva de formar un conjunto, para ser inte
grados en este trabajo mayor sobre Ja democracia, que ahora presenta
mos. 

EI trabajo central de! libro es el articulo Democracia, Estructura 
Economico-Social y Formacion de un sentido comun legitimador. 
De hecho, todos los otros trabajos se ordenan alrededor de la problema
tica esbozada en este. Se trata de una presentaciön de Ja democracia a 
partir de los derechos humanos, incluyendo entre estos los derechos 
econ6micos y sociales. Pero Ja democracia no esta entendida como un 
conjunto de valores, sino como una estructura politica que administra 
el poder en Ja sociedad. Aunque contiene valores, Ja democracia es nece
sariamente Ja institucionalizaci6n de estos. Al institucionalizar los valo
res democraticos -que, al fin, son los derechos humanos- los vincula 
con el ejercicio de! poder. Se trata, por tanto, de Ja pregunta por el 
ejercicio democratico de! poder. Eso explica Ja climensi6n econ6mica de 
Ja cliscusi6n sobre Ja democracia. 

EI ejercicio democratico de) poder, tiene que asegurar que todo 
poder se ejercite en funci6n de! conjunto social, de todos los sujetcs. 
Por lo tanto, tiene que asegurar un orden econ6mico tal que todos 
puedan integrarse en Ja sociedad sobre Ja base de su trabajo, de! cual 
derivan un ingreso que !es permite un nivel de vida digno segun el 
juicio de todos. -

Esta problematica econ6mica, desde el punto de vista de! ejercicio 
de! poder deinocratico, se trata en Ja primera parte de! libro: Economia 
y reproduccion de /a vida humana. En un primer capitulo sobre Proble
mas actua/es de la economia politica, se analiza el tratamiento de Ja 
reproducci6n de los factores de producci6n y, especialmente, de Ja 
fuerza de trabajo en el pensamiento econ6mico. De hecho, solamente Ja 
economia politica -sea burguesa o marxista- trata el problema eco
n6mico como un problema de reproducci6n. La teoria econ6mica 
neoclasica rechaza el aspecto de Ja reproducci6n, lo que hace imposible 
siquiera concebir derechos humanos econ6micos. 

XII 
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Luego, en el segundo capitulo, sigue un analisis de Ja divisi6n social 
de! trabajo: La division social del trabajo y la reproduccion material de 
Ja vida humana. Este analisis replantea, a partir de Ja divisi6n social del 
trabajo, el enfoque econörnico de la reproducci6n de los factores de 
producci6n, donde se llega al resultado de que el enfoque neoclasico 
es incapaz de responder a los hechos, lo que lo transforrna en un enfo
que ilusorio y, finahnente, destructor. No logra una teoria de asigna
ciön 6ptirna de los recursos, al negarse a la consideraci6n de la repro
duciön; ni siquiera puede definir lo que es una situaciön concreta de 
asignaciön 6ptirna. Desernboca en una tautologia, segun la cual la asig
naci6n es 6ptirna en cuanto la realiza el rnercado. Se torna corno resul
tado precisarnente lo que habia que dernostrar. Llega a la conclusiön de 
que la destrucci6n del rnundo por el hornbre y la destrucci6n del rnedio 
arnbiente, pueden ser rnuy cornpatibles con la asignaci6n 6ptirna de 
los recursos. 

Sobre la base de este resultado sigue el capitulo 3: Condiciones 
est1Ucturales para una pol{tica del desallollo, de/ medio ambiente y de 
1a paz. Se plantean alli las condiciones que se deben curnplir, para ase
gurar un desarrollo que irnplique la reproducci6n de la vida hurnana de 
cada uno y de la naturaleza, y que, adernas, perrnita asegurar condicio
nes de paz. Este rnisrno problerna se plantea en otros terrninos en el 
capitulo cuatro: i,De la Doctrina Social a Ja Doctrina Soci.al? Aqu{ se 
rnuestra que dentro de Ja Doctrina Social de Ja Iglesia Cat61ica, ha 
ocurrido un proceso de cambio y reforrnulaci6n que pone en el centro 
del enfoque de Ja sociedad al sujeto hurnano con su derecho a 1a vida, 
que es irrenunciable. 

La segunda parte de! libro: Politica, Democracia y Economia 
ernpieza con un analisis de Ja teoria de valores de Max Weber: La meto-
dologia de Max Weber y la derivacion de estructuras de valores en nom
bre de la ciencia. Ernpieza con Ja discusiön de un rnito; el rnito segun 
el cual Max Weber no deriva valores en nornbre de Ja ciencia. Al contra
rio, Max Weber deriva en nornbre de Ja ciencia todos los valores basicos 
de la sociedad burguesa, aunque funda un nuevo rnetodo para hacerlo. 
A partir de 1a sociedad burguesa con sus valores establecidos, declara 
en nornbre de la ciencia todos los valores altemativos corno no-factibles. 
Al elirninar todas las altemativas, en nornbre de la ciencia, establece 
los valores de Ja sociedad burguesa corno "fatalrnente" unicos. Esta 
argurnentaci6n origina una tradici6n de tratarniento de los valores, que 
es la dominante hasta hoy en Ja sociedad burguesa, y la encontramos en 
los rnisrnos terrninos en la tradiciön de Popper y del neoliberalisrno de 
hoy. Se trata de Ja afirrnaci6n de valores por el "chantaje con una sola 
altemativa" (Kolakovski). 

En nornbre de la ciencia se deriva, por tanto, tambien la no-validez 
de cualquier pronunciarniento de los derechos hurnanos econörnicos y, 
tambien, de la reivindicaci6n dernocratica de tales derechos hurnanos. 

XIII 
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Toda posici6n alternativa a la sociedad burguesa es denunciada como 
ut6pica, irracional e ignorante. Aparece asiuna absolutizaci6n maniquea 
de la confrontaci6n entre capitalismo y socialismo, en la cual la burgue
sfa transforma a sus opositores en enemigos absolutos de la humanidad. 

Una teorfa politica correspondiente a esta concepci6n la desarrolla 
Carl Schmitt en los aflos veinte, y que la analizamos en el segundo 
capitulo de la segunda parte: EI concepto de /o politico segun Carl 
Schmitt. Schmitt intenta concebir lo polftico por la relaci6n amigo
enemigo, para preguntar por Ja posibilidad de evitar Ja transformaci6n 
de! enemigo en enemigo absoluto. La pregunta legftima lleva a Carl 
Schmitt a respuestas absolutamente irracionales, que lo hacen desem
bocar en el pensamiento polftico de! Nazismo aleman de los afios veinte 
y treinta. Resulta una construcci6n de la enemistad, mas absoluta 
todavfa de lo que habfa ocurrido en Max Weber. 

A estos capftulos sigue Ja discusi6n de Ja teorfa de Ja democracia 
ya mencionada al comienzo: Democracia, Estructura Econ6mico
Social y Formaci6n de un sentido comun legitimador. Esta discusi6n 
nos permite entrar en Ja problematica de la transformaci6n de la demo
cracia liberal en America Latina y hasta en el propio centro imperial, 
los EE.UU. 

Los capftulos cuatro y cinco sobre La politica de/ mercado total, 
su teologizaci6n y nuestra respuesta y Dei mercado total a/ imperio 
totalitario, analizan la polftica y la ideologfa de la Seguridad Nacional, 
tanto a nivel de los pafses de America Latina como a nivel del imperio 
mismo. Se constata una tendencia a la concepci6n del mercado como 
mercado total, de! conflicto interno como guerra antisubversiva total 
y de la polftica misma como forma totalitaria de! ejercicio del poder en 
nombre de Ja democracia. 

En el capitulo seis EI Estado de Seguridad Nacional, su democrati
zacion y /a democracia liberal en America Latina, se defiende la tesis 
de que las recientes democratizaciones de las dictaduras de Seguridad 
Nacional solamente vuelven, aparentemente; hacia la democracia libe
ral. De hecho, se instalan democracias de Seguridad Nacional que siguen 
e.strechamente las ideas polfticas de los pensadores de la democracia 
controlada. La democracia liberal es transformada en un mito, en cuyo 
nombre se expresa un utopismo democratico que de hecho legitima 
tanto el terrorismo de Estado de las dictaduras de Seguridad Nacional, 
como a las instancias del control sobre el poder democratico represen
tativo en las sociedades democratizadas. 

La tercera parte del libro analiza los implicaciones teol6gicas de 
las posiciones anteriores. Desde los afios sesenta aparecen en America 
Latina teologfas polfticas que acompafian y penetran los propios con
flictos polfticos. La primera de ellas es Ja teologfa de la liberaci6n, en 
respuesta a Ja cual ocurri6 en los EE.UU. una politizaci6n del funda-
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mentalismo cristiano, que se enfrenta politicamente a los movimientos 
populares en America Latina y en el mundo entero. 

En el primer capitulo de esta parte, EI carisma cristiano, su institu
cionalizaci6n y la Reforma, se pregunta por las raices cristianas de este 
surgimiento de teologias politicas diversas, demostrando que ya en el 
tiempo de Ja Reforma aparece una problematica muy parecida. EI 
segundo capitulo, La Historia de/ Cielo: problemas de/ Fundamenta
lismo Cristiano, analiza las transformaciones de Jas imagenes religiosas 
centrales desde el derrumbe de Ja sociedad feudal en Europa con el 
surgimiento de Ja sociedad burguesa. Se trata de comprender Ja teologia 
politica de! fundamentalismo cristiano actual, como una reformula
ci6n de Ja religiosidad burguesa en funci6n de las crisis actuales. 

En el tercer. capitulo, Economi"a y Teologza: el Dios de la Vida y la 
V-ida humana, se analiza el surgimiento de Ja teologia de Ja liberaci6n 
como una dimensi6n de Jas actua]es luchas populares de liberaci6n en 
America Latina. Cada vez mas Ja teologia de Ja liberaci6n se ha desa
rrollado como una teologia de! Dios de Ja Vida, en Ja cual se basa Ja 
legitimidad de las luchas populares por sus derechos a Ja vida. Eso lleva 
a criticas a Ja teologia conservadora, que irnplican una reformulaci6n 
-aunque esta guarde una continuidad fundamental- de muchos miste
rios de Ja tradici6n cristiana. 

Esta reflexi6n teol6gica es parte integrante de! conjunto, aunque 
no sea muy acostumbrada. EI pensamiento secularizado de Ja mo
demidad, jamas se ha preocupado de Ja problematica teol6gica, con
siderandola fuera de! lenguaje cientifico sobre Ja realidad. Pero 
cuanto mas nos damos cuenta de! hecho de que el pensamiento secula
rizado se basa en mitos secularizados y no en Ja ausencia de mitos, 
mas podemos considerar Ja discusi6n teol6gica como un pensamiento 
mas realista de! mundo mitico de lo que ha sido el pensamiento secula
rizado. Eso especialmente cuando los mitos centrales de! pensamiento 
secularizado -en especial el mito de] progreso- se quebrantan. Lo 
ultimo parece ser la verdadera raz6n por Ja que hoy vuelven a aparecer 
las teologias politicas, que durante tanto tiempo se pensaban superadas. 
En el grado en que Ja critica social y los pensamientos de legitimidad 
se vuelven criticos frente a la modemidad misma, este resultado no 
debe sorprendemos. La modemidad y su pensamiento racionalista 
sustituy6 el pensamiento teol6gico por sus mitos secularizados. Al 
perder estos su vigencia, el propio replanteo de Ja raz6n lleva igualmente 
a un replanteo de Ja raz6n teol6gica. 

San Jose, Costa Rica, 1° de mayo de 1987 
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Parte I 

Economia y reproducci6n de la vida humana 
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CAPITULO l 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA EcONOMIA POLITICA* 

Al hablar de los problemas actuales de Ja Economia Politica, 
tenemos que saber lo que entendemos por Economfa Politica. En 
realidad, el significado literal de Ja expresi6n misma nos ayuda muy 
poco para este prop6sito. Sabemos que Io econ6mico esta intima
mente relacionado con lo politico. Cada problema econ6mico tiene 
su dimensi6n politica y cada problema politico tiene su dimensi6n 
econ6mica. Programas econ6micos determinados exigen soluciones 
politicas en cuanto al poder econ6mico y politico determinadas. 
Aunque Ja relaci6n no sea mecanica y aunque puede haber excep
ciones explicables, sabemos que una oolitica ultraliberal como Ja 
que insinua Ja escuela de Chicago tiene que ser acompafiada de un 
Estado de seguridad nacional, como surgi6 en America de! Sur, y que 
un Estado liberal no es posible sostenerlo sino sobre la base de una poli
tica de reformas sociales muchas veces muy radicales. Igualmente 
sabemos, que una economfa socialista va acompafiada por un sistema 
politico de indole propio, que se expresa generalmente en una determi
nada burocratizaci6n de) ejercicio de) poder politico y por Ja predomi
nancia de un partido unico en toda Ja estructura de poder. Tambien 
sabemos, que Ja selecci6n entre tales posibilidades no es arbitrariamente 
posible, y que el grado del desarrollo econ6rnico precondiciona las posi
bilidades de Ja implantaci6n de determinados esquemas econ6micos o 
politicos. 

Sin duda hay diferentes m@eras de ver esta relaci6n entre econo
mia y politica. En Ja tradici6n burguesa o liberal se Ja ve mas bien como 
una simple interdependencia, mientras en la tradici6n marxista se ve en 
lo econ6mico mas bien una ultima instancia. Pero sean cuales sean las 
razones de esta diferencia -que tampoco es nitidamente valida- Ja 
estrecha vinculaci6n entre las dos raras veces se niega. Ciertamente, es 
sobre todo Ja teoria neoclasica la que muchas veces induce a olvidar 
esta relaci6n, para escaparse en modelos de presupuestos te6ricos arbi· 
trarios de los cuales deduce efectos econ6micos de una manera tal, que 

Conferencia pronunciada en marzo de 1980 en la Inauguraci6n de la segunda 
Promoci6n del Postgrado Centroamericano en Econom{a y Planificaci6n del Desa
rrollo de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras, Tegucigalpa. 
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parece como si el ambito politico ni siquiera existiera. Pero tampoco 
este reproche tiene una validez general. Esto ya se puede ver en los 
fundadores de este pensamiento. Mientras Bohm-Bawerk o Jevons no 
toman nota siquiera de Ja realidad econömico-politica de su tiempo, 
paseandose por abstracciones puras, Marshall es un hombre de un anali
sis agudo de Ja economia y politica de su tiempo, que desarrolla sus 
esquemas te6ricos teniendo presente dichos aspectos. Los modelos 
abstractos, con los cuales se maneja, aparecen como simples notas de 
un texto dedicado al anälisis concreto de lo econ6mico, que jamas se 
olvida de las implicancias politicas de las relaciones econömicas. Sin 
embargo, en el sentido de Ja expresi6n economia politica, Marshal no 
pertenece sin duda a Ja corriente de! pensamiento de una economia 
politica, igual que Jevons o Bohm-Bawerk. 

Por tanto, si hablamos de Economia Politica, no nos referimos 
simplemente a pensamientos que toman en cuenta Ja interrelaci6n 
entre lo econ6mico y lo politico. Corno veremos, estariamos ya mas 
cerca de una comprensiön de! enfoque de Ja economia politica, cuando 
postulamos que, desde el punto de vista de esta, Ja rela.:iön entre econo
mia y politica supone Ja existencia de una ultima instancia econ6mica, 
mientras otros enfoques ven esta relaci6n en terminos de una "interde
pendencia entre los dos", o, como lo dice Eucken, como una "interde
pendencia de los 6rdenes". Sin embargo una afirmaciön como Ja de una 
ultima instancia que sea econ6mica, presupone una conceptuahzaciön 
determinada de lo econ6mico, y, en realidad, en Ja tradici6n de Ja 
economia politica se entiende Ja economia de una manera distinta de 
lo que ocurre en Ja economia neoclasica. Por tanto, sin una discusi6n de 
esta diferencia, no tiene ningun sentido discutir Ja afirmaci6n de una 
ultima instancia econömica de lo politico. 

Esto nos obliga a una segunda advertencia. Por un lado ya vimos 
que Ja economfa politica no se constituye por el reconocimiento de 
una estrecha interrelaci6n entre economia y politica. Por el otro lado 
nos tenemos que cuidar de un error frecuente, que entorpece constante
mente Ja discusiön sobre Ja economia politica en general. Nos referimos 
a Ja identificaci6n muy corriente de! ana.lisis de Ja economia politica 
con Ja economia politica marxista. La economia politica marxista -o, 
mejor dicho, socialista- es una corriente determinada de! genero de 
Ja economia politica. Siempre ha habido -y segun nuestra opini6n hoy 
esta reforzandose- una economia politica burguesa, que de hecho tiene 
una historia mas larga que Ja economia politica socialista. Dentro de! 
pensamiento econ6mico, Ja antipoda de la Economia Politica no es el 
pensamiento econ6mico burgues, sino el pensamiento neoclasico. Este 
hecho es importante para poder comprender los pasos de Ja economia 
politica en Ja actualidad y sus problemas actuales. Tampoco podemos 
sin mas identificar los logros de! pensamiento neoclasico con el pensa
miento burgues. Tambien el pensamiento neoclasico deriva en conoci
mientos, que no se deben confundir con su opciön implicita por Ja 
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sociedad burguesa. Resumiendo esta primera parte de nuestro analisis 
llegamos a descartar un elemento y a destacar dos polaridades, con las 
cuales tenemos que seguir trabajando. Descartamos el reconocimiento 
o no de una interrelaci6n entre lo econ6mico y lo politico como un 
elemento decisivo de Ja problematica por discutir. Destacamos en 
cambio, que vamos a contraponer dos polaridades. Por un lado, pensa
miento burgues y por otro pensamiento socialista, refiriendonos a 
opciones en cuanto al sistema econ6mico, a partir de las cuales tales 
pensamientos son elaborados. Con esto sostenemos que hay tales 
opciones, aunque el te6rico correspondiente no las explicite e inclu
so no las reconozca. Tenemos que tratar de utilizar estas denomi
naciones de burgues o socialista en terrninos objetivos sin mezclar con 
ellas demasiado pronto nuestras propias opciones personales. Por otro 
lado, introducimos Ja polaridad economia politica y teoria econ6mica 
neoclasica. EI analisis que sigue, partira de esta segunda polaridad sin 
identificarla a priori con Ja primera. 

Necesitamos ahora destacar el elemento te6rico central que nos per
mite distinguir estos dos polos. Con todo el riesgo que tal proposici6n 
contiene, nos atrevemos a decir que Ja diferencia entre estos dos polos 
es el punto de partida radicalmente distinto de aquellas. La economia po
litica en foca la economfa a partir del problema de Ja reproducci6n de los 
factores de la producci6n, mientras la teorfa neoclasica la enfoca desde 
el punto de vista de Ja asignaci6n 6ptima de los recursos. Podriamos por 
tanto sustituir Ja polaridad economia politica-teoria neoclasica por 
otra que seria reproducci6n-asignaci6n. 

Voy a tratar de explicar esta ultima polaridad para poder usarla en 
el analisis que sigue. EI pensamiento econ6mico empez6 como econo
mia politica con sus principales representantes Adam Smith, Malthus y 
Ricardo. Ellos avanzan su enfoque a partir de Ja reproducci6n de los 
factores de producci6n, lo que los lleva a su teoria de! salario basada en 
Ja necesaria subsistencia obrera y por tanto independiente de las escase
ces relativas de! mercado. Sobre esta base construye Malthus su teoria 
de Ja poblaci6n y su reproducci6n. Al lado de Ja reproducci6n de Ja 
fuerza de trabajo aparece igualmente Ja reproducci6n de! propio aparato 
productivo: para que haya producci6n continua Ja maquinaria gastada 
tiene que ser constantemente reemplazada y por tanto reproducida. 
Desde este punto de vista, todas las altemativas posibles de las decisio
nes en la sociedad capitalista estan subordinadas a este marco objetivo 
econ6mico, y por tanto ya aparece en estos autores lo econ6mico a Ja 
vez como reproducci6n de los factores de producci6n y como ultima 
instancia o limitante objetivo de todas las decisiones politicas, con su 
mediaci6n respectiva por Ja estructura de clases. (Lo econ6mico es en 
este caso: reproducci6n de Ja fuerza de trabajo y de! aparato productivo ). 
Este mismo punto de vista toma Ja economia politica de Marx, concen
trando el problema de Ja reproducci6n de los factores de producci6n en 
Ja reproducci6n de un solo factor: el hombre. La reproducci6n material 
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de Ja vida humana aparece ahora como ultima instancia de todas las 
decisiones economicas y polfticas, siendo Ja reproduccion de los otros 
factores -en Marx ya aparato productivo mds naturaleza- una conse
cuencia de Ja reproduccion material de Ja vida humana. A partir de este 
punto de vista, Marx transforma Ja economia politica burguesa a traves 
de lo que el llama su "critica", por Ja afirmacion de que solamente Ja 
transformacion de Ja sociedad burguesa en sociedad socialista puede 
asegurar esta reproduccion. 

Con eso llega a aparecer al lado de Ja economia po!füca burguesa 
una economia politica socialista, Ja que Marx llamaba el socialismo 
cientifico. 

Sin embargo, frente a esta alternativa radical el pensamiento burgues 
hace un vuelco igualmente radical, que lleva a Ja constitucion de Ja 
teorfa economica neoclasica. Lo hace, abandonando en sus principales 
teoricos todo el enfoque de Ja economia politica tradicional, apoyan
dose en una deficiencia obvia de Ja economia polftica anterior. En 
todos sus representantes -de Smith a Marx- esta practicamente ausente 
y solo margina!rnente mencionado un problema economico, que sera Ja 
bandera de Ja escuela neoclasica: Ja asignacion optima de los recursos 
economicos. Con eso desaparece todo el enfoque anterior de Ja repro
duccion, que en Ja escuela neoclasica se mantiene solo solapadamente 
como reproduccion de! capital amortizaci6n - sin mäs discusion de Ja 
problematica anterior. Aunque hoy en dfa Ja discusi6n de Ja asignacion 
de los recursos rebasa ampliamente a Ja escuela neocläsica, esta sin duda 
tiene el merito te6rico de haber desarrollado esta problematica. Pero Ja 
llev6 a Ja vez a su extremo, para poder borrar a Ja economfa politica 
de! pensamiento economico misrno. Lo econ6rnico ahora es visto como 
el campo de decisiones sobre medios escasos en funci6n de fines dados, 
sea por los gustos de los consumidores o politicamente, derivando en 
ultima instancia. las propias decisiones polfticas por los gustos de los 
consumidores, corno ciudadanos votantes, lo que llevo a una teorfa de 
Ja democracia correspondiente. Son por tanto los consumidores los que 
por el gasto de sus ingresos en forma de demanda dan las metas, mien
tras que Ja producci6n es el ärnbito en el cual Ja orientacion por el criterio 
de Ja ganancia lleva a Ja satisfacci6n optima de las demandas expresa
das. La teorfa neoclasica por tanto considera un plano de fines, que es 
extraeconomico y que se expresa por Ja demanda derivada de los ingre
sos de los consumidores, en funcion de los cuales se dirigen los esfuerzos 
productivos. Se trata de una conceptualizacion de lo econ6mico, en Ja 
cual ya no tendrfa ningun sentido Ja afirmaci6n de algo como una 
ultima instancia economica, tan importante en Ja economfa polftica. 

Esta economia neoclasica se transform6 rapidamente en el pensa
miento dominante de! mundo burgues y de sus universidades. Su posi
cion fue tomada igualmente por Ja corriente principal de Ja sociologia, y 
expresada en terminos generales en Ja metodologia de Max Weber y su 
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postura frente a los juicios de valores. Se enfrent6 por tanto economia 
politica y teoria de Ja asignaci6n de recursos en su forma neoclasica, 
transformandose esta ultima en el pensamiento burgues dominante. Si 
bien esta transformaci6n de! pensamiento burgues esta muy vinculada 
al surgimiento de Ja economfa politica marxista, no se debe reducir a 
tal posici6n "apologetica". Por un lado, se Iogr6 desarrollar te6rica
mente el problema de Ja asignaci6n 6ptima de los recursos, que dio a 
Io econ6mico una perspectiva nueva anteriormente insospechada. Por 
otro Iado, Ja escuela neoclasica rompi6 tambien con Ja economia politica 
burguesa como Io hizo con Ja marxista, produciendose a Ja vez pensa
mientos socialistas que son claramente neoclasicos, como los de Oscar 
Lange (en los afios treinta), Horyat, Venek y su escuela. 

Elementos de Ja economfa politica burguesa volvieron a aparecer 
recien con el desarrollo de nuevas teorias criticas frente a las neoclasicas. 
Sus portadores son por un Iado Keynes, que insiste de nuevo en Ja nece
saria reproducci6n de Ja fuerza de trabajo y busca instrumentos politi
cos adecuados para tal fin, y por el otro, con mucho menos impacto 
politico, Schumpeter. Sin embargo, sobre todo Keynes sigue a Ja vez 
estrechamente vinculado con Ja escuela neoclasica, especialmente en su 
teoria de! capital. 

La economfa politica marxista en cambio tenfa que enfrentarse 
forzosamente con Ja nueva problematica de Ja asignaci6n de los recursos, 
y Iogr6, en efecto, una formulaci6n satisfactoria de sus posiciones 
recien a partir de fines de los anos treinta (Kantorovic). 

Para entrar ahora en laproblematica actual de Ja economia polftica, 
podemos solamente esbozar Ja postura basica que una economia politica 
actual tiene que enfocar. Siendo su punto de partida Ja necesidad de la 
reproducci6n material, la economfa politica tiene que recuperar su 
afirmaci6n de que entre todas las decisiones de los consumidores o 
productores solamente son viables aquellas que no destruyen esta 
reproducci6n del proceso productivo mismo. Eso no es 111 pretensi6n de 
poder derivar los valores especfficos de 1a sociedad, pero si la de poder 
establecer el marco 16gicamente previo a la multiplicidad de las decisio
nes que en Ja economfa se deben tomar. Para que la reproducci6n 
funcione, no todas las decisiones y aspiraciones subjetivamente acepta
bles son objetivamente posibles. La reproducci6n por tanto impone un 
marco objetivo, dentro del cual recien la asignaci6n 6ptima de los recur
sos tiene sentido. Las exigencias de tal asignaci6n por tanto son secun
darias, aunque de suma importancia, necesarias e imprescindibles. Por 
tanto, la economia politica engloba la preocupaci6n te6rica neoclasica 
-o, por lo menos, es capaz de englobarla-, mientras que el pensamiento 
neoclasico excluye las preocupaciones de la economia politica en la 
medida en que declara la asignaci6n 6ptima de los recursos como la 
r:afz del problema econ6mico. 
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Tenemos alli tambien la raz6n del conflicto entre economia poli
tica y teoria neoclasica. Si bien es posible ubicar Ja problematica de Ja 
asignaciön dentro de! marco de Ja economia politica, Ja teoria neocla
sica con su exclusividad concedida a Ja asignaci6n de recursos no puede 
dar cabida a Ja preocupaciön te6rica de Ja economia politica. En el 
grado en que Ja teoria neoclasica radicaliza su insistencia en Ja asigna
ciön de los recursos, a pesar de todos los logros efoctivamente hechos, 
se transforma en ideologia. 

Eso nos permite ahora enfocar los problemas actuales de Ja econo
mfa politica. Siendo ella una teoria que parte de Ja reproducci6n de lo~ 
factores de producciön, su necesidad y su importancia pueden salir a luz 
solo en el punto en el cual el sistema econömico actual entra en crisis a 
causa de su imposibilidad de asegurar esta misma reproducciön de los 
factores productivos. 

Repitamos por tanto los elementos de juicio centrales, que se 
derivan de! enfoque de Ja reproducciön de Ja economia politica, actuali
zandolos para nuestra discusi6n: 

1. La reproducci6n material de Ja vida humana es Ja ultima instancia 
de toda vida humana y por tanto de su libertad: el hombre muerto 
-o amenazado de muerte- deja de ser libre, independientemente 
de! contexto social en el cual vive. Ya quierasermusulman,budista, 
cristiano, liberal o comunista, para serlo, tiene que vivir material
mente, porque solamente viviendo puede serlo. Las condiciones de 
Ja reproducci6n de su vida material forman por tanto un apriori 
de todas sus decisiones, excepto que se decida a morir. 

2. La reproducciön de los elementos derivados de esta reproducci6n 
material de Ja vida. Se trata de Ja reproducciön constante de! 
aparato productivo -reemplazo e inversiones netas- y de Ja propia 
naturaleza, solamente en intercambio con la cual se puede reprodu
cir la vida humana material. De la misma necesidad de reproducir la 
vida humana material, se deriva Ja necesidad de asegurar la repro
ducci6n de la naturaleza, o, en terminos actuales, del medio am
biente. EI medio ambiente no es un fin en si, sino la mediaci6n 
material imprescindible de la reproducciön de la vida humana en 
sus terminos materiales. 

En la economia politica se tiene que elaborar constantemente, y 
siempre de nuevo segun las condiciones, este marco objetivo y material 
de la libertad humana que condiciona inevitablemente Ja libertad de! 
consumidor propiamente dicha, a la cual la teorfa neoclasica restringe 
todo el problema de la libertad humana. Ella se vuelve por tanto ilusoria. 

Pero siendo en este sentido ilusoria, no sirve. De alli surge Ja pro
blematica actual de Ja economia politica. Surge en lo practico y en lo 
teörico a la vez. 
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En el mundo burgues actual las fallas de la reproducci6n de los 
factores de producci6n se hacen notar de una manera nueva e inaudita
mente urgente. Solamente en parte surgieron en los propios paises de! 
centro. Con mucho mäs fuerza impulsiva se hicieron notar en los paises 
dependientes, amenazando la propia estabilidad de! centro y obligando 
a un enfoque diferente por parte de los organismos politicos que 
definen la politica imperial de los centros frente a los paises dependien
tes. Se trata de los grandes problemas de Ja extrema miseria, Ja expulsi6n 
de los productores potenciales del sistema de Ja divisi6n mundial de] 
trabajo, que desemboca en un desempleo dramätico, Ja explosi6n demo
gräfica y Ja progresiva destrucci6n de! medio ambiente y el derroche sin 
frenos de las materias primas. Todos estos son problemas resultantes de 
los fracasos de Ja reproducci6n de los factores de producci6n, y el 
desastre que pueden provocar no es menor al de una guerra at6mica. 
La propia existencia de] sistema mundial estä en juego y posiblemente 
Ja de Ja vida humana misma. 

En el grado en el cual este sistema mundial es organizado por un 
centro imperial mundial, este centro (EEUU) tiene que perfilar una 
politica para enfrentar tales problemas. Pero no solamente el centro 
imperial, todo el mundo burgues se compenetra, se preocupa, por 
problemas cuya existencia las teorfas burguesas negaron desde hace mäs 
de un siglo. No hay un m inimo de categorias para interpretar Ja situaci6n, 
y se sabe que sin una comprensi6n teorica minima no se puede trazar 
una politica coherente. 

En el campo econ6mico, la incapacidad de la teoria neocläsica 
para dar categorias de interpretaci6n para las crisis que se avecinan es 
obvia y lleva a una frustraci6n räpida frente a ellas. De hecho, con su 
insistencia exclusiva en Ja asignaci6n de recursos no puede sino decir 
c6mo llevar "optimamente" Ja sociedad humana a su propia destrucci6n. 
Al hombre quese muere de hambre, le puede ensei'iar c6mo escoger con 
sus medios limitados la tumba que Je propicia la mayor utilidad margi
nal, pero no Je ofrece el escape de Ja tumba. Sin embargo, la burguesfa 
imperial necesita otras soluciones. 

En este ambiente general por tanto se volvi6 con necesidad pujante a 
la elaboraci6n de enfoques te6ricos de Ja problemätica de Ja reproducci6n 
de los factores de producciön. Reproducci6n de Ja vida humana, empleo, 
medio ambiente tienen que tener una soluci6n. Desde el punto de 
vista de la burguesia imperial tienen que ser solucionados por lo menos 
en un grado tal que el propio imperio pueda estabilizarse. 

Esta crisis general de Ja reproducci6n de los factores de producci6n 
llev6 a partir de Ja Segunda Guerra Mundia] a una progresiva revitaliza
ci6n de Ja economia politica. Sin embargo, el unico pensarniento en 
esta linea del cual esta vitalizaci6n podia partir era Ja economia politica 
marxista, que era Ja unica elaborada dentro de una larga continuidad. 
Por tanto, esto provoc6 un auge insospechado de Ja economia politica 
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marxista, que en los afios sesenta entr6, por primera vez en su historia, 
en el propio ambito de las universidades burguesas, aunque en un grado 
lirnitado. 

Pero lo que es mäs llamativo aun es el hecho, de que en esta misma 
decada se va formando de nuevo algo que desde hacfa un siglo apenas 
habfa existido: una economia politica burguesa, que en gran parte se 
apoy6 en una recepci6n muchas veces arbitraria y deformadora de la 
propia economia politica marxista. Pero como las universidades burgue
sas no habfan formado pensamientos adecuados a la nueva y urgente 
problemätica, esta nueva economfa politica burguesa tenfa que arrancar 
con lo que habia. Y lo que habia era la economia politica marxista. 

Esta nueva economfa politica burguesa no podia surgir en las 
universidades, que no estaban preparadas para ello sino excepcionalmen
te. Surgi6 por tanto en los departarnentos de estudio y planificaci6n de los 
propios organismos polfticos que hacen Ja politica de! imperio, o en 
estrecha vinculaci6n con ellos. EI Club de Roma en el plano de! medio 
arnbiente y Ja reorientaci6n de los estudios sobre la poblaci6n, que cada 
vez mäs son vistos como integrantes. de un estudio de Ja reproducci6u 
de Ja misma sociedad; el esfuerzo de Ja Comisi6n Trilateral de crear una 
visi6n mundial de la reproducci6n econ6rnica como condici6n de la esta
bilidad social; el propio Robert McNarnara con el Banco Mundia!, y ulti
marnente Ja Comisi6n Willy Brandt de las Naciones Unidas son esfuerzos 
en esta linea, acompafiados por un sinnumero de instituciones que se 
inscriben en la misma. La economfa politica burguesa, que parecfa estar 
terminada hace un siglo atras, volvi6 de esta manera a partir de los 
propios centros del poder imperial, distanciandose rapidamente de Ja 
economia polftica marxista. Pero sin duda, en buena parte se constitu
ye por una transformaci6n y adaptaci6n de esta propia economia poli
tica marxista en funci6n de sus fines imperiales. No es casual, que el funda
dor de la Comisi6n Trilateral, Zbigniew Brzezinski, sea un "soviet6-
logo", y que en sus escritos sea notable el esfuerzo de transformar 
conceptos marxistas basicos para esta nueva economfa politica burgue
sa. Su conceptualizaci6n, por ejemplo, de una "sociedad tecnotr6nica" 
futura es visiblemente para el uso en funci6n de la estabilizaci6n ideol6-
gica de la sociedad nortearnericana. Estos ejemplos se pueden dar por 
miles. 

Esto tenfa que llevar a una escisi6n entre el pensamien.to burgues 
politicamente vigente y la tradici6n constituida de la ensei'ianza econ6-
mica en las universidades occidentales. Primero llev6 a la elaboraci6n 
del pensarniento burgues actual fuera del ambito de las universidades. 
Los que lo elaboran, salen de estas universidades, pero las universidades 
ya no sirven para Ja elaboracion de pensamientos que entran en contra
diccion con su ensei'ianza tradicional. La nueva economfa politica 
burguesa no esta en su casa en las universidades, lo que probablemente 
provocara hacia el futuro una reformulaci6n de la ensei'ianza universita-
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ria tradicional de Ja economia, para hacer las universidades funcionales 
a nuevos pensamientos ya dominantes en el ambito politico burgues. 

Creemos que ya se pueden vislumbrar algunas Ifneas de esta reorien
taci6n de! propio pensamiento econ6mico. Ya mencionamos el hecho 
de que el pensamiento de Keynes produjo una primera confrontaci6n 
con Ja teoria neoclasica, sin provocar una ruptura. Sin embargo, despues 
de Ja Segunda Guerra Mundia! aparecen pensamientos de ruptura, que po
siblemente tendnin una importancia clave para Ja formulaci6n te6rica de 
Ja nueva economfa politica burguesa. Se trata de discusiones extremada
mente abstractas, que sin embargo, forman Ja referencia te6rica de las 
necesidades practico concretas mencionadas. Nos referimos a Ja irnpor
tancia actual de las discusiones te6ricas de Ja Escuela de Cambridge 
(Inglaterra) y a todo el surgirniento de una nueva escuela de econornia 
politica, quese autodenornina neo-ricardiana (Joan Robinson, Sraffa). 

Este neo-ricardisrno se desernpefia en das frentes. Par un lado en 
Ja critica de Ja teoria econ6rnica neocläsica y por el otro, en Ja critica 
de Ja econornia politica rnarxista. De las das criticas esta surgiendo Ja 
orientaci6n te6rica abstracta de esta nueva econornia politica burguesa. 

En relaci6n a Ja teoria neoclasica esta critica se dirige hacia Ja fun
ci6n de producci6n basica, sobre Ja cual esta teoria se construye. 
Desernboca en Ja dernostraci6n de Ja irnposibilidad de una hornogenei
zaci6n de los factores trabajo y capital en terminos de esta teoria Se 
trata de! problerna que Marx enfoca corno el de Ja conrnensurabilidad. 

Sin ernbargo, este problerna de Ja conrnensurabilidad de los factores 
de Ja econornia politica clasica de Srnith, Marx lo solucion6 por Ja 
teoria de! valor trabajo. Y en realidad, solarnente sobre Ja base de esta 
teoria de! valor trabajo Ja critica de Marx a Ja econornia politica clasica 
tuvo corno resultado su afirmaci6n de Ja transforrnaci6n necesaria de Ja 
sociedad capitalista en socialista. Esta nueva escuela neo-ricardiana sin 
ernbargo intenta solucionar este problerna te6rico basico prescindiendo 
de Ja teoria de! valor trabajo. En eso consiste Ja gran irnportancia de 
Sraffa que intenta formular esta soluci6n sobre Ja base de un "sisterna 
patr6n", que sustituye Ja anterior conrnensurabilidad derivada de Ja 
teoria de! valor trabajo. No es aqui el lugar de discutir los alcances y 
las debilidades de esta teoria. Hasta ahora los te6ricos neoclasicos han sido 
incapaces de refutar tales criticas, y es a Ja vez notable el irnpacto que 
este pensamiento neo-ricardiano ha tenido sobre el pensarniento rnarxis
ta europeo, que en sus representantes rnas destacados esta abandonando 
Ja propia teoria de] valor trabajo. (Dobbs, Garengnani, Napoleoni, 
Coletti, Benetti, Salarna, etc.). Se trata de un proceso te6rico que ha 
acornpafiado Ja propia constituci6n de! asi llamado Eurocornunisrno. 

No podernos y no varnos a predecir aqui el resultado que esta 
discusi6n te6rica abstracta tendra. Lo que querriamos rnostrar, es que 
Ja econornia politica en el rnundo de hoy ha entrado en un rapido 

11 

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



proceso de cambio, que es producto de Ja necesidad de interpretaci6n 
de los problemas de Ja propia reproducci6n de! sistema y que obliga al 
propio pensarniento burgues a una reubicaci6n de] pensamiento neocla
sico, que hasta ahora ha mantenido el monopolio en las universida
des y en Ja ensenanza de Ja economfa. Se trata de un proceso de cambio, 
que esta llevando a un resurgimiento de Ja economfa politica burguesa 
y que esta teniendo impactos sumamente fuertes sobre Ja propia econo
mia politica marxista tradicional, aunque esta haya servido como punto 
de arranque de las nuevas formulaciones dadas. 

Hasta que grado tales nuevas teorias se impondran, ciertamente no 
depende solamente de su contenido te6rico. En su aspecto te6rico, Ja 
constituci6n de una nueva economia polftica burguesa en un plano mas 
amplio que hoy dependera ciertamente de su capacidad de evitar Ja 
teoria de! valo trabajo como su fundamento, porque solarnente de esta 
manera podra evitar una renovaci6n de Ja critica marxista que ocurri6 
en el siglo XIX, llevando al abandono total de Ja economia politica de 
parte de Ja teoria econ6mica burguesa. Por otro lado, Ja propia econo
mia politica marxista dependera en su futuro de la soJuci6n de este 
mismo probJema te6nco. Si no es capaz de recuperar la teoria de! vaJor 
trabajo, no podra voJver a efectuar una c, itica de Ja economia burguesa 
de! tipo de la que Marx efectu6 frente a Ja economia politica burguesa 
de su tiempo. 
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CAPITULO 2 

LA ÜNISION SOCIAL DEL TRABAJO Y LA REPRODUCCION 
MATERIAL DE LA VIDA HUMANA 

Una teoria de la division social del trabajo es necesariamente, a la 
vez, una teoria de las finalidades humanas que se persiguen a traves de 
esta division social de! trabajo. Es una teon'.a de los medios, pero todo 
proceder no es un medio, a no ser que sirva para algun fin. Por eso 
es imposible discutir el mundo de los medios, sin penetrar en el mundo 
de los fines. 

La division social de! trabajo, es un mundo social de coordinacion 
de medios para fines, que solo puede existir como un sistema, en el 
caso de que haya compatibilidad y complementariedad de los fines y 
los medios. Para que estos fines y medios existan, debe existir tambien 
un sujeto que tenga fines para los cuales determina los medios. Asf 
mismo, para que haya una division social de! trabajo, debe haber una 
multiplicidad de sujetos. 

Un Robinson divide su trabajo entre un sinm1mero de actividades; 
sin embargo, Ja division de su trabajo no es division social de! trabajo, 
puesto que Robinson es el unico sujeto. Solo entre varios sujetos se 
puede dividir el trabajo socialmente. 

Estos sujetos determinan sus finalidades, y recien a partir de Ja 
determinacion de ellas se pueden establecer los fines concretos, en 
funcion de los cuales se buscan los medios y se distribuye el trabajo, 
entre el conjunto de sujetos que constituyen la division social de! 
trabajo. Las finalidades pueden ser sumamente amplias, e incluyen 
inclusive las "finalidades ultimas". Pueden ser totalrnente vacias y des
cribir solamente el horizonte de! sentido. La felicidad de los hombres, 
la felicidad propia, ad mayorem dei gloriam, etc. son finalidades ulti
mas, que expresan un horizonte de sentido. En sf no son metas, sino 
ambitos de determinaciön de metas o fmes. Las fmalidades tienen que 
ser transformadas en fmes, para que la accion humana las pueda perse
guir. Corno fmes concretos, entran en el ambito de Ja accion, y por lo 
tanto, en el ambito de los medios a traves de los cuales se cumple con 
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los fmes. Teniendo, por ejernplo, corno fmalidad, Ja dernostraci6n de 
!a grandeza hurnana, esta finalidad puede ser transforrnada en fin por 
un viaje a la luna y a partir de este se pueden ir desarrollando los rnedios 
para realizar el fm. Una vez realizado el fm, se le da sentido a traves 
de la fmalidad, en funci6n de la cual fue deterrninado el fin. Pero 
fmalidad y fm -o "meta"- no deben ser confundidos. De Ja finalidad 
corno horizonte de sentido pueden ser derivados rnuchos fines, sin 
existir un criterio rigido para la derivaci6n. El arnbito de esta deriva
ci6n no es tecnico. Una vez deterrninado el fm, los rnedios, en carnbio, 
se derivan por un criterio rigido y racionalrnente deterrninado, de! cual 
se deriva una busqueda tecnica de los rnedios. La relaci6n entre rnedios 
y fmes es una relaci6n tecnica, y la relaci6n entre fines concretos y 
finalidades es de supeditaci6n. 

Estas fmalidades no son norrnas. Son principios sinteticos que 
sirven para derivar norrnas, y tales norrnas recien a traves de un juicio 
de valor, sirven para deterrninar fines. Perseguir la felicidad hurnana, 
no es ninguna nonna, y por tanto no sirve para derivar tarnpoco ningun 
juicio de valor. Es un horizonte vacio de sentido, en el cual se inscriben 
nonnas que deterrninan los fines. Dei horizonte de sentido de la busque
da de la felicidad hurnana se puede derivar la nonna de cuidar la salud 
hurnana o de asegurar una buena educaci6n para todos, en funci6n de 
la cual se deterrninan fines. Este paso se puede describir corno el juicio 
de valor. 

En esta visi6n hay una relaci6n estrictarnente jerarquica. De la fina
lidad ultima se pasa a nonnas de concretizaci6n, de las nonnas a los 
fines concretos y de los fines concretos a los rnedios para alcanzarlos. 
Los rnedios son el piso inferior y las fmalidades ultirnas. el piso superior. 
Sin ernbargo, siendo las relaciones entre finalidades y fines de supedita
ci6n, y la existente entre fines y rnedios de deducci6n tecnica, aparece 
el arnbito de las finalidades y su relaci6n con los fmes corno arnbito 
de detenninaci6n por libre voluntad, y la deterrninaci6n de los rnedios 
corno arnbito tecnico propiarnente dicho en el cual puede ocurrir la 
reducci6n del concepto de racionalidad a lo estrictarnente instrumen
tal, corno una racionalidad rnedio-fin o con arreglo a fmes, relegando 
la relaci6n entre finalidades y fmes a un arnbito de "racionalidad con 
arreglo a valores", que de hecho se trata corno arnbito de la irracionali
dad o de decisiones hurnanas no accesibles a la discusi6n racional. 

De la aparente evaluaci6n de las fmalidades corno lo superior de la 
acci6n hurnana, se desernboca en su descalificaci6n cornpleta, corno 
ocurre a rnas tardar a partir de la sociologia de Max Weber. 

Sin embargo, la descalificaci6n de! arnbito de las fmalidades que 
hace Max Weber, no niega su e.xistencia ni predica su abolici6n. Mani
fiesta solarnente que no son accesibles a la critica racional, y las entrega, 
por tanto, al decisionismo. Descalificadas como arnbito de la raz6n, 
son ahora defendidas como ambito del mito. Todo el pensarniento 
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burgues pasa por esta transformaci6n de las finalidades ultimas en mi
to. En su forma fascista, aparece como un mito irruptivo -Sorel, 
Pareto, o Rosen barg con su "Mito del siglo XX" - y en su forma mas 
bien conservadora, como mito edificante y agresivamente antisub
versivo -las ideologias actuales de la seguridad nacional-; pero tambien 
en un autor de un conservatismo tranquilizante como lo es Kolakowski 
con su "Presencia del Mito". Corno mito, las finalidades ultimas se 
transforman en el lugar clave de la manipulaci6n de las conciencias, 
que sirven como instrumento de la legitimaci6n de un poder que 
pretende determinar los fines, en funci6n de los cuales se emplean los 
medios. De esta forma, precisamente, el positivismo en las ciencias 
sociales ha dado lugar a una irracionalidad mitica, que antes de el era 
imposible. Destacando aparentemente una raz6n instrumental unila
teral, se ha desatado un imcionalismo casi absoluto de los mitos 
actuales. 

Una vez hecha esta reducci6n de la raz6n a la raz6n instrumental, 
subsiste el problema de la divisi6n social del trabajo como el limbito 
mas directo de esta raz6n instrumental. Sin embargo, en el pensamiento 
burgues actual, la problematica de esta divisi6n social del trabajo es 
tratada en terminos muy marginales. Max Weber casi no la menciona. 
Unicamente la economia politica burguesa la trat6 en su periodo 
clasico como un elemento fundamental de la teoria econ6mica. Pero, 
despues de la ruptura con el pensamiento clasico y el surgimiento de la 
teoria neoclasica, el analisis de la divisi6n social del trabaj o pierde su 
importancia. EI libro sociol6gico clasico de Durkheim sobre la divisi6n 
del trabajo no encontr6 continuadores. Recien en la actualidad, con la 
problematica de la crisis en la divisi6n internacional del trabajo apare
cen preocupaciones por el fen6meno, sin encontrar todavia, una elabo
raci6n te6rica mas profunda. 

La raz6n para esta renuncia a una teoria de la divisiön social del 
trabajo no es tan dificil de encontrar. La podemos buscar desde dos 
angulos diferentes. Por un lado una teoria de la divisi6n social del tra
bajo desemboca necesariamente en una teorfa del excedente econ6mi
co. Esta no puede ser elaborada sin aceptar la reproducci6n material de 
la vida humana, como ultima instancia de la posibilidad de tal divisiön 
de trabajo. Eso se debe al hecho, obvio, que solamente los sujetos 
vivos pueden distribuir el trabajo entre si, y que, por lo tanto, tienen 
que garantizarse mutuamente esta reproducciön material de su vida 
para poder contar con el cumplimiento de las funciones complemen
tarias de la divisiön social del trabajo misma. Por otro lado, una teoria 
de la divisi6n social del trabajo tiene que analizar los problemas de la 
coordinaci6n de los diferentes procesos de trabajo que integran el 
sistema de divisi6n social del trabajo y que permite que estos procesos 
de trabajo funcionen como un solo proceso de producci6n. Eso implica 
una teoria de! poder, de las clases sociales, del Estado y de! sistema 
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institucionaJ en general. Basar Ja teoria econ6mica en Ja divisi6n del 
trabajo, significa ir mäs allä de aqµellos fen6menos a los que Ja teoria 
neocläsica restringe el anälisis econ6mico. La teoria econ6mica, necesa
riamente, tiene que insertarse en una teoria general de la sociedad, y 
serä muy diffcil evitar que tal teoria se acerque al materialismo hist6-
rico mismo. 

Este resultado es sorprendente. Efectivamente, si se parte de! 
analisis de Ja raz6n instrumental en el marco de un ana.lisis de Ja divi
si6n social de! trabajo, resulta imposible quedarse en el ambito de esta 
raz6n instrumental. Hay que llevar Ja raz6n instrumental mas allä de sus 
propios limites, para poder solucionar los problemas instrumentales de 
esta divisi6n social de! trabajo. No se trata de introducir, desde fuera, 
una raz6n que no sea instrumental, para imponerla al amilisis instrumen
tal. Es exactamente al reves. Partiendo de Ja raz6n instrumental y su 
enfoque de las relaciones medio-fin, hay que ir mas alla de esta raz6n 
instrumental para poder entender y explicar las relaciones medio-fin. 
En terminos marxistas, se trata de! enfoque dialectico de Ja sociedad. 
Este enfoque dialectico no es un punto de partida a priori, sino un 
punto de llegada del anälisis de fen6menos, que a primera vista no 
tienen ninguna raz6n dialectica. 

A partir de este punto de vista ya es mas comprensible por que Ja 
teoria burguesa da tan poca importancia al anälisis de Ja divisi6n social del 
trabajo. lnsisten -como lo hace Weber- en que la unica raz6n confiable 
es la raz6n instrumental, para cortar luego el amilisis ae esta misma 
raz6n instrumental. Weber celebra Ja raz6n instrumental en vez de 
analizarla. Y otro tanto hacen casi todos los analistas burgueses actua
les. Destacan Ja raz6n instrumental y se marchan. Analizan mercados, 
diferenciaciones sociales, diferenciaciones de roles y de sistemas, pero 
no penetran en Ja problematica misma de la compatibilidad y comple
mentariedad de los propios procesos de trabajo. Eso vale hasta para el 
mismo Durkheim, que no penetra en la diferenciaci6n de los procesos 
de trabajo -como por ejemplo, Adam Smith lo hacia- sino que se 
queda, simplemente, en Ja diferenciaci6n de 'profesiones. 

Asi, lo nuevo de esta teoria econ6mica positivista no es la insisten
cia en Ja raz6n instrumental como su punto de partida. Esto ya lo habia 
hecho Marx. Lo nuevo, es que pretende explicar los problemas instru
mentales de Ja sociedad restringiendo Ja raz6n a la raz6n instrumental. 
Marx tambien parte de Ja ra216n instrumental. Sin embargo, llega al 
resultado de que Ja raz6n instrumental no es autosuficiente. Solo 
puede llegar a resultados confiables insertandola en una razön dialectica. 

En cambio, Ja economia burguesa trat6 la raz6n instrumental como 
autosuficiente, lo que Ja oblig6 a renunciar al amilisis concreto. Se mue
ve en deducciones a partir de modelos platönicos y arbitrarios. Sola
mente en casos restringidos se acerca a una realidad, cuya existencia 
no puede negar. 

16 

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



Hacienda esto, la teorfa econom1ca positivista y, en general, la 
ciencia social burguesa actual, pudo afirmar como su tesis mäs querida, 
la de la imposibilidad de la raz6n de penetrar en el campo de las finali
dades, entendidas como horizonte con destino y de una elaboraci6n 
racional de una teorfa de los valores. Se trata de aquella tesis, que Je 
permiti6 a Ja ideologfa burguesa actual, transformar el destino de Ja 
sociedad en objeto de manipulaci6n de mitos, en funci6n de Ja legitima
ci6n de una sociedad burguesa, que ha perdido Ja autoconfianza de po
derse afirmar en Ja raz6n. 

Frente a este irracionalismo de Ja teoria social burguesa, no se 
puede reafirmar una raz6n independiente de Ja raz6n instrumental. 
Tales derivaciones de una raz6n independiente ya no son posibles des
pues de Ja critica de Marx a Hegel. Sea cual sea tal raz6n, no podrfa sino 
afirmar el propio irracionalismo burgues y Ja constituci6n correspon
diente de su mundo mitico. Una vez destruida tal raz6n independiente, 
toda ciencia social, forzosamente, tiene que partir de Ja relaci6n medio
fin como el micleo de] conocimiento. EI problema es la critica de esta 
raz6n instrumental, tomando critica en el sentido kantiano. Se trata 
de analizar hasta que grado tal raz6n es autosuficiente, o hasta que 
grado necesita ser insertada en otra raz6n -una raz6n dialectica. Pero el 
criterio de tal inserci6n sigue siendo la propia raz6n instrumental v el 
analisis de las re!aciones medio-fm. Siendo Ja divisi6n social de! trabajo 
el ämbito de estas relaciones medio-fin, todo este analisis tiene que par
tir de Ja divisi6n social de! trabajo. 

La Transfonnaci6n de la naturaleza 
en valores de uso 

Tambien una teorfa de Ja divisiön social del trabajo se refiere a la 
relaci6n entre medios y fines. Sin embargo, para desarrollar todos los 
componentes de la divisiön social del trabajo, tiene que insertarse en 
una concepci6n adecuada del trabajo mismo, del productor-sujeto y de 
los fines. EI trabajo es una actividad encarninada hacia un fin. EI sujeto 
del trabajo -el trabajador o productor- es el hombre. Este hombre es 
un ser natural y, como tal, parte de la naturaleza y dirige su actividad 
hacia la transformaci6n de la misma naturaleza. Esta transforrnaci6n 
de la naturaleza por el hombre -de la que el mismo es parte- es una 
necesidad del hombre, porque sin ella el hombre no puede satisfacer 
sus necesidades materiales, siendo para el, una cuesti6n de vida o muer
te. Este trabajo produce productos, que pueden ser valores de uso en el 
grado en que sean capaces de satisfacer necesidades materiales. La base 
de la definici6n del trabajo, por lo tanto, es el caräcter material de la 
naturaleza y de los productos. 

De esta forma, para que el hombre pueda satisfacer sus necesida
des materiales tiene que transformar la naturaleza material en productos 
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materiales. EI sujeto se enfrenta, asi, a un ambito de necesidades. Para 
sobrevivir, tiene que trabajar, transformando Ja naturaleza y producien
do valores de uso materiales, lo que permite satisfacer las necesidades. 
Se trata de un circuito natural entre el hombre como parte de Ja natura
leza y Ja naturaleza exterior al hombre. La naturaleza exterior al hom
bre aparece vista desde este circuito como el cuerpo ampliado de! hom
bre, y Ja relaci6n entre trabajo y satisfacci6n de necesidades como un 
metabolismo. A Ja vez, Ja relaci6n trabajo y satisfacci6n de necesida
des resulta ser un intercambio entre el hombre como naturaleza especi
fica y Ia naturaleza circundante. En este intercambio, Ja naturaleza 
es humanizada (o deshumanizada) por el trabajo. Sin embargo, esta 
transformaci6n de Ja naturaleza extema al hombre por el trabajo, 
vuelve a tener efecto sobre el hombre mismo. La propia naturaleza 
de! hombre puede resultar naturaleza por transformar; a traves de! 
trabajo, (por ejemplo, en Ja medicina) y los resultados de 1a transfor
maci6n de Ja naturaleza -los valores de uso- transforman el propio 
estilo de vida de! hombre y, por lo tanto, al hombre mismo. Mediatiza
do por Ja transformaci6n de Ja naturaleza extema, el hombre-naturale
za se transforma a si mismo. A partir de este hecho aparece Ja historici
dad deI trabajo humano. 

EI arnbito de Ia necesidad rige sobre eI trabajo. Pero el trabajo 
no se puede dirigir, sin mas, a Ja satisfacci6n de esta necesidad. 

Ni el trabajo ni la necesidad son especificos, y por lo tanto, no 
pueden en estos terminos, desembocar en una actividad especifica que 
sea un trabajo determinado. A partir de! ämbito de Ja necesidad tienen 
que ser especificados los fines determinados, mientras los fines siguen 
siendo supeditados al arnbito de Ja necesidad, en cuanto que su validez 
consiste en poder satisfacer necesidades. EI fin especifico surge, asi, 
supeditado al ambito de Ja necesidad y especificado en funci6rf de Ja 
satisfacci6n de necesidades. Por supeditaci6n y especificaci6n Ja necesi
dad es transformada en fin especifico. 

En relaci6n al fin, existe el sujeto-productor o trabajador que diri
ge su actividad a tal fin. Tiene Ja voluntad de alcanzarlo, siendo esta 
voluntad supeditada al ambito de Ja necesidad. Corno sujeto proyecta 
anticipadamente el fin, y su actividad proyectora permite hacer Ja 
transformaci6n de Ja necesidad en fines especificos. Una vez afirmado 
el fin por Ja voluntad, el sujeto deriva de! fin su propia Iey, que regira 
su actividad, que se encarnina al fm. EI sujeto no tiene ninguna Iey 
a priori, sino que ordena sus impulsos -que a priori son desordena
dos- por Ja ley derivada de! fin, cuyo logro ha afirmado por su volun
tad. Encarninarse hacia un fm, desemboca en un ordenamiento de sus 
impulsos inmediatos por una ley, que se deriva de las condiciones 
para alcanzar el fm y que recibe su fuerza por Ja voluntad de! sujeto 
de alcanzario. 
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EI ordenamiento de los impulsos del sujeto en funciön del fin 
afirmado por Ja voluntad, desemboca en dos planos de actividad racio
nal. 

Por un lado, el plano de Ja realizaci6n tecnica del fin, lo que es un 
plano de los medios tecnicos materiales, que hacen posibles lograr el 
fin. Si no se tienen a disposici6n estos medios tecnicos, el fin, Ja produc
ci6n del valor de uso, no se puede Jograr. Por otro lado, el plano de los 
valores o pautas de comportamiento. 

Se trata de valores del propio proceso de trabajo. La atenciön, 
Ja puntualidad, en general Ja transfonnaci6n en deber de aquellos 
comportamientos, que son indispensables para poder encaminar los 
medios tecnicos hacia el logro del fin afirmado. 

En los dos planos aparecen problemas de factibilidad. Si al fin 
especifico no corresponden medios tecnicos adecuados, el fin no se 
puede alcanzar y resulta, por tanto, no-factible. Si, por otro lado la 
atenci6n necesaria para aplicar adecuadamente los medios tecnicos 
resulta insoportable, nuevamente el fin resulta no-factible, aunque se 
pueden sefialar los medios tecnicos para alcanzarlo. Tanto en el plano 
de los valores formales del trabajo como en el plano de los medios 
tecnicos, aparece la actividad del discemimiento entre fines factibles 
y fines no-factibles. Entre los muchos fines especificos que aparecen, 
el discernimiento escoge los que sean factibles y, por lo ianto, efectiva
mente elegibles. Los fines no-factibles son transformados en suefios 
-si se quiere: suefios ut6picos-, a partir de los cuales se formulan y 
especifican los pasos futuros a seguir, para que fines no-factibles hoy, 
resulten fines factibles mafiana o para que comportamientos necesarios 
hoy dejen de ser necesarios mafiana. Estas proyecciones aparecen a 
partir del discemimiento entre fines factibles y no-factibles en los dos 
planos indicados, y son transformados en suefios que pasan incluso los 
limites de lo pensable: del plano de los medios tecnicos se pasa a la 
imaginaciön de Ja abundancia cuantitativa, y del plano de los valores 
formales del trabajo se pasa a la imaginaciön del trabajo libre: trabajo 
como libre juego de las fuerzas fisicas y espirituales. A partir de los 
fines no-factibles aparece, de esta manera, Ja formulaciön del futuro 
por hacer como proyecciön utöpica. 

No se trata de las "finalidades ultimas", de cuya discusi6n parti
mos. Las finalidades ultimas son, de hecho, una sustituci6n del ambito 
de la necesidad como origen de la especificaci6n de los fines, por con
ceptos completamente vados. Las proyecciones limites nacen precisa
mente del ambito de necesidad como soluciones definitivas imaginadas 
de la satisfacci6n de las necesidades. Corno esas soluciones imaginadas 
desembocan en marcos de acciön para dirigir la linea en la aue el propio 
trabajo puede avanzar con pasos posibles adecuados. Se transforman 
en marco de orientaciön del propio trabajo. 
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Podemos esquematizar Io dicho de Ja manera siguiente: 

Trabajo Humano 

libre juego de las fuerzas 
fi'sicas y espirituales 

ley autoafirmada~ 
que ordena impulsos 

supeditaci6n 
valores formales ~ 

.. d d ' ~ (atenci6n) ........__ , 
actJV1 a ~ .......... 
de! su jeto fin am bito de 
(trabajo) ~ 7 necesidad 

matenales 

~

edios t~cnicos 

proyecto 
anticipativo 
(voluntad) 

especificaci6n 

abundancia 

Recien explicada Ja especificaciön de los fines, Ja significaciön de 
los medios tecnicos y Ja formaciön de! sujeto que tiene Ja voluntad de 
alcanzar aquellos fines, se pueden formular los procesos de trabajo. 
EI proceso de trabajo es Ja relaciön entre un sujeto detenninado de! 
trabajo, que se encamina hacia el Iogro de un fin, que es un valor de 
uso, y que cuenta con los medios tecnicos para alcanzarlo. Es el trabajo 
humano concretizado en un proceso de trabajo determinado. 

Proceso de trabajo y proceso de producci6n 

La base de toda divisiön social de! trabajo, son los sujetos que 
realizan un proceso de trabajo, es decir, son los productores. Pero no 
toda acciön humana se realiza a traves de procesos de trabajo, aunque 
siempre existen analogias. EI proceso de trabajo es una acciön humana, 
cuyo resultado es un producto material, que al cabo de! proceso de 
trabajo tiene una existencia material independiente de! productor. 
Solamente los productos materiales tienen este canicter, Io que !es da 
un significado especifico. Partimos ahora de esta definiciön de! proceso 
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de trabajo, cuya legitimidad solamente se puede demostrar por el 
analisis mismo. 

EI proceso de trabajo no es ningun conceptomercantil;porlotanto, 
su analisis no exige categorfas mercantiles. 

EI proceso de trabajo se dirige hacia un fin, que es el producto. 
La producci6n de este producto es el proyecto de! productor, que 
deriva de! producto los medios necesarios para producirlo. Eso implica 
que Ja producci6n tiene que ser factible, en el sentido que existen 
tecnicas para producirlo que son de conocimiento de! productor. Para 
iniciar el proceso de trabajo y para llevarlo a cabo, existen ademas 
determinadas condiciones. Existiendo el proceso de trabajo dentro de 
una divisi6n social de! trabajo, el productor necesita insumos materia
les, que el mismo no puede producir y sin los cuales Ja producci6n no 
puede tener lugar. Estos insumos materiales son los medios de produc
ci6n que el productor tiene que usar. 

Los medios de producci6n son de dos tipos. Por un lado, estan los 
medios circulantes de producci6n. Se trata de elementos materiales 
de! proceso de trabajo, que se gastan en este proceso o son transforma
dos por el. Estos medios circulantes son Ja energfa, Ja materia prima, 
etc. Por otro lado, estan los medios fijos de producci6n, que son instru
mentos de trabajo o equipos de producci6n que el productor usa para 
transformar los medios circulantes en productos, por medio de su traba
jo. Los medios fijos son, en el sentido mas directo, portadores de tecno
logfas. La determinaci6n de Ja tecnologfa que se usa en Ja producci6n 
de! producto, pasa siempre por Ja selecci6n de! instrumento de trabajo. 
Dependiendo de este instrumento de trabajo, el productor detemtina 
tambien Ja habilidad de trabajo que este necesita para llevar a cabo el 
proceso de trabajo. lgualmente, a traves de Ja selecci6n de! instrumento 
de trabajo se determinan los medios circulantes necesarios. Si bien, el 
trabajo concreto, los medios circulantes y los medios fijos son comple
mentarios, estos ultimos son los menos adaptables a nuevas tecnologias, 
y constituyen, por lo tanto, el centro de Ja selecciön tecnol6gica. En 
este sentido son objetivaciones de! coeficiente tecnico de! proceso de 
trabajo. 

EI sujeto de! proceso de trabajo es el productor o trabajador. EI 
productor -o los productores- proyectan el producto, seleccionan 
Ja tecnologia y llevan a cabo el propio proceso de trabajo, que a partir 
de Ia seleccion tecnol6gica tiene su coeficiente tecnico detemtinado. 
Una vez determinado el coeficiente tecnico de! proceso de trabajo, 
se establece tambien Ja suma de las horas de trabajo de detemtinada 
habilidad, que tiene que ser empleada en este proceso de trabajo. Estas 
horas de trabajo concreto aparecen como una simple sumatoria y como 
tal, determina el esfuerzo total de trabajo exigido. Sin embargo, segun 
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las condiciones tecnicas, este conjunto de horas de trabajo se aplica en 
dirnensiones de tiempo y espacio. 

En la dimensi6n del tiempo aparece la duraciön total del proceso 
de trabajo, el periodo de producci6n del producto. Este periodo de 
producciön nuevamente esta tecnicamente dado y es diferente de la 
sumatoria de las horas de trabajo necesarias. Se refiere a la secuencia 
con la que hay que aplicar estas horas de trabajo. Supongamos un ejem
plo. Un producto como el trigo, tiene un periodo de producciön de un 
aiio, o 365 dias de trabajo. Supongamos que un hombre en 365 dias 
produce lOt de trigo. Otro producto, por ejemplo, el pan, tiene un 
periodo de producciön de un dia. Supongamos que un hombre produce 
en 365 dias lOt de pan. En el caso del segundo producto, la misma 
cantidad de pan que un hombre produce en 365 dias, 365 hombres lo 
pueden producir en un dia por fa simple multiplicaciön de procesos de 
trabajo paralelos. En el caso del primer producto, el trigo, eso no 
seria posible. Aunque un hombre en 365 dias produce lOt de trigo, 365 
hombres no pueden producir la misma cantidad de trigo en un dia. 
La multiplicaciön de los procesos de trabajo no puede afectar el perio
do de producciön, que impone una determinada secuencia de la aplica
ci6n del trabajo en el tiempo. 

Esta dimensiön temporal no es ni insumo material ni se refiere a la 
suma de horas de trabajo aplicadas, pero si obliga a una secuencia deter
minada en la aplicaci6n, tanto del trabajo como de los insumos materia
les. 

Este periodo de producci6n no hay que confundirlo con otra di
mensiön temporal del proceso de trabajo. Se trata de la vida util de los 
equipos. La vida util de los equipos determina el perfodo de tiempo, 
para el cual la tecnologia escogida para el proceso de trabajo tiene un 
margen de variabilidad muy estrecho. En el grado en que el propio 
perfodo de producciön es una funciön de la tecnologia, la propia vida 
util de los equipos determina el periodo para el cual rige un determina
do periodo de producci6n. 

EI periodo de producciön de un producto se refiere, por lo tanto, 
a Ja duraci6n de un proceso de trabajo. La vida util de un equipo, en 
cambio, se refiere a la constancia de la aplicaciön de una tecnologia 
determinada en uno o varios procesos de trabajo. Usando un mismo 
equipo en otro proceso de trabajo, se aplica la misma tecnologia en otro 
proceso de trabajo. Mientras los medios circulantes se gastan, los medios 
fijos perduran hasta que son sustituidos por otros. Desgastandolos, se 
aplica una tecnologia determinada en los procesos de trabajo en los 
cuales son usados, mientras los medios circulantes son transformados en 
productos o simplemente desaparecen en el proceso. 

Esta diferencia entre periodo de producci6n del producto y vida 
util de los equipos, presupone una definici6n del proceso de trabajo 
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en funciön de productos materiales. Si no se cuida este punto, las 
dos dimensiones se confunden. La vida util se transforma en "perfodo 
de producciön de los servicios" del equipo o en "perfodo de producci6n 
de los servicios de una vivienda", etc. Con esto, el analisis del proceso 
de trabajo pierde toda su precisi6n. 

Paralelamente a Ja dimensi6n temporal del proceso de trabajo, existe 
su dimensiön espacial. Para producir un producto con insumos determi
nados y trabajando durante el perfodo de producci6n necesario, hace 
falta un lugar de producci6n. Segun el producto del cual se trate, esta 
dimensi6n espacial es sumamente diferente. Para que un hombre produz
ca en 365 dias IOt de trigo, este necesita un espacio apto para tal 
producci6n de supongamos lO hectareas. Para que un hombre produzca 
en 365 d{as 1 Ot de pan, este necesita un espacio apto para tal produc
ciön de, supongamos, I00m 2

• En todos los casos existe una dimensi6n 
espacial, pero segun el producto producido, el espacio para producirlo 
es diferente, variando entre productos extensivos en el espacio hasta 
productos intensivos. Pero ningun proceso de trabajo es posible sin ser 
ubicado en el espacio. 

Este espacio no es insumo de! proceso de trabajo, como tampoco lo 
es el periodo de producci6n. Claramente se trata de una dimension del 
proceso de trabajo, que determina Ja aplicaci6n de horas de trabajo y 
de insumos materiales para producir un producto. Ni siquiera en el caso 
en que el proceso de trabajo destruye la aptitud de un espacio para la 
producci6n de un producto determinado, el espacio es insumo. Se 
pierde, como en la dimensi6n del tiempo se puede perder el tiempo, 
sin que este se convierta en insumo. 

Recien en estas dos climensiones de tiempo y espacio, el proceso 
de trabajo puede ser llevado a cabo para producir un producto, utilizan
do medios de producci6n como insumos materiales. Sin embargo apa
rece ahora una condiciön basica para su posibilidad, que todavia no 
mencionamos. EI sujeto del proceso de trabajo es el productor o traba
jador, quien aplica su tiempo de trabajo en la producciön. Sin embargo, 
para poder aplicar su tiempo de trabajo, el mismo tiene que existir. 
Tienen que existir, por lo tanto, los medios de vida necesarios para que 
el productor este con vida. Sin productor no hay producci6n, y sin 
medios de vida para el productor, no hay productor. 

Curiosamente se suele olvidar, que efectivamente la vida del pro
ductor es la condici6n de posibilidad del proceso de trabajo mismo, 
igual como la vida de los actores humanos es la condici6n de-Ja acci6n 
humana misma en todos sus ambitos. 

Constatar esta condici6n de posibilidad del proceso de trabajo, no 
significa todav{a declarar la vida humana como "finalidad ultima" del 
proceso de trabajo. Dice algo que se mantiene estrictamente en el am
bito de un analisis medio-fin, en el sentido de que el proceso de trabajo 
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por su dimensi6n temporal no es posible sin existir un productor en esta 
misma dimensi6n temporal. Y para que exista, tiene que tener medios 
de vida que permitan su existencia. Se trata de una condici6n objetiva 
de! proceso de trabajo mismo, que posibilita su existencia. De ninguna 
manera se trata de un "juicio de valor" o algo parecido. Se trata mas 
bien de una necesidad que se deriva de la condici6n fisica de! hombre. 
Siendo el hombre un ser natural, no puede existir como productor, 
sino teniendo a su disposici6n sus medios de vida. 

Recien con esta condici6n de la posibilidad de! su jeto de! proceso 
de trabajo, se completa el ana.lisis. Podemos ahora resumir los elementos 
analizados de! proceso de trabajo en el siguiente esquema: 

medios de producci6n cm>~~'"'"' 
medios de vida 
(condici6n de la 
posibilidad de la vida 
de! productor) 

dimension temporal 

h oras de trabaj o 

dimension espacial 

• producto 

De esta forma, el proceso de trabajo es directamente observable, 
y es el punto de partida de cualquier teoria de la divisi6n social de! 
trabajo. En terminos concretos, no es solamente observable, sino tam
bien comDrensible. 

Sin embargo, ningun proceso de trabajo es explicable en sus condi
ciones de posibilidad, a no ser que se lo explique en el conjunto de los 
otros procesos de trabajo. Todos los procesos de trabajo son distintos, 
pero pueden existir solamente en una estricta interdependencia de uno 
con el otro. A primera vista, el proceso de trabajo parece ser lo mas 
concreto de toda la divisi6n social del trabajo. Sin embargo, visto tal 
cual, fuera de su contexto total y en lo directamente observable, es lo 
mas "abstracto" y desprovisto de sentido. Lo concreto inmediato 
del proceso de trabajo, se revela como lo "abstracto" en sentido de 
fuera de contexto, si preguntamos precisamente por su condici6n de 
posibilidad. Entonces, como tal condici6n, resulta que cada uno de los 
procesos de trabajo del sistema de divisi6n del trabajo, presupone que se 
lleven a cabo paralelamente todos los otros procesos de trabajo. Ningu
no de los procesos de trabajo podria existir, a no ser que existan todos 
los otros, que pertenecen al sistema de divisiön del trabajo. De esto se 
sigue, que el proceso de trabajo concreto con el cual el observador esta 
enfrentado, solo es explicable cuando se lo comprende como parte de 
aquel conjunto de! sistema de divisi6n del trabajo al cual pertenece. 
Recien en el conjunto de todos los procesos de trabajo -es decir en su 
totalidad- cada uno de los procesos de trabajo tiene sentido. 

Esta interdependencia entre los diversos procesos de trabajo, se 
deriva del hecho de que cada uno de los procesos de trabajo produce 
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un solo produet-o o grupo de pro_ductos detcumina.dos, mientras su 
condici6n de posibilidad es el suministro de un sinm1mero de produc
tos de otros procesos de trabajo, que proveen los medios de producci6n 
y los medios de vida -la canasta de consumo- para el productor. 
Si estos otros procesos de trabajo no tienen lugar, tampoco el proceso 
de trabajo observado se puede llevar a cabo. De eso se deduce, que 
directa o indirectarnente, cada proceso de trabajo depende de todos 
los otros procesos de trabajo del sistema de divisi6n del trabajo. 

Solamente comprendiendo los varios procesos de trabajo como un 
conjunto, en el cual cada uno de los procesos de trabajo funciona 
poque todos los otros lo hacen posible, y en el cual cada uno es posible 
porque existe en el conjunto de todos los otros, se puede analizar este 
conjunto como un proceso de producci6n. Por lo tanto, existen siempre 
varios procesos de trabajo que constituyen un solo proceso de produc
ci6n, en el grado en que fonnan parte de Ja divisiön social del trabajo. 

Este proceso de producci6n, como la unidad de varios procesos 
de trabajo, se puede ilustrar por el siguiente esquema: 

MP 
CC 
h 

p(CC) 

p (MP) 

--------h-"'3 _____ P 3 (CC) 

h4 p 
-------~---- 4 (MP) 

hs p 
-----~-"------ S IMP) 

medios de produccion 
canasta de consumo 
hora de trabajo 
producto de consumo 

producto que es medio de producci6n 
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Hablamos de un sistema de divisi6n del trabajo cuando nos referi
mos a un conjunto de procesos de trabajo entrelazados entre si, que 
producen todos los medios de producciön que se utilizan en cada uno 
de los procesos de trabajo y todos los medios de vida que entran en la 
canasta de consumo de sus productores. En terminos estrictos, la eco
nomfa actual constituye un solo sistema de divisi6n del trabajo, que es 
un sistema mundial. Hist6ricamente, en cambio, aparecen sistemas de 
divisiön del trabajo multiples, a partir de la economia tribal primitiva, 
que ya constituye tal sistema. La historia de la divisi6n del trabajo 
es la historia del entrelazamiento entre sistemas de divisiön del trabajo, 
hasta llegar a 1a constituci6n de un sistema mundial. Tales sistemas de 
divisi6n del trabajo son sistemas de divisiön social del trabajo, siempre 
que los procesos de trabajo correspondan a la especializaciön de fun
ciones de trabajo entre varios productores. De hecho, todos los sistemas 
de divisiön del trabajo son sociales. Solamente en terminos de un mode
lo de Robinson se puede pensar un sistema de divisiön del trabajo, que 
no sea social. 

Sin embargo, conviene tener presente la diferencia, porque no es 
necesario que a cada uno de los procesos de trabajo corresponda siem
pre una especializaci6n del productor. Cuanto menos desarrollada 
esta la divisiön social del trabajo, mas procesos de trabajo diversos son 
manejados por un solo productor. EI caracter social de la divisi6n del 
trabajo se deriva, sin embargo, del hecho de que las interdependencias 
entre los procesos de trabajo obligan a interdependencias entre los suje
tos, en el grado en el cual los procesos de trabajo estan distribuidos 
entre varios productores. Estas interdependencias, transforman enton
ces 1a relaci6n entre procesos de trabajo en relaciön social entre produc
tores, y su actividad econömica en acciön objetivamente social,es decir, 
independientemente del sentido subjetivo que estos productores dan a 
su actividad econömica. 

Tal sistema de divisi6n social del trabajo es necesariamente, siempre 
un sistema cerrado. Una teoria econ6mica y social que se basa en una 
teoria de la divisiön del trabajo, no puede conocer sistemas "abiertos". 
Un sistema de divisi6n social del trabajo "abierto", es un sin sentido, 
un absurdo. La idea de sistemas sociales abiertos solamente puede 
aparecer si se abstrae de la divisi6n social del trabajo. Pero ni siquiera 
en este caso es coherente. Cualquier sistema aparentemente abierto es 
siempre y necesariamente, parte de un sistema global cerrado. Esto es evi
dente en el caso del sistema mundial de divisi6n social del trabajo. Si efec
tivamente ·hoy hemos llegado a tal sistema, este es necesariamente cerrado 
-siendo redonda la tierra- y cualquier economia nacional o regional no 
constituye sino un subsistema semiabierto de este sistema cerrado. Una 
economia nacional es "abierta", porque se encuentra en intercambio con 
otras economias nacionales. Exportaciones e importaciones son los 
indicadores. Sin embargo, estos mismos indicadores, sefl.alan precisa
mente, que 1a economfä nacional es subsistema semiabierto de un siste-
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ma global cerrado. En este sistema cerrado, cuyos subsistemas son las 
economias nacionales, necesariamente el saldo de las irnportaciones y 
exportaciones es cero. Y esa es Ja demostraci6n de que su canicter 
abierto, se deriva del hecho de ser subsistemas de un sistema cerrado 
de divisi6n mundial del trabajo. Pero tambien en aquellos casos hist6-
ricos, en los cuales sistemas de divisi6n del trabajo entran en contacto 
y se abren mutuamente, no hacen sino constituir un sistema cerrado 
que engloba a los dos. Por esto, el caracter de subsistemas abiertos se 
deriva exclusivamente del hecho de que el sistema de divisi6n social del 
trabajo ocupa un espacio dividido por fronteras politicas. Si desapare
cen las fronte ras politicas, desaparecen los subsistemas "abiertos". 

Algo parecido es valido para la relaci6n entre cada uno de los 
procesos de trabajo y el conjunto de ellos. EI hecho de que cada uno 
de los procesos de trabajo este condicionado por el funcionamiento de 
todos los otros procesos, y viceversa, demuestra que cada unidad 
productiva no puede ser sino un subsistema de un sistema cerrado 
global, es decir, Ja totalidad de los procesos de trabajo del sistema. 

Una vez establecidos estos conceptos basicos, podemos avanzar 
para discutir los problemas inherentes a Ja relaci6n entre cada uno de 
los procesos de trabajo y el sistema de divisi6n social del trabajo, es 
decir el conjunto de estos procesos de trabajo. 

Aparecen asi, dos planos, uno formal y otro material. EI plano 
formal se refiere a la complementariedad de los procesos de trabajo, 
condici6n formal para que pueda existir un sistema. EI plano material 
se refiere a la factibilidad material de un sistema de divisi6n social del 
trabajo en tiempo y espacio. 

En los dos planos se presenta la problematica basica de la coordina
ci6n del sistema social de divisi6n de! trabajo y, por consiguiente, 
la transformaci6n de los procesos de trabajo en un proceso de produc
ci6n. Coordinados en los terrninos de factibilidad y complementariedad, 
los procesos de trabajo constituyen un proceso de producci6n, basado 
en Ja divisi6n social del trabajo. 

Siendo el plano formal del problema el menos cuestionado, vamos 
a empezar por exponerlo. Se trata de la complementariedad que debe 
existir entre los procesos de trabajo, para que constituyan un proceso 
de producci6n. Se trata del hecho de que cada uno de los procesos de 
trabajo produce un solo producto en Ja dimensi6n de tiempo y espacio, 
mientras que a Ja vez presupone directa o indirectamente, en forma de 
insumos materiales de medios de producci6n y de una canasta de me
dios de vida para cada uno de los productores, la producci6n de todos 
los restantes procesos de trabajo. La complementariedad deterrnina Ja 
necesidad de asegurar un tamaflo relativo de todos los procesos de tra
bajo, de tal manera que cada uno pueda funcionar regularmente en 
tiempo y espacio. fäto se refiere, por un lado, a los medios de produc-
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ci6n, cuya participaci6n en cada uno de los procesos de trabajo esta 
detenninada por coeficientes tecnicos. Estos mismos coeficientes tecni
cos -una vez escogidos- detenninan tanto Ja dimensi6n temporal de 
los procesos de trabajo como su dimensi6n espacial. Pero en estas di
mensiones surgen problemas de complementariedad especificas, que se 
refieren tanto a Ja complementariedad de los periodos de producci6n, 
como de los espacios que se usan para producir cada producto. 

En cuanto a los periodos de producci6n (y a Ja vida util de los 
equipos), Ja complementariedad se refiere a Ja continuidad del sumi
nistro en el tiempo. Recien despues de terminar un periodo de produc
ci6n, el producto esta disponible, y durante el proceso de trabajo existe 
siempre una detenninada cantidad de productos todavia no terminados. 
La continuidad deJ suministro en el tiempo, implica asegurar Ja conti
nuidad de Ja reproducci6n de los productos durante su periodo de 
producci6n correspondiente. 

En cuanto a los espacios que se usan para producir, Ja complemen
tariedad se refiere a asegurar Ja presencia de productos producidos en 
aquellos puntos del espacio dnnde se llevan a cabo los orocesos de traba
jo complementarios, lo que implica el surgimiento de los gastos de 
transporte. 

En Jo referente a Ja canasta de medios de vida para cada productor, 
surgen problemas analogos. Sin embargo, para discutir esta canasta en 
terminos de complementariedad estrictarnente formal, hay que hacer 
una abstracci6n. La canasta de consumo del productor es una deriva
ci6n de Ja necesidad del productor. Su necesidad en general es especifi
cada en una multiplicidad de productos especificos de Ja canasta, que 
forman valores de uso para el productor. Hay que hacer abstracci6n 
del hecho de que Ja canasta especifica es expresi6n del ambito de 
necesidades del productor. Hecha esta abstracci6n, se puede tratar Ja 
canasta de consumo en terminos de Ja complementariedad. La comple
mentariedad se refiere ahora a Ja tarea de asegurar una composici6n 
tal de Ja canasta de consumo, que corresponda a los deseos del consumi
dor. Eso nos revela la especificidad de esta deterrninaci6n. En el caso 
de los insumos materiales hay coeficientes tecnicos que detenninan 
Ja cantidad y Ja especificidad del insurno material del proceso de traba
jo. Igualmente, rigen tales coeficientes tecnicos para las horas de trabajo 
que son necesarias aplicar en un proceso de trabajo detenninado. En el 
caso de Ja canasta de consumo del productor, no existen tales coefi
cientes tecnicos, sino que rigen los deseos del productor. Lo que el 
productor quiere Jibremente consurnir, deterrnina el producto que 
tendra valor de uso para 61 y que, por lo tanto, integra su canasta de 
consumo. Pero para determinar los productos especificos, hay que ase
gurar Ja complementariedad formal de estos productos con la produc
ci6n de todos los otros productos del sistema de divisi6n social del 
trabajo. Se trata de la misma problemätica que ya tocarnos en el caso 
de los insumos materiales del proceso de trabajo. 
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De esta manera, podemos enJU1c1ar el sistema de division social 
del trabajo en su aspecto formal de Ja complementariedad de Ja produc
cion de todos los productos. Pero ya tocamos el punto que nos obliga 
pasar a otro plano de! enjuiciamiento, que es el plano material de Ja 
factibilidad de Ja division social del trabajo. Se trata de Ja abstracciön 
de Ja necesidad, que introdujimos para poder analizar Ja canasta de 
consumo del productor en terminos formales de complementariedad. 
Esta abstraccion es solamente un paso metodologico, pero no es posi
ble mantenerla en Ja discusion de Ja divisiön social del trabajo, si quere
mos expresarnos sobre su factibilidad. 

Este plano de Ja necesidad define, en ultima instancia, Ja propia 
factibilidad del sistema de division social del trabajo. Solamente en el 
caso de que el sistema de division social del trabajo suministre a largo 
plazo un producto neto total suficiente para cubrir por lo menos, Ja 
subsistencia a Jargo plazo de los productores, es factible este sistema y, 
por Jo tanto, puede existir. La complementariedad formal no permite 
ninguna conclusion sobre esta factibilidad del sistema. Exclusivamente, 
Ja posibilidad de suministrar, como mfnimo, esta subsistencia, hace 
factible y por lo tanto potencialrnente real, un sistema de division 
social de] trabajo. Corno ultima instancia de Ja factibilidad, se trata 
exclusiva y unicamente de Ja subsistencia material, o de Ja posibilidad 
de reproducciön material de Ja vida humana. Si ella no se cumple, Ja 
complementariedad pierde todo su sentido. Es un elemento subordina
do a esta exigencia material basica. Asi como Ja condicion de Ja posibili
dad de cada uno de los procesos de trabajo es un grado de satisfacciön de 
Jas necesidades materiales suficiente para permitir, por Jo menos, la 
vida material de] productor durante el periodo de produccion, asi Ja 
condicion de posibilidad del sistema total es Ja reproducciön material 
de Ja vida de sus productores. Si no es capaz de asegurar, por lo menos, 
este minimo, el sistema de divisi6n del trabajo mismo desaparece por 
muerte natural y, con el, Ja propia sociedad humana. 

Hace falta, por lo tanto, introducir el ambito de Ja necesidad para 
poder juzgar sobre el sistema factible, porque solamente los sistemas 
factibles pueden existir, y Ja teoria econ6mica se refiere a sistemas 
existentes. Sin embargo, esta introduccion del ambito de Ja necesidad 
como ambito de Ja existencia del sistema de division social de] trabajo 
hace ver otra problematica. Si bien hay un mfnimo de subsistencia mate
rial de los productores, no hay un maximo. Por lo tanto, aparece poten
cialmente un excedente que se puede arrebatar a los productores o que 
los productores pueden compartir con personas que no sean ellas 
mismas productores de productos materiales. A partir de Ja discusion 
de Ja factibilidad del sistema, aparece otra sobre el excedente del siste
ma, sea este potencial, real o inexistente. De esto se sigue, que Ja forma
cion de Ja canasta de consumo de cada uno de los productores, tiene 
que ser interpretada por un proceso de especificacion de las necesida-
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des. A traves de Ja canasta de consumo se satisfacen necesidades y Ja 
posibilidad de satisfacerlas no es de ninguna manera sicol6gica, sino 
que es, en ultima instancia, fisiol6gica y, por lo tanto, una cuesti6n 
de vida o muerte. 

EI proceso de especificaci6n es un proceso en el cual influyen los 
elementos del canicter de la persona, sus intereses personales, sus gustos 
y en general, elementos sicol6gicos. Pero estos elementos nunca pueden 
sustituir Ja necesidad como raiz de Ja formaci6n de Ja canasta de consu
mo. Son de especificaci6n, sin constituir ellos mismos las necesidades. 
Eso implica una doble determinaci6n de la tal llamada libertad del 
consumidor. En la tradici6n neoclasica, es Ja libertad de especificaci6n 
de Ja canasta de consumo exclusivamente. Esta es la raz6n por Ja cual 
tal corriente te6rica excluye la discusi6n de Ja satisfacci6n de necesida
des. Si habla de necesidades, no se refiere a algo necesario que sea cues
ti6n de vida o muerte, sino a inclinaciones o propensiones sicol6gicas 
por satisfacer. La discusi6n de las mismas necesidades, en cambio, Ja 
trata como "juicios de valores" no susceptibles de discusi6n cientifica. 
Pero, de hecho, es susceptibles de tal discusi6n, y hace surgir un segundo 
plano de Ja libertad de consumo, el que no es de inclinaciones sub.Jeti
vas en cuanto a Ja especificaci6n de Ja canasta de consumo. Se trata 
de Ja propia distribuci6n de! producto, que tiene que ser de tal forma, 
que sea posible Ja reproducci6n material de la vida del productor. De 
hecho se trata de Ja base de Ja libertad del consumo, que no es de ningu
na manera constituida por los gustos de los consumidores y que asegura 
la existencia del mismo sistema de divisi6n social del trabajo, dentro de! 
cual viven los productores. Es la base material y objetiva de la libertad, 
sin Ja cual Ja libertad de especificaci6n se transforma en simple quimera 
y sustento ideol6gico de grupos de altos ingresos. Este hecho se hace 
notar en periodos de extrema necesidad. En este caso Ja libertad de los 
gustos practicamente desaparece y se trata de sobrevivir sencillamente 
como se puede. La sociedad burguesa reconoce, usualmente, solo los 
tiempos de guerra como los periodos en los cuales la libertad de elec
ci6n es marginada y rige predominantemente la libertad de sobreviven
cia. Sin embargo, de hecho, tales periodos son todos aquellos en los 
cuales rige extrema escasez de los medios de vida. Excepci6n hecha de 
las guerras, la sociedad burguesa condena, en tales periodos, a grandes 
grupos de productores a la muerte, aduciendo Ja libertad de elecci6n 
como fetiche e idolo de estos grandes homicidios en masa, que acom
paflan a la sociedad burguesa en todos sus periodos hist6ricos. Negando 
Ja reproducci6n material de la vida como su ultima instancia, Ja libertad 
de los gustos se transforma en un simple simbolo de Ja muerte. 

Por esto, la reproducci6n material de Ja vida es el indicador de la 
racionalidad material o basica de Ja economfa, porque es a largo plazo 
su criterio de sobrevivencia y de libertad. La complementariedad como 
criterio de racionalidad formal es simplemente un criterio de consisten
cia del sistema de la divisi6n social del trabajo, de! cual no se deriva, 
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per se, ningun criterio de factibilidad, y por lo tanto, de racionalidad 
econ6mica propiamente dicha. La racionalidad econ6mica es de repro
ducci6n material de Ja vida humana, en funci6n de la cual recien se 
puede juzgar sobre el criterio de la complementariedad. Eso pone los 
criterios de Ja complementariedad en un segundo plano, sin quitarles 
su caracter necesario. La reproducci6n material de Ja vida humana no 
es posible sino en Ja divisi6n social de! trabajo, la que exige respetar 
el criterio de complementariedad. Pero la importancia que adquiere 
esta complementariedad, se deriva precisamente de! criterio de la repro
ducci6n material de la vida humana. Sin embargo, este criterio formal 
de Ja complementariedad no revela directamente su necesaria inserci6n 
en Ja reproducci6n material de Ja vida. No contiene, de por si, una 
referencia constructiva. Tambien, si se quiere destruir el mundo, hace 
falta respetar el criterio formal de Ja complementariedad hasta el mismo 
momento de Ja destrucci6n. 

Ya vimos que de! criterio de Ja complementariedad no se deriva 
directamente Ja racionalidad econ6mica de Ja reproducci6n material 
de Ja vida. Pero hay otro elemento que Ja complementariedad no revela. 
Se trata de la propia reproducci6n de Ja naturaleza (de! medio ambien
te). Ciertamente, no se puede asegurar la reproducci6n material de la 
vida humana sin asegurar a Ja vez Ja reproducci6n de la naturaleza 
material. Siendo el proceso de producci6n una transfonnaci6n de Ja 
naturaleza material en medios de satisfacci6n de las necesidades basada 
en procesos de trabajo, el agotamiento de Ja naturaleza significaria 
siempre Ja destrucci6n de la propia vida humana. Sigue en pie la repro
ducci6n material de Ja vida como ultima instancia, pero se nota que tal 
ultima instancia implica Ja reproducci6n constante de la naturaleza 
como su contrapartida. Tampoco en esta linea el criterio de Ja comple
mentariedad da un fodice univoco de Ja racionalidad econ6rnica. Tam
bien en el caso de buscar la destrucci6n de Ja naturaleza y de! medio 
ambiente, hace falta respetar la complementariedad hasta que la des
trucci6n se haya logrado. De nuevo hace falta Ja supeditaci6n del crite
rio de Ja complementariedad, para poder asegurar su orientaci6n en 
funci6n de Ja reproducci6n material de Ja vida humana, asegurandose la 
propia reproducci6n de Ja naturaleza material. Hablar aqui de naturale
za material no es de ninguna manera trivial, porque Ja ideologia burgue
sa ha elaborado un concepto de naturaleza que es totalmente ajeno a 
Ja naturaleza material, y la sustituye por la naturaleza como relaci6n 
mercantil y, por lo tanto, invisible y no-material. 

Siendo el criterio de Ja complementariedad un criterio econ6mica
mente ambiguo, necesita su supeditaci6n al criterio de Ja factibilidad 
o de Ja reproducci6n material de Ja vida en todas sus dimensiones. En 
cuanto criterio de complementariedad, solo contiene un elemento de 
tal reproducci6n: Ja reproducci6n de! aparato productivo mismo. 
Marginando, Ja complementariedad, el criterio de Ja vida humana, 
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contiene como su unico criterio de reproducci6n, el del aparato produc
tivo mismo. Visto desde Ja complementariedad Ja reproducci6n del 
aparato productivo parece ser Ja unica reproducci6n accesible a Ja dis
cusi6n cientifica. Por eso, Ja teoria econ6mica neoclasica niega Ja sub
sistencia fisica de] obrero como criterio de racionalidad econ6mica, 
pero acepta, sin problema, los costos de amortizaci6n de Ja maquina
ria como tal criterio. En eso se distingue de Ja economfa politica 
cläsica, que trat6 los obreros y las maquinas en pie de igualdad. La 
teorfa neoclasica ya ni siquiera hace esto. Trata Ja vida humana como 
abiertamente inferior a Ja vida del aparato productivo. 

Tambien por Ja introducci6n de] criterio de Ja factibilidad de] 
sistema de Ja divisi6n social de] trabajo, podemos llegar a Ja discusi6n 
de Ja maximizaci6n de] proceso de producci6n. Para asegurar Ja repro
ducci6n material de Ja vida humana, tiene que ser asegurada Ja comple
mentariedad de los procesos de trabajo, para fonnar un proceso de 
producci6n capaz de producir los medios de vida necesarios. Pero en 
el grado en que existen diferentes tecnicas para llevar a cabo los varios 
procesos de trabajo, existe un problema de selecci6n econ6mica. Esta 
selecci6n econ6mica es 6ptima en el caso en que el producto producido 
es un producto realizado por un aprovechamiento maximo de estas 
tecnicas, es decir, en cuanto se aplican las tecnicas de manera tal, que el 
producto total sea maximo. Complementariedad y factibilidad no impli
can necesariamente la maximizaciön del producto. La seleccion econ6-
mica puede resultar sub-6ptima, aunque sean aseguradas Ja complemen
tariedad y factibilidad. Sin embargo, por esto Ja maximizaciön no esta 
desvinculada de Ja factibilidad. Asegurando Ja complementariedad de 
los procesos de trabajo, Ja factibilidad de! sistema resulta solamente si 
se logra un grado de maximizaciön de Ja selecciön econömica, que ase
gure, minimamente, Ja reproducciön material de Ja vida de los produc
tores. Por otro lado, Ja maximizaciön de! aprovecharniento de Ja tecnica 
conocida, nuevamente esta limitada por Ja reproducciön material de Ja 
vida, en caso de que tal maximizaciön lleve a Ja necesidad de aumentar 
Ja parte del producto invertida en Ja producci6n de nuevos medios de 
producci6n. Teöricamente, se da de nuevo un maximo de tales nuevas 
inversiones, prescrito por Ja propia sobrevivencia de los producto
res. Para Ja inversi6n solo puede destinarse aquella parte del produc
to total que no sea necesaria para Ja reproducciön material de los pro
ductores. La maximizaciön implica, por lo tanto, una decisi6n sobre 
Ja parte invertida del producto total. Si bien se trata de una maximiza
ci6n, esta nuevamente esta supeditada al criterio basico de Ja reproduc
ci6n material de Ja vida. 

De esta maximizaciön se puede derivar un criterio adicional sobre 
Ja distribuciön de los ingresos. EI criterio de Ja factibilidad impone una 
distribuciön tal de los ingresos, que cada uno de los productores cuente, 
como minimo, con su subsistencia fisica, para poder reproducirse 
materialmente. De Ja maximizaci6n se puede derivar un criterio adicio-
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nal de Ja distribuci6n: asegurar una distribuci6n desigual de los ingresos, 
de tal manera que mediante los incentivos materiales derivados de los 
ingresos, el aporte de los productores a Ja producci6n del producto sea 
maximo. En este caso, Ja maximizaciön del producto se transforma en 
Ja meta suprema del proceso de producci6n. Sobre Ja base de ingresos 
mfnirnos de subsistencia ffsica se erige una distribuci6n desigual, de tal 
forma que el esfuerzo productivo de los productores sea maximo. 

De esta manera, se puede construir un sistema econömico comple
tamente maximizado. Se puede construir uno 6ptimo en el cual Ja ten
dencia a Ja maximizaciön de las inversiones y el aporte econ6mico deri
vado de los incentivos productivos de Ja distribuci6n desigual de los 
ingresos, se equilibran. En este caso, todos los valores sociales del 
sistem~ de divi~i6n social del trabajo pueden ser derivados del proceso 
de maxim12aciön, sometiendo todas las actividades de Ja sociedad al 
criterio de Ja maximizaciön del producto. 

Llevado el argumento a este nivel supremo de Ja maximizaciön, 
necesitamos introducir un cuarto nivel de juicio: el nivel de Ja humani
zaci6n. Corno no hay necesidad intrinseca de llevar el proceso de pro
ducci6n a los extremos de Ja maximizaci6n, existe un margen social 
de libertad dentro del cual se puede asegurar Ja propia humanizaci6n 
de las relaciones sociales o, lo que es lo mismo, se puede asegurar el 
disfrute de! producto producido dentro de relaciones sociales que 
permitan tal disfrute. Sin embargo, en este plano de Ja humanizaci6n 
de las relaciones sociales no existen criterios cuantitativos de juicio 
y Ja discusi6n tendr{a que pasar a otro nivel de argumentaci6n. 

Ahora podemos resumir los distintos niveles mencionados en cuan
to a Ja evaluaci6n de un sistema de divisiön social del trabajo: 

1. EI criterio de complementariedad. Se trata de un criterio intrinse
co de Ja propia divisi6n social de! trabajo. Sin complementariedad 
aquella no podria existir. 

2. EI criterio de Ja factibilidad. EI criterio de Ja complementariedad 
no asegura Ja factibilidad. Hace falta Ja supeditaciön del criterio 
de Ja complementariedad bajo el criterio de Ja reproducciön 
material de Ja vida de los productores para que un sistema de 
divisiön social del trabajo sea factible. 

3. EI criterio de la maximizacion. Habiendo varias tecnicas a dispo
siciön de Ja organizaciön de los procesos de trabajo, resultan 
factibles varios sistemas de divisiön social del trabajo, entre los 
cuales se puede buscar aquel que asegure un producto total ma
ximo. Esta maximizaciön implica tanto Ja soluciön de Ja asigna
ciön öptima de los recursos, como Ja determinaciön de Ja tasa de 
inversiones del producto total y de Ja distribuciön de los ingresos. 
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4. EI criterio de la humanizacion. Se trata de un criterio cualitativo 
sobre la manera de vivir, cuya aplicaci6n implica una renuncia 
determinada a la maximizaci6n. Esta renuncia nuevamente tiene 
un margen de factibilidad, por el hecho de que no debe llevar a 
destruir la factibilidad misma del sistema de divisi6n social del 
trabajo, que es la reproducci6n material de la vida de los produc
tores. Los criterios de la humanizaci6n no se pueden derivar en 
terminos cuantitativos de una teorfa de la divis6n social del 
trabajo. La optimizaci6n tiene que hacerse siempre en un grado 
tal, que el sistema sea factible. 

Existe siernpre, por lo tanto un sinm1mero de soluciones que son 
complementarias. De ellas un m1mero menor de soluciones son facti
bles. De estas soluciones factibles solamente una es maximizadora. 
La humanizaci6n tiene que realizarse en el margen que queda entre las 
soluciones factibles y Ja soluciön maximizadora. 

La existencia y el aprovechamiento de este margen es el reino de 
Ja libertad, que depende de! reconocimiento continuo de! reino de Ja 
necesidad de las soluciones factibles. En cambio, Ja maximizaci6n 
irrestricta, es una forma de deshumanizaci6n. 

EI trabajo y los medios de producciön 

En el proceso de trabajo un productor produce productos, efec
tuando un trabajo en el cual utiliza medios de producci6n en las dimen
siones de tiempo y espacio. En relaci6n con los medios de producci6n 
se determina Ja tecnica que se aplica en el proceso de trabajo, y el 
productor puede llevar a cabo el proceso de trabajo si durante el tiempo 
que ocupa es capaz de asegurarse los medios de vida necesarios. Una 
parte de estos elementos de! proceso de trabajo son expresables en 
terminos de un coeficiente tecnico. Dada Ja tecnologfa, el coeficiente 
tecnico determina las horas de trabajo necesarias por producto y los 
medios de producci6n por emplear. Ademas, se deterrnina el periodo 
de producci6n de! producto. 

Sin embargo, hay elementos de! proceso de trabajo que no se 
pueden expresar en terminos de coeficientes tecnicos. Son especial
mente tres: 
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1. la canasta de consumo necesaria del productor. No hay coeficien
tes tecnicos que puedan rteterminar Ja composiciön de esta canas
ta, por razones Clel proceso de especificaciön de! cosnumo a partir 
de una necesidad general. Tampoco Ja necesidad -el tamafio 
necesario de Ja canasta- es simplemente fisiolögica y, por lo tanto, 
tampoco expresable en terminos de un coeficiente tecnico. Por 
ello tampoco se puede saber, a priori, si el producto tiene valor 
de uso o no. 
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2. /a dimensi6n espacial. Los gastos de transporte vinculados con un 
proceso de trabajo determinado no dependen directamente de 
este proceso de trabajo, sino de Ja distribuci6n en el espacio de 
todos los otros procesos de trabajo. Por tanto, no puede haber 
un coeficiente fijo de los gastos de transporte vinculados con un 
proceso de trabajo determinado. 

3. /a dimensi6n temporal. Si bien el coeficiente tecnico determina 
los medios fijos y circulantes de producci6n necesarios, el desgas
te de los medios fijos no se rige por un coeficiente tecnico deter
minado. Esto existe solamente en el caso de que Ja vida util ffsica, 
es Ja vida util real de! medio fijo. Sin embargo, cuanto mas 
dinamico el proceso de producci6n, mas tiende a diferir Ja vida 
util econömica de Ja vida util fisica. En el grado en que eso ocurre, 
el conjunto de los medios de producci6n utilizado en el sistema 
determina Ja vida util econ6mica de los medios fijos y, por lo 
tanto, el desgaste de los medios fijos de producci6n. En este caso, 
tampoco hay un coeficiente tecnico determinado para el desgaste 
de los medios fijos de producci6n. 

EI proceso de trabajo, por lo tanto, no se puede expresar por un 
conjunto de coeficientes tecnicos, sino que es un concepto mäs amplio 
de lo que pueden expresar coeficientes tecnicos. 

Si, ahora, partimos de aquellos elementos de! proceso de trabajo 
que pueden ser expresados en terminos de coeficientes de producci6n, 
llegamos asi a tres: el producto, las horas de trabajo necesarias para 
producirlo y los medios de producci6n necesarios para implementarlo. 
Estos tres terminos estän interrelacionados entre sf, condicionandose 
mutuamente. En funci6n de! producto se determinan las horas de tra
bajo y los medios de producci6n necesarios para producirlo. 

Sin embargo, nos encontramos con una simple relaci6n tecnica. No 
se puede saber, a priori, si el producto tiene valor de uso, ni si los me
dios de producci6n .son econ6micamente adecuados ni las horas de 
trabajo efectivas socialmente necesarias. Sin embargo, visto el proceso 
de trabajo en estos terminos tecnicos, existen siempre muchos mäs 
procesos de trabajo potenciales de los que se pueden efectivamente 
implementar. Desde el punto de vista tecnico existen mucho mäs 
medios de producci6n de los que se pueden utilizar. La historia de Ja 
divisi6n social de! trabajo es a 1a vez una historia de superaciones de 
medios de producci6n tecnicos antiguos por otros nuevos. Constante
mente desaparecen medios de producci6n y constantemente nuevos 
medios son desarrollados. 

Sin embargo, en sentido tecnico, los medios de producci6n anti
guos siguen siendo medios de producci6n, aunque ya no se utilicen. 
En las manos del salvaje un palo puede ser un medio de producciön 
para llevar a cabo un proceso de trabajo. En el presente sigue siendolo, 
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en sentido tecnico, aunque ya no se usa por el hecho de que hay otros 
medios de producci6n disponibles. En el caso de que todos estos nuevos 
medios de producci6n desaparecieran, el palo volveria a ser un medio 
de producci6n adecuado. Lo mismo vale para los medios de producci6n 
que estan en los museos. En sentido tecnico siguen siendo medios de 
producci6n, aunque econ6micamente ya han perdido su valor. Volve
rian a recuperar su valor en el caso de que los posteriores desaparecieran. 

Por lo tanto, hace falta elaborar criterios que nos permitan decidir 
acerca de si un medio de producci6n determinado y tecnicamente 
valido sigue siendo valido como factor de producci6n econ6mico. 
Vamos a distinguir, asi, entre medios de producci6n tecnicos y factores 
de producci6n, entendiendo por factores de producci6n aquellos medios 
de producci6n tecnicos que son todavia econ6micamente validos. EI 
concepto de medio de producci6n tecnico es, por lo tanto, mucho 
mas amplio que el de factores de producci6n. Todos los medios de 
producci6n alguna vez utilizados por el hombre en el proceso de traba
jo, siguen siendo medios de producci6n tecnicos. Pero en su mayorfa, 
ya no lo son en sentido econ6mico. Fueron en su tiempo medios de 
producci6n econ6micamente validos. Sin embargo, han perdido este 
caracter. 

De esta forma, en terminos tecnicos, no tiene sentido hablar de 
una escasez de medios de producci6n. Hay muchos mas de los que se 
pueden emplear. Sin embargo, hace falta analizar por que razones 
un medio de producci6n pierde su caracter econ6mico de factor de 
producci6n y se transforma en un f6sil como medio de producci6n 
tecnico. Ademas, tenemos que suponer que en Ja constituci6n de Ja 
divisi6n social de! trabajo se efectua constantemente una transforma
ci6n de medios de producci6n tecnicos en factores de producci6n y 
viceversa. 

No obstante, podemos formular te6ricamente el limite hasta el 
cual los medios de producci6n tecnicos pueden ser empleados como 
factores de producci6n. Este limite te6rico esta dado por el pleno 
empleo de Ja fuerza de trabajo. Corno se necesita trabajo para utilizar 
un medio de producci6n como factor de producci6n, el numero maxi
mo de trabajo disponible determina, a la vez, el maxirno de medios de 
producci6n que se pueden transformar en factores de producci6n. EI 
pleno empleo de la fuerza de trabajo da, por lo tanto, el maxirno de 
medios de producci6n susceptibles de transformarse en factor de 
produccci6n o en medio de producci6n econ6micamente valido. Esta 
determinaci6n no se puede invertir. 

No es imaginable ni definible algo como un pleno empleo de los 
medios de producci6n. Siempre hay mas de los quese pueden emplear, 
y siempre el maxirno por emplear es aquella cantidad que lleva al pleno 
empleo de 1a fuerza de trabajo. 
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Sin embargo, no es irrelevante cuales de los medios de producci6n 
tecnicos se convierten en factores de producci6n. Segun el caracter 
tecnico de los medios de producci6n, estos perrniten lograr una produc
tividad de! trabajo diferente. Hay, por lo tanto, un problema de selec
ci6n econ6mica. La transformaci6n es 6ptima, cuando son transforma
dos aquellos medios de producci6n tecnicos en factores de producci6n 
que, dado el pleno empleo de la fuerza de trabajo, llevan el producto 
producido a su maximo. La racionalidad econ6mica a nivel de una 
teoria de Ja divisi6n de! trabajo se define por esta selecci6n: transfor
mar aquellos medios de producci6n tecnicos en factores de producci6n 
que permitan, sobre la base de! pleno empleo de Ja fuerza de trabajo, 
un producto total maximo. Estos factores de producci6n son, por lo 
tanto, los 6ptimamente utilizables en los procesos de trabajo. Por ese 
proceso de selecci6n, los procesos de trabajo se transforman en un 
proceso de producci6n econ6micamente racional. 

En este sentido, un concepto de pleno empleo de los medios de 
producci6n carece de !ientido. Lo que nunca falta son los medios de 
produccibn, sino Ja capacidad de organizar racionalmente Ja coordina• 
ci6n de Ja divisi6n social de! trabajo, de tal forma que corresponda a 
Ja racionalidad econ6mica. Este problema surge por el hecho de que 
si hay escasez de medios de producci6n de determinado tipo. Los 
medios de producci6n de ultima tecnologia escasean y por lo tanto, 
no se pueden introducir en todos los procesos de trabajo correspon
dientes de una vez. Pero de! hecho de que los medios de producci6n 
modemos sean escasos. se deduce, precisamente, que los medios de 
producci6n anteriores conservan su valor econ6mico, y si una determina
da sociedad no es capaz de movilizar tales medios de producci6n economi
camente validos, se vuelve econ6micamente irracional. Si hoy en 
America Latina la cifra del desempleo llega al 40% de Ja fuerza del 
trabajo, eso no comprueba Ja escasez de medios de producci6n, sino 
mas bien, un fracaso rotundo de Ja coordinaci6n de la divisi6n social 
del trabajo, y revela asi una irracionalidad econ6mica profunda del 
sistema imperante. 

Te6ricamente, este raciocinio tiene un solo limite. Entre los 
medios de producci6n de los que aqui se habla, se entienden tambien 
los elementos de Ja naturaleza. Una superpoblaciön absoluta podria 
agotar estos elementos de Ja naturaleza de una manera tal, que nuevas 
tecnicas ya no permitirian producir, con los medios de producciön 
existentes, el minimo necesario para Ja reproducci6n material de los 
productores. Sin embargo, en terminos estrictos, tarnpoco en este 
caso se trata de escasez de medios de producciön, sino de una falla de 
factibilidad del sistema con los medios de producci6n dados. Sigue 
siendo el pleno empleo el criterio de Ja transformaciön de medios 
tecnicos en factores de producci6n, pero el producto total ya no 
alcanza para Ja reproducciön material de la vida. Este limite te6rico 
no revela una falla del raciocinio, sino un limite de la propia factibili-
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dad humana. Es dificil e impropio, pensar recien al final las consecuen
cias de tal estado de las cosas. 

Resumiento esta parte, llegamos a tres niveles de determinacion de 
Ja relaci6n entre el trabajo y los medios de producci6n. 

I. los medios de producciim tecnicos. Son los medios tecnicamente 
validos, que tecnicamente son aprovechables en procesos de 
trabaio ya sean primitivos o avanzados. 

2. los medios de producciim economicos (factores de producci6n). 
Se trata de aquellos medios de producci6n tecnicos, que permi
ten, sobre Ja base de! pleno empleo de la fuerza de trabajo, la 
maximizaci6n de! producto total producido. 

3. la capacidad de movilizaciim de los medios de producciim econo
micos. Se trata de la capacidad de coordinaci6n de la divisi6n 
social del trabajo en sociedades determinadas, en cuanto a su 
capacidad de emplear efectivamente los medios de producci6n 
econömicos correspondientes al pleno empleo de la fuerza de 
trabajo. Esta capacidac1 es un indice clave de la racionalidad 
econ6mica. 

De esta manera, el pleno empleo de la fuerza de trabajo es el 
indicador unico del empleo necesario y maximo de los medios de pro
ducci6n. Sin referencia previa al pleno empleo de la fuerza de trabajo, 
no se puede determinar cuales de los medios de producci6n son econ6-
micamente validos. La validez econ6mica de los medios de producci6n 
es una derivaci6n de! pleno empleo de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, 
ya antes de entrar en la discusi6n de! valor de los medios de produc
ci6n econ6micos, hay una selecci6n previa deterrninada por la cantidad 
disponible de fuerza de trabajo, la que determina cuales de los medios 
de producci6n son econ6micamente validos y cuales no. La homoge
neizaci6n de! trabajo y medios de producci6n esta ya en la determina
ci6n de los propios medios de producci6n. Una discusi6n correspon
diente, que parte de la relaci6n dada entre trabajo y medios de produc
ci6n, pierde de vista la propia constituci6n y transformaci6n de medios 
de producci6n tecnicos en econ6micos. Se trata de! mismo punto de 
partida de toda la problematica. Asi, por ejemplo, Sraffa comienza 
su discusi6n de la problematica de la homogeneizaci6n con esquemas 
que ya presuponen esa transformaci6n. Solo por esa raz6n puede 
presentar el problema como puramente tecnico. 

Sin embargo, si renunciamos a tales reducciones, la hora de trabajo 
entra en la discusi6n de la divisi6n social del trabajo desde dos angulos: 
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2. siendo necesaria Ja deterrninaciön de los medios de producciön 
econömicamente validos, Ja totalidad de! trabajo disponible se 
transfonna en referencia de Ja validez econ6mica de los medios 
de producci6n tecnicos. 

Cualquier discusiön de Ja relaci6n entre trabajo y medios de pro
ducciön tiene que respetar este doble marco de detenninaci6n, para no 
caer fuera de Ja misma realidad. Pero este marco de detenninaci6n es, 
a Ja vez, un marco de finalidades objetivamente dadas por Ja divisiön 
social de! trabajo. Se trata de finalidades que nacen de Ja necesaria 
reproducci6n de! sistema de divisi6n social de! trabajo. Para que haya 
racionalidad econ6mica, el productor tiene que poder reproducir su 
vida material y todos los productores tienen que tener la posibilidad 
de hacerlo. Estas finalidades no resultan por medio de juicios de valor 
arbitrarios, sino resultan ser condiciones de la posibilidad de la divisi6n 
social de! trabajo y de la maximizaci6n de sus resultatlos. Pero nueva
mente resulta que solo la reproducciön material de la vida de los pro
ductores es estrictamente necesaria, mientras el pleno empleo de los 
productores es una exigencia de la maximizaciön de los resultatlos 
de! proceso de producci6n. No es estrictamente necesaria en el caso de 
que un sistema social sea capaz y este dispuesto a eliminar fisicamente 
a una parte de los productores, un procedimiento que ya es tradicional 
en el sistema capitalista mundial. Se trata entonces del siguiente proble
ma: en que medida esta eliminaci6n por pauperizaci6n es eficaz y es 
soportada por la poblaci6n correspondiente. De todas maneras, provoca 
probJemas de Jegitimidad que tienden a socavar el propio sistema social. 

Para el sistema de divisiön social del trabajo existente, sin embargo, 
siempre es valida esta doble detenninaciön de la homogeneizaci6n de la 
relaci6n entre trabajo y medios de producciön. Se trata del mismo 
problema que Marx discute con el tennino de conmensurabilidad. 
Marx todavia discute este problema en tenninos de la relaci6n entre 
dos mercancias (20 varas de lienzo = un levita ), mientras la cdtica de la 
teoria neoclasica llev6 a fonnularlo en tenninos de Ja relaci6n entre 
trabajo y medios de producci6n. La imposibilidad de la escuela neocla
sica de soJucionar este problema de la homogeneizaciön result6 a partir 
de su fonnulaciön de la funciön de producciön P = f (T,C). La critica 
de esta imposibilidad, por lo tanto, hizo pasar ei problema de Ja conmen• 
surabilidad de la relaciön entre dos mercancfas, a Ja relaci6n entre traba
jo y medios de producciön. 

EI trabajo, como elemento de homogeneizaci6n de Ja misma rela
ciön entre trabajo y medios de producci6n, es evidentemente un trabajo 
expresado en horas de trabajo, es decir, en tiempo. Por tanto, no es 
trabajo concreto de detenninada especializaci6n, sino trabajo general. 
Marx llama a este trabajo general, trabajo abstracto en cuanto aparece 
como valor de las mercancias. Corno hasta aqui, en el anilisis, no hemos 
jntroducido reJaciones mercantiles, estamos utilizando la expresiön 
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trabajo general, siendo este una categoria mas amplia que la de trabajo 
abstracto. No todo trabajo ge·neral es trabajo abstracto, pero todo traba
jo abstracto es trabajo general. 

Para el intercambio entre los productores resulta de la condiciön 
de la reproducciön material de la vida de cada uno de ellos un principio 
basico: tienen que intercambiar cada uno con los otros una parte de su 
producto -el producto entregado- recibiendo cada uno de los otros 
una parte de su producto correspondiente -el producto recibido. 
Producto entregado y producto recibido tienen que tener una relaciön 
tal, que cada uno de: los productores reciba, por lo menos, su subsisten
cia fisica. Este tipo de intercambio no es necesariamente mercantil. La 
relaciön de intercarnbio es necesaria para cualquier divisiön del trabajo. 
Para el caso del intercambio mercantil resulta, por tanto, que los 
precios relativos tienen que ser tales que los productos recibidos de 
cada productor, a cambio de su producto entregado, permitan la repo
siciön de sus medios de producciön y la reproducciön material de su 
vida. Eso seria el margen de variabilidad de los precios relativos a largo 
plazo que, desde ya, nos permite decir que los intercambios entre los 
productores se rigen necesariamente por la hora de trabajo como mar
gen de variabilidad, y que en el caso de relaciones mercantiles los 
precios relativos pueden variar solarnente dentro del margen de variabi
lidad indicado por la hora de trabajo. 

EI excedente economico y los valores sociales 

La posibilidad de un excedente, surge cuando el proceso de produc
ciön produce un producto material mayor de lo que se necesita para la 
reproducciön material de los productores. La potencialidad de este 
excedente no depende de que se lleve a cabo un proceso de optimiza
ciön irrestricta. La optimizaciön es recien un problema de las socieda
des capitalistas y socialistas modernas, mientras que, anteriormente a 
estas sociedades, ni siquiera era conciente. Sin embargo, un excedente 
potencial existe desde mucho antes. 

No es necesario que un excedente potencial sea tambien apropiado 
por las clases dominantes; puede ser apropiado tarnbien por los produc
tores mismos. EI excedente existe por el simple hecho de que el produc
to total es mayor que lo necesario para la reproducciön material de sus 
productores. Recien a partir de un momento histörico bien determina
do aparecen grupos que expropian el excedente de los productores 
directos y se lo apropian (hace aproximadamente 5000 anos) De 
hecho, las civilizaciones modernas comienzan con esta expropiaciön del 
excedente potencial y su uso en actividades nuevas. 

Hasta ahora habiarnos tratado la divisiön social del trabajo exclusi
vamente en terminos del producto material producido por los produc
tores directos, suponiendo que estos productores se apropian de! pro-
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ducto total, dentro de los criterios de Ja complementariedad y de la 
factibilidad, principalmente. Eso ya nos permitia analizar la necesidad 
de determinados valores sociales, especialmente el de una etica de! 
trabajo basica, que surge a nivel de los propios procesos de trabajo. 
Se trata de! hecho de que cada sujeto-productor tiene que organizar 
sus impulsos de manera tal, que surge Ja necesaria atenci6n, puntualidad 
y sentido de compromiso, para llevar a cabo el proceso de trabajo 
mismo. Sin el surgimiento de esta etica basica del trabajo, no se podrian 
efectuar los propios procesos de trabajo. Tal etica de! trabajo es, desde 
el comienzo, un problema social, porque cada uno de los procesos del 
trabajo dependen, en su posibilidad, de cada uno de los otros procesos 
de trabajo. Por lo tanto, tal etica del trabajo es asumida e interpretada 
socialmente dentro de una etica de solidaridad. Todos tienen que cum
plir sus tareas para que cada uno pueda cumplir con la suya. Tiene que 
existir, por tanto, una etica del trabajo socialmente compartida, para 
que pueda existir la propia divisi6n social de! trabajo. La sociedad 
surge dentro de esta mediatizaci6n por la divisi6n social del trabajo, y 
solo recien dentro de esta mediatizaci6n se concretiza Ja solidaridad. 
La divisi6n social de! trabajo, por ello, no es ni causa ni motivaci6n de 
las relaciones sociales. Sin embargo, el desarrollo de las relaciones 
sociales pasa por el desarrollo productivo y, por tanto, irnpulsa el 
desarrollo de Ja divisi6n social del trabajo, que es el ambito de Ja obje
tivaci6n de las relaciones sociales y el ambito dentro del cual se irnpone 
Ja reproducci6n de la vida material como la ultima instancia de toda 
Ja vida social. Cuando mäs se desarrolla la divisi6n social de! trabajo, 
mas tiene que desarrollarse esta etica de la solidaridad, dentro de Ja 
complementariedad que sostiene la propia etica del trabajo. 

Toda esta etica, tiene como precondici6n la prohibici6n formal 
de matar. Sin embargo, de las mismas condiciones de la divisi6n social 
del trabajo se derivan dos tipos de normas estrechamente vinculadas. 
EI primer tipo son las normas de intercambio. Este intercambio no es 
necesariamente mercantil. Sin embargo, tiene que haber alguna regula
ci6n de Ja entrega de una parte del producto de cada uno a otros y de 
Ja recepci6n de una parte del producto de los otros por parte de cada 
uno. EI otro tipo son las normas de sobrevivencia, las que regulan 
que a cada uno de los productores !es llegue, por lo menos, lo necesa
rio para la reproducci6n material de su vida. EI primer tipo de normas 
se deriva de Ja complementariedad y el segundo de la factibilidad del 
sistema. En sociedades muy tradicionales, los dos tipos de normas 
pueden fundirse en Ja norma de sobrevivencia. EI conjunto de tales 
normas se suele derivar de un mundo mitico que sustenta en terminos 
de Ja conciencia colectiva el propio sistema de Ja divisi6n social del 
trabajo. Tambien, ese mundo mitico solamente se puede sostener si 
sostiene la divisi6n social del trabajo existente y Ja mantiene dentro 
de sus limites de factibilidad. 
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Todo este conjunto de normas es explicable ya a partir de 1a divi
siön social de! trabajo restringida al plano de Ja producciön material. 
EI excedente potencial es apropiado por los propios productort:s, 
ellos mismos cumplen con las tareas de organizaciön social de Ja socie
dad (administraciön, defensa, educaciön, salud, religiön) con un muy 
bajo grado de especializaci6n en tales tareas. Una especializaciön 
y una extensiön de Ja divisiön social de! trabajo a estas funciones, 
recien es posible cuando grupos sociales se apropian de! excedente y 
se transforman en clases dominantes. Se divide trabajo material y 
trabajo espiritual y las funciones de Ja organizaciön social se especiali
zan en un nuevo ambito de Ja divisiön social de! trabajo. Al lado de Ja 
producciön material aparece Ja producciön de servicios, vinculada al 
poder de expropiaciön de! excedente de Ja producciön material. Este 
poder de expropiaciön de! excedente tiene que ser especificamente 
represivo, por el hecho de que ahora el productor material produce 
un producto visiblemente mayor de lo que el recibe como remunera
ciön de su esfuerzo. 

A Ja expropiaciön de! excedente de los productores materiales 
con:esponde el desarrollo de nueva:s producciones de servicios. Estos 
servicios son sumamente diversos y se van diversificando con el propio 
desarrollo de Ja producciön material. Ademas, se transforman en 
condiciön de posibilidad de Ja producciön material misma. Son estos 
servicios los que permiten el desarrollo de Ja productividad de! trabajo 
material directo, al empezar con el surgimiento de las primeras grandes 
civilizaciones humanas, estructuradas por las sociedades de clase y los 
nuevos Estados. Se trata de obras de riego, ciencia, arte, pero tambien 
de un nuevo poder represivo capaz de organizar sociedades grandes e 
irnperios. 

Paralelamente al trabajo manual directo, aparece el trabajo que es, 
indirectamente, relevante para la productividad de! trabajo. En cuanto 
a este tipo de trabajo se Je sefl.alaba, en el siglo XIX, como un trabajo 
irnproductivo, contrapuesto al trabajo directo material, productivo. 
Sin embargo. se trata de una expresiön sumamente confusa, Ja que pare
ce indicar que estos servicios no aportan a Ja producciön. Por el contra
rio, son de alta importancia para Ja propia producciön material, aunque 
tengan una relaciön indirecta con ella. De hecho, las civilizaciones sur
gen a partir de la division de! trabajo entre trabajo directo y trabajo 
indirecto, trabajo manual y trabajo espiritual, ciudad y campo, etc. 
Sin embargo, esta especializacion en la producciön de servicios, lleva a 
Ja monopolizaciön de Ja creatividad humana en los productores indirec
tos de los servicios y, con eso, a ta monopolizaciön de! poder en sus 
manos. Este poder llega a ser un poder de extracci6n y apropiaciön 
de! excedente potencial de los productores directos. 

Estos servicios de! productor indirecto no pueden ser pagados 
segun su aporte. Al dar su aporte indirecto, no hay evaluaci6n posible. 
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Entre productores directos de! producto material, tales medidas existen. 
En ultima instancia, Ja medida es el tiempo de trabajo. Pero en relaci6n 
al aparte de! productor indirecto, tal medida pierde su claridad. EI orga
nizador de una obra de riego no tiene Ja misma relaci6n con su trabajo 
que el productor material de esa obra de riego. Algo parecido sucede 
con el artista, el sacerdote, el filösofo o astr6nomo, pero tambien con 
el juez o el soldado. Transformados en trabajo especializado, en una 
divisi6n social de! trabajo, estas actividades escapan a las medidas univo
cas de los productores directos de! producto material. 

Cuando con Ja sociedad modema aparecen, ademas. Ja ciencia y Ja 
tecnologia como trabajo especializado de tipo indirecto, esta situaci6n 
se acentua mas todavia. Toda creatividad parece estar ahora en las 
manos de los productores indirectos, mientras los otros se transforman 
en ejecutores que atienden las maquinas ideadas por otros. 

En el grado en que estas actividades especializadas de tipo indirec
to son concentradas por Ja propiedad privada, los propios organizadores 
de las empresas pueden concentrar toda esta creatividad frente a todos 
los otros. 

Estos productores indirectos de los servicios necesitan legitirnacio
nes de sus ingresos, las que se distinguen radicalmente de las legitima
ciones que aparecen entre productores directos del producto material. 
Los productores indirectos apelan a valores etemos para justificar 
sus ingresos; los sacerdotes apelan al servicio a Dios, los füosofos a la 
verdad, los militares al valor por Ja patria; los cientificos al valor de! 
progreso, los capitalistas al valor de la iniciativa privada, que es un 
conjunto de todos los otros valores etemos. No apelan a medidas, 
porque no hay medidas claras. Todos aparecen con justificaciones de 
sus ingresos, las que tienen un caracter infinito. Esta construcci6n de 
valores etemos y sus mitos correspondientes que los sustentan, demues
tra el aparte infinitamente grande de estos valores, al lado de! cual 
los valores de Ja produccion material parecen ser inferiores o despre
ciables. Erigido el mundo de los valores eternos, Ja producciön material 
parece perder valor. Pero por esta razon, precisamente, sirven para 
legitimar Ja apropiaciön de excedentes. Siendo el aparte de estos 
valores, cuyos servidores, los productores de servicios, son infinitos, 
su ingreso es siempre menor de lo que merecen. De eso se deriva Ja 
tendencia hacia Ja maxirnizaciön de su participaciön en el producto 
total y Ja limitaci6n (y muchas veces minimizaciön) de Ja participaciön 
de los productores directos de! producto material. 

Esta es Ja razön por Ja que Ja apropiaciön de un excedente -que 
de por si es algo necesario e inevitable en el desarrollo de! trabajo 
humano- toma tantas veces Ja forma de explotaci6n de los produc
tores directos. 
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Sin embargo, su participaci6n real necesariamente se limita al 
tamafio del excedente" de la sociedad. Aunque puede ser menor, no 
puede ser mayor. Por lo tanto, para su participaci6n en el producto 
total nuevamente rige aquella ultima instancia econ6mica, que norma 
toda la divisi6n social del trabajo. Los ingresos totales de los productores 
indirectos de servicios tienen su maximo, en el exceoente potencial 
que se puede arrancar a los productores directos, sin impedir su repro
ducci6n de su vida. En caso contrario, se mata a la gallina que pone los 
huevos de oro y los propios valores etemos dejan de existir. 
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CAPITULO 3 

CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA UNA POLITICA 
DEL DESARROLLO, DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA p AZ* 

Advertencia Previa 
Las consideraciones siguientes sobre el entrelazamiento de Ja politi

ca de! desarrollo, de! medio ambiente y de Ja paz, hacen el intento de 
formuhu esta su conexi6n intema a partir de un elemento, que desde 
el punto de vista de los pafses sub-desarrollados se muestra cada vez 
mas como decisivo: se trata de! problema de! desempleo. Mas que en los 
paises desarrollados centrales, el desempleo resulta el problema decisivo 
en Ja politica econ6mica de los pafses sub-desarrollados. Resulta, que Ja 
pauperizaci6n creciente en estos paises se puede solamente entender 
como una consecuencia de! desempleo y que Ja represi6n politica y 
policiaca es orientada cada vez mas a Ja supresi6n de las muchas conse
cuencias de! desempleo masivo, que en muchos paises llega a cifras de 
alrededor de! 40%de Ja fuerza de trabajo. Desde el punto de vista de los 
pafses sub-desarrollados, el desempleo aparece, de manera creciente, 
como la amenaza principal para el sistema capitalista mundial, sin negar 
que tambien en los ultimos aflos se ha transformado en un problema 
clave de! capitalismo en los pafses desarrollados centrales. 

Este hecho tiene una influencia decisiva sobre el caracter de los 
movimientos revolucionarios en los paises sub-desarrollados. Ya no se 
componen predominantemente por el proletariado organizado, sino 
por grupos sociales exclufdos de! status de un proletariado integrado y 
asegurado por relaciones de trabajo duraderas y de largo plazo. La 
dinamica revolucionaria parte mas bien de grupos que viven en rela
ciones de trabajo sumamente precarias, que no perrniten una existen
cia humana segura. Hasta el termino desempleo es poco exacto, porque 
este presupone relaciones de trabajo predominantemente duradera. Sin 
embargo, tal situaci6n no esta dada para Ja mayorfa de Ja poblaci6n de 
los paises sub-desarrollados. 

EI hecho de que este sub-proletariado haya llegado a ser un nuevo 
grupo dinamico, se mostr6 especialmente en Centroamerica, en Ja revo
luci6n Sandinista de Nicaragua, en Ja cual el sub-proletariado toma Ja 

• Conferencia pronunciada el 5/6/1982 en el "Forum für Frieden, Okologie 
und Entwicklung'' del Gustav Stresemann-Institut Bonn y de la redaccion del 
periodico Entwicklungspolitik (EPD), Frankfurt. 
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iniciativa y el proletariado propiamente tal, solamente participa de una 
manera mucho mäs esporadica. Algo parecido se da hoy en Ja situaci6n 
de EI Salvador y Guatemala. 

Esta situaci6n de fondo ha llevado a un cambio de las expresiones 
ideol6gicas de tales movimientos revolucionarios. Cada vez mas, el dere
cho a Ja vida se transforma en un criterio decisivo y una exigencia 
primordial, a partir de Ja cual se entiende Ja sociedad actual como una 
sociedad que condena a muerte a Ja mayoria de sus miembros. EI 
derecho a Ja vida implica, naturalmente, el derecho frente a las arbitra
riedades de Ja policia y de los aparatos estatales, pero es entendido, 
ante todo, como el derecho de vivir en una sociedad en Ja que cada uno 
de sus miembros pueda satisfacer sus necesidades basicas por un trabajo 
seguro. No cabe duda de que esta forma del derecho a Ja vida es incom
patible con Ja existencia de Ja sociedad burguesa capitalista y, por lo 
tanto, tiende a llevar hacia Ja afirmaci6n de movimientos socialistas 
revolucionarios. Sin embargo, en su centro se encuentra un movimiento 
radical de reforma, que no se dirige tanto a Ja nacionalizaci6n de los 
medios de produccion, sino mas bien a una planificaci6n econ6mica 
capaz de asegurar el derecho a Ja vida, en oposici6n a un mercado que 
es considerado como una amenaza para Ja vida humana. 

Al derecho a Ja vida, asf entendido, Je corresponde un concepto de 
libertad, segun el cual, las posibilidades materiales de Ja existencia 
humana son Ja condici6n de una sociedad libre, su base material, sin Ja 
cual no es posible Ja libertad humana. 

Especiahnente en Centroamerica, pero tambien en toda America 
Latina con su fuerte tradici6n cristiana, este enfasis especial en el 
derecho a Ja vida encontr6 una expresiön especfficarnente religiosa. 
La interpretaci6n tradicional del cristianismo en America Latina enfati
za Ja muerte, lo que se evidencia, particularmente, en el enfasis que da 
Ja religiosidad popular a Ja Semana Santa y al Viemes Santo. No hay 
ninguna otra regi6n del mundo en Ja que el cristianismo haya sido en
tendido, tan exclusivamente, como religi6n de Ja cruz, como lo es, 
precisamente, en America Latina. La celebraci6n de Ja Semana Santa 
ha sido el centro de Ja religiosidad y esta termina el Viemes Santo, 
con el resultado de que el Domingo de Resurrecci6n no juega casi ningun 
papel. En el grado en que aparecen movimientos populares que luchan 
por una nueva sociedad basada en el derecho de todos a Ja vida, resulta 
una transformaci6n interna de este aspecto central de Ja religiosidad 
popular. En el curso de los afios setenta se percibe cada vez mas a Ja 
resurrecci6n como el centro del cristianismo y se llega a transformar 
asf, Ja celebraci6n de Ja Semana Santa. Mientras en Ja ideologia polfti
ca de los movimientos populares, Ja polaridad vida o muerte llega al 
primer plano, en Ja medula de Ja religiosidad popular aparece esta 
misma polaridad, pero en Ja forma de resu"ecci6n y crucijixi6n. La 
resurrecci6n aparece como victoria sobre Ja cruz, Ja vida como victoria 
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sobre Ja muerte y Ja nueva sociedad con el derecho a Ja vida como su 
base material, como anticipaci6n de Ja tierra nueva, Ja que siempre 
ha sido el trasfondo de esperanza de Ja resurrecci6n en Ja tradici6n 
cristiana. 

EI amilisis que sigue es el intento de mostrar este criterio de! dere
cho a Ja vida como criterio central para Ja discusi6n de las condiciones 
estructurales de una politica de! desarrollo, de! medio ambiente y de 
Ja paz. 

EI significado de los criterios de decision economica 
(sistema de coordinacion de la division social 
del trabajo) 

La politica de! desarrollo, de! medio ambiente y de Ja paz, presupo
ne acciones concretas orientadas hacia el desarrollo, hacia Ja protecci6n 
de! medio ambiente y hacia Ja paz. Se trata de una actividad que tiene 
que orientarse seg(m criterios de decisi6n. Esos criterios se refieren, por 
un lado, a todo Io que tiene que ser hecho en favor de! desarrollo, de! 
medio ambiente y de Ja paz. Sin embargo, por otro lado, estos mismos 
criterios condicionan las medidas que se pueden tomar. Estas medidas 
posibles no dependen solamente de nuestra disposici6n subjetiva o de 
Ja cantidad de medios de los cuales podemos disponer. Mäs allä de 
esta disposici6n subjetiva y objetiva, hace falta contar con un sistema 
de decisiones o sistema de coordinaci6n de Ja divisiön social de! traba
jo, al interior de! cual sea factible una polftica que asegure efectivamen
te, el desarrollo, Ja protecci6n de! medio arnbiente y Ja paz. En este 
sentido podemos y debemos concebir las relaciones de producciön 
capitalistas o socialistas como sistemas de coordinaciön de una divisiön 
social de! trabajo, al interior de las cuales solamente pueden ser reali
zadas determinadas metas, mientras otras se excluyen por el simple 
hecho de que su realizaciön llevarfa al conflicto con Ja existencia 
misma de! sistema de coordinaciön y, por Io tanto, con las relaciones 
de producciön correspondientes. Los procesos de decisiön estän estre
chamente vinculados con sistemas de coordinaciön de Ja divisiön social 
de! trabajo, con las relaciones sociales de producci6n de Ja divisiön 
social de! trabajo, con las relaciones sociales de producciön y con los 
sistemas de propiedad. Expresan los criterios formales de todas las 
acciones posibles dentro de un sistema dado y, por su fonnalismo, 
excluyen Ja realizaci6n de detenninados fines en cuanto estos no son 
factibles dentro de! sistema de decisiön establecido. 

Estos sistemas de coordinaciön de Ja divisiön social de! trabajo, se 
constituyen a partir de criterios de decisiön de caräcter formal que son 
institucionalizados en el sistema de coordinaciön. De esta manera se 
constituye el sistema de coordinaciön correspondiente a las relaciones 
capitalistas de producci6n a partir de! criterio de las ganancias, como 

47 

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



criterio formal de decisi6n. Este criterio no orienta, necesariamente, 
hacia la maximizaci6n absoluta de las ganancias. Orienta hacia la 
ganancia en el sentido de que no se pueden realizar acciones de cual
quier indole, orientadas a cualquier fin, sin poder esperar una ganancia 
mfoima correspondiente. Resulta asi Ja pregunta obvia de en que 
grado esta orientaci6n por las ganancias influye sobre los fines de la 
actividad subordinada a esta orientaci6n y en que grado excluye deter
minados fines. 

EI criterio de Ja ganancia no es el unico criterio formal de decisi6n 
a partir de! cual se puede constituir el sistema de coordinaci6n de la 
divisi6n social del trabajo. EI criterio formal de decisi6n contrario a1 
criterio de Ja ganancia, es el criterio de! crecimiento, que tambien puede 
tener Ja forma de maximizaci6n absoluta de! crecimiento, sin que eso 
sea necesario. Mientras el criterio de ganancias parte del resultado cuan
titativo de Ja ganancia empresarial, el criterio de! crecimiento parte del 
resultado cuantitativo de Ja economfa entera. Este criterio es tan formal 
como el criterio de la ganancia y al igual que este, solo puede ser expre
sado en terminos de dinero y precios. Precisamente, a las relaciones de 
producci6n socialistas corresponde un sistema de coordinaci6n que es 
constituido por este criterio formal de! crecimiento econ6mico. Los 
criterios formales de la ganancia y de! crecimiento pueden describir 
los sistemas de coordinaci6n correspondientes a las relaciones de pro
ducci6n capitalistas o socialistas en forma polarizada. 

Esto implica, que un sistema de coordinaci6n orientado por el 
criterio de las ganancias, produce determinados procesos de crecimien
to, mientras que un sistema de coordinaci6n orientado por el criterio 
de! crecimiento, tiene que tomar en cuenta Ja rentabilidad de sus empre
sas. Sin embargo, nuestro problema es el siguiente: len que grado las 
metas politicas son condicionadas por el propio sistema de coordina
ci6n y en que grado estos sistemas de coordinaci6n son compatibles, 
promueven o imposibilitan una politica eficaz de! desarrollo, del medio 
ambiente y de la paz? 

La ganancia como criterio de decisi6n: 
las consecuencias para la politica del desarrollo, 
del medio ambiente y de la paz 

La teorfa e ideologfa burguesas estan orientadas, hoy en dfa, casi 
exclusivamente a Ja justificaci6n de! sistema de coordinaci6n de Ja divi
si6n social de! trabajo, constituido por el criterio de Ja ganancia. No se 
tematiza directamente el conflicto posible entre las metas politicas o 
econ6micas y la existencia de! sistema de coordinaci6n en cuesti6n. Sin 
embargo, de lo que se trata es de hacer Ja pregunta siguiente: lhasta 
d6nde las metas de la politica del desarrollo, de! medio ambiente y de 
la paz, que se derivan de la necesidad de la sobrevivencia de Ja humani
dad y de cada uno de los seres humanos, son compatibles con Ja existen-
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cia de un sistema de coordinaci6n capitalista de Ja divisi6n social de! 
trabajo, orientado por el criterio de Ja ganancia? Si no lo fueran, apare
ceria un conflicto entre Ja existencia de Ja sociedad burguesa y Ja sobre
vivencia de Ja humanidad. 

A pesar de que las teorias burguesas jarnas expresan abiertarnente 
este conflicto, si estan impregnadas por su posibilidad. Sin mencionar 
Ja posibilidad de! conflicto, estan constantemente dedicadas al intento 
de demostrar que el sistema de coordinaci6n de las sociedades burguesas 
no excluye Ja realizaci6n de determinadas metas. Por ello se insiste en 
su caracter completamente universal. De esta manera, el mencionado 
conflicto esta presente en Ja teoria burguesa por su ausencia. 

Para Ja discusi6n es decisivo partir de! criterio de ganancia como 
constituyente de un sistema de coordinaci6n de Ja divisi6n social de! 
trabajo y no simplemente de! tamaflo de las ganancias. En los conflictos 
por una politica efectiva de! desarrollo, de! medio arnbiente y de Ja paz 
no se trata simplemente de las altas ganancias de determinadas indus
trias, ya sea en el caso de Ja politica de desarrollo de las ganancias de! 
capital extranjero en los paises de! Tercer Mundo, en el caso de Ja poli
tica de! medio ambiente, de las ganancias de Ja industria at6rnica o 
quimica y en el caso de una politica de Ja paz, de las ganancias de Ja 
industria de armarnentos. Por lo menos no se trata solamente de estas 
ganancias, sino de Ja existencia de un sistema de coordinacion consti
tuido por el criterio formal de las ganancias. 

Para discutir esta problematica de! sistema capitalista de coordina
ci6n de Ja divisi6n social de! trabajo, tenemos que introducir un elemen
to hasta ahora no mencionado: Ja crisis econ6rnica mundial actual como 
demostraci6n de Ja incapacidad de! sistema capitalista de asegurar el 
pleno empleo y una distribucion adecuada de ingresos. Considerado 
desde el punto de vista del sistema de coordinacion, resulta que el sis
tema capitalista no puede realizar metas como el pleno empleo o una 
distribuci6n de ingresos que permita Ja satisfacci6n de las necesidades 
basicas. 

Puede hablar de tales metas pero no puede realizarlas. Frente a 
las exigencias correspondientes resulta perfectamente inflexible. EI 
sistema capitalista tiene su flexibilidad, unilateralrnente, en su capaci
dad de producir uno u otro producto y de aplicar una u otra tecnologia, 
pero en lo que se refiere al empleo y a Ja distribucion de ingresos, se 
trata de! sistema econ6mico menos flexible que jamas haya existido. 
Por lo tanto, en el grado en que medimos Ja racionalidad de un sistema 
econ6mico por estos criterios, el sistema capitalista resulta tambien el 
sistema mas irracional y destructor que jamas haya existido. 

Las teorias econ6rnicas burguesas dan cuenta parcialrnente de esta 
inflexibilidad. Sin embargo soslayan Ja discusi6n. EI neoliberalismo 
actual presenta, entonces, el desempleo como consecuencia de salarios 
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demasiado altos, y la pauperizaci6n como consecuencia de la politica de 
redistribuci6n de ingresos. En contra de toda evidencia emp{rica se vuel
ve a selialar al mercado como el lugar ideal de la realizaci6n de cual
quier meta humana. Y continua la ideologia del mercado total: el mer
cado lo puede todo, pero no se lo deja libre. Si se dejara actuar al merca
do, estos problemas no existirfan. Precisamente, frente al desempleo y 
la pauperizaci6n resulta la tesis: mas mercado. Una vez asumido este 
punto de vista, segun el cual aquellos problemas, que el mercado crea, 
parecen solucionables por el mercado total, se cambia radicalmente la 
visi6n de la polftica del desarrollo, del medio ambiente y de la paz. 
Son selialadas ahora como verdaderas perturbadoras de nuestra capa
cidad de solucionar nuestros problemas. Se declara a la politica del 
pleno empleo y a los sindicatos como los causantes del desempleo, 
al movimiento para la paz en un obstaculo para Ja paz, a la protecci6n 
del medio ambiente en la causa del peligro para el medio ambiente, 
a 1a polftica del desarrollo en el obstaculo principal del propio desa
rrollo. Por esta transformaci6n seudo-dialectica, Ja ideologfa neo-li
beral puede convencer, muchas veces, mucho mas alla de la propia 
burguesfa. Esta capacidad de convicci6n aumenta, precisamente, en 
tiempos de crisis econ6mica abierta, en el grado en que logra mante
ner fuera de vista las posibles soluciones socialistas. 

Aparentemente, ya no se trata de un conflicto entre trabajo y capi
tal, sino entre el mercado como sistema de coordinaci6n de la divisi6n 
social del trabajo por un lado, y los perturbadores, los utopistas, los 
ca6ticos, los subversivos, etc. De esta manera, el conflicto es trans
formado de tal forma que puede arrastrar a Ja propia clase obrera hacia 
el neo-liberalismo: por un lado, los obreros y, por otro lado, los movi
mientos sociales en favor de una nueva polftica del desarrollo, del me
dio ambiente y de la paz. Por lo menos esta es la intenci6n ideologica. 

Esta ideologfa burguesa hace el intento de transformar la desespera
ci6n por la perdida de los puestos de trabajo, en agresi6n contra los 
movimientos por el desarrollo, Ja protecci6n de! medio ambiente y de 
la paz. Con este trasfondo se puede explicar por que las iniciativas en 
contra de Ja produccion de armamento, en contra de la energfa at6mica 
o en contra de Ja destrucci6n de los bosques se transforman, aparente
mente, en un peligro para los puestos de trabajo, con el resultado de 
que la preocupaci6n por los puestos de trabajo se oriente en favor de la 
producci6n de armamentos, de la destrucci6n del medio ambiente o de 
la actividad ilimitada de! capital intemacional en los pafses del Tercer 
Mundo. EI conflicto por el desempleo ya no aparece como un conflicto 
originado por el sistema capitalista de coordinaci6n de la divisi6n social 
de! trabajo, sino como un conflicto entre los trabajadores, por un lado, 
y los movimientos por el desarrollo, el medio ambiente y la paz, por el 
otro. Mientras en realidad el desempleo es precisamente un indicio 
clave de! fracaso de este sistema capitalista de coordinacion, la ideologfa 
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burguesa lo transfonna en una fuente de agresi6n en contra de estos 
movimientos. 

Sin embargo, Ja eficacia de esta ideologfa presupone que la fe en el 
mercado se haya transfonnado en una especie de sentido comun, lo que 
implica que una posible altemativa socialista sea a priori, excluida. 
Eso implica Ja creencia de que la falta de mercado es la causa de! desem
pleo y no el sistema de coordinaci6n basado en el mercado. La discu
si6n ideol6gica gira por lo tanto, precisamente, alrededor de este punto, 
que resulta decisivo para las posibilidades de una politica de! desarrollo, 
de! medio ambiente y de la paz. Esta politica tiene que hacer, precisa
mente, de la politica de! empleo su base, si quiere alcanzar sus metas. 
Sin embargo se trata de una politica de! empleo basada en un cambio 
de! propio sistema de coordinaci6n de la divisi6n social de! trabajo, que 
libere de las cadenas de! mercado y de una ciega adoraci6n de! creci
miento econ6rnico. 

Siempre y cuando se busque la soluci6n de! problema de! empleo 
en la expansi6n ilimitada de! mercado se identificarä, necesariamente, 
un aumento de! empleo con un aumento de! crecimiento econ6mico. Se 
considerarä mäs mercado = mäs crecimiento, mäs crecimiento = mäs 
empleo, con el resultado de que ahora se podrä movilizar a los trabaja
dores en nombre de! crecimiento econ6mico, en contra de sus propios 
intereses, en el desarrollo, Ja protecci6n de! medio ambiente y de la 
paz. 

La tasa de crecimiento como criterio formal 
de decisi6n: la competencia de los sistemas sociales 

Ya habfamos dicho que el sistema de coordinaci6n de la divisi6n 
social de! trabajo de las sociedades capitalistas se constituye a partir 
de! criterio de Ja ganancia. Estas sociedades producen tasas de creci
miento econ6rnico, sin que estas constituyan criterios fonnales de deci
si6n. Si una economia capitalista busca el aumento de las tasas de 
crecirniento, ella solo lo puede hacer influyendo sobre las ganancias 
y esperando que eso tenga tambien influencia sobre las tasas de creci
miento. No hay una relaci6n directa con la tasa de crecirniento, porque 
eso supondria una planificaci6n econ6rnica incompatible con Ja eco
nomia capitalista. Si se piden altas tasas de crecimiento en una econo
mia capitalista, eso es solo un eufernismo de ganancias altas y de la 
exigencia de! mercado total. Creer que altas tasas de crecimiento pueden 
solucionar el problema de! empleo, es solamente una variante de la 
creencia de que el mercado total solucionarä el problema del empleo. 

La soluci6n de! problema de! empleo no depende ni del tamafto de 
la inversi6n ni de la tasa de crecimiento. EI empleo depende de las 
relaciones sociales de producci6n y por tanto de! sistema de coordina-
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c1on de Ja divisi6n social de! trabajo. Un sistema capitalista de coordi
naci6n no puede asegurar una situaci6n de pleno empleo. EI tamafio de 
las inversiones y la tasa de crecimiento -o en general la disposici6n 
sobre los medios de producci6n- no determinan el empieo, sino la pro
ductividad media de! trabajo en una economia y por lo tanto, su ingreso 
medio. Si se quiere asegurar ei empleo, esto puede hacerse exciusiva
mente por Ja creaci6n de un sistema de coordinaci6n de la divisi6n 
social de! trabajo, en el cual ei pleno empleo sea una meta factible. 

En los paises socialistas han surgido -a partir de nuevas relaciones 
sociales de producci6n- sistemas de coordinaci6n de ia divisi6n social 
de! trabajo que han resultado ser de una mayor flexibilidad, en relaci6n 
al empleo y a Ja distribuci6n de ingresos, de los que tienen las sociedades 
capitalistas. Los sisternas socialistas de coordinaci6n han sido eficaces 
en su politica de! empleo. Se trata de sistemas de coordinaci6n que se 
constituyen a partir de la tasa de crecimiento como criterio formal de 
decisi6n, lo que presupone ia vigencia de una planificaci6n econ6mica 
global. De esta manera, ei ernpieo y Ja distribuci6n de ingresos resultan 
ser objeto directo de decisiones econ6micas y no simplemente una con
secuencia directa de decisiones orientadas por la ganancia. No obstante, 
tampoco aquf el empleo resulta directamente el cnteno formal de de
cisi6n, sino la tasa de crecimiento. Sin embargo, Ja orientaci6n de las 
decisiones econ6micas por el criterio formal de Ja tasa de crecimiento 
perrnite una decisi6n directa sobre empleo y distribuci6n de ingresos. 

Para explicar este papel de! criterio formal de! crecimiento pode
rnos recurrir al ejemplo de! tal llamado crecimiento cero. Tomando este 
caso te6rico de un crecimiento cero, podemos sostener que tal economia 
puede ser posible solamente en una sociedad en Ja que ei sistema de coor
dinaci6n de Ja divisi6n social de! trabajo se oriente por el criterio formal 
de crecimiento. Solamente en un sisterna de coordinaci6n como ese seria 
posible la decisi6n politica en favor de un crecimiento cero. Un sistema ca
pitalista de coordinaci6n no puede tomar tal decisi6n, porque no cabe en 
sus posibilidades de decisi6n. Decide sobre ganancias, no sobre tasas de 
crecimiento. Puede tener un crecimiento incluso negativo o ningun 
crecirniento, pero no puede organizar la economfa para un crecimiento 
cero. Si en una economfa capitalista no hay ningun crecimiento, eso es, 
normalmente, un signo de crisis y por lo tanto, una catastrofe. Un 
crecirniento cero presupone pleno empleo, lo que presupone, por su 
parte, un sistema de coordinaci6n capaz de determinar el empleo 
independientemente de las fasas de crecimiento y de las ganancias. 

Con el surgimiento de paises socialistas empez6 la competencia de 
sisternas sociales, la que se origin6 por el hecho de que los diferentes 
sistemas tenian que reconocer, por lo menos provisoriamente, su 
existencia. En su forma pacifica, esta cornpetencia de los sistemas 
lleg6 a ser una competencia de crecimiento econ6mico rnediante Ja 
rnaxirnizaci6n de las tasas de crecimiento. Eso vale, especialrnente, 
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para los paises socialistas que empezaron su transforrnaci6n al socialis
mo a partir de una situaci6n de sub-desarrollo. Inc!uso el concepto de! 
crecimiento econ6mico y de Ja tasa de crecimiento apareci6 por primera 
vez en Ja Union Sovietica de los afios veinte, y es posteriormente asimi
lado por las sociedades capitalistas. Alcanzar y pasar a los paises capita
listas se transforrn6 en el lema de esta polftica, y Ja maximizaci6n de! 
crecimiento fue asumida como un problema de sobrevivencia de Ja 
propia sociedad socialista. 

Esta competencia de crecimiento se realiza, de parte· de los paises 
socialistas, sobre Ja base de un sistema de coordinaci6n orientado por el 
criterio formal de Ja tasa de crecimiento, y de parte de los paises capita
listas, sobre Ja base de un sistema de coordinaci6n orientado por el 
criterio formal de Ja ganancia. En cuanto competencia de crecimiento, 
sin embargo, tiene efectos por ambos lados que muchas veces son analo
gos, en sus consecuencias, para la politica de Ja paz, de! medio ambiente 
y de! desarrollo. 

La politica de Ja paz esta intimamente conectada con el problema 
de la carrera arrnamentista. Tampoco puede haber dudas de que esta 
politica arrnamentista se encuentra en conexi6n estrecha con Ja compe
tencia de crecimiento. Aunque la competencia de crecimiento no es 
intrinsecamente una competencia de arrnamento, ella es necesaria
mente una competencia por una capacidad productiva autonoma, que 
a la postre resulta siempre tambien una capacidad productiva de arrna
mento. Por lo tanto, la competencia de crecimiento contiene en si un 
elemento de amenaza que Ja transforrna, por lo menos potenciahnente, 
en una carrera arrnamentista. En cuanto esta competencia de crecimien
to contiene, a la vez, la competencia de sistemas sociales, se transforrna 
de hecho en una carrera arrnamentista y practicamente ya no es posible 
separar ambas. Para soportar la carrera armamentista, la economfa 
tiene que crecer. Por otro lado, la carrera arrnamentista se transforrna 
en un elemento integrado a la propia politica de crecimiento. Eso resul
ta precisamente por el hecho de que la demanda arrnamentista es 
aquella demanda que dinamiza de manera mas directa la economia, 
porque es la demanda mas directa por productos de los sectores produc
tivos tecnol6gicamente mas dinamicos. La demanda civil -demanda 
"civilizada" - se dirige de manera indirecta hacia estos sectores de produc
ci6n, que son mas bien productores de medios de producci6n y no de 
bienes finales civiles. Este elemento dinamizador de la demanda arrna
mentista no se puede reducir simplemente al fin de lucro de la industria 
arrnamentista. Por eso puede explicar por que tambien en los paises 
socialistas la competencia de crecimiento solicita, por razones inma
nentes, una alta demanda arrnamentista. 

La competencia de! crecimiento econ6mico implica maximiza
ci6n del crecimiento. Eso lleva al problema de la destrucci6n de! medio 
ambiente. Ello ocurre porque la politica de crecimiento, combinada con 

53 

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



Ja carrera armamentista, opera con un horizonte de tiempo relati
vamente corto, que se mide en aiios y no en decadas. Con un hori
zonte de tiempo tan corto Ja posibilidad de Ja destrucci6n de] me
dio ambiente parece ser una ventaja del crecimiento, por lo tanto 
tambien una ventaja de] armamentismo y, por ende, un factor de 
poder; mientras tanto, el rechazo a Ja destrucci6n de] medio ambiente 
parece ser egoismo o ceguera frente a Ja realidad. Sin embargo, realmen
te, esta competencia de! crecimiento y de! armamentismo es en verdad 
un proceso de larga duraci6n, cuyos participantes tienen un horizonte 
de tiempo corto. Por esto se produce un proceso de destrucci6n de] 
medio ambiente a largo plazo, en contra de] cual Ja 16gica de Ja compe
tencia de] crecimiento no admite ninguna resistencia. 

Por esta raz6n, una posible resistencia en contra de Ja destrucci6n 
de] medio ambiente tiene que ser tambien una resistencia en contra de 
esta 16gica de Ja competencia de! crecimiento. 

Esta uni6n de destrucci6n de] medio ambiente y de Ja carrera 
armamentista en Ja competencia de crecimiento de los sistemas, resulta 
por fin en Ja tendencia actual que invierte la relaci6n entre producci6n 
civil y militar de tal forma, que toda competencia de crecimiento se 
basa en la carrera armamentista, siendo la producci6n civil una especie 
de costos indirectos de Ja producci6n de armamentos. La producci6n 
de armamentos ya no limita Ja producci6n civil como sentido propio 
del proceso productivo, sino que la necesidad de una producci6n civil 
limita Ja producci6n de armamentos, que es transformada en el verdade
ro m.icleo y sentido de] proceso productivo. Comienza el carrusel de Ja 
muerte, que lleg6 a ser el contenido de la politica de la administra
ci6n Reagan en Ja actualidad. En vez de producir para vivir, se produce 
para poder continuar 1a carrera armamentista. 

Esta competencia de crecimiento de los sistemas sociales impreg
na, por supuesto, Ja politica de] desarrollo y con eso el mundo entero. 
La participaci6n en la competencia de crecimiento y de armamentismo 
presupone un nivel tecno16gico alto, que los paises sub-desarrollados no 
tienen y a Jargo plazo no tendnin. Por tanto, sus tasas de crecimiento 
potenciales son irrelevantes para la competencia de crecimiento. EI 
acceso a estos pa{ses -practicamente monopolizado por los paises 
capitalistas- tiene importancia solamente para el suministro de materias 
primas y para el traslado de producciones industriales intermedias para 
aprovechar el nivel de vida bajo de los paises sub-desarrollados. Especial
mente desde Ja ultima decada, los paises sub-desarrollados son reduci
dos siempre mas a esta funci6n, impidiendo una politica de crecimiento 
econ6mico propfa, de parte de ellos. Son reducidos a suministrar los 
factores naturales importantes para el crecimiento de los paises capita
listas centrales. Mientras Ja ideologia de desarrollo de los aflos cincuenta 
y sesenta fue industrializadora, en los aflos setenta lleg6 a ser anti
industrializadora y se orienta cada vez mas al suministro de· materias 
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prirnas para los paises centrales. Eso lleva a fomentar cada vez mäs 
el desempleo y Ja pauperizaci6n en el Tercer Mundo. 

Por otro lado, Ja concentraci6n de) crecimiento econ6mico y del 
desarrollo tecnol6gico en los paises centrales lleva a Ja conformaci6n 
de un modelo de civilizaci6n, que puede reivindicar cada vez menos, 
un caracter universal. Este modelo de civilizaci6n descansa sobre tecno
logfas que ya no se pueden extender al mundo entero, dada Ja escasez 
absoluta de los factores naturales. La concentraci6n del crecimiento 
econ6mico en los paises desarrollados lleva en estos paises a un modelo 
de civilizaci6n, que presupone continuar tambien con Ja concentraci6n 
de crecimiento en estos mismos pa{ses. EI acceso a los factores naturales 
del mundo entero se ha transformado en supuesto de existencia del 
modelo de civilizaci6n dominante en una pequefia parte del mundo. 
Dada Ja limitaci6n, en principio, de los factores naturales, esto lleva a 
Ja imposibilidad de extender el modelo de civilizaci6n dominante por 
el mundo entero. En este sentido, este modelo de civilizaci6n no tiene 
un caräcter universal. Pero como Ja politica de desarrollo dominante 
estä orientada por el modelo de civilizaci6n dominante, esta lleva a 
esfuerzos de desarrollo que jamas pueden alcanzar su meta. 

La superaci6n de las contradicciones 

Hemos demostrado Ja interrelaci6n existente entre competencia de 
crecimiento, armamentismo, destrucci6n del medio ambiente y sub
desarrollo. La maximizaci6n del crecimiento, inevitablemente lleva 
consigo Ja maximizaci6n de Ja capacidad arrnamentista. Por lo tanto, 
ella promueve la carrera arrnamentista que, por su parte, se transforma 
en elemento central de esta misma maximizaci6n. La destrucci6n del 
medio ambiente ofrece siempre ventajas de crecimiento a corto y media
no plazo y, por tanto, trae consigo ventajas para Ja maximizaci6n de Ja 
producci6n armamentista. As(, Ja maximizaci6n del crecimiento tiende 
a Ja destrucci6n del medio ambiente, a pesar de que el medio ambiente 
deterrnina el limite de Ja maximizaci6n del crecimiento a largo plazo, 
sin obstaculizarla a plazos cortos o medios. A Ja vez, Ja maximizaci6n 
del crecimiento lleva a Ja concentraci6n del crecimiento en deterrnina
das regiones minoritarias de) mundo, para las cuales el crecimiento 
aut6nomo de las otras regiones, que resultan ser las regiones sub-desa
rrolladas, se transforrna en un obstäculo de su propia maximizaci6n 
del crecimiento. Por ello, estas regiones sub-desarrolladas llegan a ser 
tendencialmente el objeto de Ja maximizaci6n del crecimiento de las 
regiones desarrolladas, que llevan a cabo entre si Ja competencia del 
crecimiento. Corno consecuencia aparece en las regiones centrales 
desarrolladas un determinado modelo de civilizaci6n que no es universa
lizado. 
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Dei analisis de esta interrelaci6n entre Ja politica de! desarrollo, 
de! medio ambiente y de Ja paz resulta -si tomamos en cuenta el 
trasfondo de Ja politica de! empleo y de Ja distribuci6n de ingresos
la direcci6n en Ja cual habria que buscar una soluci6n. Las muchas me
didas parciales y acciones en favor de Ja paz, de Ja protecci6n de! medio 
ambiente y de! desarrollo no pueden tener un marco estrategico y, por 
lo tanto, una perspectiva realista, si no llevan a una politica de creci
miento consciente. Eso implica para los paises desarrollados Ja necesi
dad de una limitaci6n de! propio crecimiento. Sin embargo, no se 
puede esperar, siendo realistas, una politica de limitaci6n de! creci
miento, a no ser asegurando una politica de! empleo y de ingresos que 
sea independiente de la maximizaci6n de! crecimiento. La posibilidad 
de tal politica descansa, por tanto, en el resultado anterior, segun el 
cual el pleno empleo y Ja distribuci6n de ingresos son resultado de! 
sistema de coordinaci6n de Ja divisi6n social de! trabajo y de las relacio
nes sociales de producci6n. 

De esta manera, la perspectiva de las medidas parciales de una 
politica de! desarrollo, de! medio ambiente y de Ja paz, tiene que ser 
una sociedad que tenga un sistema de coordinaci6n y relaciones sociales 
de producci6n capaces de tomar medidas para Ja soluci6n efectiva de 
tales problemas. Eso explica que Ja perspectiva de estas poHticas sea 
anti-capitalista en el grado en que una politica consciente de crecimien
to resulta imposible dentro de relaciones capitalistas de producci6n. En 
Ja raiz de! problema se hace visible el caracter capitalista de! sistema 
social, determinado por un sistema de coordinaci6n derivaqo de! cri
terio de Ja ganancia y de las denominadas leyes de! mercado. Hace 
falta superar este sistema por uno de coordinaci6n que sea capaz de 
decidir aut6nomamente sobre las tasas de crecimiento de Ja economia, 
que pueda asegurar el pleno empleo y una adecuada distribuci6n de 
ingresos independientemente de las tasas de crecimiento. Sin una plani
ficaci6n global de Ja economia eso no sera posible. 

Esta planificaci6n no puede ser simplemente indicativa. La planifi
caci6n indicativa respeta el criterio de ganancias como constituyente de! 
sistema de coordinacion y esta, por tanto, supeditada a los mismos 
limites que rigen para ese sistema de coordinaci6n. Tiene que ser una 
planificaci6n obligatotia, Ja que hace falta realizar en Ja medida que 
la necesidad del pleno empleo lo exija. No se trata de planificar lo 
mas posible, sino tanto como sea necesario. EI grado necesario de la 
planificaci6n, sin embargo, se deriva de las exigencias de! pleno empleo 
y de una adecuada dis.tribuci6n de los ingresos. Recien sobre esta base 
material se puede juzgar y tomar decisiones en funci6n de otras metas, 
como por ejemplo, Ja protecci6n del medio ambiente, Ja industrializa
ci6n o la limitaci6n del armamentismo. Por lo tanto, la base material 
de estas politicas no -es el crecimiento de las fuerzas productivas, sino 
el desempleo y una adecuada distribuci6n de ingresos. Solo si se logran 
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realizar estas metas, se puede tener Ja flexibilidad realista para la solu
ci6n de los problemas vinculados con Ja politica del desarrollo, del 
medio ambiente y de Ja paz. 

Una planificaci6n global presupone, tambien, por supuesto, una 
propiedad publica correspondiente. Pero no se trata de tener tanta 
propiedad publica como sea posible, sino como sea necesario. EI crite
rio de lo necesario se deriva otra vez de las necesidades del pleno em
pleo y de Ja adecuada distribuci6n de ingresos asegurados por la plani
ficaci6n global. Segun las posibilidades de asegurar el pleno empleo y Ja 
distribuci6n de ingresos, pueden resultar, dependiendo de las situaciones 
concretas determinadas, grados de planificaci6n global y de propiedad 
publica, sumamente diversos. No se puede determinar a priori que 
grado resultara necesario. Por supuesto, tal planificaci6n global no 
implica automaticamente la soluci6n de las contradicciones analizadas. 
Pero, sin duda, se trata de una condici6n necesaria para que haya una 
posible soluci6n de las contradicciones. 

Aunque los problemas analizados aparecen en ambos sistemas 
sociales en competencia, el acercamiento a una soluci6n exige cambios 
profundos, precisamente de! sistema capitalista, en direcciön a una 
mayor flexibilidad en relaci6n a Ja politica de empleo y de distribuci6n 
de ingresos. Los paises socialistas no pueden aportar mucho a esta 
soluci6n por el hecho de que estan obligados a aceptar el reto de la 
competencia de crecimiento por razones elementales de su seguridad. 
Ninguna parte puede terminar con esta competencia sin considera
ciones de la otra. Pero para que ambas partes puedan disminuir o termi
nar con esta competencia, ambas tienen que tener la posibilidad de 
deterrninar aut6nomamente el empleo y la distribuci6n de ingresos, 
independientemente de la politica de la maximizaci6n del crecirnien
to. Pero ese es precisamente el problema de los pafses capitalistas; por 
lo tanto, solamente a partir de estos paises puede ser iniciado un pro
ceso de soluci6n. 

La idea subyacente del hombre y de Ja sociedad 

EI anilisis anterior, presupone una imagen del hombre que concibe 
a este como sujeto de derechos concretos a Ja vida. Esta imagen de 
derechos concretos de! hombre, parte, esencialmente, del trabajo 
humano en el conjunto de la divisi6n social del trabajo. Adjudica al 
sujeto hurnano trabajador determinados derechos a la vida -derechos 
fundamentales- que tienen que impregnar la sociedad entera para 
que pueda ser realmente una sociedad de hombres libres. 

La base de todos los derechos concretos a la vida es el derecho a 
un trabajo seguro. A partir de este derecho al trabajo se derivan otros 
derechos a la vida que son, especialmente: 
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a) la satisfacci6n de las necesidades basicas humanas en el marco de 
las posibilidades del ingreso social. Se trata de los elementos 
materiales necesarios para que haya una satisfacci6n de necesida
des humanas en toda su amplitud, incluyendo sus necesidades 
culturales y espirituales; 

b) Ja participaci6n en la vida social y politica, en el marco de la pla
nificaci6n global que asegure el empleo y la distribuci6n adecuada 
de los ingresos. 

c) un determinado orden de Ja vida econ6mica y social, en el que sea 
posible sostener el medio ambiente como base natural de toda la 
vida humana. 

Estos derechos fundamentales son todos, a Ja vez, derechos sociales 
y determinan el marco del orden social. Se trata de un orden social que 
no destruya las condiciones de la existencia material de ese mismo or
den, sin la cual no podria sobrevivir ningun orden social. Estos derechos 
concretos a Ja vida tienen que determinar el marco de vigencia de todos 
los derechos humanos en conjunto. 

Si queremos dar un nombre a este tipo de seguridad en relaci6n a 
los derechos concretos a Ja vida humana en 1a sociedad, la podemos 
denominar socializaci6n de los medios de producci6n. Por lo tanto, la 
socializaci6n se mide por la vigencia efectiva de los derechos a Ja vida 
mencionados y de ninguna manera por el grado de nacionalizaci6n de 
los medios de producci6n o de la planificaci6n. Tendria que ser i:xacta
mente al reves. La socializaci6n de los medios de producci6n consiste 
en el cumplimiento de los derechos concretos a la vida, y determina el 
grado en el cual los medios de producci6n tienen que ser de propiedad 
publica y en el que el proceso econ6mico tiene que ser planificado. 
Esta conceptualizaci6n de la socializaci6n, es necesaria para evitar solu
ciones aprioristicas en relaci6n a la determinaci6n de! sistema de 
propiedad y de Ja planificaci6n. 

EI polo contrario de la socializaci6n es 1a explotaci6n. Por ello re
sulta el concepto de explotaci6n como un concepto relacionado con la 
propia socializaci6n de los medios de producci6n. 

Este concepto de explotaci6n resultante es diferente de aquel que 
podr{amos llamar ortodoxo. EI concepto ortodoxo de explotaci6n 
contrapone al capital particular y al trabajador y deriva el grado de 
explotaci6n de la cuota de plusvalia vigente para el capital. Un concep

to de explotaci6n particular de este tipo no puede concebir al desem
pleado como explotado, pues como el desempleado no produce valor, 
tampoco nadie Je expropia una plusvalia. A partir de! concepto de 
socializaci6n utilizado por nosotros, resulta un concepto de explota
ci6n que contrapone al capital mundial y a Ja humanidad, siendo Ja 
acumulaci6n de! capital una acumulaci6n a esct1la mundial. EI capital 
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como sujeto -o cuasi-sujeto- de Ja acumulaci6n vive de Ja explotaci6n 
de Ja humanidad. Sin embargo, este capital necesita a Ja humanidad 
solo parcialmente para su acumulaci6n. Una gran parte de Ja humani
dad, que hoy esta creciendo, es superflua y pauperizada. Esta parte es 
precisamente Ja peor explotada. La explotaci6n, en cambio, como se Ja 
interpreta en Ja ortodoxia, es solamente una parte de esta situaci6n 
general de explotaci6n de Ja humanidad entera por el capital. 

Esta pertenencia de Ja humanidad al capital, esta servidumbre en 
relaci6n al capital, es el centro de toda Ja ideologia burguesa. 

EI enfasis en los derechos concretos a Ja vida desemboca, por lo 
tanto, en una crfüca de Ja ideologia burguesa. Esta celebra precisa
mente al capital o al mercado como el gran dador de Ja vida. Ella 
parte de esta pertenencia de Ja humanidad al capital, sin fundamentarla, 
y constata, por consiguiente, que a Ja postre ya nadie puede vivir sin 
el capital. Corno el capital domina todas las fuentes de Ja vida, nadie 
puede acceder a Ja vida sino a traves de! capital. Cuanto mas total es el 
mercado y el capital, tanto mas parece ser el capital el dador de Ja 
vida. La ensei'lanza neoliberal de! mercado total nos presenta eso como 
su resultado. EI capital da trabajo, el capital da ingresos, el capital da 
desarrollo, y sin el capital no se puede tener ni trabajo, ni ingresos, ni 
desarrollo. EI capital parece ser Ja fuente verdadera de toda humanidad, 
siendo, a Ja vez, Ja libertad. Donde el capital no da trabajo o ingresos o 
desarrollo, ahi hay escasez de capital. Por lo tanto hay que fomentar 
Ja acumulaci6n de capital, para que haya vida. Cuanto mas capital, mas 
vida. No puede haber vida sin esta pertenencia al capital. La tarea basica 
de! hombre es, por tanto, conservar Ja confianza de! capital. Donde 
el capital pierde esta confianza, se da a Ja fuga, y, con el, se fugan todas 
las fuentes de Ja vida. Por ello, hay que organizar Ja economia en fun
ci6n de! mercado total, para que el capital vuelva a encontrar su con
fianza y regrese. Con el regresan las fuentes de Ja vida. Desde el punto 
de vista de esta ideologia burguesa hace falta, precisamente, mantener 
y profundizar Ja situaci6n de explotaci6n para que haya garantia de 
Ja vida. Se trata de una ideologia que hoy es presentada en su forma 
mas radical y desnuda por ide61ogos que se inspiran en Ja ideologia 
neo-liberal elaborada por Ja Escuela de Chicago. 

Hace falta contraponer los derechos concretos a Ja vida, a esta 
ideologia ilusoria de Ja vida, que en realidad no es mas que una 
ideologia de Ja muerte. La 16gica de! capital es Ja muerte, y Ja mistica 
de] capital es mistica de Ja muerte. Detras de Ja 16gica de! mercado total 
aparece Ja misma mistica de Ja muerte que anteriormente ha estado 
detras de Ja 16gica de Ja guerra total de los Estados fascistas. No se 
puede afirmar Ja vida, sino concibiendola y viviendola a partir de lo 
que es su base real: los derechos concretos a Ja vida de todos los seres 
humanos. 
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CAPITUL04 

iDE LA 00CTRINA SOCIAL A LA DoCTRINA &>CIAL? 

Con el nombre de doctrina social nos referimos a un determinado 
cuerpo doctrinal de Ja Iglesia cat6lica, que surgiö en 1891 con Ja encicli
ca Rerum Novarum del Papa Le6n XIII. En ning(m momento ha sido 
una doctrina estaticamente terminada, sino que se ha desarrollado desde 
entonces de una manera sistematica. A pesar de mantener una continui
dad basica, ha pasado por profundos cambios hasta hoy. Estos cambios 
fueron inspirados por Ja historia de las sociedades en las que Ja Iglesia 
ha tenido mas presencia. En Le6n XIII se nota Ja influencia de! refor
mismo de! naciente Estado burgues; en los ai'los treinta, una relativa 
cercania con las propuestas econ6micas v sociales de los fascismo~ Pnro
peos; despues de Ja Segunda Guerra Mundia! una identificaci6n casitotal 
con las propuestas de las democracias liberales de masa de Europa 
OccidentaJ, en las cuales Ja democracia cristiana jug6 un papel decisivo; 
y a partir de! Concilio Vaticano II una apertura siempre mayor a los 
problemas del capitalismo mundiaJ, especialmente desde Ja perspectiva 
de! Tercer Mundo y de America Latina como centro de preocupaciön. 
Recien en los anos ochenta aparece una reflexi6n sistematica sobre los 
pafses socialistas, que se inspira en Ja situaci6n poJaca en el perfodo de 
Ja formaciön del sindicato Solidaridad y su conflicto con el gobiemo 
socialista de PoJonia. 

En realidad, el cristianismo occidental, y en especial Ja Iglesia 
cat6lica, ha tenido siempre una doctrina sobre Ja sociedad, aunque esta 
reflexi6n se hace sistematica recien a partir de Ja escolastica medieval, 
especialmente de Tomas de Aquino. En cierto sentido, su teologfa ha 
sido siempre tambien teologia polftica, aunque este nombre se refiera 
hoy mas bien a una determinada corriente del pensamiento teol6gico 
sobre Ja polftica. Eso distingue Ja tradiciön occidental del cristianismo 
de Ja tradici6n de! cristianismo oriental, presente en las Iglesias orto
doxas. Alli no aparece una doctrina social, sino que el pensamiento 
teol6gico mas bien teoJogiza lo pol itico. 
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La historia de esta doctrina social en sentido arnplio es sumamente 
diversa. Su constante parece ser mas bien la convicci6n profunda, de 
que Ja tierra es de todos los hombres, para que vivan de ella. A partir de 
alli se formula el derecho al uso de Ja tierra por parte de todos, lo que 
implica el derecho de todos a las posibilidades de Ja vida. Al ser formu
lada como una emanaci6n directa de Ja voluntad de Dias y como un 
derecho natural, esta afirmaci6n es punto de partida de toda Ja reflexi6n. 
Pero esta afirmaci6n no es doctrina, aunque sea su base. La doctrina se 
pronuncia sobre estructuras politicas en su referencia al derecho natural. 
Por eso contiene efectivamente un pensamiento politico, tan accidenta
do y tan variado, corno lo es Ja politica que se ha llevado a cabo en 
nornbre de! cristianismo. Asf, Ja historia de Ja doctrina es una historia 
de luz y de tinieblas, tal como Ja historia real, a Ja cual se refiere. 
Incluso Ja esclavitud ha sido legitimada en determinados perfodos -y 
periodos largos- por esta doctrina. 

Sin embargo, corno cuerpo doctrinal cuya validez se sostiene hoy 
en dfa, Ja doctrina social de Ja Ig]esia cat6lica data de la fecha de 
aparici6n de la Rerum Novarum, aunque se conocen muchos anteceden
tes, sobre todo durante todo el siglo XIX. Si bien tambien esta doctrina 
se encuentra en un desarrollo continuo, no todos los cambios que se 
introducen tienen igual trascendencia. Hay un periodo de relativa 
estabilidad, que va desde Ja Rerum Novarum hasta el Concilio Vaticano 
II. Sin ernbargo, a partir de Gaudium et spes, aparecen pensamientos 
que significan cambios profundos en esta tradici6n, que irrumpen en 
esta doctrina coherente y casi arquitect6nicarnente construida, vigente 
hasta este concilio. Por lo tanto, podernos referimos a esta formulaci6n 
como la doctrina clasica, que era Ja doctrina establecida. En su formula
ci6n nitida de los anos cincuenta, es Ja doctrina que inspira a los gobier
nos dem6crata-cristianos de Ja postguerra en Europa. 

EI Concilio Vaticano II no da una nueva formulaci6n coherente de 
Ja doctrina, sino que introduce mas bien elernentos nuevos, que resultan 
discordantes con el cuerpo doctrinal establecido. Aunque esta doctrina 
establecida sigue siendo difundida, ha perdido mucho de su poder de 
convicci6n. A partir de los elernentos discordantes, en cambio, empie
zan a darse nuevas reflexiones sobre la politica, sin Ja aspiraci6n de 
constituir una doctrina. Surgen Ja teologia politica en Europa, y Ja 
teologfa de la liberaci6n en America Latina, las que buscan una nueva 
relaci6n con lo politico, lo cual resulta incornpatible con la doctrina 
social establecida. 

Aparecen asf criticas sumamente duras a esta doctrina. Muchas 
veces prevalece Ja creencia de que se puede prescindir completamente 
de una reelaboraci6n de la doctrina en vista de las nuevas perspectivas. 
Por lo menos en America Latina, se puede decir que Ja preocupaci6n 
por Ja elaboraci6n de una doctrina social, pas6 a un nivel secundario, e 
incluso, desapareci6. La crftica de la doctrina social establecida se 
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interpret6 como una critica de cualquier doctrina social de la 1glesia. 
Al pensar la teologia de la liberaci6n teol6gicamente la realidad politi
ca, la propia teologia parecfa poder sustituir a la doctrina social. Todo 
el movimiento de las comunidades de base surgi6 en esta perspectiva. 
En muchas partes la Iglesia volvi6 a ser Iglesia de los pobres, y las 
comunidades podfan pensar a traves de la teologia de la liberaci6n su fe 
en terminos concretos. 

Sin embargo, al vivir su fe en terrninos de su vida concreta, las 
comunidades tienen que buscar alguna inserci6n politica, entendiendo 
politica en su sentido mäs amplio. De la fä concreta se derivan compro
misos. La liberaci6n no es resultado de 1a decisi6n de liberarse solamente, 
sino que exige una praxis liberadora. Pero una praxis liberadora exige 
conceptos de referencia. Aunque se los tome de otros movimientos 
politicos, hay que tener criterios para deterrninar de cuä.les. Si b1en no 
se busca fundar meramente movimientos politicos cristianos, la integra
ci6n en una praxis polftica exige criterios segim los cuales esta integra
ci6n se efectua. 

Estos criterios no se desprenden directarnente de Ja teologia. 
Anticipar el reino por la praxis de liberaci6n en esta tierra, puede 
inspirar Ja participaci6n politica. Pero de por si no es un proyecto 
politico ni tampoco un criterio preciso para la elaboraci6n de este 
proyecto. Si bien la doctrina nunca ha tenido la funciön de elaborar 
proyectos politicos, si elabora, a la luz de la fe, los criterios referentes a 
esos proyectos. Sin eso, una Iglesia de los pobres, identificada con los 
pobres, resultarä marginada de los pobres y consuelo de los pobres en su 
marginaci6n. Con eso, tanto los pobres como la Iglesia perderian la 
capacidad de liberaci6n, que es precisamente el centro de la reflexiön 
teol6gica de su fe. 

Esta es la raz6n, por la que hoy vuelve a nacer una profunda preo
cupaci6n por Ja doctrina social, precisamente entre las comunidades 
eclesiales de base y los te6logos .de la liberaci6n. Esta preocupaci6n no 
elimina la critica hecha a la doctrina preconciliar; pero 1a transforrna en 
el sentido de asumir ahora su reelaboraci6n en funci6n de proyectos 
politicos de liberaci6n. A este respecto, la publicaci6n de la enciclica 
Laborem Exercens en 198.1 marca efectivarnente un hito. Mostr6 
que esta reelaboraci6n es posible, y que dentro de la doctrina social h.ay 
un espacio para una doctrina altemativa al cuerpo doctrinal preconciliar. 
America Latina ha sido seguramente el continente que ha aceptado mäs 
positivamente las reflexiones de esta enciclica, y fueron precisamente 
los te6logos de la liberaci6n quienes la asumieron en alto grado. Por eso, 
no se trata hoy de inventar alguna doctrina alternativa a la preconciliar, 
sino de seguir la diversidad de lineas doctrinales que han surgido a partir 
de los pronunciarruentos de la Iglesia y dentro de las cuales parece hoy 
posible una reflexi6n mäs profunda de esa doctrina. 

No es posible ahora, trazar todo el desarrollo doctrinal en terrninos 
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hist6ricos. En vez de eso, voy a proceder mas bien esquematicamente, 
para hacer transparentes algunos cambios basicos. Tratare de sintetizar 
los esquemas de argumentaci6n y la propia 16gica de la doctrina social 
preconciliar, que sigue aun vigente en muchos ambitos de la Iglesia 
cat6lica. A este esquema voy a contraponer otro que surge a partir de! 
Concilio Vaticano II y que esta presente en Laborem Exercens. Dentro 
de una continu1dad basica innegable, formula efectivamente una alter
nativa de interpretaci6n. Se trata evidentemente de una simplificaci6n, 
pero el resultado tiene que mostrar que no se trata de una simplifica
ci6n terrible, sino que sirve para el esclarecimiento de posiciones. Por Io 
tanto, voy a analizar Ja doctrina preconciliar primero, para pasar despues 
a Ja doctrina postconciliar. 

La doctrina social preconciliar 

A pesar de que esta doctrina tiene un desarrollo muy complejo, es 
posible destacar un enfoque central que se repite en todos los autores y 
que da una constante dentro de las diversas elaboraciones. Se trata de 
una especie de esquematismo que subyace en todas las posiciones. Es 
algo asi como un marco categorial, dentro del cual se argumenta. Desta
carlo es muy importante, debido a que en Ja doctrina postconciliar este 
marco categorial es cambiado. No cambian simplemente las argumen
taciones, sino las propias categorfas con las cuales se argumenta. 

EI centro de esta doctrina esta en el concepto de persona. EI 
hombre es considerado primariamente como persona. Se insiste en que 
no puede ser reducido a ser solamente individuo, y de esta forma, Ja 
doctrina se presenta como crfüca de! individualismo. La persona es un 
ser social, y no puede ser comprendida sino en esta su relaci6n social. 
Solamente a traves de Ja sociedad Ja persona puede perfeccionarse a sf 
misma. EI perfeccionamiento de Ja persona tiene por Io tanto determi
nadas condiciones sociales, denominadas bien comun. Son "el conjunto 
de condiciones de Ja vida social que hacen posible a las asociaciones y a 
cada uno de sus miembros el Iogro mäs pleno y mas fäcil de Ja propia 
perfecci6n". (Gaudä4m et spes, 26). 

Al insistir en esta relaci6n con el bien com(m, muchos autores 
hablan de! principio de so/idaridad. No se trata de una solidaridad 
introducida por voluntad sino de una relaci6n solidaria dada en Ja existen
cia humana misma. Hacen falta acciones de solidaridad porque el hombre 
ya, existencialmente, es un ser solidario. No se puede perfeccionar si no 
es en sociedad, Ja que apoya el perfeccionamiento de cada uno. 

EI bien comun sirve a las personas, y las personas, en conjunto, lo 
aseguran. Por lo tanto, la persona misma no se define por el bien 
comun. Eso es precisamente lo que Ja doctrina social consideraria como 
colectivismo. EI bien comun parte de las personas y se refiere a ellas. 
Pero Ja persona no se constituye en cuanto tal por el bien comun, sino 
que es asistida por el. 
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Este analisis de Ja persona en relaci6n con el bien comun, va acom
pafiado por un analisis de Ja persona que es asistida por el bien comun. 
La persona es concebida extendiendose hacia el mundo real, o sea, el 
mundo natural y social. EI hombre se hace persona al ser nucleo activo 
de sus actividades, cuyo origen es aut6nomo e independiente de el 
mismo. Dentro de Ja interrelaci6n solidaria de todos los hombres, toda 
actividad nace de! hombre -y no de Ja colectividad- y presupone, de 
esta manera, que el hombre es aut6nomo. Al tener autonomia, el 
hombre se afirma como persona. Esta doctrina, por Io tanto, no concibe 
al hombre independientemente de sus actividades, asi como tampoco Io 
concibe independientemente de su solidaridad. 

Sin embargo, en este punto Ja doctrina da un salto, que posterior
mente va a ser importante para Ja critica. Afirma, a priori, que esta 
autoriomia de Ja persona que Ie permite ser libremente el origen de sus 
actos, descansa en Ja propiedad privada. Necesariarnente, Ja persona se 
extiende al mundo, y no lo puede hacer aut6nomamente, sino por Ia 
afirmaci6n de Ja propiedad privada. Sin autonomia el hombre no 
llega a ser persona, pero no puede llegar a ser aut6nomo, sino por medio 
de Ja propiedad privada de los bienes del mundo. La persona se extiende 
al mundo, transformando el mundo en propiedad privada. La relaci6n 
social originaria es, por Io tanto, una relaci6n social entre propietarios. 

Esta concepci6n de Ia persona se vincula con un argumento aparen
temente personalista en favor de una determinada forma de organizar Ja 
economia entera. Si Ia autonomia de Ja persona implica ya de por si Ia 
propiedad privada, esto impone, igualmente, una economia basada en 
tal forma de propiedad. Si Ia relaci6n social entre los hombres respeta Ja 
autonomia de Ia persona al respetar a cada uno como propietario 
privado, Ia economia capitalista de mercado emana directamente del 
canicter personal de! hombre. Reconocer al hombre como persona, 
equivale ahora a reconocer Ia economia capitalista de mercado como 
unica forma aceptable para Ia organizaci6n de Ja economia. La persona 
llega a ser aut6noma, cuando es reconocida como propietaria en una 
economia capitalista de mercado. Mäs todavia. La economia capitalista 
de mercado es Ia extemalizaci6n en el mundo extemo de! caräcter 
personal de! hombre. EI hombre necesariamente se hace presente por 
sus actividades en el mundo extemo, y Io hace como persona en cuanto 
Io hace en una economfa capitalista de mertado. Reconocer aI hombre 
como persona y aceptar Ja legitimidad de Ja economia capitalista de 
mercado, es una misma cosa. Pero el hombre es libre solamente cuando 
es reconocido como persona en su autonomia. Asi, el hombre no puede 
ser libre sino en una economia capitalista del mercado. 

Aparece asi, una secuencia bdsica que subyace en toda doctrina 
social preconciliar: hombre - autonomia - propiedad privada - economia 
capitalista de mercado - libertad. Cuando esta doctrina habla de Ia 
persona, se refiere siempre a esta secuencia completa. La resume en Ia 
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palabra persona. La economia capitalista de mercado no sirve a la 
persona, sino que es 1a existencia social de la persona. Sirve al hornbre, 
porque lo hace persona. Se transforrna en valor eterno, en principio 
absoluto de la vida social que ni siquiera se puede cuestionar. La perso
na esta por encirna de todas las cosas; significa ahora que, al rnisrno 
tiernpo, lo son tambien Ja propiedad privada y Ja econornia capitalista 
de rnercado. Que el hornbre tenga tarnbien necesidades, es aqui un 
hecho perfectarnente subordinado. No se pueden satisfacer necesidades 
por Ja destrucci6n de Ja persona, y por lo tanto, cualquier satisfacci6n 
de necesidades que entre en conflicto con Ja econornia capitalista 
de rnercado, deshurnaniza al hornbre. Esa es Ja consecuencia de este 
enfoque de Ja persona. 

Ahora, si se concibe el bien cornun corno el conjunto de condiciones 
de Ja vida social que hacen posible Ja rnayor perfecci6n de las personas, 
no nos debe sorprender que uno de los elernentos centrales de esta 
concepci6n de! bien cornun sea precisarnente el respeto a Ja propiedad 
privada. Existen rnuchos elernentos que hacen falta para que las personas 
puedan perfeccionarse y de las cuales Ja sociedad se tiene que preocupar 
solidariarnente. Sin ernbargo la doctrina social preconciliar pone siern
pre a Ja propiedad privada, y con ella a Ja econornia capitalista de 
rnercado, entre ellos. Con eso Ja pretendida critica al individualismo se 
diluye en alto grado. Casi es imposible distinguir entre Ja persona de Ja 
doctrina preconciliar y el individuo de Ja tradici6n de! pensarniento 
liberal. Las diferencias son rnas bien de rnatices. 

EI bien cornim es ahora Ja formulaci6n clave a traves de Ja cual se 
enfoca toda vida social de las personas. Hay un ärnbito personal al cual 
toda Ja vida social tiene que servir apoyando las condiciones de existen
cia de las personas. Todo se orienta por ese bien cornun, cuya clave son 
Ja propiedad privada y la econornfa capitalista de rnercado. Aparece asi 
el otro polo de Ja vida social, que es el Estado. EI Estado no es persona, 
sino instituci6n cornpuesta por personas al servicio de ellas. No puede 
tener voluntad arbitraria, pero tarnpoco etica personal. Corno criterio 
de su acci6n tiene precisarnente el bien cornun, porque una etica 
personal solo pueden tenerla las personas. EI bien cornun forrnula las 
exigencias frente al Estado, las condiciones de legitimidad de su acci6n. 
EI Estado es legitimo si hace efectivo el bien cornun, pero el bien 
cornun es el conjunto de condiciones sociales del perfeccionarniento de 
las personas. Si no se orienta por el bien cornun, el Estado llega a ser 
ilegitimo. En este sentido, se habla de Ja subsidariedad de! Estado, y, lo 
que es solamente la formulaci6n al reves, de Ja anterioridad de Ja perso
na al Estado. Pero Ja persona es necesariarnente propietaria. Por tanto, 
el Estado es subsidiario frente a Ja propiedad privada, y Ja propiedad 
privada es anterior al Estado. Esto implica que el Estado es subsidia
rio frente a Ja econornia capitalista de rnercado, y Ja econornia capitalis
ta de rnercado es anterior al Estado. EI Estado es legitimo cuando 
afirrna Ja econornia capitalista de rnercado, e ilegitimo, cuando no Io 
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hace. Todas estas expresiones son equivalentes en la visi6n de la doctri
na preconciliar. 

Eso da al ambito personal una dimensi6n que la palabra como tal 
no tiene. Toda empresa privada es ambito de la persona. IBM, First 
Nacional City Bank, United Fruit, Mercedes Benz, son presencia de la 
persona humana en Ja sociedad. Toda Ja concentraci6n de! capital en Ja 
banca privada de hoy no es mas que presencia de la persona humana 
frente a Ja cual todo Estado es subsidiario. Ninguna persona humana 
puede tener reclamos frente a ellos, derivados de su ser persona. Ellos 
son Ja presencia de Ja persona en Ja sociedad. Esta doctrina puede 
reclamar limites a sus arbitrariedades y hablar de control en este sentido, 
pero cualquier control es limitado por las condiciones de existencia de 
estas mismas entidades. Por eso, Ja afirmaci6n de un posible control es 
siempre tan timida que casi no se conocen casos en los cuales esta 
doctrina haya exigido efectivamente medidas concretas. 

Entre este ambito de Ja persona y el Estado, la doctrina social ubica 
los llamados cuerpos intermedios o asociaciones. Al ser confrontada Ja 
persona directamente con el Estado, la sociedad se polariza. Son las 
asociaciones intermedias las que posibilitan el surgimiento de todo el 
tejido social. Aqui se ubican todas las organizaciones solidarias de las 
personas, pero no las empresas. Las empresas son de ambito personal, 
las asociaciones de ambito social. Se trata especialmente de sindi
catos, colegios profesionales, organizaciones vecinales, etc. Llenan el 
espacio entre lo personal -que es a Ja vez lo empresarial- y el Estado. 
Se orientan por el bien comun y por lo tanto son subsidiarias frente a Ja 
persona. Eso implica que son tambien subsidiarias frente a Ja vigencia 
de Ja economia capitalista de mercado. Pero son aut6nomas frente al 
Estado, y por tanto, el Estado es subsidiario frente a ellas. 

Este es el esquematismo basico de esta doctrina preconciliar. Lo 
podemos resumir de Ja siguiente manera: 

=F~ 
:r:::"' -;""'"'' - bioo •=••-+--~bsid' ...-
Economia capitalista 
de mercado 

Estado 

cuerpos 

t 
in term edios 

libertad 

La primera columna da Ja implicaci6n completa de! concepto de 
persona. Ese es el a priori de todo, lo intocable para toda acci6n politi-

67 

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



ca en Ja sociedad. Es Ja fonnulaciön de! principio eterno, de! valor 
absoluto que subyace en esta interpretaciön. EI bien corn(m, en el 
centro, fonnula las condiciones sociales de existencia de esta persona 
absoluta que fonnula Ja exigencia frente al Estado y a los cuerpos 
intennedios. Dei hecho de Ja solidaridad entre las personas resulta 
un hecho existencial o -si se quiere- ontolögico. Estado y cuerpos 
intennedios se encuentran en una relaci6n subsidiaria con las personas. 
fonnulada por el bien corn(m. Entre arnbos, por su parte, rige una 
relaciön subsidiaria, porque el Estado es tarnbien subsidiario en relaci6n 
a los cuerpos intennedios. 

La forma argurnentista es bien evidente. EI principio basico consiste 
en Ja identificaciön de Ja persona con una institucionalidad especifica. 
EI hornbre, para ser persona, tiene que tener tales o cuales instituciones, 
que no son rnas que replicas de su ser personal en el rnundo social. La 
persona hurnana es identificada con una detenninada estructura social, 
para sostener que el hornbre sin esa estructura es un ser deshurnanizado. 
Persona y estructura ya no se distinguen; Ja hurnanizaci6n es identica a Ja 
estructura. Aparece una verdadera rnagia estructural que hace desapare
cer al hornbre en nornbre de Ja persona. Insistiendo en esta identidad 
entre estructura social y persona, Ja estructura es transfonnada en un 
valor absoluto y eterno, en lugar de! hornbre. Por tanto, aparecen 
derechos naturales referidos a estructuras: derecho natural a Ja propie
dad privada, derecho natural al rnatrirnonio indisoluble. Cualquier 
estructura, que se quiera levantar por encirna de! hornbre, se declara 
ahora parte esencial de su ser persona. De esta rnanera, se Ja exirne de 
cualquier evaluaciön critica. En lugar de analizar las estructuras en su 
conveniencia, se las declara valor etemo y se las deriva de alguna preten
dida revelaci6n divina. Y siernpre, cuando se establece Ja identificaci6n 
entre alguna estructura especffica y Ja persona, se declara Ja subsidiarie
dad de! Estado y de los rnisrnos cuerpos intennedios en relaci6n a ellas. 

Ratzinger dio ultirnarnente un ejernplo de esta rnanera de proceder. 
Para insistir en su reivindicaciön de Ja escuela privada, Ja declara sirnple
rnente una ernanaci6n de Ja revelaci6n divina, para identificarla asi con el 
ser personal de! hornbre. Por lo tanto, Ja deriva como derecho natural y 
declara al Estado, que no Ja acepta, infractor de] derecho natural abso
luto y eterno. Siendo el Estado subsidiario, tendria que fornentar este 
derecho natural en nornbre de la persona. Si no lo hace, se sale de! 
rnarco de la subsidiariedad y actua ilegitirnarnente. Ratzinger propugna 
asi, el derecho de rebeliön. 

EI mecanismo es obvio, y se puede repetir con cualquier instituci6n 
especifica que la Iglesia quiera irnponer. En nornbre del criterio de Ja 
persona y sus derechos naturales ,se rechaza la vigencia de cualquier 
criterio. Sin ernbargo, al elevar a esta persona hasta los cielos, se denigra 
aJ hombre. Cuando la persona se identifica con estructuras especificas, 
el hornbre pierde sus derechos de vida. EI hornbre ahora tiene que vivir 
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para el sabado, y no el sabado para el hornbre. Estructuras divinizadas 
se Jevantan frente a el, y exigen adoraci6n. Se cae asf en algo que Ja 
doctrina siernpre dice que quiere evitar. Se cae en Ja salvaci6n de! horn
bre por Jas estructuras. Las estructuras salvan, y el hornbre no tiene 
reclamos frente a ellas. La doctrina preconciliar desernboca, de esta 
rnanera, en un simple fetichisrno de las estructuras. Desernboca en Ja 
anterioridad de Ja propiedad privada frente al hornbre. 

La doctrina social postconciliar 

La doctrina social postconciliar arranca desde Ja Constituci6n 
Gaudium et spes de! Concilio Vatjcano II. Sin ernbargo, esta constituci6n 
todavia no elabora un nuevo cuerpo doctrinal. Introduce elernentos dis
cordantes con Ja doctrina preconciliar, los que son desarrollados en do
curnentos posteriores. Pero ya, en Gaudium et spes, es perceptible Ja 
necesidad de una profunda transforrnaci6n de la doctrina preconciliar. 

EI intento hasta ahora rnas conceptualizado de forrnular esta nueva 
inquietud, en terrninos de un cuerpo cloctrinal transforrnado, se percibe 
con rnas claridad en Ja enciclica Laborem Exercens, publicada en 1981. 
Por lo tanto voy a basarrne sobre todo en ella para dernostrar Ja Iinea en 
Ja que tal doctrina social parece estar surgiendo. 

EI cambio ya se hace notar a traves de un cambio significativo de 
las palabras. En el centro de Ja doctrina preconciliar esta Ja persona; en 
el centro de Ja doctrina postconciliar esta el sujeto. Se insiste ahora en 
que el hornbre es sujeto de su vida y que, corno sujeto, es trabajador. EI 
hornbre que trabaja es persona, pero en cuanto persona es sujeto de! 
trabajo, un sujeto que decide por si rnisrno. 

Este sujeto que decide por sf rnisrno, es sujeto en cornunidad con 
todos los otros. En cuanto sujetos de su actividad, que ahora es vista 
corno trabajo, todos tienen Ja rnisrna dignidad. Basurero, intelectual, 
ernpresario, obrero, campesino o presidente, todos tienen esta dignidad 
en cuanto sujetos de su trabajo. EI trabajo tiene que servir a Ja realiza
ci6n de Ja hurnanidad de todos y cada uno. Por eso, todos tienen que 
poder trabajar y derivar de su trabajo un sustento digno. EI tipo de 
trabajo que hacen o el producto que producen, no debe originar lä 
negaci6n de su dignidad corno sujetos. Esto es condici6n para que una 
sociedad sea hurnanizada, y lo es por el caracter intrinseco de Ja solida
ridad entre los hornbres. Nuevamente se trata de una solidaridad exis
tencial, incluso ontol6gica. Las rnuchas solidaridades hurnanas volunta
rias existen en funci6n de esta solidaridad existencial, intrinsecamente 
contenida en Ja propia subjetividad de! hornbre. 

Esta visi6n de! sujeto es surnarnente activa. EI es punto de partida y 
ejecutor de! trabajo, y a traves de este se proyecta sobre el rnundo 
exterior. Lo hace para transforrnarlo en productos que sirven a Ja 
satisfacci6n de sus necesidades. EI trabajo hace disponible el rnundo 
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exterior para un sujeto, cuya dignidad orienta la producci6n y distri
buci6n del conjunto de los productos producidos por el trabajo de! 
conjunto de los sujetos. Pero el propio sujeto -cada uno de los sujetos
es el punto de partida y el punto de llegada de este trabajo. 

Este es el concepto de subjetividad que aparece ahora en la dnctri
na social. Tiene analogias con el concepto de persona en la doctrina 
preconciliar, pero ha pasado por una profunda transfonnaci6n. Lo que 
ha pasado al primer plano es el trabajo que el sujeto efectua para la 
satisfacci6n de necesidades. El sujeto se proyecta sobre el mundo 
exterior, pero ya no en tenninos de la persona. La persona de Ja doctri
na preconciliar se proyecta sobre el mundo para transfonnarlo en pro
piedad privada, y el punto de vista de la satisfacci6n de las necesidades 
es totalmente secundario en relaci6n a esta personalizaci6n por la 
propiedad privada. El sujeto en la doctrina postconciliar, en cambio, se 
proyecta sobre el mundo exterior, para transfonnarlo mediante su 
trabajo en funci6n de la satisfacci6n de sus necesidades. La reflexi6n 
sobre la propiedad es algo posterior. Por otro lado, Ja doctrina precon
ciliar tiene mucha dificultad para concebir la solidaridad existencial 
entre los hombres, su necesaria sociabilidad. La doctrina postconciliar la 
puede establecer por Ja dignidad de cada uno de los sujetos como sujeto 
del trabajo y del consumo de un producto producido en una tierra que 
es de todos. Respetandose mutuamente en esta su dignidad, el producto 
producido es un producto comun. Por lo tanto, rigen relaciones solida
rias sobre su producci6n y distribuci6n. 

Eso implica una reconceptualizaci6n del bien comun. Sigue siendo 
"el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro mäs pleno y mas 
fäcil de Ja propia perfecci6n". (Gaudium et spes, 26). Pero el significado 
de esta definici6n ahora cambia. En la concepci6n preconciliar, el bien 
comun afirma la instituci6n especifica de la propiedad privada y de la 
economia capitalista de mercado, a Ja cual subordina toda Ja satisfac• 
ci6n de las necesicades humanas. Ahora la relaci6n se invierte, y no 
se afirma ninguna instituci6n especifica. Se parte de la satisfacci6n de las 
necesidades humanas como criterio insustituible de la organizaci6n 
social. La sociedad tiene que ser organizada de manera tal, que cada uno 
pueda, a partir de su trabajo, derivar el sustento de una vida digna para 
si y para los suyos. Gaudium et spes destaca, por Io tanto, "la vida y los 
medios necesarios para vivirla dignamente" como el elemento que estä 
en "el primer lugar" de! respeto al hombre. (Gaudium et spes, 27). Con 
esta valorizaci6n de la vida humana concreta ya no es compatible la 
fijaci6n de una instituci6n espedfica como exigencia de! bien comun. 
La fijaci6n en una instituci6n especifica es sustituida, de esta forma, 
por un criterio sobre el conjunto de las instituciones, y se habla de la 
necesaria subjetividad de toda la sociedad. El conjunto de las institucio
nes tiene que ser conformado de manera tal que esta subjetividad 
concreta sea respetada. 
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EI bien comun, es ahora esta exigencia de conformar el sistema 
institucional de tal manera que la subjetividad del hombre quede 
asegurada. Esto implica, indefectiblemente, que Ja vida y los medios 
para vivirla dignamente tengan el primer lugar en la vida social, a partir 
de lo cual el conjunto de Ja sociedad tiene. que ordenarse. No es que se 
reduce a eso, sino que tiene que ser formado de manera que esta subje
tividad concreta tenga lugar en ella. 

Esto implica una reformulaci6n del propio principio de la subsidia
riedad. Ya no se trata de una subsidiariedad del Estado en relaci6n al 
mercado y a la propiedad privada, sino de una subsidiariedad de todas 
las instituciones en relaci6n a la subjetividad de] hombre. EI Estado no 
es subsidiario en relaci6n al mercado, .sino que tanto el mercado como 
el Estado son subsidiarios en relaci6n al sujeto humano concreto. EI 
sujeto humano es ahora anterior a toda institucionalidad, sea esta de 
mercado o de! Estado. Se habla, por lo tanto, de la primacia de] trabajo 
del hombre sobre el capital, de la persona sobre las cosas. 

La Laborem Exercens refiriendose a la sociedad orientada hacia 
esta finalidad expresada en el bien coml.in, habla de Ja subjetividad de 
la sociedad. EI camino para llegar a esta subjetividad de la sociedad, lo 
llarna socializacion. Pero siempre se trata de una subsidiariedad del 
conjunto institucional en relaci6n al sujeto. 

En relaci6n al orden econ6mico, el conjunto institucional se 
polariza entre plan y mercado. Si ambos son subsidiarios en relaci6n al 
sujeto, 1a relaci6n entre ellos no puede ser de subsidiariedad. Aparece 
mäs bien un pensarniento de equilibrio entre ambos. En esta relaci6n 
equilibrada, Je corresponde al mercado el abastecimiento de los merca
dos particulares, y a Ja planificaci6n el ordenamiento tal de los mercados, 
que los grandes desequilibrios macroecon6rnicos del desempleo y de la 
pauperizaci6n, sean dominables. Se trata del problema de un equilibrio 
interinstitucional entre plan y mercado que asegure el pleno empleo, 
una distribuci6n de ingresos que permita a todos una vida digna y un 
equilibrio ecol6gico en Ja relaci6n de! trabajo humano con Ja naturaleza. 
La planificaci6n tiene que tener un grado tal, que dichos equilibrios 
sean efectivamente logrados, y mas alla de esta funci6n de Ja planifica
ci6n opera el mercado en el abastecimiento de los mercados particulares. 
Guardando estos limites, tanto del plan como dd mercado, la relaci6n 
entre plan y mercado puede equilibrarse. 

Esta nueva vision del equilibrio entre mercado y plan, explica que 
la doctrina social postconciliar hable de Ja planificaci6n econ6mica 
como una funcion ordinaria del Estado, para salir al paso de! peligro del 
desempleo. Extender este criterio a Ja distribucion del ingreso y al 
equilibrio ecol6gico es una consec11encia obvia. Este equilibrio mercado
plan se puede perder en dos lineas. A partir de tal concepci6n del equili
brio mercado-plan, Laborem Exercens habla de Ja posibilidad de una 
inversi6n del orden, que puede aparecer por cada uno de los dos polos. 
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Por un lado, la dogmatizaci6n de la propiedad privada y, por lo tanto, 
del mercado, que rompe el equilibrio al negar la planificaci6n. Por otro, 
el apriorismo de la eliminaci6n de la propiedad privada y un exceso de 
planificaci6n, que lleva a la excesiva burocratizaci6n. En ambos casos la 
enciclica habla del economicismo, que es siempre una ruptura del 
equilibrio mercado-plan, que tiene que asegurar la subjetividad de la 
sociedad. Rompiendo el equilibrio en clirecci6n al mercado, negando la 
planificaci6n, se desarrollan los desequilibrios macroecon6micos del 
desempleo, de la pauperizaci6n y de la destrucci6n del meclio ambiente. 
Rompiendolo hacia la planificaci6n, negando el mercado, se desarrollan 
los desequilibrios del desabastecimiento de los mercados particulares. El 
bien com(m, en cambio, exige la busqueda de una institucionalidad tal, 
que el equilibrio mercado-plan quede asegurado lo mejor posible. 

Se trata ahora de un pensamiento de equilibrios interinstitucionales. 
Las concliciones de estos equilibrios se formulan a partir de la tesis 
general de la subsidiariedad del conjunto institucional en relaciön al 
sujeto concreto. La problematica no aparece solamente en relaci6n al 
equilibrio mercado-plan. Vuelve a aparecer en todos los ambitos de la 
sociedad en la relaciön entre actividades publicas y actividades particu
lares. Siempre la actividad publica se legitima a partir de una exigencia 
universal de la satisfacciön de necesidades. El campo de la salud o de la 
educaciön son ejemplos obvios. Se trata de actividades que tienen que 
llegar a todos universalmente, sin ser discriminadas para algunos. Sobre 
todo no debe haber una discrirninaci6n en funci6n de los ingresos 
privados de sus usuarios. Eso da una importancia clave a la salud y 
educaciön publicas. Solamente ellas pueden llegar a un servicio eficiente 
para todos sin mayores discrirninaciones. Sin embargo, tambien son 
subsidiarias. Pero la salud publica no es subsidiaria de las instituciones 
privadas de salud, ni la educaciön publica subsidiaria de la educaciön 
privada. La instituci6n salud y la instituci6n educaciön son subsidiarias 
del sujeto, en cuyo servicio trabajan. Al interior de estos conjuntos 
institucionales aparece de nuevo una relaci6n de equilibrio interinstitu
cional, en la cual el caracter universal del servicio empuja hacia sistemas 
publicos tanto de salud como de educaci6n, mientras que solo razones 
muy particulares pueden justificar instituciones privadas. La razön 
del servicio universal puede incluso excluir la conveniencia de institu
ciones privadas. 

Eso se repite en relaciön a las instituciones de beneficencia. Tam
bien ellas son subsidiarias en relaciön al sujeto, que ayuda espontanea
mente al otro sujeto. Pero esta ayuda espontanea no es suficiente 
Subsidiariamente hacen falta instituciones caritativas, y, de nuevo, la 
exigencia universal de ayudar a todos lleva a que aparezca un servicio 
publico de beneficencia. Tampoco en este caso el Ministerio de benefi
cencia publica es subsidiario de la instituciön Caritas, como instituciön 
privada de Ja Iglesia. Ambas son subsidiarias en relaciön aI sujeto, que 
ayuda espontaneamente a su pröjimo donde lo encuentre. Pero son 
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necesarias, porque la ayuda espontänea no llega a todas las partes 
adonde tendria que llegar. Nuevamente la relaci6n entre ellas es de 
equilibrio, en la que la exigencia universal de apoyo al desgraciado, 
orienta hacia la promoci6n de una beneficencia publica, mientras que 
condiciones particulares rigen sobre la necesidad de instituciones 
privadas. 

En todos losniveles institucionales aparecen problemas parecidos, y 
seg(m el objetivo concreto, los equilibrios institucionales tienen sus 
caracteristicas propias. En el propio campo de los medios de comunica
ci6n aparece el mismo problema de Ja subsidiariedad de la instituci6n a 
la subjetividad. Cada vez mas los medios de comunicaci6n se introducen 
en la vida subjetiva para aplastarla. Tendrian que ser subsidiarios de la 
subjetividad y de la vida intema y subjetiva de! hogar. Tambien aqui 
hay un problema de equilibrio interinstitucional. Es bien evidente que 
es mucho mas fäcil asegurar esta subsidiariedad en relaci6n a la vida 
subjetiva en los medios publicos de comunicaci6n que en los medios 
privados. Ocurre un robo de la subjetividad, precisamente de parte de 
los medios privados de comunicaci6n que aplastan la vida subjetiva. Por 
eso hace falta una presencia, por lo menos significante, de los medios 
publicos de comunicaci6n. 

Este pensamiento en equilibrios interinstitucionales, que reciben su 
criterio de la subsidiariedad del conjunto institucional en relaci6n al 
sujeto, implica tambien un cambio en las consideraciones sobre la 
relaci6n entre centralizaci6n y descentralizaci6n. Muchas veces se 
identifica, sin mas, centralizaci6n con intervenci6n de los poderes 
publicos y descentralizaci6n con privatizaci6n. La doctrina postconciliar 
relativiza en muchos sentidos este punto de vista. Los poderes publicos 
no necesariamente centralizan, pueden precisamente descentralizar. 
Los mecanismos privados de acci6n descentralizan a veces, pero, en 
otras, tienden a altos grados de centralizaci6n. El equilibrio interinstitu
cional, por lo tanto, no es un equilibrio entre centralizaci6n y des
centralizaci6n, sino entre polos que cada uno tiene en su interior; el 
problema de la tensi6n entre centralizaci6n y descentralizaci6n. Aparece 
asi el problema de la descentralizaci6n intema de instituciones centrali
zadas. Este problema no se soluciona con la privatizaci6n. Las grandes 
instituciones privadas tienen este problema, asi como lo tienen las 
instituciones publicas. Una gran empresa no es una entidad descentrali
zada por el hecho de ser de propiedad privada. Una administraci6n 
publica no es necesariamente un mecanismo exclusivamente centrali
zado, sino que puede ser altamente descentralizado en sus niveles de 
municipalidad, provincia, etc. Solamente en propiedades privadas muy 
pequeii.as coincide el efecto descentralizador con Ja propiedad privada. 
Sin embargo, la propiedad piivada de hoy es altamente centralizadora. 
Tiene muchas veces una capacidad centralizadora mayor que los propios 
Estados. 
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Precisarnente Laborem Exercens se refiere a este problema con el 
nombre del "argumento personalista" (Nr. 15). Se trata de un argu
mento preferentemente dirigido, precisamente, a la descentralizaciön en 
el interior de las instituciones centralizadas. Ya no es un argumento en 
favor de la propiedad privada, excepto en el caso de la pequefia produc
ciön. Es un argumento que insiste en una organizaciön tal de la institu
ci6n centralizada, que cada uno que trabaja en ella, puede sentirse tra
bajando "en algo propio". Sin esta descentralizaciön, la instituciön 
centralizada corre el riesgo de hacer sentirse a sus trabajadores como 
meros instrumentos, lo que dana tanto al hombre como a la propia 
economia. 

Recien de esta manera el pensamiento, en terminos de equilibrios 
interinstitucionales. se completa. Orientado por la subsidiariedad del 
conjunto institucional en relaci6n al sujeto, se llega al criterio sobre el 
equilibrio de instituciones publicas y particulares, de plan y mercado. 
Definido el equilibrio, se vuelve al sujeto por la exigencia de la descen
tralizaciön interna de las instituciones centralizadas -sean estas publicas 
o privadas- para lograr una organizaciön tal, que cada trabajador pueda 
sentirse trabajando en algo propio. EI circulo completo define la 
subjetividad de la sociedad, que es la exigencia del bien comun. No se 
trata de un proyecto politico, sino de un criterio, a la luz del cual los 
proyectos politicos se orientan humanamente. 

Teniendo esta definiciön del bien comun como subjetividad de la 
sociedad, podemos volver sobre la discusiön del concepto de la persona 
en la doctrina postconciliar. Se descubre ahora la propia subjetividad de 
la persona. En la doctrina preconciliar la persona no es subjetiva, sino 
un simple derivado de una estructura de propiedad privada. La propie
dad privada sustituye la subjetividad de la persona, con el resultado de 
que aparece la anterioridad de la propiedad privada al propio sujeto. 
Eso cambia en la doctrina postconciliar, donde la persona se constitu
ye a partir del reconocimiento del hombre como sujeto. EI sujeto es 
ahora anterior a la persona, la persona se forma en el proceso de recono
cimiento del sujeto. Al lograr la subjetividad de la sociedad, se logra 
estabilizar al hombre como pe~ona. 

Que el hombre sea reconocido en su subjetividad, implica que se 
puede formar autönomamente como persona. En la tradiciön del 
personalismo el concepto de la persona implica el otro de la autonomia. 
Para que el hombre sea persona, tiene que ser reconocido en su autono
mia. Sin embargo, este reconocimiento de la autonomia de la persona 
se basa en el reconocimiento de su subjetividad, que se lleva a cabo 
por Ja subjetividad de la sociedad. EI hombre llega a ser persona en el 
grado en que puede vivir autönomamente su subjetividad. 

Tambien la doctrina preconciliar une el concepto de la autonomia 
con el de persona. Sin embargo, no toma en cuenta la subjetividad del 
hombre, en su anterioridad tanto a la sociedad como a la persona. Por 
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lo tanto, hace descansar Ja autonomia de Ja persona en Ja propiedad 
privada. Entonces, de Ja necesaria autonomfa de Ja persona se deriva Ja 
necesidad de la propia economia capitalista de mercado como su susten
to. Sin embargo, tal autonomia de Ja persona existe para unos solamente 
porque para otros no existe; asf como Ja propiedad privada capitalista 
existe para unos, porque no existe para otros. Se trata de una autonomfa 
de la persona, que es escencialmente elitista e impide un reconocimien
to universal de! hombre como persona. 

Por eso, en Ja doctrina postconciliar, aparece Ja persona y su auto
nomfa basada rnäs bien en los derechos sociales de Ja persona, y no 
en Ja propiedad privada. Se trata de los derechos sociales -derechos 
asegurados por Ja sociedad orientada por Ja subjetividad- que surgen 
del reconocimiento de Ja subjetividad de Ja persona: derecho al traba
jo, a una vida digna, a Ja salud, a Ja educaci6n. Al constituir derechos 
efectivos, aseguran Ja autonomfa de Ja persona, y hacen posible que el 
sujeto humano exista como persona. Corno tal, puede ser libre. A Ja 
subjetividad de Ja sociedad, corresponde por lo tanto una persona 
aut6noma, por el reconocimiento de sus derechos sociales. La propie
dad privada deja de ser el sustento bäsico de Ja autonomia de Ja perso
na, con el resultado de que el reconocimiento de! hombre como persona 
ahora puede ser universal, y no solamente para una elite. Eso no exclu
ye que tambien alguna propiedad privada apoye Ja autonomia de Ja 
persona. Pero solo secundariamente, y adicionalmente a las garantfas 
fundamentales contenidas en los derechos sociales de Ja persona. Eso 
corresponde al caräcter generalmente secundario de los problemas de Ja 
propiedad en Ja subjetividad de la sociedad. Se trata siempre de cons
truir el sistema de propiedad entre sus varias formas de propiedad 
publica, cooperativa, o privada, de manera tal que sea compatible con 
esta subjetividad 'de Ja sociedad y que Ja apoye. La subjetividad de Ja 
sociedad ya no puede definirse por un determinado sistema de propie
dad, sino solamente por el equilibrio interinstitucional que impone las 
condiciones que el sistema de propiedad tiene que cumplir. 

Los propios cuerpos intermedios -siempre vinculados con Ja 
autonomfa de la persona y su sustento necesario- tienen que ser 
introducidos como elemento de subjetivizaci6n de Ja sociedad, y un 
apoyo decisivo para asegurarla. Corno tal, siguen siendo subsidiarios del 
sujeto, mientras el Estado es subsidiario frente a ellos. Esta estructura 
basica de Ja doctrina postconciliar Ja podemos resumir en el esquema 
siguiente (ver pägina siguiente ). 

La categoria clave es el hombre como sujeto, que es sujeto en 
comunidad, lo que se expresa por el principio de solidaridad. Dei sujeto 
en comunidad surge el bien comun, que orienta Ja sociedad a Ja subjeti
vidad, por los equilibrios interinstitucionales que se constituyen en sub
sidiariedad a1 sujeto. Estos equilibrios defi.nen Ja persona en su autono
mfa, basada prirnariamente en los derechos sociales y, secundariamente, 
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sujeto subjetividad institucionalidad 
en comunidad de la sociedad Estado 

hotre \ \lidaridad _.. bien Jmun-relaci6n /m:/:;do 

+ subsidiariedad .__ i subsidiaria 

pelna --------- ... ~,:\:::... \ 

autionom{a pleno empleo 
distribuci6n cuerpos 

equilibrio intennedios 
ecol6gico 

1. derechos sociales / 
2. propiedad privada 

~libertad 

en Ja propiedad privada. De Ja subjetividad de Ja sociedad junto con 
1a autonornia de Ja persona, surge Ja libertad. 

EI bien cornun orienta toda Ja institucionalidad de! Estado, plan y 
rnercado, hacia una relaci6n subsidiaria con el sujeto. De esta rnanera, Ja 
16gica de Ja subjetividad de Ja sociedad resulta ser una 16gica de las 
rnayorfas. 

Nucleo central de! esquerna es el circuito que pasa de! sujeto en 
cornunidad aJ bien cornun, corno equilibrio interinstitucional subsidia
rio de! sujeto en su autonornfa, resultando el hornbre en su subjetividad 
corno persona. 

EI impacto politico de 1a doctrina postconciliar 

Es rnuy notable el hecho de que Ja reforrnulaci6n de Ja doctrina 
social anteriorrnente analizada, ha tenido rnuy poco irnpacto, tanto en 
Ja Iglesia Cat6lica corno en las sociedades en las cuales esta Iglesia 
existe. En Ja rnisrna Iglesia ernpez6, con Ja aparici6n de Ja doctrina 
postconciliar, un largo debate de recuperaci6n por parte de! sector 
conservador. Este fen6rneno se reforz6 precisarnente, despues de Ja 
aparici6n de Ja Laborem Exercens, 1a enciclica de! Papa Juan Pablo II. 
Cuando el Cardenal Ratzinger en su Jnstrucciim sobre Libertad Cristiana 
y Liberacion hace referencia a Ja doctrina social, no lo hace sino en 
terrninos de Ja doctrina preconciliar, rnezclandola con algunas palabras 
claves tornadas de Ja Laborem Exercens, sin transrnitir su significado. Si 
bien esta doctrina postconciliar ha sido asurnida por los te6logos de Ja 
liberaci6n en Arnerica Latina, Ja jerarquia dio rnuy poca resonancia a 
este hecho. 

Ciertarnente, tornada en serio, Ja doctrina postconciliar es surna
rnente conflictiva. Y lo es especialrnente frente a Ja sociedad burguesa 
actual. Precisarnente en Ja Laborem Exercens se puede percibir este 
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hecho. Esta enciclica habla, por un lado, de Ja subjetividad de Ja socie
dad, a Ja cual contrapone ·1a perdida de Ja subjetividad en el "economi
cismo", siendo este un fen6meno de apriorismo en relaci6n a Ja estruc
tura econ6mica. Distingue, por lo tanto, dos economicismos: aquel del 
mercado y el de Ja planificacion. Se trataria, por un lado, de un aprio
rismo de Ja propiedad privada, y, por el otro, de un apriorismo de la 
abolicion de Ja propiedad privada. Por Ja critica de estos apriorismos, se 
establece Ja subjetividad de Ja sociedad a traves de un equilibrio plan
mercado. 

Eso irnplica una critica tanto a los sistemas capitalistas como socia
listas actuales. Sin embargo, resulta que esta critica se encuentra en 
las sociedades socialistas con muchas tendencias propias que apuntan en 
Ja misma direccion. Por diversas razones -y entre ellas, tambien Ja 
raz6n de Ja eficacia economica- las sociedades socialistas actuales estän 
suavizando el apriorismo de la abolici6n de Ja propiedad privada y de Ja 
planificaci6n, lo que implica una orientacion creciente hacia la subjetivi
dad de Ja sociedad. En las sociedades capitalistas, en cambio, hay una 
tendencia contraria hacia un apriorismo siempre mas absoluto de la 
propiedad privada. Toda la ideologia de! capitalismo actual gira alrede
dor de Ja concepci6n de! mercado capitalista como societas perfecta, 
que es constituida por este apriorismo de Ja propiedad privada. Por eso, 
una afinnacion decidida de la doctrina postconciliar Ilevaria a un 
conflicto profundo con el imperio de! mundo occidental, y encuentra 
posibilidades de dialogo precisamente en los paises socialistas. Pero la 
Iglesia es predominantemente una Iglesia del mundo burgues, y depen
diente de el. Por lo tanto, habra necesariamente corrientes muy fuertes 
para recuperar Ja doctrina preconciliar, que ademas para los nuevos 
movirnientos de] tipo de] Opus Dei y de Communio es Ja iinica aceptable. 
Asi, la recuperaci6n Ileva a Ja inmunizaci6n de Ja doctrina postconciliar. 
Ella subsiste solamente con muchas ambivalencias. 

Sin embargo, hay un problema adicional. Cuando se desarroll6 Ja 
doctrina postconciliar con su concepto de Ja subjetividad de la sociedad, 
se pensaba muy poco en las irnplicaciones de una visi6n de este tipo. La 
subjetividad de Ja sociedad se concebia sobre todo en relaci6n a Ja 
economia, y a las criticas de los economicismos y los apriorismos 
respectivos. Pero esta subjetividad. es necesariamente mucho mäs 
amplia. Relativiza toda institucionalidad respecto a Ja vida corporal y 
concreta de! hombre. No puede referirse iinicamente a las estructuras e 
instituciones economicas. La institucionalidad comprende tambien dos 
instituciones, cuya subjetividad entra en cuesti6n: et matrimonio y la 
Jglesia. EI concepto de subjetividad irnplica que no hay ninguna socie
dad perfecta. No niega solamente a las instituciones econ6micas de Ja 
planificaci6n y del mercado el caracter de instituci6n perfecta. Lleva 
implicita Ja critica mäs alla de estas instituciones, para exigir tambien 
Ja subjetividad de las instituciones matrimonio e Iglesia. Si todas las 
instituciones son subsidiarias en relaci6n al sujeto concreto, estas 
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tendran que serlo tarnbien. Ahora bien, el Concilio Vaticano II ya habia 
dejado de hablar de Ja lglesia corno instituci6n perfecta. Desrnistifi
cando Ja irnaginaci6n de Ja lglesia corno sociedad perfecta, habia 
anunciado Ja lglesia rnäs bien corno rnisterio. Ese era un paso irnportan
te para extender el principio de Ja subjetividad a Ja propia Iglesia. Sin 
embargo, Ja posible transforrnaci6n de la lglesia choc6 con resistencias 
intraeclesiales rnucho rnayores que la declaraci6n de Ja subjetividad de 
las instituciones econ6rnicas. Eso explica tambien, por que el primer 
gran choque entre el Vaticano y la Teologia de la Liberacion se produio 
a rafz de Ja eclesiologia y no de la teoria social. Leonardo Boff habia 
cuestionado la concepci6n de la lglesia corno societas perfecta, y Ja 
habia enfocado corno rnisterio de la hurnanidad, siguiendo rnuy de 
cerca a la eclesiologia de! Concilio. Pero ahora ya no habia duda de que 
la declaraci6n de la subjetividad de la planificaci6n y de! rnercado se iba a 
extender a la subjetividad de la propia Iglesia. La critica de! poder de] capi
tal y de! Estado implicaba Ja critica de! poder de Ja lglesia. Corno conse
cuencia de Ja reforrnulaci6n de! poder de! capital y de! Estado, el poder 
de la Iglesia tenia que reforrnularse tarnbien. En ese rnornento, la 
doctrina postconciliar choc6 con toda la teologfa conservadora, siendo el 
actual Papa un representante de esta teologia. A los conservadores !es 
vino ei ho"or vacui. Eso con rnäs fuerza todavia porque las reacciones, 
especialmente en Europa y Estados Unidos, hicieron claro que la 
subjetividad de las instituciones iba a incluir la concepci6n de! rnatri
rnonio, que tarnpoco podia sobrevivir corno concepci6n de una societas 
perfecta, lo que tradicionalmente ha sido asi en Ja lglesia Cat61ica. 

Una vez aparecidas estas consecuencias, el punto de vista conserva
dor volvi6 al poder y ernpez6 a aplacar los logros de Ja doctrina post
conciliar. Por supuesto, no se ha declarado su ilegitirnidad ni se la ha 
anulado; pero se Ja deja lo rnäs rnarginada posible. Su desarrollo futuro 
depende, por consiguiente, de un debate teologico a niveles rnucho rnas 
profundos de lo que la simple referencia a una doctrina social hace 
sospechar. Se trata ahora de un debate de toda una teologia conserva
dora centrada en Ja teologia de] dolor, del sufrimiento y de Ja cruz 
en favor de una teologia de Ja vida, de Ja nueva tierra y de Ja resurrec
ci6n. Se trata de la discusi6n sobre la vida corporal y concreta corno 
referencia de juicio sobre toda Ja vida humana. 
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Parte II 

Politica, Democracia y Economia 
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CAPITULO 1 

LA METODOLOGIA DE MAX WEBER 
Y LA DERIVACION DE ESTRUCTURAS DE V ALORES 

EN NOMBRE DE LA ÜENCIA * 

En Ja obra de Max Weber llarna Ja atenci6n una gran contradicci6n, 
de Ja cual eJ propio Weber no da cuenta en ningun momento. 

La contradicci6n se produce en su obra entre Ja metodoJogfa 
expresa que el enseila, y los amilisis de estructuras de vaJores que el 
realiza. La metodologia expresa de Weber en ningun momento analiza 
aquellos procedimientos y argumentos que el usa cuando analiza pro
blematicas especfficas y mas concretas. En su metodologfa Weber niega 
toda posibilidad a Ja ciencia de pronunciarse en favor de ciertas estruc
turas de valores y en contra de otras. En sus anälisis concretos, en carn
bio, Weber desarrolla todo un metodo para pronunciarse, precisarnente 
en nombre de esta ciencia, en favor de determinadas estructuras de 
valores. Se trata de un tipo de argumentaci6n que despues de Weber se 
hizo comun en muchas corrientes de Ja ciencia social modema. -espe
cialmente en Ja ciencia econ6mica- y que fue retomada en especial por 
Karl Popper. 

La metodologia expresa de Max Weber es relativamente conocida. 
Por tanto, no es necesario exponerla aqui exhaustivarnente. Weber 
mismo Ja resume, en Io que aqui interesa, mejor en Jas siguientes pala
bras: "Una ciencia empirica no puede enseilar a nadie que debe hacer, 
sino unicamente que puede hacer, y, en ciertas circunstancias, que 
quiere (Max Weber, Ensayos sobre Metodolog{a Socio/ogica, Buenos 
Aires, Amorrortu, p. 44 ). 

Weber niega a Ja ciencia cualquier posibilidad de establecer algun 
"debe ser" en ningun sentido. La ciencia se dedica al "puede ser", 
a Jo posible. Eso lo Ileva a Ja negativa a los asi llamados "juicios de 
valor". La ciencia puede decir lo que se puede hacer, pero no deriva 
ningun debe ser. EI hombre, por supuesto, no se puede seritir de la cien
cia sin efectuar tales juicios de valores. En el marco de Jo que Ja ciencia 
deriva como un "puede ser", eJ hombre determina sus fines para poder 

• Trabajo presentado aJ Grupo de Estudios "Epistemologia y Pol!tica" de! 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en mayo de 1979, 
Bogota. 
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decidir lo que efectivamente se haga. La ciencia, por tanto, deriva las 
alternativas posibles, y el hombre efectua sus juicios de valor para 
determinar que posibilidades se transforman en realidades. EI anälisis 
de las posibilidades es te6rico y objeto de Ja ciencia. Pero todas las 
posibilidades no se pueden realizar. Viene, por tanto, la decisi6n politica 
-que se inspira en juicios de valor- para poder llegar a una decisi6n. 
Sin embargo estos juicios de valor estan fuera de! alcance de Ja ciencia. 
Se trata para Weber de un plano de! destino, de Ja vida misma. EI marco 
de esta decisi6n politica como condici6n de Ja realizaci6n de una posibi
lidad sobre Ja base de juicios de valores es sumamente amplio. Incluye, 
por ejemplo, las decisiones de los consumidores de una economia: el 
aparato productivo puede producir muy diferentes composiciones de 
los canastos de bienes y solamente Ja decision· de! consumidor -inspira
da en juicios de valores- puede determinar cual de estas posibilidades 
se hace realidad. 

De esta manera, aparentemente toda Ja discusi6n sobre las estruc
turas de valores y el discemimiento entre ellas esta ahora fuera de Ja 
cienci~. Sin embargo, ya los anilisis especificos de Weber demuestran 
que eso no es cierto. De hecho, Weber solamente cambia el lugar de Ja 
discl,lsiön de estas estructuras de valores. Lo hace de una manera bien 
sencilla. Esta manera se puede demostrar a partir 'de Ja cita dada ante
riormente. 

En esta cita Weber dice que 1a ciencia "no puede ensel'lar a nadie 
que debe hacer, sino unicamente que puede hacer". En el mismo sentido 
de las palabras de Weber se podrfa ampliar Ja cita, aunque Weber aqui 
no lo haga. Una ciencia que es capaz de decir lo que se puede hacer, 
evidentemente tambien es capaz de decir lo que no se puede hacer. De 
hecho, quien dice lo que se puede hacer no lo puede decir sino dicien
do, en el mismo acto, lo que no se puede hacer. Por tanto, Ja ciencia 
dice, y puede decir, entre que alternativas "el hombre politico puede 
elegir. Establece, por tanto, el marco de las posibilidades humanas, y 
por tanto el marco en el cual juicios de valor son factibles. Lo que no 
se puede hacer, no puede ser tampoco objeto de un juicio de valor; en 
el caso de que sea tomado como objeto de un juicio de valor, Ja ciencia 
puede denunciar tal objetivo como ilusorio y, por consiguiente, descali
ficarlo en nombre de Ja ciencia. 

La ciencia por tanto, puede discemir, en el conjunto de juicios de 
valor posibles, aquellos que tienen como objeto algo factible y aquellos 
que se dirigen hacia un objeto no factible, entre juicios "realistas" y 
juicios "ilusorios". La ciencia lo hace pronunciändose sencillamente 
sobre el "puede ser". Sin embargo, haciendo eso discieme evidente
mente entre juicios de valor, usando il! autoridad de Ja ciencia en favor 
de algunos y en contra de otros. Lo hace sin pronunciarse en favor de 
ningun deber ser. Dice solamente que lo que no se puede hacer, tam
poco se puede hacer. No dice que no se debe hacer lo que no se puede 
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hacer. Dice, solamente, que lo q1.1e alguien quiere hacer, es o factible o 
no factible, y discierne de esta manera entre los juicios de valor. 

Cuando Ja ciencia renuncia a pronunciar tal debe ser -no se debe 
hacer algo que no se puede hacer-, renuncia de hecho a una simple 
tautologfa. Para el hombre poh'tico, un juicio de valor esta ya descali
ficado en el momento en el cual su objetivo es calificado como no 
factible. Siendo Ja politica Ja transformaci6n de posibilidades en reali
dades a traves de juicios de valor, de hecho en el plano politico un 
objetivo esta prohibido en el mismo momento en el cual resulta no 
factible. Si la ciencia no hace expresamente esta prohibici6n, no deja de 
pronunciarse. 

EI resultado es claro, y Max Weber lo deriva en sus analisis especi
ficos. La ciencia puede descalificar juicios de valor y estructuras de valo
res enteras en nombre de Ja ciencia, siempre y cuando argumente y 
compruebe su no factibilidad. Los elimina en este caso del campo de Ja 
posibilidad hacia el cual se clirige Ja decisi6n politica, y por tanto los 
elimina como objetivos de Ja misma politica. 

EI resultado es que Ja ciencia en el sentido de Weber no puede 
derivar directamente estructuras de valores ni juicios de valor, pero 
indirectamente si lo puede. Lo hace indirectamente via eliminaci6n de 
alternativas no factibles. Las declara ilusorias y las elimina por tanto del 
campo de las decisiones politicas. Prohibir su realizaci6n serfa una 
simple aiiadidura, una adici6n innecesaria. De esta manera determina Ja 
ciencia el campo de los juicios de valor y de las estructuras de valores 
factibles, dejando dentro de este campo libertad a las decisiones huma
nas y sus juicios de valor correspondiente. Efectuando un juicio de 
factibilidad -un juicio sobre el "pue de ser" - Ja ciencia, por tanto, 
determina el marco de los valores adrnisibles, determinando su marco de 
factibilidad. 

Por esta raz6n, Weber, a pesar de toda su metodologfa expresa, no 
renuncia de ninguna manera a discernir en nombre de Ja ciencia entre 
estructuras de valores y entre juicios de valor. Pero Ja argumentaci6n 
cambia. Se pronuncia en nombre de Ja factibilidad, del "puede ser" 
y jarnas en nombre de los mismos valores. Pero discutiendo Ja factibi
lidad de los objetivos, discute de hecho los juicios de valores que se 
dirigen hacia estos objetivos. 

Eso explica un resultado aparentemente sorprendente. Weber 
obviamente quiere sustituir Ja ideologfa de Ja sociedad burguesa soste
nida en Ja tradici6n de los iluministas, desde Locke hasta su tiempo. 
Esta ideologfa operaba con Ja derivaci6n de los valores de Ja sociedad 
burguesa, en especial los valores del contrato de compra-venta libre y 
del respeto a Ja propiedad privada. La critica desde Kant hasta Marx 
habfa destruido esta tradici6n de pensar, y el neokantianismo habfa 
confirmado esta destrucci6n. Weber, por tanto, no Ja trata de recuperar. 
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Por tanto, la invierte. Argumentando Ja no factibilidad de las posiciones 
contrarias, las descalifica en nombre de la ciencia. EI resultado, aparen
temente sorprendente, es que Max Weber afirma en nombre de la 
ciencia exactamente los mismos juicios de valor que antes los iluminis
tas desde Locke habfan afirmado tambien en nombre de la ciencia. 
Donde Locke deriva estos juicios de una teoria de! derecho natural, 
Weber los deriva en nombre de Ja no factibilidad de todas las alternati
vas pensables. EI resultado es el mismo, pero se llega a el por otro 
camino. La argumentaci6n de Weber es negativa, mientras Ja argumenta
ci6n de los iluministas es positiva. Sin embargo, los dos derivan en 
nombre de Ja ciencia y de Ja raz6n determinados valores como välidos. 

Max Weber efectua esta su derivaci6n de un sistema de valores 
sobre todo en dos contextos. Par un lado, en su sociologia econ6mica; 
por el otro, en su sociologia de Ja burocracia. Solamente siguiendo,estos 
analisis de Weber, se puede cornprender sus procedirnientos, para 
asi conocer el real trasfondo de su metodologia explicita. En lo siguien
te seguiremos mas de cerca el modo de proceder de Max Weber en los 
das campos. 

Propiedad privada y racionalidad formal: La derivaci6n weberiana 
de los valores burgueses en nombre de Ja ciencia. 

En su sociologia econ6mica Max Weber practicarnente no analiza 
la propiedad privada. Donde Ja ideologia anterior habia hablado de 
propiedad privada, Weber empieza a hablar de Ja racionalidad econ6-
rnica formal. EI resultado de su analisis tambien es Ja afirmaci6n de la 
propiedad privada, pero ahora en Ja forma de un derivado de Ja exigen
cia de Ja racionalidad econ6mica formal. Lo que Weber destaca es esta 
racionalidad, y lo que afirma, por implicancia, es Ja propiedad privada. 
La secuencia de su argurnento por tanto es Ja siguiente: para que haya 
racionalidad econ6rnica, tiene que haber racionalidad econ6rnica formal. 
Pero para que haya racionalidad econ6mica formal, tiene que haber 
relaciones capitalistas de producci6n y por tanto propiedad privada 
capitalista. Su enfoque principal se dirige hacia Ja problernatica de Ja 
racionalidad formal, de Ja cual el desprende todo lo demas. 

EI procedirniento es exactamente al reves de aquel de los ilurninis
tas. Estos derivan de! derecho natural, Ja propiedad privada, y recien 
desde Ja propiedad privada llegan a Ja discusi6n de los problernas de Ja 
racionalidad econ6rnica. 

La racionalidad formal Weber Ja contrapone a Ja racionalidad 
material: 
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cdlculo que Je es tecnicamente posible y que aplica realmente. Al 
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caracter economico orientada por postulados de valor (cualquiera 
que sea su clase), de suerte que aquella accion fue contemplada, lo 
sera o puede serlo, desde Ja perspectiva de tales postulados de valor. 
Estos son en extremo diversos (Max Weber, Economia y Sociedad. 
Mexico, FCE, 1944, Tomo II, p. 64). 

La definici6n es bipolar. Por un lado la racionalidad fonnal, que 
aparece como un resultado de puros hechos: el hecho de ca.lculo. Por 
otro, la racionalidad material, que aparece como resultado de simples 
postulados de valor, y por tanto no accesible al razonamiento cientifico: 

... el concepto de racionalidad material es completamente equ{vo
co. Significa solo este conjunto de cosas: Que Ja consideraci6n no se 
satisface con el hecho inequ{voco (relativamente) y puramente 
formal de que se proceda y calcule de modo 'racional' con arreglo a 
fines con los medios factibles tecnicamente mas adecuados, sino que 
se plantean exigencias eticas, poHticas, u tilitarias, hedonistas, esta
mentales, igualitarias o de cualquier otra clase y que de esta suerte 
se miden las consecuencias de Ja gesti6n econ6mica -aunque sea 
plenamente racional desde el punto de vista formal, es decir, calcula
ble- con arreglo a valores o a fines materiales. Los puntos de vista 
valorativos, en este sentido racionales, son en principio ilimitados; y 
entre ellos, los comunistas y socialistas, en modo alguno congruente 
entre s{ y siempre eticos e igualitarios en algun grado, son solo, 
evidentemente, un grupo entre los muchos posibles ... (op. eil, 
P. 64/65). 

A esta percepcion de la racionalidad material como un resultado 
de postulados de valor, contrapone la racionalidad formal aparente
mente de puro contenido tecnico. Weber la concibe como una raciona
lidad del calculo, que pennite llegar a fines determinados con el maxi
mo de economicidad. Segun Weber, es una racionalidad que se refiere 
exclusivamente a la forma de actuar sin influir sobre los objetivos por 
lograr. Los objetivos estan dados, pero hay un problema economico en 
lograrlos de una manera 6ptitna. Y este aspecto de la acci6n para lograr 
objetivos determinados lo llama Weber racionalidad formal. 

Debe llamarse "racional en su forma" a una gesti6n economica en la 
medida en que 1a "procuracion", esencial en toda economfa racional, 
pueda expresarse y se exprese en reflexiones mjetas a numero y 
ctilculo (por lo pronto con completa independencia de cuäi sea la 
forma tecnica de este calculo, es decir, lo mismo si se realiza con 
estimaciones en dinero o en especie). Este concepto es, pues ... 
inequivoco en el sentido de que la forma en dinero representa el 
maxirno de esta calculabilidadforma/ (op. cit., p. 64). 

La tarea econ6mica es de procuraci6n, pero lo especificamente 
econ6mico es el aspecto formal de esta procuraci6n, es decir, de la reali
zaci6n de fines y objetivos. En su expresion maxima, esta racionalidad 
formal econ6mica es calculo en dinero. 

Considerado desde el punto de vista puramente tecnico, el dinero 
es el medio de calculo econ6mico 'mas perfecto', es decir, el medio 
formal mas racional de orientaci6n de Ja acci6n econ6mica". (op. 
cit., p. 65). 

85 

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



Aparece ahora el dinero como un medio tecnico, y en el fondo 
toda Ja racionalidad formal como un ambito tecnico, contrapuesto al 
ambito de Ja racionalidad material, que obedece a postulados de valor. 

Weber trata por tanto el dinero como un medio tecnico. Corno tal 
lo considera condici6n de un alto grado de racionalidad formal y de 
calculabilidad. Sin embargo, ve tambien implicancias de! dinero, que se 
refieren a una estructura de yalores, que es condiciön de Ja propia fim
ciön de! dinero. En este sentido el dinero no es "tecnico", sino elemento 
de toda una estructura institucional con valores deterrninados. Estos 
valores tienen que darse y cumplirse, para que el dinero pueda cumplir 
con su funciön. Esta estructura de valores, dentro de Ja cual el dinero 
opera. Weber Ja llama "condiciones materiales" de Ja posibilidad de! 
dinero: 

La "racionalidad" formal del calculo en dinero estä unida a condi
ciones materiales muy espedficas, que interesan aqui sociologica
mente ... (op. cit., p. 82). 

Menciona tres diferentes tipos de valores, que estän unidos al uso 
de] dinero. Sin darse estos valores, el propio dinero no puede cumplir 
con su funciön de garantizar Ja racionalidad formal. La primera condi
ciön se refiere a Ja aceptaci6n de Ja "lucha de mercado de economfas 
autönomas": 

Los precios en dinero son producto de lucha y compromiso; por 
tanto, resultados de constelaci&n de poder. EI "dinero" no es un 
simple "indicador" inofensivo de utilidades indeterminadas ... sino 
primordiahnente: medio de lucha y precio de !ucha, y medio de 
cäiculo tan solo en la forma de una expresi6n cuantitativa de la esti
maciön de lasprobabilidades en Ja lucha de intereses (op. eil, p. 82). 

Weber percibe esta lucha, como lucha a muerte: 

En las condiciones de Ja economfa de cambio es norma!mente esti
mulo decisivo de toda competencia; ... para los que carecen de pro
piedad: a) e! peligro de! riesgo de carecer de toda provisi6n tanto 
para si como para aquellas personas "dependientes" (nifios, mujer y, 
eventualmente, padres) el cuidado de las cuales es tipico que tome el 
individuo sobre si ... (op. cit., p. 84). 

EI primer valor implicito al uso de] dinero, que Weber menciona, 
es por tanto Ja aceptaciön de esta lucha de hombres entre hombres, en 
Ja cual el perdedor corre el peligro de muerte "de carecer de toda provi
siön". 

La segunda condiciön para el funcionamiento de] dinero que Weber 
menciona se refiere a Ja posibilidad de maximizar su efecto sobre Ja 
racionalidad formal. De nuevo se trata de un conjunto de valor. 
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EI calculo en dinero alcanza e! punto mäximo de racionalidad como 
medio de orientaci6n, de caräcter calcu!able, en la gesti6n econ6mi
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material de Ja libertad de mercado mlis amplia posible, el sentido 
de Ja inexistencia de monopolios •.. (op. cit, p. 82). 
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A esta exigencia general de la libertad de mercados an.ade otra: 

EI calculo riguroso de capital esta, ademas, vinculado socialmente 
a la "disciplina de explotaci6n" y a Ja apropiaci6n de los medios de 
producci6n materiales, o sea, a la existencia de una relacion de 
dominacion (op. cit., p. 83). 

Esta segunda condiciön hace ahora hincapie en los valores de la liber
tad de mercados y del respeto a la propiedad, es decir, la "apropiaciön 
de los medios de producciön materiales". Este ultimo conjunto de 
valores se refiere a aquello que en la tradiciön del derecho natural 
iluminista se habia llamado propiedad privada y cumplimiento de 
contratos. 

La tercera condiciön para el funcionamiento del dinero se refiere a 
1a distribuci6n y su aceptaciön. 

No es el "deseo" en si, sino el deseo con mayor poder adquisitivo 
de utilidades el que regula materialmente, por medio del calculo de 
capital, la producci6n lucrativa de bienes ... En conexi6n con abso
luta indiferencia -en caso de libertad completa de mercado- de 
la racionalidad, formalmente mäs perfecta, del calculo de capital 
frente a toda suerte de postulados materiales, fundamentan estas 
circunstancias, subyacentes en la esencia del calculo en dinero, los 
limites te6ricos de su racionalidad. Esta es, cabalrnente, de caracter 
puramente formal ... y para toda circunstancia vale lo siguiente: 
Que solo en conexi6n con la forma de distribuci6n de los ingresos 
puede decirnos algo la racionalidad formal sobre el modo del abaste
cirniento material (op. cit., p. 83). 

En cuanto se afirma, por tanto, la racionalidad formal, se afirma 
esa indiferencia completa frente a los "postulados materiales". Ademäs, 
en la visiön de Weber, esta indiferencia tiene que ser tanto mayor 
cuanto mäs desarrollada estä la racionalidad formal. Es mayor por tanto 
en el cälculo de capital, que Weber considera la cuspide de la raciona
lidad formal posible. 

Estos son los valores implicitos en el uso del dinero como medio 
para asegurar la racionalidad formal. Weber los llama "condiciones 
materiales". Conforman toda una estructura de valores, dentro de Ja 
cual el dinero puede funcionar y cumplir su funciön. 

Estos valores, por tanto, no son separables de Ja existencia del 
dinero, y 1a existencia del dinero no se puede vincular con otros valores. 
Quien usa el dinero, afirma tambien las condiciones para el uso de! 
dinero y no podria dejar de hacerlo. 

De eso se sigue que, en el caso de que se pueda afirmar en nombre 
de Ja ciencia la necesidad del uso de! dinero, se puede igualmente 
afirmar en nombre de la ciencia los valores cuyo cumplimiento es 
condici6n de! funcionamiento del dinero. Y si por tanto se afirma la 
fatalidad de! desarrollo de la racionalidad formal y su inevitabilidad, se 
afirma en el mismo acto la fatalidad y la inevitabilidad de la unica 
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estructura de valores dentro de Ja cual esta racionalidad formal se 
puede dar. 

Sin embargo, Weber evita sacar esta consecuencia, aunque ella sea 
obvia. Solamente de esta manera puede contraponer Ja racionalidad 
formal a postulados materiales. como si una simple tecnica se confron
tara con valores. Sin embargo, esto es un quid pro quo. No se confronta 
ninguna racionalidad formal con postulados materiales, sino una estruc
tura de valores condicionante de! funcionamiento de! dinero con otros 
valores. Valores se confrontan con valores. Pero Weber pierde simple
mente de vista Ja estructura de valores condicionante de! dinero y lo 
trata como algo "tecnico". Entonces otros valores toman un sentido 
mas bien ilusorio, simples postulados de valor. 

Sin embargo, es notable el hecho de que el conjunto de valores que 
Weber considera como condici6n de! funcionamiento de! dinero, coin
cide en un alto grado con aquel conjunto de valores que habian deduci
do los te6ricos de! derecho natural iluminista. Todos sin excepci6n ya 
aparecen tan explfcitos como en Weber en el mismo Locke. Pero en 
Locke son deducidos como valores, mientras Weber los deduce de! 
funcionamiento de! dinero y de su funci6n de asegurar Ja racionalidad 
econ6mica formal. En los iluministas aparecen como leyes de Ja natura
leza humana, en Weber como condiciones de Ja racionalidad formal de 
Ja acci6n humana. 

Weber no vuelve a constituir el concepto de naturaleza que existe 
en el derecho natural iluminista. Pero de hecho no queda muy lejos de 
el. Cuando se olvida de! hecho de que el uso de! dinero esta inserto en Ja 
afirmaci6n de una estructura de valores, y por tanto presenta dinero y 
mercados como instrumentos tecnicos, vuelve a reconstruir un concepto 
analogo a esta "naturaleza" de los iluministas, con sus leyes naturales. 
Su racionalidad formal entonces se distingue apenas de estas leyes natu
rales. Y Weber hace eso siempre que contrapone racionalidad formal y 
postulados materiales. 

Esta relaci6n entre valores implfcitos de! funcionamiento de! 
dinero y otros valores contrarios -los postulados materiales- Weber 
nunca logra reflexionarla. Eso ocurre a pesar de tener conciencia de 
que existen tales valores implfcitos de! funcionamiento de! dinero. En 
un capftulo sobre el mercado hace muy expresa esta problematica: 
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La comunidad de mercado, en cuanto tal, es Ja relacion präctica de 
vida mas impersonal en Ja quc los hombres pueden entrar. No por
que el mercado suponga una lucha entre los participes ... Cuando el 
mercado se abandona a su propia lcgalidad, no repara mäs que en Ja 
cosa, no en Ja persona, no conoce ninguna obligacion de fratemidad 
ni de piedad, ninguna de las relaciones humanas originarias portadas 
por las comunidades de caräcter personal. Todas ellas son obstacu
los para el libre desarrollo de Ja mera comunidad de mercado y los 
intereses especificos de! mercado; en cambio, estos son las tentacio-
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nes especificas para todas ellas. Intereses racionales de fin determi
nan los fen6menos de! mercado en medida especialmente alta, y Ja 
legalidad racional, en particular Ja inviolabilidad de lo prometido 
una vez, es Ja cuaiidad que se espera de! coparticipe en el cambio, y 
que constituye el contenido de Ja etica del mercado que, en este 
respecto, inculca una concepci6n muy rigurosa. En los anales de Ja 
bolsa es casi inaudito que se rompa el convenio miis incontrolable e 
improbable cerrado con Ja fmna. Semejante objetivaci6n -desper
sonalizaciön- repugna ... a todas las originarias formas de las rela
ciones humanas. EI mercado "libre", esto es, el que no esta sujeto a 
normas eticas, con su explotaciön de Ja constelaci6n de intereses y 
de las situaciones de monopolio y su regateo, es considerado por 
toda etica como cosa abyecta entre hermanos (Econom fa y Socie
dad, II, p. 494). 

Por lo menos aparentemente, el texto contiene una contradicci6n 
abierta. Por un lado desarrolla Ja concepci6n de una "etica de mercado", 
y por el otro dice que toda etica considera a1 mercado libre una "cosa 
abyecta entre hermanos". Si lo ultimo es cierto, lo primero es falso. 
Si hay una etica de! mercado, entonces no toda etic;i puede condenar a1 
mercado. En realidad, en sus ana.lisis sobre Ja etica protestante y el esp i
ritu de! capitalismo el mismo Weber-muestra muy explicitamente, que 
Ja etica de mercado incluso tiene sus raices religiosas. 

Sin embargo, permanece Ja contradicci6n, que se puede 
expresar asi: todas las eticas rechazan Ja etica de! mercado. En Weber 
parece ser mas bien una sei'ial de sus limites en Ja reflexi6n de Ja proble
matica aludida. 

La etica de! mercado, como Ja describe Weber, es Ja etica de Ja des
personalizaci6n. Es etica de funcionamiento de! mercado y de! dinero. 
Su nucleo central es Ja inviolabilidad de lo prometido y de Ja legalidad 
de! mercado. En este sentido es una etica sumamente exigente. Weber 
Ja contrapone a todas las otras eticas, que parten de Ja hermandad entre 
hombres, que surgen de originarias formas de relaciones humanas y se 
basan en comunidades de caracter personal. En Ja visi6n de estas otras 
eticas la etica de! mercado es una tentaci6n peligrosa. 

Weber, por tanto, polariza todas las eticas posibles entre Ja etica 
del mercado -la despersonalizaci6n- y Ja 6tica de Ja comunidad 
personal, Ja fratemidad. La etica del mercado abre el camino de! funcio
namiento formal de! mercado, siendo a Ja vez Ja condici6n de su 
existencia. La etica de Ja comunidad personal, en cambio, Weber Ja ve 
mas bien en terminos irracionales, aunque hable en relaci6n a ella de 
racionalidad con arreglo a valores. La ve como una etica que no corres
ponde a las necesidades de funcionamiento objetivas de ninguna indole, 
sino como normas que se cumplen de por si. Contraponiendo una etica 
que corresponde a exigencias de funcionamiento de una racionalidad 
con arreglo a fines, y otra etica cuyas normas surgen de por si, de una tal 
racionalidad con arreglo a valores. De alli su confusi6n. Por un lado, habla 
de Ja etica de! mercado como etica de! funcionamiento de Ja racionalidad 
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formal y del dinero, y por el otro lado, niega que esta etica sea un 
producto de una racionalidad con arreglo a valores, porque es una etica 
de la utilidad, o del propio funcionarniento. Podria haber surgido de 
una racionalidad con arreglo a valores, pero se transforrna en etica 
implicita de una estructura: 

EI capitalismo actual, seiior absoluto en la vida de Ja economia, 
educa y crea por Ja vfa de Ja seJeccion economica los sujetos (empre
sarios y trabajadores) que necesita. (La etica protestante y el espf
ritu del capitalismo, Barcelona 1973, p. 50). 

La propia selecci6n econ6rnica ahora realiza esta etica del rnercado 
que se transforma en el centro de la estructura social del capitalisrno. 
Ya no es resultado de alguna racionalidad con arreglo a valores, sino 
condici6n e irnplicancia de la acci6n con arreglo a fines rnisrnos. De ahi 
la arnbigüedad weberiana. Weber no tiene instrurnentos te6ricos para 
decidir si se trata efectivarnente de una etica o no. Por tanto, habla por 
un lado de una etica del rnercado, y por el otro, de que toda etica 
condena al rnercado libre. 

En. su rnetodologia explicita Weber soluciona esta dificultad 
renunciando al problerna. Corno los valores del mercado no son valores 
que surgen de por sf, sino en el contexto del funcionamiento del rnercado, 
sencillarnente no los considera corno valores y puede por tanto contra
poner un amilisis de la acci6n con arreglo a fines al analisis con arreglo a 
valores. Esta soluci6n opera por un juego de definiciones -un simple 
quid pro quo- y es por tanto tautol6gica. Pero por el otro lado, en sus 
analisis de la acci6n especificos Weber torna posici6n en nornbre de la 
ciencia frente a este funcionarniento del rnercado y del dinero, cornpro
rnetiendo por implicancia esta propia ciencia con una postura en favor 
o en contra de los valores dentro de los cuales el rnercado funciona. 

Weber usa principalmente dos argurnentos para fundar cientifica
rnente su opci6n por el rnercado. En los dos casos presenta al rnercado 
y al dinero como fenomenos cuya inevitabilidad es cientificamente 
demostrable. En los dos casos, por tanto, desernboca en la dernostraci6n 
de la inevitabilidad de la estructura de valores que es condiciön del 
funcionamiento del rnercado. De manera indirecta -por la exclusi6n d~ 
altemativas- Weber opta asi, por una estructura de valores en nornbre 
de la ciencia. u prirnera forma de argurnentaci6n parte de su analisis de 
lo que Weber llarna la "racionalidad de occidente". La analiza como el 
origen del caracter ilimitado de la racionalidad formal del mercado y del 
dinero en el capitalismo rnodemo, y la ve fransformada hoy en dia en 
el destino de la sociedad moderna, que rige fatalmente el futuro de la 
hurnanidad. Corno tal racionalidad de occidente, segun Weber, la 
racionalidad formal se ha transformado en parte rnisma de Ja realidad 
social y ha dejado de ser opci6n. Esta realidad ahora impone el respeto 
a estas estructuras de Ja racionalidad formal, y el hombre tiene que 
obedecer. En este contexto surge de nuevo esta naturaleza social, que 
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impone sus leyes y frente a la cual el hombre tiene que ser humilde. 
Es el capitalismo que "educa y crea por la via de la selecciön econömica 
los sujetos ... que necesita". Esta creaciön de sujetos es evidentemente 
la inculcaciön en ellos de la etica del mercado, que la misma naturaleza 
social del capitalismo actual efectua. 

El segundo argumento en favor de la opci6n por el mercado e 
implicitamente de la estructura de valores en la que se desarrolla, es 
complementario del primero. Es un argumento que sostiene que frente 
al mercado capitalista no hay elecci6n. Lo afirrna discutiendo posibles 
opciones. 

De hecho, Weber se preocupa solamente de una opci6n, aunque 
haga el listado de muchos elementos de la "racionalidad material". 
Esta opci6n es el socialismo. Lo discute en referencia a una discusi6n 
que se da en su tiempo en Alemania alrededor del programa de acci6n 
del Partido Social-dem6crata. Se trata de la discusi6n sobre el "socialis
mo pleno" (Vollsozialismus) en el sentido de una socializaci6n de todos 
los medios de producci6n. Esta discusi6n se hizo antes, durante y 
despues de la Primera Guerra Mundial tanto mäs agudo cuanto mäs 
crecia el Partido Social-dem6crata y cuanto mäs aumentaban sus posibi
lidades de subir al poder. Esto provoc6 por el otro lado reacciones y 
analisis del socialismo que siempre giraron alrededor de la problemätica 
de la asignaci6n 6ptima de recursos bajo un regimen socialista. Al lado 
de Max Weber aparece sobre todo el anälisis de Ludwing von Mise, que 
coincide en muchos aspectos con el anälisis de Weber aunque es mäs 
extremo en sus posturas. 

Max Weber interpreta este socialismo pleno en los terrninos en los 
cuales es efectivamente visualizado por los grupos correspondientes del 
Partido Social-demöcrata. Socialismo pleno en este sentido es un socia
lismo que sustituye las propias relaciones mercantiles -el mecanismo de 
los mercados y el uso del dinero- por un mecanismo de asignaciön de 
recursos basado sobre un cälculo en terrninos naturales. Esta posiciön 
la toma en especial 0. Neurath, quien habla de la economia natural 
(Naturalwirtschaft) contrapuesta a la economia del dinero. 

En esta discusi6n Weber pone en duda Ja posibilidad del cälculo 
econ6mico en tal economfa natural. Sin embargo, esta aspiraci6n a 
otra manera de organizar Ja economfa Ja interpreta como un valor de 
por sf, un juicio de valor: 

EI problema de si se debe crear una "economia planificada" ..• no 
es, naturalmente, en esta forma, un problema cientffico. Cientffica
mente solo cabe preguntar: 1,Que consecuencias, dada una forma 
determinada, tendra de un modo previsible? Dicho en otra forma: 
i. Que es lo que tendra que aceptarse inevitablemente en caso de tal 
intento? (Economia y Sociedad, l, p. 86). 

Transforrna Ja aspiraci6n en un deber ser, y pregunta por las conse
cuencias. En cuanto las consecuencias sean ahora desastrosas, Ja econo-
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mia del mercado -que Weber no conoce sino en terminos capitalistas
serfa Ja unica altemativa posible. Destaca mucho Ja necesidad de dar en 
este punto una soluci6n te6rica: 

Con la creencia de que,•una vez se enfrente uno de un modo decidi
do con el problema de la econom(a sin dinero, "habra de encon
trarse" el sistema de calculo apropiado, no se arregla nada: EI pro
blema es fundamental para toda "socializacion plena", y no puede 
hablarse, en todo caso, de una "economia planificada" en tanto que 
no sea conocido en este punto decisivo un medio para la fijacion 
racional de un "plan" (Economia y Sociedad, 1, p. 79). 

Y, efectivamente, Weber destaca que las consecuencias de tal socia
lizaci6n plena son desastrosas: 

Pero Ja fijacion concreta de si dadas las circunstancias de situacion 
de una determinada industria, seria mas racional una determinada 
direccion productiva que otra ... no es posible con arreglo al calculo 
natural sino en Ja forma de estimaciones muy toscas; mientras que, 
por el contrario, con arreglo al calculo en dinero, y no obstante 
incognitas con que siempre hay que contar, es siempre, en principio, 
un problema de calculo susceptible de soluci6n (Econom(a y Socie
dad, I, p. 79). 

Se podria hacer por tanto tal calculo natural, pero este seria muy 
tosco y hasta destructor para el tipo de producci6n modemo. Weber 
ve dos posibilidades de efectuar tal ca.Iculo: "Con ayuda, o bien de Ja 
tradici6n, o de un poder dictatorial que regule el consumo de un modo 
preciso ... " (p. 79). Pero tambien en este ultimo caso seria desastroso: 

Pero aun entonces quedaria el hecho de que el ca.lculo natural no 
podrfa resolver el problema de 1a imputacion de! rendimiento total 
de una explotacion a sus "factores" y disposiciones particulares, en 
la misma forma que esto lo realiza hoy el calculo de rentabilidad en 
dinero; y que por eso cabahnente el actual abastecimiento de masas 
por medio de explotaciones produciendo en masas opone Ja mas 
fuerte resistencia a aquella forma de calculo (Economia y Sociedad. 
1, p. 79). 

Es Ja existencia de Ja producci6n moderna misma, con sus necesida
des de calculo, Ja que exige que se efectue el ca.lculo en dinero. Pero 
ca.lculo en dinero modemo para Weber es ca.lculo capitalista. Por tanto, 
Ja producci6n modema misma opta en contra del socialismo y en favor 
del capitalismo. Opta, en cuanto su existencia es necesaria e inevitable. 

Von Mise usa expresiones mas extremas que Weber, aunque van en 
Ja misma Iinea. EI socialismo, por su imposibilidad de efectuar este 
calculo econ6mico, aparece para Von Mise como el caos. Y cuando 
aparece una sociedad socialista en Ja Union Sovietica, habla del "caos 
ordenado". Aunque Weber no usa aqui el termino, apunta en esta direc
ci6n: Ja alternativa al calculo econ6mico capitalista es el caos. La 
opci6n en favor del capitalismo aparece, por tanto, como opci6n en 
contra del caos. 
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Por supuesto, Weber jamäs dirä que se debe optar en contra de! 
caos. La ciencia, en su opini6n, no podria decir eso. Pero Ja ciencia si 
puede decir que determinadas opciones irnplican el caos. Por tanto, Ja 
opci6n por el orden implicaria resistir a estas opciones por el caos. En 
el grado, por tanto, en el cual Ja sociedad sobrevive, efectua y tiene que 
efectuar tales opciones en contra de! caos. 

Burocracia y racionalidad formal 

Nitidamente Ja racionalidad formal, como Weber Ja concibe, se 
expresa en el cälculo de capital, hecho en terminos de dinero. Sin 
embargo, Weber percibe Ja burocratizaci6n de Ja dominaci6n politica y 
de Ja propia empresa capitalista como una condici6n mäs de! funcio
namiento de esta racionalidad formal. Concibe por tanto Ja burocracia 
misma como un instrumento de Ja racionalizaci6n formal. Su evoluci6n 
formal llega a ser Ja condici6n de! desarrollo capitalista rnismo. La 
burocracia es competente, en cuanto se organiza en terminos modemos, 
y se organiza en tales terminos, en cuanto se apoya en un derecho 
forma:: 

Superior a Ja competencia de Ja burocracia lo es solo Ja competencia 
de los miembros de una empresaprivada en el terreno de Ja "econo
mia" (Econom(a y Sociedad, II, p. 746). 

Sin este desarrollo de Ja burocracia no habria sido posible el alto 
desarrollo de Ja empresa capitalista. Es esta burocracia racionaJ quien 
recien hace efectivo el derecho racionaJ. Corno tal, el derecho se hace 
calculable y Ja empresa capitalista puede llegar a los niveles de calcula
bilidad que ha alcanzado. Lo que necesita el capitalismo ... 

es un derecho con el que se pueda contar lo mism o que con una 
maquina; los puntos de vista religioso-rituales y magicos no han de 
jugar en el papel alguno (op. cit, p. 1050). 

Y como el dinero margina a Ja racionalidad material, el derecho 
formal remplaza al derecho material: 

EI derecho romano fue aqui (lo mismo que en el resto) el medio que 
si.rvi6 a Ja erradicacion de! derecho material en beneficio de! formal 
(op. cit, p. 1050). 

En el sentido de este derecho formal Ja burocracia modema puede 
actuar: 

La estructura burocratica es en todas partes un producto tardfo de 
Ja evolucion ... Ja burocracia tiene un caracter "racionaJ": La 
norma, Ja finalidad, el medio y Ja impersonalidad "objetiva" domi
nan su conducta Par lo tanto, su origen y su propagaci6n han 
influido siempre en todas partes "revolucionariamente" en su sentido 
especial. . . tal como suele hacerlo el progreso de! racionalismo 
en todas partes (op. cit, p. 752). 
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Esta burocracia formal es Ja que corresponde al capitalisrno y es 
condici6n de su desarrollo: 

... el Occidente disponfa de un derecho formalmente estructurado, 
producto de! genio romano, y los funcionarios fonnados con base en 
dicho derecho se revelaron, en cuanto tecnicos de administraci6n, 
como superiores a todos los demas. Desde el punto de vista de Ja 
historia econ6mica, este hecho adquiri6 importancia, porque la 
alianza entre el Estado y la jurisprudencia fonnal habfa de favorecer 
al capitalism o ( op. cit., p. 1050). 

Corno tal, el desarrollo de Ja burocracia fonnal acornpa.i'la todo el 
desarrollo del capitalisrno: 

Lo mismo que el llamado progreso hacia el capitalismo a partir de Ja 
Edad Media constituye la escala unfvoca de Ja modemizaci6n de Ja 
economfa, as{ constituye tambien el progreso hacia el funcionario 
burocratico, basado en el empleo, en sueldo, pensi6n y ascenso, en 
Ja preparaci6n profesional y Ja divisi6n de! trabajo, en competencia 
fijas, en el fonnalismo documenta! y en la subordinaci6n y la supe
rioridad .jerarquica, Ja escala igualmente unfvoca de Ja moderniza
ci6n de! Estado ... (op. cit, p. 1060). 

EI Estado rnismo se convierte en empresa: 

Desl:le el punto de vista de Ja sociologfa, el Estado moderno es una 
empresa con el mismo titulo que una fabrica: en esto consiste preci
samente su rasgo hist6rico especffico (op. cit., p. 1061). 

Corno tal, es condici6n del desarrollo capitalista: 

La empresa capitalista moderna descansa internamente ante todo en 
el calculo. Necesita para su existencia una justicia y una administra
ci6n cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente, por lo 
menos en principio, por normas fijas generales con tanta exactitud 
como puede calcularse el rendirniento probable de una maquina (op. 
eil., p. 1062). 

Las "fonnas de empresa modema, con su capital fijo y su calculo 
exacto, son demasiado sensibles frente a las irracionalidades de) derecho 
y de Ja administraci6n" (p. 1062). 

De Ja misma forma Weber descubri6 una etica, que es condici6n del 
funcionamiento de Ja burocracia: 

EI honor de! funcionario esta en su capacidad para, cuando pese a 
sus representaciones el superior jerarquico persiste en una orden que 
a aquel le parece err6nea, ejecutarla bajo la responsabilidad de! 
mandante con la misma escrupulosidad que si correspondiera a su 
propia convicci6n. Sin esta disciplina, moral en el sentido mas alto 
de! vocablo, y sin esta abnegaci6n, todo el aparato se vendrfa abajo 
(p. 1071). 

De nuevo aparece una etica implicita a una estructura de funciona
miento, y por tanto Ja argumentaci6n de la ciencia en favor de la 
vigencia de esta etica. Esta se darfa de nuevo en.el caso en el cual la 
necesidad de tal burocracia se pudiera afinnar en nombre de tal ciencia. 
Esta afirmaci6n Weber la hace en los tenninos siguientes: 
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Sin duda, Ja burocracia no es ni con mucho Ja unica forma moderna 
de organizacion, como Ja fäbrica no es tampoco Ja unica forma de 
empresa industrial. Pero am bas son, con todo, las que imprimen su 
sello a Ja epoca presente y al futuro previsible. EI futuro es de Ja 
burocratizacion.. . La burocracia se caracteriza frente a otros 
vehiculos hist6ricos del orden de vida racional moderno por su 
inevitabilidad mucho mayor (p. 1072). 

De nuevo esta exigida por una especie de naturaleza social: 

La peculiaridad de la cultura moderna, especialmente su subestruc
tura tecnico-econ6mica, exige esta "previsibilidad" o calculabilidad 
del resultado. La burocracia en su desarrollo pleno se halla tarn bien, 
en sentido especilico, baj o el principio sine ira et estudio. Su pecu
liaridad especifica, tan bienvenida al capitalismo, la desarrolla en 
tanto mayor grado cuando se "deshumaniza", cuanto mas completa
mente alcanza las peculiaridades especificas que le son contadas 
como virtudes: La eliminacion del amor, de! odio y de todos los 
elementos sensibles puramente personales, de todos los elementos 
irracionales quese sustraen al calculo (p. 732). 

Es decir, Weber ve de nuevo aparecer aquellas virtudes de Ja etica 
de! mercado, pero ahora como virtudes de Ja etica de Ja burocracia 
formal. 

Por tanto, pinta Ja alternativa al regimen burocratico en terminos 
muy parecidos a su descripci6n de los resultados previsibles de un intento 
de abolir el mercado: 

... cuando en alguna cuestion particular el ethos domina a las masas 
-y queremos prescindir completamente de otros instintos- los 
postulados de Ja "legalidad" material encaminados al caso concreto 
y a la persona concreta chocan inevitablemente con el formalismo y 
con la frfa "objetividad" normativa de! regimen burocratico, de 
suerte que entonces debe rechazarse emotivamente por esta razon 
lo que habfa sido racionalmente exigido. En particular deja insatis
fechas a las masas desposeidas Ja "igualdad juridica" formal y la 
justicia y el gobiemo "calculables", tal como lo exigen los "intereses 
burgueses". Para tales masas, el derecho y el gobierno tienen que 
estar al servicio de la nivelacion de las probabilidades de vida econ6-
micas y sociales enfrente de los poseedores y solamente desempeiiar 
esta funcion cuando asumen un caracter no formal, un caräcter 
sustancialmente "etico" (o de "Cadi") (p. 735-736). 

Aqui Weber juega de nuevo con Ja ambigüedad de su concepto de 
etica. Si habla de ethos o etico, excluye precisamente lo que el mismo 
llama Ja etica de! mercado o Ja moral de! bur6crata. Se refiere a lo 
etico en el sentido de los postulados materiales, que son cualesquiera 
postulados contrarios a su concepto de racionalidad formal. Sin embar
go, el peligro que significan tales masas dominadas por un "ethos" 
-postulados materiales- lo demuestra en los siguientes terminos: 

Si el mecanismo en cuestion suspende su labor o queda detenido por 
una fuena poderosa, la consecuencia de ello es un caos, para dar fin 
al cual dificibnente pueden improvisar los dominados un organismo 
que lo sustituya. Esto se refiere tanto a Ja esfera de! gobierno publi-
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eo como a Ja de Ia e&onomfa privada. La vinculacion de! destino 
material de /a masa al funcionamiento correcto y continuo de las 
organizaciones capitalistas privadas, organizadas de una manera cada 
vez mas burocratica, · va siendo mas fuerte a medida que pasa el 
tiempo, y Ja idea de Ja posibilidad de su eliminacion es, por tanto, 
cadavez mäsutopica(p. 741-742). 

Ahora Weber habla expresamente del caos -que se produce- en 
cuanto se destruyen los rnecanisrnos de la racionalidad formal. Orden y 
caos se polarizan alrededor de racionalidad formal y racionalidad 
material, y aparece Ja vinculaci6n de Ja racionalidad material con lo 
ut6pico. EI orden ahora aparece como funcionarniento del calculo de 
capital con todas sus condiciones irnpl icitas: la burocratizaci6n v Ja 
estructura de valores expresada en Ja etica del rnercado y Ja rnoral de! 
funcionario bur6crata. Evitar el caos significa por tanto afinnar estas 
estructuras y estos valores. Significa a Ja vez Iuchar en contra de las 
rnasas dorninadas por un ethos, denunciändolas corno ut6picas. 

Hasta este punto Weber afirma Ja necesidad de Ja burocracia corno 
condici6n de Ja posibilidad del desarrollo de Ja ernpresa capitalista. En 
este sentido, puede decir que Je pertenece el futuro, que es inevitable y 
es nuestro destino. 

Siendo, por tanto, inevltable el cälculo rnonetario en tenninos 
capitalistas, es iguahnente inevitable Ja burocracia en cuanto condici6n 
de! desarrollo de Ja empresa capitalista modema. De esta manera 
Weber se deshace del proyecto marxista de Ja abolici6n, sea del dinero 
o sea de! Estado, y a Ja vez del proyecto anarquista -Weber menciona 
expresamente a Bakunin- de Ja abolici6n de toda burocracia. Pero 
Weber va rnas lejos aun. Cuanto mas penetra en el anälisis de Ja burocra
cia, rnas se convence de! poder inquebrantable de ella. Este poder lo 
ve junto con su caracter fonnalmente racional. Te6ricamente, se enfrenta 
a una altemativa que el mismo trata de imaginarse y que no implicaria 
ni Ja abolici6n del dinero ni Ja de! Estado. Se trata de la altemativa de 
una econornfa planificada, que sigue rnanejändose con relaciones rner
cantiles y por tanto cälculo en dinero, pero que supera a Ja propia 
ernpresa capitalista. Su irnaginaci6n se apoya en lo que ocurre con Ja 
Revoluci6n Rusa, que coincide en el perfodo en el cual escribe estos 
textos. Ve c6rno fracasan los intentos de los revolucionarios de abolir 
las relaciones rnercantiles, y ve a Ja vez c6mo surge una nueva burocracia 
socialista. Se irnagina lo que podria resultar corno sociedad posterior, y 
trata de extender su critica a esta nueva sociedad. 

Pero en este caso su argumento a partir de Ja racionalidad formal 
no funciona. La inevitabilidad de Ja burocracia Ja ha argumentado 
precisamente basado en su caracter fonnalrnente racional. Yen el grado 
en el cual esta burocracia recurre a relaciones mercantiles y por tanto al 
cälculo en dinero, tambien su argumento de Ja inevitabilidad de! dinero 
se debilita mucho. Se enfrentan en este caso calculo capitalista en 
dinero con otros cälculos en dinero, y no con Ja economia natural. Por 
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tanto, Weber no puede sostener que esta en juego la propia racionalidad 
formal en este caso. Por tanto, tal sociedad resultaria posible. Esto 
tendria como efecto que Weber tendria que aceptar dos altemativas 
para el futuro de Ja sociedad, y que no podria afirrnar Ja sociedad 
capitalista como unica altemativa posible. Sin embargo, si no Ja puede 
afirmar como unica alternativa posible, su derivaci6n de Ja estructura de 
valores correspondiente no funcionaria. Por tanto, tiene que eliminar 
alternativas, para tener un resultado univoco en su derivaci6n de Ja 
estructura de valores capitalista. Hay que recordar aqui que Weber 
deriva valores indirectamente, es decir, por Ja eliminaci6n de alternati
vas, renunciando efectivamente a Ja derivaci6n directa de valores. 

Para entender este cambio de Ja argumentaci6n, hace falta volver 
brevemente sobre las condiciones de! funcionamiento de! dinero, que 
Weber menciona. Weber habla de deterrninados valores, que conforman 
esta condici6n de! dinero y que el resume como etica de! mercado. Se 
trata de Ja etica de Ja lucha a muerte, de! cumplimiento de los contratos 
y respeto a Ja propiedad y de Ja satisfacci6n de necesidades segun Ja 
demanda efectiva. Estos valores centrales conforman todo un mundo de 
valores implicitos al funcionamiento de! dinero en terminos de un 
calculo de capital. Sin embargo, Weber no menciona una condici6n 
adicional. Esta condici6n se refiere a Ja necesidad de tener una imagen 
de! hombre -una filosofia de! hombre- que interprete estos valores 
como realizaci6n de lo verdaderamente humano. Tambien tal imagen 
de! hombre es condici6n de! funcionamiento del dinero. Sostener esto 
no es mas que una extensi6n de Ja propia tesis de Weber. 

La imagen de! hombre referida es Ja de! hombre que se libera en el 
grado en el cual realiza estos valores implicitos al funcionamiento de! 
dinero. Se trata de Ja imagen burguesa de Ja libertad. 

Veamos ahora su forma de argumentar. 

Pero allf donde el funcionario preparado llega a dominar, su poder 
es sencillamente inquebrantable, porque entonces toda la organiza
ci6n del abastecimiento vital mas elemental se halla cortada por el 
patr6n de susservicios. Puede recibirse te6ricamente una eliminacion 
cada vez mas extensa del capitalismo privado, aunque esto no consti
tuya en modo alguno una empresa tan nimia como suelen decirlo 
algunos que no lo conocen. Pero, aun suponiendo que se lograra 
alguna vez, ello no significarfa practicamente en modo alguno, con 
todo, una ruptura de la acerada estructura del moderno trabajo 
industrial, sino que significaria, por el contrario, que ahora se 
burocratizaria tambien la direccion de las empresas estatizadas o 
confiadas a una forma cualquiera de "economfa colectiva" (op. cit, 
p. 1073). 

Esta burocratizaci6n de las directivas de las empresas -Weber habla 
concientemente de directivas, porque supone esta empresa capitalista ya 
como una empresa burocratizada- Ja interpreta Weber ahora en terrni
nos de Ja libertad. Sobre los hombres en tal sociedad dice: 
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Pero si son, en cam bio, menos libres, porque toda lucha por el pocler 
con una burocracia estatal es inutil, y porque no se puede apelar 
alli a instancia alguna interesada en principio contra ella y su poder, 
como es posible, eA cambio, frente a la economia privada Esta 
serfa,toda la diferencia (op, cit, pp. 1073-1074). 

Corno Weber noproblematiza su concepto de racionalidad material, 
no puede ver niriguna otra diferencia. Sin embargo, Ja burocratizaci6n 
Ja interpreta en el sentido de homogeneizaci6n mäs extrema. Por tanto, se 
deja llevar a Ja economfa planificada en terminos horrorizantes pareci
dos a los que surgen en este mismo periodo hist6rico en las imaginacio
nes de los geopoliticos. Los geopoliticos hablan de Ja amenaza por el 
estado de hormigas, y fomentan el fascismo para evitarlo. Weber habla 
de! Egipto antiguo y de Ja sociedad egipcio-oriental, que nos estä 
arnenazando. 

Una vez eliminado el capitalismo privado, la burocracia estatal domi
narfa ella sola Las burocracias privada y pu blica, que ahora traba
jan una al lado de Ja otra, y, por Jo menos posiblemente, una contra 
otra, manteniendose pues, hasta cierto punto mutuamente enjaque, 
se fundirfan en una jerarqufa unica: A Ja manera por ejemplo, de! 
Egipto antiguo, solo en forma incomparablemente mäs racional y, 
por tanto, menos evitable (op. cit., p. 1074). 

Se producirfa una gigantesca mäquina. En relaci6n a Ja mäquina 
muerta esta burocracia es una mäquina viva: 

Una mäquina inerte es espfritu coagulado ... en uni6n con la mä
quina muerta, la vida trabaja en forjar el molde de aquella servidum
bre de! futuro a Ja que tal vez los hombres se vean algun dia obliga
dos a someterse impotentes, como los fellahs de! antiguo Estado 
egipcio, si una administracion buena desde el punto de vista tecnico 
-y esto significa una administracion y un aprovechamiento y un 
aprovisionamiento racionales por medio de funcionarios- llega a 
presentar para ellos el va!or supremo y unico que haya de decidir 
acerca de Ja forma de direccion de sus asuntos. Porque esto lo hace 
la burocracia incomparablemente mejor que cualquier otra estruc
tura de! poder (op. cit., p. 1074). 
Irfa apareciendo, entonces, una articulacion social "organica", 
esto es, agipcio-oriental, solo que, en contraste con esta, tan estric
tamente como una mäquina. iQuien se atreverfa a negar que algo por 
el estilo figura entre las posibffidades del futuro1 (op. cit., p. 1074). 

Habla incluso de! "progreso incontenible de Ja burocratizaci6n" 
(p. 1074), para concluir esta su argumentaci6n: 

iC6mo es posible en presencia de Ja prepotencia de esa tendencia 
hacia Ja burocratizaci6n salvar todavla algun resto de libertad de mo
vimiento, "individual" en ·algun sentido? Porque, a fin de cuentas, 
constituye un burdo autoengafio creer que sin dichas conquistas de 
Ja epoca de los 'derechos del hombre' podriamos -aun el mäs con
servador entre nosotros- ni siquiera vivir. 

En su argumentaci6n de Ja no factibilidad de Ja abolici6n de! dinero 
y de Ja propia burocracia Weber se habfa referido al caos para describir 
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las consecuencias de un intento de abolirlos. Frente a la economia 
planificada ahora habla de Ja muerte como su resultado previsible. Ya 
en Ja tradici6n burguesa desde Hobbes Ja palabra caos quiere decir 
siempre muerte de Ja sociedad y con ella de los individuos que Ja 
componen. Cuando Weber habla de caos, tambien quiere decir exacta
mente eso. Si ahora en relaci6n a la economfa planificada habla de Ja 
imposibilidad de vivir, es decir de Ja muerte, lo hace por el hecho de que 
esta muerte no es la del caos. Pero Weber quiere insistir en que tambien 
es muerte. Es una muerte que Weber atribuye a un orden que funciona 
como una m:iquina. 

Sin embargo, el argumento de Weber contiene una contradicci6n. 
Por un lado, niega la posibilidad de la abolici6n del dinero, negando la 
factibilidad de un calculo natural en terminos ffsicos. Weber no sostiene 
que el concepto de tal cälculo natural sea contradictorio. Lo que niega 
es que sea factible. EI argumento clave en este contexto es que ninguna 
planificaci6n puede manejar las informaciones suficientes para un 
cälculo natural eficiente. Por tanto, el dinero es inevitable, Eso no es 
te6ricamente deducible, pero si se puede demostrar. Por tanto, el 
dinero no es prescindible. 

Si aceptamos esta argumentaci6n, sin embargo, tenemos que recha
zar su argumentaci6n frente a la economfa planificada sobre Ja base de 
relaciones mercantiles cambiadas. Weber puede demostrar la muerte 
como resultado de esta economfa solamente, describiendola como una 
maquina burocrätica homogenea y perfecta. Pero parece evidente que 
esta mäquina burocratica que Weber imagina, solamente es posible si 
dispone de un nivel de informaciones tan grande como para poder 
abolir el dinero. EI manejo informativo necesario para poder abolir el 
dinero es exactamente el mismo que el necesario para transformar a la 
burocracia perfecta, que Weber teme tanto y cuyo resultado lleva a Ja 
muerte. Si declara no factible Ja abolici6n de! dinero, no puede declarar 
en el mismo acto factible la maquina burocrätica que el anuncia. Sin 
embargo, para poder derivar la estructura de valores condicionantes de! 
calculo capitalista el necesita esta tesis de una burocracia amenazante en 
sus terminos mäs estrictos: una mäquina viva que funciona como una 
maquina muerta. Esta tesis ia necesita para poder denunciar Ja econo
mfa planificada como muerte. Teniendo como unico medio para 
legitirnizar una estructura de valores Ja exclusi6n por no factibilidad de 
valores altemativos, su derivaci6n de los valores de Ja sociedad en Ja cual 
el vive lo obliga a asurnir esta tesis. De nuevo la naturaleza de las cosas 
obliga a la afinnaci6n de estos valores, y lo hace por la eliminaci6n 
forzosa de todas las alternativas revelandolas como no factibles. Y Ja no 
factibilidad es caos y muerte. 

La metodologia explicita de Weber y su metodo: La critica de] 
materialismo hist6rico. 
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EI significado de este analisis de Weber es decisivo. En relaci6n 
a los fundadores liberal-iluministas de la ideologia burguesa, Weber se 
mueve en una continuidad directa. Sin embargo, ha cambiado profun
damente todos los terminos justificadores de esta ideologia. 

Lo mas notable en este cambio es que los fundadores liberal-ilumi
nistas actuaron en funci6n de un proyecto de nueva sociedad, mientras 
en el metodo de Weber ya no cabe proyecto alguno. Para los liberal
iluministas 1a sociedad burguesa es un proyecto de esperanza. Para 
Weber es un resultado de! horror que el siente frente a cualquier pro
yecto social que pueda surgir. Deshaciendo proyectos de liberaci6n 
existentes, afirma Ja sociedad burguesa. Los liberal-iluministas, en 
cambio, la habian afirrnado como un proyecto de liberaci6n. 

EI tipo de argumentaci6n que Weber usa ha encontrado muchos 
seguidores. Uno de los mas influyentes hoy es Karl Popper. Popper 
populariza este metodo y lo radicaliza hasta sus ultimos extremos. En 
Popper Ja renuncia a la afirmaci6n positiva y su sustituci6n por Ja elimi
naci6n de las altemativas que surgen se transforma en el unico principio 
de su visi6n de! mundo. Popper lo transforma en e/ criterio de Ja verdad 
y lo extiende hasta las ciencias naturales. Su criterio de Ja falsificaci6n 
no es mas que esta extensi6n, que renuncia a Ja reivindicaci6n de Ja 
verdad de un conocimiento cientifico para remplazarla por su no-falsi
ficaci6n. En terminos de la sociedad, Popper transforma Ja posici6n de 
Weber en una posici6n extremista. Puede partir de! circuito basico de 
Weber. Este habia establecido Ja conexi6n entre no factibilidad de 
altemativas sociales, el caos y Ja muerte, masas dominadas por un ethos 
y utopia. Popper une estos elementos en un solo conjunto y !es aftade 
otro, que es Ja violencia. La utopia se convierte en el denominador 
comun de todo este conjunto y sustituye la critica de Ja ideologia por 
Ja crftica de Ja utopia, que en el fondo no es sino Ja presentaci6n de las 
personas portadoras de estas utopias como diab6licas. Por eso puede 
llamar a este metodo una "llave para el control de los demonios", es 
decir, un exorcismo. Son los enemigos de Ja sociedad abierta, que 
Popper tampoco describe por contenidos, sino por denuncia de proyec
tos altemativos. 

La sociedad abierta no es nada que se pueda describir. Es aquella 
sociedad que se forma en cuanto se discuten las altemativas que puedan 
surgir. Es una sociedad sin limites y sin derechos. Es una sociedad, 
en la cual es legftimo todo lo que sirva para destruir cualquier alterna
tiva a ella. 

Sin embargo, siendo tal sociedad siempre una sociedad de lucha 
libre, resulta necesaria.lnente una apologia de aquellos valores que 
Weber ya habia analizado como condici6n para el funcionamiento de! 
dinero. Popper, en cambio, deriva estos mismos valores de su metodo
logia de Ja ciencia. Eso Je es perfectamente posible porque, antes de 
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derivarlos, se le han imputado estos mismos valores a la ciencia. Aparecen 
por tanto, en Popper, como condiciones del funcionamiento de Ja ciencia. 

Este metodo weberiano de derivaciön de valores en nombre de Ja 
ciencia necesita todavia algunas explicaciones mas. Para afirmar los 
valores condicionantes del funcionamiento del dinero, Weber jamas 
expresa ning(m debe ser. Max Weber no dice que no se deba abolir el 
dinero. Lo que dice es que no se lo puede abolir, porque el intento de 
hacerlo produciria el caos. La utopia, por tanto, toma un sentido nuevo 
en Weber. Es una conceptualizaciön imaginaria y liberadora de la sociedad 
cuya realizaciön produce el caos porque el contenido de la utopia no 
es factible. Tratar de hacer lo no factible, es, por tanto, ya en Weber, 
por un lado utöpico y por el otro caos y muerte. Y como lo utöpico 
siempre es promesa de vida, se trata de una promesa de vida detras de 
la cual se esconde la muerte. La liberaciön es muerte disfrazada como 
vida. Si bien este contexto es mas expreso en Popper, ya es claramente 
detectable en el analisis de Weber. Y toda esta denuncia parte de un 
juicio sobre el "puede ser" y el "no puede ser". Lo que Weber dice frente 
a Ja aboliciön de! dinero, lo vuelve a plantear frente a Ja aboliciön de Ja 
burocracia. Corno su abolici6n no es factible, el anuncio de su abolici6n 
lleva al caos, que de nuevo esta escondido detras de un anuncio aparente 
de Ja vida. Evidentemente, sin mencionarlo, Weber vuelve a la imagen 
del Lucifer de Ja inquisici6n de Ja Edad Media. Lucifer jamas ha signifi
cado otra cosa. 

Frente a Ja economia planificada sobre relaciones mercantiles, 
Weber cambia de argumento, pero mantiene la linea general. Se trata 
ahora de un "no puede ser", que argumenta con la sofocaci6n de la 
vida por una maquina burocratica, que segun el "si puede ser": esta 
maquina puede ser, pero una vez instalada sofoca la vida y llega a no 
poder ser. Una maquina que soluciona todos los problemas sociales, y 
que precisamente por eso no deja vivir. Esa es, sin duda alguna, Ja 
imagen del Gran Inquisidor de Dostoievslci, aunque de nuevo Weber no 
lo mencione. Sin embargo, el argumento de Weber se mantiene en el 
plano estricto de juicios sobre el "puede ser" o "no puede ser". Son 
juicios con arreglo a fines. Por tanto, no dice que no se "deba" abolir 
el dinero o el Estado, tampoco que no se "deba" planificar la economia. 
Segun Weber, la ciencia no puede efectuar tales juicios. Tampoco dice 
jamas que se debe afirmar Ja etica de mercado. Lo que dice es que no 
hay salida de Ja etica del mercado. Si se quiere evitar el caos y la muerte, 
es inevitable afirmar la etica del mercado y el concepto de libertad 
correspondiente. 

En el fondo de su argumentaci6n sobre los juicios de valor aparece, 
por tanto, el binomio vida/muerte. Las soluciones factibles de Weber 
-que se insertan en la racionalidad formal- son soluciones que permi
ten vivir a la sociedad. Las soluciones no factibles, en cambio, traen Ja 
muerte. Reduce, por tanto, Ja selecci6n entre estructuras de valores a 
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nivel social a una selecci6n entre vida y muerte. Capitalismo es vida, 
socialismo es muerte, aunque parezca al reves. Capitalismo parece 
muerte, pero es vida. Socialismo parece vida, pero es muerte. 

A Ja luz de este binomio vida/muerte los juicios de Weber se hacen 
comprensibles. Todos pueden ser condicionales. Podria decir: supo
niendo que Ja sociedad tiene que sobrevivir, se sigue que hay que asegu
rar Ja etica de! mercado y Ja burocracia formal en el grado en el cual 
funciona como condici6n de! funcionamiento de! dinero. Se trata 
de un juicio con arreglo a fines. Por otro lado podria decir: si se trata 
de llevar a Ja sociedad y sus miembros a Ja muerte, se sigue que hay que 
abolir el dinero y el Estado, o introducir una planificaci6n de Ja econo
mia. La ciencia, sin embargo, no se pronuncia. Si Ja humanidad quiere 
vivir, Ja ciencia Je dice que tiene que hacer. Si quiere suicidarse, Ja cien
cia, en su eterna objetividad, tambien Je dice que tiene que hacerse. 

Este es el nucleo de! metodo, que constituye una especie de raz6n 
practica en Weber. L6gicamente seguiria ahora otro paso, que Weber no 
da. Tendria que preguntar lo siguiente: i,Es posible que Ja humanidad se 
decida por el suicidio colectivo? Ya en el tiempo de Weber, Durkheim 
plantea el problema de! suicidio. Pero en este punto tendria que formar 
un elemento de! propio metodo de Weber. 

Si se pudiera afirmar que es posible que Ja humanidad -a diferen
cia de] individuo- se decida por el suicidio colectivo, el metodo de 
Weber llegaria a su eslab6n final. Entonces podria afirmar: no es posi
ble que Ja humanidad abandone el capitalismo ni en vida, ni por Ja 
muerte. Esta amarrada etemamente. Un callej6n sin salida. Por su meto
do, Weber anuncia Ja sociedad existente como Ja ultima posible, y coin
cide a este respecto perfectamente con Hegel. Es un espiritu llegado a 
si mismo, una identidad de Ja sociedad actual con Ja naturaleza social 
humana, espiritu absoluto. Pero, sin duda, es un hegelianismo absoluta
mente vacio. 

i,Por que, entonces, llega Weber a este resultado? Lo hace por un 
paso que el mismo declara ilicito en su metodologia expresa. Aplica Ja 
relaci6n medio/fin a Ja totalidad de los fen6menos sociales. Lo hace 
introduciendo Ja racionalidad formal como descripci6n de! sistema 
social entero. Parte de! anälisis medio/fin a nivel de Ja acci6n individual 
y Ja trasplanta sin mayores reflexiones a nivel de Ja totalidad de las 
acciones individuales. En cuanto a esta totalidad, discute entonces los 
problemas de! dinero y de Ja burocracia. Weber hace aqui lo que el 
critica en los otros, por ejemplo en Marx: 
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vidad cognoscitiva de Ja c.iencia social y de la poHtica", en: Ensayos 
sobre Metodolosda Socio/6gica. Buenos Aires, Amorrortu, p. 62). 

Una parte de Ja realidad seria algo asf corno una ernpresa determi
nada, corno Ja IBM, sacada de! contexto de todas las ernpresas. Pero el 
dinero no es parte de Ja realidad, y tarnpoco lo es de Ja burocracia. Es 
un aspecto de Ja totalidad. Y cuando Weber habla sobre el problerna de 
Ja abolici6n de! dinero, habla de! dinero corno aspecto de Ja totalidad de 
los fen6rnenos sociales. Si Je parece que las ciencias no pueden hacer 
eso, que no lo haga. Pero hacerlo y a Ja vez prohibirlo resulta ser Ja 
prohibici6n de criticarlo. 

Sobre Ja realidad infinita solamente puede hablar Ja rnente hurnana 
finita, si habla de un aspecto de esta totalidad. Por eso Ja totalidad sigue 
siendo inconocible, sin estar totalmente fuera de! alcance de Ja raz6n. 
Y cuando Marx habla de Ja totalidad, tambien habla de un aspecto de Ja 
totalidad y tarnbien con rnente finita. Pero habla desde otro aspecto 
de esta rnisrna totalidad de Ja cual Weber tambien habla. Si este se 
hubiera rnantenido en el rnarco de su rnetodologia explfcita, sus anälisis 
mencionados anteriormente no los podrfa haber hecho. 

Interesa por tanto ahora ver c6mo Weber escoge el aspecto de Ja 
totalidad a partir de! cual hace su analisis. Sin mayor justificaci6n parte 
de! dinero. Relaciona con el dinero el calculo de capital. Con los dos 
relaciona los valores que son condiciones de! funcionamiento de! dinero 
y de! calculo de capital, y va despues al analisis de Ja burocracia como 
condici6n de! funcionarniento de este calculo de capital a nivel de Ja 
empresa capitalista. Se trata de todo un edificio de condicionamientos 
que Weber construye a partir de! dinero y de! calculo de capital. Vfa 
analisis de sus irnplicancias llega a Ja etica de! mercado, a Ja burocracia y 
a Ja moral de! funcionario. Todos estos pasos los hace en terminos 
formales de funcionamiento de! dinero. En estos terminos, el hecho de 
que Ja etica de! rnercado sea condici6n de funcionarniento de! dinero, 
no indica ninguna relaci6n causal. No indica ni que el dinero es causa 
de esta etica, ni que Ja etica es causa de! dinero. Es välido aun en el 
caso en el cual a veces el mismo Weber parece confundir esta relaci6n 
de condicionarniento formal con causaci6n. Pero de por sf no indica 
nada sobre alguna causaci6n. 

En terminos formales, por tanto, todas estas relaciones de condi
cionamientos son invertibles. La etica de! mercado es condici6n de! 
funcionamiento de! dinero. Eso se puede invertir, diciendo que el fun
cionarniento de! dinero es condici6n de Ja etica de! mercado. Lo mismo 
ocurre con Ja burocracia corno condici6n de! calculo de capital. EI 
calculo de capital es condici6n de! funcionarniento de una burocracia 
formal de! tipo que Weber conoce. Sin ernbargo, Weber no habla en 
terrninos invertidos. Constantemente se refiere a dinero y calculo de 
capital como si fueran una especie de ultima instancia de! edificio 
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entern que el levanta encirna de ellos con su anälisis de los condiciona
mientos e implicancias. 

Sin embargo, la posibilidad de estas inversiones demuestra que la 
relaci6n entre etica de mercado, calculo de capital. burocracia y moral 
de! funcionario no es estrictamente de condicionamiento, sino de 
interdependencia simple. Ninguno de estos elementos se puede demos
trar que sea a la vez la ultima instancia de todos los otros. Conforman 
un todo en el cual cada elemento presupone la presencia de todos los 
otros. Pero ninguno, por tanto, puede justificar ni la presencia ni la 
necesidad de otro. Tal cual, este formalismo es vacio. Es el formalismo 
de una estructura institucional, que no tiene referencia de su funciona
miento. Si Weber afirma que funciona: i,en referencia a que funciona 
entonces? Sin esta reterencia no se puede hablar siquiera de funciona
miento. Si digo que un auto funciona, significa esto que el mecanismo 
interdependiente que es un auto, sirve para movilizar cargas o personas. 
Sin esta referencia no tiene sentido hablar de! funcionarniento de un 
conjunto interdependiente. Lo mismo para el conjunto interdependien
te, sobre el cual habla Weber. Si dinero, etica de! mercado y burocracia 
forman un conjunto interdependiente, su funcionarniento no puede ser 
juzgado sin una referencia que este fuera de este conjunto. 

Si Weber ahora quiere mantener este conjunto cerrado, y ademas 
hablar de su funcionamiento, tiene que tratar uno de los elementos de! 
conjunto como utlima instancia a partir de la cual se juzga el funciona
miento de! conjunto. Eso obliga a Weber a dejar sin expresar el caracter 
interdependiente de este conjunto y presentar al dinero y el calculo de 
capital como ultima instancia de! conjunto. Por eso tiene que hablar 
siempre de Ja etica de! mercado como condici6n de! calculo de capital, 
y jarnas de! ca.lculo de capital como condici6n de Ja etica de! mercado. 
De esta manera aparenta ser aquella Ja ultima instancia, en funci6n de 
Ja cual el puede juzgar el funcionamiento de! conjunto. 

Sin embargo, de hecho esta soluci6n no Je sirve. Cuando habla de la 
no factibilidad de Ja abolici6n de! dinero, no Je es posible dejar su argu
mento en este cfrculo interdependiente. Forzosamente, por tanto, 
introduce un elemento absolutarnente extraffo a su punto de partida de 
la racionalidad formal. Cuando habla de Ja no factibilidad de! calculo 
natural, dice que tal ca.lculo no puede llegar al nivel de lo que perrnite el 
dinero. Dice que es tosco. De eso deriva el argumento clave para la no 
factibilidad de! calculo natural: "y que por eso cabalmente el actual 
abastecirniento de masas por medio de explotaciones produciendo en 
masa opone Ja mas fuerte resistencia a aquella forma de ca.lculo". 
(Economia y Sociedad, I, op. cit., p. 79). 

Este argumento es el unico que Weber aduce para poder compro
bar Ja no factibilidad de! ca.lculo natural y por tanto de la abolici6n de! 
dinero. Para el raciocinio de Weber, sin embargo, es absolutamente 
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imprescindible. Sin pasar a este argumento, todo su raciocinio queda no 
solamente circular -cualquier anälisis de interdependencia es circular
sino perfectamente tautol6gico. Pero este argumento es bien particular 
y en tenninos de Ja metodologia de Weber absolutamente ilicito. Refe
rirse al abastecimiento de las masas como raz6n ultima de Ja necesidad 
de! cälculo en dinero, es un argumento de racionalidad material. Sin 
embargo, Weber sostiene como nucleo de su rnetodologfa, que Ja racio
nalidad material como elemento de juicio queda fuera de la ciencia. 
Sin ernbargo, el mismo Ja ubica en el lugar clave de su arnilisis. Y eso no 
por descuido, sino por 16gica de! argumento. 

Si se acepta tal argumentaci6n, hay que desechar Ja metodologfa 
explicita de Weber. Este, para argumentar Ja no factibilidad de Ja aboli
ci6n de! dinero, tiene que usar en su argumento el abastecimiento de las 
masas como Ja ultima instancia en funci6n de Ja cual se Je da contenido 
al concepto de! funcionarniento de! dinero y de! calculo de capital. Y 
eso es materialisrno hist6rico. Para citar solarnente una famosa frase de 
Engels: 

De acuerdo con la concepcion materialista de la historia, el movil 
determinante en ultima instancia, es la produccion y reproduccion 
de la vida real Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca mäs". (Engels, 
Carta a Bloch 21/9/1890). 

Evidentemente, en el contexto de Engels "rn6vil" no significa rnoti
vaci6n sicol6gica. Es condici6n objetiva, que condiciona Ja sociedad 
entera. 

Es claro que Weber, con su metodologia expresa, cae en algo como 
Ja famosa paradoja de! mentiroso: un cretense dice, que todos los cre
tenses rnienten. La renuncia a efectuar afirrnaciones de valores lo lleva 
a un tipo de argurnentaci6n que afinna valores. Y como Ja paradoja de! 
rnentiroso solarnente es solu'cionable introduciendo un metalenguaje, 
tarnbien este caso es solarnente solucionable introduciendo una referen
cia fuera de! conjunto interdependiente dentro de! cual Weber pretende 
argurnentar. Y esta referencia no puede ser sino Ja "producci6n y 
reproducci6n de Ja vida real". Y Weber Ja usa, para no quedarse en Ja 
paradoja. 

No se trata aqui de refutar el argurnento de Weber referente a Ja 
no factibilidad de Ja abolici6n de! dinero. EI argumento es cierto. PeJo 
si es cierto, Ja rnetodologia de Weber estä refutada. Y con eso, todas sus 
conclusiones ideol6gicas que lo llevan a Ja afinnaci6n de los valores 
implicitos del cälculo de capital. Se sigue entonces al11;0 rnuy diferente: Ja 
afinnaci6n de una economia planificada, que quita a Ja lucha social el 
caracter de ser lucha a muerte, sin superar la lucha social misma. Apa
rece, por tanto, un espacio de liberaci6n humana factible, que se 
encuentra mäs allä del capitalisrno y cuya existencia Weber niega. Pero 
el intento de negarlo lo obliga a contradecirse. 
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Produccion y reproduccion de la vida real: La racionalidad eco
n6mica. 

Cuando Weber hace de la producci6n y reproducci6n de Ja vida real 
-lo que el llama "el actual abastecimiento de masas" - el criterio de 
referencia del cual concluye la no-factibilidad de Ja abolici6n de! dinero, 
con seguridad no tiene la mas minima conciencia de lo que hace. Corno 
no hay otro argumento, emplea este sin preguntarse siquiera lo que 
ello significa para su metodologia explicita. Supongamos ahora que su 
argumento es cierto. Entonces sigue un paso mas, que Weber no da. Se 
trata de una simple generalizaci6n de su argumento particular. Siempre 
y cuando unas relaciones de producci6n no logren asegurar este abaste
cimiento de las masas, no se las puede estabilizar; o, al reves, solamente 
las relaciones de producci6n capaces de asegurar el abastecimiento de 
las masas, pueden ser estables. Condici6n de Ja estabilidad es por tanto 
este abastecimiento de las masas, o, en otros tenninos, Ja producci6n y 
reproducci6n de Ja vida real. Sin ella Ja sociedad no se puede estabilizar 
y entra en convulsiones intemas. Es decir, aquel elemento que hace 
necesario el uso de! calculo en dinero, tani.bien subvierte a las socieda
des. EI argumento ampliado seria entonces el siguiente: sin el calculo 
en dinero no se puede asegurar el abastecimiento de masas, y por tanto 
es inevitable. Pero siendo necesario el abastecimiento de las masas, 
cualquier relaci6n social que haga imposible este abastecimiento, es 
inestable y a Ja larga condenada a desaparecer. Eso es un "no puede 
ser", que es derivable de] argumento de Weber referente a Ja necesidad 
de! calculo monetario. 

Supongamos ahora como cierta Ja siguiente tesis: el proceso de acu
mulaci6n segun el calculo de capital lleva a una creciente o por lo 
menos masiva marginaci6n de las masas de] empleo y del abastecimien
to, es decir, impide Ja reproducci6n de Ja vida real de las masas en alto 
grado. Dentro de su propia argumentaci6n Weber tendria que llegar en 
este caso a Ja necesidad de la superaci6n del capitalismo. Y no en el 
sentido de un "deber ser". Al contrario, en el sentido de que Ja sobre
vivencia de] capitalismo resultaria un "no puede ser". Hasta Weber 
tendria que asumir esta consecuencia en el caso de que tuviera que 
reconocer Ja tesis mencionada como acertada. Pero esta tesis no es sim
plemente deductiva. Es una tesis empirica, que solamente puede ser 
decidida en referencia a la realidad empirica del sistema capitalista 
mundial. 

Ahora bien, esta es precisamente Ja famosa ley de Ja pauperiza
ci6n de Marx. Tiene das partes. Una que sostiene que un; sociedad que 
es incapaz de asegurar la reproducci6n de la vida real de las masas, no 
se puede sostener. Una segunda, que sostiene que la sociedad capitalista 
es de este tipo y que por tanto no es sostenible. 

Eso ya nos indica algo importante sobre la relaci6n de Weber con 
el materialismo hist6rico. Weber esta completamente convencido de que 
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el materialismo hist6rico de Marx descansa sobre Ja asunci6n de que se 
pueden derivar valores te6ricamente en el sentido de! "deber ser". Eso 
es clave para Weber. Porque el estä igualmente convencido, de que se 
puede deshacer de pensamientos completos sin siquiera conocerlos mäs 
de cerca que por Ja sola prueba de que se orientan por un "deber ser". 
Con esto, dejan de ser cientificos como tales y sus resultatlos no hay 
que criticarlos siquiera. 

Sin embargo, es precisamente Marx quien empieza a exigir de Ja 
ciencia -y eso lo hace como seguidor de Hegel- no pronunciar ningun 
"deber ser" y no efectuar juicios de valores. De Weber vienen estas 
palabras, pero no Ja soluci6n de Ja problemätica. La definitiva constitu
ci6n de Ja ciencia social sobre juicios de hecho ya estä efectuada por 
Marx. Marx no sostiene que se "debe" ir mäs allä de! capitalismo, 
sino que no hay ninguna posibilidad de no hacerlo. Y Ja derivaci6n de 
Marx de este juicio ya es una derivaci6n de! binomio vida/muerte. EI 
juicio es el siguiente: Ja sociedad capitalista no puede sino llevar a Ja 
muerte; es decir, a Ja imposibilidad de Ja reproducci6n de Ja vida real. 
Si se supone, por tanto, que Ja humanidad sobrevive, se supone a Ja vez 
que Ja sociedad capitalista sea superada. 

Dei binornio vida/muerte se deriva lo que puede ser -Ja vida- y 
lo que no puede ser -Ja muerte. Entonces se sigue que lo que lleva a Ja 
muerte es condenado, y lo que lleva a Ja vida es afirmado. 

Sin embargo, Marx dice abiertamente lo que Weber solo dice de 
manera solapada. Es decir, que Ja reproducci6n de Ja vida real es Ja 
ultima instancia de Ja vida social y de su desarrollo hist6rico. Pero en 
cuanto Ja reproducci6n de Ja vida real es irrenunciable, tambien son 
irrenunciables los valores cuyo cumplimiento condiciona Ja garantia 
de esta reproducci6n de Ja vida real. De la misma manera como Weber 
puede afirmar los valores condicionantes de! funcionamiento de! cälculö 
monetario, Marx puede formular valores condicionantes de Ja reproduc
ci6n de Ja vida real. Corno en Weber eso no es juicio de valor, en Marx 
tampoco lo es. Irrenunciables son, por tanto, valores como Ja solidari
dad, la apropiaci6n de! producto en comun y su distribuci6n de una 
manera tal que los individuos puedan reproducir su vida real. Mientras 
Weber deriva de! calculo monetario los valores de Ja lucha a muerte, de 
Ja apropiaci6n privada y de Ja satisfacci6n de necesidades segun Ja 
demanda, Marx deriva de Ja necesidad de Ja reproducci6n de la vida real 
los valores exactamente contrarios. Ademäs, ya Marx habia derivado los 
valores mencionados por Weber como valores implfcitos al cälculo 
monetario. Por tanto, Marx habia concluido que estos valores pueden 
ser sustituidos por los de Ja reproducci6n de Ja vida real solamente en el 
caso de abolir las relaciones mercantiles mismas. Siendo Ja reproducci6n 
de Ja vida real Ja ultima instancia de Ja vida social, Marx concluye que 
un reconocimiento social de esta ultima instancia implica esta abolici6n 
de! dinero. 

107 

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



Weber, por su parte, estä bien consciente de que alrededor de la 
etica del mercado chocan dos eticas. EI llama la etica contraria a la etica 
de mercado, una "etica de la comunidad". La percibe como un atavis
mo presente tanto en las tradiciones religiosas como en la tradici6n 
marxista. La etica del mercado la ve como valorizaci6n de reglas de 
funcionamiento del mercado, y por tanto se siente competente para 
juzgar en referencia a ella. Sin embargo, nunca se le ocurre preguntar 
si no puede ser esta etica contraria -la etica de Ja reproducci6n de la 
vida real- tambien una valorizaci6n de reglas de funcionamiento. Y 
efectivamente es este el resultado: para que funcione la reproducci6n 
de la vida real, se tienen que asegurar determinados valores, cuyo cum
plimiento condiciona este funcionamiento. Para que funcione, en cam
bio, el cälculo monetario, tiene que asegurarse el cumplimiento de los 
valores exactamente contrarios, que condicionan este funcionamiento. 

Una vez reconocida Ja reproducci6n de Ja vida real como un circui
to de funcionamiento paralelo al circuito de funcionamiento de Ja racio
nalidad formal, toda la conceptualizaci6n weberiana de la racionalidad 
material y de Ja acci6n con arreglo a fines se viene abajo. Se ve, enton
ces, que Ja racionalidad material en Weber no es ning(m concepto serio. 
EI mete alli un gran mont6n de cualesquiera valores. Su unico denomi
nador comun es negativo, es decir, estä en el hecho de que no son valo
res que entran en Ja etica del mercado. 

Pero ahora chocan dos eticas de funcionamiento. Por un lado la 
etica de Ja reproducci6n de la vida real, por el otro la etica del mercado. 
Metodol6gicamente visto, las dos se derivan por metodos anälogos. No 
es una Ja racional y la otra Ja irracional, una Ja de Ja finalidad y su opti
mizaci6n y Ja otra Ja de valores de por si. Pero los valores de estas dos 
eticas son contrarios y mutuamente excluyentes. 

Sin embargo, con el argumento de Ja no factibilidad de Ja abolici6n 
del dinero -un argumento cuyo resultado aqui asumimos- se da una 
situaci6n nueva. Para Marx, Ja afirmaci6n de Ja reproducci6n de Ja vida 
real y de su etica implicita lleva a Ja abolici6n del dinero. Para Weber, 
Ja afirmaci6n del cälculo monetario y de Ja etica del mercado implf
cita lleva a Ja construcci6n de una racionalidad material, en referencia 
a Ja cual Ja ciencia no puede tomar ninguna posici6n, pudiendo tomar 
posici6n si en referencia a Ja etica del mercado. Sin embargo, el mismo 
Weber tenia que usar Ja reproducci6n de Ja vida material como ultima 
instancia para poder argumentar Ja no factibilidad de Ja abolici6n del 
dinero. EI resultado de Ja confrontaci6n no puede ser sino Ja afirmaci6n 
de las dos eticas, contrarias a Ja vez, subordinando Ja una a Ja otra. 
Siendo Ja reproducci6n de Ja vida real Ja ultima instancia de Ja vida 
social, esta subordinaci6n no puede ser sino Ja de Ja racionalidad formal 
del cälculo monetario a Ja racionalidad econ6mica de Ja reproducci6n 
de Ja vida real. Y esto no en un sentido de "deber ser", sino en el 
sentido de que no hay otra alternativa. EI concepto de Ja racionalidad 
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material se desvanece entre estas dos racionalidades, y lo que queda son 
juicios de buen o mal gusto, sabiendo todo el mundo que de gustos 
no se puede disputar. La reproducci6n de la vida real y el calculo racio
nal de los medios constituyen de esta manera un gran sistema interde
pendiente, en el cual uno de sus elementos -la reproducci6n de la vida 
real- figura como ultima instancia o, en otras palabras, como finalidad 
objetiva y condicionante del proceso entero. 

Weber, en cambio, se aferra a su afinnaci6n unilateral de la etica 
del mercado y no percibe siquiera 1a problemätica. Dice, por ejemplo: 

Desde Ja escolastica hasta Ja teorfa de Marx se combina ... la idea 
de algo que vale "objetivamente", esto es de un deber ser, con una 
abstraccion extraida del curso empfrico de formacion de precios. Y 
tal concepcion, a saber, que el "valor" de las mercancias debe estar 
regulado por determinados principios de "derecno natural" ha 
tenido -y tiene todavia- inconmensurable importancia para el 
desarrollo de Ja cultura, por cierto no solo de la Edad Media. (Weber, 
Ensayos, op. cit, p. 84). 

Si Weber dice aqui que algo que vale objetivamente es un "deber 
ser", malentiende hasta su propia metodologia. Algo vale objetivamente, 
si alternativas imaginables a este algo no pueden ser. De eso no se sigue 
ningun "debe ser", sino solamente la imposibilidad de una acci6n 
alternativa. Lo mismo vale para el concepto del valor objetivo, que dice 
solamente que los precios no pueden moverse sino en el marco que el 
valor prescribe. Con un "debe ser" no tiene que ver en lo mäs minimo. 

Weber se ha fonnado un simple prejuicio, en nombre del cual se 
deshace de toda una tradici6n de pensamiento que ni conoce. Fonnado 
este prejuicio, no tiene tampoco por que conocer estos pensamientos, 
porque si efectivamente son simples afirmaciones de un "deber ser", 
no tienen validez ya por este mismo hecho. Pero se trata de un simple 
prejuicio de Weber, que lo hace desembocar en una ignorancia abismal 
frente a las posiciones del materialismo hist6rico que pretende criticar. 
A Marx nunca lo ha leido seriamente. EI autor que Weber toma como 
referencia para su interpretaci6n del materialismo hist6rico no es Marx, 
sino Stammler y los discursos de los politicos de la social-democracia de 
su tiempo. Estos en buena parte intepretan la ultima instancia econ6mi
ca en el sentido de alguna motivaci6n econ6mica y ven en muchas ideas 
solamente una motivaci6n econ6mica -es decir por intereses econömi
cos- que se disfraza detras de los argumentos. Frente a tales interpre
taciones, la crfüca de Weber es indudablemente cierta, pero no es 
ninguna respuesta a la problemätica. Posterionnente, con el pensamien
to de Weber pas6 algo muy similar. Siendo en pensamiento sutilmente 
fonnal con valores como condicionantes de procesos de funcionamien
to, autores como Bendix lo interpretan como si para Weber los valores 
fueran simplemente motivaciones para formar estructuras. Sin embargo, 
la critica mäs acertada a la posici6n de Bendix no seria de ninguna 
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manera una critica a Weber, igualmente como Ja critica de Weber a 
Stammler no es de ninguna manera una criti~a de Marx. 

Pero una vez formado su prejuicio, Weber no se preocupa siquiera 
del pensamiento de Marx. Sin embargo, en esta despreocupaci6n se 
revela otro vacio de su argumento. Weber analiza bien Ja etica del mer
cado como condici6n para el funcionamiento de] cälculo en dinero. 
Pero da poca importancia al hecho de que el cumplimiento de tal etica 
jamas se hace en nombre de Ja funcionalidad de estos valores. Para que 
Ja necesidad de esta etica de mercado se cumpla, alguien Ja tiene que 
afirmar como un "deber ser" y otros tienen que aceptarla como tal. 
Evidentemente, no es Ja ciencia el lugar para pronunciar este "debe 
ser". Sin embargo, si puede analizar, y para ser objetiva debe analizar 
hasta que grado las eticas que se pronuncian como "debe ser'' son 
efectivamente eticas que corresponden a una funcionalidad, sea del 
calculo en dinero o sea de Ja reproducci6n de Ja vida real. Si Weber 
hubiera hecho este anälisis, habrfa fäcilmente descubierto que el dere
cho natural aristotelico escolastico es el pronunciamiento de una etica 
en forma de un "debe ser" que expresa valores implicitos de la repro
ducci6n de Ja vida real. 

La ciencia social actual considera tales pronunciamientos fuera de 
su ambito. Eso vale para toda Ja ciencia actual, inclusive lamarxista. Sin 
embargo, si tendrfa que analizar los mecanismos a traves de los cuales 
este "debe ser" es asegurado en las personas de una manera tal que 
intemalicen los valores. Porque los valores que son funcionales para 
determinadas estructuras de funcionamiento siempre son acatados 
como valores de por si. En este anälisis vuelve entonces el valor de por 
si, que Max Weber habfa ubicado en el plano de Ja racionalidad mate
rial. Pero aparece ahora como manera de internalizar valores cuyo 
cumplimiento es condici6n de funcionamiento de una estructura social. 
La ciencia los analiza como elementos de estructuras de funcionamiento 
y se pronuncia sobre su necesidad en el contexto de este funcionamien
to. La intemalizaci6n de estos mismos valores pasa por su declaraci6n 
como välidos de por si, para establecerlos en el interior de los sujetos. 

Insistiendo en lo mucho com(m entre los anälisis de Marx y de 
Weber, se pueden establecer las diferencias. Los dos parten del puede ser 
y de Ja exclusi6n de lo que no puede ser. Los dos, por tanto, renuncian 
a poder efectuar en nombre de Ja ciencia juicios de un "debe ser". Los 
dos conocen un tipo de utopfa, que pronuncia algo que no puede ser. 
Los dos darfan en nombre de Ja ciencia valores implicitos a estruc
turas de funcionamiento, sabiendo que sobre los valores solamen
te se pueden pronunciar pronunciandose sobre las estructuras de 
funcionamiento, cuya condici6n de existencia son. En nombre del 
funcionamiento de la sociedad y de Ja no factible pueden por tanto 
excluir del radio de Ja acci6n humana determinadas altemativas de 
acci6n imaginables. Sin embargo, aqui aparece Ja diferencia clave. Para 
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Weber la lucha por esta exclusi6n define a los propios valores necesarios. 
Los valores afirmados son simplemente lo contrario de los valores 
excluidos, y una referencia positiva para la derivaci6n de los valores no 
existe. En Marx, en cambio, si existe: Marx deriva los valores de una 
ultima instancia, Ja reproducci6n de Ja vida real, que forma un criterio 
positivo de los valores. Par tanto, tiene un criterio practico de Ja verdad, 
que a Weber Je falta. Sin este criterio practico, Weber se pierde en el 
relativismo mas absolut 0, y no puede sino contradecirse constantemente. 
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CAPITULO 2 

EL CONCEPTO DE LO POLITICO 
SEGUN CARL ScHMITT* 

En Ja discusi6n sobre Ja democracia siempre aparece una doble refe
rencia aJ conflicto politico. Se trata de Ja relaci6n amigo/opositor por 
un lado, y de Ja relaci6n amigo/enemigo por el otro. Una relaciön amigo/ 
opositor es ante todo Ja relaci6n gobiemo/oposiciön en Ja cual Ja opo
siciön de hoy se puede transformar en el gobiemo de mai'iana y el 
gobiemo de hoy en Ja oposici6n de manana. No siendo una relaci6n de 
enemistad, los polos son invertibles y el mecanismo electoral resulta un 
medio adecuado. 

Sin embargo, al interior de este orden democratico, hay otra rela
ciön que es radicalmente diferente. Es Ja relaci6n amigo/enemigo que 
no es definible como relaciön gobiemo/enemigo, sino exclusivamente 
como relaci6n sistema social/enemigo. Enemigo es aquel que se opone 
aJ propio sistema social (en cuyo interior recien es posible Ja relaci6n 
amigo/oposici6n). En Ja relaci6n sistema social/enemigo se excluye Ja 
inversiön de los polos y se prohibe a priori que el enemigo pueda con
vertirse en gobemante con el consiguiente cambio de! sistema social. 
Por tanto, el mecanismo electoral en ningun caso sirve para resolver esta 
situaciön. Si se emplea, su uso es condicionado. EI resultado electoral 
sera respetado unicamente en caso de confirmar aJ sistema social vigen
te; en caso contrario, es ilegitimo y desemboca en Ja guerra civil como 
instancia de decisi6n. 

Toda discusi6n sobre Ja democracia esta por tanto atravesada por 
Ja discusi6n sobre el sistema social. Una relaci6n pacifica amigo/oposi
ci6n es solamente posible en el grado · en el cual existe un acuerdo 
general sobre Ja vigencia de! sistema social. Tambien cualquier concerta
ci6n entre trabajo y capital presupone tal acuerdo, que en este caso no 
puede tener como referencia de fondo sino Ja vigencia de! sistema social 
capitalista. La misma concertaci6n es a Ja vez un acuerdo sobre quienes 
son opositores y quienes son enemigos. No elimina Ja relaci6n amigo/ 
enemigo, sino que Je da un contenido determinado. En el mismo grado 

• Trabajo presentado al Grupo de Estudios "Politica y Estado" del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en agosto de 1985, Buenos 
Aires. 
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en el cual determina el comportamiento de los opositores, define tam
bien quienes seran considerados enemigos. 

Estos hechos explican la forma en Ja cual se lleva a cabo Ja actual 
discusi6n sobre Ja democracia en Centroamerica. La situaci6n politica 
es tal que los conflictos por el sistema social pasan al primer plano de 
la actualidad politica. Corno resultado el enfoque de Ja democracia es 
principalmente un enfoque desde el punto de vista amigo/enemigo, 
haciendo casi desaparecer el juego amigo/opositor. EI mismo juego 
amigo/opositor estä determinado por la relaci6n amigo/enemigo, y Ja 
primera exigencia frente al opositor es demostrar que no es enemigo. 
Por tanto, tiene que demostrar constantemente que es defensor de! 
sistema social para ser aceptado como opositor. EI conflicto por el 
sistema social predetermina entonces completamente Ja relaci6n amigo/ 
opositor y gobierno/opositor. 

En la discusi6n sobre Ja democracia se puede olvidar que deträs de 
Ja relaci6n amigo/opositor existe esa otra amigo/enemigo. EI resultado 
seni una discusi6n romantica sobre principios generales de! buen com
portamiento democratico, que trasluce Ja utopfa de una sociedad 
basada en un total acuerdo sobre el sistema social y, por tanto, en una 
pura y limpia relaci6n de amigo/opositor. Esta utopfa democrätica 
aparece como Ja soluci6n de todos los conflictos de la sociedad: demo
cracia serfa tolerancia, respeto de los derechos humanos y discusi6n 
ilimitada. Se ofrece un voluntarismo democratico cuando en realidad 
se esconde los conflictos acerca de! sistema social. Al estallar el conflic
to este aparece como una ruptura de la armonfa democratica y, por 
tanto, como amoral. EI que asume el conflicto es transformado en 
enemigo de Ja tolerancia, y de Ja propia utopia democratica vuelve a 
resurgir Ja relaci6n amigo/enemigo. 

Hasta los ai'ios sesenta habia en Centroamerica como en Latinoame
rica en general- una amplia aceptaci6n de! sistema social, que permitia 
reg[menes relativamente estables y en algunos casos, democraticos. 
Se trataba de una aceptaci6n muchas veces forzada y no de un acuerdo 
social. Pero Ja aceptaci6nfuncionaba. A partirde los ai'ios setenta se renue
van con mucha fuerza los conflictos en torno a Ja vigencia de! sistema 
social y Ja relaci6n amigo/enemigo vuelve al primer plano de Ja politica. 
Recurriendo al terror de! Estado, los reg[menes se tratan de afirmar y 
aparece una tendencia general de transformaci6n de los regimenes 
democraticos en Estados de Seguridad Nacional. En tal situaci6n Ja 
politica tiende a reducirse a una relaci6n amigo/enemigo y la relaci6n 
amigo/opositor tiende a desaparecer completamente. EI Estado de 
Seguridad Nacional no es mas que un polo de una guerra civil, incapaz 
de gobemar en condiciones normales. Por tanto, pasado el periodo de! 
terror estos regfmenes tienden a disolverse y reaparece Ja discusi6n 
sobre la democracia. 
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En este contexto tiene lugarun renacimiento de! pensamiento de Carl 
Schmitt, autor aleman cuyos libros principales se publicaron en los arios 
veinte. De especial interes es su libro El concepto de lo "polz"tico" 
(Folios Ediciones, Buenos Aires 1984). Schmitt situa Ja relaci6n amigo/ 
enemigo en el centro de su reflexi6n, determinando el mismo concepto 
de lo polftico por esta relaci6n. A la vez demuestra una profunda preo
cupaci6n por Ja transformaci6n de esta relaci6n amigo/enemigo hacia su 
extremo de amigo/enemigo absoluto y busca medios para transformarla 
en una relaci6n de amigo/enemigo real. En contra de! irrealismo extremo 
y del predominio de Ja relaci6n amigo/enemigo absoluto plantea el reco
nocimiento de una relaci6n amigo/enemigo real como fuente de una 
posible recuperaci6n de lo humano, que no caiga en la ilusi6n de Ja 
desaparici6n completa de las relaciones amigo/enemigo. Vamos a anali
zar seguidamente estas posiciones de Schmitt para ver su viabilidad. 

Lo politico, el humanismo y lo humano 

Schmitt centra su concepto de lo polftico en Ja relaci6n entre 
amigo y enemigo. Una organizaci6n social es polftica en cuanto realiza 
un efectivo reagrupamiento de todos en amigos y enemigos. Por supues
to, esta relaci6n de amigo y enemigo es en ultima instancia Ja guerra. 
Aunque no se haga Ja guerra, es Ja guerra, real o potencial, Ja que lo pe
netra todo y Je da un caracter polftico. 

Todo enfrentam.iento religioso, moral, econ6mico, etnico o de otro 
tipo se transforma en un enfrentamiento pol{tico si es lo bastante 
fuerte como para reagrupar efectivamente a los hombres en amigos 
y enemigos (Carl Schmitt: EI concepto de lo "politico ". Folios 
Ediciones, Buenos Aires 1984. p. 34). 

La unidad polftica es, por tanto, el resultado de este reagrupamien
to y no puede existir sino a traves de Ja relaci6n amigo y enemigo. Se 
efectua entre amigos -o amigos y opositores- y recibe su necesidad 
por Ja confrontaci6n real o potencial con el enemigo. A traves de Ja 
lucha con el enemigo se afirma Ja unidad politica de los amigos. 

EI real agrupamiento amigo-enemigo es por su naturaleza tan fuerte 
y exclusivo que Ja contraposici6n no polftica, en el mismo momento 
en que causa este reagrupamiento, niega sus motivos y criterios hasta 
entonces "puramente" religiosos, poffticos o culturales y essometida 
a los condicionamientos y a las consecuencias totalmente nuevas, 
peculiares y, desde Ja perspectiva de aquel punto de partida "pura
mente", religioso, ccon6mico o de otro tipo, a menudo muy incon
secuentes e "irracionales", de Ja situaci6n pol{tica (p. 35). 

Eso no significa que todo sea politica. Significa que todo es 
organizado politicamente en cuanto existe Ja polarizaci6n propia de Ja 
relaci6n amigo-enemigo. 

En todo caso es siempre por eso, el reagrupamiento decisivo, y como 
consecuencia de ello Ja unidad polftica, todas veces que existe, es Ja 
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unidad decisiva y "soberana" en el sentido de que Ja decisiön sobre 
el caso decisivo, aun cuando este sea el caso de excepciön, por nece
sidad Iögica debe corresponderle siempre a ella (p. 35). 

En esta lucha amigo-enemigo se constituye a Ja vez Ja unidad polf
tica como Ja paz. Determinar al enemigo intemo, es funci6n politica y 
pacificaci6n a Ja vez. 

Esta necesidad de pacificacion intema lleva, en situaciones crfticas, 
al hecho de que el estado, en cuanto unidad polftica, determine 
tambien por sf mismo, mientras exista, al "enemigo interno" (p. 42). 

Se trata de una relaci6n que, segun Schmitt, no puede estar sujeta 
a ningun derecho, porque constituye el derecho mismo. EI derecho 
aparece a traves de Ja imposici6n sobre el enemigo y organiza juridica
mente el orden impuesto al enemigo. EI mismo orden social es resulta
do de este conflicto y, por consiguiente, no puede regir sobre este 
conflicto. No se trata de un conflicto en el interior del orden, sino por 
el orden. EI orden nace del conflicto amigo-enemigo y, en consecuencia, 
de Ja guerra, sea esta guerra civil o intemacional. De una relaci6n sin 
leyes nace Ja ley. 

En cuanto al orden social, nace de una lucha de clases cuyo resulta
do es impuesto en tanto orden. Schmitt lo deja bien establecido, aunque 
en este contexto no hable de "lucha de clases": 

En efecto, en el "estado constitucional", como dice Lorenz von 
Stein, Ja constitucion es "Ja expresion del orden social, Ja existencia 
misma de Ja sociedad de los ciudadanos del estado. Por ello, cuando 
Ja constituci6n es atacada, Ja lucha se decide fuera de Ja constitucion 
y del derecho, y por consiguiente por 1a fuerza de las armas": (p. 44 ). 

Pero no solamente esta lucha de clases "desde arriba" constituye lo 
polftico, tambien Ja lucha de clases "desde abajo": 

Tambien una "clase" en el sentido marx ista deja de ser algo pura
mente econ6mico y se convierte en una entidad polftica si llega a 
este punto decisivo, o sea si toma en serio Ja lucha de clases y trata 
al adversario de clase como enemigo real y lo combate, ya sea bajo 
Ja forma de una lucha de estado contra estado o en Ja guerra civil en 
el interior del estado (p. 34). 

Se confirma el punto de partida de Schmitt: el conflicto por el orden 
social no tiene ley y no se somete a ningun derecho. Este conflicto 
tampoco conoce derechos humanos; todo es posible y no hay donde 
reclamar por lo que pas6. Todo lo que pas6 ocurri6 fuera del ambito de 
Ja ley y de cualquier derecho humano. Pero ocurriendo asi, se trata 
precisamente del corac6n de lo polftico y del derecho. 

Schmitt insiste en que describe efectivamente lo que es; no quiere 
decir que Ja polftica debe ser eso, sino que no puede ser sino eso. 
Schmitt trata por tanto Ja relaci6n amigo-enemigo como hecho empf
rico que no se puede evitar. Sin embargo, se preocupa de las consecuen
cias que tiene sobre Ja convivencia humana. Ve aparecer una especial 
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destructividad a partir de esta relaci6n, que el vincula precisamente con 
los intentos de superarla. Tratar de sustituir Ja relaci6n amigo-enemigo 
por una relaci6n homogenea de amigo-amigo resulta, segun Schmitt, 
como Ja peor amenaza de Ja convivencia humana. Es precisamente el 
sueno de Ja paz el que est:i en Ja rafz de Ja agudizaci6n de Ja guerra. 
Schmitt ve que los conflictos (sea intemos, sea externos) se est:in pro
fundizando. Diagnostica como el origen de esta tendencia hacia Ja des
trucci6n precisamente Ja utopia de una sociedad humana sin conflictos. 
Lo que amenaza es Ja utopfa y lo que deshumaniza es el sueno huma
nista. La situaciön del hombre empeora a causa de Ja esperanza de 
poder realizar una sociedad humana. EI humanismo es Ja raiz de todos 
los males y "humanismo" es racionalismo iluminista. Por tanto, el racio
nalismo est:i en los orfgenes de Ja deshumanizaci6n modema y el 
humanismo es nada m:is que su disfraz. 

Por Ja influencia del racionalismo y humanismo Ja guerra dej6 de 
ser algo normal y relativamente controlado y se transform6 en una gue
rra absoluta sin limites. EI pacifismo vinculado aJ racionalismo y huma
nismo hizo que las guerras sean ahora peores que nunca antes. La guerra 
deja de ser politicamente lirnitada. 

Si 1a voluntad de impedir Ja guerra es tan fuerte com o para no temer 
ya ni siquiera Ja propia guerra, entonces se ha convertido en movil 
politico, o sea que confirma Ja guerra, aunque solo como eventua
lidad ex trema, y por consiguiente reafirma el sentido de Ja guerra 
En Ja actualidad este parece ser un modo particularmente promi
sorio de justificacion de Ja guerra La guerra se desarrolla entonces 
bajo Ja forma de "ultima guerra final de Ja humanidad" (p. 33). 

Schmitt ve el ejemplo m:is instructivo para su tesis en Ja politica de! 
presidente Wilson durante y despues de Ja Prirnera Guerra Mundial. 
Wilson interpret6 esta guerra como tal "ultima guerra" lo que efectiva
mente agudiz6 Ja guerra e imposibilit6 una paz razonable. Schmitt 
extiende su critica de! pacifismo liberal tambien aJ marxismo: 

... Ja antitesis, formulada por Marx, de burgues y proletario, que 
busca centrar en una unica batalla final contra el ultimo enemigo de 
Ja humanidad todas las bata!Ias de Ja historia universal, en Ja medida 
en que reune a todas las burguesfas del mundo en una sola y a todos 
los proletarios en uno solo ... (p. 71). • 

Aparece Ja guerra en nombre de Ja paz, el conflicto en nombre de 
Ja superaci6n de todos los conflictos, el poder absoluto en nombre de 
una sociedad sin pöderes. La guerra se transforma en una misi6n cuasi
mesi:inica. 

Tales guerras son necesariamente de una particular intensidad e 
inhumanidad, puesto que, superando lo "poUtico ", desca!ifican a! 
enemigo inclusive bajo el perfil mora!, asi como bajo todos los 
demas aspectos, y lo transforman en un monstruo feroz que no 
puede ser solo derrotado sino que debe ser definitivamente destrui
do, es decir, que no debe ser ya solamente un enemigo a ence"ar en 
sus limites (p. 33). 
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Schmitt acusa ahora al humanismo de haber profundizado Ja rela
ci6n amigo-enemigo, transformando al enemigo real en enemigo abso
luto. Sin este humanismo racionalista, el enemigo era un enemigo real, a 
quien se encerraba en sus limites. Sin embargo, no hacia falta destruirlo. 
Ahora, el enemigo es visto como enemigo absoluto, como monstruo 
feroz. cuya destrucci6n llega a ser Ja meta de Ja guerra y un imperativo 
de! propio humanismo. Lo politico, que es precisamente el reagrupa
miento amigo-enemigo, lo desborda y destruye todo. 

Esta guerra absoluta en contra de enemigos absolutos es, por tanto, 
vista como una guerra por Ja humanidad en contra de Ja no-humanidad. 
Al defender esta guerra en nombre de Ja humanidad, Je niega a1 enemigo 
su humanidad y absolutiza por tanto Ja relaci6n amigo-enemigo. Schmitt 
analiza esta transformaci6n especialmente en relaci6n con el imperialis
mo liberal. Eso se explica por Ja situaci6n alemana en los arios veinte 
cuando Schmitt publica el libro referido. En este periodo, las reparacio
nes que Alemania tuvo que pagar a consecuencia de! Tratado de Paz de 
Versalles provoc6 una crisis econ6mica en Alemania. Las reparaciones 
fueron transformadas en una deuda publica imposible de pagar, mientras 
que Iosintentos de pagarla destruyeron Ja economfa nacional. Se trata de 
una situaci6n solamente comparable con Ja actual deuda de los paises 
de! Tercer Mundo. Schmitt analiza esta situaci6n a partir de una critica 
de Ja tesis liberal de! caracter "esencialrnente no belicoso" de las relacio
nes de mercado a nivel mundial: 

Esencialrnente no belicosa, y justamente basandose en la esencia de 
la ideoiogfa liberal, es solo la terminologfa. Un imperialismo fun
dado sobre bases economicas tratara naturalmente de crear una 
situaci6n mundial en ia cual puede emplear en forma abierta, en la 
medida en que le es necesario, sus instrumentos econ6micos de 
poder, tales como las restricciones de los creditos, el bloqueo de las 
materias primas, ia desvalorizacion de ia moneda extranjera y asi 
sucesivamente. Considerarä como "violencia extraeconomica" el 
intento de un pueblo o de otro grupo humano de resguardarse de! 
efecto de estos metodos "pacificos" (p. 75). 

Sosteniendo que el mercado mundial es esencialrnente no belicoso, 
el irnperialismo liberal se siente defendiendo Ja paz aI enfrentarse con 
pueblos que tratan de resguardarse de los efectos nefastos de! mercado 
mundial. Frente a ellos Schmitt ve actuando aI irnperialismo con las 
siguientes medidas: 

... suspensi6n del aprovisionamiento de los medios de subsistencia 
a la poblaci6n civil y bloqueo de hambre. Por ultimo, dispone toda
vfa de instrumentos tecnicos de eiiminacion fisica violenta, de 
armas modemas tecnicamente perfectas, que se han vueito de tan 
inaudita utilidad ... (p. 75). 

La contraposici6n con "el mercado esencialmente no belicoso" 
transforma al pueblo que se defiende en pueblo agresivo y aI imperialis
mo liberal en una politica pacifica: 
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Para el empleo de estos instrumentos se esta construyendo ... un 
vocabulario nuevo, esencialmente pacifista, que no conoce ya la 
guerra sino solo exclusiones, sanciones, expediciones punitivas, 
pacificaciones, defensa de los tratados, policfa internacional, medidas 
para la preservaci6n de Ja paz. EI adversario no se llama ya enemigo, 
pero por eso mismo es presentado como violador y perturbador de 
Ja paz, hors-la-loi, y hors-l'humanite, y una guerra efectuada para el 
mantenimiento y la ampliaci6n de posiciones econ6micas de poder 
debe ser transformada, con el recurso de Ja propaganda, en Ja 
"cruzada" y en la "ultima guerra de la humanidad" (p. 75/76). 

La humanidad y la paz es el mercado; el que se levanta en contra 
de! mercado se levanta en contra de la humanidad y la paz y, por tanto, el 
imperialismo liberal interviene con todos los medios para destruirlo 
precisamente en nombre de la humanidad y la paz_ Schmitt describe 
aquf un mecanismo perfectamente real. Los pasajes se leen como un 
ana.lisis de la actual agresi6n de EE.UU en contra de Nicaragua. 

Sin embargo, Schmitt usa este ana.lisis de una manera muy especf
fica. Lo extiende al humanismo racionalista en todas sus formas, para 
transformarlo en un ataque que se dirige a la vez en contra de! libera
lismo y de! marxismo. No busca como resultado un nuevo humanismo 
en la tradici6n racionalista, sino que responsabiliza al pensamiento 
racionalista como tal. Su enfoque se vuelve antiut6pico al identificar la 
utopfa con abstracciones que transforman la acci6n humana en una 
linea esencialmente anti-humana. Donde hay utopfa, el hombre realiza 
en nombre de la utopfa su contrario. Por tanto, Schmitt ve el pensa
miento ut6pico como la verdadera catastrofe de la humanidad. Tratese 
de la utopfa de! mercado total, de! comunismo o de cualquier otra, 
siempre el resultado tiene que ser la destrucci6n de lo humano en nom
bre de! humanismo racionalista. 

Schmitt contrapone por tanto al racionalismo humanista la recupe
raci6n de lo humano por la destrucci6n de! humanismo. Lo hace en 
nombre de! realismo. Seamos realistas, dejemos de ser ut6picos, acepte
mos la guerra como realidad de lo politico, para recuperar lo humano 
de un hombre, que es esencialmente hombre quebrado, hombre peca
dor. La humanizaci6n de la guerra ya no pasa por el humanismo, sino 
por la negaci6n de! humanismo. Y al negar al humanismo, recuperamos 
el realismo y desaparecera la transforrnaci6n de! enemigo real en ene
migo absoluto. Al aceptar tener enemigo, la relaci6n con el enemigo 
puede volver a ser una relaci6n normal, y la propia guerra se humaniza 
al no ser mas concebida como una guerra por la paz. Al aceptar que 
somos bestias vamos a ser mucho menos bestiales que en el caso de inten
tar ser hombres en vez de bestias. Aparece el reconocimiento de la nor
malidad de la guerra como aproximaci6n a Ja paz en tanto permite 
reconocer la calidad humana de! enemigo. EI hombre es bueno cuando 
piensa que el hombre es malo. EI hombre es malo cuando piensa que el 
hombre es bueno. 
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Hasta aqui el argumento de Schmitt sigue en el fondo a la critica 
conservadora tradicional al liberalismo y al marxismo. Contrapone a la 
excitaci6n por el racionalismo iluminista y del pacifismo la imagen de la 
tranquilidad social que existiria en el caso de que no hubieran tales exci
taciones ut6picas. Sin embargo, el an:ilisis de Schmitt trasluce una agre
sividad nueva, distinta a la posici6n tradicional de! conservadurismo y 
,u utopia de la tranquilidad social. De hecho, al hablar en contra de 
aquellos que al adherirse al racionalismo humanista crean imagenes de 
enemigos absolutos, Schmitt esta creando por su parte una nueva 
imagen de enemigo absoluto, que es incompatible con su promesa 
ut6pica de la relaci6n amigo-enemigo real. Para el son ahora aquellos 
que crean imagenes de enemigos absolutos, sus enemigos absolutos. EI 
no logra escapar del peligro que denuncia. Ciertamente, el no entra en la 
espiral de crear enemigos absolutos en nombre de la humanidad. Renun
cia a la humanidad como concepto de referencia. Pero al hacerlo, 
transforma al humanista racionalista en su enemigo absoluto y desata de 
nuevo el sueflo de una guerra que nos libera de todos los enemigos abso
lu tos para hacemos entrar en este su paraiso en el cualhabrian solamente 
enemigos reales, que se reconocen mutuamente Ja calidad humana de 
enemigos. 

De esta manera, ni la utopia desaparece. Schmitt sustituye la 
utopia racionalista -sea liberal, sea socialista- por una utopia irracio
nalista. Se trata de una utopia antiut6pica, que promete su realizaci6n a 
traves de Ja destrucci6n de la utopia racionalista. La negaci6n de la 
utopia no Ja hizo desaparecer, sino que la transform6. il.a utopia ha 
muerto, viva la utopia! En vez de la utopia de la paz etema, la utopia 
de la guerra etema. Una guerra etema humanizada por la ausencia de 
cualquier utopia de la paz. 

As{ surge la utopia mas destructora que se conoce. Se trata de la 
utopia antiut6pica, que promete la humanizaci6n por la destrucci6n del 
humanismo. Se trata efectivamente de una reivindicaci6n de lo humano, 
pero como resultado de la afirmaci6n de lo inhumano. Se vislumbra el 
milenarismo nazi del Tercer Reich y de! Tausendjahriges Reich. Y 
aparece Ja peor guerra que la humanidad hasta ahora ha conocido: "la 
ultima guerra" para extirpar todos los humanismos. La Segunda Guerra 
Mundia! ha sido el resultado. En vez de la batalla final ut6pica, la solu
ci6n final (Endlösung) antiut6pica. 

Esta conexi6n nos puede explicar por que Schmitt, que es un pen
sador muy humano, haya sido durante los primeros aflos del regimen, 
un alto funcionario nazi. Su pensamiento se encuentra efectivamente en 
una relaci6n muy estrecha con los pensamientos fascistas y nazistas de 
su epoca. 

Hay evidentemente un vinculo estrecho entre el pensamiento de 
Carl Schmitt y el de Friedrich Nietzsche. La reivindicaci6n de lohumano 

120 

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



en contra de! humanismo racionalista conduce a Ja filosofia de! etemo 
retomo y a Ja "voluntad de poder". Toda concepci6n de Ja voluntad de 
poder se apoya en una idea de libertad definida como libertad de los 
amarres de! humanismo. Ya Nietzsche declara la liberaci6n de los instin
tos de guerra como afirrnaci6n de lo humano. Tambien el nos propone 
una guerra que no esta distorsionada por humanismos y que, por tanto, 
es "humana" en contraposici6n a la guerra inhumana que se hace en 
nombre de Ja humanidad. 

Sin embargo, Nietzsche va mas lejos que Schmitt. Schmitt limita su 
analisis a1 racionalismo iluminista, y ve su utopia de Ja guerra humaniza
da en Ja Edad Media. Nietzsche en cambio, no critica solamente a1 
racionalismo iluminista sino que a toda Ja tradici6n hist6rica de! humanis
mo universalista. Segun Nietzsche, se trata de una tradici6n presente en el 
pensamiento racionalista, pero, que ya aparece mucho antes. Nietzsche 
ataca a1 cristianismo como el origen de! problema, aun siendo el judaismo 
la raiz ultima. EI cristianismo, el liberalismo y el socialismo serian 
las grandes distorsiones de fa humanidad, siendo Ja tradici6n judia Ja 
raiz de todo este mal. En esta forma fue recibido y desarrollado el 
pensamiento antiut6pico por los rtazis en Alemania, y solamente esta 
forma puede explicar su antisemitismo violento. Schmitt se inserta en 
este pensamiento, pero no es su exponente directo: no comparte su 
linea anticristiana, ni su linea antisemita. 

La critica al concepto de humanidad 

La critica a1 concepto de humanidad es clave para la teoria de 
Schmitt por dos razones. Por un lado, en referencia a su tesis de que el 
humanismo esta en Ja raiz de Ja inhumanidad de las relaciones sociales. 
Por otro lado, en referencia a su tesis de que lo humano solamente 
se puede recuperar por Ja destrucci6n de! humanismo. Las dos razones 
se complementan, pero no son identicas. La primera tesis podria llevar 
a un replanteo de! humanismo; recien la segunda tesis excluye tal 
soluci6n. 

Schmitt parte de un enfoque de Ja humanidad como totalidad de 
todos los hombres. Para mostrar lo imposible de Ja humanidad en este 
sentido radicaliza el concepto y lo piensa en terminos extremos de una 
humanidad realizada. Pasa asi de la humanidad en el sentido de "todos 
los hombres" a la humanidad como "realizaci6n humana". Despues 
enfoca esta humanidad realizada como un concepto ilusorio, que sin 
embargo es ideol6gicamente usado. 

EI argumento es muy debil. Schmitt quiere deshacerse de! concepto 
de humanidad, pero para argumentar su posici6n tiene que usarlo. La 
contradicci6n ya es notoria en su definici6n de lo politico. Si lo 
politico es la capacidad de reagrupamiento amigo-enemigo, entonces el 
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concepto de humanidad no puede ser jarnäs un concepto politico. 
Humanidad y politica se contradicen. Resultaria que donde existe Ja 
humanidad como hecho, ya no habria polftica. EI concepto de huma
nidad se desvanece; pero sirnultaneamente Schmitt tiene que sostener 
que Ja relaci6n amigo-enemigo describe una escisi6n de Ja humanidad. 
Si lo politico es una escisi6n de Ja humanidad, no hay raz6n para des
hacerse de! concepto de humanidad. Sin embargo, Schmitt se tiene que 
deshacer de este concepto para proclarnar Ja destrucci6n de! humanismo 
como recuperaci6n de lo humano. 

La tesis de Schmitt, segun la cual Ja humanidad no es un concepto 
politico, es el simple resultado de su definici6n de lo politico. Si Ja 
definici6n fuera otra, Ja humanidad puede ser muy bien un concepto 
polftico. Pero puede serlo solamente si se cambia Ja definici6n. En Ja 
discusi6n sobre el concepto de humanidad y de su caracter polftico 
se trata por tanto de una discusi6n sobre Ja validez de Ja definici6n que 
Schmitt da de lo polftico. Schmitt expresa su punto de vista de Ja 
manera siguiente: 

La humanidad no es un concepto poJitico y a ella no corresponde 
ninguna unidad o comunidad politica y ningun status (p. 51/52). 

lnsiste por tanto, en que Ja ~eferencia a Ja humanidad en polftica 
es necesariamente un abuso de tal concepto que se debe y se puede 
evitar. Reduce por tanto el uso de! concepto humanidad a puros fines 
ideol6gicos de crear una irnagen de enemigo absoluto. 

Proclamar el concepto de humanidad, referirse a Ja humanidad. mo
nopolizar esta paJabra: todo esto podria expresar soJamente -visto 
que no se pueden empJear semejantes terminos sin determinadas 
consecuencias- Ja terribJe pretension de que a1 enemigo Je sea 
negada Ja calidad de humano, de que se Jo decJare hors-Ja-Joi y 
h ors-l'humanite, y por consiguiente de que Ja guerra deba ser llevada 
hasta la extrema inhumamclad (p. 51). 

Schmitt saca esta conclusi6n de un argumento previo: 

La humanidad en cuanto tal no puede realizar ninguna guerra, 
puesto que no tiene enemigos, a1 menos sobre este pJaneta EI 
concepto de humanidad excluye el de enemigo, puesto que tambien 
el enemigo no deja de ser hombre y en esto no presenta ninguna 
diferencia especifica (p. 51 ). 

Schmitt acepta que todos los hombres son efectivarnente hombres 
sin diferencia especifica respecto a su humanidad. Sin embargo, excluye 
Ja humanidad como concepto polftico en tanto ella excluye el de ene
migo. Schmitt excluye Ia humanidad como concepto politico, porque 
seria incompatible con su definici6n de Io politico y por tanto tambien 
con su soluci6n de recuperar Io humano por Ja destrucci6n de! humanis
mo. Jnsiste por tanto, en que el concepto humanidad tiene un significa
do exclusivamente ideol6gico: 
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Si un estado combate a su enemigo en nombre de Ja humanidad. la 
suya no es una guerra de humanidad, sino una guerra por Ja cual un 
determinado estado trata de aduefiarse, contra su adversario, de un 
concepto universal, para poder identificarse con el (a expensas de! 
enemigo), de! mismo modo que se pueden utilizar distorsionada
mente los conceptos de paz, justicia, progreso, civilizaciön, a fin de 
reivindicarlos para sf y expropiarselos aJ enemigo. La humanidad es 
un instrumento particularmente idöneo para las expansiones im pe
rialistas y es tambien, en su forma etico-humanista, un vehiculo 
especifico de! imperialismo econ6mico. A ese respecto es valida, 
aunque con una necesaria modificaci6n, una maxima de Proudhon: 
"Quien dice humanidad, quiere engafiar" (p. 51 ). 

La humanidad es un concepto universal, igual que Ja paz. Al ser 
usado en contra de un enemigo, es particularizado. Al reivindicar 
este enemigo (deshumanizado por Ja particularizaci6n de! concepto 
universal en contra de el) Ja humanidad universal, reivindica su ser 
humano. Pero lo hace, reivindicando precisamente una humanidad que 
Je ha sido expropiada. Schmitt, en cambio, Je quiere prohibir eso. Por 
ello declara que ia humanidad no es concepto politico y, en consecuen
cia, que Ja paz tampoco lo es. La guerra es concepto politico, Ja paz no. 
La destrucci6n de! humanismo es concepto politico, el humanismo no. 
Todo eso es Ja consecuencia de su definici6n de lo politico por el 
reagruparniento arnigo-enemigo y, por tanto, por Ja guerra. En sentido 
estricto se deriva de esta definici6n que ni humanidad, ni paz, ni 
justicia, ni progreso, ni civilizaci6n son conceptos polfticos. Lo politi
co se agota en Ja voluntad de poder. EI nihilismo mas absoluto es el 
resultado. 

Llegado a este punto, Schmitt necesita otro argumento. Ha insisti
do en que: quien dice humanidad, quiere engafiar. Pero tiene que funda
mentar su negativa a Ja recuperaci6n de Ja humanidad por parte de! 
engafiado. Tiene que fundamentar su juicio, segun el cual al concepto 
humanidad no corresponde efectivarnente ningun status, ni te6rico ni 
pnictico. Para argumentarlo declara el concepto de humanidad simple
mente ilusorio. Lo hace por Ja discusi6n de su factibilidad, sosteniendo 
que el concepto humanidad por ser no-factible tambien es ilusorio. 
Insiste por tanto en Ja no-factibilidad de! concepto de humanidad: 

Dei caracter conceptual de lo "polftico" se deriva el pluralismo del 
mundo de los estados. La unidad politica presupone Ja posibilidad 
real de! enemigo y por consiguiente otra unidad polftica, coexistcntc 
con Ja primera. Por ello, mientras exista un estado habra siemp rc 
otros estados, y no puede existir un "estado" mundial que com
prenda todo el planeta y toda Ja humanidad. EI mundo polftico es 
un pluriverso y no un universo .... La unidad polftica no puede se r. 
por su esencia, universal en el sentido de una unidad abarcante de 
toda Ja humanidad y de todo el planeta (p. 49/50). 

Cuando habla aqui de! "canicter conceptual de lo politico „ se esta 
refiriendo a su propia definici6n. Pero de una definici6n no puede dedu
cirse una imposibilidad empirica. Unicamente puede afirrnar que en 
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caso de existir un Estado mundial, este ya no serfa una unidad politica 
segun su definici6n. Otra vez se revela problematica su definici6n y 
ninguna problematica de! mundo real. No obstante, veamos c6mo argu
menta Ja imposibilidad empfrica de! Estado Mundia!: 

Si los distintos pueblos, religiones, clases y demas grupos humanos 
de la Tierra fuesen tan unidos como para hacer imposible e impen
sable una guerra entre ellos, si 1a propia guerra civil, aun en el inte
rior de un imperio que comprendiera todo el mundo, no fuese,ya 
tomada en consideracion, para siempre, ni siquiera como simple 
posibilidad, si desapareciese hasta Ja distincion de amigo y enemigo, 
incluso como mera eventualidad, entonces existiria solamente una 
concepcion de! mundo, una cultura, una civilizacion, una econo
mia, una moral, un derecho, · un arte, un esparcimiento, etc., no 
contaminados por Ja politica, pero no habria ya ni politica ni estado 
(p. 50). 

Seria un mundo bueno, de! cual dice: 

En un mundo bueno entre hombres buenos domina natura!mente 
solo Ja paz, Ja sP-guridad y Ja armonia de todos con tnn.os; los sacer
dotes y los teologos son aqui tan superflu os como los politicos y 
los hombres de! estado (p. 61). 

Schmitt no cree en Ja factibilidad de tales mundos, pero tampoco 
sabe argumentar su imposibilidad: 

Si es posible que surja tal "estado" de! mundo y de la humanidad, y 
cuändo, no lose. Pero ahora, no existe (p. 50/51). 

Este concepto de humanidad considerado imposible por Schmitt, 
es el concepto que elaboraron las grandes ideologfas racionalistas 
modemas. Aunque diferentes entre si, representan un rnarco cornun 
que abarca tanto Ja arrnonia liberal de mercados como el anarquisrno o 
el cornunisrno. Se trata de humanismos diversos que comparten el carac
ter racionalista de su construcci6n. Sin ernbargo, Schmitt se deshace 
de todos ellos con Ja simple constataci6n de su no-factibilidad. Pero Ja 
no-factibilidad ernpirica de un concepto jamas puede sustentar Ja tesis 
de que no tenga ningun status te6rico. Para ser te6ricamente relevantes, 
los conceptos en las ciencias ernpiricas no tienen que ser necesariamente 
ernp iricarnente realizables. (Ni Ja ca ida libre es un concepto ernp irica
rnente realizable, lo que no impide que sea un concepto te6rico rele
vante). Schmitt, en cambio, Je niega su relevancia te6rica por Ja simple 
raz6n de que se trata de un concepto ernpiricarnente no realizable. 
Aunque no fuera realizable, puede ser un concepto necesario y, por 
tanto, relevante. Schmitt se queda aqui en un materialisrno burdo y un 
ernpiricismo sin destino. Por otro lado, Ja no-factibilidad de! concepto 
hurnanidad no Je quita vigencia para fines practicos, porque puede 
haber terrninos de aproximaci6n o de anticipaci6n. Ambos terrninos no 
exigen necesariarnente Ja factibilidad de! concepto hacia el cual Ja 
aproximaci6n o anticipaci6n se orienta. Vease un caso tan simple corno 
es Ja norrna: no mataras. EI curnplimiento de esta norrna en forma 
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cabal es imposible. Pero este hecho no excluye que sea vigente como 
norma. Por tanto, el concepto humanidad no pierde su vigencia ni 
te6rica ni practica por Ja simple raz6n de que sea no-factible. 

Para deshacerse de! concepto humanidad Schmitt sostiene, sin 
argumentaci6n concluyente, otra tesis que des de Nietzsche y Max 
Weber es bien comun en las ciencias sociales: Ja negativa al concepto de 
totalidad. 

EI problema arranca de Ja conflictividad de todas las relaciones 
sociales y el consiguiente fraccionamiento de toda acci6n social. Dada 
esta situaci6n, el reagrupamiento amigo-enemigo penetra toda Ja socie
dad y puede constituir efectivamente el punto de partida de! concepto 
de lo politico. Sin embargo, deja de lado un elemento fundamental, 
excluido por casi toda Ja ciencia social burguesa desde Max Weber. Se 
trata de! hecho de que las partes inevitablemente fraccionadas de Ja 
sociedad humana constituyen en conjunto una totalidad, un sistema 
cerrado. Dado el fraccionamiento social, todo sistema particular es 
efectivamente un sistema abierto en relaci6n con otros. Pero el con
junto de estos sistemas abiertos interdependientemente relacionados es 
un sistema cerrado. Este hecho, empiricamente dado, es te6ricamente 
reflexionado por conceptos de totalidad. Por esta raz6n, ninguna teoria 
empfrica puede ser satisfactoria si no es desarrollada a Ja vez como 
teoria de hechos fraccionados e interrelacionados y como teorfa de Ja 
totalidad. 

Lo mismo vale tambien en el campo politico segun lo define Carl 
Schmitt, es decir para el reagrupamiento amigo-enemigo y, por tanto, 
para la guerra. Es evidente que en Ja guerra se enfrentan sistemas 
abiertos y fraccionados. Pero Ja misma guerra tambien constituye inter
dependencias. De ahf que Ja misma guerra, para ser posible, presupone 
Ja existencia de una humanidad englobante. Sin cuidar este hecho (que 
es un hecho empirico) Ja guerra deja de ser un medio y se transforma en 
un suicidio colectivo, despues de! cual no hay ni guerra, ni paz, ni vida, 
ni muerte. No puede haber guerra, sino como interrupci6n de Ja paz, y 
no puede haber muerte sin que haya vida que pueda morir. 

EI ejemplo se hace mas claro, si suponemos la humanidad confor
mada por dos bloques en relaci6n de enemistad. A partir de esta 
relaci6n se definen los enemigos intemos, pero igualmente los amigos. 
Los bloques constituyen, por tanto, unidades politicas en el sentido de 
Schmitt. Sin embargo, en Ja confrontaci6n ambos forman subsistemas 
abiertos de un sistema cerrado englobante, que se llama humanidad. 
Cada uno puede hacer solamente aquellos pasos que sean compatibles 
con su propia sobrevivencia, excluyendo Ja decisi6n de! suicidio. Pero 
en el grado en el cual el otro participa en la decisi6n sobre esta compati
bilidad, ambos forman inevitablemente un conjunto cerrado en el cual 
se desarrolla el conflicto. Este hecho es mas evidente desde Ja existencia 
de las armas at6micas. Desde en.tonces Ja humanidad es efectivamente 
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un sistema cerrado englobante, que condiciona torlos los conflictos y 
que hace irnposible Ja ilusi6n de una confrontaci6n -de bloques politicos 
en el marco de sistemas abiertos. Mas visiblemente que antes, precisa
mente Ja referencia a Ja humanidad es la condici6n para poder canalizar 
el conflicto. 

Es irnportante subrayar que esta referencia a la humanidad como 
sistema cerrado englobante y, por tanto, como totalidad esta empirica
mente dada y no es un invento especulativo. Sin embargo, se deriva de 
una opci6n: excluir el suicidio colectivo. Para quien no excluye el sui
cidio colectivo, no existe ninguna necesidad empirica de referirse a la 
humanidad. A Ja inversa, quien se niega a esta referencia a la humanidad 
demuestra con eso su disposici6n al suicidio colectivo. Pero este peligro 
ya no se puede superar por una guerra en contra de el o por un nuevo 
invento de enemigo absoluto. Tiene el poder absoluto de! chantaje sin 
Hmites. 

Lo anterior no invalida totalmente Ja definici6n que Carl Schmitt 
da de lo politico. Pero obliga a ampliarla de una manera tal, que pierde 
el caracter que Schmitt Je da. Lo politico es entonces el agrupamiento 
arnigo-enemigo de una forma tal que puede evitar el suicidio colectivo 
solamente por Ja referencia a la humanidad. La amenaza con el suicidio 
colectivo forma por tanto parte de lo politico como la alternativa para 
la referencia a la humanidad. Y esta amenaza con el suicidio colectivo 
es ahora identica a la monopolizaci6n de Ja hurnanidad en funci6n de 
una sola parte de! conflicto. 

Schmitt se niega hasta el final a esta arnpliaci6n de su definici6n 
de lo politico. En los ailos sesenta publica una serie de conferencias 
bajo el titulo "Teorfa de! Partisano", que el presenta como una cornple
mentaci6n de su libro sobre "lo politico". Schmitt aborda Ja proble
matica de las armas nucleares, pero sigue rechazando Ja referencia a la 
hurnanidad como unico arnbito de canalizar el conflicto. 

La mitad de Ja humanidad se convierte en rehen para quien tiene 
poder sobre Ja otra mitad y posee los medios de destrucci6n nu
clear. Estos medios de destrucci6n absolutos exigen un enemigo 
absolu to, justamente para no parecer inhumanos (p. 187). 

Percibe estas armas corno rnedios que inevitablemente arrastran al 
hombre hacia Ja destrucci6n, rnientras el hombre pierde toda libertad 
fren te a ellas. Si bien ail ade: 

Obviamente no son los medios de destrucci6n los que devastan, son 
los hombres los que destruyen, por medio de ellos, a otros hombres 
(p. 187). 

No obstante, citando a Hegel, Carl Schmitt concluye: 

Las armas son la esencia misma de los combatientes (p. 187). 

Analiza por tanto las armas at6micas como una voragine que arras
tra a los hornbres al abisrno: 
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Esto significa sustancialmente que las annas extraconvencionales 
exigen hombres extraconvencionales ... EI extremo peligro no esta 
u bicado por lo tanto ni siquiera en Ja existencia de medios destruc
tivos totales o en una intencional perversidad humana Estä en la 
ineluctabilidad de una obligacion moral. Aquellos hombres que usan 
estos medios contra otros hom bres se ven obligados a destruir a esos 
otros hombres, es decir, a sus victirnas, incluso moralmente: deben 
estigmatizar a Ja parte adversaria como criminal e inhumana, como 
un no-valor absoluto, porque de otra manera ellos mismos serian 
criminales y monstruos (p. 188). 

No enfoca ninguna posibilidad de arnortiguar esta enernistad abso
luta que analiza, excepto larnentando el desconocirniento de Ja enernis
tad real: 

En un mundo en el que sus contrincantes se empujen respectiva
mente al abismo de esta manera, en el abismo de Ja total privacion 
de cualquier valor, premisa para destruirse fisicamente, deben nacer 
nuevos tipos de enemistad aboluta La enemistad se hara tan terrible 
que quizas no sera ya licito ni siquiera habil!! de enemigo y de ene
mistad: ambos conceptos seran proscritos formalmente incluso antes 
de empezar la obra de destruccion. Ya no se dirige contra un 
enem igo sino que sirve unicamente para una presunta irnposiciön 
objetiva de los valores mas altos por los cuales, como resulta eviden
te, ningun precio es demasiado alto. EI desconocirniento de Ja ene
mistad real abre el camino a Ja obra de destruccion de Ja enemistad 
absoluta (p. 188). 

Este analisis es evidenternente convincente y dernuestra Ja nueva 
problernatica. Sin ernbargo, tiene debilidades irnportantes- Varnos a 
llarnar Ja atenciön especialrnente sobre dos_ 

Por un lado, este proceso de acelerarniento de la enernistad hasta 
Ja declaraciön de! no-valor de! enernigo, es decir, su declaraciön corno 
parasito o basura hurnana, es real_ Pero Schmitt lo vincula de hecho con 
Ja inercia de las arrnas, sin descubrir una libertad hurnana en relaciön 
a tal proceso. La experiencia de hoy parece rnas bien indicar que este 
proceso llega a realizarse no en el grado en que se tienen tales arrnas, 
sino rnas bien en el grado en el cual se tiene la decision de usarlas_ 
Recien esta decisiön obliga a seguir todos los pasos en Ja aceleraciön de 
Ja irnagen de! enernigo hasta su declaraciön corno no-valor. EI hecho de 
que por parte de alguno de los contrincantes se llegue a una forrnulaciön 
tan radical del enernigo, puede servir corno indicador de su disposiciön a 
recurrir deliberadarnente al uso de tales arrnas. Ciertarnente, tal destruc
ciön rnoral previa de! enernigo se efectua por Ja rnonopolizaciön de! 
concepto tal de hurnanidad. Se destruye emonces la hurnanidad en 
nornbre de la hurnanidad, una "presunta irnposiciön objetiva de los 
valores rnas altos". 

Por otro lado, Schmitt reitera Ja soluciön que ya habia indicado en 
los ai'ios veinte_ Pero esta vez ya no Ja juzga posible, sino quese larilenta de 
que nadie Java a tornar en cuenta. "EI desconocirniento de la enernistad 
real abre el carnino a Ja obra de destrucci6n de Ja enernistad absoluta". 
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Vuelve a plantear, por tanto, Ja referencia al concepto hurnanid~d y no 
r ci6n corno la raiz de! problerna. Vuelve a crear la unagen su rnonopo 1za , . , E · b l t 

d l · 0 absoluto en nornbre de su superac1on. nern1go a so u o, e enern1g . . . d • al 
d d J punto de vista de Schmitt, s1gue s1en o qu1en recurre con-

es e e h ., d 1 l . d l . epto de hurnanidad porque, ac1en o o, crea a unagen e enerrugo 
~bsoluto. Pero eso hace perder Ja posibilidad de reducir la enernistad 
absoluta a Ja enernistad real, que es la preocupaci6n autentica de Schmitt. 
Para poder reducir Ja irnagen del enernigo a la del enernigo real, hay que 
conocer Ja realidad del enernigo. Pero Schmitt no indica carninos. EI 
unico carnino es la recuperaci6n del concepto hurnanidad corno con
cepto englobante de las partes en lucha, a la luz del cual recien es 
posible conocer la realidad del enernigo. Tendrfa que usarlo corno un 
concepto que corresponde a una totalidad empirica, aunque el con
cepto no sea realizable, sino solarnente referencia para interpretar y 
guiar la acci6n sobre esta realidad ernpirica. Ello irnplica una cri'tica 
kantiana del concepto de hurnanidad, que Schmitt pierde por su critica 
destructiva (vernichtende Kritik). 

La recepciön actual del pensamiento de Carl Schmitt 

La recepci6n actual de Carl Schmitt es de indole rnuy diversa. En 
Latinoarnerica obedece rnas bien a la preocupaci6n hurnana de la cual 
parte Carl Schmitt. Se siente la necesidad de una especie de "desarme 
rnoral" que Schmitt enfoca acertadarnente bajo el punto de vista de la 
irnagen del enernigo absoluto. La absolutizaci6n del enernigo ha llevado 
a grados insoportables de conflicto. Hace falta reenfocar toda la rela
ci6n arnigo-enernigo, sin caer en la ilusi6n de un pacifisrno obsoleto que 
cree poder superar la relaci6n arnigo-enernigo. Sin ernbargo, esta preocu
paci6n hurnana tiene que pasar por una critica del propio pensarniento 
de Schmitt para no volver a encontrarse en las cercanfas de las solucio
nes fascistas. 

Otro tipo de recepci6n ocurre en Europa y EE.UU. No se presta 
atenci6n a la preocupaci6n hurnana de Schmitt, sino que se asurne 
precisarnente la nueva dirnensi6n de enernistad absoluta. Es una lectura 
de Schmitt que se fascina con la recuperaci6n de lo hurnano por la 
destrucci6n del hurnanisrno. 

Esta recepci6n tarnpoco es ciega, sino que adapta el pensamiento 
de Schmitt a la situaci6n rnundial carnbiada. No acepta la confrontaci6n 
de Schmitt a Ja vez en contra del liberalisrno y del socialisrno. La recep
ci6n ocurre por parte de los representantes de un nuevo liberalismo a 
ultranza; un liberalisrno que se enfrenta ahora tanto a la tradici6n 
liberal-racionalista como a la tradici6n socialista. 0 sea, mantiene un 
enfrentamiento con los dos polos, pero a partir de una posici6n deriva
da de la misma tradici6n liberal. 
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Se trata de un liberalismo que dej6 de ser hurnanista. Un liberalis
rno anti-intervencionista, que considera el sisterna de rnercados corno la 
verdadera naturaleza humana, frente a Ja cual cualquier acci6n de 
correcci6n, sea a partir de posiciones social-liberales o socialistas, es 
una pretensi6n ut6pica que debe ser eliminada. Este neoliberalisrno es 
escencialrnente antiut6pico, antihurnanista y antirracionalista. El rnerca
do es visto corno lo absolutarnente real; el neoliberalisrno como el verda
dero realisrno. Reconocer al mercado corno lo unico real de lo cual dispo
nernos, perrnite hablar del mercado en tanto hurnanidad y justicia sin 
transformar estos conceptos en exigencias frente a los resultados del 
mercado, sino corno la confirmaci6n de lo que el mercado hace, Cuando 
Ja ideologia neoliberal reivindica al mercado como unico ambito de 
hurnanidad y justicia, defiende lo que este es en contra de lo que puede 
ser o debe ser. Cualquier alternativa aparece ahora corno un ataque al 
realisrno encamado en el mercado. 

EI mercado como campo humano realista es visto como campo de 
batalla y lugar del conflicto, en el cual el enemigo es efectivamente 
enenugo real y no absoluto. Por tanto, se trataria de un campo de 
batalla en el cual se enfrentan adversarios y no enemigos a muerte. Un 
carnpo de batalla en el cual hay reglas de juego y donde Ja lucha se 
asemeja mas a un juego del azar. Esta lucha tranquila entre adversarios 
que se reconocen corno enemigos reales y que no absolutizan su enernis
tad, seria constantemente distorsionada por Ja irrupci6n de utopias de 
hurnanidad y justicia, que en nombre de proyectos imposibles y por 
tanto irracionales, quieren destruir este arnbito unico de realismo 
hurnano que tenemos. Tratan al mercado como el enernigo absoluto de 
una hurnanidad ficticia, para destruir Ja humanidad y justicia reales que 
tenernos. Al luchar absolutamente en contra de Ja realidad, estos ene
rnigos se transfonnan en los destructores de Ja civilizaci6n. Destruyen 
el futuro precisarnente por el hecho de perseguir utopias del futuro. 

Es evidente que una ideologfa de este tipo puede incorporar fäcil
rnente el pensarniento de Schmitt. Desernboca en Ja posici6n en Ja cual 
ya Schmitt habfa desembocado: recuperar lo humano destruyendo al 
humanismo. Efectivamente, ese es el lema tambien hoy. 

Todo el movirniento antiut6pico de las ultirnas decadas desemboc6 
en esta posici6n y se ha transformado en un movirniento politico que 
esta asurniendo el poder corno prodÜcto del encuentro entre el neoli
beralismo y el neoconservantismo estadounidense. 

Aunque haya cambiado Ja situaci6n desde los ai'ios veintehastahoy, 
Ja estructura del pensamiento de Schmitt puede permanecer intacta, 
porque el centro de la interpretaci6n actual sigue siendo Ja recuperaci6n 
de lo humano por Ja destrucci6n del humanismo. Solarnente el punto de 
referencia es distinto. Schmitt tiene como referencia la guerra -intema
cional y civil-, mientras que hoy se trata del mercado corno el ambito 
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de! conflictohumanizado. Humanizar Ja guerra es para Schmitt Iiberarla 
de los impactos de! humanismo, que Ja quiere hacer desaparecer. Para el 
neoliberal de hoy Ja humanizaci6n de todas las relaciones sociales esta 
en Ja seguridad de los mercados, que se consigue igualmente por Ja 
destrucci6n de todos los humanismos. Se trata en los dos casos de un 
"crepusculo de los dioses" que no es mas que otra palabra para el 
crepusculo de las utopias, de! racionalismo y de! humanismo. 

En ambos casos Ja predica de Io humano amenaza Ja humanidad. 
En nombre de Ja reducci6n de! enemigo absoluto aI enemigo real el 
humanista racionalista parece ser el enemigo absoluto de! cual hay que 
deshacerse para que el conflicto humano pueda ser un conflicto normal 
y real. EI conflicto que se pretende humanizar, es de hecho llevado a un 
nivel mayor. 

Por supuesto, la causa no esta en Ja recepci6n de! pensamiento de 
Carl Schmitt. Es mas bien al reves. Al formarse este conservadurismo de 
masas, descubre sus antecedentes y se inspira en ellos. Algo similar 
ocurre con Ja lectura actual de Nietzsche. Ambos no son explicita
mente nazistas o Io son solamente hasta cierto grado; representan mas 
bien el caldo de cultivo de! cual surge el nazismo aleman. Pero precisa
mente por esta raz6n pueden volver a tener actualidad hoy, cuando se 
ha formado un ambiente antiut6pico muy parecido aI de los ai'ios veinte. 

En resumen, Ja actualidad de Carl Schmitt radica en la transforma
ci6n de Ja relaci6n arnigo-enemigo en una relaci6n sistema social-enemigo. 
La relaci6n amigo-adversario o amigo-opositor aI interior del sistema 
social es vista como una relaci6n de Iucha, amenazada por el enemigo. 
Es la posibilidad de Iucha Ja que es defendida contra un enemigo que 
es enemigo de Ja posibilidad de luchar. Por eso el enemigo es siempre 
utopista y, a la vez, pacifista. 

Por Ja alianza con el neoliberalismo, Ja nueva derecha extiende este 
pensamiento a Ja relaci6n sistema social-enemigo y, por tanto, a Ja 
relaci6n mercado-enemigo. EI mercado es visto como un ambito de 
Iucha, que seria una Iucha entre amigo y adversario. EI humanismo, sea 
liberal o socialista, arnenaza Ja existencia de esta Iucha, siendo que ella 
serfa Ia raiz de Io humano y de! progreso. Al oponerse a Ja lucha misma 
no es adversario, sino enemigo absoluto que hay que eliminar para que 
Ja lucha pueda desarrollarse. Recuperar esta lucha equivale a Ja recupe
raci6n de lo humano. No puede haber ningun termino intermedio. 

Al aplicar este esquema de amigo-enemigo al conflicto de Ja demo
cracia parlamentaria, esta se reduce y se transforma en democracia 
militante. La confrontaci6n sobre las reformas sociales ya no puede 
tener Iegitimamente el caracter de una relaci6n amigo-opositor. EI 
punto de vista militante niega Ja legitimidad a tales reformas y piensa 
ahora la democracia como una ampliaci6n de! mercado hacia un merca
do de votos. Todo es mercado y el mecanismo electoral nada mas que 
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un mercado especifico. La exclusividad de! mercado como unica rela
ci6n amigo-adversario transforma cualquier otro tipo de conflicto en 
una lucha arnigo-enemigo absoluto. La democracia deviene entonces un 
aspecto mas de un mercado total. 
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CAPITUL0 3 

OEMOCRACIA, EsTRUCTURA EC0N0MIC0-SOCIAL 
Y F0RMACION DE UN SENTID0 C0MUN LEGITIMADOR 

Introduccion 

Voy a partir de la tesis basica de que toda democracia actual 
parte de la afinnaciön de los derechos humanos y se constituye como 
la realizaciön de un regimen de derechos humanos. Por lo tanto, las 
democracias actuales -que aparecen desde el siglo XVII- se basan 
en diferentes conceptualizaciones de d.iversos humanismos universales. 
Eso, por supuesto, no excluye que sean conflictivas entre si, denun
ciandose muchas veces una a la otra como no-democraticas o de demo
cracia aparente, sosteniendo cada una ser la verdadera democracia o su 
realizaciön mas acabada. De esta manera, en cuanto aJ fenömeno de las 
democracias actuales, podemos -en una primera visiön- enfocarlo 
como sistemas politicos que en sus teoretizaciones y en sus declaracio
nes se guian por un universalismo de los derechos humanos, lo que 
siempre implica que se legitiman por el interes de todos y que generan, 
pretendida o realmente, sus poderes politicos a partir de la voluntad de 
todos, siendo considerados todos como sujetos que generan el propio 
poder politico, y por lo tanto, todos los poderes. En esta percepciön 
amplia, incluimos en el conjunto de las democracias actuales tanto las 
sociedades socialistas de hoy como tambien las sociedades capitalistas, 
y en caso extremo, hasta los regimenes de Seguridad Nacional, que se 
entienden como regimenes de excepci6n dentro de la sociedad demo
cratica burguesa. Con eso, la democracia actual incluye practicamente a 
todos los regimenes politicos. Hay solamente una importante excep
ci6n de una sociedad, que ni pretende ser ni es democratica y que no se 
inspira, bajo ningun punto de vista, en una raiz democratica de este 
tipo. Se trata del fascismo del tipo del Nazismo aleman que niega cual
quier validez a los derechos humanos universales como tambien a las 
relaciones democraticas. En el mundo actual n'o se presenta un movi
miento de este tipo, aunque no hay ninguna garantia de que no pueda 
volver a aparecer. 

Si, entonces, definimos la democracia en tenninos tales que todas 
las sociedades actuales aparecen enraizadas en una tradiciön democra-
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tica, esta definici6n no puede servir para discernir entre los diferentes 
tipos de dernocracia. Tenernos que ir rnäs alla de esta definici6n para ver 
las forrnas en las cuales estas dernocracias se diversifican y generan Ja 
especificidad de las sociedades, que se entienden corno dernocraticas y 
que posteriorrnente se pueden enfrentar en conflictos a rnuerte sobre el 
caracter dernocratico de sus instituciones correspondientes. Recien en 
esa discusi6n es posible el analisis de Ja legitirnidad de dernocracias espe
cificas en relaci6n con otras sociedades, que se autointerpretan igual
rnente corno dernocräticas, pero que lo hacen sobre Ja base de especifi
caciones diferentes o contrarias. En este rnisrno contexto, entonces, 
aparece el analisis de los derechos hurnanos, cuya especificaci6n se 
produce en el propio proceso de institucionalizaci6n de Ja dernocracia. 

Varnos a discutir esta especificaci6n de los derechos hurnanos 
universalista y de las instituciones dernocraticas a partir de algunas 
ra fces fundantes de! pensarniento sobre Ja dernocracia. Se trata de las 
teorias de Ja dernocracia en Ja linea de! pensarniento de John Locke, de 
Rousseau y de Marx-Lenin. En estas lineas se han forrnado tradiciones 
de pensarniento sobre Ja dernocracia que siguen vigentes hasta hoy y se 
reflejan en la constituci6n de las dernocracias de! rnundo actual. 

Todas estas teorias de Ja dernocracia tienen en cornun el hecho de 
que no discuten acerca de rnecanisrnos electorales, aunque todas supo
nen su existencia. Ninguna declara Ja decisi6n rnayoritaria, ni siquiera Ja 
decisi6n unanirne, corno legitirna de por si. Todas se dedican rnäs bien 
a Ja elaboraci6n de criterios que perrnitan juzgar las decisiones dernocra
ticas en cuanto a sus resultatlos, estableciendo, por tanto, elernentos de 
juicio para deterrninar hasta que grado las decisiones rnayoritarias son 
efectivarnente decisiones välidas o descartables. 1 Para hacer eso, parten 
de una declaraci6n de los derechos hurnanos, elaborando en seguida los 
casos de suspensi6n de estos rnisrnos derechos en situaciones de erner-

1. Se trata de las teor{as clfu.icas de Ja democracia mencionadas. Las teorlas actua
les, en especiaJ desde Schumpeter, J. A. Capltallsm, Soclallsm and Democracy, 
1943, parten de Ja discusi6n de los mecanismos electorales con sufragio univenal, 
pero desembocan igualmente en Ja discusi6n central de los llmites de estas decisio
nes mayoritarias. La pregunta es: 0C6mo asegurar Ja autoridad frente a las mayo
rias cambiantes? Es Ja crisis de Ja gobemabilidad, La vinculaci6n de esta pregunta 
por Ja autoridad con Ja estabilizaci6n de relaclones de producci6n determlnadas 
no es siempre evidente, por lo menos a nivel te6rico. A niveJ poHtico, en Ja 
aplicaci6n de Ja teoria a procesos politicos concretos, es siempre evidente. Hace 
falta ver solamente lo que pas6 con Ja Unidad Popular en Chile, cuyo gobierno 
fue derrocado en nombre de esta democracie, siendo mayoritariamente elegido y 
conformado, pare sustituirlo por una dictadura de Seguridad Nacional, que se 
declara como democracia en estado de excepci6n. Algo parecido ocurre en Nica
ragua, cuyas elecciones de 1984 son a priori descertadas y el gobiemo de EEUU 
esta ahora llevando una guerra en contra de Nicaragua para volver a constitulr 
una dictadura militar en este pa{s, que serfa tan democratica como el actual 
gobierno de Chile. 

Se diga lo que se diga sobre Ja legitimidad de Ja decisi6n mayoritaria, en eJ 
momento de! agudo conflicto por Jas reJaciones sociales de producci6n, se impo
nen estas como criterio ultimo de legitimidad de Ja decisi6n mayoriteria. Por lo 
tanto, vuelve Ja referencia a las teorfas clasicas -sustanciales- de Ja democrecia. 
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gencia. Toda teoria de Ja democracia al partir de Ja declaraci6n de los 
derechos humanos universales desemboca, asi, en Ja postulaci6n de Ja 
suspensi6n de esos mismos derechos. Por ello, tambien nuestra reflexi6n 
partini de! amilisis de los derechos humanos. 

La afirmaci6n de los derechos humanos 
y su violaci6n legftima 

En cuanto los derechos humanos son transformados en normas 
legales, en seguida aparece el problema de Ja restricci6n a Ja vigencia de 
estas normas. Si consideramos las normas particulares como aparecen en 
Ja legislaci6n de cualquier sociedad politica, esta problemätica de Ja 
restricci6n, suspensi6n o anulaci6n de estas, aparece a partir de aquellos 
que las violan. En este proceso, las normas son invertidas en su contrario. 

La norma legal puede decir: la vida humana es inviolable, o, no 
matards. Siendo esto una norma legal, el violarla tiene su sanci6n. Por lo 
tanto, frente al asesino que viola este derecho establecido por Ja norma, 
aparece ahora Ja violaci6n legitima de ella. En caso extremo Je es apli
cada legitimamente Ja pena capital, es decir, el mismo es asesinado. De 
Ja norma: no matards, ahora sigue: mata a aquel que mat6. La norma 
es invertida por Ja relaci6n crimen y castigo. La norma es asegurada por 
su violaci6n en relaci6n con aquel que Ja viol6. Que Ja norma sea viola
ble frente a aquel que Ja viola, es consustancial a Ja existencia de cual
quier norma. 

Esta inversi6n de las normas legales es ciertamente un fen6meno 
general de cualquier sistema politico, sea democrätico o no. Sin em
bargo, por esta misma raz6n vale tambien para los sistemas democrati
cos, cualesquiera que sean. Asi, tambien vale para los derechos humanos 
en cuanto son transformados en normas vigentes. Sin embargo, las 
declaraciones de derechos humanos de! tipo de Ja declaraci6n de las 
Naciones Unidas, contienen solamente los derechos puros, susceptibles 
de ser transformados en normas legalmente vigentes. No muestran el 
hecho de que con Ja transformaci6n en normas tambien ocurre necesa
riamente esta inversi6n de los derechos humanos y aparece, por tanto, 
su violaci6n legitima frente a aquellos que los violan. Por Ja inevitabilidad 
de esta inversi6n, no es posible garantizai los derechos humanos sino en 
el contexto de un poder politico que, como Estado, los garantice preci
samente por medio de su inversi6n. De esta manera, los garantiza por 
medio de su violaci6n legitima ejercida contra los violadores.2 

Hasta aqui hemos considerado los derechos humanos en terminos 
de un listado de derechos parciales y aislados, susceptibles de ser trans-

2. En la tradicion paulina se interpreta esta inversion en los terminos: la ley a traves 
del pecado lleva a la muerte. " ••• cuando lleg6 el mandamiento le dio de nuevovida 
al pecado, y a ml, en cambio, meprodujo Ia muerte; y sevio que el mandamiento da
do para la vida, me habfa traido la muerte" (Rom. 7:9-10). Ver Franz J.Hinkelam
mert, Las Annas ldeo/ogicas de la Muerte, DEI,San Jose, 1981,p.171 ss. 
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fonnados en nonnas legales vigentes. En las declaraciones de los dere
chos hurnanos, estos aparecen siernpre corno derechos universales, que 
todo ser hurnano tiene. En las teorias de Ja dernocracia aparece Ja discu
si6n de Ja problernatica de su inversi6n a traves de Ja cual los derechos 
hurnanos son suspendidos para los violadores de esos derechos. Sin 
ernbargo, las teorias de Ja dernocracia no incluyen el anälisis de esta 
inversi6n en referencia a un listado de derechos hurnanos aislados, sino 
que los consideran corno un conjunto organizado y jerarquizado. La 
problernatica de Ja inversi6n de los derechos hurnanos aparece, por 
tanto, corno una relaci6n entre el conjunto de los derechos hurnanos y 
quienes arnenazan a los derechos hurnanos corno una totalidad de 
derechos. De esta rnanera, no se analiza aJ crirninal corno el violador de 
las nonnas, vistas aisladarnente, sino aJ enernigo que arnenaza Ja existen
cia rnisrna de! respeto al conjunto de los derechos hurnanos. EI violador 
de nonnas aisladas en un criminal, rnientras que aquel que arnenaza Ja 
vigencia de! conjunto de los derechos hurnanos es un enernigo de Ja 
hurnanidad. Paralelarnente aJ violador criminal de los derechos hurnanos 
aparece el crirninal ideol6gico, quien es visto como enemigo de lo hurna
no en todas sus dimensiones; alguien que quiere esclavizar. Tenernos 
que analizar, entonces, Ja visi6n de! conjunto de los derechos hurnanos. 

La conformaci6n de un conjunto de los derechos humanos 
a traves de su jerarquizacion 

Si se juntan todos los derechos hurnanos reconocidos, aparece un 
listado de nonnas, el cual nunca puede ser cornpleto. Un ejernplo de 
ese listado es precisarnente Ja Declaraci6n de las Naciones Unidas. Si 
se las compara con declaraciones de los derechoshumanos de siglos ante
riores, se nota que aparecen en las declaraciones de hoy rnuchos dere
chos hurnanos que antes no aparecian. Pero Ja conciencia sobre los 
derechos hurnanos evolucionara tarnbien en el futuro, con el resultado 
de que siernpre apareceran nuevos derechos que seran incluidos en ese 
listado. Por ello, el conjunto de todos los derechos no puede ser estable
cido como una pura sumatoria de derechos, pues ni siquiera se conocen 
todos los derechos. 

Por otro lado, existe un problema de compatibilidad entre los 
diversos derechos humanos. La raz6n consiste en el hecho de que el 
cumplimiento de un derecho interfiere o puede interferir con el cum
plimiento de otro. Cuanto mas se insiste en el cumplirniento de un 
determinado derecho humano, mas se tiende a limitar e inclusive a 
suspender el cumplimiento de otros. Por lo tanto, aparecen conflictos 
entre los derechos humanos, porque el cumplimiento de uno esta en 
competencia con el cumplimiento de otro. En este sentido hay conflic
tos tipicos. EI derecho al trabajo, por ejemplo, se encuentra en conflic
to con Ja vigencia irrestricta de] derecho a Ja propiedad privada. Algo 
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parecido vale para el derecho a un ingreso m inimo digno y, en general, 
para todos los derechos humanos llamados sociales. Pero tambien otros 
derechos estan en conflicto, como en el caso de Ja libertad de expresi6n 
y Ja monopolizaci6n, ya sea en terminos de propiedad privada o estatal, 
de los medios de comunicaci6n o en el caso de la garantia de Ja esfera 
privada y Ja seguridad de Ja vida de otros. 

Tanto el hecho de que un listado nunca puede estar completo, 
como el otro de que los derechos humanos no son necesariamente com
patibles entre sf, hacen que nunca y en ningun lugar, cada uno de los 
derechos humanos puedan ser cumplidos a cabalidad y nftidamente. 
Describen un horizonte ut6pico de Ja convivencia humana en relaci6n 
con el cual solo penniten aproxirnaciones. 3 

Resulta asi Ja necesidad de compatibilizar los derechos humanos en 
referencia tanto a los derechos ya reconocidos como a los derechos que 
en el futuro se reconoceran. Esta compatibilizaci6n tiene que definir 
preferencias respecto a los diversos derechos humanos que rigen en caso 
de conflicto entre ellos. Tales conflictos solamente tienen soluci6n si se 
da preferencia a un derecho en relaci6n con otro, y, como consecuen
cia, a un derecho sobre todos los otros. En el ordenamiento consiguien
te de los derechos humanos aparece un derecho o un grupo de derechos, 
compatibles a priori como el derecho fundamental, a partir de! cual 
todos los conflictos entre los diferentes derechos son solucionados. Un 
detenninado derecho humano, por tanto, llega a mediatizar todos los 
otros y es transfonnado en el principio de jerarquizaci6n de todos los 
demäs. En relaci6n con este derecho, todos los otros son relativizados 
en el sentido de que ningun otro derecho humano puede ser realizado 
sacrificando ese derecho fundamental, que constituye el principio de 
jerarquizaci6n de todos. Recien ahora el listado de los derechos huma
nos es transfonnado en un conjunto de todos los derechos humanos 
reconocidos o por reconocer. Todos los derechos aparecen ahora orde
nados y mediatizados por ese derecho fundamental y central, que es 
interpretado como Ja garantfa de posibilidad del cumplirniento 6ptirno 
de todos los otros derechos. Por esta raz6n, este derecho fundamental 
es destacado muchas veces como el derecho natural. 

Pero hay todavia otro elemento comun a las diferentes teorfas de 
la democracia. No solamente tienen como centro Ja detenninaci6n de 
este principio de jerarquizaci6n de todos los derechos humanos, sino 
que tarnbien todas ubican este principio de jerarquizaci6n en las formas 
de regulaci6n de! acceso de parte de los seres humanos a Ja producci6n 
y distribuci6n de los bienes materiales. Eso vale desde John Locke hasta 
Marx-Lenin, y sigue teniendo validez incluso para los grandes enfrenta
mientos sociales en la actualidad. Siempre, todos los derechos humanos 

3. Ver Norbert Lechner, EI consenso como estrategia y como utopi'a, Programa 
FLACSO, Nr. 189, setiembre 1983. Tambien Franz J. Hinkelammert, Cri"rica a 
/a Raz6n Ut6pica, DEI, San Jose, 1984, en especial p. 19-30. 
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son mediatizados por un derecho fundamental que determina las vias 
leg{tirnas de acceso a los bienes materiales. 

La raz6n para ello es que los bienes materiales forman una condi
ci6n de posibilidad para cualquier acci6n humana y, por tanto, para 
cualquier cumplirniento de los derechos humanos tambien. Los derechos 
humanos se cumplen en acciones y para cualquier acci6n los bienes 
materiales forman una condici6n de posibilidad irrenunciable, aunque 
de ninguna manera suficiente. Asi, las formas de acceso a los bienes 
materiales precondicionan, de por si, el significado de todos los dere
chos humanos que pueden aparecer o ser reconocidos. Eso vale desde 
dos angulos. Primero, todo cumplirniento de los derechos humanos 
tiene que ser realizado en el marco del producto material social que Ja 
sociedad produce. Se trata de un principio de factibilidad general. 
Segundo, cada cumplirniento de los derechos humanos tiene conse
cuencias sobre la distribuci6n de los ingresos y por lo tanto, sobre la 
distribuci6n de los bienes materiales entre los diversos sujetos, aunque 
no todos los ingresos se refieren directamente a bienes materiales. Se 
trata de un principio de factibilidad individual que se inscribe en Ja 
factibilidad general, dada por el tamai'io del producto social. 

Esta forma de acceso a Ja producci6n y distribuci6n de los bienes 
materiales es lo que Marx llama las relaciones sociales de producci6n. 4 

Usando este termino, podemos concluir que todas las teorias de Ja 
democracia desembocan en la designaci6n de las relaciones de produc
ci6n como el principio de jerarquizaci6n del conjunto de los derechos 
humanos. Los derechos humanos resultan ser modos de vida y no sirn
plemente estipulaciones val6ricas que se pueden considerar fuera de Ja 
vida humana concreta, corporal y material. 

De esta manera se puede explicar por que en Ja tradici6n burguesa 
la producci6n privada aparece como principio de jerarquizaci6n de los 
derechos humanos, y en Ja tradici6n socialista Ja satisfacci6n de necesi
dades como referencia de Ja determinaci6n de los sistemas de propiedad. 
En los dos casos el acceso a Ja producci6n y distribuci6n de los bienes 
es considerado como derecho fundamental, pero resultan sistemas radi
calmente diferentes en cuanto se trata de formas de acceso -y por 
tanto de relaciones sociales de producci6n- diferentes. 

Por ello, las teorias de Ja democracia tienen en comun el hecho de 
destacar las relaciones de producci6n como principio de jerarquizaci6n 
de los derechos humanos, pero se distinguen en el grado en el cual se 
basan en relaciones sociales de producci6n diferentes o contrarias. Las 
relaciones sociales de producci6n no contienen solamente el elemento 
del sistema de propiedad y su determinaci6n y reproducci6n, sino tam-

4. Las fonnas de acceso a Ja produccion y distribucion de bienes incluyen las 
formas de marginacion de tal acceso. EI acceso es solamente posible en el marco 
de estas forma• -las relaciones sociales de producci6n- y quien no encuentra 
una manera de acceder a este marco, es marginado. 
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bien un ordenamiento que jerarquiza todo el mundo de los valores 
eticos. Visto solamente en terminos de las relaciones de producci6n, el 
valor es una expresi6n cuantitativa de Ja hora de trabajo que se mani
fiesta en los precios. Vistas las relaciones sociales de producci6n como 
principio de jerarquizaci6n de todos los derechos humanos, Ja teoria 
de! valor se transforma en una teoria de todos los valores eticos. 

EI Estado y Ja suspension 
de los derechos humanos 

Las teorias de Ja democracia se centran todas en Ja legitimaci6n de 
este principio de jerarquizaci6n, derivado de las relaciones sociales de 
producci6n. No se interesan mayormente ni en el mecanismo de las 
elecciones ni en completar algun listado de derechos humanos, aunque 
todas tengan Ja soberania electoral y los derechos humanos como su 
punto de partida. Por eso no declaran jamas ningun derecho de las 
mayorias de por sf, derivado de! hecho formal de ser mayorfas. Derivan 
mas bien este derecho fundamental, que sirve como principio de jerar
quizaci6n de todos los derechos humanos, y lo transforman en Ja 
voluntad objetiva irrenunciable de todos los seres humanos. EI derecho 
fundamental aparece por tanto como Ja garantfa en ultima instancia de 
todos los derechos humanos, cualesquiera que estos fueran. 

Siendo irrenunciable, ninguna mayorfa, en ningun lugar ni en 
ningun momento, tiene Ja legitimidad de ponerse por encima de este 
derecho fundamental, es decir, de las relaciones sociales de producci6n. 
Por lo tanto, las teorfas postulan un criterio objetivo que limita Ja 
legitimidad de Ja decisi6n mayoritaria, indepenclientemente de! sistema 
de elecci6n. Las mayorfas pueden deciclirlo todo, excepto lo funda
mental, que es Ja vigencia de! principio de jerarquizaci6n. Las teorias 
de Ja democracia elaboran por lo tanto una mayoria objetiva que vale 
en principio, en contra de Ja cual ninguna mayorfa de hecho, puede ser 
legftima. 

En terminos de Rousseau, se trata de Ja distinci6n entre la volun
tad general, que es una voluntad a priori, y Ja voluntad de todos, que 
es una voluntad a posteriori. En caso de conflicto entre ambas, preva• 
Ieee Ja voluntad general como rafz de todas las legitimidades. Aunque 
las otras teorias de Ja democracia nci usen las mismas palabras, tienen 
infaliblemente distinciones analogas entre un interes general a priori y 
mayorfas a posteriori, cuya legitimidad depende completamente de si 
se mantienen dentro de! marco de lo postulado por el interes general 
a priori. 

De esta manera, pasamos desde los derechos humanos a Ja consti
tuci6n de un derecho fundamental, que es principio de jerarquizaci6n 
de todos los demas derechos humanos y que se identifica con las rela
ciones sociales de producci6n como forma de acceso a Ja producci6n y 
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distribuci6n de los bienes. Identificando este derecho fundamental 
como mayoria objetiva e interes de todos objetivamente valido, las 
teorias de Ja democracia constituyen un nucleo de poder politico que 
garantiza las relaciones sociales de producci6n y que, aI garantizarlas, 
garantiza Ia vigencia de todos los derechos humanos y un marco de 
legitimidad para el voto mayoritario. Al respetar estos mecanismos 
electorales el marco de legitimidad, respetan tambien el interes general 
y aseguran asi que Ja legitimidad de Ja mayoria no pueda ser interpre
tada como represi6n de Ja minoria. 

De esta manera se introduce en Ia sociedad actual una polarizaci6n, 
que normalmente no coincide con las confrontaciones politicas entre 
partidos o grupos que podrian competir en elecciones o en otros meca
nismos del poder. La polarizaci6n tiene Iugar entre la afirmaci6n poli
tica del interes general objetivo, enraizado en las relaciones de produc
ci6n, y una oposici6n a Ja vigencia de este mismo interes general en su 
forma especifica, que es oposici6n al principio de jerarquizaci6n y, por 
Io tanto, a las relaciones sociales de producci6n. Esta polarizaci6n 
subyace a los conflictos politicos y a toda competencia por el poder. 
Recibe nombres diversos. En Ja tradici6n burguesa se Ja sintetiza hoy 
muchas veces por el titulo de un libro de Karl Popper: La sociedad 
abierta y sus enemigos, que retoma una formulaci6n jacobina de] tiem
po de Ja revoluci6n francesa: "Ninguna libertad para los enemigos de Ia 
libertad" (Saint Just). En Ja tradici6n marxista se habla sobre esta 
misma polarizaci6n mas bien en terminos de lucha de clases. 

Esta polarizaci6n subyacente penetra toda competencia politica 
por el poder. Lleva al enjuiciamiento a priori de los posibles compe
tidores por el poder politico y los encauza en el marco de Ja legitimi
dad de! sistema. Por medio de esta polarizaci6n basica entre interes 
general y sus opositores, el sistema social elige conforme a un princi
pio a priori sus electores. Por derivaci6n de! interes general especifico 
del sistema en cuesti6n, se puede ahora distinguir no solamente entre 
mayorias legitimas e ilegitimas, sino tambien entre partidos o grupos 
politicos y, al fin, determinar quien puede ser Iegitimamente elector 
o no. 

En efecto, antes de efectuarse las elecciones se elige a partir de] 
interes general especifico a los electores. EI Estado y todos los meca
nismos de control social efectuan esta tarea. Este Estado, por lo tanto, 
antes de ser elegido el gobierno, elige a los ciudadanos que por su parte 
pueden elegir al gobiemo. Es evidente que en este proceso de determi
naci6n a priori de los resultados de las elecciones, juegan un papel clave 
los medios de comunicaci6n, cuyo control, sea por mecanismos de pro
piedad privada o publica, es parte decisiva para crear una opiniön 
publica que asume Ia polarizaci6n entre interes general objetivo y los 
opositores en terminos de] sistema politico dado. 
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Esta elecci6n de los electores por el Estado y los mecanismos de 
control social, explica por que las teorias de Ja democracia se preocu
pan tan poco de los mecanismos electorales. A pesar de su importancia, 
juegan un papel relativo, dado que se postulan marcos objetivos para Ja 
Iegitimidad de estos mecanismos. Las teorias de Ja democracia se dedi
can preferentemente a la justificaci6n de Ja suspensi6n de los derechos 
democraticos, y en general de los derechos humanos, de aquellos que 
hacen una oposici6n orientada por un principio de jerarquizaci6n 
distinto de! vigente en una sociedad dada. Giran por Io tanto alrededor 
de! problema de detenninar quienes son verdaderarnente sujetos demo
craticos y quienes no Io son. 

La inversion ideologica de los derechos humanos: 
el esquema de agresion 

La polarizaci6n entre interes general objetivo y oposici6n aI princi
pio de jerarquizaci6n imperante, se transfonna en una polarizaci6n 
ideol6gica entre arnigos y enemigos, en cuanto se hace referencia a los 
portadores del interes general y a aquellos que hacen Ja oposici6n. Esta 
polarizaci6n ideol6gica subyace incluso a las relaciones diarias de arnis
tad y enemistad que pueda haber, condicionandolas. En este carnpo 
existe Ja tendencia hacia una situaci6n que no conoce adversarios, sino 
solamente enemigos. La polarizaci6n social lleva, pues, a Ja polarizaci6n 
ideol6gica que detennina aI opositor como enemigo. La relaci6n amigo
enemigo es vista ahora como relaci6n de Dios y el Diablo, como bien y 
mal, como angel y demonio. 

Esto tiene como trasfondo un esquema formalmente racional. La 
teoria de Ja democracia, aI usar las relaciones sociales de producci6n 
como principio de jerarquizaci6n, sostiene que detenninadas relaciones 
sociales de producci6n son garantia y aval de Ja vigencia de todos los 
derechos humanos. Por Io tanto, garantizan Ja dignidad humana en toda 
su dimensi6n. Toda esperanza humana esta implicada desde ya en estas 
relaciones sociales de producci6n y en Ja forma de acceso a los bienes 
que ellas permiten. Cuanto mas se ensalza esta dimensi6n de dignidad 
humana contenida en Ja sociedad democratica, mas se crea por simple 
im plicaci6n una imagen de! mal que significa ser opositor a las relacio
nes sociales de producci6n. EI opositor es visto ahora como alguien que 
se Ievanta en contra de toda dignidad humana, un destructor de todo Io 
humanamente bueno y un enemigo objetivo de Ja humanidad. Aparece 
entonces una oposici6n que es considerada como enemiga de Ja humani
dad misma, y el acto de oposici6n como un crimen de lesa humanidad 
En el caso extremo, esta oposici6n se transfonna en Reino del Mal. 

Aparece asi el crimen ideol6gico como crimen objetivo, que se 
vincula con Ja imagen del opositor como enemigo. Se trata de un crimen 
que existe independientemente de las intenciones y de las acciones de) 
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actor. A partir de este crimen ideol6gico se opera ahora Ja inversi6n de 
los derechos humanos. EI lema "ninguna libertad para los enemigos 
de Ja libertad" declara, de hecho: "ningun respeto de los derechos 
humanos para aquellos que sean enemigos de los derechos humanos". 
De nuevo Ja suspensi6n de los derechos humanos, pero ahora frente a 
los opositores a las relaciones de producci6n. 

Esta inversi6n ideo16gica de los derechos humanos es diferente del 
tipo de inversi6n analizada anteriormente. All { se trataba de Ja inver
si6n que aparece a partir de norrnas especificas violadas. La inversi6n 
ideol6gica de los derechos humanos, en cambio, se produce indepen
dientemente de Ja violaci6n de normas especificas. Se produce frente 
a Ja oposici6n al principio de jerarquizaci6n de los derechos humanos, 
que se considera como crimen de lesa humanidad de por si. Incluso en 
el caso de transgresi6n de norrnas en el curso de esta oposici6n, el cri
men no es visto en terrninos de esta transgresi6n especifica, sino en 
terminos del crimen ideol6gico de lesa humanidad. Por ello, Ja suspen
si6n de los derechos humanos puede llegar a terrninos que frente al 
crimen especifico no tienen lugar. Frente al crimen ideol6gico en el 
caso extremo no hay literalmente ningun derecho humano, aunque 
esta violaci6n total sea precisamente legitimada por los mismos dere
chos humanos. Mediante su inversi6n ideol6gica, los mismos derechos 
humanos universales empujan hacia su propia violaci6n en todas sus 
dimensiones. Frente al enemigo de todo lo humano se suspende toda 
humanidad. 

De todo esto resulta una fuerza inaudita de agresividad, por el 
hecho de que los maximos valores de Ja humanidad se transforrnan en 
motivos de Ja violaci6n de esos mismos valores. Los valores se invierten 
y alimentan una maquina de matar. Corno todo el genero humano esta 
cuestionado, ningun derecho humano debe ser respetado. La violaci6n 
de los derechos humanos se transforrna entonces en imperativo categ6-
rico de Ja raz6n practica. EI amor al pr6jimo se transforrna en raz6n de 
Ja destrucci6n de! pr6jimo. 

Esta inversi6n ideol6gica aparece con Ja primera gran teorfa de Ja 
democracia, que proviene de John Locke. Locke declara Ja absoluta 
ilegitimidad de Ja esclavitud, de Ja tortura y del despotismo. Una vez 
afirrnados los derechos humanos correspondientes, introduce Ja inver
si6n ideol6gica y declara Ja absoluta legitimidad de Ja esclavitud, de Ja 
tortura y del despotismo ilimitado para los opositores, a los cuales 
imputa querer reestablecer Ja esclavitud, Ja tortura y el despotismo. 
Locke desemboca en: "esclavitud para los esclavizadores" con lo cual 
legitima por inversi6n ideol6gica 1a misma esclavitud. Y, efectivamente, 
Locke se transforrn6 en el gran clasico del trabajo forzoso en forma de 
esclavitud, el cual precisamente las democracias liberales fomentaron 
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por siglos en Africa y Arnerica. Por Io tanto, Locke puede pedir tratar 
a los opositores como "fieras salvajes" .5 

5. Locke pone la propiedad encima de! mundo entero. De esta manera y conside
rando la propiedad privada como ley natural, Iey de Dios y de! genero humano, 
transforma im aginariamen te toda resistencia en con tra de tales relaciones de pro
ducci6n en un acto de agresi6n en contra de! genero humano y de Dios mismo. 
Crea una imaginaci6n tal, que cualquier acto de conquista, de expansi6n o coloni
zaci6n se transforma en un acto de legltima defensa del genero humano, represen
tado por el propietario privado. Toda agresi6n burguesa aparece ahora como acto 
de defensa leg{tima frente a agresores, que ni tienen Ja mas mfoima intenci6n de 
agredir a nadie. La conquista de todo el mundo se transforma en un acto de defen
sa propia, en guerra justa. Todo el mundo, hasta en el caso de ni conocer Ja pro
piedad privada, es transformado en agresor. 

De esta guerra justa Locke deriva Ja legitimaci6n de poderes absolutos, 
arbitrarios y desp6ticos frente a cualquier grupo humano, que no tenga relaciones 
capitalistas de producci6n. 

EI enfoque viene de! te6logo espaiiol Vitoria, que tiene ya una imaginaci6n 
id~ntica a Ja de Locke, con la unica diferencia de que pone en el lugar de la pr0-
piedad privada de Locke al cristianismo. Locke da una secularizaci6n de! pensa
miento de Vitoria, sustituyendo el cristianismo por Ja propiedad privada. Sobre el 
pensamiento de Vitoria ver: Francisco Morales Padr6n, Teori'a y Leyes de /a Con
quista, Ediciones Cultura Hispanica de! Centro lberoamericano de Cooperaci6n, 
Madrid. 1979. 

De esta guerra justa Locke deriva su legitimaci6n de Ja esclavitud, de! poder 
absoluto y de! despotismo. Se trata de Ja Iegitimaci6n mas descarada de! trabajo 
forzoso por esclavitud y de! despotismo que existe en el pensamiento humano. Al 
lado de Ja legitimaci6n de Ja esclavitud y de! despotismo hecha por Locke, Ja 
legitimaci6n de Ja esclavitud hecha por Arist6teles parece paternal. Locke declara 
Ja arbitrariedad absoluta frente a aquellos que pierden esta guerra justa de los 
vencedores. Trabajo forzoso por esclavitud (Secc. 22), arbitraria mutilaci6n 
(Secc. 23), despotismo absoluto (Secc. 178, 180). Los que pierden esta guerra 
son como "lobos'' o "leones", como "fieras", "criaturas peligrosas y daiiinasn, 
(Secc. 16) son "enemigo comun y Ja peste de! genero humano, y como tal tratado". 
(Secc. 230). Al amo de! esclavo le concede la propiedad absoluta sobre la vida de! 
esclavo, la que puede terrninar en cuanto le plazca (Secc. 22). 

Tiene su 16gica que el mismo Locke invirtiera una parte de su fortuna en el 
negocio de esclavos. (Segun Maurice Cranston, John Locke, a Biography. 1957, 
citado por C.B. Macpherson, The Politica/ Theory of possesive lndividualism. 
Oxford University Press, 1983, p. 253, nota 5). Sin embargo, el anai1sis de Mac
pherson, que en otros aspectos es sumamente lllcido, es perfectamente ciego en 
relaci6n a la apologetica del trabajo forzoso por esclavitud de parte de Locke, y 
a toda la problematica de la inversi6n ideol6gica de los derechos humanos. Habla 
mas bien de "extravagancia de su lenguaje" (p. 240). Sobre la apologetica de la 
esclavitud dice: "Locke, obviamente (of course) justificaba tambien Ja esclavitud, 
pero no Io hizo sobre Ja base de una racionalidad inherentemente diferente. 
Solamente justificaba la esclavitud cuando un hombre habfa perdido su propia 
vida por faltas propias, por algun acto que merece la muerte (Secc. 23). Parece 
que Locke pensaba de ella como un castigo adecuado para sus criminales natura
les." (p. 246, nota 1). EI libro no tiene ninguna referencia mas al problema, como 
en general ocurre con Ja literatura sobre Locke. 

Pero no es nada obvio, que el fundador de! pensamiento democr4tico, que 
declar6 "que todos los hombres son iguales por naturaleza" (Secc. 54), sea un 
partidario ferviente de la esclavitud. lgualmente no es nada obvio, que hubiera en 
EEUU en 1776 una declaraci6n de derechos humanos en este mismo sentido, 
cuyos autores ni siquiera percibieron que Ja igualdad humana declarada podrfa 
estar en conflicto con el trabajo forzoso por esclavitud que exist{a en la sociedad 
de Estados Unidos, quese mantuvo todavla casi cien aiios. Tampoco es obvio que la 
lng[aterra liberal conquist6 a comienzos del sig[o XVIII el monopolio del mercado 
de esclavos y Io mantuvo por 100 aiios, el peor perfodo de esclavitud de la histo
ria humana. EI liberalismo naci6 como una ideologfa que legitimaba de una 
manera completamente nueva el trabajo forzoso por esclavitud y que tiene por 

143 

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



Un tipo de inversi6n ideol6gica analoga aparece tambien en Ja 
sociedad socialista staliniana en un detenninado rnornento extrerno de 
su desarrollo. EI trabajo forzoso es legitimado en tenninos anälogos a 
aquellos de John Locke, y el fiscal general de las purgas stalinianas 
pide al final de! juicio en contra de! grl!po Zinoviev, que sean fusila
dos corno perros con rabia". 6 

En todos los casos se argurnenta Ja existencia de una gran conspi
raci6n interna-externa en contra de! genero hurnano, especificado por 
relaciones sociales de produccion ernpleadas corno principio de jerarqui
zaci6n de los derechos hurnanos. Pero tal conspiracion no es nunca real 
en los terminos en los cuales es planteada. En cuanto el Estado derno
cratico sostiene Ja existencia de tal conspiracion intema-extema, anun
cia rnas bien, sin quererlo, Ja crisis intema en la cual se encuentra. 
Cuando Reagan considera a Ja Union Sovietica corno "Reino de! Mal" 
no dice nada sobre Ja Union Sovietica, pero si rnucho sobre los proble
rnas internos con los cuales el rnisrno se enfrenta. Y cuanto rnas derno
nizada es esta conspiracion interna-extema, rnas reveJa Ja decisi6n de 
vioJar los derechos hurnanos en pos de Ja inversion ideoJ6gica de ellos 
con Ja pretension de salvar aJ generohumano. Pero, irremediablernente, 
en las sociedades democraticas Ja bandera de esta vioJacion de los dere
chos hurnanos son los derechos humanos rnismos. 

tanto como elemento inherente la justificaci6n de esta. No se trata de un residuo 
de tiempos anteriores, sino de un aporte especi"fico, que transforma otro aporte 
especifico a la legitimacion de la esclavitud, que habfa dado en los sig)os anterio
res el cristianismo. Tambien en este caso hay una legitimacion especfficamente 
cristiana de la esclavitud, que deja atras la legitimacion dada por Aristoteles, y 
que Tomas de Aquino tambien habfa compartido. 

La especificidad esta en el hecho de que en el pensamiento cristiano de fines 
de la Edad Media europea y en el pensamiento liberal a partir de Locke, el trabajo 
forzoso por esclavitud es derivado de la inversion del amor al pr6jimo o de la 
inversi6n ideologica· de los derechos humanos, y no de algo inherente al hombre 
esclavizado. Lo ultimo lo destaca Macpherson, sin percibir siquiera la dimensi6n 
que esta nueva legitimacion de la esclavitud tiene. 

Siendo la legitimaci6n por inversi6n de los derechos human os, el trabajo 
forzoso por esclavitud puede ser abolido, en cuanto y a no promete provecho. Los 
centros de poder del mundo burgues se configuran por relaciones de produccion, 
para las cuales la esclavitud no es necesaria. Es algo siempre disponible, pero para 
el sistema no es necesario en todos los lugares o momentos. 

Algo parecido ocurre con la legitimaci6n del despotismo absoluto. Segun 
convenlencia, puede ser reivindicado o abandonado. Lo mismo vale para la legiti
macion de Ja tortura. 
6. Ver Theo Pirker (ed.) Die Moskauer Schauprozesse 1936-193 8. DTV, Munchen, 
1963, p. 141. Discurso de A.J. Wyschinski, Fiscal de los Procesos. Proceso contra 
:linowew, Kamenev, etc. 

La estructura del argumento es analoga a la de Locke. La destrucci6n del 
enemigo se argumenta por inversi6n ideol6gica de los derechos humanos. Lo que 
es diferente son las relaciones sociales de producci6n a partir de las cuales se 
efectua Ja inversi6n. Wyschinski argumenta a partir de fuerzas productivas, cuyo 
crecimiento es maximizado, prometiendo un futuro absolutamente lucido, que es 
atacado por los opositores, transformados en enemigos de este futuro de Ja huma
nidad. Ver Franz J. Hinkelammert, ldeologi'as de Desarrollo y DiaUctica de la 
Historia, Paid6s, Buenos Aires 1970, p. 90-120. Tambien, Cn"tica a la Raz6n 
Utopica, op. cit., p. 123-156. Esta maximizaci6n del crecimiento de las fuerzas 
productivas tambien est4 presente en Locke y da otJa pauta para su al!l"esividad. 
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De esta manera surgen las sociedades que se presentan como demo
cracias en estado de excepci6n. Forman verdaderas erupciones de Ja 
violaci6n de los derechos humanos, que siguen legitimandose por los 
derechos humanos. Aparecen en las sociedades de seguridad nacional 
actuales, pero tambien en Ja tradici6n socialista de! periodo staliniano. 

Sin embargo, a Ja misma categoria social pertenece el movimiento 
de colonizaci6n de! mundo que acompafl6 a toda sociedad democratica 
emergente. Son estados de excepci6n de las mismas democracias, 
porque su virulencia solamente se explica por Ja raiz democratica y Ja 
inversi6n ideol6gica de los derechos humanos de lo cual nacen. En 
nombre de Ja democracia se suspende ahora Ja democracia. 

Pero el hecho de que todas las sociedades actuales tienen sus raices 
en el movimiento democratico como aparece a1 final de Ja Edad Media 
europea, no las une sino que las divide. Las divide por cuanto el punto 
de partidacomun -los derechos humanos- no lleva a sociedades iguales, 
dado el hecho de que las relaciones de producci6n, que sirven como 
principio de jerarquizaci6n, son diferentes y hasta mutuamente exclu
yentes. La raiz democratica comun lleva al conflicto por Ja democracia 
especifica verdadera. ldeol6gicamente, este conflicto nuevamente se 
presenta como conflicto por los derechos humanos, cuyo listado es 
compartido, pero como se jerarquizan de maneras diferentes, el otro 
siempre es visto como el violador de estos derechos humanos e incluso 
como peligro a su misma vigencia en todas las dimensiones. Cada uno 
aparece siempre con Ja humanidad misma de su lado y, por lo tanto, 
con legitimidad absoluta en el enfrentarniento con el otro. EI mismo 
maniqueismo que se da en las relaciones internas entre amigos y enemi
gos, aparece ahora entre sociedades que se excluyen mutuamente y 
que, en el mejor de los casos, pueden aspirar a una coexistencia pacifica. 

Esta agresividad entre los sistemas democraticos, sean de tipo socia
lista o burgues, tiene sin embargo diferencias. Mientras los paises socia
listas hablan de si mismos como de democracias socialistas o populares, 
llaman a las democracias occidentales, democracias burguesas. Las 
democracias burguesas, en cambio, se autodenominan las democracias, 
y se refieren a los paises socialistas como a sociedades totalitarias o 
desp6ticas. Algo parecido ocurre en el campo de las ciencias. Los 
marxistas hablan de 1a ciencia burguesa, reconociendo de esta manera el 
caracter cientifico de ella. Los cientificos burgueses, en cambio, atacan 
al analisis marxista como un pensamiento, que ni siquiera es cientifico. 
La negaci6n es mas agresiva y total. Por eso tambien abundan tanto en 
las democracias burguesas las demonizaciones explicitas de! socialismo 
como un "Reino de! Mal" y Ja presentaci6n de Ja democracia burguesa 
como un exorcismo, como "llave para el control de los demonios" 
(Popper). Hasta ahora, los paises socialistas no han llegado a este nivel 
de manique ismo metafisico. 
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No obstante, el conflicto entre estas democracias conduce a situa
ciones sumamente agudas, porque siempre puede ser interpretado como 
un conflicto originado por el crirnen ideol6gico objetivo del otro lado. Por 
lo tanto, la legitimidad en el caso del conflicto es decidida a priori. Y 
cuando desemboca en guerras, estas aparecen a priori como justas o 
injustas. Por un mecanismo ideol6gico a priori el otro desarrolla una 
guerra injusta, y Ja posici6n propia es justa. Siempre el otro es agresor, y 
los hechos empiricos no cuentan. Tenemos ahora mismo el ejemplo de 
Nicaragua. La guerra de Estados Unidos en contra de Nicaragua se legi
tima en estos mismos terrninos. Interpretandola en los terrninos de la 
tradici6n lockiana, el gobiemo de los Estados Unidos se siente en la 
situaci6n a priori Iegitima de una guerra justa, en la cual Nicaragua, al 
cuestionar las relaciones capitalistas de producci6n, cometi6 un crimen 
objetivo de lesa humanidad. En consecuencia, es agresor, haga lo que 
haga. Para darle a esta legitimidad a priori una apariencia empfrica, se 
inventan incidentes correspondientes que sirven para manipular Ja 
opini6n publica, de manera que las convicciones a priori y los hechos 
empiricos aparentes se mezc!an de taI modo que todo el mundo se 
convence de que Ja pequei'ia Nicaragua agredi6 aI gigante Estados 
Unidos, que con toda justicia devuelve los ataques. No hay bano de 
sangre que no sea justificable por este esquema, y siempre su legitimi
dad radicara en Ja defensa de los derechos humanes. 

Asi concluye este ciclo de Ja jerarquizaci6n por las relaciones 
sociales de producci6n y de Ja inversi6n ideol6gica de los derechos 
humanos. Es el ciclo por el cual se constituye el poder politico de! 
Estado en cualquier sociedad democratica actual. En el fondo, el poder 
politico de! Estado democratico tiene su raiz en este ciclo de jerarquiza
ci6n e inversi6n de los derechos humanes. La propia inevitabilidad de! 
Estado democratico -sea socialista o burgues- descansa sobre Ja inevi
tabilidad de este ciclo. EI Estado democratico efectua esta jerarquiza
ci6n e inversi6n, y sin ella su funci6n no serfa necesaria. 

Pero, esto crea una situaci6n en Ja cual Ja afirrnaci6n politica de los 
derechos humanes lleva a su violaci6n, siendo esta violaci6n Ja 16gica de 
aquella afirrnaci6n. Esta 16gica pasa por todos los conflictos amigo
enemigo de Ja sociedad actual, tanto en su interior como en Ja relaci6n 
entre sociedades democraticas distintas.: Se produce una voragine en Ja 
que los derechos humanes devoran a sus propios hijos, y Ja afirrnaci6n 
de estos derechos puede desembocar incluso en Ja destrucci6n de Ja 
humanidad en una tercera guerra mundial. 

Por otro lado, este ciclo de jerarquizaci6n e inversi6n pareciera 
atestiguar una profunda hipocresia de Ja sociedad democratica: se dice 
defender los derechos humanos y en realidad se los viola. Esta hipocre
sia es Ja apariencia con Ja cual nos encontramos, pero en realidad hay 
otra cosa. En el ciclo de jerarquizaci6n e inversi6n de los derechos 
humanos se experirnenta efectivamente Ja violaci6n como afirrnaci6n 
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de esos derechos, de la misrna rnanera que el inquisidor de la Edad 
Media vivfa la querna de herejes corno un acto de arnor al pr6jirno. Por 
eso el reproche de hipocresfa no cala. 

Sin ernbargo, a partir de esta problernatica se anuncia Ja ilusi6n 
de otra salida. En efecto, si bien Ja hipocresia de los derechos hurnanos 
no se puede supe rar por su vigencia irrestricta, dado el caracter inevita
ble del ciclo de jerarquizaci6n e inversi6n, si se puede presentar Ja anula
ci6n de estos derechos hurnanos -no solarnente en su ejercicio, sino en 
su rnisrna validez- corno norma universal de conductas hurnanas. 
Donde no existen y ni siquiera se acuerdan los derechos humanos, no 
hay tarnpoco ni violaci6n ni hipocresfa en su curnplirniento, pues 
derechos que no existen tarnpoco se violan. Es Ja vivencia del cornporta
rniento bruto corno libertad lo que incluye Ja libertad en relaci6n a los 
propios derechos hurnanos. Es Ja fiesta de Ja brutalidad, que celebra su 
exorbitante ejercicio corno vida plena. Pero, es en realidad Ja celebraci6n 
de Ja rnuerte: del jViva Ja rnuerte! 

Esta declaraci6n de Ja anulaci6n de los derechos hurnanos en el 
sentido de su simple no-existencia, Ja hizo por prirnera vez la filosofia 
de Nietzsche y Ja realiz6 corno sisterna politico el Nazisrno aleman de 
los ai\os treinta. Se trata de Ja declaraci6n de) nihilismo corno culrnina
ci6n de Ja libertad hurnana y corno principio inherente a toda historia 
hurnana posible. 7 

7. Se puede vincular es_t_e tipo de p~nsamiento con Carl Schß!itt, un autor que hoy 
recibe una nueva atenc,on en Amenca Latlna (ver Carl Schmitt, EI Concepro de lo 
"poUtico•; Folios Ediciones, Buenos Aires, 1984). Schmitt analiza muy lucida
mente los efectos desastrosos de Ja inversi6n ideo16gica de los derechos humanos. 

"Maldecir Ja guerra como asesinato y despues pretender de los hombres que 
hagan Ja guerra y que en la guerra maten y se hagan matar a fin de que 'no haya 
nunca mwi una guerra', es un engaiio manifiesto" (p. 45). Se trata de un tipo de 
inversi6n ideol6gica de derechos humanos, que es frecuente tambien en el pensa
miento actual. Schmitt piensa seguramente en la legitimaci6n de Ja Primera Guerra 
Mundial por el presidente Wilson. Argumentaciones analogas las encontramos en 
Stalin. cuando sostiene gue, para que el Estado pueda desaparecer, h ace falta 
reforzarlo. En terminos similares, Hayek se refiere al regimen de Pinochet en 
Chile, justificando sus poderes absolutos en In< siguientes terminos: "Poderes 
absolutos que deberfan usar, justamente, para evitar y limitar todo poder absoluto 
en el futuro". (Friedrich A. Hayek. entrevista en EI Mercurio, 12-4-81, Santiago 
de Chile). EI argumento de HayeK es el regreso a la legitimaci6n del despotismo 
absoluto por Locke. 

Frente a estas inversiones de los derechos humanos Schmitt declara la no 
existencia de tales derechos: "Si una destrucci6n f{sica semejante de la vida huma
na no deriva de la afirmaci6n existencial de la propia forma de existencia frente a 
una negaci6n igualmente existencial de dicha forma no puede tampoco encontrar 
legitimaci6n ..• Que la justicia no este incorporada ~n el concepto de guerra es ya 
ahora reconocido de manera general desde Crocio en adelante" (p. 45). 

Schmitt contrapone tal concepto de guerra fuera de cualquier justicia a la 
~ipocres{a de la _guerra derivada de la inversi6n ideol6gica que, segun el, crea la 
1magen del enem1go absoluto, que trae consigo la guerra absoluta. l'ero este enemi
go absoluto es producto de la referencia a la humanidad, en nombre de la cual se 
hace la guerra, se refuerza el Estado, se reclama poder absoluto. La que Schmitt 
pretende se puede resumir: Dejemos las refärencias a la humanidad, para ser real
mente humanos. Que no haya derechos humanos para que el hombre sea respetado. 

147 

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



Existen pocas dudas de que Ja democracia burguesa este hoy a 
punto de buscar una soluci6n arniloga. Efectivamente, esta opci6n nos 
amenaza a partir de Ja actual politica de! mercado total que transforma 
radicalmente al propio humanismo burgues. EI ser humano con sus 
derechos ya no es el punto de partida, sino el mercado. Aquellos a 
quienes el mercado asigna Ja posibilidad de ejercer derechos, tienen dere
chos; pero aquellos a los que el mercado excluye, pierden los mismos 
derechos. Es decir, de! ser humano no se deriva ningun derecho, ni 
siquiera los mas elementales. EI mercado siempre ha tenido algunas 
tendencias en este sentido; sin embargo, Ja teorfa burguesa tradicional
mente las justific6 en terminos de una inversi6n ideol6gica de los dere
chos humanos, pero sin negarlos. Por lo tanto, quedaba siempre un 
elemento a partir de! cual puede ser reivindicado un reconocimiento 
pleno de estos derechos. Luego, el no cumplir los derechos humanos, no 
niega su existencia o vigencia. Lo que amenaza hoy, es Ja declaraci6n 
de los excluidos por el mercado como seres infrahumanos sin derecho 
alguno. EI poder concede derechos, no Ja calidad de ser humano; y el 
poder que determina esta linea de demarcaci6n, se deriva de! mercado. 8 

Esta demarcaci6n no sera exclusivamente racista, sino multicolor. EI 
que pierde en el mercado total, lo pierde todo, incluso Ja posibilidad de 
soi'iar con derechos humanos. Asi pues, no Ja bestia rubia, sino Ja bestia 

Sin embargo, esta P,S la perspectiva traicionera que Schmitt elabora en nom
bre del enemigo real, que sustituye al enemigo absoluto. Aparecen ahora como 
enemigos todos aquellos que siguen operando vfa inversi6n ideol6gica de los dere
chos humanos. Liberales y socialistas aparecen como enemigos comunes de la 
postura de Schmitt. Facilmente se vislumbra otra guerra ultima: la guerra para 
acabar con toda referencia a los derechos humanos y que va a abrir la perspectiva 
de enemigos reales, que sustituye la perspectiva del enemigo absoluto. Es la 
guerra de los nazis, a los cuales Schmitt sirvi6 los primeros ai\os del r~gimen como 
maxima autoridad en derecho publico. 
8. Ex iste un evidente problema de reduccionismo de todos los derechos humanos, 
al ser transformado el principio de jerarquizacion en verdadera esencia de todos 
los derechos humanos. En este caso, el principio de jerarquizacion sustituye a los 
otros derechos humanos, que ya no son mas que manifestaciones de las relaciones 
sociales de produccion, sin ninguna vigencia propia. En su forma mas n{tida es 
hoy elaborado por la teorfa del "Public Choice" que transforma todos los derechos 
humanos en manifestaciones de la propiedad privada y que visualiza al hombre 
mismo como un producto de las relaciones mercantiles. Pensando en toda su 
radicalidad, el excluido ya no puede reivindicar su inclusion sino que es transfor
mado en basura humana. La exclusion deja de ser justificada vor la inversion ideolo
gica de derechos humanos y por la culpabilidad de! excluido, sino quese asemeja 
a un proceso natural, en el cual seres humanos son eliminados por la simple raz6n 
de que no sirven al proceso y por ello sobran. 

Una buena presentacion de estos pensamientos desde el punto de vista de un 
partidario de ellos la da Henri Lepage, en: Demain /e Capitalism, Paris, 1978. 
Lepage habla del "Laissez-faire total" y de una "economfa del mercado total" 
introduciendo asf, de hecho, -sin darse cuenta- el tema del totalitarismo en la 
discusi6n sobre estas teor{as y poHticas de! mercado total. 

Para Ja cdtica ver: Franz J. Hinkelammert, Las Armas ldeologicas . .• op. 
eil., cap. sobre Milton Friedman;Norbert Lechner, "EI ProyectoNeoconservador y 
la Democracia", Revista de PoUtica Comparada. Universidad lntemacional Menen
dez Peleyo, Nr. V, Verano 1981; Urs Muller-Plantenberg, Mehrheiten und Minder
hait6n zwischen Mact und Markt (zum Verhaltnis zwischen Neoliberalismus und 
Demokratie), Berlfn, Mimeo 1983. Franz J. Hinkelammert, La pol(tica de/ merca
do total, su teologizacion y nuestra respuesta, en esta misma obra. 
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multicolor amenaza con aparecer a partir de! mercado, y con reducir a 
Ja humanidad excluida a ser objeto de sus arbitrariedades. 

La jerarquizacion de los derechos humanos 
a partir de Ja vida humana inmediata 

A partir de la jerarquizaci6n de los derechos humanos por medio de 
las relaciones de producci6n, se determinan los derechos inviolables. 
Haciendo esto, Ja vida humana misma jamas resulta lo inviolable, sino 
solamente la forma de acceso a la producci6n y distribuci6n de los 
bienes. 

Toda historia de la democracia actual es acompailada por movi
mientos que insisten, por el contrario, en una jerarqufa de derechos 
humanos, que ponga la vida inmediata de todos los hombres en el 
centro, y que trate a los otros derechos humanos como relativos, los 
cuales en caso de conflicto entre si, pueden ser postergados. Hay famo
sos movimientos especificos de este tipo. A fines de! sig)o XVIII aparece 
el movimiento abolicionista en contra de! trabajo forzoso por esclavitud; 
durante el siglo XIX los movimientos sindicales, que presionan en espe
cial por los derechos humanos, econ6micos y sociales; a fines de! siglo 
XIX los movimientos pacifista y feminista; en los ailos cincuenta de este 
sig)o el movi'miento antirracista de derechos civicos en los Estados 
Unidos y los movimientos de disidentes en la Union Sovietica. 

Despues de la Segunda Guerra Mundia! aparecen cada vez mas 
movimientos que no se inscriben en la garantia de alg(m derecho huma
no especifico, sino que luchan por la vigencia de los derechos humanos 
en conjunto, a partir de una jerarquizaci6n centrada en la vida humana 
inmediata. Tales movimientos pueden ser asumidos tambien por los 
Estados, aunque en esos casos se concentran mas en Ja vigilancia de los 
derechos humanos en otros Estados. Pero los movimientos indeperidien
tes son los que logran mas repercusi6n publica, aunque en realidad no 
tienen ningun poder ejecutivo. Son movimientos de! tipo de Amnesty 
International. 

Estos movimientos de derechos humanos declaran Ja vida humana 
inmediata como inviolable. Ilegitiman la pena capital, por lo menos en 
su forma sumaria, Ja tortura y el encarcelamiento arbitrario. Pero en 
seguida incluyen derechos humanos de tipo econ6mico, especialmente, 
no ser condenado al hambre. A partir de estos derechos de Ja vida 
humana inmediata, aparece entonces un abanico de derechos humanos 
que se ordenan alrededor de esta garantfa primaria. Aunque estos movi
mientos de derechos humanos tienen una gran -y a veces decisiva
implicancia politica, no son movimientos politicos. Por su propia natu
raleza son instancias frente al poder politico que los provoca. Eso deriva 
de! hecho de que el poder politico de! Estado descansa sobre la jerarqui
zaci6n de los derechos humanos por las relaciones sociales de producci6n, 
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y su consiguiente inversiön ideolögica. Ningun poder politico puede 
sostenerse sobre una jerarquizaciön de los derechos hurnanos del tipo 
que propagan los rnovirnientos de· derechos hurnanos. Cuanto rnas estos 
rnovimientos declaran los derechos de la vida inrnediata corno inviola
bles, rnas tienen que declarar los derechos vinculados con las relaciones 
sociales de producciön corno relativos. La inviolabilidad de Ja vida 
hurnana inmediata entra entonces en conflicto con Ja inviolabilidad de 
las relaciones sociales de producciön. Este ccnflicto aparece hoy con 
rnucha frecuencia en los pafses del Tercer Mundo. La inviolabilidad de 
Ja vida hurnana inrnediata, y Ja inviolabilidad de Ja propiedad privada, 
entran en conflicto y aparecen asf rnovirnientos socialistas. En este caso, 
el Estado burgues parte de Ja inviolabilidad de las relaciones burguesas 
de producciön, pero solarnente las puede sostener violando los derechos 
hurnanos de Ja vida hurnana inrnediata. De esta situaciön surgen las 
dictaduras de Seguridad Nacional, corno estado de excepciön de Ja 
dernocracia burguesa. En las sociedades socialistas pueden aparecer 
situaciones analogas. De Ja 16gica de los rnovimientos de derechos hurna
nos, surge entonces Ja disposiciön al carnbio de las relaciones sociales de 
producciön, pero de Ja 16gica de poder polftico de! Estado, aparece 
ahora Ja limitaci6n o violaciön de los derechos de Ja vida hurnana inme
diata. Frente a tales conflictos, los rnovirnientos de derechos hurnanos 
pueden jugar un papel decisivo solarnente en el caso de que los conflic
tos sean controlables y no se agudicen hasta el extrerno. Pero en caso de 
agudizaciön extrerna, Ja lögica de! poder polftico tiende a borrar todos 
los lfrnites de! respeto a Ja vida hurnana inrnediata, y la razön de! Estado 
galopa irracionalrnente. En este caso, 1a influencia de los rnovimientos 
de derechos hurnanos se' limita extrernadamente, corno ha ocurrido 
hasta ahora en los Estados de Seguridad Nacional en America Latina. 
En tales situaciones, las rnisrnas instancias estatales de control de los 
derechos hurnanos pueden transforrnarse en instancias de su violaciön, 
aduciendo violaciones por parte de Ja oposiciön, con lo cual buscan 
justificar Ja violaciön de todos los derechos hurnanos por parte de! 
Estado terrorista. Por supuesto, cualquier rnovimiento de derechos 
hurnanos pierde toda su legitirnidad si se deja arrastrar por esa espiral 
de violaciön de los derechos hurnanos, en Ja cual Ja violaciön por parte 
de uno legitima la violaciön por parte de! otro, y viceversa. 

En el centro de los rnovirnientos de derechos hurnanos esta la 
neutralidad polftica, sabiendo que esta neutralidad implica una postura 
polftica frente al problerna de! carnbio de las relaciones sociales de pro
ducciön. Corno su lögica es aceptar la legitimidad de! cambio, necesaria
rnente sera -precisarnente a raiz de su neutralidad- en oposiciön 
politica al poder de! Estado. Esta es la razön por la que los rnovirnientos 
de derechos hurnanos no tienen o no han desarrollado su propia teorfa 
de la dernocracia, a pesar de que todos tienen una raiz dernocratica. 
Una teorfa de la dernocracia, es una teorfa de! poder polftico de! Estado 
que, al tornar opciones, legitima el poder polftico de un Estado especi-
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fico. Haciendolo, legitima las relaciones sociales de producci6n a partir 
de las cuales este Estado jerarquiza los derechos humanos. Pero el movi
miento de derechos humanos no puede aceptar tal jerarquizaci6n, sino 
que tiene que jerarquizar los derechos humanos a partir de Ja vida 
humana inmediata. Por ello, no puede asumir ninguna teoria determi
nada de Ja democracia. 

Una soluci6n se puede buscar solamente en una Iinea que acepte la 
existencia de! conflicto entre Ja 16gica de los derechos humanos, que los 
jerarquiza a partir de Ja vida humana inmediata, y Ja 16gica politica, que 
los jerarquiza a partir de las relaciones sociales de producci6n. Sin pre
tender borrar el conflicto, habria que constituir unas relaciones sociales 
de producci6n tales, de mariera que el conflicto sea controlable. Y ese 
puede ser el problema actual de! socialismo en America l.atina. 

La 16gica de las mayorias como principio de jerarquizaci6n 
de los derechos humanos 

En este sentido se empez6 a hablar en Nicaragua de Ja formaci6n de 
nuevas relaciones sociales de producci6n segun el criterio de Ja 16gica de 
las mayorias. La expresi6n contiene ya una critica a las relaciones capi
talistas de producci6n como relaciones formadas por una lögica de las 
minorias. Ahora, cuando se habla de una 16gica de las mayorias, se con
traponen estas mayorias a las minorias, pero no en el sentido de rnargi
nar a las rninorias, sino en el sentido de una sociedad que no margine 
mäs a nadie, es decir, una sociedad sin excluidos. Esta negativa a la 
exclusi6n de nadie esta aqui considerada como criterio efectivo de Ja 
formaciön de las relaciones sociales de producci6n. 9 En un sentido 
ideolögico puro, Ja sociedad burguesa tarnbien sostiene el ideal de una 
sociedad sin excluidos por el simple hecho de presentarse como realiza
dora de un interes general. Pero se niega a aceptar el criterio de la no
exclusiön para las propias relaciones sociales de producciön. Se conforma 
con una dialectica extrana que sostiene que Ja conformaci6n de las rela
ciones capitalistas de producciön segun Ja lögica de las rninorias sirve, a 
Ja Iarga, mejor para las mayorias. Se sostiene que por un efecto indi
recto y no-intencional el dominio de los intereses de unas minorias 
conlleva Ja rnejor atenciön de Ja mayoria, por lo rnenos, a largo plazo. 

Por lo tanto, Ja lögica de las mayorias, solarnente dice algo nuevo si 
se Ja entiende corno un criterio de Ja forrnaci6n de las relaciones sociales 
de producci6n y por consiguiente, de! sistema de propiedad y de Ja 
conducciön de Ja economia misma, en el sentido de una sociedad que 
no adrnite excluidos, sean estos mayorias o minorias. Se trata de una 
sociedad en Ja cual nadie sea rnarginado. 

9. Ver Xabier Gorostiaga, Geopol(tica de /a Crisis Regional. Hip6tesis de Trabajo 
sobre el marco estrategico de la Altemativa Regional para Centroamerica y el 
Caribe. Managua 1983, lnstituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales. 
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A esta tesis de que hace falta un cambio de las propias relaciones 
sociales de producci6n burguesas segun un criterio de las mayorias, sin 
exclusi6n de nadie, subyace una determinada tesis sobre Ja estructura 
econ6mico-social. Esta estructura es vista como un habitat, una forma 
social condicionante de todas las acciones humanas dentro de Ja cual se 
realiza Ja acci6n humana intencional. La estructura como algo objetiva
mente dado impone lfmites a las acciones humanas intencionales, lo 
que hace que estas acciones siempre conlleven consecuencias que no 
resultan de las intenciones directas de los actores; por Io tanto, tampoco 
pueden ser explicadas por las intenciones de estos actores. Estos efectos 
no-intencionales de las acciones intencionales pueden ser incluso 
destructores y contraproducentes, transformando las intenciones de Ja 
acci6n precisamente en su contrario. Por lo tanto, al considerar las posi
bilidades de exito de las acciones intencionales, es preciso considerar 
estos efectos en Ja estructura y los posibles efectos no-intencionales de 
Ja acci6n intencional. Corno estos efectos no-intencionales no se deben 
simplemente a intenciones de los actores, no pueden ser modificados 
por un cambio en estas intenciones, sino solamente por un cambio de 
las estructuras dentro de las cuales actuan. 

Asi, se consideran los problemas fundamentales de America Latina 
como Ja miseria, el desempleo, el subdesarrollo y en general Ja exclusi6n 
de las mayorias marginadas, como un efecto no-intencional de acciones 
intencionales, en cuanto estas se realizan dentro de estructuras determi
nadas por relaciones capitalistas de producci6n.1Como estos problemas 
no se producen por la mala intenci6n ni de los capitalistas ni de los 
gobiemos correspondientes, no pueden ser solucionados tampoco por el 
cambio de las intenciones de ellos. Sin embargo, esta marginaci6n y 
exclusi6n por la miseria, el desempleo y el subdesarrollo -tarnbien 
pertenece a estos efectos Ja destrucci6n de 1a naturaleza- significa una 
constante y sistematica violaci6n de los derechos humanos fundamen
tales vinculados con la vida inmediata de los sujetos. De la voluntad de 
asegurar estos derechos humanos, surge entonces Ja exigencia de un 
cambio en las propias relaciones sociales de producci6n en un sentido 
tal, que todo ser humano tenga Ja posibilidad de integrarse por su traba
jo en Ja divisi6n social del trabajo y derivar un ingreso que Je permita 
vivir una vida digna, es decir, que pueda contar por lo menos con Ja 
satisfacci6n de sus necesidades basicas. 

Esto implica un cambio en las relaciones sociales de producci6n 
capitalistas, porque ellas estan basadas en una estructura que crea (de 
una manera no-intencional) los problemas, de cuya soluci6n se trata, y 

que por lo tanto no puede servir para solucionarlos. Eso se debe al 
hecho de que el propio automatismo de! mercado como coraz6n de las 
relaciones capitalistas de producci6n contiene una constante tendencia 
a los desequilibrios, que resultan en los problemas mencionados de 
miseria y desempleo. Se trata de un control tal del mercado, que estas 
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tendencias hacia el desequilibrio sean contrarrestadas. 10 Pero solamente 
una adecuada planificaci6n econ6mica es capaz de ejercer este control. 
Por lo tanto, para que las relaciones sociales de producci6n no sean 
excluyentes y para que no marginen a las mayorfas, el mercado tiene 
que ser reorganizado por medio de una suficiente planificaci6n para que 
esa marginaci6n no se produzca. No se trata de una eliminaci6n del 
mercado, sino de su conducci6n y planificaci6n proyectada en terminos 
de una economfa mixta. 

Que nadie sea excluido de la sociedad presupone asf que nadie sea 
excluido econ6micamente. Por tanto, las relaciones sociales de produc
ci6n tienen que ser estructuradas de una manera tal que cada uno por su 
propio trabajo pueda derivar Ja satisfacci6n de las necesidades b:isicas de 
el mismo y de los suyos. Nadie debe poder satisfacer sus necesidades 
sacrificando Ja vida de otro. La satisfacci6n de las necesidades de cada 
uno tiene que ser englobada en una solidaridad humana, que no excluya 
a nadie de Ja satisfacci6n de sus necesidades basicas. EI "no matar:is" 
se transfonna en un: respetaras Ja vida del otro en el marco de Ja satis
facci6n de sus necesidades b:isicas. 

Ciertamente, estas necesidades b:isicas no se pueden definira priori 
Segun tiernpo y lugar vadan. Es obvio que siempre tienen que inscribirse 
en el conjunto del producto social producido. Pero tambien es obvio 
que su satisfacci6n irnplica una mayor igualdad de todos los ingresos en 
perfodos y lugares con producto per cdpita menor y pueden perrnitir 
una mayor desigualdad de ingresos en perfodos y lugares con producto 
per cdpita rnayor. Su detenninaci6n tiene siernpre un grado de arbitra
riedad, aunque nunca es totalmente arbitraria. Su detenninaci6n pasa 
necesariarnente por el condicionamiento fisico de Ja vida humana, como 
tambien por el reconocirniento entre sujetos hurnanos que mutuamente 
se reconocen una vida digna. 

Por esta raz6n, Ja satisfacci6n de las necesidades humanas presupo
ne ya el reconocirniento mutuo entre los seres humanos como sujetos 
que se autodetenninan y que por lo tanto son libres. Pero Ja tesis es que 
en el reconocimiento entre seres humanos como sujetos quese autode
terrninan, est:i irnplicado el reconocirniento de la satisfacci6n de las 

10. Por tanto, las estructuras Uevan a efectos no-intencionales de la acci6n inten
cional. Pero la intencionalidad sigue siendo lo basico y el punto departida de todo. 
EI cambio de estructuras de por si no resuelve el problema, sino que permite resol
verlo. Puede asegu rar, que las in tenciones sean adecuadas para que los efectos se 
logren. EI cambio de estructuras no resuelve el problema etico, sino que lo presu
pone. Sin un ethos que decida no excluir a ningun ser humano, las estructuras no 
pueden efectuar tal inclusi6n. Pero sin estructuras adecuadas, el ethos no puede 
realizarse y no puede llegar al efecto deseado. Por eso el ethos empuja al cambio 
estructural. Ver Franz J. 1-tinkelammert, "Befreiung, sozisle Sunde und sub-jektive 
Verantwortung". In; Venetz/Vorgrimmler (ed.). Das Lehramt der Kirche und der 
Schrei der Annen, Freiburg (schweiz) Munster 1985, p. 6076. Ver tambien 
Carmelo E. Alvarez, Santidad y Compromiso, Casa Unida de Publicaciones. 
Mexico, 1985, que enfoca la santificacion en este mismo sentido. 
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necesidades basicas de todos: Por eso este reconocimiento como sujeto 
no es una necesidad basica mas, sino Ja raiz de! respeto por Ja satisfac
ci6n de las necesidades basicas. Es su otra cara. Dei reconocimiento 
mutuo entre los sujetos salen todos los valores, pero, este reconoci
miento no es en si un valor, sino que es Ja raiz de todos los valores. Lo que 
sostiene Ja tesis de! respeto de las necesidades basicas es que todos los 
valores humanos son valores de vida humana y que por lo tanto impli
can siempre 1a mediatizaci6n de su realizaci6n por Ja posibilidad de 
satisfacci6n de las necesidades de los otros. Cualquier valor se transfor
ma en un anti-valor, en cuanto su realizaci6n conlleva el sacrificio de Ja 
vida de otro ser humano: por ello, su realizaci6n tiene que mediatizarse 
por Ja satisfacci6n de las necesidades de todos los otros. La realizaci6n 
de todo valor tiene que respetar el "no mataras" y por ello implica Ja 
mediatizaci6n de su realizaci6n por Ja satisfacci6n de las necesidades 
basicas de todos. En caso contrario, deja de ser un valor y se transforma 
en un antivalor. 

Sin embargo, el criterio de Ja 16gica de las mayorias con su recono
ci.rniento de Ja satisfacci6n de las necesidades basicas, solamente es 
eficaz si se transforma en un criterio de determinaci6n de las relaciones 
sociales de producci6n, y por lo tanto en una forma de acceso a Ja 
producci6n y distribuci6n de los bienes.11 Corno tal, es criterio para el 
ejercicio de un poder politico de! Estado, y lleva a una consiguiente 
jerarquizaci6n de los derechos humanos por las nuevas relaciones sociales 
de producci6n. Pero eso implica que no se escapa tarnpoco de Ja inver
si6n ideol6gica de los derechos humanos, como Ja analizarnos anterior
mente. Sin embargo, se puede esperar que los conflictos resultantes sean 
mas controlables y que los efectos negativos de Ja inversi6n ideol6gica 
sean minimizados. 1 2 

11. La importancia que tiene el criterio de transformacion de las relaciones socia
les de produccion, lo demuestra la historia de un lema polftico, que expresa bien 
la meta de la satisfaccion de necesidades basicas. En el Chile de la Unidad Popular 
se hablaba de "pan y techo" como principio de transformacion. Posteriormente, 
se empezo a hablar en Centroamerica en terminos de este lema, cambiandolo a 
"trabajo, pan y techo" y postulando una transformacion correspondiente de las 
relaciones de produccion. Sin embargo, muy poco tiempo despues de la victoria 
sandinista sobre la dictadura de Somoza, empezo una campafü, ideologica en los 
otros pa{ses centroamericanos para recuperar en tenninos populistas un lema, que 
tan nitidamente expresa las necesidades populares. EI populismo terrorista de 
Rfos Mont en Guatemala lo transformo en "frijoles, techo y trabajo"; el actual 
presidente Febres de Ecuador hizo su campaija electoral con el lema "pan, techo 
y trabajo" y uno de los candidatos del Partido Nacional en Honduras hizo su 
campaii.a tambien con "pan, techo y trabajo". Estos populismos son demag6gicos, 
porque no incluyen las relaciones de produccion en la persecucion de los fines 
anunciados. Por eso jamas cumplen y no pueden cumplir aunque quieran. EI 
hecho de que no piensan incluir el cambio de las relaciones sociales de produccion 
en la persecucion de los fines anunciados, se revela en el hecho que los populismos 
mencionados ponen la exigencia del trabajo al final, siendo el punto a partir del 
cual la necesidad del cambio de relaciones de produccion es mas evidente. 
12. Marx, en cambio, espera del socialismo la superacion del propio mecanismo de 
inversion ideologica de los derechos humanos. Eso se vincula con su esperanza en 
la desaparicion de! Estado y de las relaciones mercantiles. En ese sentido, su espe
ranza es utopica. Ver Franz J. Hinkelammert, Cri'tica a /a Razon Utopica, op. cit. 
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La formacion del sentido comtin 

Hemos visto c6mo, segun las teorfas de Ja democracia, el mundo de 
los derechos humanos es jerarquizado por las formas de acceso a Ja pro
ducci6n y distribuci6n de los bienes, es decir, las relaciones sociales de 
producci6n. En los terminos de estajerarquizaci6n, el caracter especifico 
de Ja sociedad es presentado como el interes generaJ, que se transforma 
en un a priori para Ja Jegitimidad de Ja reivindicaci6n de cualquier 
interes particular. Los intereses particulares por lo tanto pueden ser 
solamente legitimos, si se inscriben en el marco de este interes general 
especificado por las relaciones sociales de producci6n. En estos termi
nos, las teorias de Ja democracia reflejan adecuadamente el funciona
miento real de las sociedades democraticas actuales. Si bien estas son 
especificamente diferentes entre si, usan todos esos mecanismos de 
jerarquizaci6n de los derechos humanos a partir de sus respectivas rela
ciones sociales de producci6n. 

EI principio de jerarquizaci6n de los derechos humanos surge enton
ces como de una validez a priori en relaci6n no solamente con los 
intereses particulares, sino tambien con las mayorfas que se pueden 
formar electoralmente. Ninguna teorfa de Ja democracia Iegitima Ja 
decisi6n mayoritaria de por si, sino que establece las relaciones sociaJes 
de producci6n en su forma de principio de jerarquizaci6n como el 
marco dentro del cual las mayorfas tienen que moverse para poder 
adquirir legitimidad. EI interes general aparece a Ja vez como marco de 
Jegitimidad de IDs intereses particulares y de las decisiones mayoritarias. 

Pero este interes general especificado por el principio de jerarquiza
ci6n, da a Ja vez un marco categorial para Ja interpretaci6n del mundo 
de los hechos empiricos. Es tambien un principio de interpretaci6n 
Jegftima de los hechos, y como tal, forma el marco categorial del pensa
miento y de las opiniones. Los hechos empiricos siempre son ambiva
lentes, en el sentido de que su significado depende de Ja valorizaci6n del 

Marx usa la palabra dictadura para sociedades quese sostienen por el poder poli
tico de la inversion ideologica de los derechos humanos. Por tanto, considera la 
democracia burguesa en este sentido como una dictadura de una minorfa sobre 
una mayoria, y la democracia socialista orientada por necesidades b3Sicas como 
una dictadura de una mayorfa (el proletariado) sobre una minorfa. Mas alla de 
esta democracia socialista -dictadura de una mayoria- el espera la sociedad socia
lista que descansa directamente sobre el consenso de todos. Pero efectivamente, la 
sociedad socialista no ,puede ser mas que una sociedad en la logica de las mayorias. 
Sin embargo, de esta manera la palabra dictadura para toda sociedad, quese esta
biliza por un poder politico que efectua la inversion ideologica de los derechos 
humanos, pierde todo su sentido. 

Recien en las ultimas dos decadas se ha llegado a entender definitivamente el 
socialismo en este sentido. Se trata de una formulacion del socialismo, que libera 
de muchos dogmas y que permite una mayor f!exibilidad en la conformacion de la 
sociedad. Eso vale especialmente en cuanto a una mayor consideracion de las 
relaciones mercantiles en el socialismo y una menor burocratizaciOn de Ja planifi
cacion. Pero igualmente permite un nuevo pluralismo de la sociedad socialista 
misma, y disuelve la identificacion perfectamente innecesaria de socialismo y 
atelsmo. 
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contexto en el cual estos hechos se producen. Esta valorizaci6n del 
contexto Ja da a priori el principio de jerarquizaci6n de los derechos 
hurnanos, que son los valores que entran en el juicio sobre el significado 
de los hechos. Sin estas valoraciones del contexto del hecho particular, 
no hay posibilidad de adjudicarle un significado univoco. 

Siendo el principio de jerarquizaci6n el principio de ordenamiento 
de los valores, sirve oara dar caracter univoco al hecho, que en si, 
corno hecho particular, es arnbiguo. EI principio de jerarquizaci6n se 
transforrna, por lo tanto, en rnarco categorial de interpretaci6n de estos 
hechos y principio guia de Ja visi6n del rnundo que Ja sociedad asurne. 
Al ser el principio de jerarquizaci6n el interes general especifico asurnido 
por Ja sociedad, el interes general aparece corno rnarco categorial de 
interpretaci6n de los hechos ernpfricos particulares y corno principio 
ordenador de! rnundo rnitico, inclusive el religioso, de esta rnisrna socie
dad. Corno rnarco categorial de interpretaci6n de los hechos particulares, 
el interes general tiene una relaci6n con estos hechos ernpiricos analoga 
a su relaci6n con los intereses particulares. Los integra en el rnundo de 
interpretaciones aceptables de una rnanera tal, que legitima Ja acci6n 
politica guiada por este misrno interes general. En relaci6n con el 
rnundo rnitico, el interes general especifico se encuentra en una relaci6n 
analoga al conjunto de los derechos hurnanos. Jerarquiza a priori este 
rnundo rnitico en conformidad con Ja legitimaci6n del propio interes 
general especifico. Por tanto, a partir de! interes general especifico se 
pueden dar interpretaciones verdaderas de los rnitos, e incluso elaborar 
teologfas aceptables en contra de las teologias no aceptables. 

La ambigüedad de los hechos ernpiricos la experirnentarnos cons
tanternente en Ja vida politica. EI minado de los puertos de Nicaragua 
por el gobiemo de los Estados Unidos parece ser un hecho univoco, es 
decir, un caso claro de agresi6n, confirmado inclusive por Ja Corte Inter
nacional de La Haya. Pero en realidad no lo es. Es univoco si en Ja inter
pretaci6n aplicamos un rnarco categorial del tipo de que el gobiemo de 
Nicaragua deriva de! principio de jerarquizaci6n vigente en ese pais. 
Lo es tarnbien si usarnos un rnarco categorial derivado de una jerarqui
zaci6n de los derechos hurnanos a partir de Ja vida hurnana inmediata, 
corno lo usan los rnovimientos de derechos hurnanos. Pero el hecho 
ernpirico tiene un significado diarnetralmente opuesto si usarnos un 
rnarco categorial derivado a partir de Ja teoria de Ja dernocracia lockiana, 
corno lo hace el gobiemo de los Estados Unidos. Visto el rninado de los 
puertos desde este angulo, no es un acto de agresi6n, sino de defensa. Y 
eso en dos Iineas. A partir de conflictos anteriores, este rninado puede 
ser interpretado como respuesta de defensa legitima del gobiemo de 
los Estados Unidos, y a partir de! principio de jerarquizaci6n rnismo 
puede ser interpretado corno una defensa de! genero hurnano en contra 
de un crimen de lesa humanidad cometido por el gobiemo de Nicaragua 
al no respetar las relaciones capitalistas de producci6n como ultima 
instancia de todo humanismo aceptable. En este ultimo sentido lo 
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interpreta el gobiemo de los Estados Unidos, y por lo tanto se siente 
comprometido tanto en actos de defensa propia, como de Ja humanidad 
entera. 

La posibilidad de estas interpretaciones contrarias demuestra preci
samente Ja ambigüedad de! significado de un hecho empfrico, y Ja 
manera por Ja cual el interes general especifico da Ja unicidad de signi
ficado al hecho. Las dos partes no se pueden poner de acuerdo en Ja 
interpretaci6n del hecho, a no ser que lleguen a compartir una jerarqui
zaci6n comun de los valores. Ningun hecho empfrico puro puede deci
dir la cuesti6n. 

La posici6n nicaragüense, sin embargo, solo puede imponerse como 
objetiva al sostener que Ja jerarquizaci6n de los derechos humanos en 
la cual se apoya es objetivamente valida. Y eso es, en ultima instancia, el 
argumento que nos permite decir que Ja posici6n nicaragüense tiene Ja 
raz6n en este conflicto con los Estados Unidos.13 

EI resultado es que una sociedad democratica -y en terminos ana
logos eso vale para otras sociedades tambien- puede tener legitimidad 
solamente, si los marcos categoriales de interpretaci6n de los hechos 
coinciden con el principio de jerarquizaci6n de los valores (derechos 
humanos) y con las relaciones sociales de producci6n. Si dejan de coin
cidir, aparece la crisis de legitimidad que hace tambalear a Ja sociedad 
entera. Por esta raz6n hay una constante lucha ideol6gica en cualquier 
sociedad democratica actual, cuyo centro no es Ja informaci6n sobre 
hechos desnudos, sino el significado de los hechos el cual resulta de su 
interpretaci6n. La lucha ideol6gica se concentra por Io tanto en Ja afir
maci6n de los marcos categoriales de interpretaci6n de los hechos, y no 
en los hechos en si. 

Cuando las estaciones de radio de Costa Rica repiten constante
mente el eslogan: "Ja empresa privada produce libertad", no comunican 
un hecho. Lo que transmiten para introyectarlo en las cabezas de Ja 
gente, es un determinado marco categorial de interpretaci6n de hechos. 
Y cuando en Nicaragua se habla de Ja 16gica de las mayorfas, tampoco 
se habla simplemente de las relaciones sociales de producci6n: Se comu
nica a Ja vez, un marco categorial de interpretaci6n. 

Este esfuerzo de crear un marco comun de categorias de interpreta
ci6n acorde con las relaciones de producci6n, es Ja formaci6n de un 
sentido comun. Se trata de hacer compartir por toda una poblaci6n 
este marco categorial. 

13. Por tanto, no estamos desembocando en un relativismo de las diversas opcio
nes. Una discusion cientffica puede decidir, si efectivamente cualquier formula
cion del interes general consistente pasa por la satisfaccion de necesidades basicas 
o si el automatismo del mercado -una medida puramente estructural indepen
diente de las intenciones humanas y de cualquier contenido etico fuera de Ja etica 
del mercado mismo- puede sustituir esta exigencia basica. Ver Habermas y 
Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, l•rankfurt 1979. 
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Esta formaci6n de] sentido comun Ja podemos analizar te6rica
mente en terminos de Ja jerarqu~aci6n de los derechos humanos por las 
relaciones de producci6n y de Ja funci6n que juega el principio de jerar
quizaci6n en Ja interpretaci6n de hechos. La pregunta te6rica es por Ja 
verdad de un principio de jerarquizaci6n en relaci6n con los otros. Pero 
Ja formaci6n de un sentido comun no es simplemente te6rica, aunque 
los analisis te6ricos esten presentes. La dimensi6n mitica, en cambio, 
tiene un papel extraordinariamente decisivo. 

EI mundo mitico, como ya hemos mencionado, tambien es un 
mundo ambiguo en si. En relaci6n con Ja sociedad no habla en un 
lenguaje univoco. Se presta a muy variadas interpretaciones. En el 
sentido aqui empleado, el mundo mitico incluye al mundo religioso sin 
agotarse en el. Tambien el mundo de los mitos adquiere cierto caracter 
univoco, en cuanto es jerarquizado. Nuevamente aparece como princi
pio Ja jerarquizaci6n por las relaciones sociales de producci6n, que 
puede jerarquizar a los mitos de una manera tal, que correspondan a las 
relaciones sociales de producci6n y las afirmen en su validez y legitimi
dad. EI mundo mitico es entonces ordenado en correspondencia con las 
relaciones sociales de producci6n. 

Podemos ahora afirmar que Ja formaci6n de] sentido comun de Ja 
sociedad pasa precisamente, por esta jerarquizaci6n del mundo mitico, 
que lo hace socialmente relevante, ya sea para afirmar o para contrade
cir las relaciones sociales de producci6n existentes. Para que el sentido 
comun pueda corresponder a las relaciones sociales de producci6n, el 
mundo mfüco tiene que ser ordenado correspondientemente por el 
principio de jerarquizaci6n derivado de estas mismas relaciones de pro
ducci6n. Recien a traves de este proceso se forma el sentido comun en 
correspondencia a las relaciones de producciön. 
En el libro de Max Weber sobre Ja etica protestante y el espfritu 
de] capitalismo tenemos un analisis de Ja formaci6n de un sentido 
comun acorde con las nacientes relaciones capitalistas de producciön 
del siglo XVII ingles, que aparece a partir de un reordenamiento de! 
mundo mftico-religioso en Ja lfnea de un principio de jerarquizaci6n 
basado en estas relaciones capitalistas de producci6n. 14 En el siglo 

14. Ver Max Weber, La Etica Protestante y el Esp(ritu del Capitalismo. Editorial 
Diez, Buenos Aires, 1976. 

EI gran l1mite del enfoque de Max Weber esta en el hecho de que jarnas logra 
aplicar el metodo utilizado y los resultados de su analisis a su propio tiempo. La 
lucidez, con la cual Weber analiza el tema, desaparece completamente cuando se 
dirige al an31isis del movimiento socialista de su tiempo, que en cuanto a una 
nueva sociedad por venir, es algo analogo a lo que la etica protestante fue para el 
capitalismo. Weber no logra descifrar sus propios analisis, para poder aplicarlos a 
su tiempo presente. Eso explica tambien, por que Weber puede interpretar su 
analisis como refutacion del materialismo historico sin percibir y evaluar el hecho 
de que sus principales resultados ya estan contenidos en los escritos tanto de Marx 
como de Engels. Pero los movimientos socialistas hacen de hecho un reordena
miento del mundo mltico-religioso. que prepara en esta dimensi6n nuevas relacio
nes sociales de produccion. Ver Franz Hinkelammert. La afirmaci6n de las estruc-
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XIX europeo los movimientos anarquistas y socialistas elaboran un 
sentido comun contrario a Ja sociedad capitalista existente, partiendo 
de un reordenamiento de! mundo mftico, aunque esta vez en forma 
atea. Hoy en America Latina existe el fen6meno de Ja aparici6n de un 
nuevo sentido comun a partir de los movimientos de Comunidades 
Cristianas de Base, que se inspiran en una teologfa de liberaci6n, que 
reordena el mundo mftico-religioso de Ja tradici6n cristiana de! conti
nente de una manera tal, que aparece una coincidencia entre este 
sentido comun y una transformaci6n de las relaciones sociales de 
producci6n en el sentido de una 16gica de las mayorfas. 15 Si bien en 
estos casos aparecen pensamientos de amilisis social paralelos, el propio 
sentido comun se produce trascendiendolos por el reordenamiento de! 
mundo mftico en el cual se inspira su formaci6n. 

turas de valores en nombre de la ciencia en la metodologfa de Max Weber, Revista 
Centroamericana de Economia, Tegucigalpa, Honduras, No. !, setiembre 1979, 
p. 98-128. 

Algo parecido ocurre hov con la profundizacion de In.< analisis de los mitos 
de las sociedaaes pnm11lvas, tanto en Levy-Strauss como en Mircea Eliade. Ver 
p.e. Mircea Eli ade, Tratado de Historia de las Religion es, Era, M exico 1981. No 
se descifran estoo an8lisis en cuanto an3Iisis a la luz de nuestra presente mitologfa. 
No se trata solamente de descifrar los mitos, sino tambien de descifrar nuestro 
marco mltico implicado en este an3lisis de los mitos. Tenemos nuestros mitos, que 
penetran como marco categorial nuestros analisis de los mitos de otros. Recien 
este conocimiento permite conocer nuestros mitos. Ver Franz J. Hinkelammert, 
Critica a la Razon Utopica, op. eil., p. 203-220. 
1 S. Se trata del punto en el cual se produce la coincidencia entre el pensamiento 
cristiano y el analisis marxista. Esta coincidencia no significa identidad. EI cristia
nismo tiene una larga tradici6n que remonta a sus orlgenes, de subordinaciOn de 
toda institucionalidad a la satisfaccion de necesidades concretas de todos los seres 
humanos, quese expresa por el derecho fundamental de todos al usufructo de la 
tierra. Desde los Padres de Ja !glesia eso es el•borado como derecho natural. Pero 
et pensamiento cristiano no es ciencia social. Puede ordenar el mundo mitico
religioso en correspondencia con tal derecho fundamental y constituir asi un 
sentido comun correspondiente, Pero no puede suplantar el analisis correspon
diente de la realidad, lo que ha originado en la historia del cristianismo una cons
tante tendencia a marginar este derecho fundamental y subordinarlo a sistemas de 
dominacion de tipo diverso. Transformar tal derecho fundamental en criterio de 
las relaciones sociales de produccion, se hace posible recien con la aparicion del 
movimiento socialista y de un analisis cientifico de las estructuras sociales en fun
cion de la satisfaccion de las necesidades. Sin embargo, el analisis marxista es el 
unico que efectivamente ha enfocado esta problematica y que es capaz de visuali
zarla y de guiar una acci6n poHtica para darle contenido concreto. La ciencia eco
nomica burguesa ha disuelto incluso el mismo concepto de las necesidades para 
sustituirlo por simples preferencias. Ver Franz J, Hinkelammert, Las armas ideo
logicas de la muerte, op. cit., capitulos sobre Max Weber y Milton Friedman, 
p. 66-100. Se burla de cualquier derecho fundamental de todos sobre los bienes de 
la tierra. Pero sobre la economi'a no se puede actuar solamente con buenas inten
ciones, hay que tener tambien criterios cientificamente elaborados. La necesidad 
de estos criterios Uevo a Ja recepciön critica del socialismo cientifico de parte de 
muchos teologos de la teologia de la liberaciön, que no puede ser eficaz sino 
sustituyendo los analisis de la ciencia burguesa. No hay praxis politica sin ciencia 
sociat Cuando la ciencia burguesa se autodeclara como la Unica ciencia o la verda
dera ciencia, lo que quiere es confinar toda praxis politica del presente y de todo 
futuro por venir, en los cauces de las relaciones capitalistas de produccion. En 
este caso, la tesis de la verdadera cientificidad se transforma en un dogma politico 
de legitimacion de la sociedad burguesa. 
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Este reordenamiento de] mundo mitico no aparece por manipula
ci6n. Casi siempre se produce antes de aparecer las nuevas relaciones 
sociales de producci6n a las cuales corresponde, o en un momento en el 
cual estan recien naciendo. Por eso tampoco se explica como un simple 
producto superestructural a partir de alguna jnfraestructura social. Pero 
aparece como respuesta cdtica a una situaci6n existente, y solamente 
adquiere vigencia social si surgen relaciones sociales de producci6n a las 
cuales corresponde o puede corresponder. Surge como proyecciones, en 
las cuales todavia no se encuadra un proyecto racionalmente concebido. 

Pero pueden tambien quedar en el plano de proyecciones, en 
cuanto no exista Ja factibilidad de relaciones sociales de producci6n, 
que les podrian dar vigencia social por Ja formaciön de una sociedad, 
cuyo proyecto corresponda a Ja proyecciön. Precisamente eso ocurriö 
con los movimientos milenaristas de Ja Edad Media europea. 

Un sentido comun como lo hab famos enfocado aparece a partir de 
grupos sociales muchas veces minoritarios, para ir luego generalizandose. 
Al subvertir Ja sociedad existente, empuja a reemplazarla por una socie
dad con relaciones sociales de producciön correspondientes al sentido 
comun. Pero una vez constituida Ja nueva sociedad, aparece Ja promo
ciön de este sentido comun como un problema politico vinculado con 
el poder politico. Aparecida Ja nueva sociedad con sus relaciones de 
producciön y el principio de jerarquizaciön de los valores correspon
dientes, aparece tambien el problema politico de promover un sentido 
comun con su respectivo ordenamiento del mundo mitico acorde con 
las relaciones sociales de producci6n. Es el problema de promover Ja 
legitimidad de Ja sociedad. Este coincide ahora con Ja necesidad de 
asegurar marcos categoriales de interpretaciön de los hechos empfricos 
que correspondan a las relaciones de producciön vigentes. 

Para enraizar esta legitimidad·en el sentido comun que sostiene el 
marco categorial de interpretaciön de los hechos, se recurre ahora a los 
mecanismos sociales que tradicionalmente aseguran Ja legitimidad de Ja 
sociedad democratica actual, en especial el sistema de educaciön y los 
medios de comunicaciön. Su conducciön es ciertamente vital en cual
quier proceso de legitimaciön, aunque los mecanismos de conducciön 
sean diferentes de una sociedad a Ja otra. 

Por lo tanto, esa conducciön del sistema de educaci6n y de los 
medios de comunicaciön es tan esencial para una sociedad constituida 
sobre Ja 16gica de las mayorfas, como lo es para sociedades actuales de 
otro tipo. 

Sin embargo, Ja promociön constante de un sentido comun en Ja 
lögica de las mayorfas no puede confiar exclusivamente en estos medios 
formales. La base de Ja conceptualizaci6n de una sociedad en Ja 16gica 
de las mayorfas es Ja experiencia comunitaria de los grupos sociales 
populares, en los cuales surgi6. Mantener por tanto Ja 16gica de las 

160 

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



mayorfas como sentido comun, implica un tipo de participaci6n social 
que permite volver a experimentar siempre de nuevo esta vida en comu
nidad, en Ja cual siempre se puede tener Ja vivencia de los valores que Ja 
inspiran. La participaci6n adquiere as f un significado especial: es el 
lugar para volver a recuperar los valores en los cuales se basa la 16gica de 
las mayorfas. Solamente allf se experimenta, vitalmente, que el proyecto 
de vida de cada uno debe ser circunscrito por la posibilidad real de los 
otros, de vivir tambien su propio proyecto de vida. Solamente a partir 
de esta experiencia de participaci6n se puede efectivamente sostener Ja 
satisfacci6n de las necesidades basicas de todos. 

Afirmaci6n de la vida y sacrificio humano 

Por Ja inversi6n de los derechos humanos -inversi6n de normas e 
inversi6n ideol6gica- el sacrificio de Ja vida humana pasa a ser parte 
inseparable de Ja afirmaci6n politica de los derechos humanos. Pero 
solamente a traves de Ja afirmaci6n de los derechos humanos se puede 
afirmar Ja vida humana en su plenitud mas ampliamente posible. Por lo 
tanto, por Ja inversi6n de los derechos humanos el sacrificio de Ja vida 
humana pasa a ser parte integrante de Ja afirmaci6n de Ja vida humana. 
Vida y muerte dejan de ser polos separables abstractamente, y llegan a 
formar una unidad en Ja cual por Ja afirmaci6n de Ja vida surge Ja 
afirmaci6n, aunque subordinada, de Ja muerte. In media vita in morte 
sumus. 

Afirmaci6n de Ja vida y sacrificio humano se entrelazan y se pene
tran a partir de la inversi6n de los derechos humanos. No podemos 
abstractamente afirmar una sociedad por Ja vida, sin darnos cuenta que 
tambien Ja afirmacion de Ja vida al interior de una sociedad que afirma 
Ja vida, implica el sacrificio humano y por tanto, Ja administraci6n de 
Ja muerte. Tambien, al asegurar Ja vida es inevitable administrar Ja 
muerte en funci6n de Ja vida. La relaci6n vida-muerte jamas es mani
queicamente limpia. La meta, por tanto, no puede ser sino que haya el 
mejor sacrificio humano posible. 

Desde el punto de vista de la sociedad, siempre hay sacrificio huma
no. No solamente sociedades arcaicas sacrificaron vidas humanas, las 
sociedades actuales lo hacen tambien. EI sacrificio humano es intrin
seco a Ja sociedad humana, en el grado en el cual la afirmaci6n de los 
derechos humanos pasa por la inversi6n de ellos. Que en el plano de Ja 
religi6n haya o no sacrificios humanos, no cambia para nada el hecho de 
que en Ja sociedad si existan. En el plano de Ja religi6n, que siempre 
gira de alguna manera alrededor de Ja vida y del sacrificio humano, se da 
sentido a Ja vida y al sacrificio, independientemente de] hecho de que 
hayan sacrificios religiosos o no, o en que forma. 

A nivel de Ja sociedad eso significa que hay seres humanos que son 
sacrificados en el altar de los derechos humanos. i.Quien es el Dios para 
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el cual estamos sacrificando a los hombres? Aunque digamos que estos 
hombres son sacrificados para que no haya sacrificios humanos, siguen 
siendo sacrificios humanos. EI hecho de que hoy todos los sacrificios 
humanos son legitimados por el anuncio segun el cual se llevan a cabo 
para que no haya sacrificios humanos, ha producido Ja apariencia de 
que desaparecieron los propios sacrificios humanos. 16 Pero, hasta el 
sacrificio humano ritual sigue, aunque parezca otra cosa, y Auschwitz es 
hasta ahora el peor sacrificio humano ritual que conocemos en toda Ja 
historia humana. 

Segun el amilisis anterior, Ja relaci6n vida-sacrificio se da en los 
siguientes contextos: 

EI sacrificio humano por el orden -y por tanto en pos de Ja inver
si6n de los derechos humanos- acompaflado por Ja identificaci6n de! 
mantenimiento de! orden y Ja afirmaci6n de Ja vida. EI orden representa 
entonces tanto las relaciones sociales de producci6n como su dimensi6n 
de servir como principio de jerarquizaci6n de los derechos humanos. 

16. Este sacrificio para que no hayan sacrificios, se ha vinculado muy temprana
mente con Ja tradicion cristiana. Se nota eso ya en la Ep{stola a los Hebreos. EI 
resultado general del analisis del sacerdocio de Cristo es: "Ahora bien, donde el 
perdon es un hecho, se acabaron las ofrendas por el pecado" (Hebreos 10, 18). Se 
declara el fin de los sacrificios. Pero a la vez se dice: "Pues para los que fueron 
iluminados una vez, han saboreado el don celeste y participado del Esp(ritu Santo, 
han saboreado la palabra favorable de Dios y los dinamismos de la edad futura, si 
apostatan es imposible otra renovaci6n, volviendo a crucificar, para quese arre
pientan ellos, al Hijo de Dios, es decir, exponiendolo al escamio" (Heb. 6, 4-6). Se 
declara que los apostatas vuelven a crucificar, es decir, a sacrificar al Hijo de 
Dios. Se regresa, por tanto al sacrificio, sin ser salvlfico. Pero aquellos que vuelven 
a sacrificar al Hijo de Dias. son ahora, sacrificados de nuevo: "Cu3nto m3s castigo 
piensan ustedes merecera uno que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha juzgado 
impura la sangre de la alianza que lo habfa consagrado y que ha ultrajado al Esp(
ritu de la gracia Sabemos muy bien guien dijo aguello: 'Mfo es el desquite, yo 
dare a cada cual su merecido', y tambien: 'EI Seiior juzgara a su pueblo. Es 
horrendo caer en manos de! Dios vivo' (Hebreos 10, 29-31 ). 

Es la crucifix ion de los crucificadores, ahora presentada como el sacrificio de 
los que sacrifican al Hijo de Dios. Es la rafa cristiana de la inversion del amor al 
projimo. Es terrodfica la historia de es tos tex tos, que culmino en las llamas de 
los herejes quemados por la inquisicion, que ni hoy se han apagado. Se trata de 
sacrificios humanos rituales, pero no aparecen asi. Pero seres humanos son sacrifi
cados ad mayon,m Dei gloriam. 

Lo verdaderamente horrendo es que se sostenga, que sea horrendo caer en 
las manos del Dios viv o. 

Sobre la crucilix ion de los crucificadores, ver Franz J. Hin kelammert, Las 
Armas ldeologicas de la Muerte, op. eil., III Parte. 

La inversiOn ideolOgica de los derechos humanos no hace sino una seculari
zaci6n de este arquetipo agresivo. Esclavitud para los esclavizadores, dice John 
Locke. Despotismo absoluto para los despotas. Y hoy el gobiemo de Reagan dice: 
Terrorismo para los terroristas. Lo quese hace es sacrificar, crucificar, esclavizar, 
someter al despotismo y terrorismo a los seres humanos. Se lo hace, para que no 
haya m3s sacrificio, cruciftxi6n, esclavitud, despotismo absoluto y terrorismo. 
Pero todo eso quese pretende abnlir, se lleva a su culminaciOn e infaliblemente 
ad mayorem /Jei gloriam o ad mayorem humanitatis gloriam. 

Lo quese trata de disolver, y esn es el sentido ciel sacrificio de Cristo, es este 
sacrificio ad mayorem Dei gloriam, aunque solamente sea posible en un marco 
aprox imativo. La inversiOn ideol6gica es precisamente Ja ley, que seglln San Pablo, 
da muerte. 
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Este tipo de sacrificio aparece ta:nto en el orden burgues como en el 
orden socialista. Tiene dos aspectos: de autosacrificio y de sacrificio de 
otros. EI autosacrificio consiste en Ja autotransformaci6n para poder 
funcionar en Ja linea de Ja inercia del orden social e incluye Ja autotrans
formaci6n has.ta Ja disposici6n de matar, que por parte del defensor del 
ordenes vivida como un autosacrificio, una superaci6n de sf mismo. 17 La 
otra dimensi6n esta dada directamente por Ja inversi6n, sea de normas, sea 
ideol6gica, de los derechos humanos, que sacrifica a otros en pos del 
orden. Este sacrificio por el orden tiene una dimensi6n irracional 
cuando se desconecta de las exigencias de Ja vida concreta y puede 
desembocar en Ja transformaci6n del defensor del orden en una maquina 
de matar hasta el suicidio colectivo, orden en pos del cual Ja vida humana 
misma es destruida. 

EI sacrificio humano por la afirmaci6n de la vida inmediata. En este 
caso no hay identificaci6n entre mantenimiento del orden y afirmaci6n 
de Ja vida, sino una relaci6n conflictiva entre arnbas. Aparece Ja disposi
ci6n al sacrificio en otra dimensi6n que Ja del sacrificio por el orden. 
Se trata de Ja disposici6n de ser sacrificado por Ja vida. Se trata del 
extremo opuesto del sacrificio por el orden. EI sacrificio de quien se 
sacrifica por Ja afirmaci6n de Ja vida inmediata es llevado a cabo por el 
defensor del orden, y por tanto, como sacrificio por el orden. Pero cae 
sobre aquel que afirm6 Ja vida frente aI orden con Ja disposici6n de ser 
sacrificado. Es el sacrificado quien da su vida, pero Ja vida Je es quitada 
en Ja forma de un sacrificio por el orden. Al dar su vida efectua un 

17. Este au tosacrificio del dominador elegido lo describe muy bien un comentaris
ta de la prensa conservadora, cuando se refiere al "contraterror" que hoy declara 
el gobiemo de Reagan: "Si se pretende ser la 'cabeza del mundo libre', el centro 
de la civilizaciOn occidental y la espina dorsal de una alianza internacional de 
pueblos que comparten ideales y objetivos, no queda mas remedio que pagar el 
alto precio que esas responsabilidades conllevan. lnglaterra, Francia y Espaiia, en 
alglln momento de su historia han pechado con las consecuencias del liderazgo ... 
Es doloroso, es terrible, pagan justos por pecadores, pero esas parecen ser las leyes 
de la guerra terrorista" (Carlos Alberto Montaner, La Naci6n 25. 7.85, p. ISA, 
San Jose, Costa Rica). EI alto precio que hay que pagar es el autosacrificio del 
dominador autoelegido, que es doloroso, terrible, no para los sacrificados, sino 
para aquel que se sacrifica al sacrificar a otros. Sobre esta transformaciOn del 
sacrificador en verdadero sacrificado, se puede citar en los mismos tenninos el 
discurso de Himmler, jefe de los SS Nazi, en Posen 1943. Sobre este discurso dice 
otro autor: "La verdadera v{ctima es ahora el verdugo que, como lo seflalara 
Himmler a sus hombres, debe cumplir por amor a su causa una tarea desagrada
ble, ech3.ßdose sobre si mismo la angustia originada en su inevitable oficio; pero 
sentirse elegido por el destino redime toda culpa" (Pedro Morande, Cultura y 
Modernizacion en America Latina, Universidad Cat61ica de Chile, Santiago, 
1984, p. 71). Morande toma muy en serio la presencia del sacrificio humano en 
nuestra cultura actuaL 

Precisamente esta m lstica del au tosacrificio demuestra cOmo a traves de la 
inversiOn ideolOgica de los derechos humanos, los reclamos de los explotados son 
transformados en el resentimiento de los dominadores. EI dolor sufrido por los 
explotados es transforrnado en el dolor sufrido por el explotador a causa de su 
acciOn de explotar. Llevar la grave carga de efectuar la explotaciOn, es ahora su 
legitimaciOn frente al explotado. Sin embargo, este su resentimiento lo vuelve a 
proyectar en el explotado, reprochaildole a e1 este resentimiento en forma de 
envidia. En este Ultimo sl!ntido el rc:-;entimiento es intcrpretado por Nietzsche. 
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sacrificio, cuya esencia es una ofrenda de Ja propia vida. Pero es Ja otra 
cara del sacrificio por el orden. EI sacrificio por el orden esta por lo 
tanto vinculado con Ja afirmaci6n de Ja vida en dos sentidos. Por un 
lado, en el sentido ideol6gico de Ja identificaci6n de orden y vida huma
na: siendo el orden Ja vida, el sacrificar a otros por el orden es visto 
como afirmaci6n de la vida. Por otro lado, el sacrificio por el orden cae 
sobre aquel que afirma la vida sin considerar las leyes del orden, como 
vida inmediata. Si bien tal afirmaci6n no es politica, significa polftica
mente una provocaci6n o puede significarla. Esta afirmaci6n de la vida 
inmediata implica, al ser consecuente, Ja disposici6n de perder la vida 
por Ja vida. Al ser sacrificado por el orden en nombre de una supuesta 
identidad entre orden y vida, y por tanto, en nombre de la vida, ofrece 
su vida por Ja vida y efectua un sacrificio valido al aceptar ser sacrifica
do. Pero su sacrificio es por una vida mas allä del orden social en nombre 
de! cual es sacrificado. EI sacrificio de la vida por parte de Jesus es sola
mente comprensible en esta lfnea. En sentido estricto no se sacrifica, 
sino que es sacrificado por el orden. Pero el asume esta su muerte en 
pos de Ja vida inmediata, y asi ofrenda su vida por Ja vida. En Ja resurrec
ci6n se manifiesta que esta vida no es ilusoria, sino real. Y en sentido de 
Ja ofrenda de 1a vida, Jesus se sacrifü:a por llevar su disposici6n a afir
mar Ja vida mas alla de las amenazas de muerte en nombre de! sacrificio 
por el orden. Solamente en este sentido se sacrifica. 

Este sacrificio por Ja vida inmediata no es ni autosacrificio ni auto
inmolaci6n en sentido estricto. Por lo tanto, no tiene Ja mas minima 
connotaci6n de suicidio. Es una vida testimonial inmediata sin conside
raci6n de leyes de! orden, que acepta poder ser sacrificado por el orden 
como consecuencia de Ja provocaci6n que tal vida significa bajo el 
punto de vista de! orden politico, al negar Ja legitimidad de Ja inver
si6n18 ideol6gica. 

Este sacrificio de 1a vida por Ja vida inmediata contiene en Ja resu
rrecci6n su plenitud, y por tanto es a traves de Ja resurrecci6n que se da 
Ja muerte de Ja muerte. Pero Ja muerte no muere por dar muerte sino 
por sufrirla como ofrenda de la vida, que en Ja resurrecci6n se muestra 
real y superior. En Ja visi6n de! sacrificio por el orden eso es distinto. 
Alli tambien se habla de Ja vida como rnuerte de Ja rnuerte. Pero se trata 
de la muerte dada al rebelde, que es rnuerte de Ja muerte y por tanto 
vida, significando vida nada rnas que eJ propio orden politico. 

EI sacrificio por 1a afirmaci6n politica de Ja vida concreta. En Ja 
afirmaci6n politica de 1a vida hurnana se trata de Ja afirmaci6n de un 
orden politico, que siempre existe junto con relaciones sociales de 

18. Ver sobre esta interpretacion a J on Sobrino, Cristolog(a desde Amt!rica Latina, 
Ediciones CRT, Ma ico, 1976. Tambien Franz J. Hinkelammert, "EI Dios Mortal: 
Lucifer y Ja Bestia. La Legitimacion de la Dominaci6n en la tradicion Cristiana". 
En: Tamez/Trinidad, ed., Capitalismo: Violencia y Anti-Vida,DEI-EDUCA, San 
Jose, 1978, p. 199-314, especialmente p. 213-216. 
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producci6n, que se transforma en principio de jerarquizaci6n. Eso crea 
un conflicto politico por el orden, y una inversion correspondiente de 
los derechos humanos, tanto en el conflicto mismo como en el nuevo 
orden, una vez establecido. Se lucha positivamente por un determinado 
tipo de sociedad. La legitimidad de esta lucha esta en Ja afirmaci6n de 
Ja vida humana inmediata en toda su plenitud. Sin embargo, una lucha 
politica actua siempre necesariamente bajo condiciones de factibilidad, 
y no simplemente sobre lo que es deseable. Las condiciones de factibili
dad imponen Ja institucionalizaci6n de un nuevo orden, y el nuevo 
orden implica el establecimiento de un poder politico con Ja consi
guiente inversion de los derechos humanos. Estando Ja legitimidad en 
Ja afirmacion de Ja vida, el nuevo orden vuelve a ser operativo por Ja 
administracion de Ja muerte; es decir, por sacrificios humanos. Eso es 
inevitable, aunque Ja raiz del nuevo orden sea legitima; Ja justificacion 
del orden institucional esta exclusivamente en su inevitabilidad, dadas 
las condiciones de factibilidad politica de Ja afirmacion de Ja vida. En 
estos limites, sigue siendo un orden cuestionable en funcion de Ja afir
macion de Ja vida inmediata, y su validez descansa sobre Ja aspiracion 
de poder hacer controlable Ja inversion de los derechos humanos y 
asi, minimizarla. 

Se mezclan ahora los dos tipos de sacrificio. Por un lado, aparece 
el sacrificio por Ja afirmacion de Ja vida inmediata, que es Ja raiz sacri
ficial de una sociedad, que afirma politicamente Ja vida humana. Pero 
al ser Ja afirmacion de Ja vida de tipo politico, aparece nuevamente el 
sacrificio por el orden como consecuencia de Ja inevitable inversi6n de 
los derechos humanos en Ja nueva sociedad. Este dualismo es insupe
rable, y condicionara Ja historia futura de Ja nueva sociedad. 

Por Ja continuidad de Ja inversi6n de los derechos humanos y los 
consiguientes sacrificios por el orden, tambien para Ja sociedad socia
lista sigue existiendo algo que ya los analistas mas lucidos de Ja socie
dad burguesa destacaron para esta sociedad: el pacto mefistofälico 
como lo formula Goethe, y como lo vuelve a retomar Max Weber. Si 
no se puede separar, en terrninos maniqueos, vida y muerte, tampoco se 
puede separar tan olimpicamente a Dios y al Diablo. Goethe lo resume 
asi: nemo contra deum nisi deus ipse. (Nadie en contra de Dios sino 
Dios mismo). (Dichtung und Wahrheit, lnicio del capitulo 4). 
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CAPITUL04 

LA POLITICA DEL MERCAOO TOTAL, 
SU TEOLOGIZACION Y NUESTRA RESPUESTA* 

Quiero utilizar Ja siguiente ponencia con ocasi6n de! 50 aniversario 
de Ja Declaraci6n de Barmen y de Ja fundaci6n de Ja lglesia Confesante 
en Alemania, para un analisis de Ja situaci6n presente para demostrar 
que aparecen paralelos dramaticos, que no podemos dejar de lado. Por 
supuesto, es a Ja vez necesario no dejarse aplastar por esos paralelos, 
sino mantener conciencia de las diferencias especificas existentes. Noso
tros nos encontramos frente a un fenömeno nuevo, a pesar de que 
existe una continuidad en relaci6n con Ja situaci6n de los aflos treinta. 

En una primera parte de mi exposici6n quiero intentar un analisis 
de Ja politica actual de! mercado total, su conexiön con Ja politica de 
Seguridad Nacional y Ja guerra antisubversiva total y Ja conformaci6n 
de un dualismo ideol6gico de tipo maniqueo. 

En una segunda parte analizare los mecanismos de agresi6n y de 
c6mo son utilizados en funci6n de esta politica de! mercado total, 
dedicandome, especialrnente, a Ja legitimaciön religiosa y liberal-demo
cratica de Ja guerra en contra de Nicaragua. En una tercera parte quiero 
tratar con mas detalle Ja confrontaci6n teol6gica, como parte, especial
mente, de! lnstituto para Ja Religion y Democracia en EEUU, para 
terminar con una breve representaci6n de Ja Teologia de Liberaci6n. 

l.a polftica del mercado total y la guerra antisubversiva 

Existe un paralelo evidente entre Ja situaci6n hist6rica en Ja que se 
produce Ja Declaraci6n de Barmen y nue.stra situaciön actual. Se trata 
de! hecho de una crisis econ6rnica mundial cuyos efectos llevan a catas
trofes sociales y politicas. 

La crisis econ6mica mundial actual ha llevado al fin de una politica 
econömica conocida con el nombre de Keynesianismo. Cuando Ja 16gica 
de esta politica econ6mica enfrentada a una crisis en aumento amenaza
ba con llevar a formas econömicas socialistas, se ha impuesto hoy en 

• Conferencia pronunciada en ocasion de! cincuentenario de Ja declaracion de 
Barmen el 10 de junio de 1984 en Ja reuni6n "Barmen 1984 - Bekenntnis zu 
Jesus Christus- Wider.;tand un Befreiung". 
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dia una politica econom1ca que se autodenomina neoliberal y anti
intervencionista. Su consecuencia e-s el sometimiento irrestricto de toda 
la politica economica y social de! Estado a la logica de la acumulacion 
del capital. En realidad no se trata de un anti-intervencionismo, sino 
de un nuevo intervencionismo estatal dirigido en contra del Estado 
social de Ja epoca Keynesiana. Deficit 'fiscales y subvenciones que fue
ron denunciados como hechos inaceptables de Ja politica Keynesiana, 
aumentaron bajo este regimen "anti-intervencionista", especialmente en 
los EEUU, de una manera tal que todavia hace 5 ai'ios parecfa absolu
tamente inconcebible. Pero Io que ha cambiado, es su orientaci6n. En 
vez de deficit sociales pequei'ios, deficit militares grandes, en vez de 
subvenciones sociales pequei'ias, subvenciones inmensas para el sistema 
internacional financiero. Estas subvenciones llegaron a niveles inauditos 
y fueron impuestas por el propio Fondo Monetario Intemacional, 
quien obliga a los paises deudores a nacionalizar o garantizar por el 
Estado las deudas privadas morosas para transformarlas en deuda publica. 
Subvenciones de este tipo significan, solamente en Mexico, mäs de 40 
mil millones de d6lares, es decir, Ja mitad de Ja deuda externa total de 
ese pais. 

Este nuevo intervencionismo se dirige en contra de! Estado social y, 
por tanto, solo puede buscar su legitimidad y seguridad en una expansion 
progresiva de los aparatos policiales y militares. Estos juegan un papel 
cada vez mäs importante, al tiempo que van disminuyendo las funciones 
de! Estado social, cuya privatizacion las destruye muchas veces integra
mente. Aparece el mismo mito del anarcocapitalismo con su ilusion de 
un traspaso total de todas las funciones estatales a empresas privadas de! 
mercado. Escondidos deträs de este mito, los aparatos policiales y mili
tares se transforman en los verdaderos centros del poder politico. 
Especialmente en los paises de! Tercer Mundo, los procesos de democra
tizacion burguesa ya no forman constituyentes soberanas, sino que se 
eligen gobiemos civiles que solo ejercen el poder politico dentro de los 
Iimites establecidos por los aparatos policiales y militares. Un nuevo 
Iema puede describir Io que ha ocurrido: EI Estado social esclaviza, e/ 
Estado policial libera. 

En Ja base de este desarrollo hay una ideologia de! mercado total, 
que es ideologia de Iucha. Interpretando y tratando Ja sociedad entera 
bajo el punto de vista del progreso hacia el mercado total, Ja mistica 
de! mercado total se transforrna en una mistica de Iucha de mercados, 
a Ja cual hay que someter todas las esferas de Ja sociedad. En esta pers
pectiva total aparece ahora Ja mistica de una guerra en contra de los que 
se resisten a este sometimiento de todas las esferas de Ja sociedad a Ja 
lucha de mercados. Aparece asi Ja imagen de un enemigo, que es el 
producto rnismo de esta mistica de Ja Iucha de los mercados. Este ene
migo no es un adversario competitivo en Ja Iucha de mercados, no es 
participante en el mercado, sino que es adversario de Ja vigencia de! 
mercado total mismo y de sus resultatlos. Es enemigo quien se resiste 
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a Ja transformaci6n de Ja lucha de! rnercado en el principio unico y 
basico de Ja organizaci6n de Ja sociedad entera. De ahi se explica Ja 
concepci6n total de Ja subversi6n. Todo se transforma en subversi6n 
cuando se pronuncian y defienden valores que entran en conflicto con 
Ja vigencia irrestricta de! rnercado total y de Ja acurnulaci6n ilirnitada 
de! ca pital. 

Este concepto total de Ja subversi6n se sintetiza por el termino 
utopista. La expresi6n politica correspondiente es: socialista o cornu
nista. Al crirninalizar tales actitudes se transforma a sus portadores 
indistintarnente en te"oristas. Aparece un dualisrno rnaniqueo de! 
rnercado total corno el Bien y como ley de la naturaleza, y de! utopisrno
socialisrno corno el levantamiento en contra de la naturaleza y el Mal. 
De esta 16gica rnaniquea se deriva la posibilidad de adjudicar a esta 
subversi6n total un centro terrestre, que por supuesto es, en el lenguaje 
de Reagan, el Krernlin corno el "Reino de! Mal". Ya en Ja campafia 
electoral hablaba en este rnisrno sentido de! cornunisrno corno una 
"perversi6n de la naturaleza". Eso irnplica por supuesto, que Ja Casa 
Blanca es el centro de! Reino de! Bien en este rnundo, por lo rnenos en 
cuanto Reagan sea su presidente. En relaci6n con Nicaragua Reagan 
ernpezaba a hablar de un "reino de! terror", frente al cual vislurnbraba 
las fuerzas de intervenci6n apoyadas por la CIA corno "cornbatientes 
por la libertad" o "cornandos de libertad". 

Considerar al Krernlin corno el "Reino de! Mal" es solarnente una 
expresi6n politica parn el rnito de! utopista-socialista, que es necesaria
rnente terrorista y que representa la contrapartida rnitica de! rnercado 
total. Se trata de Ja dernonizaci6n de toda resistencia o critica en rela
ci6n a la totalizaci6n de! rnercado, que es expresada de las siguientes 
rnaneras diversas: Quien quiere hacer el cielo en Ja tierra, crea el infier
no en Ja tierra (Popper) o, corno lo expresa un te6logo de! American 
Enterprise Institute: "Los 'hijos de Ja luz' son en rnuchos aspectos un 
peligro rnayor para la fe biblica que los 'hijos de las tinieblas"' (Michael 
Novak: The Spirit of Democratic Capitalism. Arnerican Enterprise 
Institute, New York, 1982, p. 68. Edici6n Castellana: EI Espiritu de/ 
Capitalismo Democrdtico, Ediciones Tres Tiernpos, Buenos Aires, 
1983, p. 71). 

Al interior de un rnito tan agresivo se puede denunciar cualquier 
resistencia contra la totalizaci6n de! rnercado, corno parte de una con
jura rnundial de! Krernlin corno el centro de! Reino de! Mal en este 
rnundo. Por tanto, cualquier resistencia se transforma en un acto de 
agresi6n contra el Reino de! Bien -el rnercado total- y puede ser denun
ciado corno tal en cuanto se espera una ventaja politica de esa denuncia. 

En esta dualizaciön rnaniquea aparece el rnercado total corno el 
aval de todo lo bueno en este rnundo, especialrnente de la paz, el rnedio 
ambiente, la justicia social y el desarrollo de paises subdesarrollados. 
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Para que el mercado pueda garantizar todas esas bondades, tiene 
que destruir todos los obstaculos que encuentra en el camino hacia su 
totalizaci6n. Tiene que destruir a todos los enemigos que lo puedan 
desafiar. Asi, se asegura la paz mediante el annamentismo extremo y la 
destrucci6n de los movimientos pacifistas; el medio ambiente, por la 
destrucci6n de los movimientos ecol6gicos y las medidas correspon
dientes; el desarrollo de los paises subdesarrollados se asegura aboliendo 
cualquier polftica tendiente al desarrollo y entregando a estos paises 
al mercado total. Lo mismo ocurre con la justicia social, que se entiende 
sencillamente como el resultado tautol6gico de la polftica de! mercado 
total, eliminando a priori cualquier conflicto ent.-e justicia y resultatlos 
de! mercado. Lo que hace el mercado es justicia. 

EI resultado hacia el cual apunta todo eso, es un mundo en el cual 
la lucha de mercados y sus resultatlos son Ja unica y suprema ley, Ja ley 
natural, una ley dada por el Dios-Creador mismo a traves de la 16gica 
implfcita de su creaci6n y en contra de Ja cual se rebela el Reino de! 
Mal, porque en su orgullo y soberbia no quiere reconocer el condiciona
miento natural de! hombre. Los movimientos por la paz y por el medio 
ambiente, una politica positiva de! desarrollo o de justicia social, apare
cen, por tanto, como rebeli6n lucifärica en contra de Ja ley de Dios 
inscrita en la naturaleza. Esta rebeli6n, seducida por Ja utopia, desem
boca, asi, en el Reino de! Mal. 

Por lo tanto, cuanto mas malo aparece este Reino del Mal, mas se 
legitima la meta de! mercado total y con eso todos los medios para 
imponerlo. EI dualismo maniqueo llega asi a ser la Iegitimaci6n absoluta 
de! mercado total. Politicamente es transfonnado en Ja tesis de Ja guerra 
civil mundial y de la "guerra antisubversiva total" (Couto da Silva), 
como Ja presenta la ideologia de Ja Seguridad Nacional, que hoy en dia 
ya ha penetrado todos los aparatos policiales y militares de Occidente. 

Esta guerra antisubversiva total tiene en la polftica de la Seguridad 
Nacional solamente otro nombre, que, por sonar menos dramatico, 
parece aceptable en paises que ya han pasado alguna vez por una ideo
logia de la guerra total y que han tenido malas experiencias que todavia 
recuerdan. Tiene una dimensi6n intema y otra extema. En ambas Ja 
meta es la totalizaci6n de! mercado como centro de su legitimidad. En 
su dimensi6n intema, se dirige en contra de todas las relaciones sociales 
que no sean relaciones mercantiles. Siendo esta guerra total, no respeta 
ningun derecho, sobre todo ninguno de los derechos humanos. Tratan
dose de la destrucci6n de toda autonomia frente al mercado y recono
ciendo al mercado como unica relaci6n social legitima, Ja guerra anti
subversiva total en su dimensi6n intema recurre a una forma especifica 
de! terror: Ja tortura individual, que se transfonn6 en su base legitima. 
EI grado en que eso ocurri6, nos lo dice el jefo de Ja policia secreta 
chilena (CNI) que tuvo a su cargo precisamente esa funci6n de tortura 
individual: "La Seguridad Nacional es como el amor: nunca es sufi-
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ciente". (General Humberto Gordon, segun EI Mercurio, Santiago de 
Chile, 4.12.83). Se trata de lo que Orwell llamaba el Ministerio de! 
Amor. Expresamente, el general insiste en que es cristiano. 

En relaci6n con Ja guerra antisubversiva total, las cifras sobre presos 
politicos pierden toda significaci6n. Apenas los hay, pues en esta guerra 
no hay perd6n, y no se toman prisioneras. 

En el grado en el cual Ja subversi6n pertenece al "Reino de! Mal", 
que tiene su sede en este mundo -es decir, en el Kremlin- Ja guerra 
antisubversiva total adquiere una dimensi6n intemacional. Se trata de Ja 
dimensi6n de una guerra civil mundial. EI Documenta de Santa Fe, que 
fue elaborado en mayo de 1980 como una plataforma para el gobierno 
de Reagan y que es una especie de declaraci6n fundamental, dice asf: 
"La guerra y no Ja paz es Ja norma que rige los asuntos internacionales" 
("War not peace, is the norm in international affairs") (citado segun Ja 
revista Cristianismo y Sociedad, 1982, Santo Domingo, Segunda Entre
ga No. 72, p. 63). Podemos sacar Ja siguiente conclusi6n: "La guerra es 
inherente a Ja humanidad" ("The war is for the minds of mankind") 
(op. cit., p. 79). La conclusi6n es obvia: "Estamos casi sobre Ja Tercera 
Guerra Mundia!" ("For World War III is almost over") (op. cit., p. 63). 

Todo es guerra, y hoy todo es la ya iniciada Tercera Guerra Mundia!. 
La primera etapa de esta guerra ha sido Ja contenci6n, Ja segunda Ja 
distensi6n. Esta segunda etapa termin6: "La distensi6n es Ja muerte" 
("Detente is Dead"). Ahora estamos en la tercera etapa de Ja Tercera 
Guerra Mundia!: "America Latina y el Sur de Asia son escenarios de 
refriegas de Ja tercera fase de Ja Tercera Guerra Mundia!" (op. cit., 
p. 63). Precisamente, aquf se aclara que para el equipo de Reagan Ja 
Tercera Guerra Mundia! es Ja guerra en contra de! Tercer Mundo, que 
en su camino se enfrenta con el mundo socialista. En esta visi6n, Ja 
URSS estorba el acceso de los centros capitalistas desarrollados a la 
dominaci6n del Tercer Mundo: "La URSS operando en base a su cre
ciente superioridad nuclear, esta estrangulando a los pafses industriali
zados de Occidente por medio de Ja interdicci6n de sus recursos de 
petr6leo y minerales ... " (op. cit., p. 63). Segun el documento, se 
trata de una crisis "metaffsica", en contca de Ja cual se pretende movi
lizar el "espfritu de la naci6n". Todo es urgente: "La hora de decisiones 
no puede ser postergada" (op. cit., p. 64). 

La guerra antisubversiva total resulta ser de esta manera una guerra 
en contra de Ja subversi6n combinada de! inteiior y de! exterior. 
Aparece aquella confrontaci6n, que ya habfa caracterizado al totalita
rismo fascista de los aflos 30: en contra de! liberalismo de los liberales 
dem6cratas por un lado, y en contra de los socialistas-comunistas por 
el otro. 
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Los mecanismos de agresiön religiosos 
y liberal-democraticos 

En esta segunda parte de mi exposici6n quiero destacar dos elemen
tos ideol6gicos de la guerra antisubversiva total. Ambos quiero verlos a 
la luz de la situaci6n que vive Nicaragua, y estoy seguro de que tienen 
un significado representativo mas alla de este caso particular. Pueden 
hacer luz para reconocer Ja mezcla entre ideologia cristiana de agresi6n, 
teoria secularizada de la democracia y creaci6n del mito dualista y 
maniqueo, que caracteriza esta guerra antisubversiva. 

Empezare por aquella ideologfa cristiana de agresi6n que parti6 de 
Ja visita papal a Managua en marzo de 1983. Ella recurri6 a un mecanis
mo milenario, que subyacia en las cruzadas medievales y en el antisemi
tismo que las acompai!aba, y que es conservado hasta hoy, siendo tam
bien utilizado por aquellas iglesias alemanas que apoyaban al Nazismo 
en su tiempo. 

EI drama comienza con los incidentes durante Ja misa papalen Mana
gua, en la que el pueblo nicaragüense esperaba una toma de posici6n en 
contra de Ja intervenci6n militar extranjera, en favor de la paz, y una 
oraci6n para los muertos en Ja guerra. Corno el Papa evadi6 cualquier 
referencia a eso, Ja gente reclam6, en voz alta, lo que el Papa trat6 
de impedir con 6rdenes autoritarias. Sin embargo, esta reacci6n autori
taria del Papa s6lo reforz6 aun mas estas reacciones y llev6 a una politi
zaci6n de las mismas, en especial con el lema: "poder popular". 

En el fondo, este incidente earecia de mayor importancia, y el 
Papa podrfa haberlo amortiguado fäcilmente con una actitud mas diplo
matica, de Ja misma manera en que lo hizo en su visita posterior a Polo
nia, donde tambien las demostraciones de! sindicato Solidaridad tomaron 
un cariz fuertemente politico, pero no fueron interpretadas como 
incidentes graves. 

Sin embargo, en relaci6n con Nicaragua, el incidente fue el inicio 
de toda una acci6n de propaganda politica concertada en toda America 
Central, que empez6 a legitimar Ja intervenci6n militar en Nicaragua 
como una guerra santa, una cruzada. Esta acci6n concertada tuvo los 
siguientes pasos: 

1. La declaraciön de! incidente como blasfemia, sacrilegio, ultraje 
a Dios. Se present6 el incidente corno un agravio a Ja eucaristfa. EI 
mismo Papa se prest6 para este primer paso, hablando de una "deli
berada profanaci6n que se ha hecho de la Santisima Eucaristia" (La 
Naciön, San Jose, 6.3.83, p. lOA). Habl6 de! ultraje que "recibi6 Jesus 
Sacrarnentado". A su regreso a San Jose se organiz6 una recepci6n de 
desagravio. EI Secretariado Episcopal de America Central insisti6 en Ja 
necesidad de "desagraviar publicarnente a Jesus Sacrarnentado, por Ja 
prerneditada profanaci6n de que fue objeto durante Ja celebraci6n 
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eucadstica que presidi6 el Santo Padre". (La Nacion, San Jose, 6.3.83, 
p. l0A). 

Se organizaron actos y misas de desagravio en toda America Cen
tral, y hasta en ltalia. EI mismo Papa llama a hacer "muchas plegarias 
por los hermanos y hermanas cristianos verdaderos que viven en Nicara
gua". (La Nacion, San Jose, 5 .3.83, p. l0A). 

2. La interpretaciön de esta pretendida blasfemia como nueva 
crucifixi6n de Cristo. Un ex-vicepresidente de Costa Rica, miembro 
destacado del Opus Dei, da un buen ejemplo de Ja manera en que se 
hizo esa interpretaci6n: " ... nunca desde Ja muerte de Jesucristo se ha 
celebradola Sagrada Eucaristia en forma tan dramaticamente real y viva. 

Fue el segundo Viernes Santo en los dos mil ai'los de cristianismo. 
Tal fue el ambiente, tal Ja propia realidad -no meramente el significado
de esa confrontaci6n del odio imbuido a personas que pueden ser de 
buena fe, por fuerzas que hacen frontal resistencia al amor, a Ja com
prensi6n, a Ja convivencia fraterna, Ja verdadera justicia social y Ja 
verdadera paz. 

Esas turbas que gritaron por justicia y paz estaban tan ciegas al 
pretender sofocar Ja voz del Vicario de Cristo, como las que hace casi 
dos mil ai'ios rechazaron Ja timida y falaz sugerencia de Pilatos para 
liberar a Jesus y gritaron: iA Barrabas, sueltanos a Barrabas ... A Cristo, 
crucificalo ... crucificalo!" (La Nacion, San Jose, 10.3.83, p. 16A). 

Una vez declarado el incidente de Managua como blasfemia, se Je 
transform6 tambien en un acto mitico de crucifixi6n de Cristo. Los 
verdaderos y miticos crucificadores son aqui hombres que piden una 
falsa justicia social y una paz falsa, y que obligan a Ja autoridad a parti
cipar en contra de su voluntad. Pilatos quiere liberar a Jesus, pero Ja 
multitud lo obliga a crucificarlo. 

Es evidente que se trata del antimesianismo cristiano clasico, el 
cual siempre tiene implicitamente una dimensi6n antisemita, Ja cual nu 
pierde por el simple hecho de no mencionarla explicitamente. 

EI 18 de mayo de 1986 el Papa Juan Pablo II publica su enciclica 
sobre el Espiritu Santo, en Ja cual presenta toda una teologia de este 
tipo de blasfemia, dirigiendola explicitamente en contra de los marxis
tas y comunistas. Trata de crucifixi6n de Jesus como aquel pecado 
humano, que "comprende el conjunto de los pecados en Ja historia 
humana". (Dominum et Vivificantem, Nr. 29) Lo explica de Ja manera 
siguiente: 

... cuando Jesus explica que este pecado consiste en el hecho de 
que "no creen en el" este alcance parece reducirse a los que rechaza
ron la mision mesidnica de/ Hijo de/ Hombre, condenandole a la 
muerte de Cruz. Pero es dif(cil no advertir que este aspecto mas 
"reducido" e hist6ricamente preciso de! significado de! pecado se 
ex tienda hasta asumir un alcance universal por la universalidad de 
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la Redencion, que se ha rcalizado por mcdio de Ja Cruz. La revelaci6n 
de! misterio de Ja Redencicm abre cl camino a una comprcnsi6n en Ja 
que cada pecado, realizado en cualqu icr lugar y momento, hace 
referencia a la Cruz de Cristo y por tanto, indirectamente tambien al 
pecado de qu ienes "no han creido en el" condenando a Jesucristo 
a Ja muerte de Cruz. (Dominum, Nr. 29). 

Toda Ja enciclica esta llena de esta fascinaci6n por el pecado de Ja 
crucifixi6n como el pecado por excelencia, para salir en seguida a denomi
nar a los crucificadores. EI mismo pecado de Adan y Eva es subsumido 
bajo el pecado de Ja crucifixi6n. EI que crucifica es ahora aquel, que no 
cree en Jesus, y que rechaza Ja redenci6n. EI comete Ja blasfemia contra 
el Espiritu Santo: 

Ahora bien, Ja blasfemia contra el Espfritu Santo es el pecado come
tido por el hombre, que reivindica un pretendido "derecho de perse
verar en el mal" -en cualquier pecado- y rechaza asi Ja Redenci61L 
(Dominum, Nr. 46) 

Este pecado no tiene perd6n ni en esta vida ni en Ja otra. Es el 
pecado que vuelve a crucificar, sin que Ja crucifixi6n lo redima. 

Esta resistencia al Espfritu Santo, que no tiene perd6n, encuentra 
en las varias epocas de Ja historia diferentes expresiones extemas: 

EI sistema que ha dado el maximo desarrollo y ha llevado a sus 
ex tremas consecuencias practicas esta forma de pensamiento, de 
ideologia y de praxis, es el materialismo dialectico e hist6rico, 
reconocido hoy como nucleo vital de! marxismo. (Dominum, Nr. 56) 

Anuncia un "encuentro-choque" entre esta carne y el espiritu, que 
puede representar "un caracter dramatico". (Dominum, Nr. 56) 

Todo eso va unido a una intensa perspectiva apocaliptica, que el 
Papa vincula con el "gran Jubileo de! ai'io dos mil", en "que se pone de 
relieve Ja plenitud de los tiempos". (Dominum, Nr. 66). 

3. La exigencia de Ja reparaciön y del desagravio de Ja majestad 
ofendida por Dios. La ofensa interpretada como crucifixi6n era defini
tiva, y solamente Ja derrota definitiva de los sandinistas Ja puede reparar. 
Eden Pastora declar6 en Ja recepci6n de desagravio el 4 de marzo de 
1983 en San Jose lo siguiente: 

... al quedar al descubierto el totalitarismo materialista de los nueve 
dictadores nicas, no queda mas que recurrir a una "guerra santa" en 
bien de! verdadero cristiano y cat6lico pueblo de! vecino pais. (La 
Nacion, San Jose, 5.3.83, p. lOA). 

En el transcurso de 1983 se agudiz6 Ja promoci6n de un ambiente 
de guerra santa en contra del gobiemo sandinista. En noviembre del 
mismo ai'io el arzobispo de Managua, Obando, declar6 la guerra justa: 
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Obando habl6 ayer al mediodia ante un grupo de profosionales, 
empresarios y politicos opositores al sandinismo, en un hotel de 
esta capital (es decir de Managua), donde descart6 quc en Nicaragua 
puedan emplearse los metodos de la no violencia, "porque esta 
requiere de plena libertad". 

Dijo que la no violencia, "estilo Gandhi o Luther King, es una bucna 
manera de llevar adelante una lucha polftica, pero aqui no resultaria, 
porque se necesitarfa de plena libertad de expresi6n" ... 

EI jerarca catolico fue reiteradamente interrumpido por los aplausos 
de los empresarios y politicos antisandinistas, que abarrotaron un 
salon del hotel. (La Naci6n, San Jose, 25.11. 83. AFP). 

Con eso, la iglesia jerarquica se ali6 con la intervenci6n arrnada en 
Nicaragua y le dio el caräcter de unica soluci6n posible para Nicaragua. 
Ella declar6 la violencia en el preciso rnornento en que la intervenci6n 
extranjera recrudeci6 inauditamente y le prest6 el paraguas ideol6gico
cristiano que tan urgenternente necesitaba. 

Obviarnente se trata del arquetipo central de Ja agresividad cristia
na, tal corno fue usado en contra de los ärabes en Ja Edad Media, en 
contra de los judios, de los herejes, de los aborigenes de America a 
partir de la conquista. Hasta hoy es utilizado en contra de cualquiera 
que sea declarado corno enernigo del cristianisrno. EI enernigo del 
cristianisrno siernpre es tratado corno crucificador, asesino de Dios. Se 
trata de un esquerna perfectamente general y abierto que sirve para 
transformar el arnor al pr6jimo en agresividad y odio cristianos. Adernäs 
este esquernatisrno permite presentar cualquier agresi6n que procede en 
nornbre del cristianisrno, corno guerra justa y santa. EI incidente empi
rico original pierde todo significado y no juega ningun papel relevante. 
Si no hubiera ocurrido, se habria inventado otro. EI esquerna determina 
a priori corno agresor, a aquel a quien se quiere agredir en nornbre del 
cristianisrno. 

Desde el punto de vista emp(rico, el asesinato del Arzobispo de San 
Salvador, Mons. Romero, habria sido con mucha rnäs raz6n una profa
naci6n de Ja Eucaristia, pues ocurri6 cuando oficiaba rnisa. Sin embargo 
nadie lo present6 en estos terrninos- La raz6n estä en el hecho de que no 
hubo un grupo cristiano que quisiera recurrir agresivamente a este 
esquema de agresi6n, para volcarlo en contra de los escuadrones de Ja 
muerte. Los hechos son, a Ja luz de este esquema de agresi6n, absoluta
mente irrelevantes, a no ser que se !es quiera dar determinado significado 
para utilizarlos como legitimaci6n de una agresi6n propia. 

En la forma mencionada, todos los medios de comunicaci6n de 
America Central asumieron este esquema de agresi6n cristiana y lo 
martillaron durante meses. Los soldados que se enviaron a la guerra 
contra los Sandinistas se cuelgan ahora rosarios y cruces y han ernpe
zado a ponerse camisas con la efigie de! Papa. La cruzada empez6. Sela 
declar6 una guerra de defensa por el simple hecho de que un agresor 
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cristiano es transformado a priori en defensor, que hace una guerra justa 
en cuanto declara al atacado como crucificador de Cristo. 

Todo este esquema de agresi6n --que en realidad es seudocristiano
fue usado en Ja campaiia publicitaria que sigui6 a Ja visita papal. Sin 
embargo, fue complementado por otro elemento que actua en nombre 
de Ja propiedad capitalista y de Ja democracia, siendo basicamente una 
secularizaci6n del anterior. 

Tambien este mecanismo de agresi6n -ya fundado por John Locke
tiene etapas de procedimiento analogas: 

1. Se declara algun incidente como una agresiön a Ja propiedad 
privada que, necesariamente, es una agresion a Ja libertad humana. EI 
incidente es transforrnado en una agresi6n a Ja propia humanidad. 

2. Esta agresi6n en contra de la humanidad, cuya libertad esta en 
la propiedad capitalista, es declarada como una agresion en contra de 
todos los derechos humanos en todas sus dimensiones. 

3. Cada hombre, como representante de la humanidad tiene el 
derecho de castigar al agresor, al igual que el Estado, cuando se defiende 
la propiedad privada capitalista. Por este castigo se llega a Ja reparaci6n 
de Ja injusticia cometida con Ja humanidad entera. 

En su forma original, este esquema de agresi6n viene de John 
Locke, quien lo desarrolla en su Second Treatise on Civil Government. 
lgualmente este esquema lleva a la legitimaci6n ilimitada de Ja violencia. 
Presenta una teorfa de la guerra justa que transfonna cualquier guerra 
de un pais capitalista en contra de otro que no lo sea, a priori, en una 
guerra justa. Cualquier agresi6n del pafs capitalista se transforma en 
defensa. Un pafs socialista, a priori, no puede hacer una guerra que 
sea justa. 

Al igual como el esquema cristiano de agresi6n transforma el amor 
al pr6jimo en motor de Ja agresi6n misma, asi el esquema liberal de 
agresi6n transfonna los propios derechos humanos en motor de la viola
ciön de los derechos humanos y de Ja agresi6n. Ya el mismo Locke 
derivaba de este esquema Ja legitimidad del despotismo absoluto, del 
trabajo forzoso por esclavitud y de Ja tortura en contra de aquel que 
pierde una guerra en contra del poder burgues, poder que a priori, tiene 
la raz6n haciendo su guerra de "autodefensa" y, por tanto, una guerra 
justa. EI lema de St. Just y Popper: "ninguna libertad para los enemi
gos de Ja libertad", encuentra ya en Locke su primera expresi6n. 

Solo tomando en cuenta tal esquema liberal de agresi6n, se puede 
entender Ja actitud polftica de los EEUU en Centroamerica. Si uno con
cede a los argumentos empiricos un significado aunque sea minimo, se 
trata de una agresi6n de EEUU en contra de Nicaragua; pero aplicando 
el esquema liberal de agresi6n, todo es diferente. Los puntos de vista 
empiricos ya no juegan ningun papel, y EEUU se transforma, a priori, 
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en defensor. La revoluci6n sandinista es declarada como agresi6n a Ja 
humanidad misma, y quien la agrede, es, a priori, un defensor que 
realiza una guerra justa. 

Ambos esquematismos de agresi6n aqui analizados son compatibles 
entre si, se refuerzan mutuamente y estan abiertos para una interpre
taci6n en direcci6n hacia una politica de! mercado total. En el concepto 
de Ja Seguridad Nacional y de Ja guerra antisubversiva total se combinan 
y son puestos al servicio de la totalizaci6n de! mercado. 

Sin embargo, cuanto mas avanza esta totalizaci6n del mercado y la 
guerra total consiguiente, tanto mas estos mecanismos de agresividad 
adquieren una dimensi6n nueva, que desemboca en un irracionalismo 
absoluto de esta agresividad. Este irracionalismo se alcanza en el grado 
en el cual Ja destrucci6n propia aparece como el precio aceptable para 
Ia destrucci6n del adversario, transformado en el mal absoluto al cual se 
cree estar confrontado. Se trata de una "Trampa 22". 

Esto se puede documentar con un articulo que public6 Jorge 
Enrique Güier en La Nacion de San Jose de Costa Rica de! 12.6.83. EI 
articulo se refiere al libro mas sangriento de la historia humana: Los 
Protocolos de los Sabios de Sion. 

EI autor comienza con la constataci6n certera, de que todo este 
libro es una falsificaci6n de! servicio secreto zarista del ai'io 1903. 
Despues cita algunos parrafos de este libro, y declara: 

Este parrafo es realmente alarmante, sobre todo si partimos del 
principio de que no son ideas judias, sino va.lidamente rusas. Cada 
una de las afirmacionesque sehacen en el demonfaco parrafo citado, 
no son una elucubracion puramente literaria, sino que, para nuestra 
civilizacion, han tenido comprobacion muy clara de su puesta en 
marcha por los rusos camaradas y sus malevolas infiltraciones en 
el Occidente. 

De esta manera, el autor habla de un "proceso 16gico de destruc
ci6n planeado por los rusos en el libro atribuido a los judios". 

Asi, este libro infame, que era la fuente principal del antisemitismo 
de los nazis, es recuperado con toda su infamia para dirigirlo, ahora, en 
contra del Frente Sandinista como una pretendida parte de esta conjura 
mundial planeada ya en los protocolos. 

La teoria destructiva del maixismo leninismo y sus diabolicos deri
vados como el maoismo, el fidelismo, el "sandinismo" de los 
"compas", etc., envenenaron el espiritu. Ver como funcionan estas 
reorias en la mente de quienes las comparten y diseminan en Occi
dente es cosa que vemos todos los dias. Sus resultados como guerri
llas irracionales, terroristas desalmados, propagandistas ciegos, 
proceden de ese odio que siembran ... Causando todos estos males 
es entonces muy fäcil ver cercanamente una quiebra o desintegra
cion de la civilizacion cristiana occidental, que es el principal obje
tivo, si no se reacciona valientemente a tiempo". 
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Asf vuelve este libro infame, que ha servido ya una vez para legiti
mar una Endlösung infame en contra de los judios en Alemania. Ahora 
aparece una nueva Endlösung, que se dirige en contra de los sandinistas. 
La infamia es Ja misma, el libro en el cual se basa es el mismo. Solamen
te los hombres que se quieren sacrificar en este altar de Ja barbarie, son 
otros. Esa es Ja apologfa de! genocidio. 

La propaganda antisandinista en America Central sigue a estas 
huellas. Las noticias son asi: 

Creyendo que los sandinistas secuestran mnos para ex traerles Ja 
sangre y convertirlos en came molida, unos dos mil furiosos ciuda
danos destruyeron el martes un puesto de policia, donde se refugi6 
una brigadista de salud que recogfa muestras de sangre en una cam
pai\a de prevenci6n de Ja malaria ... 

"Los sandinistas se roban a los chavalitos (niiios) para sacarles sangre 
y convertirlos en came molida que despues venden ", seiialaron 
algunos de los exal!ados insurrectos ... 

Segi.in testigos de! hecho, algunas personas contrarias al regimen 
sandinista afirmaron incluso que "una vez extraida su sangre, eran 
servidos en grandes banquetes en las mesas de los dirigentes de Ja 
revoluci6n" .. . 

EI incidente ... fue achacado por las au toridades a "una bola con-
trarrevolucionaria" propagandapor Ja Radio 15 de setiembre, Voz de 
Ja Fuena Democratica Nicaragüense (FDN). (La Naci6n, San Jose, 
21.11.1986). 

Este tipo de noticias se inculca sistemäticarnente a los nicara
güenses por Ja Radio 15 de Septiembre, radio de Ja contra ubicada en 
Honduras y financiada por Ja ayuda humanitaria de! congreso nortea
mericano. Una vez difundidas, el resto de los medios de comunicacion 
de America Central las vuelve a difundir en los terrninos de Ja noti
cia arriba citada, que no contiene ningun desmentido, sino que trata 
tales acontecimientos como una noticia cualquiera. 

EI tipo de noticia es copia textual de Ja propaganda nazi, como Ja 
hizo el periodico "Der Stürmer". Probablemente eso no es casual. Hay 
verdaderos Think Tanks en EEUU para aprender de Ja historia humana 
de los genocidios y su preparacion, para sofisticar los metodos de Ja guerra 
sicol6gica. La primera vez que se supo de esto fue por Ja publicaci6n de 
J.K.Galbraith: La Paz Indeseable (Editorial Tiempo Contemporäneo, 
Buenos Aires, 1968). Eso es visible en los "Manuales de sabotaje y guerra 
psicol6gica de la CIA para derrocar al Gobierno Sandinista" (Editorial 
Fundarnentos, Madrid, 1985). Presentan una tecnica de la invitll,ci6n al 
progrom, derivada tecnicamente de los antecedentes hist6ricos. Por 
supuesto, la propaganda de! sacrificio ritual de ninos no debe faltar. 

Interpretado de esta manera, hasta este libro de Los Protocolos 
vuelve a ser parte integrante de la guerra antisubversiva total. Cierta
mente, esta infamia rebasa el esquema cristiano de agresi6n, aunque 
tiene cierta continuidad con el. 

178 

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



La visiön maniquea del mundo se transforma aqu i en un irraciona
Jismo absoluto. EI conflicto r~al entre capitalismo y socialismo, del cual 
parte todo este maniqueismo, parece desvanecerse en sus terminos con
cretos. EI Todo o Nada devora al propio calculo de ventajas materiales. 
La maldad infinita proyectada sobre el adversario lleva a Ja legitimidad 
de cualquier acci6n, mas alla de cualquier calculo. La destrucciön del 
otro se convierte en el destino, aunque esta lleve a Ja postre a Ja destruc
ciön de si mismo. La destrucciön de! otro llega a ser tan importante, 
que su logro vale hasta Ja destrucciön de si mismo. 

EI conflicto real de base es devorado por una paranoia politica del 
exterminio de] otro, que ahora asume Ja apariencia de una redenciön 
de Ja humanidad. Redimir al hombre se transforma en exterminar al 
enemigo del hombre encarnado en el adversario. EI sacrificio, como 
holocausto que purificara a Ja humanidad para un futuro nuevo, asume 
incluso Ja propia destrucciön como paso necesario hacia este gran sacri
ficio en pos de Ja humanidad. EI propio presidente Reagan dej6 entrever 
esta posibilidad en unas palabras que forman una especie de acto fallido 
freudiano y que pronunciö en el momento de probar unos micröfonos. 
Un chiste aparente que revela un abismo: (My fellow Americans, I'm 
pleased to teil you today that l've signed legislation that would outlaw 
Russia for ever. We begin bombing in five minutes.) "Compatriotas, 
tengo el placer de anunciar que acabo de firmar una ley que proscribira 
a los rusos para siempre. Comenzaremos el bombardeo en cinco minu
tos" (segun AP, citado por La Republica, San Jose, 14.8.84). 

Este suei'io de Ja Endlösung por el holocausto sacrificial puede efec
tivamente llevar al intento de una realizaciön posterior, repitiendo asi 
en terminos cambiados el primer intento de una Endlösung, que los 
nazis llevaron a cabo bajo los signos de! antisemitismo. 

Lo que hizo Reagan era una "broma para morirse de risa" (Daily 
Express). Lo que no se expresa, pero sin duda estä en su base, es Ja 
disposiciön al auto sacrificio o a Ja autoinmolaciön implicita en Ja 
expresi6n citada. La verdadera amenaza es el suicidio colectivo de Ja 
humanidad, que esta en el trasfondo de este tipo de agresividad. 

A traves del "conservadurismo de masas" tal postura puede llegar a 
ser generalizada. La muerte adquiere entonces un atractivo casi invenci
ble y puede arrastrar a todo un pueblo a su propia inmolaciön. EI con
servatismo, al desarrollar su agresividad, produce este enamoramiento 
de Ja muerte -aquel "viva Ja muerte"- que con los medios tecnicos de 
hoy lleva al suicidio colectivo de Ja humanidad. Eso no seria necesaria
mente el resultado de un accidente. Subconcientemente se puede trans
formar en el propösito de todo un movimiento politico. Y tal movi
miento politico. Y tal movimiento -comO' lo demoströ el nazismo ale-

. man- puede llegar a ser mayoritario, con el resultado de que los meca
nismos propios de Ja democracia liberal no constituyen en lo mäs 
minimo un freno, sino que lo alimentan. 
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Tampoco el cnsuanismo es de por si un freno. Puede llegar a 
empujar esta irracionalidad absoluta dandole Ja dimensi6n metafisica de 
la voluntad escondida de Dios, que pide este gran sacrificio. Por tanto, 
de parte de! te6logo Michael Novak de! American Enterprise Institute 
escuchamos: 

La naturaleza no es algo consumado, completo, terminado: Ja Crea
ci6n esta inconclusa_ Existen tareas aun, para los seres humanes_ Nos 
esperan sorpresas. Tendremos que enfrentar horrores (como siempre 
ha ocurrido), pero Dies esta con nosotros. Tal vez el futuro no sea 
un camino ascendente, salvo com o el del G6lgota: que asi sea. (op. 
cit., p. 75). 

La teologizaciön de 1a politica del mercado total 
y la teologia de la liberaciön 

La teologizaci6n de! mercado total parte de estos esquemas de 
agresi6n y los pone a su servicio, dirigiendolos expresamente en contra 
de Ja teologia de Ja liberaci6n. Ya el Documento de Santa Fe declar6 Ja 
lucha en contra de Ja teologfa de Ja liberaci6n como un punto central de 
la politica exterior de EEUU en America Latina: 

La politica exterior de EEUU debe comenzar a enfrentar (y no sim
plemente a reaccionar con posterioridad) la teologia de la liberaci6n, 
tal como es utilizada en America Latina por el Clero de Ja "teologia 
de la liberaci6n" ... Lamentablemente, las fuerzas marxistas-leninis
tas han utilizado la lglesia como un arma politica contra Ja propie
dad privada y el sistema capitalista de producci6n, infiltrando Ja 
comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comu
nistas. (op. cit_, p. 73). 

Este planteo ha llevado bajo el gobiemo de Reagan a muchas activida
des dirigidas en contra de Ja teologia de Ja liberaci6n_ Se fund6 el Instituto 
sobre Religion y Democracia, Ja Conferencia Cat61ica Americana (ACC) 
y se consolid6 un departamento teol6gico en el American Enterprise 
Institute, dirigido por el te6logo Michael Novak, cuyos libros aparecen 
ahora en castellano y son promovidos por las asociaciones latinoameri
canas de empresarios. 

En un articulo con el titulo: "A Theology ofCorporation" Novak 
escribe sobre las empresas multinacionales: 
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Por muchos aiios uno de mis textos preferidos de Ja escritura era 
Isaias 53, 2-3: "Crecio en su presencia como brote, como raiz en el 
paramo: no tenia presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas 
ni aspecto que nos cautivara. Despreciado y evitado de la gente, un 
hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor; al verlo se tapaban Ja 
cara; despreciado, lo tuvimos por nada." Quisiera aplicar estas pala
bras a la Business Corporation modema, una ex tremadamente despre
ciada encarnaci6n de Ja presencia de Dies en este munde. (Michael 
Novak/John W. Cooper, eds.: The Corporation: A Theologica/ 
/nquiry, Washington DC, American Enterprise Institute, 1981, 
p. 203). 
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Ya es sorprendente que un instituto de las empresas multinaciona
Ies de los EEUU tenga un departarnento de estudios teol6gicos; pero el 
hecho de que este departamento llegue a Ja conclusi6n de que Ja empresa 
capitalista es una encarnaci6n de Ja presencia de Dios en este mundo, es 
tan exactamente lo que se deberfa esperar de un instituto asi, que uno 
esta completamente sorprendido que lo haga, aunque sea solamente por 
razones de buen tacto. 

Pero tal critica no es de ninguna manera suficiente. De hecho, una 
tesis como Ja citada es necesaria en el caso de que se quiera presentar 
un sujeto para Ja teologizaci6n del mercado. Los esquemas de agresi6n 
analizados necesitan tal sujeto para que puedan seivir en Ja teologiza
ci6n del mercado. 

En el pasaje de Novak antes citado, Ja empresa capitalista aparece en 
una doble dimensi6n. Por un lado, es una encamaci6n de Ja presencia de 
Dios en este mundo y por eJ otro lado, es el Cristo crucificado. La refe
rencia al sieivo sufriente de Isafas no puede significar sino eso, porque 
toda ia tradici6n cristiana Ja pone en relaci6n con Ja crucifixi6n de Cristo. 

La empresa capitalista se transforma por tanto, como encamaci6n 
de Ja presencia de Dios en sujeto de! esquema liberal de agresi6n, y 
como Cristo crucificado en sujeto del esquema cristiano. Al criticarla, 
limitarla o hasta considerarla y tratarla como un peligro, se crucifica a 
Cristo. Sin embargo, Novak Ja considera como portadora de una misi6n 
de Cristo, y por tanto su presencia. Ella tiene el encargo: "Sa! al mundo 
de! trabajo diario, para llevar alli Ja paz y el amor de Jesucristo" (Go 
out into the world of daily work to carry the peace and Iove of Jesus 
Christ." (op. cit., p. 203). 

De esta manera, Ja empresa capitalista como encarnaci6n de Dios, 
como portadora de Ja paz y del amor de Cristo, como Cristo crucificado, 
tiene ahora un significado trascendental y alcanza divinidad. Llega a ser 
sujeto absoluto, un "Dios mortal" a lo Hobbes. Sin embargo, como 
cualquier subversi6n en relaci6n con Ja empresa capitalista es transfor
mada en crucifixi6n de Cristo, Ja guerra antisubversiva total se trans
forma en guerra santa, en cruzada para el mercado total. 

EI te6logo Novak tiene ahora Ja suficiente consecuencia para con
cebir una imagen de Dios correspondiente. Consiste en Ja negaci6n de 
un Dios como plenitud de Ja vida, en cuyo lugar pone a un Dios como Ja 
trascendencia de Ja vaciedad. Dios ya no es ahora plenitud, sino vacie
dad, entendiendo vaciedad como lo contrario de plenitud. Habla de! 
"In God we trust" impreso en el d6lar y dice que en esta expresi6n 
Dios es un "cartel indicador", es decir, nuevamente un lugar de vacie
dad. (M. Novak, op. cit., p. 56). Por lo tanto, el sin6nimo equivalente 
de "In God we trust" llegaria a ser "En vaciedad confiamos". En 
carnbio, diaboliza ahora Ja imaginaci6n de Dios como plenitud de 
Ja vida: 
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En una sociedad autenticamente -pluralista no existe, intencional
mente, ningun dosel sagrado. En su nucleo espiritual nos ha!lamos 
con un santuario vacio, en el entendimiento de que no hay pa!abra, 
imagen o simbolo digno de lo que todos buscamos alli. Esa vaciedad 
representa entonces, Ja trascendencia a Ja que las conciencias Iibres 
se aproxirnan desde un numero virtua!mente infinite de direcciones". 
(M. Novak, op. cit., p. 55). 

Frente a esta vaciedad Ja imaginaci6n de Dios como plenitud de Ja 
vida Je parece como un simple atavismo: 

En contraste, las sociedades tradicional y socia!ista ofrecen una visiön 
unitaria. Infunden en toda actividad una solidaridad simbolica. EI 
corazön humano esta hambriento de este pan. Recuerdos atavicos 
asedian a todo hombre libre. EI "paramo" que encontramos en el 
corazon de! capitalismo democratico es· como un campo de bata!la 
sobre el cual los individuos vagan confusos en medio de cadaveres. 
Pero este desierto, como Ja noche oscura de! alma en el viaje interior 
de los misticos, cumple un propösito indispensable. Se lo preserva 
por respeto a Ja diversidad de las conciencias, de las percepciones e 
intenciones de los hombres. Se lo mantiene limpio por reverencia 
a Ja esfera de lo trascendente, a Ja que el individuo accede a traves de 
su si-mismo, mas alla de Ja mediaciön de las instituciones sociales ... 
pero, a Ja postre, esta centrado en tomo de! silencio interior de cada 
persona." (M. Novak, op. cit., p. 56-57). 

Novak sabe que Ja imaginaci6n de Dios como plenitud de Ja vida 
lleva a Ja exigencia de una vida lo mas plena posible en Ja tierra. Por lo 
tanto deriva una imaginaci6n de Dios como vaciedad, de Ja cual no 
puede ser derivada sino una vida vacia en esta tierra. EI sufrimiento de 
esta vaciedad aparece ahora como el sacrificio necesario. La totaliza
ci6n de! mercado lleva, con mucha 16gica, hacia este punto. En el grado 
en el que las relaciones mercantiles sustituyen a todas las otras relacio
nes sociales, el hombre queda absolutamente solo en una lucha ciega en 
contra de todos los otros. De esta manera, Dios es transformado en Ja 
trascendencia de esta soledad, que es precisamente vaciedad. 

De hecho Dios llega a ser ahora una palabra para Ja nada, un Dios 
nihilista, que encubre y devela a Ja vez el nihilismo de Ja posici6n poli
tica que esta detras. Esta teologia extremadamente nihilista es solamen
te el resultado de un movimiento politico nihilista hacia el mercado 
total. En ultima instancia este hecho de! nihilismo nos permite hacer el 
puente con aquel movimiento politico tambien nihilista, al cual se 
confrontaba Ja declaraci6n de Barmen. Declarar con Nietzsche, que 
Dios esta muerto, o con Novak, que Dios es Ja vaciedad, tiene exacta
mente el mismo resultado. De lo que se trata en estas teologias es de la 
destrucci6n de la esperanza en et reino de Dios y las derivaciones co"es
pondientes para nuestra vida. Que ya nadie tenga esperanza, esa es Ia 
esperanza de tales teologias. Se predica como el milenio una situaci6n 
en Ja cual ya nadie se atreve a soilar nunca mas con milenios. Se trata de 
aquel reino de Dante, encima de cuya entrada esta escrito: "Ah, los que 
entrais, dejad toda esperanza". 
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Esta trascendencia, de Ja cual habla Novak, es un "santuario vacio" 
hacia el que se acerca el hombre como su Dios y hacia el cual desarrolla 
una relaci6n de piedad. Es una vaciedad que Novak ubica en el "coraz6n 
de! capitalismo democratico", de! cual nos dice que es "un campo de 
batalla sobre el cual los individuos vagan confusos entre cadaveres". 
Este mismo campo de batalla, que es el coraz6n de! capitalismo demo
cratico, es a Ja vez un "desierto", al cual Novak imputa un caracter 
mistico: "la noche oscura de! alma en el viaje interior de los misticos". 

Esta mistica de! campo d·e batalla con cadaveres de los caidos, 
Novak Ja contrapone a cualquier intento de establecer algun sentido a Ja 
sociedad. Por lo tanto. Ja contrapone a Ja "solidaridad simb6lica" 
entre los hombres, Ja que el ve como un peligro. De Ja solidaridad dice: 
"EI coraz6n humano esta hambriento de este pan". Este pan, sin embar
go, Novak no lo ofrecera al hombre, sino que Je ofrece, en vez de! pan, 
el desierto y un campo de batalla cubierto de cadaveres. EI pan de Ia 
solidaridad es un "recuerdo atavico", algo aberrante. Lo que ofrece es 
Ja relaci6n de piedad dirigida hacia este "santuario vacio". La misma 
piedad se transforma ahora en un caminar confuso en el campo de 
batalla entre los cadaveres de los caidos, con el destino seguro de caer 
alg-Cm dia tambien. 

De esta forma, Ja piedad ya no es otra cosa que Ja afirrnaci6n posi
tiva de Ja muerte y el dar muerte en este campo de batalla. Se invierte 
completamente Ja piedad en afirrnaci6n de Ja muerte en sus dos forrnas, 
el dar muerte y el ser muerto. La piedad se transforma en Ja fascinaci6n 
por Ja muerte. Resulta, por lo tanto, que el Dios de este "santuario 
vacio", este Dios de Ja vaciedad y de Ja Nada, es Ja Muerte. Morir y 
dejar morir es su trascendencia. Y frente a aquel que insiste en el pan 
de Ja solidaridad, se debe dar Ja muerte. Asi terrnina esta teologia en un 
gran festin de Ja muerte, el baile por encima de! volcan. Por eso es 
tambien una teologia que conoce el puro G6lgota, sin ninguna resurrec
ci6n. Es Ja Buena Nueva de Ja crucifixi6n y de Ja muerte que reemplaza 
aquella otra Buena Nueva de Ja resurrecci6n y de Ja Vida, que a traves 
de Ja solidaridad da pan a los hombres en vez de piedras. 

Tal teologia es por supuesto politica, aunque es lo contrario de lo 
que hoy se llama teologia politica en Alemania. La nueva teologia de! 
mercado total contiene un cambio, que· en cierto sentido es hist6rico. 
La declaraci6n de Santa Fe y ya antes el informe de Nelson Rockefeller 
sobre America Latina expresan este cambio. 

Al ser declarada Ja lucha en con tra de Ja teologia de Ja liberaci6n 
como un problema de Seguridad Nacional de los EEUU y al ser trans
forrnado este en una dimensi6n de Ja guerra antisubversiva total, aparece 
ahora inevitablemente una plataforrna teol6gica sostenida porla politica 
estatal. La Religion deja de ser un asunto privado; eso ocurre precisa
mente dentro de Ja democracia liberal o bajo su influencia. EI Estado se 
declara como instancia de Ja ortodoxia religiosa; el poder politico toma 
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partido en cuestiones teol6gicas. Aparece un rnagisterio estatal paralelo 
al rnagisterio de las Iglesfas. Sigue siendo un asunto privado Ja decisi6n 
de ser cat6lico o protestante. Pero deja Oe serlo Ja decisi6n sobre que 
corriente teol6gica se confesa, rnientras Ja polarizaci6n teol6gica pasa 
por todas las religiones. Esa "es Ja verdadera raz6n por Ja cual ahora 
Estados y asociaciones ernpresariales prornueven departarnentos teol6-
gicos, y por que hasta Ja policia secreta de todos los pa fses torna posi
ci6n referente a cuestiones teol6gicas. EI nuevo rnagisterio estatal es a Ja 
vez un rnagisterio policial. La policia secreta brasilei'ia hizo en el ai'io 
1977 una encuesta interna sobre todos los obispos y sacerdotes de! 
pais y sobre su "lfnea de ideologia religiosa" Esta encuesta para uso 
interno contenia corno prirneras preguntas las siguientes: "iintenta 
desfigurar Ja persona de Cristo? iintenta desfigurar Ja figura de Dios? 
iHabla en cornunidades de base?" Fue el Cardenal Alofsio Lorscheider 
quien denunci6 publicarnente a Ja policfa secreta. (La Republica, 
San Jose, 18.5.77, cable de AP). 

En Ja Republica Federal de Alernania se legitirna este rnagisterio 
estatal y policial rnediante Ja declaraci6n de todas las teologias criticas co
rno religiones inrnanentes de salvaci6n. Lo que es inrnanente,es asunto del 
Estado y de Ja policia. Sin embargo, de lo que se trata nos lo dice rnejor 
Hans Albert, cuando se dirige hacia Ja teologfa de Albert Schweitzer, 
quien "no titube6 en sacar consecuencias criticas para Ja fe a partir de 
los resultatlos de Ja investigaci6n de Ja vida de Jesus y hasta pasar a un 
hurnanisrno etico-practico liberado de dogrnas religiosos. Sin ernbargo, 
Schweitzer retorn6 Ja idea de! 'Reino de Dios' y con ello intent6 crear 
una continuidad con Ja herencia cristiana, aunque desde luego de una 
forma que no puede resistir una investigaci6n crftica". (Hans Albert, La 
Miseria de la Teologia, Editorial Laia, Barcelona, 1982, pp. 167-168). 

lgual corno en el caso de Novak, tarnbien en Albert se trata de 
destruir Ja esperanza en un Reino de Dios. Asf, desernboca rapidarnente 
en Ja pregunta: ihasta d6nde una teologfa que no se inscribe en el racio
nalisrno crftico, puede ser todavfa constitucional? Las posiciones de 
Novak son constitucionales, las de Albert tambien, ipero los otros? 
Quien cree en un Reino de Dios ya no es constitucional, por lo rnenos a 
los ojos de! racionalisrno crftico, que son casi los rnisrnos ojos de Ja 
policia secreta. 

En este rnisrno sentido se expresa el soci6logo Helmut Schelsky. 
Habla de una "fisura hist6rico-rnundial, corno Ja que se produjo con el 
surgirniento de las religiones de salvaci6n en los prirneros siglos de 
nuestra era ... En el surgimiento de las nuevas religiones de salvaci6n, 
estamos comparativarnente en el segundo o tercer siglo post Marxum 
natum y Ja referencia a Hegel y Ja ilustraci6n corresponde a Ja referencia 
a Juan Bautista o a otros profetas ... Siento poca esperanza de que este 
avance de un rnovirniento religioso nuevo pueda ser detenido ... Lo 
unico que se puede lograr, son postergaciones hist6ricas, que de todas 
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maneras pueden conservar los 6rdenes politicos y las forrnas de existen
cia que dependen de ellos para una o dos generaciones mäs, un lapso de 
tiempo, mäs allä del cual nadie puede prever algo con suficiente grado 
de concreci6n de Ja vida real". (Helmut Schelsky, Die Arbeit tun de 
tnderen. Opladen, 1975, pp. 76-77). 

Eso no es mäs que Ja apelaci6n al poder politico de comportarse, 
en caso de necesidad. como lo hizo Diocleciano. La religi6n vuelve a ser 
un asunto de! Estado; a determinadas posiciones teol6g1cas se les ofrece 
un brazo secular y estas siempre tienden a apoyarse cada vez mäs en 
este. EI capitalismo Iucha por su religi6n, y no renunciarä siquiera al 
regreso a Ja Inquisici6n. 

Frente a estas tendencias no debemos cerrar los ojos. Confesar al 
Dios de Ja vida, significa confesar Ja vida humana concreta, es decir, de 
todos los hombres. Significa rechazar cualquier deificaci6n de cual
quier mercado, de cualquier Estado y en general de cualquier institu
cionalidad, inclusive Ja eclesiästica. No hay camino hacia Dios que no 
pase por las relaciones entre hombres concretos, que se reconocen 
mutuamente como sujetos de sus necesidades. Eso implica el reconoci
miento de sus posibilidades concretas de vida, que no deben ser poster
gadas en funci6n de efectos futuros automäticos del mercado o de 
cualquier conjunto institucional, siendo estos efectos siempre ilusorios 
e imaginarios. Eso no implica necesariamente una demonizaci6n de! 
mercado o de! Estado en sentido inverso. No se puede asegurar Ja vida 
concreta sino en tales formas institucionales. Su existencia es parte de Ja 
seguridad de Ja vida. Si bien puede haber tambien en ellos una presencia 
de Dios, esta jamas se da como resultado de sus efectos automäticos, 
sino en el grado de su subordinaci6n a las exigencias de Ja vida concreta 
de todos los hombres. Solamente por esta raz6n Ja confesi6n del Dios 
de Ja plenitud de Ja vida implica Ja responsabilidad frente a Dios por una 
politica de justicia social, por Ja paz, por el medio ambiente y por el 
desarrollo. Por esta raz6n el Dios de Ja vida es el Dios de los pobres. Eso 
dice Ja teologia de Ja liberaci6n. Pero se trata de dar un paso mäs. Hay 
que confesar este Dios de Ja vida. 

Al finalizar, quiero insistir en esto: hace falta una nueva Iglesia 
Confesante, que sea ecumenica y que se refiera a Ja vida de todos los 
hombres y de todos los pueblos. 
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CAPITULOS 

DEL MERCADO TOTAL 
AL IMPERIO TOTALITARIO* 

Quisiera aprovechar esta ocasi6n para destacar algunos rasgos carac
teristicos del sistema imperial actual en el cual vivimos. Se trata de 
rasgos caracteristicos que llevaron sobre todo en los arios setenta a un 
nuevo movimiento polftico de masas en Estados Unidos -"conserva
tismo de masas" -y que lleg6 en ese pais en 1980 con el Presidente 
Reagan al gobiemo; desde ese momento este movimiento se extendi6 
rapidamente a grandes partes del mundo occidental. 

Este ascenso se acomparla de un chauvinismo ilimitado y de una 
nueva mistica de Ja violencia y de Ja guerra como no se habia conocido 
desde los arios veinte y treinta de este siglo y que aparece como conse
cuencia de un resentimiento surgido de una guerra perdida. Estos se jun
tan con un neoliberalismo anti-intervencionista extremo, que necesita 
para su politica del mercado total precisarnente, Ja aplicaci6n arbitraria de 
la violencia sin Ja cual no es posible imponerlo. Los intereses econ6mi
cos junto con la situaci6n de resentimiento conducen a una mistica 
arrnamentista que une al liberalismo econ6mico y eJ armamentismo 
ilimitados con una nueva utopia de Ja sociedad y de Ja paz y con un 
nuevo mesianismo de un reino milenario. Esta mistica milenarista Ja 
aporta el fundamentalismo cristiano como se forrn6 en los Estados 
Unidos desde el siglo pasado. En este proceso Estados Unidos se trans
forma en un centro de poder imperial que logra dividir el mundo entero 
en terminos de amigos y enemigos para tratarlo correspondientemente. 

Aparece un poder que se deriva en u11 sentido nuevo de la disposi
ci6n sobre las armas at6micas. Las arrnas at6micas dejan de causar un 
empate at6mico en el grado en el cual uno de los poderes at6micos 
puede hacer creible su disposici6n a usar las armas at6micas y conse
cuentemente al suicidio colectivo de Ja humanidad. En cuanto que el 
resto de Ja humanidad no tiene Ja misma disposici6n, cae en una depen
dencia completa. Quien en Ja situaci6n del empate at6mico puede hacer 
creible su disposicion al suicidio colectivo de la humanidad, se hace en 

• Conferencia pronunciada en Ja 7a. Westberliner Volksuni (Universidad Popu
lar de Berlin Occidental), Pentecostes, 1986. 
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cierto sentido todopoderoso. Unos se someten para participar en este 
poder total y los otros ceden para no transformarse ellos en motivo de 
Ja catastrofe. 

La racionalidad politica -como cualquier racionalidad social- se 
basa en Ja negaci6n de! suicidio colectivo. Quien llama al suicidio colec
tivo o a un nuevo crepusculo de los dioses -lo que hoy aparece en 
EE.UU. bajo el nombre de Armaged6n- destruye las bases de Ja raciona
lidad politica, transforma el empate at6mico en una ruleta at6mica y 
basa su poder en Ja irracionalidad y arbitrariedad. 

Quisiera analizar esta situaci6n nueva a partir de Ja ideologfa eco
n6mica de! neoliberalismo. 

EI mercado total como tecnica social 

Al entender el neoliberalismo al mercado como mercado total, 
desata una dinärnica que esta presente de alguna manera en cualquier 
liberalismo, aunque en forma no explicita. En el liberalismo de! siglo 
XIX realidad y mercado son relacionados de una manera tal, que las 
crisis econ6micas que destruyen o desordenan el mundo de Ja satisfac
ci6n de necesidades tienen que ser corregidas por reformas consiguien
tes de! mercado y por intervenciones estatales eventuales. Las crisis 
econ6micas que se repiten constantemente, se transformaron por consi
guiente en el punto de partida de una larga historia de intervenciones 
econ6micas que persiguieron Ja intenci6n de corregir el mercado sin 
poner en duda Ja vigencia de! automatismo de! mercado. EI keinesia
nismo llev6 mas lejos esta polftica de reforma. 

EI neoliberalismo actual, en cambio, toma en serio de una manera 
completamente nueva y dogmatica Ja idea de! automatismo de! mercado. 
De esta manera cambia el punto de partida de Ja ideologfa de! mercado. 
De repente declara que las crisis econ6micas no son consecuencia de! 
automatismo de! mercado, las que hay que enfrentar por correcciones 
de! mercado e intervenciones, sino que son consecuencia de una implan
taci6n insuficiente de ese mismo automatismo de! mercado. Ya no se debe 
corregir el mercado en nombre de Ja realidad y de! mundo de Ja satis
facci6n de necesidades, sino que se debe ahora adaptar Ja realidad a las 
necesidades de! mercado. Si se quiere perfeccionar Ja realidad hay que 
reforzar el automatismo de! mercado. EI mercado es considerado como 
una instituci6n perfecta. Lo que hace falta es solamente imponerlo en 
terminos totales y perfectos. La realidad (pobreza, desempleo, subdesa
rrollo, destrucci6n de! medio ambiente) no se arregla por Ja soluci6n 
concreta de estos problemas, sino por Ja extensi6n de los mecanismos 
de! mercado sacrificando esta soluci6n. Las necesidades tienen que 
adaptarse al mercado y no el mercado a Ja satisfacci6n de las necesida
des. Lo que hay que corregir no es el mercado, sino Ja realidad. Dei 
caracter perfecto de! mercado sigue un: "Ay de Ja realidad". 
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En Ja ideologia del mercado eJ llamado por mas mercado se trans
forma en Ja promesa vacia de Ja soluci6n a los problemas de pobreza, 
desempJeo y Ja destrucci6n del medio ambiente. A los probJemas con
cretos que aparecen se da una sola respuesta que se repite mon6tona
mente: mas mercado. 

Pero Ja realidad no se adapta simplemente al automatismo del 
mercado y su ideoJogia. Mas mercado significa mas crisis econ6micas de 
mayor profundidad. Unicamente sometidas a las reglas del mercado las 
crisis se refuerzan y aparece Ja resistencia. 

Pero Ja ideofogia del automatismo del mercado reacciona agresiva
mente y se encierra en sf misma. De las crisis y de Ja resistencia no 
puede sino concluir que no hay suficiente mercado, para Harnar a Ja 
radicalizaci6n de Ja politica del mercado. Al fin, el automatismo del 
mercado es completamente tautologizado. De las crisis que el mercado 
origina se concluye que hace falta mas mercado. Al profundizarse las 
crisis se concluye Ja necesidad de mas mercado todavia y asi se profun
dizan mas las crisis. Pero el dogmatismo del automatismo del mercado 
tautologizado es absoluto, y prosigue por tanto este camino agresivo de 
manera mas radical aun. Aparece la resistencia. Pero esta resistencia, sea 
resistencia de sindicatos, de organizaciones, de protecci6n del medio 
ambiente, o de grupos politicos, se puede considerar solamente como 
irracional y mal intencionada. Para el ide61ogo del mercado, no puede 
haber rJnguna duda de que el mercado es una instituci6n perfecta cuyo 
potencial escondido se puede liberar solamente a traves de una politica 
de mas mercado. La resistencia aparece por tanto como pura arbitrarie
dad, como una actitud sin ninguna racionalidad propia, como obsesi6n 
del poder o como utopia dirigida en contra del realismo pretendido del 
mercado. Milton Friedrnan expresa eso de Ja manera siguiente: 

En realidad la causa principal de las objeciones a la economia libre es 
precisamente el hecho de que realiza tan bien sus funciones. Da a 1a 
gente lo que realmente quiere, y no lo que un grupo deterrninado 
piensa que debiera querer. En el fondo de casi todas las objeciones 
contra el mercado libre hay una falta de fe en la libertad misma. (M. 
Friedman, Capitalismo y libertad, Madrid 1966, p. 30). 

Pero lo que lleva a la resistencia es precisamente Ja pobreza, el 
desempleo y la destrucci6n de Ja naturaleza. En este campo el mercado 
no cumple su funci6n de ninguna manera. Sin embargo, el neoliberal no 
puede constatar sino una falta de fe en el mercado y Ja irracionalidad de 
Ja resistencia. EI neoliberal cree de una manera verdaderamente religiosa 
que solamente mas mercado puede solucionar estos problemas. De esta 
manera se hace tanto mas agresivo, cuanto menos encuentra esta fe. 

Sin embargo, esta agresividad no termina aqui. De hecho no se 
puede transformar el mercado en mecanismo exclusivo de socializaci6n 
porque siempre restan actividades no sometidas al mercado. Siempre se 
puede responsabilizar a estos elementos distrafdos del mercado por el 
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hecho de que el automatismo de! mercado todavia no logra funcionar. 
Corno no funcionara jamas y como jamas toda la sociedad Je puede ser 
sometida, el lema agresivo de mas mercado se transforma en un princi
pio de movimiento infinito de Ja sociedad capitalista. Siempre de nuevo 
este lema explica todas las crisis por el hecho pretendido de que no hay 
suficiente capitalismo y orienta por tanto toda acci6n referente a las 
crisis, a Ja expansi6n de! capitalismo. EI mecanismo se hace inatacable. 

De esta manera surge Ja ideologfa de! anti-intervencionismo. Este 
anti-intervencionismo es un proceso sin fin, una dinamica sin limites. La 
meta no es nada, el proceso es todo. Se trata de una politica de! mercado 
total que hace el intento de extender el mercado ilimitadamente a todos 
los ambitos de la vida. Se reduce el sujeto a sus funciones mercantiles 
solamente, reduciendo todas las relaciones sociales a las relaciones de! 
mercado. 

Ahora bien, se puede negar Ja realidad, pero eso no significa que Ja 
realidad deje de existir como consecuencia de esta negaci6n. Se puede 
estar en contra de las intervenciones en el mercado, pero eso no significa 
necesariamente que las intervenciones en el automatismo de! mercado 
desaparezcan como consecuencia de Ja politica anti-intervencionista. 
Mäs bien, parece ocurrir que se imponen otras lfneas de intervenciones 
como consecuencia de Ja negativa a Ja intervenci6n. A causa de! anti
intervencionismo las intervenciones no disminuyen, sino que cambian so
lamente su estructura y probablemente aumentan. En Chile, por ejemplo, 
el anti-intervencionismo llev6 a una situaci6n en Ja cual el gobiemo 
militar intervino en una parte mayor de! sistema bancario de lo que 
ocurri6 bajo el gobierno de Ja Unidad Popular. EI anti-intervencionismo 
produce crisis tales que el grado de intervenciones no-intencionales 
aumenta precisamente como resultado de la politica anti-intervencio
nista. No se sustituye el intervencionismo por una ausencia de interven
ciones. Al contrario, se sustituye el intervencionismo sistematico de! 
capitalismo organizado por el intervencionismo no intencional de un 
capitalismo ahora concientemente desorganizado. 

Este nuevo intervencionismo, por lo tanto, es anti-social, anti-siste
matico y arbitrario, y depende en un grado mayor que antes, de Ja exis
tencia de un estado policfaco. EI intento de encontrar una soluci6n 
definitiva por una politica de choque crea solamente un desorden 
mayor de lo que ha existido antes. En vez de hacer consistente el inter
vencionismo sistematico de! capitalismo organizado por un plan global, 
el anti-intervencionismo transforma al intervencionismo sistematico en 
un intervencionismo sin sistema. EI intervencionismo mismo, en cambio, 
no muestra Ja mas mfnima tendencia.a desaparecer. 

La crisis actual de Ja tal Harnada polftica econ6mica orientada por 
la oferta, que sali6 a Ja luz por la renuncia de! jefe de Ja oficina del 
presupuesto de EE.UU., David Stockman, atestigua este hecho. 
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Stockman fracas6 por su convicci6n cornpletarnente err6nea, segun 
Ja cual el anti-intervencionisrno lleva a una disrninuci6n de las interven
ciones. Al contrario, Ja politica anti-intervencionista provoca un aurnento 
de Jas intervenciones. Su libro publicado posteriorrnente a su renuncia 
bajo el titulo EI triunfo de la politica dernuestra sin ernbargo que no se 
dio cuenta de estos hechos. Corno dernuestra el titulo, el considera al 
rnonstruo de Ja "politica" corno culpable, dejando flotar el autorna
tisrno del rnercado corno societas perfecta por encirna de una realidad 
que no tiene nada que ver con Ja catastrofe que este rnisrno rnercado 
origina. 1 

De esta rnanera el rnercado adquiere su irnagen de perfecci6n. Sus 
irnperfecciones son solarnente aparentes y producto de fuerzas que 
distorsionan el autornatisrno del rnercado. Por tanto, en ultima instancia 
se explican las irnperfecciones del rnercado por Ja resistencia mal inten
cionada en contra de este. EI rnercado es bueno y es vivido como 
societas perfecta, que no puede mostrar toda su perfecci6n por el hecho 
de que Ja resistencia irracional y mal intencionada lo obstaculiza. 

Corno tal, esta idea del automatismo del mercado es la utopia de 
una instituci6n perfecta. Por eso Ja teoria econ6mica neo-clasica puede 
llarnar al modelo te6rico de este automatismo del rnercado modelo de 
Ja cornpetencia perfecta. Es Ja expresi6n te6rica de Ja utopia de una 
instituci6n perfecta. 

1, Muchos neoliberales notan frecuentemente esta contradicci6n intema del 
anti-intervencionismo, sin sacar sin embargo conclusiones. As{ dice Popper, que el 
cree insostenible un "anti-intervencionismo universal" aunque sea "por razones 
puramente 16gicas, ya que sus partidarios no tendriin mas remedio que recomen
dar una intervenci6n poHtica encaminada a impedir la intervenci6n" (Popper, 
Karl, La Miseria de/ historicismo, Madrid, Alianza Editorial, 1973, pag. 74-75), 

Sin embargo, el declara a la vez que "el anti-intervencionismo puede califi
carse como una doctrina t{picamente tecnol6gica" (plig. 75), Popper no explica 
c6mo algo puede ser una doctrina t{picamente tecnol6gica que segun su propia 
opini6n es hasta 16gicamente imposible, David Stockman expresa esta misma 
contradiccion de la siguiente manera: "En el sentido racional Oa revolucion de 
Reagan) era factible, Ofreci6 un programa ampliamente anti-bienestar para ase
gurar a Ia econom:a americana mas dinlimica y crecimiento sano. Pero eso impli
caba cam bios tan radicales en la estructura de gastos e ingresos de! pa{s, que la 
revolucion en general no era politicamente posible" (Spiegel, 16/1986, p,ig. 203). 

Ahora tenemos la contradiccion entre lo que es factible en sentido racional y 
lo poHticamente factible •• Hay dos diferentes factibilidades; una racional y otra 
pol{tica? En otro lugar dice que solamente un canciller de hierro podr!a haber 
transformado en pol{ticamente factible, lo que en terminos racionales lo era. 
.cuanto hierro habrfa necesitado este canciller? lHay tanto hierro en el mun
do? Aqu{ se hace obvia la logica inherente hacia el estado absoluto de la pol{tica 
economica orientada por la oferta. Lo que aparece detds de esta tendencia, en 
cambio, es el hecho de que tampoco ningun estado absoluto es capaz de hacer fac
tible este anti-intervencionismo, La factibilidad racional pi:etendida no es mu 
que la construccion te6rica de una instituci6n perfecta que conlleva obviamente 
una tendencia totalitaria, Ella no termina con la renuncia de Stoclanan, En cam, 
bio, se sustituye el intento de una pal{tica de choque por un proceso ilimitado e 
irracional, 

Bismarck, el canciller de hierro, en cambio, no intento realizar nada imposi
ble, sino que impuso lo posible: una pol{tica intervencionista sistemlitica. 
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Sin embargo, los neo-liberales no sienten el caracter ut6pico de 
esta utopfa. Cuanto mas la ideologia del mercado ideologiza y tauto
logiza el automatismo del mercado, tanto mas se siente como realista y 
considera a todos los que tengan otra opini6n como utopistas. EI mer
cado parece ser el principio fundamental de todo realismo y cuanto mas 
incondicionalmente se cree en el, con mas evidencia parece ser cierto 
el resultado de la ideologfa del mercado. De esta manera el mercado 
llega a ser la presencia de una perfecci6n que hace falta imponer. Esta 
perfecci6n esta presente en el mercado como potencia y debe ser actua
lizada quebrando cualquier resistencia en contra del automatismo del 
mercado. La extensi6n agresiva del mercado y la destrucci6n o debili
tamiento decisivo de todos los grupos que podrfan ejercer resistencia, se 
transforma en el objeto de una tecnica social. Esta tiene la doble dimen
si6n de una politica estructural y de la represi6n policiaca. 

La demonologia social y la conspiraciön mundial 

La tautologizaci6n de! automatismo del mercado y su transforma
ci6n en un proceso de extensi6n de las relaciones mercantiles como 
unica respuesta a las crisis y a la resistencia, da al mercado el caracter de 
un mercado total. Este mercado total representa efectivamente un 
mundo ficticio derivado del automatismo de! mercado real. Al hacer 
esta ficci6n, el punto de partida de una tecnica social, ella es transfor
mada en una realidad yuxtapuesta al mundo de Ja satisfacci6n de las 
necesidades. 

Al aparecer Ja resistencia en contra de! mercado total como causa 
de todos los problemas de Ja realidad concreta, surge un principio secta
rista que lleva a una dualizaci6n maniquea de! mundo entero. La insti
tuci6n mercado llega a ser la sede de Ja perfecci6n, en un mundo que no 
se puede actualizar, porque Ja resistencia de los malvados lo impiden. 
Por tanto, en nombre de su perfecci6n absoluta Ja instituci6n tiene que 
ser impuesta sin piedad. Aparece el pensamiento: o ellos o nosotros, 
caos u orden, el diablo o Dios. Hay fuerzas de! mal que estan obrando 
para destruir Ja perfecci6n absoluta potencialmente presente en el 
mercado. Fuerzas de! mal originan las imperfecciones de Ja societas 
perfecta del automatismo de! mercado. No hay ninguna raz6n racional 
para Ja existencia de crisis y resistencia porque el mercado jamas puede 
ser su causa. La pura maldad explica su existencia. Por tanto, las fuerzas 
de! mal se muestran tanto mas poderosas cuanto menos perfecto sea 
el mercado. 

Siendo el mercado, el mercado mundial, esta visi6n de! mundo 
lleva a Ja tesis de Ja conspiraci6n mundial en contra de la societas 
perfecta de! mercado. Esta conspiraci6n mundial es vista como Reino 
del Mal o reino del terror, que tiene un centro mundano que se llama 
Kremlin. Detras de este centro visible de Ja conspiraci6n mundial aparece 
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el demonio quese llama Lucifer, un aparente portador de luz que distri
buye las tinieblas detras de Ja apariencia de Ja luz. La ideologfa del 
mercado se transforma por tanto en teologfa politica, que parte de esta 
demonologfa. 

La ideologfa neo-liberal del mercado se emancipa completamente 
de Ja realidad, con el resultado de poder reaccionar solamente de manera 
agresiva en contra de todo Io que haga presente el mundo de Ja satisfac
ci6n de necesidades frente al mercado. Ella es por esencia y sobre todo, 
anti-intervencionista. Habla en nornbre de fuerzas de mercado automa
ticas y rnagicas para enfrentarse a cualquier proyecto concreto de solu
ci6n de las crisis. En nombre de un realisrno pretendido ella se presenta 
como anti-ut6pica y denuncia cualquier soluci6n concreta de los proble
rnas como ut6pica o inspirada en utopfas. Ella es anti-terrorista, porque 
presenta cualquier terrorismo como resultado de] intervencionisrno o de] 
utopismo. Corno consecuencia de tales antis ella es anti-comunista, 
porque imerpreta en ultimo termino el intervencionisrno, el utopismo 
y el terrorismo como resultatlos del cornunismo. Este por su parte es 
considerado corno centro de Ja conspiraci6n rnundial en contra de Ja 
societas perfecta de] automatismo de] rnercado. Por tanto, Ja ideologfa 
de! rnercado ya no tiene ningun contenido concreto. Al emanciparse de 
Ja realidad, ya no tiene nada que decir sobre Ja realidad. Para todos los 
problernas urgentes solamente tiene una respuesta deducida de princi
pios y completarnente dogrnatica: rnas rnercado. Por tanto ni puede 
decir lo que es. Corno nombre para esta nada, usa Ja palabra libertad. 
Pero el contenido de esta palabra no es rnas que Ja surna de los antis 
pronunciados en nornbre del mercado. Libertad esta alli, donde el 
cornunismo no esta. No es rnas que Ja surna de condiciones para Ja tota
lizaci6n del mercado, que por su parte no es rnas que Ja emancipaci6n 
de Ja realidad. 2 

EI hecho de que Ja realidad se siga haciendo presente como mundo de 
Ja satisfacci6n de necesidades, es sentido como presencia continua del rei
no del mal y por tanto de Ja conspiraci6n mundial en contra del automa
tisrno de] rnercado corno presencia de Ja perfecci6n en el rnundo. Por tan
to, toda Ja sociedad tiene que ser rnovilizada en contra de] Reino del Mal, 
a pesar de que sea irnposible extirparlo por cornpleto. Asi Ja conspira
ci6n rnundial da el corntin denominador rnitico para esta Iucha en contra 
del Reino del Mal. Este esta involucrado en todo, y todo lo negativo de 
este rnundo adquiere ahora un centro detras del cual existe el demonio. 

2, Esta emancipacion de la realidad ya se anuncia en general en et lenguaje de 
Reagan, Reagan ni siquiera tiene en cuenta et hecho de que existe una Union 
Sovietica. Para et existen solamente "los rusos", Para et EE,UU. son "America" 
y los ciudadanos de EE.UU. son los "americanos", Cuando aparece un conflicto 
entre EE,UU, y la Union Sovietica, para et se trata de un conflicto entre America 
y los Rusos, Este lenguaje del presidente de EE.UU, no expresa de ninguna mane
ra los hechos poHticos. Por eso existe tambien la sospecha de que la frase: "Amt!
rica para los americanos" no significa sino: toda America para los EE.UU. 
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En su discurso frente al Congreso, en el cual Reagan pide cien millones 
de d6lares para la contra en Nicaragua, dice: 

No, parece que no hay crirnen a!guno en que no ~stan metidos los 
sandinistas; este es un regimen fuera de Ja ley. (Barricada 19 de marzo 
de 1986). 

EI mismo adversario se transforma en maldad; en la presencia de! 
mal en este mundo. Corno es Ja maldad absoluta, ya no hace falta com
probarle nada. Tambien sin pruebas 61 es culpable. Si resulta que este 
adversario no ha cometido un crimen determinado, de todas maneras 
consta que podria haberlo cometido. Si hubiera sido consecuente, hasta 
tendria que haberlo cometido. Si a pesar de esto no lo cometi6, el 
hecho de que no lo haya cometido es una prueba de que se trata de un 
hip6crita o de un cobarde. Por tanto, no se comete ninguna injusticia 
contra el si se Je imputa un crimen con el cual no tiene nada que ver. 
Por tanto se puede sostener, tener pruebas o se pueden fabricar pruebas. 
Eso no es ninguna falsificaci6n, porque se imputa al adversario sola
mente aquello que tendria que haber cometido segun su maldad esen
cial. EI adversario llega a ser un enemigo objetivo frente al cual los argu
mentos no cuentan. Llega a ser un no-valor.3 

1a anti-utopia secularizada y 1a apocaliptica 

EI mercado total en su representaci6n de! automatismo de! merca
do es como tal, utöpico en el sentido de una societas perfecta y de una 
instituci6n perfecta. Pero se trata de una utopia, que no es percibida 
como tal, sino que es identificada con la realidad. Reconocerla es consi-

3. En naviembre de 1985 se public6 en Costa Rica la copia de una carta, de la 
cual se decla que la hab{a escrito el ex-presidente J os«! Figueres a la embajadora 
de Nicaragua. La carta result6 una falsificaci6n con la intenci6n de denunciar a 
Figueres como traidor a la patrla. Un columnlsta del diario La Nacion escrlbi6: 
"Si la carta realmente no fue enviada, debi6 haberlo sido ... la carta est, bien 
concebida, responde a hechos de dominio publico ... era una carta necesaria" 
(La Nacion, San Jose, 3 de diciembre de 1985), Una situaci6n simDar se reflej6 
en la prensa de EE,UU, despu«!s del ataque a Libia. Despu«!s del bombardeo, en 
el cual fueron heridos dos de sus hijos y escaparon por casualidad de la muerte, 
la seilora Kadhafy jur6 en publico matar al piloto con sus propias manos. Se trata 
de una reacci6n completamente comprensible de parte de una madre cuyos hijos 
inocentes son amenazados de muerte. EI periodista, en cambio, concluy6 que ella 
era una tenorista y que por lo tanto la violencia ejercida en contra de ella y sus 
hijos hab {a sido justificada: ", •• esta terribJe escena fue otro recordatorio de que 
a pesar de las precauciones de la semana pasada, Ja locura del terrorismo no esta 
superada" (Time No, 18 5 de mayo de 1986, pag. 13). En ambos casos, Ja realidad 
es completamente tautologizada. Cuanto mas aumenten los actos de tenorismo 
antitenorista de parte del gobiemo de EE,UU,, tanto mas confirmaci6n habra 
de su necesidad inevitable, Cuanto mas falsificaciones se descubren, tanto mas 
hay que falsificar, para 11ue alguien diga lo que los malos guieren decir en realidad, 
pero que en su hipocresfa no dicen, EI enemigo es enemigo objetivo, porgue 
todas sus reacciones posibles se transforman en c onfirmaci6n de las tesis de aquel 
que lo enfrenta como enemigo. No se debe olvldar, que el tenor totalitario ha 
sido presentado siempre como tenor anti-tenorista, de lo cual deriv6 su buena 
conciencia. De ah{ es tenorismo, entendido como humanismo, como imperativo 
categ6rico y como moral, 
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derado como realismo o pragmatismo. Acto seguido, se enfrenta este 
realismo aparente a todas las utopfas, con el resultado de que todas las 
imaginaciones de libertad o solidaridad, que cuestionan el mercado, 
parecen ser utopias. Por lo tanto Ja ideologia de! mercado total se hace 
pasar como anti-ut6.pica. En verdad lo es solamente en referencia a 
todas las utopias u horizontes ut6picos, que hacen presente una libertad 
o solidaridad concretas. Al hacer eso, especialmente con las utopias 
socialistas, Ja ideologia de! mercado total es anti-ut6pica en relaci6n con 
ellas. Por esto, anti-Utopia y anti-mesianismo son sus rasgos fundamen
tales, en cuanto que se trata de proyecciones ut6picas de Ja soluci6n de 
problemas concretos. 

Sin embargo, de esta su anti-utopia, Ja ideologia de! mercado deriva 
consecuencias ut6picas. Desarrolla por tanto una utopia cuya realizaci6n 
Ja promete como resultado de Ja destrucci6n de todas las utopias. 
Destruir movimientos ut6picos e imagenes ut6picas aparece ahora como 
el camino de Ja realizaci6n de Ja utopia. De su anti-utopismo frenetico 
esta ideologia deriva Ja promesa ut6pica de un mundo nuevo. La tesis 
basica es: quien destruye Ja utopia, el Ja realiza. Ya el hecho de que se 
ofrece al mercado total como societas perfecta y como competencia 
perfecta, hace visible este horizonte ut6pico de Ja anti-utopia. Las deno
minaciones, que se escogen para nombrar esta sociedad de mercado, 
revelan ya que el realismo de mercado pretendido no es mas que un 
utopismo ilusorio. Reagan se refiere a esta sociedad de! mercado total y 
agresiva como "ciudad que brilla en las colinas", lo que significa en el 
lenguaje esoterico de EE.UU. nada menos que una nueva Jerusalen o un 
reino milenario. lguahnente, Reagan anuncia Ja sociedad de EE.UU. 
como "luz eterna" como "catedral de Ja libertad" y como "guia ilumi
nador de siempre para Ja humanidad". Asi Ja societas perfecta de! auto
matismo de! mercado recibe su brillo ut6pico, que luce tanto mäs, 
cuanto mas tenebrosa es Ja conspiraci6n mundial de! Reino de! Mal. Para 
que esta utopia brille con mayor luz hace falta solamente destruir a los 
utopistas que constituyen el Reino de! Mal. Se trata de una utopia anti
ut6pica agresiva, cuya realizaci6n es el resultado de la destrucci6n de 
todos los utopistas de! mundo. 

EI camino hacia esta utopia no es asegurar la paz y un desarrollo 
humano solidario. Al contrario, los que quieren eso son precisamente 
los utopistas. Para que Ja humanidad se encuentre a sf misma, hay que 
asegurar la lucha y destruir la solidaridad. Querer la paz y el desarrolln 
solidario de la humanidad, es un signo de! Reino del Mal. La vida es lucha y 
Ja libertad consiste en tener Ja libertad para luchar. La lucha es el prin
cipio de vida de la sociedad. Por tanto, quien esta en contra de la lucha, 
estä en contra de! principio de vida de Ja humanidad. Por tanto hace 
falta llevar una lucha, que asegure este principio de vida de Ja sociedad, 
que es precisamente Ja lucha. La utopia amenaza Ja existencia de esta 
lucha y portanto, hace falta hacer Ja guerra totalen contra de la utopia. 
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Al ganar esta guerra, se crea un rnundo nuevo que puede ser celebrado 
ahora utöpicamente. Que Ja lucha se irnponga definitivamente corno 
principio de vida de Ja hurnanidad, aparece corno rnundo nuevo ut6pico. 

La ideologfa de! rnercado total no es rnas que Ja forma liberal de! 
desarrollo de esta ideologfa de lucha. Se trata de Ja ideologfa de una 
lucha, que se lleva a cabo en el rnercado y que es el principio de vida de! 
rnercado y de toda Ja sociedad. Hace falta proteger esta lucha en contra 
de los intervencionistas, para que pueda dar sus frutos. EI lerna desig
nado a extender y asegurar esta lucha de rnercados se llama: rnas 
rnercado. La lucha en contra de Ja utopfa, tambien aqui es una lucha 
que se lleva a cabo para poder luchar librernente. Junto con Ja utopia 
aparece por tanto corno adversario cualquier hurnanisrno. Su destruc
ci6n se celebra de nuevo corno recuperaci6n de lo hurnano, que no es 
sino el respeto para esta lucha. 4 

Destruir Ja utopia, para que el hornbre pueda ser verdaderarnente 
hurnano, abolir el hurnanisrno, para que se recupere lo hurnano, ese es 
ahora el carnino para ofrecer una utopfa en Ja anti-utopia. 

Sin ernbargo, esta utopia anti-ut6pica no celebra llnicamente lo 
que hay. Fundarnenta un proceso de rnercado total que tiene una dirnen
si6n infinita hacia el futuro y al cual se irnputa una perspectiva. Esta 
sociedad de rnercado no es solamente una "ciudad que brilla en las 
colinas". Se encuentra a Ja vez en un proceso para llegar a serlo. A 
traves de un proceso infinito de totalizaci6n de] rnercado llega a tener 
una perspectiva infinita. No es solamente Ja presencia de un principio 
ut6pico, sino a Ja vez futuro ut6pico. 

Por un lado se fabrica esta utopia poruna rnanipulaci6n de Ja utopia 
socialista tradicional que se junta ahora con relaciones de producci6n 

4. Esta mfstica dela lucha se puede encontrar igualmente en Paul A. Samuelson, 
el premio Nobel de econom{a: ''lndependientemente de que la madre naturaleza 
quiera o no la diferenciacion, estä claro, que ella apoya siempre a aquel genero que 
recibe su mayor gracia: y ese es aqut!l que sobrevive en la lucha darwiniana de 
existencia ••• ya el hecho de ser capaz de llegar boxeando y usando los codos 
hasta el ultimo helicoptero que parte o de sobrevivir el viaje oce6nlco•feroz en el 
de un barco de esclavos, da garant{a para energ{a y habilidad" (JVewsweek, 26 de 
mayo de 1975). La madre naturaleza es la lucha y la competencia. Quien quiera 
limitarlos o abolirlos, ofende a la naturaleza. Por tanto, pacifismo y soclalismo 
son anti naturaleza, en contra de la cual hace falta imponer la naturaleza verdade
ra, que es guerra y lucha. Por eso Reagan habla del comunismo como ''una especie 
de locura que va en contra de la naturaleza humana" (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 20 de noviembre de 1975). Por tanto, pacifismo, socialismo, interven
cionismo Y refonnismo son levantamientos en contra de la naturaleza, son anti
naturales. 

Esta m{stica de lucha, presentada como m{stica de la naturaleza, est, tam
bi~n detr'8 de la vuelta de la geopol{tica, que lleg6 a ser la ideologia dominante 
en el sistema militar occidental (Ver Franz J. Hinkelammert, Die Radikalisierung 
der Christdemokraten, Berlin 1976, pllg. 53 ff.). La misma m{stica de lucha apare
ci6 de nuevo en la declaraci6n de Santa Fe, que es una declaraci6n program,tica 
para el 11rimer 11erfodo de gobiemo de Reagan. (Ver Franz J. Hinkelammert. 
"La polftica del mercado total, su teologizaci6n y nuestra respuesta", Pasos No. 1 
1985, DEI, San Jose, Costa Ries). 
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capitalistas. Eso irnplica algunas reformulaciones, pero se asumen, en 
esta manipulaci6n de la utopfa, imägenes centrales de esperanza surgidas 
en Ja tradici6n socialista. 

Esto se puede demostrar con el ejemplo de un discurso de Reagan 
dirigido a Ja juventud alemana en Harnbach (Frankfurter Rundschau, 7 
de mayo de 1985). Refiriendose a las relaciones de producci6n capita
listas llama a hacerse: 

Parte de un nuevo gran movimiento de) progreso -la epoca del 
empresario. Pequeiias empresas tendrian que crear los nuevos 
puestos de trabajo para el futuro. 

Esta referencia Ja junta con el anuncio de un futuro brillante erigi-
do en contra de Ja tiranfa: 

Ustedes pueden seguir sus sueiios hasta las estrellas •.• y nosotros, 
que vivimos en esta gran catedral de Ja libettad, no debemos olvidar 
nunca: vamos a ver delante de nosotros un futuro brillante; vamos a 
ver surgir las cupulas de Ja libertad y -tambien eso podemos prever, 
el final de la tirania, si creemos en nuestras fuerzas mayores- nues
tra valentia, nuestro valor, nuestra capacidad infinita de amor. 

Sigue Ja descripciön de! futuro brillante que desemboca en frases, 
que casi textualmente podrian ser de Bebe! o Trotski: 

V amos a transformar lo ex traordinario en cotidiano -asi ohra la 
libertad. Y los misterios de nuestro fu turo no pertenecen solo a 
nosotros aqui en Europa y America, sino a todos los hombres en 
todos los lugares para todos los tiempos .•. EI futuro esta esperando 
su espiritu creativo. De sus filas puede crecer para el futuro de 
Alemania un nuevo Bach, un nuevo Beethoven, un nuevo Goethe y 
un nuevo Otto Hahn. 

Bebe! habfa dicho: 

Las generaciones fu turas •.. realizaran sin mayor esfueno tareas, en 
las cuales en el pasado cabezas extraordinarias han pensado mucho e 
intentado encontrar soluciones, sin haberlas podido encontrar. 

Y Trotski decia: 

EI promedio humano se va a erigir hasta el nivel de un Aristoteles, 
Goethe, Marx. Por encima de esta cima se van a erigir nuevas cupulas. 

Reagan une esta utopia que el llama "Ja verdadera revoluci6n de Ja 
paz en libertad" con utopias de progreso tecnico y con Ja utopia de una 
paz considerada como resultado de un armamentismo desatado y sin 
limites. 

Todo eso lo presenta como Ja ley de Ja historia: 

La historia no esta aJ lado de aqucl!os quc manipulan el significado 
de palabras como revoluci6n, libertad y paz. En cam bio, la historia 
esta al lado de aquel!os, que luchan en todo el mundo para una verda
dera revoluci6n de 1a paz en libertad. 
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Esta manipulaci6n de la utopia socialista, para adaptarla a relacio
nes de producci6n capitalistas y usarla para la legitimaciön del actual 
sistema de EE. UU ., tiene ya una historia un poco mäs larga. Ya Zbigniew 
Brzezinski en su libroldeology and Power in Soviet Politics (New York 
l 962), elabora el significado de la imagen del comunismo para la esta
bilidad del sistema sovietico y deja ver la ausencia de una perspectiva 
ideol6gica del futuro parecida en los EE.UU. Mas tarde en otro libro, 
Between T'wo Ages. Americas Role in the technetronic Era, (1970), 
Brzezinski intenta construir una utopia an:iloga para el sistema estado
unidense. Sin embargo, la soluci6n de Brzezinski result6 muy mecänica 
y artificial. EI discurso de Reagan demuestra c6mo se prefiere al fin 
reformular directamente la utopia socialista para sus propios usos. 

Se trata de una utopia secular, cuyo origen racionalista es innegable 
hasta en el caso en el cual es transfonnada en su contrario. Ella tiene su 
importanc1a en aquellos cfrculos de la nueva derecha de EE.UU., que 
se derivan directamente del neoliberalismo. En cierto grado sirve tambien 
para contrarrestar aquel pesimismo cultural general, que se deriva del 
problema del medio ambiente y de la siguiente critica del progreso 
tecnico en general. Sin embargo, con toda segu-idad, no se trata de 
aquella utopia, que asegura a la nueva derecha de EE.UU., cuyo presi
dente es Reagan, su base de masas -el "conservatismo de masas". 

Estas bases de masas provienen de una oscura tradici6n del funda
mentalismo cristiano, en especial protestante, en los EE.UU. Esta 
recuerda muchas veces la literatura anti-semita de la prirnera mitad de 
este siglo en Europa, tanto en su primitivismo como tambien en su 
anti-semitismo pronunciado. Aunque sea pro-Israel, esta tradici6n es 
anti-semita. Los elementos con los cuales se presenta hoy en los EE.UU. 
la conspiraci6n mundial del Reino del Mal, provienen de esta tradiciön 
fundamentalista, a pesar de que encajan muy bien en la ideologia del 
mercado total proveniente del neoliberalismo. 

Esta tradici6n fundamentalista surgi6 desde el siglo pasado unida 
a una religiosidad que se entendia en un sentido puramente privado. 
Recien en los alios setenta lleg6 a ser una teologia politica explicita, 
bajo la influencia, en especial, de Jerry Falwell y George Otis, que hoy 
son una especie de Rasputines de la corte del Presidente Reagan. 

De la uniön entre este movimiento fundamentalista y el neolibe
ralismo surge la nueva derecha actual en los EE.UU. EI puente entre 
ambos es el anti-intervencionismo extremo, que ambos comparten sobre 
la base de tradiciones distintas. Un rol parecido juega en ambos el anti
utopismo. Todos los elementos que el neoliberalismo combate en 
nombre de su anti-intervencionismo, son considerados en el fundarnen
talismo como obras del Anti-Cristo y por tanto interpretados en tenni
nos metafisicos y religiosos. EI socialismo y 1a social democracia, pero 
tambien todo refonnismo, Ja unificaci6n de Europa, las Naciones 
Unidas, cualquier pacifismo y todas las actividades sindicales, son desde 
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el punto de vista fundarnentalista anuncios u obras del Anti-Cristo, que 
suben del reino de Ja bestia. A diferencia de los restos racionalistas de 
Ja utopfa secular, esta visiön fundamentalista de Ja historia es, sin 
embargo, sumarnente pesimista. Segun ella, el Reino de] Mal tiene 
demasiadas fuerzas y lleva con seguridad a Ja catastrofe absoluta de la 
humanidad. Aunque los buenos se defiendan, la actividad de] mal 
desemboca en una batalla final llarnada Armaged6n -una especie de 
Crepusculos de los Dioses. 5 

Para el fundarnentalista, sin embargo, 1a esperanza esta precisa
mente en Ja llegada de esta catastrofe. Cuanto peor, mucho mejor. 

5. En su libro EI trlunfo de la polltica, David Stockman atestigua esta cerca
n(a entre fundamentalismo y neoliberalismo. EI llama monstruo y bestia a todo lo 
que no sea mercado. De un profesor liberal suyo dlce que "dentro de tres meses 
destruy6 todo en lo cual yo habia creido, desde el buen Dias hasta la banders de 
las estrellas" (segun publicaci6n de capftulos del libro en el Spiegel No. 16, p'g. 
201). Consldera la politica como tal, como intervenclonismo "Los poHticos 
estan anuinando el capitallsmo americano" (Ibid., pilg. 210). Como el inter
vencionismo crea dependencias, Stockman quiere cortar el cord6n umbilical 
de la dependencia. "Mi plan confiaba en un dolor breve y agudo, en favor de una 
recuperaci6n de la salud a largo plazo" (Ibid., p4g. 219). ''Eso signiflcaba tam
bi~n el corte repentino de la ayuda social para los necesitados con capacidad de 
trabajo ••• solamente un canciller de hierro lo podrfa haber impueato (No. 16 
pag. 219); un "matador de dragones" (Ibid., p4g. 222). 

Cuenta c6mo cay6 en las manas de los utopistas. Fue "secuestrado por una 
horda .de amigos de la paz izquierdlstahacla dos gigantescas babeles pecamlnosos". 
Uno ers un seminario con pensamientos liberales: "desarme at6mico, integracl6n 
de razas y otras utopias". Al otro se refiere cuando cuenta "con qu~ temor me 
encontraba en el hall de! edlficio de la ONU, aquel basti6n de los defensores de 
la distensi6n, de los comunistas y de los herejes lzquierdistas. Yo temblaba pensan
do en la ira de Dios sobre ml estadla en este mercado de maldad ••• " (Spiegel, No. 
17, pag. 177). Lo que no menciona, teni.Sndolo obvlamente presente: ers la sede 
de! AntiCristo. 

Se salv6 leyendo Niebuhr: "Niebuhr era un critico sin piedad del utopismo" 
(Ibid., pag. 177). EI mismo ahora se transforrn6 en un matador de drsgones. 
Sobre la "propensi6n hacla la economia estatal" habla como de un "monstruo" 
y dice: " ••• yo lo combatf con una espada de la herrer{a de! econmnista de! mer
cado F .A. Haye k". 

Sin embargo en su lucha contrs la utopla se le retom6 la utop{a, aunque aho
ra en forma anti-ut6pica: "En un sentido m'8 profundo, sin embargo, la doctrina 
nueva de la oferta no ers slno una reedici6n de mi viejo idealismo soclal en forma 
nueva y, como yo creia, madurada. EI mundo podla empezar de nuevo deade 
los comienzos. Las crisis econ6mlcas y soclales, que estan aumentando, podr{an 
ser superadas. Los males heredados m4s viejos de racismo y de la pauperlzaci6n 
podr{an ser superados por reformas profundas que partlan de las causas pol{ticaa. 
Pero sobre todo, la doctrina de la oferta ofreci6 una altemativa Idealist& pars el 
sentido de! tiempo cfoico, y pesimista" (Ibid., p4g. 185). Las reformas fundamen
tales, que parten de las causas politicas, son acciones en contra de cualquier 
intervencionismo y de cualquier influencia poHtica en el mercado. EI idealismo 
social notable de Stockman ayuda al desempleado quit,ndole su subsidio de 
desempleo y celebra esta medida como un paso en el camino realista hacia la 
eliminaci6n de la pobreza y de! desempleo. 

Todo eso tiene un trasfondo religloso, que coincide n{tidamente con el fun
damentalismo cristiano. Stockman habla totalmente en serio de! "evangelio de la 
oferta" (Ibld., pag. 185) y dice de Reagan que se ha "convertido a la religl6n de 
la oferta" (lbld., pag. 192). Se trata de una biograf{a que explicita bien el sur
gimiento de la utopia antiutopica. 

Sobre la ideologla de! neoliberalismo, ver Franz J. Hinkelammert Cri'tica 
a la Raz6n Ut6pica. DEI, San J ose, Costa Ries, 1984, pags. s 3-94). 
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Porque en la batalla final vuelve Cristo. "Cristo viene" es una esperanza, 
que se hace tanto mas granqe, cuanto peor estan las cosas. En Ja catas
trofe final viene Cristo para iniciar el reino milenario destinado para los 
buenos, que se han defendido de! Anti-Cristo. Los intervencionistas en 
cambio, van al infiemo para toda Ja etemidad. Los buenos, sin embargo, 
ya aqui son los portadores de este reino milenario. Y cuanto mäs esta 
esperanza de 1a catastrofe se hace politica, tanto mas se empieza a 
hablar de! "Armagedön atomar". Aceptar eso, se declara "el rol sacrifi
cial" que EE.UU. tiene que jugar. De esta manera hastala guerra atömica 
se transforma en esperanza verdadera, en paso necesario para Ja llegada 
del reino milenario. Tanto Reagan como tambien Weinberger hacen 
suyas visiones de este tipo. (Ver Le Monde Diplomatique, en Espanol, 
Art. de Konrad Ege, Die. 1985, p. 20-21). 

La ley de Ja historia subyacente aqui llega a ser absolutamente 
metafisica y determinista. Este futuro de catastrofe se considera algo 
absolutamente fatal; como designio etemo de Dios, escrito de una vez 
por todas en las profecias biblicas. 

Las descripciones de! reino milenario que se dan en este contexto 
no son mas que las imaginaciones de un mercado total, que ha sido 
realizado totalmente en estos mil anos. 

De esta manera se completa el mundo utöpico de Ja nueva derecha 
de EE.UU. Para muchos tiene algo. Pero siempre tiene como su elemen
to central la destrucciön de lo utöpico como paso de transito hacia la 
utopia realizada. 

De esta manera, Ja utopia socialista manipulada y Ja igualmente 
manipulada esperanza de! reino milenario, dan a Ja nueva derecha_ de 
EE.UU. el contraste brillante al Reino de! Mal. Cuando Reagan hoy 
llama a E.E.UU. la "ciudad que brilla en las colinas" y, por lo tanto, 
reino de los mil anos, entonces eso tiene un sentido diferente de lo que 
podria haber tenido una denominaciön identica en el siglo XIX. 

Cirugia social: ex tirpar un cancer 

La tecnica social de Ja societas perfecta del mercado total, la 
fabricaciön de una conspiraciön mundial por el Reino de! Mal y el brillo 
consiguiente de la anti-utopia de! reino tnilenario, transforman a cual
quier adversario en pura irracionalidad y Je niegan cualquier valor propio. 
Por tanto se Je diagnostica como suciedad o enfermedad. 

Este proceso de Ja destrucciön moral de! adversario sigue a un 
esquematismo determinado, que resulta de Ja postura negativa en general 
de! pensamiento burgues actual. Cualquier afirmaciön de un valor 
propio se deriva de Ja negaciön de! valor de! adversario. Cuanto mas se 
valoriza uno mismo, mas bajo se valoriza al adversario. lmputandose a 
si mismo un valor absoluto, se declara al adversario como no-valor. 
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Se trata en especial de tres grandes negaciones en las cuales se fim
damenta este esquema. Estas son Ja negaci6n del utopismo y mesianismo, 
Ja negaci6n del estatismo e intervencionismo y Ja negaci6n del terroris
mo. Problemas reales o aparentes, que de hecho existen en estos terrenos, 
se pretende solucionarlos actuando en el sentido estrictamente contrario 
a estas negaciones. Pero cuando mäs radicalmente se realiza este contrario, 
tanto mas se reproduce estos mismos problemas a un nivel sumamente 
radicalizado. Por tanto, no se ofrece ninguna soluci6n, sino un reforza
miento de los problemas enfocados. Al querer solucionar los problemas 
de Ja acci6n ut6picamente inspirada, se crea una utopia anti-ut6pica 
completamente irracional, que amenaza todas las seguridades que 
quedan y que obstaculiza todos los caminos para Ja soluci6n racional 
de problemas. Se quiere combatir el terrorismo, pero para hacerlo se 
crea un terrorismo que supera cuantitativa y cualitativamente todo 
terrorismo, que realmente habria que combatir. Asi, se declara querer 
destruir el terrorismo de una vez por todas. Sobre los asesinatos de rehe
nes en Beirut, despues de los ataques aereos contra Libia, dice Reagan: 

Esto vuelve a demostrar que debemos hacer algo para detener el terro
rismo de una vez por todas y conjuntamente (EI Pals, Madrid, 18 de 
abril de 1986). 

Y cuanto mäs decididamente se quiere superar el terrorismo de 
una vez por todas, mas terroristas tienen que hacerse los anti-terroristas. 
De Ja misma manera como surgi6 Ja utopia anti-ut6pica, aparece ahora 
el terrorismo anti-terrorista, que supera todo lo que el terrorismo 
podria haber hecho. 

EI tercer anti, se dirige en contra del Estado y del intervencionismo. 
Para evitar el intervencionismo, el Estado tiene que volverse Estado 
absoluto. De esta manera el anti-estatismo se vuelve Estado absoluto. En 
este sentido dice por ejemplo F. A. Hayek: 

Cuando un gobierno esta en quiebra y no hay reglas conocidas es 
necesario crear las reglas para decir Jo que se puede hacer y Jo que no 
se puede haceL Y en estas circunstancias es practicamente inevitable 
que alguien tenga poderes absolutos. Poderes absolutos que deberfan 
usar justamente para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro. 
(EntrevistaEIMercurio, Santiago, Chile 14 de abril de 1981). 

EI utopismo absoluto para superar Ja utopia, el terrorismo absoluto 
para detener el terrorismo de una vez por todas, el Estado absoluto para 
que nunca jamas pueda haber un Estado absoluto, el armamentismo 
absolutamente ilimitado para que todas las armas pierdan su peligrosidad. 

Esa es la dialectica totalitaria como ya se conoce. No se soluciona 
ningun problema, sino que se radicalizan todos los problemas, desembo
cando en el nihilismo. De esta manera, se crea una dinamica ilimitada, 
que no tiene fin, porque estas negaciones activas reproducen constante
mente Ja raz6n de su propia existencia. Esta dinamica totalitaria del 
poder puede al fin relativizar su propio punto de partida, que es el 
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rnercado total, de rnanera igual corno la revoluci6n devora a sus hijos. 
La dimirnica pierde el pragmatisrno aparente, con el cual cornienza y 
deja de considerar los intereses propios, con lo cual se hace capaz para 
la radicalizaci6n ilimitada. 6 

Este proceso que crea a traves de negaciones activas la radicaliza
ci6n absoluta, lleva a su vez hacia la desvalorizaci6n absoluta del adver
sario. La tecnica social del rnercado total se transforma en acci6n de 
Iimpieza y cirugia social. La afirmaci6n del valor absoluto de la vida no 
desernboca en la afirmaci6n del valor absoluto de la vida de todos los 
hornbres, sino en Ja afirmaci6n del no-valor absoluto de la vida de los 
otros. 

La carnpai'ia del no-valor de todos los adversarios, se dirige en Cen
troarnerica en especial en contra de Nicaragua, utilizando corno puente 
Ja carnpai'ia en contra de Llbia. 

Eso cornenz6 en los ai'ios 1984-1985, con Ja propaganda en contra 
del tnifico de drogas. Se sostenia constanternente que el gobiemo sandi
nista de Nicaragua era el centro del trafico de drogas en America Latina. 
Ernisoras de radio y televisi6n repitieron diariamente el texto siguiente: 
"EI cornerciante de drogas es basura hurnana ... denuncialo". 7 

En el curso del ai'io 1985, esta referencia al adversario como basura 
humana pas6 a un segundo plano, y desde setiernbre de 1985 fue 
progresivarnente sustituida por Ja referencia al cancer. Esto, todavia 
hoy es Ja referencia rnas frecuente. Asf George Shultz llarn6 frente a la 
Cornisi6n de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. a Nicaragua: 

6. EI movimiento totalitario tiene que controlar los medios de comunicaci6n, 
pero Ja censura de prensa no es ninguna parte esencial del totalitarismo. No hace 
falta que el control de los medios de comunicacion se haga por parte del estado. 
Puede ser realizada igualmente median1e Ja propiedad privada y el mundo de los 
negocios. Esta ultima es Ja forma actual. Este control se realiza principalmente 
por medio de financiamiento de Ja propaganda comercial por el mundo de los ne
gocios. Al polarizarse Ja sociedad, el mundo de los negocios no se divide, sino que 
forma uno de los polos. Cuando mas progresa Ja polarizacion, tanto mu ae trana
forma Ja propaganda comercial en una instancia homogenes de control, para Ja 
cual no existe ningun contrapeso. 

Un medio adicional de control ha sido siempre el asesinato. En el grado en 
que el control de Ja prensa por el mundo de los negocios no resultaba suficiente, 
los reg{menes de Ja seguridad en America Latina, usaron frecuentemente el asesi
nato de periodistas, especialmente en EI Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, 
Uruguay y Brasil. Una censura de prensa estatal se utiliz6 muy escasas veces. 
7. Despues del accidente en la central atomica de Chernobyl, la UPI habl6 de 
mas de dos mil muertos y ai'iadfa que "la gente no es enterrada en cementerios 
ordinarios, sino en la poblacion de Pirogoy, donde habitualmente son sepultados 
los desechos radioactivos" (La Nacion, San J ose, 30 de abril de 1986). Esta noti
cia falsa solamente revela que aquel que la transmite, considera a estos muertos 
como basura. Son basura y por lo tanto se tratan como -basura. 

Esta consideracion del hombre marginado como basura se hace siempre mi!s 
frecuente en el mundo occidental. Despues de anunciar que va a "aterrorizar a los 
terroristas", el ministro del interior de Francia, Charles Pasqua, promete procurar 
que "Francia deje de ser un basurero" -de extranjeros y asilados. Promete tenni
nar con el "humanismo griton de la izquierda" (Spiegel No. 19, S de mayo de 
1986, pag. 140-141). 
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..• un cancer aqui en nuestra masa continental que intenta extenderse 
por varios medios (La Nacion, San Jose, 28 de febrero de 1986). 

Despues declar6 en la Universidad de Kansas: 

Nicaragua es el cancer y nosotros debemos extirparlo. (La Nacion, San 
Jose, 15 de abril de 1986). 

A el se junt6 Flaminio Piccoli, el presidente del Partido Dem6crata 
Cristiano ltaliano: 

EI regimen Sandinista es un cancer inicuo, que tiene Ja fatal necesidad 
de exportar su revoluci6n. (La Nacion, San Jose, 22 de marzo de 1986). 

Elliot Abrams, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interame
ricanos sugiri6, que es peor ser comunista que "bandido o malhechor". 
(La Nacion, San Jose, 20 de diciembre de 1985). El Vice-presidente 
George Bush llamaba a Khadafy un "perro rabioso" cuando visitaba el 
portaviones Enterprise en el mar Meditemineo. Reagan us6 la misma 
expresi6n. 8 (La Nacion, San Jose, 10 de abril de 1986). Algunos dfas 
antes de los ataques aereos a Libia, Bush anunci6 "Operaciones quirur
gicas" contra el terrosimo libio (La Nacion, San Jose, 14 de abril de 
1986). En su discurso ante el Congreso con ocasi6n de la votaci6n sobre 
una ayuda de cien millones de d6lares para la contra de Nicaragua, 
Reagan se present6 tambien como cancer6logo. Hablaba del peligro de 
que "el cancer maligno en Managua ... se convierte en una amenaza 
mortal al nuevo mundo entero". lgualmente habl6 de la "tragedia" que 
puede significar permitir que "este cancer se extienda, dejando a mi 
sucesor en frente de decisiones mucho mas agonizantes en los aiios 
venideros". 9 Uam6 a "llevar la democracia a su pafs y eliminar esta 

8. EI ''peno con rabia" tiene historia. Wischinski el fiscal superior en los proce
sos de las purgas stalinianas, tennin6 su discurso de acusaci6n en el proceso 
contra Zinoviev y Kamenev etc. con la frase: "Fusllenlos como penos con rabla". 
lgualmente los declaro tenoristas, dando a los procesos de la purgas el caracter 
de procesos anti-tenoristas. Ver Theo Pirker (ed) Die Moskauer Schauprozesse 
1936-1938, DTV München 1963, pag. 141. 
9. Este tipo de referencia al adversario en realidad es muy vieja. Ya Cicer6n 
llama a los partidarios de Catilina "basura" y su movimiento una "enfermedad 
de la republlca (que) se aliviara matando a este, pero mientras sigan vivos los de
mi{s contagiarM el peligro" ." .•• no hay nada suficientemente cruel sino que cual
quier decision que tomemos, es humanitaria y compasiva" y concluye con una 
oraci6n a Jupiter: "Cast{galos, vivos y muertos, con los suplicios etemos". Catili
na habla igual como Reagan de los sandinistas: "tffay algun crimen o maldad, 
que el no haya tramado durante los ultimos ai\os?". EI imperio romano se refiri6 
de esta misma manera a los cristianos de su tiempo. Posteriormente los cristianos 
por su parte se refirieron, segun este mismo esquema, a sus propios adversarios. 
Tambien la inquisicion llamaba a los movimientos herejes ''ulceras". John Locke 
pidi6 tratar a los adversarios como "bestias salvajes". En el siglo XIX y XX los 
papas llamaron a los movimientos marxistas "pestilentes" y "esencialmente 
perversos". 

En todos estos casos se trata de quitar al adversario su dignidad moral, 
antes de actuar en contra de el. Lo nuevo de hoy es que eso se deriva de una 
interpretaci6n de la sociedad como societas perfecta. interpretada en terminos de 
una tecnologla social, que lleva a niveles desconocidos de terror. (Ver Hannah 
Arendt, The orl!J{ns of totalitarlanism, New York 1951). EI precursor m:fs impor-
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amenaza comunista desde la raiz". Corno contrapunto utiliza de nuevo 
el brillo ut6pico, que surge de la exterminaci6n de los adversarios: 

Dejaremos una America segura, dejaremos una America libre, la deja
remos como el guia iluminador de siempre para la humanidad, como 
1a luz etema ante todas las naciones. (Barricada, Managua, 19 de 
marzo de 1986). 

Despues de los ataques aereos a Libia, Reagan acus6 a Nicaragua de 
"tratar de construir otra Libia" en las puertas de EE.UU. No tolerara 
"lo que equivale a actos de guerra contra el pueblo norteamericano" 
(La Nacion, San Jose, 23 de abril de 1986). 

Esto significa en el lenguaje totalitario, nada mas que el anuncio 
de tratar a Nicaragua como se lo ha hecho a Libia. Detras de todas estas 
amenazas, sin embargo, brilla Ja utopia anti-ut6pica de una luz que 
procede de la de,',trucci6n de las tinieblas. 

Pero el Reino de! Mal esta en todas partes. Libia esta en todas partes, 
tambien lo esta Nicaragua y en todas partes esta Cuba. Todos tienen un 
sefior, que dirige esta conspiraci6n mundial. Esta tiene lugar en el mun
do entero en contra de Ja "ciudad que brilla en las colinas", en contra 
de! "guia iluminador de siempre para Ja humanidad", en contra de "la 
luz etema ante todas las naciones". Pero dado el hecho de que todas 
estas expresiones ut6picas se refieren a EE.UU., los intereses nacionales 
de EE.UU. se encuentran amenazados en todas partes. Puntos del globo 
en los cuales segun el gobiemo de EE.UU. se encuentran amenazados 
sus intereses, son por ejemplo: el Canal de Panama, el Canai de Suez, el 
Pasaje de Singapur, el Cabo de La Buena Esperanza, el Belt, las Darrla
nellas, Gibraltar, las Filipinas y muchos mas. De esta manera, Ja fabrica
ci6n de Ja conspiraci6n mundial, a Ja cual hay que combatir por nega
ci6n activa, no es mas que una proyecci6n que sirve para erigir Ja dicta
dura de la Seguridad Nacional de EE.UU. sobre el mundo entero. Se 
tiende a esta dictadura y Ja conspiraci6n mundial resulta como su 
fundamentaci6n ficticia y mitica. Se realiza una Iucha frente a espejos, 
en la cual el luchador, que se encuentra frente al espejo, es completa
mente real y lucha en nombre de su irnagen en contra de otros, que 
tambien son completamente reales, pero que ahora son considerados 
como un cancer en el cuerpo de Ja humanidad. 

Esta dictadura mundial de Ja Seguridad Nacional, que nos amenaza, 
se fundamenta de una manera sorprendentemente sirnilar a lo que 
ocurri6 con las anteriores dictaduras de Seguridad Nacional. Siempre el 
anti-utopismo, el anti-terrorismo y el anti-<:statismo fueron los espejis-

tante es la inquisiclon de la eclad media, que usa por vez primera Ja aocietas per
fecta -referida a la iglesia- como punto de partida del terror, (V er Franz J, 
Hinkelammert: "EI Dlos mortal: Lucifer y la Bestla: la legltmaci6n de la domlna
ci6n en la Tradlci6n Cristlana" en Tamez/Trinidad (ed) Capitalismo: Violencia y 
Anti-Vida. Tomo I, DEI, San Jo8', Costa Rica, p,gs. 200-313. Ver igualmente 
Cohn, Norman, Europe's Inner demons, 1975), San 'Jos,. 
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mos dominantes, aue dieron Ja base para Ja apanc10n de Ja utopia 
anti-ut6pica, de! terror anti-terrorista y de! Estado absoluto anti-esta
tista. Igualmente Ja abolici6n de los derechos humanos y Ja negaci6n de! 
valor de! hombre mismo, se basaron en Ja analogia de! cäncer. Indonesia 
1965, China 1973, Argentina, Uruguay, Guatemala; siempre se trat6 de! 
mismo metodo. Siempre se anunci6 Ja necesidad de extirpar un cancer. 
Sin embargo, ahora se anuncia como politica mundial lo que antes era 
politica nacional de algunos paises.10 

Trata.ndose ahorade Ja dictadura mundial de Ja Seguridad Nacional de 
EE.UU., aparecen especificidades vinculadas con el hecho de que 
EE.UU. es el primer poder militar y at6mico de! mundo. Cuanto mas 

10. EI totalitarismo, del cual estamos hablando, es una especie de esp{ritu de las 
instituciones. Sin embargo, no es instituci6n. Por tanto, es imposible evitarlo a 
traves de garant{as institucionales y de derecho formal. Hoy ya no puede haber 
duda de que tampoco 1a democracla burguesa -entendida como instituci6n
no forma de ninguna mailera una garantfa en contra de! totalitarismo. Puede desa
rrollarse dentro de sus instituciones igualmente como lo puede hacer dentro de 
otros tipos institucionales. Entendemos aqu{ por totalitarismo un movimiento 
que polariza radicalmene el mundo a partir de la imaginaci6n de una instituciona
Udad perfecta, pasando de la tecnica social derivada de esta institucionalidad 
perfecta al terror social. EI totalitarismo reduce el sujeto a una sola relaci6n social 
y lo a{sla, al hacer aparecer la institucionalidad perfecta como unica necesaria. EI 
concepto de esta institucionalidad perfecta se deriva de las relaciones sociales de 
producci6n dominantes en cada caso. 

En el interior de Ja sociedad socialista, el totalitarismo staliniano apareci6 a 
partir del concepto de planificaci6n perfecta, derivada de las relaciones socialistas 
de producci6n. Su institucionalidad perfecta por tanto era Ja planificaci6n. En la 
sociedad capitalista se dio el primer movimiento totalitario en el nazismo alem6n 
que deriv6 su institucionalldad perfecta de Ja imaginaci6n de una pureza racial 
constituyendo su sociedad totalitaria como sociedad de guerra. En el movimiento 
totalitario actual, Ja institucionalidad perfecta lleg6 a ser el mercado proyectado 
como mercado total, que a(sla al sujeto reduci6ndolo exclusivamente a relaciones 
del mercado. 

Este concepto de totalitarismo se basa en Ja teorla de Hannah Arendt, (The 
Ong{ns of the Totalitarlanism, New York 19S 1). Es contrarlo al concepto de tota
lltarismo de Carl J. Friedrich y Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarlan Dictatorship 
and autocracy, Cambridge, Massachwets, 1956. 

Friedrich parte simplemente de criterios institucionales, lo que Je impide 
pasar por enclma de una simple descripci6n de sistemas poHticos detenninados. Se 
escogen arbitrariamente criterios, que aciertan para el adversario poHtico y que 
por necesidad intr(nseca jamas se pueden dar para el sistema social en el cual vive 
el autor. Por lo tanto, con necesidad deductiva puede denunciar al adversario 
poHtico como totalitario, mientras por la misma raz6n deductiva al propio sistema 
jamu puede serlo. Friedrich soluciona el problema, haci6ndolo desaparecer por 
v(a de una definici6n arbitraria. De esta manera, el concepto del totalitarismo se 
transforma en un elemento de Ja polarizaci6n totalitaria del mundo. Por tanto 
pierde el valor cr(tico, que tiene en el anlllisis de Hannah ArendL Sobre Ja base de 
la teor(a de Friedrich, por tanto, el totalitarismo actual puede presentane como 
lucha total en contra del totalitarismo. De esta manera, se integra en el totalita
rismo como uno de sus instrumentos ideol6gicos de lucha. Jeane Kirkpatrick 
populariz6 este concepto de totalitarismo en America Latina con el resultado de 
que hay reg(menes totalitarios como las dictaduras militares de Chile, Argentina y 
Uruguay, pero tambien los reg{menes de EI Salvador y Guatemala son llamados 
reg{menes autoritarios y Ubertarios. En realidad, despu6s del fascismo italiano, 
que se autodenominaba totalitario, aunque no lo era en los terminos actuales de! 
concepto, ningun r6gimen totalitario se di6 este nombre. Ya los nazis rechazaron 
el nombre totalitario para su slstema y lo Uamaron au toritario. 
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EE.UU. interpreta su politica a traves de rnitos y se emancipa de Ja 
realidad, tanto mas se muestra dispuesto para el suicidio colectivo de Ja 
humanidad y puede hacer creible este hecho. EI intento de una dictadu
ra mundial de parte de EE.UU. deriva su poder de esta disposici6n. 

Este poder todopoderoso es igualmente negativo, en el mismo 
sentido en el cual todo este movirniento parte de simples negaciones. Si 
el poder todopoderoso de! creador es el poder de crear el mundo, asi 
el poder todopoderoso de estos mit6logos es poder destruir Ja creaci6n. 
i.,Y no es aquel quien destruye Ja creaci6n, tan todopoderoso como lo 
es aquel, quien Ja cre6? 11 

Conclusi6n 

De nuevo estamos enfrentados a un movimiento nihilista, rnotivado 
por una tradici6n apocaliptica, que tiene sus raices en Ja disposici6n 
al suicidio colectivo de Ja humanidad. 

11. Precisamente la fe en Dios es la base para la credibilidad de la disposici6n 
al suicidio colectivo de la humanidad. Creer 1 que la fe en Dios y la moralidad 
tengan alguna correlaci6n a pnori, es una leyenda. Tambien la inmoralidad absolu
ta presupone la fe en Dios. Parte de esta leyenda es la creencia frecuente en Am~ 
rica Latina y en los EE.UU ., segun la cual el nazismo ha sido ateo. Jamas lo era. 
En la justificaci6n de la injusticia mas absoluta, que hicieron los nazis, jugaron 
un papel central el Dios Seiior de la Historia, el Todopoderosos y la Providencia. 
La frase de Dostoyewski: "Si no hay Dios, todo es l{cito", se puede igualmente 
invertir. Si hay Dios, se hace posible la inmoralidad mas absoluta. 

Creer en Dios hace posible darle al suicidio colectivo de la humanidad una 
racionalidad aparente. Puede ser declarado como voluntad de Dios y ;.no puede 
Dios despues de haber creado el mundo en siete d{as, repetir esta creaci6n una 
segunda vez? De esta manera la creencia en Dios se transforma en la justificaci6n 
de la inesponsabilidad m;ls absoluta. EI obispo Pablo Vega, presidente de la confe
rencia episcopal de Nicaragua, dice: "Hay agresi6n militar, pero hay tambien 
agresi6n ideol6gica, y obviamente, es peor matar el alma, que matar el cuerpo" 
(Amanecer, Managua, No. 36-37. P,g. 36). Eso se repite constantemente; por 
ejemplo " .•• el hombre sin alma no vale nada y sin cuerpo vive" (Nuevo Diario, 
13 de marzo de 1986 ). Quiere decir, que los contras matan solo el cuerpo, sin 
el cual el hombre puede vivir, mientras los sandinistas matan el alma, lo que hace 
morir al hombre aunque viva. Esa es la aplogetica del genocidio desde la inquisi
ci6n medieval. De esta propaganda del genocidio surge Ja imagen gloriosa de la 
perfecci6n, que en esta teolog{a de la Contra no es de la instituci6n perfecta sino 
de Ja personalidad perfecta: "Caeran mil a su diestra y diez mil a su siniestra, 
pero a el (el cardenal) no lo tocar~ los enemigos, porque es un escogido de! 
Seiior •.. La vida del Cardenal Obando es un espejo, donde la gloria de Dios se 
refleja .•• no habla en nombre propio, sino que por su boca habla el Sei\or". 
(La Prensa. Managua, 14 de julio de 1985). Ver el analisis de Pablo Richard "La 
lglesia de los pobres en Nicaragua", Revista Pasos No. 5, DEI, San Jose, Costa 
Rica, abril de 1986. Las frases citadas del obispo Vega llevan al suicidio colectivo 
de Ja humanidad, si se les aplica a esta humanidad. 

La fe en Dios solamente puede ser liberadora, si ananca de la afirmaci6n 
de la vida corporal presente. En caso contrario se dirige en contra de cualquier 
humanismo. 

De esta manera, la relacion entre te{smo y ate{smo se hace mas comple
ja. Ciertamente, el ate{smo puede llevar al "todo es lfcito", como lo afirma 
Dostoyewski. Sin embargo, por otro lado, precisamente el ate{smo es incapaz de 
racionalizar el suicidio colectivo de Ja humanidad como realizaci6n del hombre 
verdadero. Ver Franz J. Hinkelammert, Las Annas Ideologicas de /a Muerte, 
DEI, 2a. ed. revisada y ampliada, San Jose, Costa Rica, 1981. 
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Pero ya no hay soluci6n militar. Ella seria Ja realizaci6n de Ja meta 
-posiblemente todavia inconsciente- de este movimiento, su Armage
don tan ansiado. Posiblemente ya ni queda Ja soluci6n de las guerras 
nacionales de liberaci6n. Estas presuponen el reconocimiento por lo 
menos de hechos politicos. Cuando despues de 1917 vencieron los 
bolcheviques en Rusia, esta victoria presuponia el reconocimiento de 
este hecho politico de parte de los poderes occidentales. Ellos podrian 
haber fundado contras de igual manera que hoy lo hace EE.UU. en 
Nicaragua, para desangrar la Union Sovietica sin dejar terrninar jamas la 
guerra civil. Algo parecido ocurri6 en Grecia despues de la Segunda 
Guerra Mundia!. Los partisanos perdieron y Ja Union Sovietica bajo 
Stalin reconociö este hecho politico. Tambien podria haber fundado 
contras para desangrar Grecia. Pero se reconociö un hecho politico. 
Sin embargo, cuando el primer poder mundial deja de reconocer hechos 
polfticos y disuelve Ja politica en Ja idea de la realizaciön de un mito, se 
disuelven los hechos mismos. Dejan de haber hechos politicos y todo se 
disuelve en un movimiento agresivo, una nada que grita y que puede 
hacer desaparecer el mundo en su abismo. Una soluci6n, por tanto, 
tiene que ser sumamente elemental y tendra como supuesto Ja actividad 
de oposiciön en los propios paises centrales. Dado que las armas sirven 
poco, se debe tratar sobre todo de una resistencia civil. Eso muy bien 
puede significar que el mundo se vuelva dioclesiano para aquellos que 
realizan resistencia. 

Sin embargo, cualquier resistencia necesita una meta. Antes de 
poder hablar de derechos humanos o incluso de hechos reales hay que 
poder decir, que hombre hace falta respetar a traves de estos derechos. 
Hay que volver a constatar que ningun hombre es basura humana, que 
ninguno es perro rabioso o bestia con rostro humano, que nadie es para
sito o se encuentra en el nivel de los piojos o pulgas y que nadie es un 
cancer de! cuerpo de Ja humanidad, que hace falta extirpar. Todo eso 
es una novedad absoluta dentro de Ja civilizaciön occidental. Si se habla 
apresuradamente de los derechos humanos, se deja de percibir que no se 
considera como seres humanos a una gran parte de la humanidad, que 
por lo tanto no entra en consideraciön como sujeto de derechos algunos. 
~Que sentido tiene hablar de derechos humanos, cuando el poder 
mayor y mas importante de nuestro tiempo declara a grupos humanos 
enteros como un cancer en el cuerpo de pueblos o de Ja humanidad? 
No es obvio, y nunca lo ha sido, que el pobre, el marginado y tambien 
aquel que resiste, sea un hombre. Muchas declaraciones de derechos 
humanos incluyep de hecho solamente a una parte de Ja humanidad, 
porque no incluyen a aquellos seres humanos que no son considerados 
como hombres. Quien sefiala a seres humanos como un cancer, puede 
despues fäcilmente reconocer derechos humanos. Un cancer no es un 
ser humano y por lo tanto no es valida para el Ja declaraci6n de los 
derechos humanos. Es fäcil -y ademäs tradici6n centenaria europea y 
estadounidense- hacer declaraciones de derechos humanos bajo Ja con-
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dicion de que no todos los seres humanos son realmente tales. Desde Ja 
consideracion de que Ja poblacion original de America se compone de 
seres sin alma, hasta Ja consideracion de seres humanos como infra
humanos o como basura o cancer, hay una linea continua de nuestra 
tradicion. 12 

Hay un proceso de socavac1on intema de los derechos humanos, 
que parte de Ja consideracion de grupos humanos enteros como no
humanos. Eso es especfficamente notable en Ja limitacion de los 
derechos humanos a los derechos humanos liberales, cuya tendencia es 
Ja de imponer el automatismo de! mercado como base de! orden social. 
Dado el hecho de que el mercado quita automäticamente a grupos 
humanos enteros las posibilidades concretas de vida, estos marginados 
aparecen como seres no completamente humanos. EI mercado deja solo 
a unos su posibilidad de realizacion humana quitandosela a otros. 

Pero nadie puede ser hombre sin tener las posibilidades concretas 
para vivir. Eso implica inevitablemente las condiciones materiales de 
vida. Esta en Ja esencia de Ja sociedad de! mercado mismo hacer depen
der estas posibilidades concretas de vida, de los resultados de! mercado 
y de quitar por lo tanto, el acceso a ellas para grupos humanos determi
nados. Solo hace falta desarrollar el mercado hacia el mercado total, 
para tener todas estas consecuencias. 

Esto significa que solamente se pueden asegurar los derechos huma
nos, si se concede a todos los hombres ser legitimamente sujetos de 
posibilidades concretas de vida. Eso implica un conflicto con Ja sociedad 
de mercado, en Ja cual el automatismo de! mercado es el mecanismo 
central de regulacion. Por esta razon, Ja superacion de! automatismo de! 
mercado es Ja condicion para hacer Ja vida de manera que sea posible 
conceder a todos los seres humanos Ja dignidad humana y poderlos ver 
y tratar como sujetos de derechos humanos. Sin embargo, eso implica 
el control de! mercado a traves de un plan global, es decir, a traves de 
un intervencionismo planificado, que puede dar a todos los hombres Ja 

12. Esta situaci6n dificulta la discusi6n sobre los derechos humanos. Eso se hace 
visible en el caso de los presos poHticos_ Donde avanza el totalitarismo en Amo!rica 
Latina, casi no hay presos pol{ticos. Tampoco juegan un papel importante los 
campos de concentracion o prisiones en el sentido clasico del siglo XIX. Los 
perseguidos desaparecen en el hoyo negro de los aparatos polic{acos. Los lugares 
de tortura y de aniquilamiento forman el camino a la muerte exclu {do de cual
quier publicidad. 

La existencia de presos poHticos presupone un reconocimiento de sujetos, 
cuyos derechos son violados_ Aunque sean violados los derechos humanos, el 
sujeto mismo de tales derechos sigue existiendo. Por tanto sigue habiendo una 
perspectiva de desarrollo futuro, que da sentido a la protesta en contra de las 
violaciones. En cambio, el totalitarismo de los reg{menes de la seguridad nacional 
apaga al propio sujeto. Donde no existen derechos, no se violan derechos. Frente 
al totalitarismo no existe aquel sujeto presupuesto en la protesta por la violacion 
de derechos humanos. Y en realidad no ex iste. EI hombre no es sujeto por natura
leza, sino un ser que Uega a ser sujeto en el caso en el cual es reconocido como tal 
en una relaci6n social mutua. En la discusion sobre el totalitarismo solamente 
Hannah Arendt ha pronunciado esta perspectiva. 
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posibilidad de Ja integraci6n econ6mica para poder llegar a ser sujetos 
concretos. 
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CAPITUL06 

EL ESTADO DE SEGURIDAD NACIONAL 
SU DEMOCRATIZACION Y LA DEMOCRACIA UBERAL 

EN AMERICA LATINA 

En los aflos ochenta de este siglo, en America Latina, abundan los 
llamados procesos de democratizaci6n, y cuentan en todos los casos con 
el apoyo de EEUU. Se habla de Ja recuperaci6n de Ja democracia. En 
todos los casos, estos procesos siguen a un periodo anterior de dicta
dura militar de Seguridad Nacional, sustituyendo gobiemos militares 
por gobiemos civiles. Estas dictaduras militares surgieron en las deca
das de los sesenta y setenta, y destruyeron Ja democracia liberal anterior
mente existente. Eso vale especialmente para Brasil, Uruguay, Chile, y 
Peru. En Amenca Central, en cambio, estas dictaduras de Seguridad 
Nacional no siguen a un perfodo de democracia liberal anterior -que 
con excepci6n de Costa Rica nunca se ha desarrollado-, sino que apa
recen por la transformaci6n de dictaduras militares, mas bien tradicio
nales, en dictaduras de Seguridad Nacional, proceso que ocurre en EI 
Salvador, Guatemala y Honduras en el curso de los aflos setenta. 

Estas dictaduras de Seguridad Nacional transforman profundamente 
Ja relaci6n entre las FF AA y el Estado, en toda America Latina. Se trata 
de un perfodo en el que los derechos humanos son violados sistematica
mente, y en el cual las FF AA asumen como instituci6n un proyecto 
econ6mico-social de transformaci6n hacia un capitalismo extremo anti
intervencionista, anti-reformista y anti-popular. Las FF AA se transfor
man en el nucleo de los aparatos represivos, se disipa Ja diferencia entre 
policia, ejercito y servicios secretos, para imponer a Ja sociedad un 
proyecto de mercado total, cuya vigencia se identifica con Ja existencia 
de Ja propia instituci6n de! ejercito. Las FF AA se transforman, por lo 
tanto, en un poder politico que se arroga Ja responsabilidad por el 
proyecto econ6mico-social vigente en Ja sociedad, junto con los poderes 
del gobiemo para implementarlo. Si en el periodo de Ja democracia 
liberal anterior, las FF AA fueron, por lo menos verbalmente, el brazo 
armado de! poder civil sin derecho a constituirse en un poder politico 
propio, en Ja dictadura de Seguridad Nacional se transforman en el 
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portador legftimo de! poder politico, tanto en el plano de Ja definici6n 
de! proyecto econ6mico-social como en el plano de! gobierno. 

En este sentido, Ja dictadura de Seguridad Nacional tambien se 
distingue de las dictaduras militares tradicionales. Estas asumen el 
gobierno para sustituir el gobierno civil por un gobierno militar. Sin 
embargo, no transforman las FFAA en un poder politico especifico 
de definici6n de Ja sociedad; ocupan el gobierno por usurpaci6n, para 
aprovecharlo o estabilizarlo. Pero lo hacen dentro de una sociedad cuyo 
desarrollo esta ya definido a partir de Ja distribuci6n de! poder a nivel 
de Ja sociedad civil. A traves de Ja dictadura de Seguridad Nacional, en 
carnbio, las FFAA se transforman en juez de Ja propia sociedad civil y 
en portadores de Ja ideologfa y de un proyecto econ6mico-social, para 
transformar a fondo, a partir de esta su nueva posici6n, Ja propia socie
dad civil. Para ser portadoras de un proyecto de transformaci6n ellas se 
transforman en poder politico. Par eso, se arrogan ahora el lugar de Ja 
soberanfa. La dictadura militar tradicional no se considera lugar de Ja 
soberanfa a nivel de los poderes politicos, sino que se considera un 
poder de facto. 

La violencia de las dictaduras de Seguridad Nacional es unicamente 
comparable con los periodos mas despiadados de Ja conquista. Destru
yen todas las relaciones sociales, subvierten todas las legitimidades 
tradicionales, las solidaridades acostumbradas y los lirzos de vecindad y 
de familia. Irrumpen en Ja sociedad civil, para deshacer estos lazos, 
introduciendo en toda America Latina Ja tortura y Ja desaparici6n como 
medio sistematico y legftimo de Ja dominaci6n. Esta se basa en Ja 
aterrorizaci6n de Ja poblaci6n entera, mas alla de Ja tradicional estruc
tura de clases. 

Esta transformaci6n de las FF AA se apoya en un sistema de domi
naci6n mundial, cuyo centro es EEUU. Los aparatos militares, que se 
constituyeron en poder politico en nombre de Ja Seguridad Nacional, 
fueron llevados a esta posici6n por un esfuerzo imperial, especialmente 
fuerte despues de Ja revoluci6n cubana y en el contexto de Ja Alianza 
para el Progreso. La capacitaci6n militar y policial, pero tarnbien Ja 
formaci6n ideol6gica y politica correspondiente, partieron de escuelas 
organizadas por los EEUU. Se lleg6 hasta el extremo de Ja enseflanza 
de metodos de tortura. Pero se cre6, a Ja vez, una situaci6n en Ja cual Ja 
oposici6n a las dictaduras de Seguridad Nacional ya no se tenfa que 
enfrentar solamente con el aparato militar nacional, sino con todo el 
imperio, y con su centro, el gobierno de los EEUU. Ademas, ninguno de 
estos aparatos militares nacionales tenfa, por si solo, el poder suficiente 
para establecer tales dictaduras. En el conjunto de! imperio, en carnbio, 
podfan lanzarse a una confrontaci6n tan profunda. Hay ejemplos muy 
claros de eso. Cuando en 1978 el presidente Guzman gan6 las eleccio
nes en Republica Dominicana, fue Ia primera vez en Ja historia de este 
pais despues de Ja intervenci6n militar de los EEUU en 1965, que un 
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socialdemöcrata subio a la presidencia. Sin embargo, antes de po
der asumir el gobiemo, fue amenazado por un golpe militar. Una 
intervencion del presidente de los EEUU, Carter, llev6 a los militares a 
aceptar Ja presidencia, despues de haberse comprometido Guzman a 
respetar a las FF AA como el garante de Ja constituci6n y dar garantias 
en cuanto a su politica econ6mico-social. Una situacion parecida se 
produjo en 1979 en Nicaragua, donde el Frente Sandinista pudo llegar 
al poder solamente por determinados roces en el interior de! sistema 
imperial. Todo eso indica, que las dictaduras de Seguridad Nacional 
forrnan un conjunto en el interior de! sistema imperial vigente en 
Arnerica Latina. 

Los procesos de democratizaci6n aparecen en los Estados de Segu
ridad Nacional, constituidos por las dictaduras de Seguridad Nacional. 
En forma generalizada constituyen ahora gobiemos civiles, que surgen 
de procesos electorales. Efectivamente, los gobiemos militares han sido 
muchas veces ineficientes. Existia Ja amenaza de que una permanencia 
duradera de los militares en el poder, los iba a desprestigiar tanto, que 
Ja propia existencia del sistema social estaba en peligro. Los gobiemos 
civiles parecian ser mas eficientes y aceptables para Ja poblacion, 
aunque hicieran Ja misma politica econ6mica y social que el Estado de 
Seguridad Nacional habia iniciado. Ademas, su eventual desprestigio no 
comprometeria a las FF AA. 

En terminos generales, las democratizaciones llevaron consigo un 
determinado alivio en cuanto a la situaci6n de derechos humanos. En 
ningun caso este alivio se refiere a los derechos humanos econ6micos y 
sociales, pero hay mejoras, a veces sustanciales, en Ja situaci6n de los 
derechos humanos civicos, que se refieren a Ja integridad del individuo. 
Sin embargo, tambien en este campo las mejoras son, muchas veces, 
sumamente relativas. Esto es valido especialmente para paises como 
Peru, Guatemala, EI Salvador y Honduras. EI grado de deterioro de Ja 
situaci6n de derechos humanos lo puede comprobar Ja argumentacion, 
que usa Napoleon Duarte, presidente de EI Salvador, para comprobar Ja 
mejora de derechos humanos en su pais: "EI hecho, de que hoy existen 
mucho mas presos politicos que antes, perrnite comprobar, que Ja 
democracia progres6. Ya no se los mata sin mas" (retraducido de Der 
Spiegel, Nr. 42/ 1986, p. 188). La situacion es efectivamente tan deses
perada, que este argumento resulta cierto. "Americas Watch" hace el 
siguiente comentario: "Debe haber pocos pafses en el mundo, en los 
cuales se considera un numero de 1900 asesinatos politicos en un solo 
ai!o (1985) como rutina -siendo cometidos un 90% por el ejercito 
controlado por un gobiemo civil democratico" (traducido de Der 
Spiegel, Nr. 42/1986, p. 188). 

Sin embargo, las democratizaciones llevan a gobiemos civiles surgi
dos de elecciones generales. Las democracias resultantes, sin duda, no 
representan un simple regreso a Ja democracia liberal. Eso no ocurre ni 
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siquiera en aquellos paises donde con anterioridad al Estado de Seguri
dad Nacional habia existido tal democracia liberal ni alli, como en 
America Central, donde nunca han habido tales democracias. De las 
democratizaciones resultan democracias de un nuevo tipo, que de 
ninguna manera disuelven el Estado de Seguridad Nacional; mas bien lo 
racionalizan. 

La democracia liberal se basa en la soberania popular. Tomando 
esta expresi6n en un sentido amplio, esta afirmaci6n vale tanto para la 
tradici6n Lockiana como la Rouseauiana de la democracia. Si bien estas 
tradiciones se distinguen, tienen en comun el basar el poder politico en 
la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, la soberania esta ubicada en 
el pueblo como conjunto de los ciudadanos, y pasa por elecciones a las 
instituciones representativas elegidas en elecciones con el voto universal 
de todos los ciudadanos. De esta manera, en sentido politico, el gobiemo 
democraticamente elegido representa la soberania. 

Por esta raz6n, en toda democracia liberal, la asamblea constitu
yente es el lugar institucional max.imo de la soberania popular, surgido 
de elecciones generales a partir del pueblo como naci6n organizada en 
el Estado y soberano oor excelencia. 

Esta constituyente liberal concentra todos los poderes, no solamen
te del Estado, sino de toda la sociedad. Frente a ella no existe divisiön 
de los poderes, sino que ella ejerce a la vez los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial. Por eso su presidente dirige toda politica interior 
en municipios, provincias, etc., y exterior, como el servic10 diplomätico, 
nombrando todas las autoridades. Igualmente ejerce la autoridad direc
ta sobre el ejercito. Por tener todo el poder, puede legislar sobre el 
ejercicio futuro de todo poder. Porno tener ninguna divisi6n de pode
res, puede establecer con legitimidad la divisi6n de los poderes publicos. 
Por tener la suprema autoridad sobre el ejercito y por encima de todas 
las autoridades inferiores, puede dar a Ja sociedad el orden politico 
dentro de] cual se generan en el futuro todas las autoridades. Y por 
tener todo poder como derivado de Ja soberania popular, no puede 
sino constituir una sociedad democrätica, unica congruente con el prin
cipio que da el poder a Ja constituyente. 

La vida politica futura, que se desenvuelve en el marco de Ja cons
tituci6n dada, es Ja portadora de aquella soberania civil que ya estaba 
presente en Ja constituyente, y que, en ultima instancia, radica en la 
soberania popular. 

En este sentido se entiende Ja democracia liberal. Hay un solo 
poder politico soberano, dividido en varios poderes que se equilibran 
entre si. Este poder se genera democräticamente por elecciones, y 
frente a el no hay poder politico altemativo. Cualquier intento de esta
blecerlo es aha traici6n. 
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Que ese sea el caracter de Ja democracia liberal, en buena parte es 
imaginaci6n. Pero esta imaginaci6n es real, y tiene su efecto sobre las 
democracias que resultan en los siglos XVIII y XIX. Obliga a respetar en 
Jas constituciones de estas democracias los elementos presentes en Ja 
imaginaci6n, aunque sea solamente en un grado parcial. 

Sin embargo, las democratizaciones que se dan en esta decada -de 
Jos ochenta en America Latina, ya no se asemejan a. esta presentaci6n 
de Ja democracia liberal. Eso se hace visible en Ja forma que adquieren 
Jas constituyentes cuando se convocan. Ya no surgen de) derrocamiento 
de los regimenes autoritarios o totalitarios anteriores, como en el caso 
de las constituyentes burguesas, que resultan normalmente de revolucio
nes burguesas que despedazan el poder anterior. Las constituyentes 
actuales de America Latina, en cambio, son convocadas por un poder 
polftico ajeno a Ja constituyente y que esta por encima de ella. La 
constituyente es ahora una asarnblea convocada por otro poder polftico 
con Ja tarea de elaborar una constituci6n. La constituyente liberal es Ja 
constituci6n, y elabora Ja forma juridica de una vida politica futura que 
corresponda a lo que ella es -lugar de Ja soberania popular. La constitu
yente actual, en carnbio, es un lugar de elaboraci6n de un esquema 
politico ya definido por otro poder politico. Este poder politico, que 
ahora resulta ser tarnbien el lugar de Ja soberania para Ja vida politica 
democratizada, son las FF AA. 

Estas FF AA, constituidas en poder politico en el periodo de Ja 
dictadura de Ja Seguridad Nacional, mantienen esta funci6n y siguen 
siendo el lugar de Ja soberania. Ellas convocan a Ja asamblea constitu
yente y Je asignan Ja tarea de elaboraci6n de Ja constituci6n. Le dan 
las lineas generales de Ja constituci6n por elaborar. Ellas dan el visto 
bueno a Ja constituci6n elaborada. Recien despues de haberse cumplido 
este tramite, Ja constituci6n pasa a un plebiscito. 

Estas constituyentes, por lo tanto, ya no son soberanas. No concen
tran en si el poder politico sobre el cual legislan. Ni tampoco pueden 
aspirar a eso, porque en caso de hacerlo, seran disueltas por las FFAA, 
que las convocan. Cuando Ja constituyente peruana de! ai'lo 78/79 
trat6 de declarar su soberania, el ejercito Ja arnenaz6 con Ja disoluci6n 
y la constituyente acept6 ser simplemente lugar de elaboraci6n de una 
Constituci6n, dependiente de! ejercito como lugar de la soberania. 
Eso se da igualmente en Honduras, El Salvador, Republica Dominicana. 
Hoy se da algo parecido en Brasil. En diversos casos Ja constituci6n 
misma declara el ejercito como garante, en ultima instancia, de Ja cons
titucionalidad, sustituyendo asi el tribunal constitucional de Ja demo
cracia liberal por las FFAA. Y, aunque eso no se haga explicitamente, Ja 
misma forma de Ja constituyente deterrnina una situaci6n de este tipo. 

Resulta una situaci6n en Ja que las FFAA se transforman defmiti
varnente en lugar de la soberania, que han usurpado en el periodo de Ja 
dictadura de Ja Seguridad Nacional. La estructura de! poder politico, 
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surgida en este periodo, sobrevive. Los gobiemos democraticos surgidos 
de Ja democratizaciön,.resultan gobiernos civiles con autonomfa frente 
al ejercito, pero sin soberanfa. EI poder politico civil surge como segun
do poder autönomo, dependiente del poder militar soberano, que es 
superior y vigilante. Aparece un doble poder politico: poder rnili
tar y poder civil. Se trata de un esquema, en el que Ja divisiön de 
poderes vale exclusivamente para este poder politico civil, pero no para 
el militar. 

Se puede deterrninar este lugar de Ja soberania por Ja frase de Carl 
Schmitt: Soberano es quien declara el estado de excepciön. En America 
Latina, con escasas excepciones -una de ellas todavia es Costa Rica
el ejercito declara el estado de excepciön y comunica su decisiön al 
gobiemo civil. 

Hay muchas razones para creer que esta transformaci6n de Ja 
democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional, no se limita 
solamente a America Latina o al tercer mundo, sino que progresa en el 
interior de las democracias liberales del mundo desarrollado. Eso se 
percibe especialmente en el rechazo generalizado de Ja soberania popular 
en los pensamientos politicos tanto neoliberales como neoconservado
res, que reclaman abiertamente un segundo poder politico soberano, 
no representativo, por encima del poder politico representativo. Eso 
aparece explicitamente en Ja teoria politica de F. Hayek, por un lado, 
y de Huntington, por otro. Se pide ahora una democracia controlada, 
o limitada, o gobernable. Para controlar o limitar o gobemar a una 
democracia -a los 6rganos representativos- hace falta alguien que Ja 
controle, Ja limite o Ja gobieme. Aunque Hayek abogue por un poder 
poHtico de control, compuesto por sabios y filösofos, a Ja postre estos 
sabios resultan ser los comandantes en jefe de las FF AA. 

De Ja dictadur11, rnilitar se pasa a Ja democracia militar, de Ja dicta
d ura de Seguridad Nacional, a Ja democracia de Seguridad Nacional. 
No se percibe ninguna recuperaci6n de Ja democracia liberal tradicional. 
Y el reclamo de una democracia "sin apellido", de Ja democracia pura y 
en si, no es mas que una neblina que esconde este hecho real. 

Democracia liberal de minorias 
y democracia liberal de masas 

Tenemos que ver, por lo tanto, las dictaduras de Ja Seguridad Nacional 
y las democratizaciones resultantes en democracias de Seguridad Nacio
nal, como un solo proceso de transformaci6n de Ja democracia liberal. 
La dictadura de Seguridad Nacional parece ser el pen'.odo intermedio de 
Ja transformaci6n, mucho mas importante, en Ja que se transforma Ja 
democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional. Parece, 
ademäs, que tal periodo intermedio no es necesario en todos los casos. 
Don de no se produce este intervalo de Ja dictadura militar de Ja Seguridad 
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Nacional, Ja transfonnaci6n pasa por Ja transici6n de Ja dictadura mili
tar a Ja democracia militar. Su resultado es siempre Ja transfonnaci6n 
de Ja democracia liberal en democracia de Seguridad Nacional. En esta 
no es necesario que sea el propio ejercito el portador de! poder politico 
soberano. Puede ser igualrnente el aparato policial-represivo directa
mente. Pero siempre se trata de que los aparatos represivos sean el lugar 
de Ja soberanfa, exento de! control de! poder civil y transformado en su 
controlador. La soberania es de Ja fuerza bruta. 

Hace falta, por lo tanto, profundizar algo mas en el significado de 
Ja democracia liberal. Esta, por su declaraci6n de Ja igualdad de los 
hombres, inicia Ja tendencia hacia el voto universal. Pero, hasta por lo 
menos al final de! siglo XIX, solamente esponidicamente acepta el voto 
universal. Tiene un voto clasista y racista a pesar de toda su declaraci6n 
de Ja igualdad de los hoi:nbres. En nombre de Ja igualdad, establece una 
democracia de minorias sumamente limitada, considerando Ja desigual
dad como un medio para asegurar Ja igualdad. EI poder de los iguales 
resulta de Ja imposici6n de parte de los desiguales. Todos son iguales, 
pero algunos lo son mucho mas que los otros. 

Para que todos sean ciudadanos, solo algunos lo seran. La democra
cia liberal construye su poder sobre minorias en dos sentidos: 

1. Aparece en centros imperiales de tipo colonial, como lo eran 
Inglaterra y Francia en su tiempo, pero, en tenninos analogos, tambien 
los EEUU. La democracia liberal, jamas considera a los subditos de! 
imperio, en general, como ciudadanos. Ciudadanos son solamente 
aquellos subditos de! imperio originarios de! centro imperial. En el 
imperio ingles eso se refiere a Inglaterra. Los habitantes de Ja lndia, al 
igual que los ingleses, subditos de! imperio, no son ciudadanos. Poste
riorrnente son ciudadanos de segunda clase, al poder elegir tambien ellos 
6rganos representativos. Sin embargo, los 6rganos representativos en las 
colonias no son soberanos, sino aut6nomos. Soberano frente a ellos es 
el poder colonial. En estos 6rganos representativos surge, por primera 
vez, una estructura de! poder politico analoga a Ja democracia de Ja 
Seguridad Nacional. Un poder politico civil y aut6nomo, frente a un 
poder politico militar y soberano. Sin embargo, en estas democracias 
coloniales, el poder soberano es po~r externo directamente, mientras 
en las democracias de Seguridad Naci.onal se · trata de un poder intema
mente generado. En los EEUU, esta diferencia entre hombre y ciudada
no se da, mas bien, en terminos racistas. Ciudadano es el blanco, y el 
indio, asi como el negro, son no-ciudadanos. Tambien ya alli se da, en 
relaci6n a los indios -una vez retirados a sus reservaciones- una rela
ci6n entre poder politico soberano y poder politico representativo y 
aut6nomo. 

2. Por otro lado, el caracter minoritario de Ja democracia liberal 
aparece en el interior de los centros de los imperios coloniales mismos. 
En Inglaterra, con sus subditos ingleses en lnglaterra, en Francia, 
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con los subditos franceses en Francia, en los EEOU, con los subditos 
internos de los Estados Unidos, en Alemania, con los subditos ale
manes de! Estado aleman. EI caracter minoritario se impone por Ja 
clasificaci6n del derecho al voto. EI que paga mas irnpuestos, mas voto 
tiene. Aunque todos sean ciudadanos, hay varias clases de ciudadanos. 
En los EEUU se efectua esta limitaci6n de la ciudadania por Ja declara
ci6n de grandes partes de Ja poblaci6n como no-ciudadanos. Los hom
bres no-ciudadanos, ni siquiera son ciudadanos de segunda clase. Por lo 
tanto, no !es corresponde ningun derecho al voto. Eso se refiere espe
cialmente a los esclavos, durante el prirner siglo de Ja democracia liberal 
en los EEUU. Despues de Ja liberaci6n de los esclavos, sigue vigente a 
traves de Ja separaci6n de las razas. Recien en los afios cincuenta de! 
presente siglo, se reconoce Ja ciudadania de todos en terminos juridicos, 
mientras en los centros europeos se considera una ciudadania universal 
con voto universal, a partir especialmente de Ja primera guerra mundial 
(que sigue restringida a los habitantes de Ja naci6n dominante de los 
centros imperiales). 

Esta democracia liberal de las minorias, a partir de finales de! siglo 
XIX, se transforma en democracia liberal de masas. A raiz de poderosos 
movirnientos de masas populares, surge 1a reivindicaci6n positiva de Ja 
igualdad, que incluye Ja reivindicaciön de! voto universal. Se trata, 
especialmente, de movirnientos socialistas revolucionarios. Sin embargo, 
hay muchos otros movimientos que reivindican varias liberaciones 
frente a las opresiones establecidas por las democracias liberales de las 
minorias. Movirnientos de igualdad de razas, de emancipaci6n femenina, 
movimientos de liberaci6n colonial, movirnientos de minorias naciona
Ies. De Ja declaraci6n de igualdad, que estaba en Ja propia raiz de Ja 
propia democracia liberal de las minorias, se pasa ahora a Ja reivindica
ci6n de Ja emancipaci6n humana. Eso irnplica Ja reivindicaci6n de! voto 
universal y de Ja ciudadania para todos. 

A partir de Ja primera guerra mundial, eso lleva a Ja concesi6n de! 
derecho al voto universal en las democracias liberales de los centros 
desarrollados de! mundo. Esta concesi6n no se hace de una vez, sino 
que es un proceso que se extiende hasta los afios cincuenta, con el reco
nocimiento de los derechos civiles a los negros en los EEUU. Pero tam
poco es siempre un proceso gradual. Mientras en Ja Union Sovietica 
aparece una nueva sociedad socialista con sus problemas propios de 
democratizaci6n, en el interior de Ja sociedad burguesa surgen conflic
tos que llevan a Ja ruptura de Ja democracia liberal. Surgen sociedades 
fascistas. Estas son las unicas sociedades radicalmente antidemocraticas 
de Ja historia modema. Frente al hecho de que Ja declaraci6n de 
igualdad lleva a Ja reivindicaci6n de Ja emancipaci6n de las razas, de las 
mujeres, de los paises coloniales y de las minorias nacionales, se afirma 
la no-igualdad de los hombres, para declarar, ahora abiertamente, Ja 
opresi6n de las razas, de las mujeres, de las colonias y de las naciones 
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por una sola raza, un solo sexo, un solo pais y una sola naciön. Se 
[evanta la bestia ,ubia. 

La democracia liberal de masas se estabiliza solo despues de Ja 
segunda guerra mundial y Ja derrota de los fascismos. lntemamente, 
descansa sobre el voto universal, extemamente sobre Ja descolonializa
ci6n, que hace posible que todo subdito de! poder sea tambien ciuda
dano. Los problemas derivados de! colonialismo en los nuevos Estados 
de! tercer mundo son transformados en problemas intemos de ellos, por 
Jos cuales el poder colonialista ya no tiene responsabilidad. En vez de! 
colonialismo, aparece ahora una relaci6n entre Estados soberanos, en 
Ja cual, el pais del centro se preocupa de Ja democracia en los paises del 
tercer rnundo. Eso lleva a una polftica sisternatica de introducci6n en 
estos paises de Ja democracia liberal de masas, como habia surgido en 
los paises centrales. Sin embargo, esa politica creo nuevas dependen
cias y nuevos conflictos, porque el proceso de desarrollo en estos 
paises result6 muy diferente de lo que fue en los paises centrales. 

La democracia liberal de masas se basa en Ja soberania popular de 
la tradici6n burguesa, en el mismo sentido que lo hizo la democracia 
liberal de minorfas. Hay un solo poder, que es a la vez representativo 
por elecciones y portador de Ja soberania. La divisi6n de poderes tiene 
lugar en el interior de este poder soberano y representativo. Sin em
bargo, esta soberanfa no significa que el poder representativo sea consi
derado como un poder absoluto. Ejerce soberanamente un poder limi
tado porlas propias relaciones sociales de producci6n. Es Ja cara polftica 
de la afirrnaci6n de relaciones capitalistas de producci6n, y por lo tanto, 
de! poder burgues. Lo es, aunque sea ejercido por partidos socialistas o 
socialdemöcratas. Toda democracia liberal es democracia burguesa, y 
Ja soberania politica es soberania en el ejercicio polftiro del poder 
burgues. Las constituciones liberales muy raras veces expresan este 
hecho explicitamente. Suelen expresar explicitamente una -democracia 
formal sin ningun contenido econ6mico-social, pero las sociedades en 
las cuales surgen, tienen este contenido y lo imprimen a Ja constituci6n. 
Esta democracia formal presupone que Ja cuesti6n de! poder esta solu
cionada fuera de! ambito politico, es decir, en Ja sociedad civil. Pero Ja 
unica sociedad que soluciona Ja cuesti6n de] poder fuera de! ambito 
polftico, es la sociedad burguesa. Al suponer la democracia liberal tal 
situaci6n, ella es esenciahnente burguesa. No se puede tener una so
ciedad socialista con democracia liberal, porque la sociedad socialista 
tiene que solucionar las cuestiones del poder politicamente, sin dejar
las a los mecanismos an6nimos de la magia estructural del mercado. 

La constituci6n liberal no expresa explicitamente esta limitaci6n 
esencial de la soberanfa popular. Ademas, no hay ningun mecanismo 
formal que impida usar el poder politico soberano en contra del carac
ter burgues de la sociedad. Pero la sociedad burguesa lo considera 
ilegitimo. Habla entonces del espiritu de la constituciön o de las insti-
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tuciones. Precisamente, los grupos dominantes de la sociedad burguesa 
no aceptan, en este caso, ninguna mediaci6n politica y se vuelcan en 
contra del poder politico soberano. Por eso, desatan la guerra civil 
para derrocar al gobiemo democratico en nombre de la democracia. En 
el Chile de 1a Unidad Popular se produjo precisamente esta situaci6n. 
EI gobiemo de la Unidad Popular avanz6 al cambio de las propias rela
ciones de producci6n, poniendo en peligro el caracter burgues de la 
sociedad. Desde el punto de vista de 1a democracia liberal, eso es un 
ataque a /a democracia, a 1a democracia sin apellido. Por lo tanto, los 
partidos de Ja democracia liberal -con Ja democracia cristiana como 
partido mas importante- organiza el levantamiento. Este va en contra 
de) poder politico soberano, en nombre de esta misma soberania. Se 
llama a Ja destrucci6n de Ja democracia en nombre de Ja democracia. 

Son los partidos de Ja democracia liberal los que llaman a Ja des
trucci6n de Ja democracia chilena para salvar Ja democracia. EI utopis
mo democratico de Ja democracia sin apellidos, es Ja ideologia fundan
te de Ja destrucci6n de Ja democracia liberal y de Ja constituci6n de Ja 
dictadura de Ja Seguridad Nacional. Esta dictadura tiene una raiz 
sumamente utopista, que Ja recibe precisamente de los partidos de Ja 
democracia liberal. Por eso, todas las dictaduras de Seguridad Nacional 
en America Latina surgen en nombre de Ja salvaci6n de Ja democracia y 
reciben su legitimidad de los partidos de la democracia liberal. EI terro
rismo del Estado de Seguridad Nacional tiene esa misma raiz utopista. 

La democracia liberal es ambivalente. Corno democracia formal es 
abierta a la transformaci6n, incluso, de las relaciones de producci6n. 
Corno democracia burguesa, tiene un contenido econ6mico-social 
univoco. Sin embargo, la misma ambivalencia de la democracia liberal 
formal es solamente aparente. Al suponer una clara distinci6n entre 
poder politico y sociedad civil, presupone de hecho el caracter burgues 
de la sociedad. Solamente asi el poder politico puede pasar de un parti
do a otro, sin que sea afectado el dominio de Ja clase dominante. Esta 
tiene que ser generada, por lo tanto, en la sociedad civil, y no a traves 
de elecciones del poder politico. 

Eso lleva a una paradoja que ha sido fatal para la democracia libe
ral. Por ser democracia burguesa tiene que promover su propia destruc
ci6n, en el caso de que la sociedad burguesa no sea capaz de integrar 
econ6micamente a una poblaci6n que ha adquirido el derecho al voto 
universal. Este es el momento del surgimiento del mito democratico, 
del utopismo democratico y su transformaci6n en raiz del terrorismo 
de Ja Seguridad Nacional. En el grado en que el sistema capitalista no 
logra Ja integraci6n econ6mica de Ja poblaci6n, el voto universal Ileva a 
1a transformaci6n de 1a democracia liberal de masas y de Ja propia 
sociedad burguesa. La democracia liberal se vuelca ahora contra si 
misma. 0 vuelve a Ja democracia liberal de minorias, o tiene que ser 
transformada en democracia de Seguridad Nacional, Ja que quita expre-
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samente al poder polftico representativo la soberania y lo transforma en 
poder aut6nomo. Corno tal, se limita a Ja ejecuci6n de una politica, que 
es trazada por otro poder soberano. No siendo posible el regreso a Ja 
democracia minoritaria, Ja democracia liberal es disuelta por los propios 
partidos de esa democracia liberal. La dictadura de Ja Seguridad Nacional 
lleva a cabo esta destrucci6n para volver a la democratizaci6n dentro 
de un esquema politico radicalmente transformado. De Ja paradoja de 
Ja democracia liberal surge la democracia de Seguridad Nacional, una 
democracia controlada por un poder soberano por encima de los orga
nismos representativos. 

Este segundo poder soberano da ahora un caracter univocamente 
burgues al sistema politico. De esta manera, la tradici6n burguesa 
renuncia a la reflexi6n sobre la soberania popular. Por lo tanto, renun
cia igualmente a la fundamentaciön del poder politico en Ja raz6n. Para 
Ja burguesia se acab6 el iluminismo y el racionalismo; simples reflexio
nes sobre el automatismo del mercado sustituyen el pensamiento poli
tico anterior. La burguesia de hoy, ya no tiene teoria polftica, sino 
una simple extensi6n de las apologias del mercado a Ja interpretaci6n 
de la polftica. Bajo el nombre de teorias del Public Choice proclaman, 
inclusive, un "imperialismo" de los economistas. 

La democracia de la Seguridad Nacional soluciona el problema de 
Ja ambivalencia de la democracia liberal de masas. Sin embargo, esta 
democracia liberal de masas mostr6, en los paises capitalistas centrales, 
un alto grado de estabilidad. Oesde la segunda guerra mundial acom
pafla el periodo mas dinamico de toda Ja historia del capitalismo. Este 
alto grado de estabilidad esta muy estrechamente vinculado con la alta 
capacidad de los capitalismos centrales, de integrar econ6micamente 
a Ja poblaci6n y asegurar de esta manera Ja transformaci6n de los 
movimientos socialistas revolucionarios, surgidos en el siglo XIX, en 
movimientos reformistas de integraci6n. En estos paises centrales, 
un activo reformismo burgues asume a partir de! Estado burgues una 
gran cantidad de reformas econ6micas y sociales, que habfan estado en 
Ja agenda de los movimientos revolucionarios. Un alto grado de empleo, 
de redistribuci6n de ingresos y sistemas de seguridad social amplios, die
ron lugar a Ja integraci6n de grandes partes de Ja poblaci6n en Ja sociedad 
burguesa. Todo parecia como si la revoluci6n social perdiera su sentido 
en una sociedad burguesa, la que podia asegurar la integraci6n econ6-
mica y social de todos sus miembros. Efectivamente, en el grado en que 
eso ocurri6, los movimientos socialistas revolucionarios se transforma
ron en movimientos reformistas integrados a la sociedad burguesa. Por 
lo tanto, la democracia liberal de masas podia funcionar. Parecia ser 
algo connatural def capitalismo mismo. 

La democracia parece ser Ja soluci6n de todo. Ya no es ni democra
cia burguesa, ni liberal. Es /a democracia, el sueflo cumplido de toda 
humanidad. Es decisivo para eso el surgirniento de medios de comuni-
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caci6n completamente nuevos, que penniten, a partir de los ai'los treinta, 
constituir una opini6n publica tanto nacional como internacional. 
Transfonnados en verdaderas fäbricas de mitos, hacen aparecer ahora la 
sociedad burguesa como sociedad sin clases y sin conflictos profundos 
de intereses. Una sociedad integrada en todos sus niveles, el nivel econ6-
mico, social y politico, verdadero paraiso enfrentado a las fuerzas de lo 
irracional. Socialismo pareceria ser no solamente algo irracional, sino 
incluso fuerza destructora de este parafso logrado en Ja tierra. 

Sin embargo, Ja base real de esto es una experiencia que se arraiga 
profundamente, sobre todo en los pafses capitalistas de Europa. Se 
trata de la experiencia de que el reformismo burgues de! Estado, es un 
medio capaz de disolver los movimientos socialistas revolucionarios 
para integrarlos en Ja sociedad burguesa. De Ja revoluci6n a Ja reforma, 
parece ser la receta frente a los movimientos revolucionarios. La demo
cracia liberal de masas es posible, porque el refonnismo burgues de 
Estado puede disolver los movimientos revolucionarios e integrar Ja 
sociedad. 

Esta confianza sigue firme hasta los af!os setenta y el estallido de Ja 
crisis econ6mica a partir de Ja crisis del petr61eo en 1973. Pero ya en 
los af!os sesenta hay ciertas reacciones contrarias. EI alto grado de inte
graci6n econ6mica de Ja poblaci6n de los pafses del centro dio lugar a 
movirnientos emancipatorios que interpretan Ja democracia en sentido 
de una democracia emancipativa y de participaci6n en todos los niveles. 
No se trata del regreso de los moviinientos socialistas revolucionarios, 
que apenas subsisten. No se trata de revoluci6n, sino de rebeli6n. Esta 
se dirige en contra de Ja propia institucionalidad represiva de Ja socie
dad integrada, y por lo tanto, en contra de Ja institucionalidad misma. 
Muy pronto los grupos conservadores perciben el efecto anarquizante 
que pueden tener tales movirnientos, al subvertir Ja democracia liberal 
de masas, precisamente en su momento de mayor exito. Se empieza asf 
a hablar de la democracia controlada o gobemable, de una defensa de! 
orden mismo frente a Ja anarquia, y no del orden capitalista frente a un 
orden socialista altemativo. Se ataca ahora a estos movirnientos de 
emancipaci6n como movimientos sociales de salvaci6n y como regreso 
de Ja anarqufa. 

Muy pronto esta reacci6n por el onfon como tal, se tiene que com
binar con la preocupaci6n por el orden capitalista. Eso ocurre precisa
mente a raiz de la crisis econ6mica y de los acontecirnientos en el 
tercer mundo, donde efectivamente hay ahora una recuperaci6n de los 
movimientos socialistas revolucionarios. Ya no se trata sirnplemente de! 
control de la democracia frente a los efectos anarquizantes de los movi
mientos de Ja democracia emancipativa, sino, especialmente en los 
pafses de Arnerica Latina, de Ja defensa de Ja democracia liberal frente 
a los movirnientos socialistas. Si bien el enfasis en lo primero prevalece 
en los centros, y el segundo en las periferias, cada vez mas las dos 
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tendencias parecen. cornbinarse. A pesar de los exitos de Ja dernocracia 
liberal de rnasas en los centros, aparece una siernpre rnas profunda 
desconfianza frente a esta rnisma dernocracia. Aunque prevalezca la 
convicci6n de que el reformisrno de! Estado burgues es el camino ade
cuado para disolver los rnovimientos revolucionarios, se percibe una 
gran ambivalencia en este proceso. Y esta percepci6n puede dar lugar a 
ideologias fuerternente anti-reformistas, que hoy penetran el rnundo 
entero a partir de! actual gobierno de los EEUU. Sin ernbargo, estas 
adquieren importancia especial en los paises de! tercer rnundo y sobre 
todo de America Latina, para ser llevadas posteriormente al poder en 
los propios EEUU. 

Refonnismo de Estado y Estado de Seguridad Nacional 
en America Latina 

Disolver Ja revoluci6n por Ja aplicaci6n de reformas, parecia ser 
Ja panacea de! sisterna capitalista rnundial. En America Latina aparece, 
de esta rnanera, el intento de repetir Ja experiencia europea. Entre los 
arios treinta y sesenta, aparece el reformisrno de! Estado burgues para 
Iograr Ja integraci6n econ6rnica y social de Ja poblaci6n entera. Al 
formarse tarnbien en America Latina Ja tendencia hacia la dernocracia 
liberal de rnasas, Ja politica reformista parecfa ser el cornplernento ade
cuado para lograr su estabilidad. Corno parecfa haberlo dernostrado 
Europa Occidental, Ja revoluci6n social era innecesaria y podfa ser 
evitada por un reformismo burgues de integraci6n de Ja poblaci6n. De 
1a revoluci6n a Ja reforma, Ja reforma en vez de Ja revoluci6n, parecia el 
camino adecuado tarnbien para las sociedades burguesas de la periferia. 

En esta perspectiva surge en America Latina el pensarniento de 1a 
CEP AL, Ja politica desarrollista y el rnodelo de sustituci6n de importa
ciones. Se legalizaron los sindicatos, e inclusive habia una prornoci6n 
sisternatica de 1a organizaci6n sindical por parte de! Estado, corno 
ocurri6, por ejernplo, con el Peronismo en Argentina o con Ja Prorno
ci6n Popular de! gobiemo de Ja dernocracia cristiana en Chile. lgual
mente se prornovieron sisternas de seguridad social para Ja poblaci6n 
entera o partes significantes de ella. 

Estas polfticas se inspiraron rnuchas veces en ejernplos europeos, ya 
sea de Holanda, Belgica, Suecia, Francia o Alernania. Aunque no tengan 
siernpre exito rotundo, tienen exito suficiente corno para lograr un alto 
grado de legitimidad. Sobre todo en los arios cincuenta y sesenta se 
vive un gran optimisrno en cuanto a su exito definitivo. Todavia Ja 
Alianza para el Progreso pertenece a este ambito. En vez de una revolu
ci6n a Ja Cubana, prorneti6 un rnayor exito por un reformisrno rnedio a 
lo europeo (Revoluci6n en libertad). 

Pero ya en los arios sesenta este desarrollo lleg6 a un punto cdtico. 
EI tipo de desarrollo econ6rnico que se daba, servia siernpre rnenos al 
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prop6sito de Ja integraci6n econ6mica y social de Ja poblaci6n entera. 
Se desequilibraba y se hlzo excluyente. 

Esta crisis de! modelo desarrollista se hace sentir en varias tenden
cias. EI crecimiento econ6mico es siempre mas un crecimiento de Ja 
productividad de! trabajo, mientras que el empleo se estanca. Eso se 
nota primero en el crecimiento industrial, lo que lleva al aumento de Ja 
marginalidad urbana. Pero se hace mas grave aun con Ja tecnificaci6n 
de! trabajo agricola, que tradicionalmente se habfa considerado como 
un area de empleo estable. Cuando mas progreso, menos trabajo por 
hectarea se necesita. Eso refuerza Ja migraci6n de! campo hacia 1a 
ciudad. Pero Ja ciudad no puede absorber econ6micamente a esta pobla
ci6n. Al estancarse tambien el empleo industrial esta poblaci6n resulta 
completamente sobrante, sin ninguna perspectiva de integraci6n futura 
en Ja divisi6n social de! trabajo. 

Algo parecido ocurre con Ja distribuci6n de los ingresos. La tenden
cia al crecimiento industrial apunta cada vez mäs a productos sofistica
dos de consumo para personas de ingresos altos, lo que trae consigo 
una tendencia al aumento mas que proporcional de estos ingresos, y 
una disminuci6n de los ingresos de las capas bajas de 1a poblaci6n. La 
distribuci6n de ingresos tiende ahora mas bien a Ja desigualdad. Esta 
tendencia es reforzada todavfa por Ja creciente marginalidad de Ja 
poblaci6n, que crea una competencia aguda entre obreros ocupados y 
desocupados, que imposibilita lograr una politica racional de salarios. 

Con eso, todo el espacio econ6mico para el reformismo de! Estado 
se estrecha. Los mismos sistemas de seguridad social no pueden ya 
responder a una poblaci6n cada vez mas excluida y marginada. Cuanto 
mas bajo el nivel de salarios y mas alto el numero de desempleados, 
menos posible es un subsidio eficaz de desempleo. Algo parecido ocurre 
en el plano de Ja salud y de Ja educaci6n y en los programas de vivienda. 
Todos estos servicios presuponen un nivel regular y minimamente 
suficiente de usuarios para poder ser eficaces. 

De esta manera, el reformismo del Estado burgues se estanca, las 
reformas se bloquean, una integraci6n econ6mica de la poblaci6n entera 
resulta imposible. EI sistema econ6mico no es capaz de lograr esta 
meta. Eso es reforzado todavia mas por la creciente deuda extema y los 
prqblemas de las balanzas de pago. Frente a los paises centrales, los 
gastos de! reformismo de Estado parecen ser una raz6n mas para la 
imposibiHdad de pago de esta deuda. 

Sin embargo, las perspectivas de esperanza vinculadas con este 
reformismo de Estado, estaban en Ja base de los movimientos populistas 
de estas decadas e igualmente Ja reivindicaci6n de una realizaci6n 
estable de Ja democracia liberal de masas. Cuando las reformas se bio• 
quean, los movimientos populistas y la propia democracia liberal de 
masas sufren una crisis de legitimidad. Precisamente en los aflos sesenta 
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eso lleva a Ja exigencia de un cambio de estructuras, que siempre apunta 
hacia el cambio de Ja propia sociedad burguesa hacia formas socialistas 
de producciön. Siendo Ja integraci6n econömica de Ja poblaciön una 
exigencia clave para Ja estabilidad politica, el fracaso de Iograrla 
arnenaza tanto el sistema: econ6mico como el politico. 

En esta situaciön, Ja dinarnica reformista desatada por el Estado 
burgues para disolver las tendencias revolucionarias existentes, se dirige 
en contra de! propio Estado burgues. Al ser incapaz de realizar las 
reformas prometidas, los movimientos populares van mäs alla de! 
Estado burgues. Cuando resulta que 1a sociedad burguesa no puede 
cumplir con Ja integraciön econömica de Ja poblaciön entera, el movi
miento popular exige un carnbio de sociedad que haga posible cumplir 
con esta meta. 

Por Io tanto, ocurre Io contrario de Io que era Ja experiencia euro
pea, en Ja cual se inspir6 el proceso. EI reformismo de! Estado burgues 
en Europa ha sido el medio para disolver los movimientos socialistas 
revolucionarios, posibilitando asf Ja estabilizaciön de Ja democracia 
liberal de masas. EI reformismo de! Estado burgues en Arnerica La
tina, en cambio, por Ja frustraci6n de sus propias aspiraciones, en 
contra de su voluntad refuerza el surgimiento de movimientos revo
lucionarios, que cada vez mas tienden a un cambio de estructuras 
en sentido socialista. En vez de disolver las tendencias revolucionarias, 
los movimientos populistas y reformistas inclusive se transforman en 
movimientos revolucionarios. Eso se da con gran nitidez en Chile. La 
Promociön Popular de! gobierno de Ja democracia cristiana result6 ser 
una etapa decisiva para Ja llegada al gobiemo de Ja Unidad Popular. EI 
partido demöcrata-cristiano se divide en una lfnea de apoyo a Ja Unidad 
Popular y en otra, que siempre mas se define en terminos antireformis
tas. Algo parecido ocurre en las iglesias, y sobre todo en Ja iglesia cat6-
lica. Con Ja teologfa de Ja liberaci6n y -en ese tiempo- con los cristia
nos por el socialismo se da un proceso parecido. EI reformismo, al ser 
tomado en serio, asume posiciones de revoluciön social. Aparece algo 
que en Ja tradici6n europea parecia inconcebible: un reformismo revo
lucionario. Es en realidad, Ja fuerza mas dinarnica en los movimientos 
socialistas de Arnerica Latina. 

La estructura econ6mica es tal, que.hoy cualquier reformismo que 
no asuma posiciones revolucionarias, se transforma en simple ilusi6n o 
demagogia. EI !'eformismo apunta siempre a reformas econ6micas y 
sociales tales, que toda Ja poblaci6n se pueda integrar econ6mica y 
socialmente. Por eso sus lemas pueden ser "pan y techo" o "trabajo, 
pan y techo". Sin embargo, eso no era tan obvio en las decadas que 
siguieron a 1a segunda guerra mundial en Arnerica Latina. EI reformismo 
de] Estado burgues que surgia, no era simplemente demag6gico, sino un 
esfuerzo comprometido con una causa. Eso vale para muchos populis
mos que surgieron y para 1a propia democracia cristiana de ese tiempo. 
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Ademas, logr6 metas importantes. Pero cuando, evidentemente, choc6 
con los limites que el propio sjstema econ6mico de Ja sociedad burguesa 
imponia a este impetu reformista, aparecia Ja disyuntiva y los movi
mientos reformistas se div:idieron. Por un lado, un reformismo que se 
afirmaba en Ja existencia de Ja sociedad burguesa y se transform6 er: 
reformismo ilusorio. Por otro lado, Ja redefinicion de! movimientc 
reformista, que ahora pas6 a ser reformismo revolucionario. 

La simple transferencia de las discusiones europeas de comienzo del 
siglo sobre Ja relaci6n entre revoluci6n y reforma, solamente puede 
oscurecer la discusi6n de estos procesos. Al resultar eficaz el reformis
mo burgues europeo, se plante6 el problema en terminos de: reforma o 
revoluci6n. Pero, cuando las reformas son eficaces, el lema de Ja revolu
ci6n se vacia. 1,Por que una revoluci6n, si Ja reforma es suficiente? Por lo 
menos en America Latina, la revoluci6n aparece con la frustraci6n de 
esfuerzos reformistas serios e impostergables frente a los limites impues
tos por las propias estructuras de Ja sociedad burguesa vigente. Y donde 
no es esa la raz6n, los movimientos revolucionarios se transforman 
ellos mismos en sectas demag6gicas, sin ninguna vocaci6n mayoritaria. 
La enorme fuerza de! Sandinismo en Nicaragua se basa precisamente 
en el hecho de ser reformismo revolucionario, que si es capaz de cons
truir una nueva sociedad. 

Cuando se da esta situaci6n, los grupos de poder de Ja sociedad 
burguesa se tienen que redefinir. Por un lado, aparece la transformaci6n 
de la aspiraci6n democratica de la democracia liberalen algo mitico, en 
un utopismo democratico. Un utopismo, que proyecta una democracia 
mitica de pura paz, pura tolerancia, puro pluralismo, que es un ideal 
etemo, un valor absoluto mas alla de cualquier problema concreto. 
Aunque todo el mundo se muera de hambre, que lo haga democrätica
mente. Este mito democrätico se desvincula de toda historia concreta, 
y hasta detesta Ja propia discusi6n de las condiciones econ6mico
sociales de Ja organizaci6n democratica del poder politico. Ni siquiera 
percibe ya, que democracia es una forma de! poder politico. Parece 
ser un paraiso prometido de simple dialogo, donde las divergencias son 
de opini6n y n-0 de intereses. Al propio comportamiento civilizado 
entre hombres se Je llama comportamiento democratico, y Ja democra
cia llega a ser una palabra para una etica social de relaciones humanas 
entre gentes que no tienen problema ectm6mico alguno. Democracia es 
algo celeste, algo que existe entre los angeles, entre almas puras, que 
tenemos que imitar. En esta visi6n utopista, Ja reivindicaci6n popular 
concreta y urgente es considerada todismo, falta de paciencia, envidia. 
Los movimientos populares parecen ser peligro para la democracia. 

Este mito de Ja democracia, este utopismo democratico, se utiliza 
en contra de los movimientos populares. Precisamente los partidos de la 
democracia liberal lo utilizan en su asalto al poder en el momento en 
el que los movimientos populares pasan a percibir Ja dimensi6n revolu-
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cionaria de! refonnismo. Democracia o refonnas, es ahora Ja disyuntiva 
de esta reivindicaci6n. EI refonnismo de! Estado burgues ya no es visto 
como soporte de Ja democracia liberal de masas, sino como su subver
si6n. Democracia es ahora una esencia en el aire, purarnente mitica. 
Pero como el refonnismo de! Estado burgues responde a los movirnien
tos populares refonnistas, que ahora se distancian de! Estado burgues, 
este utopismo democratico resulta ser un mito antipopular. Por lo 
tanto, el utopismo democratico de los grupos dominantes de Ja sociedad 
burguesa llarna a las FF AA para salvar Ja democracia de la. reivindica
ci6n popular, para salvar a Ja democracia de! pueblo. EI utopismo 
democratico llarna a Ja dictadura de Seguridad Nacional, Ja promueve y, 
por fin. Ja instala. 

La dictadura de Ja Seguridad Nacional es Ja verdad de! utopismo 
democratico. Parte de una identidad que tiene un elemento de verdad. 
Se trata de: refonnismo = socialismo. Refonnismo, tomado en serio, 
es revoluciön para crear una nueva sociedad. Eso se inscribe en Ja con
vicci6n de Ja burguesfa actual en el mundo entero: capitalismo o refor
ma sociaL EI capitalismo vuelve a sus origenes antipopulares y lo hace 
en nombre de un utopismo democratico, que contiene Ja negaci6n de 
toda democracia. Mundialmente Ja burguesia expresa esta su convicciön 
por su ideologfa de! mercado total con su consecuencia anti-intervencio
nista. Este anti-intervencionismo es Ja declaracion de Ja renuncia al re
formismo de! Estado burgues. 

La dictadura de Seguridad Nacional se inscribe en este anti-inter
vencionismo y construye un Estado monstruoso, para respaldar Ja nega
tiva al reformismo de! Estado burgues. No deja de intervenir, sino que 
interviene para que no haya intervenci6n. Declara su despreocupaci6n 
mas absoluta por Ja integraci6n econ6mica y social de Ja poblaciön 
entera, y su anti-intervencionismo se refiere exclusivarnente a medidas 
con esta finalidad. Sin embargo, para lograr eso, tiene que destruir a 
fondo a aquellos movirnientos populares reformistas, que se habian 
desarrollado en el periodo de reformismo de! Estado burgues. Se pro
mete el regreso a Ja democracia para el dia en que estos movirnientos 
esten definitivarnente debilitados y ya no haya poder popular para 
volver a imponer politicas reformistas. Recien esta perspectiva seudo
mistica de! utopismo democratico, explica Ja profundidad de! terroris
mo del Estado que ejerce Ja dictadura de Seguridad Nacional. Quiere 
algo definitivo, una purificaci6n general, una sociedad cuya legitirnidad 
este por encirna de la soluci6n de cualquier problema concreto. 

La dictadura de Seguridad Nacional no solamente ejerce el terror; 
tarnbien se preocupa de la interiorizacion de este. Debe producirse 
un trauma de terror, capaz de promover Ja aceptaci6n pasiva de la 
postergaci6n de problemas concretos a un futuro ilimitado, que nunca 
vendra. EI miedo de que vuelva el terrorismo de Estado, es el resorte del 
regreso a Ja democracia pura y sin apellido, cuya legitirnidad ya no 
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depende de 1a soluci6n de ningun problema concreto. En 1a raiz de 
esta democracia pura que resulta de 1a democratizaci6n de las dictadu
ras de Seguridad Nacional, esta el horror y sus recuerdos traumaticos. 
Millones de torturados andan por America Latina, monumentos vivos 
de este horror que significa el utopismo de la democracia pura. 

Pero para mantener esta amenaza constante, la democratizaci6n 
ya no puede volver a la democracia liberal de masas. Instala ahora sus 
democracias de Seguridad Nacional, democracias militares en vez de 
dictaduras militares. Por eso, los aparatos represivos que ejercieron el 
terror de las dictaduras de Seguridad Nacional, tienen que mantenerse 
para que esta amenaza sea real en cada momento, y tienen que ser el 
lugar de la soberania frente a1 poder politico representativo. 

EI mito adecuado de esta democracia de Seguridad Nacional es 
precisamente el mito de 1a democracia pura, que es una democracia 
protegida de las aspiraciones populares. Una democracia que no habla 
de intereses, sino solamente de dialogos, porque hay un solo interes 
que 1a domina. Y este interes no quiere ser mencionado, no quiere 
aparecer. Es el mismo utopismo democratico que estaba en el origen 
de la dictadura de Seguridad Nacional, que vuelve a florecer a1 pasar 
hacia la democracia de Seguridad Nacional. Cuanto mas radicalmente 
se formula esta democracia en terminos mas ut6picos, mas hace falta 
la soberania del poder represivo para hacer callar la expresi6n de 
cualquier interes diferente al de la clase dominante. EI mito de 1a demo
cracia per se, solicita el caracter de Seguridad Nacional de la demo
cracia. Pero, como mito, insiste en ser democracia sin apellido. (Es 
como el cuento infantil de don Nadie. z.Quien durmi6 en mi cama? 
Nadie. z.Quien comi6 mi comida? Nadie. Nadie lo hizo, porque aquel, 
quien lo hiz0-, se 11ama Nadie. Nadie lo hizo, pero nadie es un apellido. 
La democracia sin apellido tiene este apellido: sin apellido). 

La estabilidad de la democracia de Seguridad Nacional, descansa 
sobre una estructura del poder politico que asegura que 1a muerte por 
el aparato represivo es mas terrible que aceptar la muerte por hambre. 
Sobre esta base, la democracia abstracta se hace realidad. 

A este contexto pertenece tambien el hecho de que la afirmaci6n 
de la pureza democratica, por encima de los intereses reales y de la 
democracia por encima de todo, se produce en el momento preciso 
en que el pensamiento democratico burgues abandona 1a tradici6n de 
1a soberania popular. Es una democracia que se hace total en el momen
to en que el pueblo deja de ser soberano. 
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CAPITULO 1 

EL CARISMA ÜUSTIANO, SU INSTITUCIONAUZACION 
Y LA REFORMA. UN INTENTO DE REFLEXJON 

En las lineas que siguen, quiero solamente subrayar algunos ele
mentos que me parecen necesarios en el analisis de los actuales procesos 
politicos y religiosos de Arnerica Latina. Se trata mas bien de un inten
to de reflexi6n, y no todavia de un analisis acabado. Sin embargo, hay 
suficientes antecedentes para pensar que en el cristianismo latinoameri
cano ocurre algo analoge a la Refonna del siglo XV /XVI, que justifica 
reflexiones sobre 1a naturaleza de tales procesos. Comu ya lo indica el 
titulo, me inspiro hasta cierto grado, en conceptos elaborados por la 
sociologia de la religiön de Max Weber, aunque no limit6 el significado 
de estos conceptos al significado que Mas Weber les ha dado. 

Para introducimos en la problematica del carisma cristiano y su 
institucionalizaciön, quiero apuntar dos situaciones hist6ricas del 
cristianismo, que penniten vislumbrar el problema. 

La primera de estas situaciones es la del origen de la propia Iglesia 
cristiana. Si interpretamos el mensaje de Jesus en el sentido de un caris
ma profetico, podemos resaltar algunos elementos claves que sobrepa
san cualquier posibilidad de institucionalizar este mensaje en los tenni
nos de una iglesia. Se trata, en especial, de las bienaventuranzas. Las 
bienaventuranzas de los pobres, los presos y los enfermos, en general, 
de todos los marginados de la sociedad, constituyen una exigencia que, 
interpretada en toda su rigidez, es incompatible con cualquier vida 
social realistamente institucionalizada. Si afladimos el amor al enemigo 
-dar la otra mejilla- v el precepto de comportarse econ6micarnente 
como los pajaros, que no se preocupan y a quienes su padre del cielo 
alimenta de todas maneras, resulta mas bien la imagen de una anarquia 
humanista sumarnente atractiva, pero mas alla de cualquier posibilidad 
de ser vivida socialmente. 

Si hablamos en cuanto a estos elementos del mensaje de Jesus 
como el carisma cristiano, resulta que este carisma puede promover 
una inquietud humana hacia tales metas y movimientos sociales inspira-
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dos en ellos, pero que jamas puede ser tomado en su sentido nitido, 
para la institucionalizaci6n en una iglesia, ni de una sociedad entera. 

Por eso, si bien el cristianismo se puede orginar en tal mensaje de 
Jesus, dicho mensaje no puede ser fundador de una iglesia. Tiene que 
ocurrir, un proceso de institucionalizaci6n y tambien de relativiza
ci6n, para que la instituci6n iglesia pueda aparecer. Efectivamente, Jesus 
jamas funda una iglesia, en sentido estricto. La Iglesia se funda despues 
de su muerte y a partir de la fe en la resurrecci6n de el, transformando 
este carisma en Ja fuente a partir de la cual son institucionalizados valo
res muy contrarios a ese carisma. En esta fundaci6n de la lglesia partici
pan todos los ap6stoles pero, sin duda, es San Pablo el que tiene un 
mayor impacto en este proceso de institucionalizaci6n. 

Esta institucionalizaci6n promueve valores distir.tos al carisma 
de Jesus, mientras transforma este carisma de tal manera, que la institu
ci6n iglesia pueda seguir profesandolo. Eso no se debe interpretar como 
una traici6n, sino como resultado de la necesidad de subsistencia de una 
predica de este rnismo carisma. Sin la institucionalizaciön, el propio 
carisma no podria haber sobrevivido. Esta situacion se profundiza 
despues, cuando el cristianismo llega al poder politico y puede deter
minar el caracter de toda la sociedad. Cada vez mäs, el carisma inicial 
es aislado y separado tanto de la instituci6n lglesia como del conjunto 
de la institucionalidad social. 

Sin emba.rgo, por eso no deja de estar presente. Siempre aparece, 
por tanto, el intento de hacerlo presente en la instituci6n lglesia o la 
instituci6n Sociedad, chocando con los principios claves de estas insti
tuciones y removiendolos. Corno el carisma es de una libertad ilimitada 
mäs alla de cualquier factibilidad, el anhelo humano de liberaci6n en 
sus mas variadas situaciones hist6ricas, se puede inspirar en el para 
confrontarse a la iglesia o a la sociedad institucionalizadas. 

Eso nos lleva al analisis de Ja segunda situaci6n clave para nuestro 
anälisis. Se trata de Francisco de Asis y Ja fundaci6n de la orden de los 
franciscanos. Francisco promueve una orden, pero rechaza instituciona
lizarla. Por eso, en el sentido institucional, no es fundador de Ja orden 
de los franciscanos. Francisco vuelve, con gran radicalidad, al carisma 
de Ja predica de Jesus, a las buenaventuranzas, amor al enemigo y a Ja 
despreocupaci6n de los problemas econ6micos. Su rechazo a la institu
cionalizaci6n de Ja orden lo expresa por su insistencia en que los evange
lios seran directamente Ja regla de esta orden y que no tendra ninguna 
regla especifica fuera de ellos. Su percepci6n de los evangelios, se refie
re principalmente a aquel nucleo que llamamos el carisma cristiano. 
Sin embargo, el crecimiento de Ja orden impone Ja institucionalizaci6n. 
EI conflicto entre Francisco y su orden aparece a partir de esta necesi
dad, Ja inevitabilidad de Ja institucionalizaci6n se impone. Francisco 
nunca acept6 tal desarrollo de Ja orden y, como resultado, es margina
do de ella. Si bien el es el origen de Ja orden, no es su fundador. EI fun-
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dador es aquel gremio que redacta la primera regla de la orden en contra 
de la voluntad de San Francisco. Aparece la institucionalizaci6n de la 
orden, y Francisco es marginado. Francisco interpreta la fundaci6n 
de la orden como una traici6n que finalrnente, por obediencia acepta, 
pero a la que jamas pudo afirmar como legitima. En su situaci6n de 
marginaci6n, se siente a si mismo como nuevamente crucificado -la 
institucionalizaci6n es la crucifixi6n- y se retira hacia una mi'.stica de 
la cruz que sostiene hasta su muerte. 

Sin embargo, a partir de la institucionalizaci6n de la orden francis
cana no desaparece la mistica de San Francisco y su carisma evangelico, 
sino que es reubicado en terminos controlados por un proceso de ins
titucionalizaci6n, que promueve valores contrarios al carisma original, 
aun afirmandolo. 

Las dos situaciones mencionadas quizas perrniten vislumbrar una 
dialectica intema en toda institucionalizaci6n del cristianismo, en la 
que aparecen valores de institucionalizaci6n contrarios al carisma cris
tiano como sustento necesario de la predica de este mismo carisma. 
Esta tensi6n pasa, sin duda, por toda la histona cristiana y quizas hay 
algo analogo en la historia de todas las instituciones que jamas han 
existido. Sin embargo, aqui nos interesa, mas bien, la historia del 
cristianismo. 

1a institucionalizacion del cristianismo 
a nivel de la sociedad 

EI carisma cristiano se dirige siempre a la humanidad entera y no a 
pequei'los grupos. Las buenaventuranzas, el amor al enemigo y la des
preocupaci6n frente a los apremios econ6micos de la vida, se plantean 
frente a todos. Aunque se institucionalizan en una iglesia, siguen ope
rando como exigencias frente a toda una sociedad y, en fin, a toda la 
humanidad. Por lo tanto adquieren una dimensi6n politica que no 
siempre es explicita; pero en cuanto se hace explicita, conlleva los 
mismos problemas que ya vimos en el plano de Ja institucionalizaci6n 
de Ja Iglesia. 

Llevar este carisma cristiano hacia el plano politico de Ja sociedad, 
produce el rnismo choque que en el caso de la Iglesia, en cuanto que la 
exigencia es nitida. Los movimientos sociales que lo hacen se suelen 
llamar milenaristas. Al intentar Ja organizaci6n de Ja sociedad, producen 
el rnismo efecto anarquizante, tal como en el plano de la Iglesia San 
Francisco lo produce frente a su orden. 

Sin embargo, los grandes cambios e:n las sociedades fuertemente 
impregnadas por tradiciones cristianas de cualquier indole, pasan por 
tales movimientos milenaristas, que hacen irrumpir el carisrna cristiano 
en el plano de la sociedad. En toda Ja historia cristiana aparecen estos 
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movimientos milenaristas junto con las exigencias de liberaci6n y cues
tionan la sociedad existente en sus ral'.ces. Practicamente, ya desde el 
siglo IV acompaflan la historia cristiana, ilegitimando a las instituciones 
cristianas o dominadas en nombre de! cristianismo. Sin embargo, son 
situaciones muy determinadas en las que pueden promover 1a trans
formaci6n profunda de la sociedad. 

Sin duda, estos movimientos milenaristas estan muy estrechamente 
vinculados con movimientos de recuperaci6n de! carisma cristiano en 
las iglesias. EI movimiento franciscano es paradig:natico, y junto con el 
rechazo de la institucionalizaci6n de la orden por parte de San Francis
co desencadena un movimiento social de rechazo de la sociedad feudal 
medieval en terminos milenaristas, que irrumpe fuertemente durante 
todo el siglo XIV (por ejemplo los Fraticelli en ltalia, muy bien analiza
dos por Humberto Eco en EI nombre de /a Rosa, pero ya en el siglo 
XIX muy recordados por los anarquistas de Bakunin. Vinculaciones 
parecidas se dan tarnbien en la tradici6n dominica a partir de! siglo 
XIII, especialmente en Francia). 

Sin embargo, el caso culminante es el milenarismo del siglo XV/ 
XVI hasta Ja primera mitad de! siglo XVII. Todos estos movimientos 
aparecen como reivindicaci6n del carisma cristiano tanto a nivel de la 
Iglesia como de la sociedad y son los verdaderos destructores de la socie
dad medieval. No es la Reforma la que termina con esta sociedad, sino 
el milenarismo con sus movimientos sociales que pasan por todos los 
pal'.ses de Europa occidental y central. Precisarnente a partir de la inter
pretaci6n politica de! carisma cristiano llegan a chocar con los funda
mentos de la institucionalizaciön, es decir, la propiedad privada, el 
Estado y, muchas veces, hasta el matrimonio. Corno toda instituci6n 
es represiva y el carisma cristiano choca con cualquier represi6n imagi
nable, su reivindicaci6n politica choca con los fundamentos de toda ins
titucionalizaciön y socava especialmente el sistema institucional de la 
sociedad feudal medieval. 

Recien aquf aparece el problema de la Reforma. Esta no choca 
directamente con Ja sociedad feudal, sino con los movimientos mile
naristas. Tanto en el plano de Ja lglesia como de la sociedad, los refor
madores surgen como aquellos personajes que aparecen en funci6n 
de la institucionalizaci6n de este carisma milenarista, que sin media
ci6n institucional no es sostenible. Aparecen a veces con furia antimi
lenarista, sin limites, como en el caso de Lutero en su escrito en contra 
de los campesinos levantados. Aparecen mäs suaves en el caso de 
Cromwell, que pasa de un lfder milenarista al fundador de la sociedad 
burguesa inglesa. Pero a partir de! milenarismo, con su fuerza imparable 
y su perspectiva poiitica insostenible, aparece Ja Reforrna como una 
institucionalizaciön de! carisma milenarista de! fin de Ja Edad Media. 
Los reforrnadores son fundadores de iglesias, hombres de institucionali
zaciön de un carisma social, que aparece antes que ellos y, a veces, 
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rnalinterpretandolo. Los campesinos alernanes que se levantan en 
tiernpo de Lutero, ponen su esperanza en el apoyo a Lutero. Pero este 
jamas dud6 en institucionalizar la .iglesia y la sociedad en contra de 
ellos. 

Corno periodo hist6rico, la Reforma cornprende tanto este periodo 
rnilenarista anti-institucional corno la fundaci6n de nuevas iglesias y 
sociedades posteriores. En este arnplio sentido, la Reforma no es un 
rnovimiento burgues, sino un rnovimiento popular de liberaci6n sin 
perspectiva institucional clara. Recien a partir de los reformadores se 
institucionaliza un determinado caracter burgues de la Reforma, sea de 
las iglesias surgidas de ella corno de las sociedades constituidas bajo su 
influencia. Recien a partir de este rnornento caben analisis, de! tipo 
corno los de Max Weber, sobre la etica protestante y el espfritu de! 
capitalisrno, y que en terminos rnas reducidos aparecen ya en Marx 
y Engels. EI rnesianisrno de! final de la Edad Media, es institucionali
zado en terminos de valores que, a la postre, resultan los valores claves 
en la constituci6n de las sociedades burguesas. Pero la fundaci6n de las 
iglesias de la Reforma ocurre a traves de este proceso de institucionali
zaci6n de un carisma rnilenarista, aunque algunas de ellas -corno la 
bautista- se deriva en continuidad de! periodo rnilenarista de la Refor
rna y, por tanto, de su periodo pre-burgues. Incluso para la propia 
iglesia cat6lica se puede sostener que ella rnisrna se constituye en los 
terminos en los que existe hoy, en este periodo en el cual se derrurnba 
la Edad Media j_unto con la iglesia de la Edad Media y todo el cristia
nisrno aparece reformulado. La bandera antirreformista de la Iglesia 
Cat6lica de ese tiernpo solamente esconde el hecho de su cornpleta 
reforrnulaci6n, especialrnente a partir del concilio de Trento. Lo que si 
impregna a esta iglesia cat61ica, es su ideologia antiburguesa vinculada 
con su postura antirreformista y su anoranza de un tiempo perdido; 
el de la Edad Media. 

Dimensiones actuales de la Reforma 

EI periodo de la Reforma pasa por ciertos elementos basicos que 
en este tiernpo se interpretan corno una recuperaci6n de! cristianismo 
primitivo. Se trata especialmente de la constituci6n de comunidades 
cristianas y de la autonom{a en la lectura de la Biblia. De hecho, ambos 
elementos forman un conjunto: los cristianos se constituyen en comuni
dades que rigen su vida en comun por Ja lectura de Ja Biblia, interpre
tandola aut6nomamente. No se trata de cfrculos de lectura, sino efec
tivamente de cornunidades que, a Ja luz de su Iectura biblica, organi
zan toda su vida comunitaria. A diferencia de! cristianismo primitivo, 
tienen una conciencia de la dimensi6n politica de su vida comunitaria. 
Por lo tanto, aspiran a una reformulaci6n, tanto de la Iglesia como de Ja 
sociedad. 
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A partir de estas comunidades cristianas aparece el müenarismo 
asf como posteriormente la reinstitucionalizaci6n en forma de las nue
vas iglesias reformadas. Siempre aparece la aspiraci6n de impregnar 
politicamente toda la sociedad, lo que lleva a la agudizaci6n de los 
co!'lflictos religiosos de este tiempo. Las comunidades no son autosu
ficientes, excepto en casos muy tardfos de diversos pietismos. Heredan 
de la Edad Media Ja idea de la sociedad cristiana politicamente estruc
turada, aunque su visiön polftica sea completamente contraria a la de la 
Edad Media. Por eso pueden dar inicialmente el sustento a los movi
mientos milenaristas, que _parten precisamente de tales comunidades 
cristianas al dirigirse a la reformulaci6n de toda la sociedad. Despues del 
derrumbe del milenarismo, estas mismas comunidades forman la base de 
las iglesias reformadas que se constituyen. Sin embargo, la visi6n polfti
ca cambia ahora y lleva a la identificaciön con Ja sociedad burguesa. 
EI lema clave que aparece a partir de este momento, y que hasta cierto 
punto tienen todas las iglesias en comun ahora es del de: "_Salva tu 
alma". Se trata de la expresiön mas clara de la ruptura con el milenaris
mo y de Ja posible vinculaciön con Ja naciente sociedad burguesa. 

Esta posible vinculaciön con la naciente sociedad burguesa a traves 
del "Salva tu alma", no se hace efectiva en todos los casos. Pero atesti
gua una reformulaciön de la fe cristiana, que pasa por todo el cristia
nismo de este tiempo y que juega un papel tanto como förmula en la 
iglesia catölica como en las nuevas iglesias de la Reforma. Es el denomi
nador comun de la ruptura con Ja Edad Media y su iglesia. 

No hace falta analizar aqui mas de cerca en que caso este lema 
del "Salva tu alma", lleva a la nitidez de la afirmaci6n de la sociedad 
burguesa naciente. Podemos adherir aqui a Ja tesis de Max Weber, de 
que especialmente el Calvinismo transforma este nuevo lema en motor 
del espfritu del capitalismo. Nos interesa, mas bien, destacar la forma 
en Ja que tal lema se hace politico. Eso ocurre a partir de Ja convicci6n 
de que cada uno debe tener Ja posibilidad de salvar su alma, y yo Ja 
mia. En esta forma se vuelca fäcilmente en contra de cualquier autorita
rismo tradicional y en favor de ideologfas competitivas del mercado, 
segun las cuales cada uno tiene Ja posibilidad de desarrollarse aseguran
do a todos los otros de hacer lo mismo. Entre el "Salva tu alma" y Ja 
afirmaciön de Ja competencia en mercados en funci6n de! provecho 
propio aparece entonces una gran afinidad. Aunque no sea necesario 
pasar de un nivel a otro, salta a Ja vista Ja aha probabilidad de hacerlo. 
Quizas Ja relaciön inversa es mas convincente todavia. Quien afirma 
Ja competencia de los mercados como principio de Ja sociedad, se 
puede expresar en terminos cristianos solamente a traves de) "Salva 
tu alma". Cada uno para sf mismo y Dios para todos. 

Sin embargo, a pesar de su desenlace burgues, Ja Reforma no es de 
ninguna manera un movimiento de b1:1rgueses. Se trata de una reivindi
caciön del sujeto humano frente a Ja sociedad e iglesia institucionalizadas 
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que toma, por razones hist6ricas dadas, Ja forma burguesa. EI desenlace 
es Ja afirmaci6n de! individuo burgues, pero en Ja tradici6n reformista 
y tambien en Ja antirreformista de Ja lglesia Cat6lica, el individuo bur
gues es constantemente rebasado por el sujeto humano que reivindica Ja 
libertad tambien en relaci6n a Ja sociedad burguesa. En toda Ja Reforma 
hay un momento subjetivo que apunta mas alla de! individualismo bur
gues, con el cual demuestra tanta cercania. Ciertamente se trata de una 
perspectiva que Max Weber jamas descubre, mientras que es mucho mas 
presente en Marx y Engels. 

En este hecho -de! sujeto humano que rebasa al individuo bur
gues- reside Ja explicaci6n de este fen6meno, aparentemente· extrai'io, 
segtin el cual Ja revoluci6n burguesa es reaiizada por movimientos 
populares que actuan muchas veces en contra de Ja burguesia de su 
tiempo. EI mito social detras de estas revoluciones burguesas se refiere 
a una sociedad de pequei'ios productores, en Ja cual Ja tierra sera de 
aquel quien Ja trabaja y donde Ja abolici6n de los gremios permitira 
a todos trabajar en su taller e intercambiar sus productos con los 
otros de manera tal que todos puedan vivir. La revoluci6n burguesa 
no se hace en nombre de Ja sociedad burguesa y menos en nombre 
de] capitalismo. Se hace en nombre de un mito social de una sociedad 
de pequei'ios productores, que por su trabajo podran satisfacer sus 
necesidades, una vez disuelta Ja servidumbre y las imposiciones de los 
gremios. Los propios milenarismos ya tienen esa visi6n de Ja sociedad, 
Ja que se mantiene despues en Rousseau y que pasa hasta los sanscouletes 
en Ja revoluci6n francesa. No se trata de burgueses, sino de un mito que 
contiene los valores burgueses, cuya realizaci6n posterior revienta el 
mito original. EI mito original suei'ia con una unidad inquebrantable 
entre sociedad de pequei'ios productores, satisfacci6n de necesidades 
y valores burgueses. Este mito es sumamente popular y, com() tal, 
puede explicar las revoluciones burguesas realizadas por las masas 
populares. 

La sociedad burguesa posterior, en cambio, es una sociedad capita
lista que realiza ciertos valores burgueses y que expulsa de! ideal social 
precisamente aquella satisfacci6n de necesidades que, en el mito origi
nal, explica Ja participaci6n popular en Ja revo!uci6n burguesa. EI 
sujeto se escinde entre individuo burgues y sujeto humano que reivin
dica las necesidades. Seria un error creer que este sujeto de necesidades 
esta ausente en los movimientos sociales de Ja Reforma. Si bien los 
reformadores preparan el individuo burgues, ellos ni perciben Ja futura 
contradicci6n entre individuo burgues y sujeto de necesidades. Afirman 
valores burgueses, que llevan a Ja realizaci6n de una sociedad completa
mente distinta de lo que ellos esperan. 

Este mito de la sociedad de pequei'ios productores permite Ja insti
tucionalizaci6n de! milenarismo de! final de Ja Edad Media en terrninos 
de Ja Reforrna: hace posible que Ja Reforrna afirrne los valores burgue-
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ses, pero igualrnente lleva a una conceptualizaci6n tal de Ja sociedad 
burguesa, que hace sobrevivir en su interior el sueffo milenarista. En el 
grado, por tanto, en que Ja sociedad capitalista posterior no cumple 
con este mito original, los propios protagonistas sociales de Ja revolu
ci6n burguesa son marginados de Ja sociedad burguesa, por su imposibi
lidad de satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, a partir de! propio 
mito original, ahora se enfrenta el sujeto humano necesitado al indivi
duo burgues, ambos en conjunto afirmados contradictoriamente tanto 
por Ja Reforma como por Ja revoluci6n burguesa. 

Este enfrentamiento entre sujeto humano de necesidades e indivi
duo burgues aparece ya en Ja sociedad burguesa desde el siglo XIX, 
aunque prirnordialmente en terminos secularizados. Sin embargo, 
en Ja actualidad vuelve a aparecer en America Latina en terminos cris
tianos, y vuelve a producir, por tanto, movimientos analogos a aquellos 
que llevaron a cabo Ja Reforma. 

Por esta raz6n vuelven las comunidades cristianas -las comunida
des de base- y se vuelven a organizar alrededor de Ja lectura aut6noma 
de Ja Biblia. Tampoco son cfrculos de lectores de Ja Biblia, sino comuni
dades que organizan su vida en forma comunitaria interpretando, en 
esta su vivencia, Ja lectura de ella. Pero tambien tienen una dimensi6n 
politica, aunque diferente a Ja dimensi6n politica de Ja Reforma. Des
pues de Ja quiebra de! mito de Ja sociedad de pequeffos productores, 
que a pesar de posibles formas mercantiles de su organizaci6n satisfa
ciera las necesidades de todos a partir de! trabajo de cada uno, el sujeto 
concreto de esta satisfacci6n de necesidades sabe que entra en conflic
to con el caracter capitalista de Ja sociedad. La dimensi6n politica 
de esta nueva forma de vida de comunidades ya no tiene como su 
horizonte Ja sociedad burguesa, sino su transformaci6n. Se trata ahora 
de una sociedad capaz de asegurar Ja satisfacci6n de las necesidades 
de todos a partir de su trabajo en el contexto de una emancipaci6n 
humana general, sabiendo que Ja sociedad capitalista no es capaz de 
asegurar tal desarrollo. Por tanto, los valores burgueses dejan de jugar 
un papel c!ave en esta aspiraci6n politica y esta se acerca, mäs bien, 
a formas socialistas de Ja sociedad. 

Sin embargo, Ja subjetividad de! punto de partida subsiste. Se trata 
de una sociedad en Ja cual ocurre Ja liberaci6n a partir de Ja relaci6n 
entre sujetos aut6nomos, que no pueden realizarse sino en sus rela
ciones mutuas. Pero Ja contraposici6n de este sujeto concreto al indivi
duo burgues y Ja de nuevas relaciones sociales basadas en la satisfac
ci6n de las necesidades a la sociedad capitalista, hace que Ja visi6n 
teol6gica de este movimiento sea una visi6n corp6rea y sensual de Ja 
vida, tal como se expresa, especialmente, en Ja teologfa de Ja liberaci6n. 

Tenemos, por tanto, un gran parecido con Ja Reforma, en cuanto 
este nuevo movimiento se articula a traves de comunidades cristianas 
que forman su vida a partir de una lectura biblica aut6noma. Sin embar-
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go, aparece tambien una diferencia importante que se expresa en Ja 
formulaci6n de! sujeto aut6nomo. La Reforma formula Ja autonomia 
de! sujeto en el contexto de valores burgueses, y afirma el sujeto concre
to como un sujeto que puede vivir en armonia con estos valores. EI 
movirniento de liberaci6n actual, en cambio, formula las necesidades 
de! sujeto concreto y tiene conciencia de Ja conflictividad de sus valores 
con los valores burgueses. 

Por otro lado, se sigue tratando de Ja institucionalizaci6n de! 
carisma milenarista que reivindica al sujeto humano en su libertad 
plena aquf en Ja tierra, en continuaci6n de! carisma cristiano original. 
Pero irrupciones milenaristas ya no juegan un papel importante. Hay 
conciencia de que este carisma de libertad plena necesita ser institucio
nalizado y, por lo tanto, relativizado. 

Pero al igual que en Ja Refonna, se trata de una institucionaliza
ci6n de este carisma milenarista derivado de! carisma cristiano. Este 
hecho aparece a partir de das elementos claves de Ja teologia de Ja 
liberaci6n: Ja predilecci6n por los pobres, por un lado, y Ja especial 
insistencia en Ja resurrecci6n de Jesus, de Ja cual se deriva la promesa 
de la Nueva Tierra, por el otro. A partir de esos das elementos aparece 
una dimensi6n plena que rebasa cualquier institucionalizaci6n, que hoy 
este movimiento puede experimentar y realizar. Ambos elementos ya 
eran claves en el milenarismo de los siglos XV y XVI. 

Es ahora arbitrario hablar de una nueva Reforma o de una recons
tituci6n de Ja Refonna. Tanto lo uno como lo otro se podria sostener. 
Sin embargo, ya se puede prever el tipo de antirreforma que se esta 
preparando. Consiste en la afirmaci6n de los valores burgueses mas 
alla de cualquier preocupaci6n por la satisfacci6n de las necesida
des humanas. A partir de esta nueva antirreforma, tal preocupaci6n 
sobrevive en el mejor de los casos como simple oratoria. Los valo
res burgueses son transformados en valores absolutos sin ser someti
dos a ningun criterio concreto. Son declarados absolutos y, por lo 
tanto, irrenunciables, aunque perezca el mundo. Pero esta antirreforma 
ya no constituye una iglesia propia y no es dominio de ninguna en 
particular. Produce mas bien una divisi6n que pasa por todas las iglesias 
cristianas de hoy. Pero se trata de una postura que renuncia definitiva
mente al carisma cristiano en cualquier forma, y que no tiene mäs que 
Ja perspectiva nihilista de un balle por encima de! volcan. 

Ser cristiano hoy, implica una postura en favor de! sujeto humano 
concreto y una relativizaci6n de los valores burgueses, en especial aquel 
de Ja libertad a traves de los mercados y la propiedad privada. Mas que 
nunca es Ja afinnaci6n de Ja vida humana frente a Ja muerte y frente al 
nihilismo de la defensa de valores absolutos; es Ja insistencia en que todo 
sistema institucional tiene que existir y desarrollarse en funci6n de las 
necesidades humanas. Porque el hombre no es para el sabado, sino el 
sabado -Y con el toda ley humana y todos los valores- para los hom-
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bres. VaJores absoJutos no hay, Jo unico absoJuto es el sujeto humano 
concreto, y es Dios eJ que concede aJ hombre concreto este su caracter 
de ser eJ verdadero absoJuto de Ja historia y de Ja sociedad. 
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CAPITULO 2 

LA HISTORIA DEL CIELO: 
PROBLEMAS DEL FUNDAMENTALISMO CRISTIANO 

EI cielo tiene una historia, al igual que Ja tierra. Al carnbiar Ja tie
rra, carnbia el cielo, por el simple hecho de que el cielo es una imagina
ci6n humana a partir de la tierra. EI cielo es, en cierto sentido y Ja 
mayoria de las veces, un proyecto humano inconsciente. Lo es especi
ficamente en Ja tradici6n cristiana, en Ja cual aparecen los proyectos de 
Ja sociedad humana por Ja anticipaci6n de! cielo en Ja tierra. Quien 
quiere influir sobre el proyecto en Ja tierra, tiene que influir sobre 
la irnaginaci6n de! cielo, cuya anticipaci6n es el proyecto social. Por 
eso, al carnbiar la tierra cambian los cielos, siendo el carnbio en el 
cielo, normalmente, previo -en el sentido 16gico siempre lo es- al 
proyecto para Ja tierra. No hay cambios sin proyecci6n de lo que sera. 
Siendo lo que sera, siempre derivado como anticipaci6n de! cielo en Ja 
tierra, la lucha por el poder en Ja tierra es siempre una lucha por los 
cielos. 

Por esta raz6n, las luchas sociales irnplican luchas religiosas. La 
ausencia de luchas religiosas no indica tolerancia, sino, sobre todo, Ja 
validez de algun proyecto social comtinmente aceptado o exitosarnente 
implantado. En el grado en que este proyecto se transforma en objeto 
de conflicto, aparecen tambien, las luchas religiosas irnplicadas en el 
conflicto social. Y al interior de estas luchas religiosas, aparece siempre 
el conflicto por Ja imaginaci6n de! cielo y por el tipo de anticipaciön 
hacia el. Eso no es distinto en el caso de que el cielo ya no sea irnagina
do en terminos religiosos, sino secularizados. EI comunismo en Ja tradi
ciön socialista, asi como· Ja competencia perfecta en la tradici6n liberal, 
juegan un papel analogo al cielo en Ja tradici6n religiosa. Son imagina
ciones cientificas de proyectos trascendentales en relaci6n a los cuales 
vuelve el problema de! tipo de anticipaciön, porque tarnpoco es posible 
realizarlos linealmente por asalto. Por eso, los con flictos respectivos 
toman el mismo cariz que conflictos religiosos abiertos. Son ahora 
conflictos por Ja imaginaci6n acertada de Ja sociedad perfecta y por Ja 
manera de acercarse a ella. En determina,dos momentos han sido conflic-
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tos entre teismo y ateismo, tal como ocurri6 entre capitalismo y socialis
mo. Sin embargo, con el surgimiento de la teologfa de Ja liberaci6n, 
por lo menos en America Latina, tambien el conflicto entre socialismo 
y capitalismo ha tomado nuevamente una forma religiosa. 

Se trata siempre de un conflicto sobre la imaginaci6n del cielo, el 
cual se esta anticipando en la tierra por los proyectos econ6mico-politi
cos, y sobre la manera de anticiparlo. Por eso, la historia real no se 
puede escribir sin escribir a la vez la historia del cielo. La realidad 
econ6mico-politica se genera a partir de proyectos, que son anticipa
ciones de algtln cielo fuera del alcance humano. 

EI cielo, por lo tanto, cambia con las realidades econ6mico-politi
cas, sin ser un simple reflejo de estas realidades, sino mas bien su refle
xi6n y raiz de sus proyecciones. 

EI hecho de que el hombre sea activo, hace que su relaci6n con Ja 
realidad econ6mico-politica pase por Ja reflexi6n de esta realidad que 
contiene, como un paso imprescindible, Ja imaginaci6n del cielo por 
anticipar. Corno ya dijimos, el cielo puede ser sustituido en esta refle
xi6n por imaginaciones cientificas de Ja sociedad perfecta, como las 
conocemos en Ja forma liberal de Ja competencia perfecta y Ja socialista 
del comunismo. 1 

Podemos ver algunas etapas de esta historia del cielo para poder 
ubicar el analisis de] fundamentalismo actual. De Ja historia europea 
nos vienen dos etapas claves. Se trata de] cielo medieval y del cielo de Ja 
sociedad burguesa en sus origenes. EI cielo medieval es un cielo feudal. 
Todos los hombres tienen alma, pero se trata de almas jerarquizadas 
feudalmente. EI cielo, por tanto, se parece a una corte feudal jerarqui
camente estructurada a partir del Dios-rey, los estamentos de clerigos, 
arist6cratas, e incluso Ja gente sencilla que rodea Ja corte. Y separada
mente a esta corte, existe el infiemo etemo. La relaci6n anticipativa 
con Ja tierra trasluce ya un elemento dinamico. Esta tierra es tambien 
estrictamente jerarquica; pero no hay ninguna garantia de que el hom
bre de alta jerarquia en Ja tierra alcance alta jerarquia en el cielo. 
Tampoco el hombre de baja jerarquia en Ja tierra pasa necesariamente 
a un lugar de baja jerarquia en los cielos. EI siervo en Ja tierra puede 
resultar un alto jerarca en el cielo, y el Papa en Ja tierra puede terminar 
incluso en el infiemo, como Dante lo describe en su Divina Comedia. 
Hay una relaci6n de anticipaci6n con el cielo feudal medieval, en Ja 
cual Ja aceptaci6n de] estado en el cual el hombre se encuentra en Ja 
tierra, determina el lugar en Ja jerarquia celeste de! cielo. Por tanto, 
el siervo que esta contento de serlo y que cumple sus obligaciones 
en Ja tierra, puede resultar de Ja mas alta jerarqufa celeste despues de 
su muerte. EI arist6crata, en cambio, que no cumple sus deberes para 

1. Ver Franz Hinkelammert, Cr(tica a /a raz6n ut6pica, Editorial DEI, San lose, 
Costa Rica, 1984, lntroduccion pp, 19-30 
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con el siervo y con otros, puede resultar un simple siervo en Ja jerarqu fa 
celeste post-martern, o terminar en el infiemo. La anticipaci6n de! 
cielo medieval lleva, por tanto, a Ja legitimaci6n de las estructuras de! 
poder terrestre vigente, dandole un marco de exigencia moral al inte
rior de estas estructuras. Lo que se legitima no son solamente las estruc
turas de! poder, sino tambien una exigencia etica hacia aquellos que 
viven en estas estructuras. Pero no se instituye ninguna instancia inma
nente de juicio sobre esta etica, porque el juicio es post-martern. EI 
siervo maltratado no puede derivar de esta etica un derecho a rebe
larse, sino que tiene que cumplir igual con sus deberes, que no cesan 
nunca. Sin embargo, post-martern Je espera Ja satisfacci6n de ver al 
arist6crata castigado y a si mismo premiado. Al rebelarse, en cambio, 
caerfa en una culpa mas grave aun que aquella del arist6crata que lo 
maltrat6. 

Resulta asf un comportamiento descrito por esta anticipaci6n de! 
cielo, que es basico para Ja existencia de Ja sociedad medieval. Esta en 
el coraz6n de sus relaciones sociales de producci6n. Estas relaciones 
feudales de producci6n no pueden desaparecer, excepto en el caso en 
que Ja propia imaginaci6n de! cielo cambie. Corno lo dice posterior
mente Hegel: no hay revoluci6n sin reforma. 

La reforma y el consiguiente replanteo de las relaciones sociales de 
producci6n feudales empieza por Ja afirmaci6n del sujeto mas alla de 
cualquier jerarqufa, sea eclesiastica o econ6mico-politica. Con Ja 
igualdad de los hombres se derrumba el cielo medieval. Sin embargo no 
ocurre fuera de! cielo. La propia imaginaci6n medieval de! cielo es ya 
contradictoria; nunca pudo contestar a Ja pregunta obvia de que si el 
siervo es post-mortem igual al arist6crata, i.Por que no lo serfa antes de 
Ja muerte? 

Una vez afirmada esta igualdad, el cielo tiene que cambiar, y 
con el cambio de! cielo tambien las relaciones de producci6n feudales. 
Pero esta igualdad significa ahora que no se aceptan mas ni siervos 
ni arist6cratas en Ja tierra. Por lo tanto, no aparecen mas tampo
co en el cielo. EI cielo deja de ser una corte feudal y se transforma en 
un cielo de almas, que todas gozan igual de Ja felicidad. Las nuevas rela
ciones capitalistas de producci6n se constituyen, por lo tanto, a partir 
y en funci6n de un cielo de alrnas iguales. Y en Ja anticipaci6n de este 
nuevo cielo el sujeto se transforma en individuo burgues. A Ja luz de los 
problemas en el cielo, se descubren los problemas en Ja tierra y se 
adquiere capacidad para enfrentarlos intencionalmente. La anticipa
ci6n lleva a Ja rebeli6n y esta a Ja primera revoluci6n burguesa, algo que 
con mas claridad se da en Ja revoluci6n burguesa de lnglaterra en el 
siglo XVII. 

Ciertamente, Ja anticipaci6n de! cielo de las almas en Ja tierra no 
legitima cualquier rebeli6n, sino solamente Ja rebeli6n burguesa en 
contra de las estructuras feudales. Por tanto, no todos van al cielo. 
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Sigue existiendo, con igual furor que en Ja Edad Media, el infiemo al 
cual van, entre otros, aquellos que se equivocaron sobre el tipo de 
rebeli6n legitima. La sociedad burguesa sigue enviando a los que se 
rebelan contra su sociedad al infierno, al igual que lo hizo Ja sociedad 
medieval con los rebeldes en contra de ella. 

Ya este breve analisis demuestra que el cielo no es un simple susti
tu to de Ja tierra, que sirve como consuelo de los explotados. Aunque 
ese elemento de consuelo existe, no es dominante en ningun momento. 
Es Ja instancia a traves de la cual se define el sentido de Ja vida como 
vida en plenitud; se legitima Ja sociedad en relaci6n a Ja eternidad. Los de
beres de! dominador asi como los de! dominador se derivan de! cielo. 

La consiguiente anticipaci6n de! cielo en Ja tierra confirma, al 
primero, en sus aspiraciones frente a Ja vida terrestre, y transforma 
el cielo para los otros en lugar de consuelo. EI mismo cielo, resulta 
para unos afirmaci6n de su vida en relaci6n a los otros y, para los 
otros, una instancia de consuelo sustituta de Ja vida terrestre. A partir 
de estos cielos, el dominador recibe ambos, el goce de este mundo 
mas el gozo etemo de! otro, y el dominado solamente el gozo de! 
otro como sustituto de! gozo de! mundo terrestre en el cual el vive. 

EI cielo de las almas iguales lleva a Ja sociedad burguesa que lo 
anticipa. Transforma al sujeto, por tanto, en individuo burgues, que es 
propietario privado. Este individuo se encuentra, en cierto sentido, en 
situaci6n analoga al arist6crata medieval. Para entrar al cielo, tiene que 
cumplir con los cänones eticos de su sociedad -que se derivan de' Ja 
propiedad privada y de las relaciones mercantiles entre propietarios
y tiene que defender esta sociedad burguesa en contra de sus enemigos, 
cuya rebeli6n es vista siempre como maximo crimen. En Ja sociedad 
med.ieval era valido algo parecido: cumplir con los cänones eticos 
propios de Ja sociedad feudal y defender esta sociedad frente a cual
quier rebeli6n, que tambien era vista como maximo crimen. Sin embar
go, esta sociedad burguesa empez6 ahora a expresar su proyecto no 
solamente en terminos de! cielo de almas iguales, sino tambien en ter
minos de sociedad perfecta, un concepto elaborado seg(m las funciones 
sociales que aparecen en los mercados entre propietarios. EI modelo de! 
Robinson es Ja primera elaboraci6n de este tipo, el modelo de compe
tencia perfecta (de equilibro general) es Ja forma vigente hoy. 

Eso llev6 a Ja aparente secularizaci6n de Ja sociedad modema, que 
pasa a ver su trascendencia en forma de un modelo funcional elaborado 
cientificamente. Incluso puede ahora faltar Ja referencia explicita al 
cielo de almas, y se pueden dar, en nombre de esa trascendencia cienti
ficamente elaborada, movimientos ateos masivos, lo que ocurre por pri
mera vez en Ja Revoluci6n Francesa. 

EI cielo de las almas iguales es sin duda un cielo absolutamente 
lnsipido. La imaginaci6n humana se pierde frente a el. Se trata de un 
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cielo de igualdad abstracta en el cual, finahnente, ni los santos quieren 
quedarse. Se trata de) cielo_ mäs vacio que jamäs haya producido Ja 
tradici6n cristiana. Corno toda Ja imaginaci6n humana es concreta 
y corporal, una existencia de espiritus puros es solamente imaginable 
via negaci6n de lo concreto y corporal. Positivamente el hombre no 
puede concebir Ja vida espiritual pura. Es vida sin cuerpo, sin concre
ci6n, sin necesidad de comer, vestir, tomar, bailar, etc. Por tanto, 
Ja imaginaci6n solarnente Ja puede presentar como vida sin nada, y Ja 
puede sino alabar felicidades inimaginables con palabras huecas. Por 
eso, cuando aparece Ja construcci6n de una trascendencia cientffica
mente elaborada, puede sustituir fäcilmente a ese cielo. Ademäs, es 
un cielo que se hace, con el tiempo, cada vez mäs vacfo, y se gasta 
en cuanto es expresado, cada vez mas, sin distorsiones concretas en toda 
su pureza insignificante. Al final de este proceso, a fines del siglo 
XIX, Nietzsche proclarna su "Dios ha muerto", lo que correspondia a 
Ja vaciedad de su cielo. 

Pero existia otro problema. EI cielo de las alrnas tampoco pudo 
ya cumplir con Ja funci6n que Ja imaginaci6n de! cielo, en toda tradi
ci6n, ha tenido siempre en Ja sociedad. Se trata de Ja funci6n de propi
ciar a los de arriba una imagen de perfecci6n de su propia vida y a los 
de abajo un sustituto eficaz por los sufrimientos de Ja explotaci6n de 
Ja cual son objeto. EI cielo de las almas no sirve en los dos sentidos, 
y Ja felicidad abstracta que promete, no puede conmover ni a los de 
arriba ni a los de abajo. EI cielo se desvanece y pierde su funci6n. Los 
valores vigentes de Ja sociedad burguesa se derivan ahora de una tras
cendencia cientfficamente elaborada (relaciones mercantiles en el esta
do de su perfecci6n imaginada: competencia perfecta) y las motivacio
nes y apelaciones a partir de! cielo tampoco funcionan. EI cielo de las 
alrnas que existi6 al inicio de Ja sociedad burguesa, sobra como resulta
do de su desarrollo. 

Sin embargo, paralelamente al vaciamiento del cielo de las ahnas, 
habia surgido una nueva reflexi6n sobre el cielo y, por consiguiente, 
sobre Ja tierra. Esta, parte de Ja contradicci6n mas evidente, tanto de! 
cielo de las almas como de Ja sociedad burguesa, que se desarroll6 como 
su anticipaci6n. Se trata de un cielo de Ja igualdad abstracta. Todos los 
hombres son iguales en cuanto a sus derechos formales, pero no en 
cuanto a sus posibilidades reales de Yida. La desigualdad de Ja vida 
concreta protesta en nombre de una igualdad que ha sido reducida a 
los derechos burgueses formales. Frente a esta reducci6n evidente apa
rece, por tanto, el reclarno de una igualdad que no sea simplemente 
fomal, sino que incluya las propias posibilidades de vida concreta. 

Al lado de! cielo de las almas, aparece Ja reflexi6n de un nuevo 
cielo en terminos de Ja vida humana concreta y se amarra muy fuerte
mente en Ja tradici6n de! Apocalipsis de San Juan y en Ja promesa cris
tiana antigua de una nueva tierra en sentido de un: esta tie"a sin la 
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muerte. Sin embargo, esta reflexi6n que aparece subtemineamente en el 
siglo XIX, es pronto sustituida por Ja reflexi6n marxista, que es paralela 
pero que se Ileva a cabo en terminos mas bien secularizados y finalmen
te, ateos. Sin embargo, sigue siendo una reflexi6n a partir de una tierra 
transformada en tierra al servicio de la satisfacci6n de las necesidades de 
todos. Aunque en terminos seculares, aparece una nueva trascendencia: 
el reino de Ja libertad, como Marx lo concibe. Y siendo imposible su 
realizaci6n fäctica, aparece un pensamiento de anticipaci6n de este 
reino de la libertad en terminos de un: mas posible. 

Este nuevo enfoque de Ja sociedad a partir de las necesidades de 
hombres concretos lleva, recien en el siglo XX, con la teologia de Ja 
liberaci6n, a una elaboraci6n religioso-teol6gica de esta reivindicaci6n 
de Ja vida concreta. Esta sustituye ahora al cielo de las alrnas por una 
tierra nueva por venir -esta tierra sin Ja muerte- cuya anticipaci6n 
llega a ser la sociedad socialista, en sentido an:ilogo a como la sociedad 
burguesa surgi6 como anticipaci6n del cielo de las almas iguales. Apare
ci6 una revoluci6n en los cielos para reflexionar la revoluci6n en Ja 
tierra. Dios no habia muerto, como lo creia Nietzsche, sino que estaba 
en otro lugar, donde nadie lo sospechaba. La revoluci6n en Ja tierra se 
transform6 en anticipaci6n de Ja tierra nueva. 

Sin embargo, esta revoluci6n en los cielos, que efectivamente 
empez6 con el pensamiento de Marx -aunque Marx haya renegado de 
los cielos- repercuti6 profundamente sobre el propio pensamiento 
burgues. No podia reaccionar por la activaci6n de su cielo de almas. 
En Ja linea de Nietzsche renunciaba, por tanto, a todos los cielos, 
declaraba la muerte de Dios y reinterpret6 Ja vuelta hacia el hombre 
concreto, que habfa pronunciado Marx, en forma de una vida con
creta del individuo en contra de todos los otros. En contra de! uni
versalismo de! hombre concreto de Marx, la lucha por el poder de 
Ja bestia rubia en nombre de su vida concreta parcializada. Pero aho
ra tambien Ja imaginacion de Ja reacci6n burguesa pas6 a Ja imagina
ci6n concreta de la vida humana. Sin embargo, el regreso hacia el 
hombre concreto es de Marx; Nietzsche solamente lo reivindica, ahora, 
en favor de! salvajismo burgues. 

Pero no solamente el pensamiento nietzscheano reacciono a Ja 
transformaci6n del cielo efectuada por Marx. Otra forma de pasar de! 
cielo de las alrnas a Ja imaginaci6n de la vida concreta, ha sido precisa
mente el fundamentalismo protestante en los EE.UU. Frente al hecho 
del desvanecimiento del cielo de las almas, recurre a reformular el cielo 
a partir de Ja vida humana concreta, buscando tambien su imaginacion 
respectiva del cielo en Ja imagen tradicional cristiana de la tierra nueva. 
Ciertamente, Ja tierra nueva ~tambien en forma de una tierra sin Ja 
muerte- es imaginada de tal manera, que su anticipaci6n resulta ser Ja 
sociedad norteamericana y su American Way of life. Todo el funda
mentalismo de los EE.UU. se puede incluso resumir en esta funci6n: 
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construir una irnagen tal del cielo que su anticipaci6n resulte en el 
american way of life, a pesar del hecho de que esta irnaginaci6n parte 
de Ja vida humana concreta. Y es en este sentido, que podemos descu
brir sus elementos centrales. 

Sin embargo, Ja raiz de toda su fuerza de convicciön, es Ja misma 
que Ja de Ja teologia de Ja liberaci6n: Ja esperanza de una nueva tierra, 
una tierra que sea esta tierra sin la muerte. Una tierra en su sentido 
real, donde se come, bebe, vive, donde hay sensualidad,y donde "se come 
mamey"*; donde se tiene estä nuestra existencia, aunque. en terminos 
plenos. Donde no se renuncia a Ja corporeidad, sino que se Ja vive 
completamente. Donde todo el mamey que no se ha podido comer aqui, 
se Io va a comer alla. Una tierra que completa todos los deseos incum
plidos de aqui, una tierra que sea plenitud de todos los deseos co
rrespondientes a la tierra de aqui. Donde se ama y se hacen fiestas, 
donde uno esta triste y alegre, como aqui, pero sin la muerte. 

EI fundamentalismo asume una posiciön quese deriva de Ja revolu
ciön en los cielos que Marx desat6. Pero esta no lleg6 solamente 
al fundamentalismo. Inclusive el Papa Juan Pablo II, en su encfclica 
Laborem .Exercens, termina por reivindicar el cielo en terminos de ser Ja 
nueva tierra, despidiendose del cielo de las almas. Efectivamente, Ja 
conciencia religiosa de hoy ya no puede dar raz6n de su fe sino en 
terminos de Ja esperanza de una tierra nueva. Una revoluci6n en los 
cielos es muy dificil de derrotar en Ja tierra. Se impone. Aunque se 
creen antirnarxistas, se acoplan a Ja revoluciön marxista de los cielos. 
Ya nadie corre hacia el cielo de las almas; nadie quiere entrar, y los que 
estan dentro, quieren salir. Este se queda vacfo frente a un cielo que es 
nueva tierra y promete mamey. 

Si Ja nueva tierra es el objeto de Ja anticipaci6n, todo el mundo 
se transforma en el escenario de Ja fe. EI cielo de las almas es, en cambio, 
reduccionista. La fe se transforma en pura interioridad, el mundo real 
es mero campo de extensiön de Ja fe. EI hombre no se juzga por Io que 
efectivamente hace, sino por sus intenciones y por Ja efectividad de 
estas intenciones. EI hombre se puede desentender perfectamente de! 
mundo, si muestra que Io ·hace con buenas intenciones y si demuestra 
que estas intenciones conllevan esfuerzos serios de realizaci6n. Y si el 
exito es criterio, Io es solamente en cuanto a su exito individual. 

Al transformar el mundo en el escenario de Ja fe, el mundo es el 
lugar en el que se encuentran Dias y el pecado, o Dias y el demonio. 
Este punto de vista no abandona Ja interioridad de! sujeto como escena
rio de Ja fe, sin que Ja complementa ahora por su existencia en Ja exte
rioridad. EI mundo no es sirnplemente campo de aplicaciön de Ja fe, 

Mamey: fruta tropical deliciosa. 
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sino prirnordialrnente, lugar de realizaci6n de la fe, carnpo de encuentro 
y de lucha de Ja fe. 

Corno se anticipa Ja nueva tierra, aparece un problerna del exito 
de Ja anticipaci6n, que es signo de fe. No se trata del exito individual 
de uno en contra de otro, sino de! logro de un proyecto social. La fe 
fracasa si el proyecto fracasa, y triunfa, si el proyecto triunfa. Al 
fracasar el proyecto de Ja anticipaci6n fracasa Ja fe, aunque segun el 
punto de vista subjetivista y reducido de la fe todos hayan curnplido 
con buenas intenciones. 

Esta relaci6n nueva con la fe, se describe rnejor por un analisis de 
las intenciones hurnanas. Toda acci6n hurnana es guiada por inten
ciones, porque no Ja llarnarnos acci6n, si no lo es. Pero toda acci6n 
intencional conlleva efectos no intencionales; estos rnuchas veces 
contradicen las intenciones subjetivas e incluso las pueden transfonnar 
en su contrario. En relaci6n a la acci6n, por tanto, no hay solamente 
intenciones que Ja explican, sino tambien efectos no intencionales, 
sin cuya explicaci6n Ja acci6n corno acto jarnas es plenarnente cornpren
dido. Corno conjunto, Ja acci6n se explica solamente por una cornbina
ci6n de intenciones y efectos no intencionales. Este hecho es connatural 
a la acci6n, en el grado en el cual el actor tenga un conocirniento lirnita
do del rnundo exterior, lo que vale para todo ser hurnano en cualquier 
circunstancia. Si, por ejernplo, Ja acci6n se dirige al pleno ernpleo y Ja 
intenci6n trata de realizarlo por una politica de rnercado a ultranza, el 
resultado no intencional de Ja acci6n con arreglo al pleno ernpleo sera 
el aurnento del desernpleo. EI efecto no intencional de la acci6n, destru
ye la intenci6n. Una etica reduccionista de simple interioridad de! suje
to no pregunta rnas que por la intenci6n y Ja efectividad de irnplernen
tarla. En el caso de! ejernplo: pregunta por la intenci6n de! pleno 
ernpleo y por Ja irnplernentaci6n de una correspond.iente politica de 
rnercado a ultranza, pero no incluye, en su juicio, el efecto no intencio
nal de destrucci6n de Ja intenci6n. EI sujeto esta salvado, aunque haya 
aurnentado el desastre. 

EI arnbito de estos efectos no intencionales son las estructuras. 
Por tanto, en el grado en que la etica torna en cuenta los efectos no 
intencionales de la acci6n intencional, se preocupa de las estructuras 
institucionales, que ahora se transforrnan en un lugar eticamente relevan
te. Para el sujeto reducido de Ja etica individual no son rnas que un 
carnpo de ejercicio de sus virtudes. Para el sujeto cornpleto, en cambio, 
son potencialrnente lugares del pecado y hasta dernonfacos. La capaci
dad del hornbre de hacerse responsable por sus actos, se decide precisa
rnente en su relaci6n con las estructuras. No solamente la intenci6n 
eficaz subjetiva, sino que Ja eficacia objetiva en el alcance de los fines, 
entra en el campo de la responsabilidad. No hacer solamente acciones 
subjetivas hacia el pleno empleo, sino objetivarnente eficaces, es ahora 
eticamente decisivo. No es suficiente haber hecho, dentro de estructuras 
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dadas, todo lo posible para lograr el pleno empleo. Se deriva ahora de! 
derecho al empleo la obligaci6n de cambiar las estrui;turas, en el caso 
en que las estructuras dadas producen efectos no intencionales de Ja 
ac~i6n intencional hacia el pleno empleo que destruyen esta intenci6n. 
Aparece un imperativo etico que se dirige hacia las estructuras y sus 
efectos sobre las consecuencias no intencionales de Ja acci6n. 

Las estructuras son, por tanto, los condicionantes de los efectos no 
intencionales de Ja acci6n humana. Eso tiene, como consecuencia, que 
esto~ efectos no intencionales solamente se pueden cambiar, cambiando 
las estructuras, teniendo las nuevas estructuras influencia nuevamente 
sobre los efectos no intencionales de la acci6n, aunque sean otros. De 
esta manera, se· presentan como un arnbito de Ja relaci6n Dios-pecado 
o Dios-demonio. 

Las estructuras pueden destruir, a1 producir efectos no intenciona
les de Ja acci6n, que destruyen. Su arnbito, por tanto, jamas puede ser 
eticamen te neu traL 

Este problema lo elabor6, primero, la teologia de Ja liberaci6n en 
su forma teol6gica, aunque se basa en el analisis previo de Marx, que 
mostr6 Ja posible destructividad de las estructuras al condicionar los 
efectos no intencionales de Ja acci6n humana intencional. (Las leyes de 
tendencia de Marx -ley de la pauperizaci6n, de! desempleo, de la 
concentraci6n, etc.- son todas derivadas de efectos no intencionales 
de una acci6n condicionada por relaciones mercantiles). 

Pero Marx no fue el primero en analizar los efectos no intencio
nales. EI primero fue, precisamente, Adam Smith. 2 Sin embargo, el 
utiliza este analisis exclusivamente para descargar al hombre de toda 
resoonsabilidad de sus actos. Adam Smith hace una celebraci6n de! 

2. Adam Smith lo dice en los siguientes tenninos: 
"'Pero el hombre se halla siempre constitu{do, seglln la ordinaria providencia, 

en Ja necesidad de Ja ayuda de su semejante, suponie-ndo siempre Ja del primer 
Hacedor, y aun aquella ayuda del hombre en varlo Ja esperaria siempre de la pura 
benevolencia de su projimo, por lo que la conseguira con m'!5 seguridad interando 
en favor suyo el amor propio de los otros, en cuanto a manifestarles que por utili
dad de ellos tambi~n les pide lo que desea obtener. Cualqu iera qu e en materia 
de intereses estipula con otro, se propone hacer eso: dame tu lo que me hace 
falta, y yo te dare lo que te falta a ti. Esta es Ja inteligencia de semejantes compro
misos, y este es el modo de obtener de otro. mayor parte en los buenos oficios de 
que necesita en el comercio de la sociedad civil. No de la benevolencia del carnice
ro, del vinatero, del panadero, sino de sus miras al in"i:eres propio es de quien espe
ramos y debemos esperar nuestro alirnento. No imploramos su ·humanidad, sino 
acudimos a su amor propio; nunca l_es haJ?lamos de nu~stras necesidades, sino de 
sus ventajas''. Adam Smith: Riqueza de las Naciones, Libro 1, cap{tulo II. Publica-
ciones Cruz, Mex ico, 1977, p. 14. · 

Cada- uno para-sf mismo, Ja estructtira para todos, sieildo ia estructura ·el 
mercado. Es Ja versi6n secuiarizada dei: cada uno para s{ mismo, Dios para todos, 
de ia religiosidad burguesa. Expresa la divinizacion dei mercado y ia consigu iente 
destniccion de la humanidad a la vez. · 

Esta misma interpretacion esta presente en toda teorfa burguesa de la demo
cracia, donde se percibe la democracia como un mercado de votos, en el cual cada 
uno sigue a su amor propio, y el mecanismo electoral vigila sobre todos. 
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mercado, sosteniendo que este lleva, independientemente de las intencio
nes de los actores, toda su acci6n a un buen termino. Sea el hombre 
benevolo o malevolo, de virtud o no, haciendolo en el mercado, este, 
por los efectos no intencionales de Ja acci6n, hace que entre los seres 
humanos se produzca siempre una armonia. La armonia no es produc
to de buenas intenciones, sino de efectos no intencionales de los merca
dos. Por tanto, Adam Smith lo d1viniza y da precisamente a estos 
efectos no intencionales, el nombre de mano invisible. Su tesis se 
puede resumir tambien como: los efectos no intencionales -al ser 
condicionados por el mercado- son siempre benevolos. Marx, al anali
zar estos efectos lieg6, en cambio, al resuitado de que no io son tanto. 
Mas bien producen tendencias destructivas, las que Marx denuncia en 
sus leyes de tendencia. Una vez hecho este analisis, aparecerfa Ja idola
tria implicita de! esquema de Adam Smith, una verdadera magia de las 
estructuras, que salvan de por si. En Ja linea de Adam Smith, que hasta 
hoy es dominante en todaideologfa burguesa,hay estructuras que salvan, 
mas alla de cualquier intencionalidad humana. Eso se extiende hoy a 
toda ideologfa de Ja democracia burguesa. Sea el mandatario, de buenas 
o malas intenciones, Ja estructura democratica hace que el resultado so
lamente pueda ser bueno. La magia de las estructuras es connatural al 
pcnsamiento burgues; mercado burgues y Estado burgues adquieren 
un valor metafisico mäs alla de toda critica posible, y son presencia 
de Ja Providencia en Ja historia. Eso lleva a una verdadera teologfa 
politica al interior de! pensamiento burgues, que arranca de una teolo
gia de! mercado y de! capital. 

Ciertamente, esta teoiogia ya esta presente en el mismo Adam 
Smith y se ha desarrollado hasta hoy. De ella se deriva toda una etica 
politica que va mucho mas alla de Ja etica subjetivista dei sujeto reduci
do a sus intenciones. Pero no entra en conflicto con ella, sino que, mas 
bien, Ja refuerza. Se trata de una teologia politica que declara a este 
sujeto irresponsable, que se refiere nada mas que a sus buenas inten
ciones como ei sujeto suficiente, dada Ja magia todopoderosa de! auto
matismo de! mercado, que transforma esta irresponsabilidad -via mano 
invisible- en el mejor servicio a Ja comunidad. Se trata de una teologia 
politica que afirma Ja reducciön de! sujeto a su simple individualidad, 
como lo verdaderamente humano. 

En este ambiente de Ja teologia politica burguesa, nace el funda
mentalismo. Hace efectivamente una teoiogia politica mas alla de Ja 
ideologia burguesa tradicional, pero se inserta compietamente en ella. 
Sin embargo, tambien efectua cambios aunque no afecten a este resul
tado central. EI cambio mas importante se refiere a Ja utopia liberal 
de! automatismo de! mercado. En Adam Smith, se trata realmente de 
una esperanza de paz, como resultado de una politica liberal que 
extiende su ambito de vigencia sobre el mundo entern. Aunque Ja 
esperanza haya sido siempre ilusoria, produce en aquel tiempo una 
confianza en el mundo y su futuro, lo que permite solucionar el proble-
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ma de! sentido. EI fundamentalismo, en cambio, ya no tiene esta 
confianza. Se ve en un mundo convulsionado en camino a la catastrofe 
y en los esfuerzos de paz, no ve mas que un peligro. Donde Ad~ 
Smith ve, en el automatismo de las estructuras, esperanzas de paz, el 
fundamentalismo no ve sino esperanzas de catastrofes. Toda la esperan
za cambia su contenido. Ansiosamente el fundamentalista espera la 
catastrofe y no tiene otra esperanza que la de la catastrofe total, la peor 
que jamas haya ocurrido en la historia humana. Tambien la vincuJa con 
la acci6n de las estructuras. Sin embargo, las propias tendencias de! 
mundo son catastr6ficas y, de ninguna manera, llevan a la armonia. 
Pero frente a las catastrofes que el fundamentalismo espera para el futu
ro, jamas llama a evitarlas. No llama de ninguna manera a la pasividad; 
es sumamente activo. Pero llama a Ja actividad en contra de aquellos 
que se quieren oponer a estas amenazas. Denuncia, por tanto, el esfuer
zo por la paz como maxima seducci6n hacia la soberbia y Ja negaci6n 
de Dios. EI pecado maximo para el fundamentalista es Ja rebeli6n en 
contra de efectivas tendencias catastr6ficas en nuestro mundo. Incluso 
en el caso de los esfuerzos hacia Ja uni6n europea, no ve mas que una 
obra. de! Anticristo, nunca un logro para una humanizaci6n de la vida 
entre los pueblos europeos. 

Sigue habiendo una mano invisible, sobre Ja cual no hay que influir. 
Pero es una mano invisible que lleva a Ja catastrofe; es Ja mano de un 
Dios fundamentalista, que esta ansioso de tomar venganza de todos sus 
enemigos, y que, en el mundo, casi solo tiene enernigos. Es un Dios 
furioso que pasa inmisericordemente por encima de Ja suerte humana, 
que no se arrepiente jamas y que lleva a cabo un programa de destruc
ci6n elaborado desde Ja eternidad. Frente a este Dios no puede ni debe 
haber rebeli6n, y cualquier acto de interferencia en este programa de 
destrucci6n es rebeli6n, orgullo humano. 

Este determinismo de! fundamentalismo se apoya en una lectura 
perfectamente arbitraria de los textos biblicos, a los cuales se imputa 
sentidos arbitrariamente predeterminados. Eso a pesar de que se insiste 
mucho en un metodo literal o gramatical de Ja interpretaci6n de estos 
textos, en contraposiciön a Ja llamada interpretaciön alegörica. Pero, 
de hecho, Ja interpretaciön no es literal; no es interpretaciön de la Biblia 
como un libro igual a otros, sino que es una interpretaci6n absoluta
mente magica. EI texto es visto como un conjunto de clarividencias y 
aclivinanzas, cuyo sujeto se supone es un Dios omnisciente, que clistri
buy6 sus previsiones infalibles e incambiables arbitrariamente entre los 
diferentes libros de Ja Biblia. Por lo tanto, un libro anterior puede comple
tar un libro posterior, porque ya estaba previsto ellibro posterior. La Bi
blia deja de ser un libro hist6rico -un conjunto de varios libros con una se
cuencia temporal determinada- y se transforma en un gran rompecabe
zas. EI fundamentalista se pone a solucionar ese rompecabezas y supone 
que, en caso de lograrlo, sabra exactamente y sin poder equivocarse 
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el futuro de Ja hurnanidad. Lo que tiene que pasar, alli esta escrito, al 
igual que una bruja rnezcla las cartas para leer lo que infaliblernente 
tiene que pasar. Por eso abunda en estas deducciones Ja palabra "clara
rnente", que, adernas, de un interprete a otro suelen tener enormes 
diferencias y contradicciones. Pero hay una estructura que, en general, 
es cornun a todos. De ninguna rnanera resulta de! analisis literal de Ja 
Biblia, sino que irnputa a Ja Biblia lo que es el sentir de! fundarnentalista 
frente a Ja realidad social en Ja cual el vive. Y, corno este sentir es 
cornun entre los fundarnentalistas, tarnbien lo es Ja es1ructura de inter
pretaciön basica irnputada a1 texto. 

De esta rnanera, el fundarnentalista se transforrna en el colaborador 
de cualquier infelicidad, de cualquier catastrofe, de cualquier rniseria 
en el mundo. Ansiosarnente los quiere ver aurnentados, porque Ja venida 
de! Senor Ja espera para el rnornento en que Ja catastrofe es total y 
rnas alla de cualquier lirnite. De alli su irnagen de! Anticristo. EI Anticris
to se opone a Ja catastrofe y, al fin, hasta tendra cierto exito. Pero 
precisarnente en el rnornento de rnayor exito, Dios, con su mano invisi
ble -Y en el ultimo momento con mano visible- lo va a destruir, 
para que no quede piedra sobre piedra. Ni Ja catastrofe ocurrida al 
pueblo judfo por Ja Alemania nazi es suficiente. Valientemente, el fun
damentalista Je anuncia al pueblo judio para los tiempos que ahora vie
nen, una catastrofe peor todavia. Y seria rebeli6n tratar de evitarla. 
Dei Anticristo se dice que lo va a intentar. Pero eso _precisarnente 
profundizara lo que tiene que venir. 

Hay un ansia de Ja catastrofe y una actividad febril para elirninar 
cualquier obstaculo que se Je pueda poner en el carnino. EI Arrnagedön 
el el crepusculo de los dioses. Pero, como siernpre hay tendencias hacia 
Ja destrucciön, de hecho aquel quien elirnina los obstaculos a Ja des
trucciön, origina las catastrofes. EI fundarnentalisrno es el mismo actor 
de Ja destrucciön y se empena en esta tarea. Pero el fundarnentalista no 
es solarnente un destructor; tambien es un cobarde. Por lo tanto, se 
irnagina que en el momento en que Ja catastrofe avanza hacia sus etapas 
rnas terribles, Dios, cuya voluntad es Ja catastrofe, va a realizar el rapto 
de sus santos para trasladarlos a los cielos para una vida etema feliz, 
que !es evite pasar por Ja destrucciön que ellos han desatado en Ja 
tierra por Ja voluntad de este mismo Dios. Toman su anirno para promo
ver Ja destrucciön, de Ja esperanza que a ellos no les tocarä. Ellos, 
frente a Ja destrucciön desatada, se marchan a la Jerusalen celeste, 
para mirar desde arriba, con gozo, lo que les pasa a los no~legidos 
impios en Ja tierra. 3 

3. EI Dios de los fundamentalistas se asemeja mucho al Dios del Marqut!s de Sade. 
A los que defienden a Ja humanidad de pestes, guerras civiles, enfermedades, y 
en general desgracias que pueden ocuirir, el Dios de Sade dice: "Cuando habt!is 
visto que todo era vicioso y criminal en Ja tierra -les. dir4 el Ser Supremo en 
Maldad- 1,por que os habeis extraviado por los senderos de Ja virtud ••• ? 1,Y cuil 
es pues el acto d~ mi conducta en que me habt!is visto bienhechor? 1,Al envia-
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Este catastrofismo activo de los fundamentalistas se racionaliza 
por un determinismo absoluto. Todo esta ya decidido. No hay nada 
que hacer, excepto promover la destrucciön que es Ja voluntad de Dios 
revelada en la Biblia. Ni ser bueno, ni ser malo nos puede salvar. Ade
mas, ser bueno significa promover esta destrucciön en marcha. Y, por 
ser buenos, ellos se pueden escapar a tiempo hacia la eternidad, mien
tras que los otros tienen que sufrir Ja furia de Dios. 

Junto con este determinismo absoluto, se entiende la predica de 
la obediencia absoluta. La obediencia es el valor central de! fundamen
talismo, la que se identifica con la humildad; obediencia es renuncia a 
la rebeliön. Obediencia quese concentra en la voluntad de Dios hacia la 
destrucciön y que se opone violentamente a Ja rebeldia, Ja que seria 
cualquier acto tendiente a salvar a Ja humanidad de las catastrofes, que 
hoy, realmente, la amenazan. Esta violencia es tan grande que el funda
mentalista declarara que hasta en el milenio, cuando ya no haya muerte, 
la habra todavia para los casos de rebeldia, Ja que seguira siendo castiga
da por Ja pena capital. 

A esto corresponde la nftida polarizaciön que todo el fundamenta
lismo hace en los terminos mas maniqueos, entre los santos de Dios y 
los impios. Al ser obediente y estar en contra de Ja rebeldia, al retirarse 
de cualquier actividad de defensa del hombre en contra de las tenden
cias hacia Ja destrucciön, al concentrarse sobre si mismo y en contra de 
si mismo con el ascetismo formal de Ja renuncia al alcohol, al cigarrillo, 
al balle y al eine, el fundamentalista se pone agresivo frente a aquellos 
que no siguen su carnino. Los percibe como impios, integrantes de! 
reino del mal, rebeldes contra Dios que merecen, con razön, todas 
las desgracias que el fundamentalista ve venir sobre ellos y con las 
cuales colabora. EI mundo le parece malo, todos pecadores sin valor, 
seres insignificantes, que no importan para nada a no ser que Dios les 
inspire valor. Entonces, son todo, y como los fundamentalistas son 
aquellos a qu1enes Dios acepto para ievantarlos, se encuentran ahora 
tan inflados, que pueden mirar desde su prepotencia de santos elegi
dos hacia la insigniticancia pecaminosa de los impios condenados. 

Apocalipsis now, ese es el progra.rna de! fundamentalismo. En 
manos del fundamentalismo se transforma en una profecia autocum
plida, que corresponde a profundos anhelos de rnuerte, que en toda 
Ja teologia fundamentalista estan presentes. Es el anhelo de llevar a 
la muerte a un mundo que no encaja en la voluntad desatada de! funda
mentalista. 

ros pestes, guerras civiles, enfennedades, temblores de tierra, huracanes? ;,Al 
sacudir perpetuamente sobre vuestras cabezas las serpientesde la discordia, os 
persuadia de que el bie.n es mi esencia? jlmbeciles! ;,Por que no me imitabais?" 
(citado seg,in Fernando Savater, en: Nihilismo y Accion, Taurus, Madrid, 1984, 
p. 33). Dios manda a todos ellos al fuego etemo, y sienta a su lado a aquellos, que 
colaboraron cori el. 
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Esto da una forma muy especifica de anticipaci6n de! milenio. 
Al ser catastrofista, el fundamentalista es tambien milenarista. Pero su 
anticipaci6n de! milenio no es un acercamiento en el marco de lo posi
ble, como lo seria en Ja teologia de Ja liberaci6n. La teologia de Ja libe
raci6n no es milenarista. En Ja visi6n de Ja teologia de Ja liberaci6n, el 
hombre anticipa Ja nueva tierra acercandose a ella en el grado en que 
Ja condici6n humana lo permite. De Dios se espera Ja fuerza para lograr 
este acercamiento y, como resultado final, Ja realizaci6n plena de lo que 
el hombre solamente ha podido hacer en terminos provisorios. En 
terminos del fundamentalismo, esta actitud liberadora es precisamente 
rebeldia, soberbia, levantamiento en contra de Ja voluntad de Dios. Dios 
quiere Ja catasttofe. Hay que allanarle sus caminos. 

La anticipaci6n de Ja nueva tierra se transforma, para el fundarnen
talista, en una anticipaci6n por el contrario, negativa. EI fundarnentalis
ta se acerca al milenio en el grado en que realiza todo lo contrario de 
este milenio. Cuando mas guerra hay, cuanto mas pestilencia aparece, 
mas terremotos, mas desgracia, mas cerca esta el milenio y la nueva 
tierra. Aumentando la desgracia, se anticipa Ja nueva tierra. Cuando 
peor, mejor. 

Esta anticipaci6n negativa -anticipaci6n de! para{so por Ja realiza
ci6n de! infiemo- influye, por supue~to, en la propia imaginaci6n de la 
tierra nueva. En Ja teologia de Ja liberaci6n, la tierra nueva es una 
tierra sin Ja muerte. Y por ser sin muerte, es tambien tierra sin domina
ci6n y sin exclusi6n. Es una tierra en Ja cual hasta Dios deja de ser 
autoridad y es todo en todos. Una tierra sin prohibiciones, un para{so 
sin arbol prohibido, donde se puede comer de todos los arboles. Una 
libertad sin quiebre, donde Ja espontaneidad del uno no destruye Ja 
espontaneidad de! otro. La tierra nueva, en la imaginaci6n fundamenta

lista, es muy distinta. Es sin muerte, pero con excepciones: el funda
mentalista no quiere renunciar a Ja pena capital en caso de rebeldfa. 
Sigue habiendo arboles prohibidos, pero -en general- Ja obediencia 
es tan grande que no se va a comer de! arbol prohibido. EI caso de 
Adan y Eva no se repetira, esta vez seran obedientes. Tarnpoco es socie
dad de iguales; hay una profunda desigualdad entre los salvados. Por un 
Iado, los santos de Dios y, por el otro, Ja gente comun. Y a los santos 
de Dios !es corresponde el poder y el dominio. Ellos reinan sobre los 
otros y reinan con Cristo. Cristo es rey maximo, suprema autoridad, 
a quien no se Je puede quitar nada, y sus santos vigilan celosarnente 
esta autoridad. Y Cristo es sumo propietario. Todo pertenece a el, y el 
Io presta a los hombres que tambien son su propiedad. Cristo va a lo que 
es suyo y tiene incluso titulo escrito de mano de Dios Padre. Hasta con 
d6lares se paga en este milenio. La nueva tierra de los fundarnentalistas, 
de hecho, no muy nueva, Ja conocemos. Es Ja vieja tierra, glorificada y 
pintada con american way of life. Es Ja sociedad burguesa de clase, 
proyectada al cielo, para que sea despues bajada nuevamente en nombre 
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de! cielo. Lo que Platon hizo con su Edad de Oro, los fundamentalistas 
lo hacen con los EE.UU. La sociedad se transfonna en cielo cuando ya 
no hay rebeldfa, todo el mundo es obediente. Platon, en su Edad de 
Oro, tenfa puros esclavos obedientes; los fundamentalistas tienen 
puros empleados obedientes. No ha cambiado nada mas. 

Con esa tierra nueva, Ja anticipacion de esa tierra llega a ser, efecti
vamente, Ja sociedad estadounidense. Se nota, entonces, el realismo 
siniestro que tiene esta teologfa. Al anticipar tal estructura de clase y 
realitarla efectivamente, se dan las tendencias catastroficas anunciadas 
por los fundamentalistas. Pero, afirmando esta sociedad, no se tiene 
mas remedio que quitar constantemente los obstaculos que se enfrentan 
a tales tendencias. Ni Ja utopia burguesa se puede seguir sosteniendo 
sino como resultado de la total destruccion de todo. La rebeldia es, de 
hecho, lo unico que nos podria salvar. Pero Ja sociedad burguesa ta 
tiene que destruir y, de esta manera, abrir el camino de Ja destruccion 
total. La realizacion de Ja utopfa, ahora, se promete como resultado 
de Ja destrucci6n de todo. Destruir a los utopistas rebeldes para cele
brar una utopia miserable nacida de Ja nada, producida por el hombre. 
EI nihilismo como puerta a Ja plenitud. Efectivamente, Ja teologia 
fundamentalista, sin quererlo, da una radiograffa bien realista de Ja 
situacion en Ja que se encuentran los EE.UU. Y Ja teologfa de Ja libera
cion da igualmente una radiografia realista sobre las posibilidades de 
la humanidad de salvarse de! asalto nihilista. Hay una advertencia 
historica. Los fundamentalistas no son los primeros que prometen el 
milenio como resultado de Ja catastrofe total promovida por el hombre. 
Antes que ellos, lo hicieron los nazis; pero detras de su crepusculo de 
los dioses no se levanto ningun milenio, sino nada mas que Ja muerte. 
A estos nuevos milenaristas les pasara igual. 

No hay duda de que el fundamentalismo es un proyecto politico. 
Al unirse con el movimiento neoconservador en los EE.UU., le propor
cion6 a este el proyecto, precisamente lo que necesitaba para trans
formarse en conservatismo de masas, tal como queria. Este es hoy el 
proyecto que amenaza la propia existencia de la humanidad y que inter
preta la destrucciön de ella como su propia salvacion y su paso al mile
nio. Aparece nuevamente un capitalismo que dej6 de lado sus suei'los 
de igualdad derivados del cielo de las almas iguales, y que pasa a afir
marse como dominaci6n absoluta que pide obediencia a costo de Ja 
muerte. El Anticristo hoy ya no puede aparecer sino en nombre de la 
lucha en contra de! Anticristo. 

Esta vinculaci6n del fundamentalismo con el proyecto neoconser
vador, explica igualmente la facilidad con la que este proyecto integra 
el neoliberalismo actual. La furia fundamentalista en contra de la rebel
dia, es decir, en contra de cualquier actitud quese oponga a lastenden
cias destructoras derivadas de las estructuras sociales y vinculadas con 
los efectos no intencionales de Ja acci6n, encaja con el anti-intervencio-
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nisrno neoliberal. Son dos 'caras de una rnisrna rnedalla: una cara reli
giosa y otra cara secular. Sin ernbargo, indican lo rnisrno, apuntando 
igualrnente a Ja extrerna rnilitarizaci6n de Ja sociedad entera en pos 
de Ja persecuci6n de los intervencionistas potenciales. Pero, las perspec
tivas ut6picas son distintas. Mientras el fundarnentalisrno prornete 
el rnilenio corno resultado de Ja catastrofe, el neoliberalisrno prornete 
una era de paz, derivada ahora de Ja inercia de! progreso tecnico, que 
supera las arrnas, supera todos los cornpetidores de Ja sociedad capitalis
ta e instala un reino de! rnercado total. Pero tarnbien aqui hay una 
irnportante presencia de! catastrofisrno en fonna de Ja disposici6n a 
Ja guerra at6rnica corno confesi6n de fe en Ja libertad. 

Tambien al anti-intervencionisrno neoliberal subyace esta rnistica 
de rnuerte, que es tipica de todo el proyecto neoconservador. 

La teologfa de Ja liberaci6n, en carnbio, no forrnula su irnagen de 
Ja nueva tierra de tal rnanera que su anticipaci6n sea Ja sociedad socia
lista de Ja Union Sovietica, o de Cuba o Nicaragua. Al anticipar esta 
nueva tierra, resultan criterios para juzgar acerca de sociedades, ya 
sean socialistas o capitalistas. Criterios de fornento de la vida hurnana. 
Se trata de criterios de discemimiento de sociedades y no de un proyec
to politico solapado. Que el hornbre pueda vivir lo rnas posible y que 
en nornbre de Ja vida hurnana de unos jarnas se pueda sacrificar Ja vida 
hurnana de otros, ese es un criterio de discemirniento. Ciertarnente, 
Ja sociedad capitalista no es capaz de curnplir con tal criterio y, por 
tanto, Ja anticipaci6n de Ja nueva tierra, corno Ja teologia de Ja libera
ci6n Ja hace, desernboca en Ja opci6n socialista. Pero tarnbien rnantiene 
criticidad frente a cualquier sociedad socialista. No deduce sus estruc
turas de! cielo y, por ello, rnantiene Ja libertad de juzgar sobre ellas en 
Ja tierra. Pero, dada Ja irnposibilidad fäctica de Ja opci6n capitalista, 
esta criticidad esta supeditada a Ja colaboraci6n basica en Ja construc
ci6n de Ja sociedad socialista. No es criticidad en el aire, sino criticidad 
en Ja realizaci6n de una tarea cornun. 
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CAPITULO 3 

EcONOMIA Y TEOLOGIA: 
EL DIOS DE LA VIDA Y LA VIDA HUMANA 

En el contexto de Ja teologfa conservadora, Ja insistencia en Ja rela
ci6n entre teologia y economia puede parecer extrafia. Ciertamente, 
tambien para esta teologfa existe una relaci6n entre teologfa y econo
mfa, pero aparentemente es Ja relaciön que Ja teologfa de alguna manera 
tiene con cualquier acontecimiento o movimiento de Ja vida humana. 
Economfay teologfa parecen tener una relaciön semejante a Ja existente 
entre. oor ejemplo teologfa y deporte, teologfa y arqueologfa, etc. 

Sin embargo, aunque de una manera no explicita, tambien para Ja 
teologfa conservadora existe una relaci6n especial entre teologfa y 
economia. No obstante, recien a partir de Ja teologia de Ja liberaciön Ja 
relaciön entre economfa y teologfa se hace explicita. Se asume desde 
Ja teologia un criterio sobre Ja economfa, y se descubre en el interior de 
Ja economia -sea actividad econ6mica, sea teorfa econömica- una 
visi6n teolögica. 

La teologfa de la liberaciön entra, de lleno, en Ja problematica de 
Ja relaci6n entre economfa y teologia, al revitalizar una muy tradicional 
förmula referente a Dios: Dios es un Dios de Ja vida. Corno förmula, 
es compartida por todos, y siempre lo ha sido. Pero en la teologfa de Ja 
Iiberaciön recibe un significado expreso, que ciertamente ya Io habia 
tenido en sus origenes, pero que en el curso de Ja historia ha pasado por 
profundos cambios. Sin embargo, en Ja teologfa de Ja liberaci6n se Je da, 
nuevamente, su significado concreto, del cual se deriva Io siguiente: 
si Dios es el Dios de Ja vida, el es el Dios de Ja vida humana tambien. 
Su voluntad es, entonces, que todos los hombres puedan vivir. 

Si Dios es el Dios de Ja vida, el es el Dios de Ja posibilidad humana 
concreta de vivir. EI Dios de Ja vida es, por lo tanto, aquel Dios que 
toma Ja opci6n preferencial por los pobres. Siendo los pobres los margi
nados en cuanto a su posibilidad concreta de vivir, su Dios no puede ser 
sino el Dios de la vida. La rna.xima ofensa a Dios se da alli donde el hornbre 

257 

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



es privado de su posibilidad concreta de vivir. EI acto de fe en Dios es, 
asi, afirrnar la opci6n preferencial por los pobres y hacer, a traves de 
ella, la voluntad de Dios. 

Si Dios es el Dios de la vida, no se le puede servir sino al interior 
de esta opci6n preferencial por los pobres. En ultimo terrnino, la 
opci6n preferencial por los pobres expresa a Dios como Dios de la vida. 
Que Dios sea Dios de la vida, tiene significado recien por el hecho de la 
opcion preferencial por los pobres. 

Sin embargo, el significado concreto de la relaci6n entre el Dios de 
la vida y la opcion preferencial por los pobres, lo da la referencia a la 
vida como vida concreta, como posibilidad concreta de vivir. De esta 
manera, de la vida concreta resulta el derecho a poder vivir y, por Io 
tanto, el derecho a los medios concretos de vida. La opci6n preferencial 
por los pobres implica Ja referencia a una pobreza relacionada con los 
medios de vida: alirnento, vestido, salud, educaci6n, etc. La pobreza es 
vista como exclusi6n de estos medios de vida, resultante de acciones 
humanas de otros. Todos los hombres viven una cierta miseria derivada 
del hecho de ser mortales. Pero Ja pobreza es un resultado humano, 
y es humanamente posible superarla. Lo es, porque es pobreza resultan
te de Ja exclusi6n de los medios de vida. 

Para esta pobreza vale Ja opci6n preferencial por los pobres. Sin 
embargo, esta falta de posibilidad concreta de vivir, que constituye 
Ja pobreza, no se refiere unicamente a los elementos materiales de la 
vida humana. La pobreza es mäs que la falta de los elementos materiales 
de Ja vida humana. Por otro lado, salir de la pobreza es tambien mas 
que llegar a tener los elementos materiales de Ja vida. Pobreza es des
trucci6n de toda la vida, no solamente de Ja vida material, y salir de 
ella implica poder rehacer toda una vida, no solamente poder contar 
con los elementos materiales necesarios. Pero no hay pobreza sin 
marginaci6n de los elementos materiales de Ja vida, y no hay salida de 
ella sin recuperar el acceso a estos elementos materiales. Los elementos 
materiales de Ja vida son elementos insustituibles, tanto en la deterrni
naci6n de Ja pobreza como del camino de salida de ella. Son los elemen
tos deterrninantes. 

La teologia conservadora, en cambio, ubica la pobreza mas bien 
en Ja condici6n humana, o, si se quiere, en Ja contingencia de Ja vida. 
Todos los hombres son mortales, todos se enferrnan, todos llegan a 
ser pobres, en cuanto Ja inseguridad de Ja vida, Ja enferrnedad o la 
muerte se hacen presentes. La pobreza se concibe como una pobreza 
espiritual, que se vive resistiendo a esta condici6n humana, desprendien
dose de los bienes de! mundo. Se trata de la pobreza como condici6n 
humana, a Ja cual se responde con Ja pobreza como virtud. 

Sin embargo, la pobreza evangelica es distinta. No se deriva directa 
y preferentemente de 1a condici6n humana, sino de las posibilidades 

258 

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



concretas de! hombre de enfrentarse a esta condici6n humana. Humani
zar Ja relaci6n de! hombre con su condici6n humana, con Ja contingen
cia de! mundo y con su mortalidad, presupone condiciones concretas 
que descansan sobre elementos materiales de Ja vida. La pobreza evange
Iica esta en Ja destrucci6n de! hombre en su posibilidad de enfrentar 
humanamente Ja condici6n humana, Ja inseguridad, Ja enfermedad y 
todas las necesidades humanas. No elimina Ja pobreza como virtud, 
sino que enfoca Ja pobreza desde otro angulo: las condiciones concre
tas de la humanizaci6n de Ja relaci6n con Ja condici6n humana. 

Pobreza evangelica es Ja privaci6n de los elementos materiales 
necesarios para enfrentar humanamente Ja propia condici6n humana. 
Ocurre asi, una doble destruccion. Por el lado de Ja pobreza, ocurre Ja 
deshumanizaci6n por privaci6n. Sin embargo, esta es Ja raz6n de Ja 
opci6n preferencial por los pobres. Pero tambien hay destrucci6n por 
el Iado de Ja riqueza: al ser monopolizada, pierde su vigencia hurnana 
y tambien subvierte Ja humanidad de aquel quien Ja tiene. Sin embargo, 
para este caso de destrucci6n no hay una opci6n preferencial, sino una 
exigencia de conversiön. Conversi6n que parte de Ja aceptaciön de Ja 
dignidad de! pobre y de Ja opci6n preferencial por los pobres en sentido 
evangelic:o. En este ultimo sentido, hay entonces una pobreza espiritual. 

Que Dios sea Dios de Ja vida, presente por Ja opciön preferencial 
por los pobres implica, por tanto, que sea tambien Dios de los elemen
tos materiales de Ja vida, cuya producciön y reproducci6n estan bajo su 
juicio. No se puede tener una opciön preferencial por los pobres sin 
tener una opciön sobre Ja producciön y reproducciön de los elementos 
materiales de Ja vida humana. De Ja opci6n preferencial por los pobres 
sigue Ja producci6n y reproducci6n de los elementos materiales de Ja 
vida, preferencialmente para los pobres. Sin embargo, Ja economfa es, 
precisamente, eJ ambito-de Ja producci6n y reproducci6n de los elemen
tos materiales de Ja vida humana. Dei Dios de Ja vida y de Ja opci6n 
preferencial por los pobres llegamos a un juicio sobre Ja economia. 
Econom{a y teologia revelan una relaci6n intima. 

Ciertamente, se trata de una opci6n preferencial. Si fuera opci6n 
exclusiva, seria una opciön contradictoria. Una opci6n exclusiva por los 
pobres sacaria a unos de 1a pobreza para reproducir Ja pobreza en otros, 
que una vez caidos en esta pobreza, serian ahora los portadores de Ja 
opci6n por los pobres, para hacer caer a otros en Ja misma pobreza. No 
se trata de hacer pobres a unos para sacar a otros de Ja pobreza. Por eso, 
la opciön es preferencial. Por Io tanto, pasa a ser Ja exigencia de un 
ordenamiento econ6mico tal que todos puedan vivir y llegar a contar 
con los elementos materiales de vida correspondientes. Dei criterio 
teo16gico pasamos a forrnular un criterio de racionalidad econ6mica. 

De esta relaci6n intima entre el Dios de Ja vida y Ja vida humana 
concreta, siguen algunas posiciones teol6gicas claves. 
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Eso se refiere, por un lado, a la relaci6n entre cuerpo y alma. Que 
el cuerpo tenga alma, significa que es un cuerpo vivo, animado. EI alma 
no es sustancia independiente del cuerpo, sino que esta en el cuerpo al 
estar vivo este. Esta vida corporal puede vivir solamente, satisfaciendo 
las necesidades corporales y los goces derivados de esta satisfacci6n. 
Pero la vida humana existe en condiciones tales, que la espontaneidad 
de la vida corporal y de su satisfacci6n produce el desorden de la satis
facci6n de necesidades de todos. Por lo tanto, no hay vida corporal 
sin una etica de esta vida porque, espontaneamente, la vida corporal 
tiende a destruir sus propias condiciones de posibilidad. Esta etica que 
nace de la vida corporal consiste en la armonizaci6n de las exigencias 
del cuerpo (instintos del cuerpo ), para que la vida de todos y de cada 
uno pueda ser asegurada. 

Se trata de una etica, cuyos valores centrales tienen su raiz en la 
vida corporal, que es la instancia legitima de la vida humana. Su fim
ci6n es ordenar la vida y hacerla compatible con la vida de todos y de 
cada uno. No resulta de un ca.lculo de utilidades, sino de la formulaci6n 
de condiciones de posibilidad de la vida corporal, que son transforma
das en normas, normas que siempre son provisorias a la luz de las condi
ciones de posibilidad de la vida. Ellas formulan, por tanto, el marco de 
libertad del hombre. No puede haber libertad sino al interior de la 
satisfacci6n de las necesidades del cuerpo, de tal manera, que las condi
ciones de posibilidad de la vida corporal humana sean respetadas. Ese es 
el espacio para la legitimidad de valores no derivados de la vida corpo
ral. Los valores pueden ser legitimos solamente en el grado en que no 
se oponen a las condiciones de posibilidad de la vida humana. EI hom
bre no es para el sabado, sino que el sabado es para el hombre. 

Esta discusi6n de los valores nos lleva a otro problema intimamente 
relacionado. Se trata de la concepci6n del mas alla, referente al mas 
aca. En la teologia de la liberaci6n se habla de la Nueva Tierra, mas 
bien -::omo una esperanza de plenitud mas alla de todas las posibilidades 
humanas e incluso de la muerte. Sin embargo, esta Nueva Tierra tiene 
una continuidad basica con esta tierra: es esta misma tierra sin la 
muerte. Es una tierra de libertad plena y, por lo tanto, de satisfacci6n 
plena de todas las necesidades. Es corporeidad plena y satisfecha. 
Anticipando la vida concreta de todos en esta tierra, una prepara la 
otra. Viviendo la mayor plenitud posible de la vida aqui, se prepara la 
plenitud de la vida alla. A la preocupaci6n por la satisfacci6n de las 
necesidades de todos aca, corresponde la satisfacci6n plena de necesi
dades alla. El Espfritu es el "anticipo de lo que tendremos" (Romanos, 
8, 23). 

De esta manera, de la relaci6n con el Dios de la vida se deriva la 
recuperaci6n de la economia como un ambito de la fe, una etica huma
na constituyente del hombre vivo basada en la vida corporal, y el antici
po de un futuro mas alla de la muerte, en el cual no solamente el hom-

260 

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



bre, sino- toda la tierra, viva su resurrecci6n, para ser transformada en 
una Nueva Tierra, que sera esta misma tierra sin la muerte. 

La Teologfa conservadora 

En tanto es una förmula, la percepci6n de Dios como Dios de la 
vida, esta tambien presente e11 la teologia conservadora, aunque se la 
menciona mucho menos que en la teologia de la liberaci6n. No se le da 
la importancia vital, que si recibP. en Ja teologia de la liberaci6n. 

Sin embargo, tampoco la teologia conservadora utiliza tal förmula 
en el mismo sentido que lo hace la teologia de la liberaci6n. La teologia 
conservadora tiene una relaci6n muy distinta con la vida. Por eso, no habla 
tanto de la vida en sf, sino mas bien, de Ja vida "verdadera"; asi, habla 
tambien de la justicia verdadera y del mesianismo verdadero. Con la 
palabra ''verdadero" se suele negar el sentido original, con el cual las 
palabras vida, justicia o mesianismo fueron entendidas en los origenes 
del cristianismo. La expresi6n "verdadero" indica, por tanto, que se 
esta cambiando un sentido, conservando una förmula. Cuando la teo
logia conservadora habla de! Dios de la vida verdadera, de hecho nos 
dice que Dios es el Dios de la vida del alma, contrapuesta a la vida del 
cuerpo. Se introduce un dualismo de cuerpo y alma, que en el mensaje 
cristiano original no se conoce. Se trata de un dualismo que condena 
al cuerpo, sustituyendolo por Ja vida ''verdadera" de! alma, que es la 
unica vida, con Ja cual Dios tiene que ver. EI dualismo cuerpo-alma, 
se convierte, por lo tanto, en un dualismo entre el origen del mal y 
el origen del bien, estando Dios al lado de! origen del bien, que es el 
alma en conflicto con el cuerpo, considerado como origen de! mal. 
Asi, de Ja vida corporal no se derivan ningunos derechos, ninguna 
exigencia corporal tiene legitirnidad intrinseca. Dentro de tal ideolo
gia pueden aparecer afirmaciones como aquellas del obispo Pablo 
Vega, de Nicaragua, dirigidas en contra del Sandinismo: "Hay agresi6n 
militar, pero hay tambien agresi6n ideol6gica, y obviamente, es peor 
matar el alma, que matar el cuerpo". En otro contexto lo repite, dicien
do: " ... el hombre sin alma no vale nada y sin cuerpo vive". Esta es la 
teologia de la contra en Nicaragua, pero es a la vez una expresi6n nitida 

de la teologia conservadora. 

Si se declara a Dios como el Dios äe esta vida verdadera d"l alma, 
toda Ja afirmaci6n de Dios como Dios de Ja vida determina una Iinea 
teol6gica contraria a la de la teologia de la liberaci6n. Eso tambien se 
hace perceptible en Ja visi6n conservadora de la pobreza. Esta es vista 
ahora como una derivaci6n de la condici6n humana, y por tanto, del 
hecho de la mortalidad y Ja consiguiente contingencia del hombre. 
Al ser mortal, el hombre es pobre, y su pobreza sale a Ja luz en las 
situaciones apremiantes de su vida (inseguridad, enfermedad, muerte). 
Siendo todos pobres, no existe solo un grupo detenninado de hombres 
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que sean pobres. No existe la posibilidad de enfrentar pobres con 
ricos, considerando la riqueza de unos corno eJ origen de Ja pobreza de 
otros. Incluso la opci6n preferencial por los pobres se puede afirrnar 
ahora, sin cuestionar de ninguna manera alguna estructura social. 

Eso deterrnina ya una diferente relaci6n con la econornia. En 
cuanto arnbito de la producci6n y reproducci6n de la vida hurnana, no 
tiene ninguna relevancia para la teologia conservadora. Alli no habla 
Dios, porque el Dios de la vida verdadera del alrna es perfectamente 
indiferente a cuestiones tales como la distribuci6n de ingresos o el 
desernpleo. Quiere desprendimiento interno en relaci6n a tales hechos. 
Sin ernbargo, a partir de esta tesis basica sobre la econornia, aparecen 
sobre todo dos posiciones explicitas: 

1) la posici6n que declara la economia corno un arnbito de la etica, 
aunque no de la teologia. Se trata de una etica del alivio de situa
ciones de rniseria. Especialrnente la doctrina social clasica de la 
Iglesia cat6lica (Rerum Novarum y Quadragesima anno) se inscri
ben en esta linea. EI ordenamiento econ6rnico no es considerado 
corno una cuesti6n de la fe, sino exclusivamente como aplicaci6n 
de la fe, cuya verdad es constituida sin tornar en cuenta el proble
rna econ6rnico. 

2) la posici6n segun Ja cual, en Jo econ6rnico Dios habla el lenguaje 
del poder. La econornia es Jegitirnamente un arnbito de Jucha. 
Ganar en esta lucha es signo de bendici6n divina. Por gracia de 
Dios se alcanza el poder econ6mico. 

En arnbos casos, la producci6n y reproducci6n de la vida hurnana 
es, para Ja fe, un arnbito neutral. 

La clave de la teologia ccmservadora esta en la percepci6n de Ja 
relaci6n cuerpo-alrna. EI alrna es una sustancia que tiene un cuerpo, 
pero tenerlo o no, no es esencial para la vida del alrna. EI cuerpo es rnas 
bien una arnenaza para la vida del alrna, su carcel. EI alrna quiere volar, 
pero el cuerpo no la deja. Aunque se hagan concesiones a la vida corpo
raJ, se trata de concesiones que se hacen a una debilidad hurnana. La 
libertad plena es, por tanto, la vida pura del alrna sin ser lirnitada por 
el cuerpo. 

Eso deterrnina ya Ja imaginaci6n del cielo en la visi6n conservadora. 
No es Nueva Tierra, sino un cielo de alrnas puras con cuerpos que no 
tienen necesidades. En esta libertad plena, el alrna ya no se tiene que 
preocupar de ninguna satisfacci6n de necesidades del cuerpo, porque 
el cuerpo ya no tiene necesidades por el hecho de que ya no tiene 
debilidades. 

En esta visi6n conservadora del cielo de alrnas puras, el cuerpo con 
necesidades solamente sigue existiendo en su imaginaci6n de) infiemo. 
EI cielo es una etemidad de alrnas con sus cuerpos sin necesidades, el 
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infiemo una etemidad de cuerpos con necesidades, las cuales quedan 
eternarnente insatisfechas. Los torrnentos etemos del infiemo se origi
nan en la insatisfacci6n del cuerpo, y la felicidad etema del cielo en el 
hecho de que el cuerpo ya no pide satisfacciones. 

Anticipaci6n del cielo como mas allil en el mas acä del presente 
significa, por tanto, anticipar una vida sin satisfacciones corporales. 
Se anticipa el cielo por la negativa a la vida corporal acä. EI propio 
dualismo anti-corporal se transforrna en la anticipaci6n del cielo; eso 
tiene su logica, porque la negativa a vivir concretarnente en el presente 
es compensada por una vida etema, que consiste en una etema negaci6n 
de vivir. En carnbio, a aquellos que se orientan por la satisfacciön corpo
ral aqui, se les promete un infiemo etemo de no-satisfacciön allä. 

Una vida plena no se tiene ni en el cielo ni en el infiemo. La teolo
gia conservadora no se atreve ni siquiera a pronunciar su posibilidad, 
porque romperia la base misma de esta teologia. Cabe unicarnente un 
solo goce corporal: el goce de los salvados derivado de la infelicidad de los 
condenados en el infiemo. En vez del goce etemo de la vida, el goce 
de la destrucci6n etema de la vida. 

Teoria del fetichismo 

En la teoria del fetichismo no partimos de Dios para llegar a la 
economia, sino de la economia para llegar a una deterrninada imagina
ci6n de Dios. 

Partimos de la coordinaciön de la divisi6n social del trabajo. Una 
divisi6n del trabajo, que no es social, la tenemos en el modelo de 
Robinson. Hay un trabajo total que se distribuye hacia los diferentes 
bienes producidos cada uno por un proceso de trabajo. EI proceso de 
trabajo consiste en la producci6n de un bien por medio del trabajo 
humano, que presupone medios de producciön producidos por otros 
procesos de trabajo y la disposiciön sobre una canasta de consumo, 
que mantiene la vida del trabajador durante este proceso de trabajo 
mismo. 

La divisiön del trabajo es social, cuando los diferentes procesos de 
trabajo son llevados a cabo por diferentes trabajadores que se especiali
zan en cada uno de ellos. Al suponer cada uno de estos procesos de tra • 
bajo, medios de producci6n y una canasta de consumo producido 
por otros, resulta una dependencia mutua entre los trabajadores qu, 
realizan los procesos de trabajo. Cada uno de los procesos de trabajc 
presupone un funcionarniento de procesos paralelos y complementarios 
Cada uno de ellos depende de la existencia de los otros, para podei 
ser llevado a cabo. 

Para que este conjunto de procesos de trabajo complementarios 
pueda funcionar, existe ademäs un supuesto adicional: cada trabajador 
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debe contar con una canasta de consumo suficiente para poder satisfa
cer sus necesidades, siendo la subsistencia el minirno de esta satisfac
cion. De eso se deriva lo que sera la economia que sigue a 1a 16gica de 
las mayorias: la divisi6n social del trabajo debe ser coordinada de mane
ra tal, que todos puedan integrarse en algun proceso de trabajo, y deri
var de el un ingreso digno que les permita satisfacer sus necesidades. 

La coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo es una tarea tanto 
mas dificil, cuanto mäs compleja haya llegado a ser esa divisi6n. En 
1a sociedad tribal, todavia, era una tarea sumamente simple; pero el 
desarrollo mas alla de esta sociedad lleva a una complejidad tal, que 
el mercado aparece como un medio inevitable de coordinaci6n. 

Las relaciones mercantiles coordinan la divisi6n social del trabajo 
reactivamente, por reacciones ex post. La relaci6n oferta y demanda en 
los mercados, la eliminaci6n de ciertos procesos de trabajo y la inicia
ci6n de otros, constituye un mecanismo de inclusi6n/expulsi6n. Los 
procesos de trabajo caducos son eliminados por la pauperizaci6n y 
expulsi6n de los productores respectivos de la divisi6n social del traba
jo. A 1a construcci6n, por un lado, corresponde la destrucci6n por el 
otro. La pt!rdida del trabajo por parte del asalariado, y la pauperizaci6n 
y expulsi6n por parte del pequefio productor, son los pasos de 1a coor
dinaci6n mercantil de la divisi6n social del trabajo. De esta coordina
ci6n se derivan catastrofes econ6mico-sociales. 

Sin embargo, el comportarniento en el mercado es tal, que ciega 1a 
vista para estas consecuencias catastr6ficas. En el mercado simplemente 
se vende caro y se compra barato; esa es la orientaci6n de cada uno. 
EI hecho de que a traves del intercambio resultante se provocan tales 
catastrofes econ6mico-sociales, pasa desapercibido. La relaciön entre 
las cosas en el mercado -relaciön entre mercancias- sustituye a las 
relaciones sociales y humanas entre personas. Por tanto, las personas 
son arrastradas por la 16gica mercantil. Este es el fetichismo mercantil. 

EI comportamiento en el mercado es tanto mas eficaz -bajo el 
punto de vista de la 16gica de las ganancias- cuanto menos toma en 
consideracion los efectos destructores derivados de las operaciones 
en los mercados. La 16gica mercantil de las ganancias obliga a olvidar 
estas consecuencias. Eso es posible por el hecho de que las consecuen
cias catastr6ficas del mercado no se originan en la inala intenci6n de los 
participantes del mercado, sino en efectos no-intencionales derivados 
de su acci6n intencional mercantil. Correspondientemente al fetichismo 
del mercado, se promu:eve una mentalidad fetichista con el apoyo de 
todo el aparato de los medios de comunicaci6n. 

Efectivamente, ningun participante en el mercado puede por su 
cuenta evitar estas consecuencias destructoras, sean desempleo, pauperi
zaci6n, sub-desarrollo, destrucci6n de Ja naturaleza. Actuando cada uno 
solitariamente en el mercado, ninguno tiene el poder para cambiar es.tos 
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efectos. Cada uno cultiva, por lo tanto, su irresponsabilidad frente a lo 
que ocurre, nadie esta dispuesto o es capaz de asumir su responsabili
dad. Al percibir esta irresponsabilidad como libertad, la renuncia a la 
responsabilidad es transformada en el mäximo valor de la sociedad. 
Frente a estas consecuencias destructoras del mercado, podrfa ser eficaz 
solamente una acci6n en comun, que es la unica que se puede hacer 
responsable. Sin embargo siendo lalibertad la acci6n solitaria en el auto
matismo del mercado, esta unica posibilidad de una toma de responsa
bilidad por estas consecuencias es excluida. Libertad llega a s.er una 
palabra para la irresponsabilidad. Esta defensa de la irresponsabilidad 
es, a la vez, un ataque constarite en contra del unico medio que hace 
posible una acci6n en comun frente a estas consecuencias destructo
ras: la planificaci6n econ6mica. Libertad llega a ser: eficacia destruc
tora e irresponsab1e. 

Esta eficacia del mercado transforma su destructividad y su irres
ponsabilidad en crecimiento econ6mico, con el resultado de que el 
crecimiento econ6mico, resulta ser Ja otra cara de Ja destructividad 
frente al hombre y frente a Ja naturaleza. A Ja destructividad, por 
un lado, corresponde Ja perdida del goce derivado de! consumo siempre 
rnayor por el otro. Consumiendo mas, se goza menos. Y cuanto mas 
se pierde el goce derivado de! consurno de los bienes, mas se goza Ja 
destructividad derivada de Ja eficacia productiva. EI propio consurno 
se vuelve necrol6gico. Mirar la rniseria ajena se transforma en el sustitu
to del goce perdido. Al alto consurno -al cual ya no se le encuentra 
sentido- se le da sentido por referencia a Ja rniseria que Ja producci6n 
de este consurno origina. EI goce de! dolor ajeno se transforma en el 
trasfondo ernocional de! alto consurno. 

Este comportamiento fetichista de! mercado desemboca en una 
rnetafisica anticorporal y antinatural. La 16gica mercantil pasa por en
cima de Ja vida humana y de Ja naturaleza. Actuando a partir de! hom
bre y de la naturaleza, los destruye produciendo. Corno las exigencias 
de Ja salvaci6n del hombre y de la naturaleza necesariarnente cuestio
nan esta 16gica mercantil, la afinnaci6n de esta lleva al desprecio rnas 
explicito de Ja vida hurnana concreta y de Ja naturaleza. De Ja dualidad 
anticorporal de alma y cuerpo, se pasa a la dualidad anticorporal de 
rnercado y naturaleza. 

Esta rnetafisica culmina en Ja religiosidad de! mercado. Aceptar 
el fetichismo irresponsable, aparece como el valor central de hurnildad. 
Defender la vida hurnana y la naturaleza frente al rnercado y su 16gica, 
es denunciado corno orgullo, soberbia. Aceptar la irresponsabilidad 
frente a las consecuencias destructoras de! mercado, es declarado el 
camino de la virtud del rnercado, y el cuesti,onamiento de esta irres
ponsabilidad, corno camino del pecado y del vicio frente al rnercado. 
EI mercado llega a ser el sustrato cuya hipo'stasis es Dios. 
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Dei fetichismo surge, por lo tanto, a partir de la economia, toda 
1a teologia conservadora que anteriormente hemos derivado en una 
deducci6n contraria, partiendo de Dios y la vida verdadera del alma, 
hacia la economia. En sentido paralelo podemos hacer la derivaci6n 
del Dios de la vida de la teologia de la liberaci6n. Del cuestionamiento 
del fetichismo y de la toma de responsabilidad por las consecuencias 
destructoras del mercado, se pasa, entonces, al Dios de la vida en 
sentido de la vida humana concreta. 

Hay una relacion de complementariedad entre teologia conservado
ra y teologia del fetichismo. La teologia fetichista sostiene no ser 
teologia, y la teologia conservadora, sostiene ser teologia pura. Pero 
el mundo teol6gico de la sociedad burguesa comprende las dos, que 
conjuntamente lo constituyen. lmplicitamente, cada una de estas 
teologias contiene a la otra; ninguna existe por si sola. 

La teologia de la liberaci6n, en cambio, forma un cuerpo teol6gi
co que comprende la teologia de la economia, en el propio cuerpo 
teol6gico. Ambas, sin embargo, resultan ser teologias politicas. 

EI mesianismo corporal 

En el tiempo de Jesus el mesianismo judfo perseguia el restable
cimiento nacional al interior de la historia, sobre la base de elementos 
de liberaci6n de! pueblo (vivir hasta la vejez, libertad de Ja explota
ci6n, paz). Todo eso sintetizado en Ja esperanza de un buen Rey -el 
Mesias- y una sociedad perfecta. 

La ruptura de Jesus mantiene el caracter corporal de! mesianis
mo, pero lo radicaliza mas alla de Ja historia hacia el fin escatolögico 
de la Nueva Tierra ( esta tierra sin la muerte ), con vida eterna, abundan
cia, paz, en la cual viven todos los hombres (universalismo mesianico). 

Con la esperanza escatolögica Jesus rompe con la legitimaciön 
magica tradicional de la autoridad y de Ja ley: autoridad y ley como 
lenguaje de Dios, como lugar principal donde habla Dios. Relativiza 
toda autoridad y ley en funci6n de la vida humana corporal, porque Ja 
esperanza de Ja Nueva Tierra implica una situaci6n real, que no conoce 
ni autoridad ni ley objetivas. A Ja luz de la esperanza mesianica aparece 
un futuro de libertad plena que esta mas alla de la necesidad de Ja 
autoridad y de Ja ley. Eso implica un conflicto radical con las autori
dades existentes, que lleva a Ja crucifixiön de Jesus. 

Jesus no se encama como rey, por el hecho de que a Ja luz del 
reino de Dios, Ja autoridad no tiene un lugar preferido, sino que debe 
su existencia al pecado y por tanto desaparecera con el pecado. 

En esta tradiciön mesianica Ja relaciön crucifixiön-resurrecciön 
se presenta de Ja manera siguiente: 
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1) Jesus es crucificado por hornbres que se ajustan a la ley, que es 
ley dada por Dios en el Sinai. 

2) Jesus es sacrificado por fuerzas del mal que acechan a la sombra 
de la ley: pecado y rnuerte. 

Al llevar la ley a la condena del Hijo de Dios, autor y presencia de 
la vida, la ley de Dios pierde toda su legitimidad intrinseca. Muerte y 
pecado pueden actuar a traves de la ley, usandola y atravesandola. En la 
resurrecci6n la ley es sustituida por el amor al pr6jimo, raiz de Ja vida. 
Dios ya no habla corno legislador, sino que habla ahora afirmando el 
arnor al pr6jirno corno ley de Dios a Ja cual todas las leyes tienen que 
ajustarse. 

Ley y autoridad se transforrnan en servidoras de la vida, cuyas exi
gencias se derivan del amor al pr6jirno. 

Este mesianisrno de Jesus es corporal, porque no hay vida sino 
segun el cuerpo. No es directamente politico. Recien cuando se busca 
una praxis anticipatoria en Ja linea de esta perspectiva escatol6gica, 
se llega a constituir una acci6n politica. 

En sentido de! lenguaje usual del rnensaje cristiano, se trata de un 
rnesianisrno a Ja vez espiritual, porque el cuerpo es cuerpo espiritual 
en cuanto vive una corporeidad plena. Que haya corporeidad plena, 
implica que todo goce es corporal. Corno tal el goce se puede derivar 
de la transformaci6n o destrucci6n de un objeto y, entonces, es consu
rno. Pero tambien se puede derivar de la vida de los sentidos, sin consu
rnir, como por ejemplo, en el caso del goce de Ja belleza, que es un 
goce corporal de una belleza corporal, sin destruir el objeto y sin consu
mirlo. Hasta Ja ekstatis mzstica es un goce corporal. Sin ernbargo, 
entre goce corporal derivado del consumo y goce ,corporal indirecto 
hay una jerarquia en la cual el consurno es base de todo lo otro y, 
por tanto, su puente. 

EI mesianismo espiritualizado 

EI rnesianismo espiritualizado prentende ser ''verdadero" mesianis
rno, corno tambien pretende ser ''verdadera" justicia. La palabra "verda
dero" elimina tanto al rnesianisrno corno a la justicia. EI ''verdadero" 
rnesianismo es Ja negaci6n, lo contrario de! rnesianismo. Es anti-corpo
ral, partiendo de! dualisrno de cuerpo y alrna. Lo anti-corporal es 
llevado a la negaci6n de la legitimidad de todas las exigencias corporales 
y, por tanto, de toda Ja vida hurnana. Su satisfacci6n es vista corno una 
concesi6n rnuchas veces inevitable, frente a las debilidades de! cuerpo. 
Al aplicar esta deslegitimizaci6n a todas las exigencias corporales, 
resulta Ja deslegitimaci6n de todos los rnovimientos populares. Sus 
derechos son tratados corno debilidades humanas que hay que respetar, 
para evitar su levantarniento en contra de! sistema (reforma social 
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antisubversiva). Reformas, para que no haya reformas; concesiones, 
para que no venga el socialismo. 

De Ja negaci6n de! cuerpo sigue Ja afinnaci6n de! alma. De Ja 
negaci6n de! goce corporal sigue igualmente Ja afirmaci6n de! goce 
espiritual. Pero no hay imaginaci6n posible de! goce espiritual, y cuando 
se quiere imaginar una felicidad espiritual, se recurre al goce corporal 
mas abstracto: Ja musica. Los angeles en el cielo de las almas cantan. 
Se promete un goce de! alma infinitamente mayor que el goce corporal, 
mas alla de todo lo imaginable. Pero al no poder ni describirlo ni imagi
narlo, se trata de una promesa vacia. Un goce que no se puede imaginar, 
no ex.iste. 

Sin embargo, Ja teologia conservadora recupera el goce, y tiene que 
hacerlo. Al negar el goce corporal, pasa a afirmar el goce derivado de 
esta negaci6n. Al no gozar Ja vida de! cuerpo, goza su muerte. Al no 
gozar Ja felicidad corporal, goza el sufrimiento corporal. Al negar Ja 
Buena Nueva de Ja resurrecci6n y de Ja vida, afirma 1a Buena Nueva 
de Ja crucifixi6n y de Ja muerte. Al negar Ja felicidad derivada de Ja 
construcci6n de Ja vida, encuentra su felicidad en su Jestrucci6n. Al 
crear el dualismo de cuerpo y alma, el alma busca su vida en Ja muerte 
de! cuerpo. 

La espiritualizaci6n de! mesianismo no sale de! ambito corporal, 
sino que lo invierte, para crear un mesianismo anticorporal que vive 
corporalmente Ja muerte y el sufrimiento de! cuerpo. 

La felicidad espiritualizada no es mas que una derivaci6n de Ja feli
cidad de Ja destrucci6n de! cuerpo. EI mesianismo espiritualizado es 
tan corporal como el mesianismo corporal o espiritual; pero es su inver
si6n. Donde el mesianismo corporal deriva Ja felicidad de Ja afirmaci6n 
ael cuerpo, el mesianismo espiritualizado deriva su felicidad de! sufri
miento de! cuerpo. 

En su forma extrema, por tanto, se imagina Ja entrada aI reino de 
los cielos como un palco en una camara de torturas etema, donde Ja 
felicidad etema de los salvados se deriva de Ja infelicidad etema de los 
condenados. Asi lo expresa el miembro destacado de! Opus Dei en Chi
le, lbai'iez Langlois: "c6mo no llorar de pura risa con el Hades". Siendo 
el Hades el infiemo, significa: c6mo no llorar de pura risa sobre el llanto 
de los condenados de! infi.:mo. Algo oarecido ya dice Tertuliano: 
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jQue ciudad, la nueva Jerusalen! jQue gran espectäculo, el de 
aquel dla! iQue visi6n despertara mi asombro, mejor dicho, mi risa, 
mi alegria, y mi exultaci6n? He aqui que veo a lo lejos a tcidos 
estos reyes, a esos grandes reyes, que (decian) habian ido al cielo 
con Jupiter, junto con los que ensalzaron su linaje, gimiendo en las 
profundidades de! abismo. Y a los magistrados que persiguieron el 
nombre de Jesus derritiendose entre llamas mas voraces que las que 
ellos encendieron rabiosamente contra los cristianos! . . . iQue 
pretor, c6nsul, cuestor o sacerdote os brindara jamäs una visi6n y 
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una exultaci6n como estas? Y sin embargo, todo esto podemos en 
cierto modo representamoslo por medio de la fe en 1a imaginaci6n 
de[ esp(ritu • •• Creo en cosas que producen mas gozo que el circa, 
el teatro, el anfiteatro o cualquier espectaculo. (citado segun: Frank 
y Fitzie Manuel, EI pensamiento ut6pico en el mundo occidental, 
Taurus, Madrid 1981, tomo I, p. 81/82). 

Asf Ja anticipaci6n de! cielo en Ja tierra desemboca en una camara 
de tortura de Ja Seguridad Nacional. 

Teol6gicamente se reflexiona este goce de lo anticorporal en 
terminos de Ja teologfa de Ja cruz, de Ja mfstica de Ja cruz y de] dolor, 
en el lenguaje de] dolor salvifico o de Ja cruz salvifica. EI lugar de Ja 
revelaci6n de] amor llega a ser el dolor y el sufrimiento. 

Eso lleva a una determinada forma de interpretar Ja crucifixi6n 
de Jesus y su relaci6n con Ja resurrecci6n. De nuevo lo podemos inter
pretar en dos planos: 

1) Jesus es crucificado por hombres, que rechazan Ja obediencia al 
Padre y que en su rebeli6n matan al Hijo de Dios, mandado por 
el Padre. Se trata de una incitaci6n satanica, de tipo lucifärico. 
En el Hijo rechazan al Padre, en nombre de un mesianismo terre
nal. Aparece por lo tanto, el mesianismo corporal de Jesus como 
su crucificador y se imputa a Jesus un mesianismo distinto de] 
suyo, el mesianismo espiritualizado. 

2) En el plano esencial, Jesus es sacrificado por su Padre. EI Padre 
lo hace sufrir hasta Ja muerte, y en esta muerte de] inocente revela 
su infinito amor, que lo extiende a todos los hombres. En esta 
muerte se efectua Ja redenci6n, porque Jesus Ja acepta en obe
diencia. La aceptaci6n de su sufrimiento hasta Ja ·muerte, que el 
Padre en el fuego de! Espiritu Santo lleva a cabo, es el encuentro 
de Jesus con el amor de! Padre. EI mensaje es: el amor llega a su 
cuspide en el sufrimiento hasta Ja muerte, y es compartido en Ja 
aceptaci6n obediente de] sufrimiento mandado por el Padre. 

La resurrecci6n deja de ser parte de Ja redenci6n, Ja redenci6n esta 
cumplida en el momento de Ja muerte. En Ja resurrecci6n solamente 
se manifiesta Ja redenci6n ya lograda antes, ella es premio ganado por Ja 
redenci6n. Es demostraci6n de que Ja reclenci6n ha sido eficaz. 

Jesus resulta ser un Edipo que al aceptar ser asesinado por su 
Padre, llega a todo aquel a lo que el Edipo griego llega, por el asesinato 
de] Padre. No se supera Ja situaci6n edipal, sino que se Ja estremece has
ta Ja identificaci6n de] Padre e Hijo en Ja muerte, que resulta ser Ja vida 
verdadera. A un Padre absolutamente arbitrario corresponde un Hijo 
absolutamente obediente, y de su coincidencia en Ja muerte resulta 
Ja redenci6n. 

La visiön es inauditamente agresiva. Los hombres al pecar son 
desobedientes frente al Padre, v lo ofenden. Todo pecado de toda Ja 
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humanidad esta implicado en esta ofensa, resultado de la rebeli6n en 
nombre de Ja vida corporal. EI Padre .sufre esta ofensa. Entonces, 
Padre y humanidad rebelde se encuentran en un lugar y un momento 
determinado: el momento de! calvario. Toda Ja desobediencia humana 
lleva al maximo crimen de Ja humanidad: Ja crucifixi6n de! Hijo, en 
terminos de Ja acci6n humana. Pero este maximo crimen es, a Ja vez, 
Ja fuente de redenci6n, porque, desde su lado divino, Dios Padre hace 
sufrir ahora a su Hijo inocente hasta Ja muerte. Dios Padre lo sacrifica, 
en el mismo acto en el cual la humanidad lo asesina. EI asesinato de Ja 
crucifixi6n es redimido por el sacriffcio que hace el Padre de su Hijo 
en Ja cruz. La crucifixi6n es, a Ja vez, crimen y salvaci6n; el sufrimiento 
es redimido por el amor, y ofrecido a toda Ja humanidad. 

Los hombres que -por todos sus pecados en Ja historia- cruci
ficaron a Jesus, se pueden salvar ahora en Ja aceptaci6n obediente de 
este sufrimiento redimido, revelaci6n de! amor. Los que no aceptan 
esta obediencia para con el Padre en Ja aceptaci6n del sufrirniento, 
siguen crucificando a Jesus y ofendiendo al Padre, sin redenci6n. Come
ten el pecado en contra de! Espiritu Santo, que no tiene perd6n. Los 
salvados, unidos en Ja lglesia, se enfrentan con los condenados, traidores 
de Ja sangre de Jesus. Frente a ellos se pasa a la crucifixi6n de los 
crucificadores. La sangre de estos crucificadores crucificados no es 
salv(fica para ellos, sino para los que los matan. Para ellos es sangre 
redentora. Esta es Ja teologfa de las cruzadas, de! antisemitismo cris
tiano, de Ja persecuci6n de los herejes y de Ja caza de brujas, de la 
conquista de Arnerica y, despues, de Ja colonizaci6n de! mundo. Pero 
es tambien Ja teologia complementaria de Ja teologfa fetichista de! 
actual gobiemo de los EE.UU. en su polarizaci6n de! mundo entre un 
reino de! mal y un reino de! bien. 

En Ja visi6n conservadora, el amor es el goce de la muerte -muerte 
propia y muerte ajena. 

Donde se niega el goce de Ja vida, se goza Ja muerte. Dios se con
vierte en un Dios sacrificador, que ya no tiene expresiones fuera de! 
sacrificio. Se convierte asi en un Dios nihilista que al fin devora a sus 
hijos. 

Tambien el mensaje cristiano y toda tradici6n cristiana reconoce en 
Dios una cara expresada por el Dios sacrificador. Sin embargo, es Ja 
otra cara de! Dios de Ja vida, y es su cara subordinada. Dios es Dios de 
Ja vida que se presenta en ciertas circunstancias como un Dios sacrifi
cador. Sin embargo, el cristianismo conservador no reconoce en Dios 
sino a este Dios horrendo, sin siquiera recordar al Dios de Ja vida, de 
cuyo conocimiento todo cristianismo ha arrancado. Al perderlo de 
vista, Ja m{stica de! dolor y de Ja muerte llevan a un Dios que no conoce 
sino el sacrificio. Por consiguiente, Dios llega a ser otra expresi6n para 
Ja muerte: Moloc. 
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La Teologia de la Liberaciön y el fetichismo 

Hace falta tener presente Ja intirna complementariedad de Ja teo
logia conservadora con el fetichismo teol6gico, para poder evaluarla. 
La teologfa conservadora, al ser anti-corporal, aisla a los sujetos humanos 
unos de otros. Su lema es: Salva tu alma. La salva al no dejarse guiar 
por las exigencias corporales (instintos de! cuerpo) ni propias ni ajenas. 
"Solo, con Dios, en contra de los pecados", siendo el origen de todos 
los pecados las exigencias de! cuerpo. La comunidad de Ja iglesia es una 
uni6n de hombres "solos, con Dios, en contra de! pecado", que se 
refuerzan mutuamente para seguir siendo esos individuos solitarios. 
Cada uno necesita fuerza para seguir esta Iucha solitaria y la recibe de 
Dios y de los otros solitarios. 

Sin embargo, este "solo, con Dios, en contra de los pecados", se 
transforma en un "solo, con Dios, en contra de los otros" a partir de! 
mismo hecho de que el pecado es considerado como aceptaci6n de! 
ambito corporal. Lo corporal, su atracci6n y su seducci6n esta en los 
otros, en Ja naturaleza y en uno mismo. EI rechazo a Ja legitimidad de 
lo corporal lleva a una situaci6n en Ja cual el sujeto se siente constante
mente atacado por los otros, por Ja naturaleza y por su propia corporei
dad. Por eso, su Iucha en contra de los pecados llega a ser una lucha 
en contra de los otros y en contra de si mismo y, al final, en contra 
de Ja naturaleza entera. Todo Io corporal es enemigo, porque ejerce 
Ja atracci6n corporal, Ja exigencia de! cuerpo y de la satisfacci6n de 
sus necesidades, sobre el sujeto que Iucha en contra de los pecados. 
AI lucha, solo, con Dios, en contra de los pecados, lucha por tanto, 
solo, con Dios, en contra de los otros y en contra de si mismo. Se 
"espiritualiza", pero, en vez de encontrar el espiritu, encuentra sola
mente Ja violencia anticorporal. Entra en el circulo vicioso de! dolor. 
No encuentra otro remedio, sino que declara el dolor salvifico, por el 
hecho de haber negado Ja vida en nombre de Ja negativa al pecado. 

La obediencia al Padre-Dios llega a ser ahora, aceptar tal soledad 
en contra de los otros, y constituir Ja sociedad correspondiente. 

Por lo tanto, al interior de esta mistica de! dolor puede formarse 
la sociedad burguesa y Ja propiedad privada completamente absolutiza
da en forma de Ja proclamaci6n de! derecho natural de Ja propiedad 
privada. Si Ja verdadera vida es el sufrimiento, Ja verdadera propiedad 
es Ja propiedad privada burguesa. De Ja Iucha de! hombre solo, con 
Dios, en contra de los otros, resulta Ja lucha de! individuo solo, con su 
capital, en contra de los otros. EI derecho de propiedad ya no es mas 
que el derecho y deber de! hombre de ser un individuo solo, con su 
capital, en contra de los otros. Se trata de una secularizaci6n que 
puede ser revertida en cada momento, y que constituye el fetichismo 
de! capital con su secuencia teol6gica. 
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Estos individuos solitarios, que luchan cada uno solo con su capital 
en contra de los otros, forrnan una sociedad que es perfectamente 
parad6gica. Ocupando el Estado tienen que ejercer el poder, para poder 
asegurarse seguir siendo individuos solitarios. Son solitarios que viven 
sus robinsonadas en comunidad, porque solamente el poder de Ja socie
dad puede asegurar que cada uno pueda seguir solo, con su capital, en 
contra de los otros. Cada uno se encuentra solo, con adversarios en con
tra de los cuales lucha. Sin embargo, en conjunto, fundan Ja sociedad 
para asegurar esta su lucha. 

Establecen, por tanto, Ja sociedad como sociedad de mercado. Sin 
embargo, conocen algunos adversarios que son enemigos absolutos: 
aquellos que no aceptan una sociedad constituida sobre Ja soledad de! 
individuo en su lucha solo, con su capital, en contra de los otros. Frente 
a tales "socialistas", Ja sociedad burguesa desarrolla su metaffsica de! 
enemigo absoluto. Bäsicamente, Ja sociedad burguesa no conoce Ja 
justicia. Conoce exclusivamente el derecho de! hombre de luchar solo, 
con su capital, en contra de los otros. Todas las reforrnas sociales 
-las cuales Ja sociedad burguesa se vt:f obligada a realizar- siguen 
siendo consideradas como elementos enemigos de Ja sociedad, que 
amenazan Ja libertad de! hombre solitario. 

La acumulaci6n de capital resultante, es realizada en contra de 
los otros, y jamas puede ser transformada en Ja seguridad de Ja vida de 
todos. La misma busqueda de tal seguridad, ya romperfa con el elemen
to constituyente de Ja sociedad burguesa. Destruir las seguridades, 
crear el miedo existencial, amenazar Ja vida de cada uno de los partici
pantes, ese es el motor dinamico de una creaci6n de riquezas que jamas 
se goza. Son riquezas que se tienen en contra de los otros, que no las 
tienen, y de las cuales ni siquiera goza aquel que las posee. Los unos no 
pueden dorrnir porque tienen hambre, y los otros no lo pueden, porque 
tienen miedo de aquellos que tienen hambre. La agresividad se generali
za, y Ja mfstica de! dolor interpreta los hechos. 

La respuesta no puede ser sino una sociedad que someta todas las 
relaciones humanas a Ja seguridad de Ja vida de todos. En vez de! 
"solo, con Dios, en contra de los pecados" y el "solo, con mi capital, 
en contra de los otros" tiene que haber una afirrnaci6n de! "en comun, 
con Dios, en contra de los pecados" y un "en comun, con los medios 
de producci6n, en contra de las inseguridades de Ja vida" En contra 
de! mito burgues de! hombre solitario, se puede solamente reivindicar 
Ja realidad de Ja comunidad de los hombres que se hagan mutuamente 
responsables por sus seguridades de Ja vida. Pero el instrumento de 
acci6n, capaz de someter al mercado a las exigencias de Ja vida concreta 
de todos, no puede ser sino una planificaci6n global, de tal manera 
que el mercado pierda su canicter de ser h.igar de decisiön sobre Ja 
muerte y vida de! hombre. Por medio de Ja planificaci6n, tiene que ser 
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sometido a las exigencias de la vida humana, para ocupar un lugar 
subordinado. 

Este hecho explica por que la teologfa de la liberaci6n, al pronun
ciar el Dios de Ja vida, entra en oposici6n al mercado y se acerca a pro
yectos econ6mico-sociales, tal como son presentados y realizados por 
los movimientos socialistas actuales. 
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La estabilidad 
de la democracia 

de Seguridad Nacional, 
descansa sobre una estructura 

del poder poi ítico 
que asegura 

que la muerte 
por el aparato represivo 

es más terrible 
que aceptar la muerte 

por hambre. 
Sobre esta base, 

la democracia abstracta 
se hace realidad. 

FRANZ J . HINKELAMMERT , doctor e n economía por la Universidad Libre de Berlín 
es un nom b re familiar a los cie nt íficos soc iales de Amé rica Latina . 1963 -197~ -
de la Universidad Catól ica de Chile , miembro del CEREN ; 1973-1976: profe ,.¡;r ir , 
de la Unive rsidad Libre de Berlín ; 1978 -1982 : director del Postgrado en Polít ica h u11¿· 
m ica de la Uni versidad Autónoma de Honduras; profeso r e investigador del CSUCA, e 
integrante del equipo de Investigadores del DEI , San José, Costa Rica . Entre sus publ ica 
ciones figuran Ideologí as d el d esarrollo y dialéctic a de la historia (Buenos Aires y San 
ti ago de Ch ile 1970), Dialéctic a d el desarrollo desigual (Santiago de Chile 1970 , Buenos 
Aires 1974 ), La radicalización de derech a de los demócrata -cristianos (en alemán, Berlín 
19 7 6) , Ideología del Sometimiento (San José 1977 ), Las armas ideológicas de la muerte 
(Cos ta Rica 1977 y 1981) , Crítica a la razón utópica (Costa Rica 1984) , y mú ltiples ar 
t ículo s en diferentes pub licac iones . 
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