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RESUMEN

¿Có mo ha cer po lí ti ca en la épo ca de la pos -
mo der ni dad? Es la pre gun ta que se plan tea este
tra ba jo, una vez que el pen sa mien to po lí ti co utó pi -
co o re vo lu cio na rio ha sido ba rri do por el pen sa -
mien to li be ral, la glo ba li za ción y en don de el sis -
te ma tar do ca pi ta lis ta no pa re ce te ner com pe ti dor.
Sin em bar go, la si tua ción del mun do exi ge una
vuel ta al ejer ci cio de la po lí ti ca. Una vuel ta que
sólo pa re ce po si ble re pen san do las es fe ras de lo
pri va do y de lo pú bli co, re nun cian do a la pro pie -
dad como ob je to del de re cho y rei vin di can do de
modo re vo lu cio na rio una re cu pe ra ción del es pa -
cio co mún don de los hom bres li bres con vi ven.
Pa la bras cla ve: Lo co mún, ley, de re cho, po lí ti ca.

AB STRACT

How do pol i tics in the era of post-mod ern -
ism? This is the ques tion that arose this work,
once the rev o lu tion ary or uto pian po lit i cal
thought has been swept by the lib eral think ing,
glob al iza tion and where the postcapitalism sys -
tem does not seem to have com pet i tor. How ever,
the sit u a tion in the world de mands a re turn to the
ex er cise of pol i tics. A re turn that only seems pos -
si ble re think ing the ar eas of pri vate and pub lic,
waiv ing the prop erty as the ob ject of law and
claim ing so rev o lu tion ary a re cov ery of the com -
mon space where free men co ex ist.
Key words: The com mon, law, right, pol i tics.
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¿A DÓNDE SE FUE MARX?

Pa re cie ra que con la caí da del muro de Ber lín tam bién caía el pen sa mien to mar xis ta y
de sa pa re cía la in fluen cia que des de la re vo lu ción so vié ti ca la teo ría re vo lu cio na ria mar xis -
ta ha bía te ni do en to dos los cam pos del co no ci mien to de las hu ma ni da des y de las cien cias
so cia les. Aun que a de cir ver dad el pro gre si vo aban do no en la es ce na teó ri ca de la fi lo so fía
mar xis ta y de la obra de Marx y Engel se ha bía ini cia do en Occi den te mu cho an tes. Sin
duda, la de sin te gra ción del blo que co mu nis ta en la Eu ro pa del Este per mi tió la ani qui la ción 
y has ta el des pre cio de uno de los gran des pen sa do res crí ti cos de la his to ria.

Hay nu me ro sas cau sas que po de mos ras trear en el de cli ve de la in fluen cia y del in te -
rés del pen sa mien to re vo lu cio na rio en el pen sa mien to po lí ti co de la se gun da mi tad del si glo 
XX. Algu nas res pon den a la rea li dad po lí ti ca y so cial que va a vi vir Eu ro pa en este pe rio do.
Otras al es fuer zo de teó ri cos y po lí ti cos an ti co mu nis tas para ani qui lar al ene mi go que des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial ha bía di vi do el mun do en dos blo ques ideo ló gi ca men te 
en fren ta dos y que man te nían un equi li brio ines ta ble en una gue rra fría que se ejer cía su til -
men te en el con trol de la in for ma ción, el pro gre si vo con trol de los me dios de co mu ni ca ción
por par te de de ter mi na dos in te re ses ideo lo gi za dos, en el es pio na je y en la pro pa gan da ame -
dren ta do ra que se pro yec ta ba de un blo que a otro en toda suer te de ma ni fes ta ción, de sa rro -
llo ar ma men tís ti co, de sa rro llo in dus trial, ca rre ra es pa cial, el de por te o la ex pan sión neo co -
lo nial de un im pe rio que bus ca ba co lo nias o “alia dos” en las zo nas es tra té gi cas de la geo po -
lí ti ca mun dial. Poco a poco el mun do se dividió en dos.

Pero la de sa pa ri ción del pen sa mien to re vo lu cio na rio mar xis ta de las li bre rías, de las
ci tas en los tra ta dos teó ri cos pu bli ca dos, de los se mi na rios uni ver si ta rios se de bió fun da -
men tal men te a ra zo nes teó ri cas del pro pio pen sa mien to mar xis ta.

Se ría igual men te in te re san te re vi sar en al gu na pro fun di dad cómo mu cho an tes se ha -
bía per di do el pen sa mien to re vo lu cio na rio coe tá neo de Marx: el pen sa mien to tros kis ta, el
le ni nis mo, el anar quis mo. Qui zá la gue rra ci vil es pa ño la fue el mo men to cul mi nan te en el
que la po si bi li dad de una re no va ción de la po lí ti ca mo der na se per dió para siem pre en el
com ple jo cur so de la his to ria.

La uti li za ción del te rror por los re gí me nes to ta li ta rios que sur gi rán tras la Se gun da
Gue rra Mun dial, ya fue ran de cor te fas cis ta o es ta li nis ta, obli gó al pen sa mien to re vo lu cio -
na rio a re con si de rar sus prin ci pios y al tra di cio nal pen sa mien to li be ral a es tre char sus
alian zas con el sis te ma ca pi ta lis ta de pro pie dad y de pro duc ción en lo que ter mi na rá sien do
el arma más efi caz con tra el ene mi go to ta li ta rio: la de mo cra cia par la men ta ria.

En re su men, dos son los ti pos de cau sas, que qui sie ra ana li zar en es tas pá gi nas, que
ex pli can la ima gen ac tual de la obra de Marx, Engel y el pen sa mien to re vo lu cio na rio del
si glo XIX, como un pen sa mien to in ca paz de ha cer rea li dad las as pi ra cio nes ra cio na les
hu ma nas de li ber tad, jus ti cia e igual dad. Como un pen sa mien to in ca paz de re mon tar su
mo men to y, en con se cuen cia, ob so le to y muer to en nues tra rea li dad con tem po rá nea del
si glo XXI. Unas tie nen que ver con la reac ción del pen sa mien to li be ral ante el avan ce de
las po lí ti cas re vo lu cio na rias y otras tie nen que ver con el es fuer zo teó ri co de mar xis tas
para aco mo dar el ejer ci cio de po lí ti cas de iz quier das sin caer en la bar ba rie y el to ta li ta ris -
mo del que na tu ral men te se sen tían aver gon za dos. Cu rio sa men te tan to unas como otras
con du ci rán al aban do no del pen sa mien to mar xis ta y del pen sa mien to re vo lu cio na rio en
ge ne ral.
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2. LA ACCIÓN POLÍTICA: DEMOCRACIA Y CAPITALISMO

La con cre ción del pen sa mien to re vo lu cio na rio en el con tex to geo po lí ti co mun dial en 
los años 30 del si glo XX ha bía de sem bo ca do en re gí me nes to ta li ta rios que se apo ya ban en
el te rror para man te ner y ex ten der cier ta vi sión me siá ni ca que el pen sa mien to re vo lu cio na -
rio in cluía en sus ba ses teó ri cas1.

Todo el pen sa mien to po lí ti co mo der no y la evo lu ción his tó ri ca que des de la Edad
Me dia va a ha cer he ge mó ni co al Esta do Na cio nal fren te a cual quier otra for ma de or ga ni za -
ción po lí ti ca se fun da en gran me di da en el pla to nis mo o neo pla to nis mo que va a triun far a
par tir del si glo XIV, una vez que el aris to te lis mo re cu pe ra do del si glo XIII re sul ta con de na -
do por la or to do xia de la igle sia ca tó li ca y re du ci do a la mar gi na li dad en las dis cu sio nes po -
lí ti cas so bre la le gi ti ma ción del es ta do de la mo der ni dad2.

En Marx este com po nen te pla tó ni co es evi den te y se si túa en los dos pi la res de su
pen sa mien to. Por una par te, la acep ta ción de la exis ten cia de una esen cia de la hu ma ni -
dad. Esta esen cia en ten di da como de fi ni to ria del gé ne ro hu ma no es la li ber tad, en tan to
que el ser hu ma no es ca paz de pen sar se como gé ne ro uni ver sal men te y por lo tan to como
ser li bre. Esta li ber tad se ex pre sa en su ten den cia na tu ral a la ac ti vi dad y a la pro duc ción,
por cuan to el hom bre pro du ce uni ver sal men te y se re la cio na li bre men te con su pro duc to.
Los ani ma les –pien sa Marx– pro du cen acu cia dos por la ne ce si dad y su ac ción es in me -
dia ta y tien de ex clu si va men te a sa tis fa cer las exi gen cias que su de ter mi na da na tu ra le za le 
exi ge. Al con tra rio el ser hu ma no no que da de ter mi na do por la na tu ra le za, sino que pro -
du ce li be ra do de ella, has ta el pun to de po der re pro du cir la por com ple to. Esta idea que
Marx de no mi na tra ba jo vivo, en tre otras de no mi na cio nes, cons ti tu ye la esen cia del ser
hu ma no como gé ne ro que es pre ci sa men te su ac ti vi dad pro duc ti va que pue de ob je ti var y
uni ver sa li zar como gé ne ro.

El se gun do com po nen te pla tó ni co es lo que va a pro por cio nar la di men sión re vo lu -
cio na ria de su pen sa mien to y es pen sar un des ti no para la hu ma ni dad que ha de rea li zar se
en la his to ria. En el co no ci do aná li sis que Marx hace de la si tua ción del hom bre y de las
so cie da des en su mo men to his tó ri co per ci be el es ta do de alie na ción al que la pro duc ción
ca pi ta lis ta ha lle va do al ser hu ma no como gé ne ro. Por que efec ti va men te ha trans for ma do 
el tra ba jo vivo ca rac te rís ti co de la li ber tad hu ma na en tra ba jo asa la ria do don de las re la -
cio nes se han in ver ti do: “las re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en tre sus tra ba jos pri -
va dos apa re cen como lo que son; es de cir, no como re la cio nes di rec ta men te so cia les de
las per so nas en sus tra ba jos, sino como re la cio nes ma te ria les en tre per so nas y re la cio nes
so cia les en tre co sas”.
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lí ti ca mo der na. Trad., cast. de Va len tín Fer nán dez Po lan co, Ist mo.



Esto es lo que Marx va a de no mi nar el fe ti chis mo de la mer can cía, la for ma fan tas -
ma gó ri ca de una re la ción en tre ob je tos ma te ria les ter mi na sien do una re la ción so cial es ta -
ble ci da en tre los mis mos hom bres, in se pa ra ble del modo de pro duc ción3.

El con sen ti mien to y man te ni mien to de este es ta do de alie na ción del hom bre lo de -
sen mas ca ra Marx en su crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca, don de nos ofre ce las es tra te gias
ideo ló gi cas de sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta y de las su pe res truc tu ras del Esta do para
en cu brir en una fal sa con cien cia las con di cio nes ma te ria les de vida del pro le ta ria do asa la -
ria do, que se re su men en la si tua ción de ex plo ta ción del hom bre por el hom bre. La si tua -
ción his tó ri ca en la que se en cuen tra el hom bre en el sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta es un
con flic to de cla ses so cia les en tre los pro pie ta rios de los me dios de pro duc ción y las fuer zas
pro duc ti vas que trai cio nan la esen cia de la hu ma ni dad y que debe su pe rar se en un mo vi -
mien to re vo lu cio na rio. La re vo lu ción debe lle var a la hu ma ni dad al des ti no pre de ter mi na -
do en su esen cia ge né ri ca. Y el ca mi no de esta rea li za ción, de este des ti no es el comunismo.

La re vo lu ción exi ge una apli ca ción uni ver sal de la esen cia y ahí ra di ca su ine vi ta ble
trai ción. Nun ca se al can za rá, por que se ali men ta en lo que to da vía no es, de lo que ven drá.
La ac ción re vo lu cio na ria o sal va do ra, co mún a to das las ideo lo gías me siá ni cas y es ca to ló -
gi cas, es ace le rar el pro ce so me dian te la ac ción ac ti va de al gu nos so bre to dos los de más y
eso sólo se pue de ha cer con vio len cia y con el uso ge ne ra li za do del te rror.

Estos dos com po nen tes teó ri cos fun da men ta les de cor te pla tó ni co que en con tra mos
en to das las ideo lo gías re vo lu cio na rias re ci bi rán su crí ti ca en el mar xis mo que de sea ba per -
ma ne cer fiel a Marx fren te al es ta li nis mo y veían con in com pren sión la se cuen cia his tó ri ca
en la que ha bía de sem bo ca do la re vo lu ción y el lla ma do “so cia lis mo real”. Pero an tes de
aten der a la teo ría, ana li ce mos cómo el Esta do li be ral mo der no se pro te gió de la ten ta ción
re vo lu cio na ria que se di fun día por la mi tad del mun do gra cias a la ac ción ace le ra do ra por
par te del Par ti do de la li be ra ción de la hu ma ni dad.

El pen sa mien to re vo lu cio na rio ter mi nó ine vi ta ble men te en re gí me nes to ta li ta rios de
una u otra ten den cia en fun ción del agen te re vo lu cio na rio que ha bría de lle var a la hu ma ni -
dad a su rea li za ción ple na. El na zis mo o los fas cis mos lo ci fra ron en el na cio na lis mo de una
raza o de un cre do, el co mu nis mo en el pro le ta ria do que se re be la ba con tra el Ca pi tal. La
con se cuen cia fue la má xi ma bar ba rie, las ma yo res co tas de muer te y des truc ción de la his -
to ria de la hu ma ni dad. Algo in di ge ri ble ni ra cio nal ni emo cio nal men te por los tes ti gos mu -
dos del mo men to, ni por la me mo ria his tó ri ca que aque llos se es for za ron por pre ser var.
¿Có mo de sar mar, de una vez por to das, la ten ta ción sal va do ra que nace y se ali men ta de la
opre sión, la mi se ria, la in jus ti cia y el su fri mien to de mu chos se res hu ma nos? ¿Có mo ter mi -
nar con la his to ria en ten di da como un ca mi no de sal va ción? La de mo cra cia vino a aliar se
con el sis te ma ca pi ta lis ta de pro duc ción a tra vés de un sis te ma com pe ti ti vo de par ti dos po lí -
ti cos que in tro du cía en el mer ca do las as pi ra cio nes de li ber tad, jus ti cia e igual dad a las que
la ra cio na li dad hu ma na no pue de re nun ciar. La li ber tad y la fe li ci dad in di vi dual se po dían
ob te ner aho ra en un mer ca do li bre ge ne ra li zan do un estado de bienestar.

Efec ti va men te la reac ción y el com ba te fren te a la bar ba rie que las re vo lu cio nes sal -
va do ras ha bían pro du ci do en Eu ro pa tras la gue rra mun dial sin te ner que aban do nar las pre -
ten sio nes de li ber tad, igual dad y jus ti cia fue el pen sa mien to so cial de mó cra ta. Un pen sa -
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mien to que con si guió au nar, tal vez in com pren si ble men te, tres ejes que aún hoy pa re cen
con tra dic to rios. Por un lado, el pen sa mien to li be ral clá si co asen ta do en una con cep ción de
un in di vi duo li bre y do ta do de de re chos que es ca paz de ob te ner la fe li ci dad pri va da men te
en una de fi ni ción per so nal del bien; por otro, el tar do ca pi ta lis mo que, sin re nun ciar a su ca -
rac te rís ti ca de fi ni to ria que con sis te en que el ca pi tal debe se guir cre cien do, cede su vo ra ci -
dad para ofre cer se como mo tor de de sa rro llo y de ri que za so cial com par ti ble y; fi nal men te,
una reor ga ni za ción del Esta do en un sis te ma com pe ti ti vo de aso cia cio nes, par ti dos po lí ti -
cos y sin di ca tos de cla se, que acu den al mer ca do li bre en la bús que da de bie nes y pri vi le -
gios que el sis te ma eco nó mi co de pro duc ción tar do ca pi ta lis ta con ce de. Estas tres ins tan -
cias abs trac tas se pue den reu nir en un sue lo que ser vi rá de cam po de jue go de la lu cha de in -
te re ses y de so lu ción de con flic tos que va a ser la de mo cra cia re pre sen ta ti va. La de mo cra -
cia de fi ni rá las re glas del jue go de to dos los agen tes so cia les y ob ten drá la le gi ti ma ción del
sis te ma to tal en una ro ta ción del ejer ci cio de la au to ri dad y de la me dia ción en tre los in te re -
ses en fren ta dos. Todo esto se de no mi nó Estado del Bienestar.

Como ejem plar men te ha ex pues to Claus Offe4 el Esta do del Bie nes tar fue la prin ci -
pal fór mu la pa ci fi ca do ra tras las gue rras mun dia les que la tra di ción li be ral su per vi vien te en 
los paí ses de la Eu ro pa Occi den tal ideó fren te al “pe li gro co mu nis ta”. Esta fór mu la con sis -
te en que el Esta do, que am plía el do mi nio de lo pú bli co del pen sa mien to li be ral, con trae el
com pro mi so de su mi nis trar asis ten cia y apo yo a los ciu da da nos ne ce si ta dos, re dis tri bu yen -
do la ri que za que re co ge a tra vés de una po lí ti ca fis cal que el ca pi tal acep ta en ma yor o me -
nor me di da. A cam bio de esta asis ten cia se con si gue una le gi ti ma ción de la au to ri dad y se
ex tien de la ju ris dic ción del Esta do a toda la ciu da da nía a tra vés de un fuer te de sa rro llo del
de re cho po si ti vo que co lo ca a éste como me dia dor de los po si bles con flic tos que pue dan
sur gir en tre los ciu da da nos, que si guen de fi nién do se como in di vi duos li bres y po seí dos de
de re chos se gún la tra di ción liberal.

Aho ra bien las de man das es pe cí fi cas de los in di vi duos y la ob ten ción de pri vi le gios y 
asis ten cia por par te del Esta do re sul tan di fí ci les de ob te ner de modo in di vi dual y se re quie -
re de una me dia ción que en for ma de aso cia ción de in te re ses de cla se las so li ci ten en un
mar co le gal men te es ta ble ci do al Esta do be ne fac tor. Aquí el pa pel de los sin di ca tos de cla se
y de los par ti dos po lí ti cos va a ju gar un pa pel ab so lu ta men te cla ve en la trans for ma ción del
Esta do li be ral en Esta do be ne fac tor, en la me jo ra de las con di cio nes ma te rial de vida de los
me nos fa vo re ci dos, en la ge ne ra li za ción de la pre fe ren cia ha cia un modo ca pi ta lis ta de pro -
duc ción y en la le gi ti ma ción ra cio nal de la de mo cra cia re pre sen ta ti va como or ga ni za ción
po lí ti ca del Esta do. Dos ele men tos hay que po ner en jue go: la pro duc ción in cre men tal de
ri que za, para que las con di cio nes ma te ria les de vida de los más des fa vo re ci dos me jo ren, y
un sis te ma ro ta ti vo del ejer ci cio de la au to ri dad para que en paz y ar mo nía so cial, aun que en 
una com pe ti ción po lí ti ca, los di ver sos gru pos de in te re ses pue dan ob te ner los pri vi le gios
que per mi tan mo di fi car su si tua ción ante un sis te ma de mo crá ti co que tra ta a to dos por igual 
en su ta rea de le gis lar las nor mas y le yes que re gu lan la con vi ven cia. De esta ma ne ra, el
prin ci pio teó ri co ge ne ral que afir ma que “to dos so mos igua les en li ber ta des y opor tu ni da -
des”, lo que es ab so lu ta men te irreal, se acep ta como mar co ra cio nal de le gi ti ma ción en la
me di da en que en un sis te ma ca pi ta lis ta la ha bi li dad po lí ti ca pue de ha cer pros pe rar a unos
gru pos más que a otros en un sis te ma de jue go lim pio. De este modo De mo cra cia y Ca pi ta -
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lis mo, que en teo ría ja más po drían con vi vir, vie ne a con ver tir se en el mo de lo ra cio nal de
or ga ni za ción po lí ti ca y de efi ca cia eco nó mi ca que se ter mi na di fun dién do se como el úni co
po si ble a es tas al tu ras del camino histórico de la humanidad.

Sin em bar go, a par tir de los años 70 del si glo XX este mo de lo uni ver sal pa re ce en trar
en cri sis.

No voy a abor dar el pa pel que en el éxi to de las so cial de mo cra cias han te ni do la cien -
cia y la tec no lo gía, el de sa rro llo de so cie da des trans na cio na les y una sis te má ti ca di fu sión
de un modo de vida ba sa do en el con su mo y el pla cer he do nis ta, pero sin duda son tam bién
ele men tos cen tra les en el com ba te del pen sa mien to li be ral fren te al re vo lu cio na rio.

Como quie ra que sea, lo cier to es que en la se gun da mi tad del si glo XX, en to das las
de mo cra cias oc ci den ta les los par ti dos de cla se que aún de po si ta ban al gu na es pe ran za en
una trans for ma ción re vo lu cio na ria de la si tua ción glo bal de la hu ma ni dad se va aban do -
nan do para po der en trar en la com pe ti ción en el mer ca do de los vo tos en un ejer ci cio de
prag ma tis mo po lí ti co, pero tam bién en de fen sa de un modo de vida que se ha pro fe sio na li -
za do y que ha ge ne ra do or ga ni za cio nes com ple jas con al tos cos tes de fun cio na mien to. La
for mu la que des de Ita lia y Espa ña se va di fun dien do al res to del mun do es lo que se de no -
mi nó “eu ro co mu nis mo”, para pos te rior men te ex tra viar se o re nun ciar ex plí ci ta men te como 
com po nen te pro gra má ti co de los par ti dos de izquierda.

La caí da del muro de Ber lín y el des man te la mien to del blo que so vié ti co, hizo de sa pa -
re cer el pen sa mien to re vo lu cio na rio del es ce na rio po lí ti co mun dial, que dan do re si dual -
men te o re sur gien do sin mu cha es pe ran za en paí ses del de no mi na do ter cer mun do o en vías
de de sa rro llo. Has ta el pun to que des de de ter mi na das po si cio nes ideo ló gi cas, con el mis mo 
fun da men to he ge lia no que sus ten to el de sa rro llo teó ri co de Marx y Engel, Fu ku ya ma se
atre ve a de cla rar el fin de la his to ria5, ge ne ra li zán do se una lec tu ra po si ti va y op ti mis ta de un 
pen sa mien to úni co que fun da men ta rá la ex pan sión de un pro ce so vo raz de glo ba li za ción
como pre ci sa men te la rea li za ción del des ti no de la esen cia hu ma na en la his to ria. Al re vo lu -
cio na rio le arre ba tan así has ta su discurso.

3. LA CRÍTICA TEÓRICA: MARXISTAS, NEOMARXISTAS,

    ESTRUCTURAILISTAS

Tras esta rá pi da des crip ción del pro ce so his tó ri co que pro vo có la ac ción re vo lu cio -
na ria a lo lar go del si glo XX, los teó ri cos so cia les y po lí ti cos, en tre el asom bro y el te rror,
ne ce si tan re plan tear se y re vi sar el pen sa mien to mar xis ta.

Bien es cier to que el pro pio Marx, en su se gun do mo men to cien tí fi co, nos ad vier te
del pe li gro de de ter mi na das lec tu ras de lo que él de no mi na co mu nis mo vul gar. Ya ade lan ta
que el co mu nis mo no es fin de la his to ria, sino su ini cio. Pero un ini cio mar ca do por que la
esen cia de la hu ma ni dad como gé ne ro se pue de em pe zar a de sa rro llar en li ber tad. Sin duda,
nos que da la eter na pre gun ta que nos plan tea el por ve nir, ¿có mo ha cer lo? Si quie ra, cómo
pen sar des de la eter ni dad de una de fi ni ción ge né ri ca un fu tu ro por ha cer. Des de Marx o
des de los mar xis tas, llá me se Le nin o Sta lin o Tros ki, la re vo lu ción sólo ha bía traí do más de
lo mismo.
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En 1924 se creó, ad he ri do a la Uni ver si dad de Franc fort, el Insti tu to para la Inves ti -
ga ción So cial. Max Hork hei mer fue uno de sus fun da do res y des de 1930 su di rec tor, jun to a 
él des ta can las fi gu ras de T. W. Ador no, H. Mar cu se, Wal ter Ben ja min, Erich Fromm o el
hún ga ro G. Lu kács.

El Insti tu to nace con una cla ra ins pi ra ción mar xis ta, pero crí ti ca. Pres cin dien do de
con cep tos bá si cos del ma te ria lis mo his tó ri co como la pri ma cía de la in fraes truc tu ra eco nó -
mi ca o la lu cha de cla ses como el mo tor de la his to ria, rea li za rán una re lec tu ra de He gel e in -
cor po ra rán a su crí ti ca la re fle xión de Max We ber6 so bre el ca pi ta lis mo o el pen sa mien to de 
Freud.

La per ver sión so vié ti ca del con te ni do hu ma no del so cia lis mo re vo lu cio na rio, el fra -
ca so del mo vi mien to obre ro re vo lu cio na rio en to das las so cie da des in dus tria les y la ca pa ci -
dad de in te gra ción so cial que de mues tra te ner la ra cio na li za ción cuan do pe netra en el ám bi -
to de la re pro duc ción cul tu ral, eran las ex pe rien cias de las que Ador no o Hork hei mer te nían 
que dar ra zón a prin ci pio de los años cua ren ta que cho ca ban fron tal men te con las pre vi sio -
nes de la teo ría clá si ca de Marx o Engel o de las re for mu la cio nes más mo der nas como la
teo ría de la co si fi ca ción de Lu kács de los años vein te.

La Teo ría Crí ti ca de la Escue la de Franc fort par te de una re vi sión de la ra zón he ge lia -
na, de la Dia léc ti ca de la Ilus tra ción, para pro po ner una Dia léc ti ca Ne ga ti va que fun da -
men tal men te re cha za cual quier in ten to de ca te go ri za ción com ple ta y de fi ni ti va de la rea li -
dad. Y se es me ran en agu di zar la de tec ción de la irra cio na li dad que la his to ria y las so cie da -
des pro du cen, ata can do cua les quie ra pre ten sio nes le gi ti ma do ras de la bar ba rie y el ho rror
al que con ojos aten tos se en fren tan (o como será el caso de Ben ja min).

La Dia léc ti ca Ne ga ti va de Ador no nie ga el dic tum he ge lia no y es ta ble ce que “Lo real 
no es ra cio nal”. Cual quier for ma de dia léc ti ca po si ti va, y la teo ría mar xis ta lo ter mi na sien -
do, se con vier te en ideo lo gía –en el mis mo sen ti do mar xia no– por que si el su je to se ade cua
a la rea li dad con cep tua li za da por el co no ci mien to, en ton ces debe so me ter se a ella en la
prác ti ca. Así la dia léc ti ca po si ti va eter ni za el es ta do pre sen te y blo quea cual quier ac ción
trans for ma do ra o re vo lu cio na ria. La rea li dad no es ra cio nal sino que de man da una pro fun -
da trans for ma ción ra cio na li za do ra. La mis ma crí ti ca cabe en la con cep ción de la uto pía. No 
es po si ble cons truir una “uto pía po si ti va”; no es po si ble de ter mi nar de nin gún modo cómo
de be ría ser el fu tu ro, sólo po de mos de ter mi nar cómo no debe ser. Bas ta cri ti car el presente.

Pero la crí ti ca del pre sen te re quie re com pren sión, y el aná li sis mar xia no o la re vi sión
rea li za da por Lu kács, por ejem plo, no pa re cían ya ade cua das. Ni la crí ti ca de la eco no mía
po lí ti ca de Marx, ni el aná li sis de los pro ce sos de co si fi ca ción y de fal sa con cien cia de Lu -
kács ser vían como pun to de par ti da para de sen mas ca rar los pro ce sos ideo ló gi cos de do mi -
na ción y ex plo ta ción del hom bre por el hom bre.

Se ría lar go aquí de ta llar todo el pro ce so ana lí ti co que de sa rro llan Ador no o Hork hei -
mer, pero las con clu sio nes ob te ni das nos bas ta rán para com pren der cómo el pen sa mien to
re vo lu cio na rio se va a ir de bi li tan do.

El aná li sis que rea li zan es tos au to res ter mi na pro po nien do la no ción de Ra zón Instru -
men tal como el fun da men to an tro po ló gi co de la evo lu ción de la es pe cie, y, a la vez, como la 
cau sa ine vi ta ble de los pro ce sos de co si fi ca ción y de fal sa con cien cia que la his to ria ha pro -
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du ci do y que ter mi nan so me tien do al pro pio hom bre. “El do mi nio so bre la na tu ra le za in -
clu ye el do mi nio so bre los hom bres”, afir ma Hork hei mer. Mien tras Marx o Lu kács ha bían
lo ca li za do el ori gen de la do mi na ción en los pro ce sos de in ter cam bio del tra ba jo asa la ria do, 
cuan do la fuer za de tra ba jo –ca rac te rís ti ca esen cial del ser hu ma no– se con ver tía en mer -
can cía; Ador no y Hork hei mer de tec tan esta ló gi ca del po der en la ra zón ins tru men tal por la
que el hom bre ha so bre vi vi do en la na tu ra le za. Esta ra zón me dios-fi nes se ex tien de so bre la 
pro pia na tu ra le za hu ma na y en la do mi na ción de la na tu ra le za ex ter na que da so me ti da tam -
bién la na tu ra le za in ter na. La ra zón ins tru men tal irra cio na li za a la vez to dos los progresos
que genera.

La so lu ción de la pri me ra ge ne ra ción de la Escue la fue un in ten to de teo ría de la mí -
me sis que rom pa con la po si ción de un su je to fren te a un ob je to y que per mi ta una aco mo -
da ción or gá ni ca a lo otro, pero esta teo ría re sul ta im po si ble como tal. Por eso no es de ex tra -
ñar que Ador no, el más con se cuen te de to dos es tos pen sa do res, ter mi ne ape lan do al arte
como el lu gar don de el tipo de co no ci mien to no ins tru men tal es po si ble y ter mi ne de di ca do
a la teo ría esté ti ca. Pero, en ton ces ¿qué ha ce mos con la or ga ni za ción po lí ti ca y las re la cio -
nes eco nó mi cas de las so cie da des rea les? ¿Qué ha ce mos con la in jus ti cia y el te rror que,
por las ra zo nes que sean, si guen exis tien do en el mun do en el que vi ven los hom bres?

La se gun da ge ne ra ción de la Escue la en car na da fun da men tal men te por J. Ha ber mas
y K-O Apel in ten tar re to mar el aná li sis ini cial para pro po ner una éti ca ba sa da en la ac ción
co mu ni ca ti va y un nue vo mo de lo de ra zón: la ra zón co mu ni ca ti va. Y aun que la obra de Ha -
ber mas en la dis cu sión teó ri ca ha pro du ci do gran can ti dad de pá gi nas, es in ne ga ble tam bién 
que no ha po di do ar ti cu lar nin gún ejer ci cio po lí ti co real. El pen sa mien to li be ral que se le
en fren ta, por ejem plo en la obra de J. Rawls, es mu cho más po ten te y rea li za ble, aun que con 
él no sa li mos de don de estamos.

La con clu sión que hoy po de mos sa car del mag ni fi co tra ba jo teó ri co de la Escue la
Crí ti ca del mar xis mo clá si co es que se guir por el ca mi no de li be ra ción de la re vo lu ción es
con de nar se aun más a la do mi na ción.

El se gun do mo men to de re vi sión de la fi lo so fía re vo lu cio na ria y de pro fun di zar en
las for mas que toma el po der para ex ten der se lle ga de ma nos del pen sa mien to es truc tu ra lis -
ta, Levi-Strauss, Althus ser y fun da men tal men te de la obra de Fou cault.

En la lí nea ini cia da en la Escue la de Franc fort, Fou cault pro fun di za en la for ma sa ber
como má xi ma ex pre sión del po der. Los pro ce sos de co no ci mien to nos cons ti tu yen y no son 
se pa ra bles una vez que sus pro duc tos se po nen a an dar. El po der es fun da men tal men te una
tec no lo gía po si ti va, lo que nos hace ser de una de ter mi na da ma ne ra y ade más de sear lo, en
este sen ti do coin ci de aun que des de otro pun to de par ti da con las con clu sio nes de la Escue la 
de Franc fort. El po der es quien per mea bi li zan do todo el te ji do so cial cons tru ye la so cie dad. 
Su ta rea re pre so ra se rea li za a la vez que per mi te. Y en ese flu jo de lo per mi ti do y lo no per -
mi ti do el su je to se so me te y acep ta. La en se ñan za fun da men tal, y de so la do ra para la ac ción
po lí ti ca, es que al po der no se le com ba te, sólo se pue de ejer cer. Bien es cier to que una lec -
tu ra aten ta de la obra fou caul tia na nos per mi te co no cer me jor las tra mas com ple jas en las
que el po der se crea y se di fun de, las es truc tu ras que no son se pa ra bles de sus fun cio nes, la
su ti li dad y ra pi dez con las que el po der flu ye en to das di rec cio nes, y no sólo de arri ba aba jo
como pu die ra pen sar se irre fle xi va men te. Cier ta men te, en esa in ves ti ga ción ge nea ló gi ca
hay un ca mi no de trans for ma ción y de es pe ran za. En la me di da en que nos mues tra un mun -
do cons trui do por la ac ción y el co no ci mien to hu ma no, sin más fun da men to ni ne ce si dad
que el es fuer zo de cons truir lo. De este modo, siem pre po de mos ha cer lo de otra ma ne ra,
siem pre po de mos ser de otro modo, siem pre po de mos lle gar a ser lo que no so mos. Pero,
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des de lue go, Fou cault nos con ven ce que la toma del pa la cio de in vier no sólo pro du ci rá un
in ter cam bio en tre sus mo ra do res. La re vo lu ción es algo mu cho más com ple ja que el uso de
la fuer za ante la ca be za apa ren te de la autoridad o del capital.

Jun to con Fou cault, todo el pen sa mien to po ses tru tu ra lis ta fran cés afin ca do en Esta -
dos Uni dos va a trans for mar el ejer ci cio de la po lí ti ca de iz quier das7 y, qui zá peor, va a dar
ele men tos re no va dos a las po lí ti cas li be ra les para for ta le cer los me dios de crea ción, di fu -
sión y man te ni mien to de un sis te ma que ya no se de fi ne teó ri ca men te, que es mi mé ti co, –en
la me jor asun ción de las con clu sio nes de la Escue la de Franc fort– en el sen ti do que es ca paz 
de in te grar y ven der toda con tes ta ción o crí ti ca, que ha apren di do a con ce der sin ce der y
que man tie ne en un es ta do de bie nes tar de bi li ta do a los fie les ofre cien do como ene mi gos de 
este bie nes tar a los infieles.

El pen sa mien to es truc tu ra lis ta aban do na la po lí ti ca re vo lu cio na ria, o in clu so, la ac -
ción po lí ti ca para pro mo ver una rei vin di ca ción de la di fe ren cia y de la he te ro ge nei dad que
ca rac te ri za a nues tra épo ca pos mo der na. Cada co lec ti vo, en el mar co de una de mo cra cia
que ya no ne ce si ta de le gi ti ma ción, sino que es el es pa cio en don de se pue den re cla mar pri -
vi le gios, lu cha por su es pa cio. Mu je res, ho mo se xua les, in dí ge nas, emi gran tes se se ña lan
como los opri mi dos ante un po der des ca be za do, ejer ci do por pro fe sio na les y que res pon de
en fun ción del nú me ro de vo tos que se pue den re co ger en las si guien tes elec cio nes o ante un 
mer ca do que ne ce si ta cons tan te men te am pliar se para se guir pro du cien do be ne fi cios. La
idea de la re vo lu ción que ha de li be rar a la hu ma ni dad en el cur so de la his to ria sólo pro du ce 
des con fian za y te mor y todo lo ra di cal se des ca li fi ca til dán do lo de te rro ris mo o se in tro du ce 
en el sis te ma con ce dien do pre rro ga ti vas con las que se au toa fir ma en su ima gi na rio e in te -
rio ri za do ré gi men de li ber ta des, derechos y oportunidades.

El re sul ta do de toda esta re vi sión teó ri ca que asom bra da se pre gun tó cómo una fi lo -
so fía li be ra do ra nos con du jo a la má xi ma opre sión y cómo un ac ti vis mo po lí ti co se des va -
ne cía en cor po ra ti vis mo, ha lle va do a com pren der y a agra de cer la pa rá li sis po lí ti ca pro fun -
da que se en cuen tra en la ma yor par te del pla ne ta, en don de el mo tor de trans for ma ción de
la his to ria ha caí do en las em pre sas mul ti na cio na les y en los me dios de co mu ni ca ción de
ma sas. Por que la ca rac te rís ti ca de la pos mo der ni dad po lí ti ca es que he mos per di do el su je to 
de la ac ción para con ver tir nos en masa, el es ce na rio de la ac ción po lí ti ca, que se ha des pla -
za do a las re des vir tua les, y el pro pio ejer ci cio de la po lí ti ca que ha ter mi na do en una pro -
duc ción im pa ra ble de le yes que re gu lan le yes an te rio res que re gu lan aun otras an te rio res
que fue ron im pues tas por la vio len cia que fun da el de re cho. En esta si tua ción, ¿hay si tio y
sen ti do para un pen sa mien to re vo lu cio na rio? ¿En que sen ti do debe pen sar se, ha cia dón de
debe di ri gir se y so bre todo cómo po drá ar ti cu lar el ejer ci cio de po lí ti cas que trans for men el
Impe rio8 en el que vi vi mos?
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8 Cfr. NEGRI, A & HARDT, M (2002). Impe rio, Bar ce lo na, Pai dós.



4. LA POSMODERNIDAD POLÍTICA

De las mu chas for mu la cio nes teó ri cas, in ten tos de acla ra ción y de de fi ni ción, acep ta -
cio nes y re cha zos de la pos mo der ni dad, como el tiem po de nues tro pre sen te, qui zá en don -
de me jor po da mos en con trar una se ñal de que real men te se ha pro du ci do una trans for ma -
ción de las épo cas que exi ge in clu so una nue va de no mi na ción es en el pen sa mien to po lí ti co
pro gre sis ta y en la ac ción po lí ti ca.

Si la pos mo der ni dad se ca rac te ri za por la pér di da de na rra ti vas glo ba les y fun da men -
ta do ras de la vida hu ma na, por la des con fian za en la ra zón ilus tra da y por el nihi lis mo, en el
pen sa mien to po lí ti co en con tra mos la pér di da y casi de fi ni ti vo aban do no de una pro yec ción 
utó pi ca en el ejer ci cio de la po lí ti ca que pos tu la que la so cie dad es el lu gar en don de el ser
hu ma no en cuen tra su per fec ción y ple na rea li za ción, don de los va lo res de hu ma ni dad, li -
ber tad y jus ti cia de ben pro du cir se. Eso que en la Ate nas de mo crá ti ca del si glo V a.C. ha bía
inau gu ra do la po lis como el lu gar pro pio de un ser hu ma no so cial. En gran me di da esta pér -
di da tie ne que ver con la de sa pa ri ción de la éti ca como fun da men to de la po lí ti ca y es qui zá,
en es tos mo men tos, lo úni co cla ro que se pue de reivindicar.

Sin em bar go esa di men sión utó pi ca de la po lí ti ca es ta ba ya con de na da al fra ca so des -
de sus orí ge nes. La bio gra fía de Pla tón pue de ser vir nos de ejem plo. Se gún re la ta en su Car -
ta VII, los es fuer zos de Pla tón por ha cer rea li dad su Re pú bli ca utó pi ca en la ti ra nía de Dio -
ni sio, pa dre e hijo, en Si ra cu sa, le con tra je ron gra ves pro ble mas de los que, con suer te, sa lió 
con vida. Y es que, bien mi ra do, la Re pú bli ca pla tó ni ca se gu ra men te hu bie ra con du ci do al
Mun do Fe liz que si glos des pués A. Hux ley des cri bie ra como la dis to pía po si ble a la que nos 
en fren ta mos con for me la cien cia siga fun cio nan do con esa ra zón ins tru men tal que la es -
cue la de Franc fort ha bía acu sa do como el ori gen de los pro ce sos de do mi na ción y de ex plo -
ta ción.

Des de el ori gen de “la cien cia de la me di da” que Pla tón de sea ba para ar ti cu lar una
con vi ven cia or ga ni za da y ar mó ni ca has ta nues tros días pa re ce que no he mos sido ca pa ces
de avan zar ni un me tro en la ca pa ci dad de or ga ni zar nues tras so cie da des com ple jas po lí ti -
ca men te.

Sin em bar go, la si tua ción glo bal del mun do si gue exi gién do nos el es fuer zo, el úni co
real men te va lio so, de pen sar más, de se guir pen san do, de pen sar me jor. Aun que la pos mo -
der ni dad casi nos ha con ven ci do de que pen sar no nos sal va rá, de que nues tro pen sa mien to
es tra té gi co, si no ma lin ten cio na do en el ori gen, ter mi na per vir tien do y trans for man do su
in ten ción y nos deja al fi nal un ras tro de muer te y de des truc ción. La his to ria de la hu ma ni -
dad es como nos la re pre sen ta ba Ben ja min to man do como ima gen el cua dro de Klee, Ange -
lus No vus: “Don de a no so tros se nos ma ni fies ta una ca de na de da tos, él ve una ca tás tro fe
úni ca que amon to na in can sa ble men te rui na so bre rui na, arro ján do las a sus pies”.

El de ba te más cons tan te que ca rac te ri za nues tro pre sen te en el ám bi to teó ri co: ¿Qué
mo de lo de ra zón de be mos adop tar para com pren der la rea li dad, re la cio nar nos con la na -
tu ra le za y con no so tros mis mos? no ha sa li do to da vía de la es pe cu la ción fi lo só fi ca y no ha
sido ca paz de in fluir en los otros cam pos de la ac ción hu ma na, ni en el cam po de la cien cia,
alia da fiel al sis te ma pro duc ti vo, ni al ám bi to de la po lí ti ca, sub yu ga da aho ra por ese sis te -
ma pro duc ti vo. Qui zá es hora de acep tar la po si ción car te sia na de adop tar una mo ral pro vi -
sio nal e ini ciar una ex pe ri men ta ción cui da do sa, le jos de los de ba tes teó ri cos so bre si la ra -
zón es irra cio nal o es na rra ti va o es ne ga ti va o es his tó ri ca o pos mo der na o dia ló gi ca o fron -
te ri za o co mu ni ca ti va o..., en el mun do real en el que los hom bres mue ren y su fren cada día,
en el mun do im pe rial don de las gue rras cons tan tes y sis te má ti cas po nen a prue ba una in -
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dus tria ar ma men tís ti ca y ge ne ran un cons tan te re ce lo in ter cul tu ral, en el mun do en don de
unos po cos dis fru tan los be ne fi cios que se les nie ga a la ma yo ría, en el mun do en don de to -
dos de ben te ner un ene mi go como un bien más de con su mo, en el mun do de los me dios de
co mu ni ca ción de ma sas que em bru te cen, sim pli fi can y ven den, en la na tu ra le za que se des -
tru ye, en el agua que se con ta mi na, en el es pa cio que se co lo ni za. Una ex pe ri men ta ción cui -
da do sa de unos prin ci pios éti cos que de ter mi nen la ac ción po lí ti ca, la pro duc ción de bie -
nes, la re la ción con la na tu ra le za y con los otros ani ma les; una ex pe ri men ta ción de un mo -
de lo de ra zón que no de sea con tro lar la to ta li dad, que no de sea sa ber, que no de sea ser más.
Sa ber es po der, de cía Fou cault, in te rio ri ze mos más allá del lema esa idea de que otro mun -
do es po si ble. Debe ser lo y debe pro mo ver se des de los agen tes ac ti vos: des de los go bier nos
del mun do, des de las in dus trias trans na cio na les, des de los cien tí fi cos y eje cu ti vos de las
po lí ti cas cien tí fi cas, des de las es cue las y en las fa mi lias. Sal ga mos del cer co de la es tu pi -
dez, de los fal sos va lo res in du ci dos por in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos como lo de la so li -
da ri dad y to le ran cia y rei vin di que mos lo que es co mún, el es pa cio del de mos, el es pa cio de
la éti ca y de la po lí ti ca. No con el te rror, no con la vio len cia, pero sí re vo lu cio na ria men te, de 
for ma rá pi da y radical. ¿Por dónde empezar?

5. LA PÉRDIDA DE LO COMÚN

Lo que me dia en tre lo pú bli co y lo pri va do es lo co mún. Lo pri va do y lo pú bli co es un
mo de lo de po se sión, de per te nen cia. Como tal mo de lo, son va rian tes de una mis ma for ma
de de re cho que le gi ti ma al po see dor, lo que de ter mi na como pro pio, como suyo a la po se -
sión. La mo der ni dad se fun da en una per ver sión de lo co mún9. Lo co mún que fun da de re -
cho en la me di da que de li mi ta una or to do xia. Es de cir, una opi nión co rrec ta. Efec ti va men -
te, pen sar que hay algo co mún en tre el pen sa mien to y el mun do.

De leu ze des cri be este pro ce so ad mi ra ble men te10. En la mo der ni dad, el pen sa mien to,
en sus for mas ver da de ras o que lo pre ten den, se cons tru ye so bre una ima gen de la re pre sen -
ta ción que vin cu la una rec ta na tu ra le za con una bue na vo lun tad. Lo co mún pro du ce el sen -
ti do co mún que se sos tie nen en la bue na vo lun tad. Sin duda ya en con tra mos en el utó pi co
Pla tón el fon do del asun to que es de ori gen Mo ral. La idea del Bien es lo úni co que pue de
per sua dir nos de que el pen sa mien to tie ne una bue na na tu ra le za, y el pen sa dor, una bue na
vo lun tad, (co gi ta tio na tu ral uni ver sa lis). Esta es la idea del De re cho. La po si bi li dad y ca -
pa ci dad de re co no ci mien to. Si el co no cer, que es lo que to dos ape te cen, y en su for ma rec ta, 
lo me jor re par ti do, es el re co no ci mien to de un ob je to por par te de un su je to, es de de re cho
que esta ca pa ci dad sea la po si bi li dad del pen sa mien to y como tal debe ser co mún a to dos los 
hom bres. El sen ti do co mún es la nor ma de la iden ti dad que igua la lo di ver so y el buen sen ti -
do que lo so por ta es la nor ma de la repartición:
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9 Una des crip ción in me jo ra ble de este pro ce so de per ver sión, sin el que qui zá este ar tícu lo pier da cla ri dad, se
pue de en con trar en ARENDT, H (1974). La Con di ción Hu ma na, Ca pí tu lo II, “La es fe ra pú bli ca y la pri va -
da”. Par ti cu lar men te en el pun to 7, “La Esfe ra pú bli ca: Lo co mún.” Esca pa a la di men sión de este tra ba jo un
por me no ri za do aná li sis de este pro ce so de per ver sión, ade más las pá gi nas de Arendt son in su pe ra bles, por lo
que re mi to al lec tor a esta lec tu ra. No obs tan te más aba jo haré uso de la des crip ción que hace la au to ra de lo
co mún.

10 DELEUZE, G (1968). Di fe ren cia y Re pe ti ción. Bue nos Ai res, Amo rror tu edi to res.



El mis mo buen sen ti do, por con si guien te, tie ne dos de fi ni cio nes, ob je ti va y sub je -
ti va, que co rres pon den a las del sen ti do co mún: re gla de re par ti ción uni ver sal, re -
gla uni ver sal men te com par ti da. Buen sen ti do y sen ti do co mún, cada uno de los
dos re mi te al otro; cada uno re fle ja al otro y cons ti tu ye la mi tad de la or to do xia. En 
esa re ci pro ci dad, en esa do ble re fle xión, po de mos de fi nir el sen ti do co mún por el
pro ce so del re co no ci mien to; y el buen sen ti do, por el pro ce so de la pre vi sión11,

El buen sen ti do o el sen ti do co mún se to man como la de ter mi na ción del pen sa mien -
to. Que re co no ce e iden ti fi ca lo pro ba ble y así el sen ti do pre juz ga so bre su uni ver sa li dad y
se pre sen ta o pos tu la como uni ver sal de de re cho, co mu ni ca ble de de re cho.

No es en ton ces de ex tra ñar que el pen sa mien to po lí ti co, como bús que da ra cio nal de
le gi ti ma ción de la au to ri dad que se ex pre sa uni ver sal men te en las for mas po si ti vas de de re -
cho apa rez ca en el mo men to en que el pen sa mien to se cons tru ye so bre esta idea de un mun -
do es ta ble y una men te que pue de co no cer lo. Pero en ese mo men to la idea de lo co mún que
está a la base de esta crea ción se per vier te para en un buen re par to la pro pie dad o la per te -
nen cia se le gis le como pri va da o pú bli ca. Lo pri va do que da cla ro pues la iden ti fi ca ción es
ine quí vo ca, pero lo pú bli co es una en ti dad abs trac ta que o bien se in di vi dua li za en una dis -
tri bu ción equi ta ti va o bien se re co ge en una sin gu la ri dad de apli ca ción uni ver sal: El Esta -
do12. Pues lo que ha de re par tir se debe ser re par ti do a al guien o algo que asu ma su pro pie -
dad, cui da do, man te ni mien to, uso o dis fru te o lo que sea que se pue de ha cer con la
propiedad.

El Esta do pasa así a con ver tir se en el pro pie ta rio de lo co mún, y en su de sa rro llo sólo
a él com pe te la de sig na ción de la uni ver sa li dad que se ex pre sa en el de re cho. Aquí na tu ral -
men te se pro du ce un círcu lo ce rra do, pues el de re cho ini cia el ca mi no de vuel ta que le gi ti -
ma la uni ver sa li dad que sólo pue de os ten tar el Esta do. Na tu ral men te en el dic ta men del de -
re cho debe man te ner se su ori gen co mún y en ton ces se ejer ce des po se yen do a lo sin gu lar de
su con di ción, por eso el de re cho siem pre do mi na y con tro la y no tan to am pa ra o pro te ge. El
de re cho, como de nue vo ve Ben ja min13, se fun da men ta en la vio len cia, tan to en su fun da -
men to, como en su apli ca ción y así, es ine vi ta ble, que a su lado apa rez ca una au to ri dad que
mo no po li ce la vio len cia, que se con tem pla, al me nos des de Hob bes, como uni ver sal y se
teme como común.

En la mo der ni dad la po lí ti ca, como ac ción po lí ti ca, pier de lo que era un es pa cio co -
mún, para de di car se a la con ce sión y ges tión de per te nen cias. El pen sa mien to li be ral se ha
ins ta la do so bre la base del buen sen ti do que con ce de pro pie da des (aun en for ma de de re -
chos y li ber ta des) dis tri bu ti va men te a to dos por igual. ¿Pe ro qué sen ti do tie ne en ton ces este 
modo de pen sar lo po lí ti co? La ten den cia será la per di da pro gre si va del sen ti do co mún que
debe su plir se por su fun da men to cons ti tui do, la pro duc ción de le gis la ción.
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11 Ibid. p. 339.

12 Han nah ARENDT de no mi na so cie dad a la per ver sión de lo co mún que igua la lo pú bli co en lo pri va do, para
des po seer lo des pués. En la so cie dad la ac ción po lí ti ca ya no tie ne sen ti do. Yo pre fie ro uti li zar la idea de Esta -
do para re cal car el so me ti mien to que el de re cho po si ti vo y la ac ción le gis la do ra ejer cen so bre el sen ti do co -
mún has ta ha cer lo de sa pa re cer.

13 Cfr. BENJAMIN, W (2007). Ha cia la crí ti ca de la vio len cia. Ma drid, Ada ba, Li bro II, Vol. 1.



6. ¿DE QUÉ COMÚN HABLAMOS?

Pero, ¿de qué co mún ha bla mos? ¿Qué co mún hay que re cu pe rar? Sin duda el es pa cio 
de la ac ción po lí ti ca, el es pa cio de la li ber tad, el lu gar des de el cual lo hu ma no pue de em pe -
zar a edi fi car se. La li ber tad que nada tie ne que ver con los de re chos in di vi dua les o ciu da da -
nos y que tam po co es su fun da men to. Tal vez ten ga mos que re gre sar en el tiem po has ta los
grie gos para po der tra zar una des crip ción ade cua da, aun que esa ta rea ya la rea li zó in com -
pa ra ble men te Han nah Arendt14, por lo que me apro ve cha ré de su lu ci dez.

Arendt co lo ca en lo pú bli co el ám bi to de lo co mún. Lo pú bli co en un se gun do sen ti do 
que sig ni fi ca el pro pio mun do, en cuan to co mún a to dos no so tros y di fe ren cia do de nues tro
lu gar pri va da men te en él, que se ría la es fe ra de lo pri va do, de la fa mi lia, de la ne ce si dad
bio ló gi ca para la su per vi ven cia con todo lo que exi ge.

Vi vir jun tos es dar un paso más en nues tro es fuer zo por so bre vi vir en el mun do, es
trans cen der en el tiem po apor tán do le algo úni co, pro pio y ex ce len te del ejer ci cio de la li -
ber tad que nos abre el es ca par de la ne ce si dad. Eso sólo pue de ocu rrir en la es fe ra pú bli ca,
en la ac ción po lí ti ca, en lo co mún.

Por que vi vir jun tos en el mun do sig ni fi ca en esen cia que un mun do de co sas está en -
tre quie nes lo tie nen en co mún. En el ám bi to de lo pú bli co es don de nos jun ta mos, sin que
nos amon to ne mos, sin que nos con vir ta mos en masa por que hay un in te rés co mún. La so -
cie dad de ma sas, en la que ha de ve ni do la mo der ni dad, en la me di da en que nos ato mi za en
in te re ses par ti cu la res por que so mos in di vi duos do ta dos de de re chos, ha per di do el po der
para agru par nos, re la cio nar nos y, a la vez, se pa rar nos. En la masa so mos áto mos in ca pa ces
de re la cio nar nos, pero sus cep ti bles de ser di ri gi dos ideo ló gi ca men te.

Lo co mún pro pio de la es fe ra pú bli ca don de se ini cia la li ber tad lo ca rac te ri za Arendt
con los si guien tes ras gos:

1. Per ma nen cia. Sólo la exis ten cia de una es fe ra pú bli ca y la con si guien te trans for ma ción 
del mun do en una co mu ni dad de co sas que agru pa y re la cio na a los hom bres en tre sí
de pen de por en te ro de la per ma nen cia. Es de cir, la pro yec ción más allá de nues tro in -
me dia to pre sen te. Lo co mún es lo que te ne mos en co mún no sólo con nues tros con tem -
po rá neos, sino a la vez, con nues tros an te pa sa dos y con nues tros des cen dien tes.

2. Pu bli ci dad. El mun do co mún sólo pue de so bre vi vir al paso de las ge ne ra cio nes en la
me di da en que apa rez ca en pú bli co y que so bre vi va a la exis ten cia par ti cu lar de su ac -
tor. Entra mos a la es fe ra de lo pú bli co cuan do sen ti mos el de seo o la obli ga ción de que
algo pro pio o algo que te ne mos en co mún per ma nez ca más allá de nues tra muer te fí si -
ca, y eso sólo es po si ble pu bli ci tán do lo, es de cir, do nán do lo u ofre cién do lo a los de -
más: La idea de are té aris to crá ti ca del mun do grie go an ti guo, lo que con for ma la his to -
ria y nues tras tra di cio nes, y el arte y las gran des rea li za cio nes so bre las que la fu tu ra hu -
ma ni dad se alza. Los hom bros de los gi gan tes que nos ha cen pa re cer más al tos.

3. Di ver si dad. La rea li dad de la es fe ra pú bli ca ra di ca en la si mul tá nea pre sen cia de in -
nu me ra bles pers pec ti vas y as pec tos en los que se pre sen ta el mun do co mún y para el
que no cabe in ven tar me di da o de no mi na dor co mún. Por eso, todo el es fuer zo pla tó -
ni co de cons truir una cien cia de la me di da te nía que de sem bo car en un buen sen ti do
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que acep ta la le gis la ción de una ley que es ta ble ce una or to do xia fé rrea. Al con tra rio,
sólo don de las co sas pue den ver se por mu chos en una va rie dad de as pec tos y sin cam -
biar la iden ti dad, y en don de aque llos que con tem plan sa ben que ven lo mis mo en
esta di ver si dad, es don de pue de apa re cer lo co mún. Par ti cu lar men te, eso mis mo que
se pro du ce no es más que un in te rés co mún.

4. Inte rés co mún. La rea li dad no que da ga ran ti za da por una na tu ra le za co mún de to dos
los hom bres (nada me jor para ejer cer una do mi na ción ab so lu ta), sino por que to dos
es tán in te re sa dos en un mis mo ob je to, a pe sar de las di fe ren tes po si cio nes y de la va -
rie dad de pers pec ti vas. ¿Cuál es ese ob je to? Sen ci lla men te, el ver y ser vis to por los
de más, el oír y ser oído por los de más. Esto es lo que de bía es tar a la base de la de mo -
cra cia ate nien se y tam bién de su per ver sión so fis ta. Adviér ta se que el in te rés co mún,
no es el in te rés pú bli co o el bien co mún o nada de lo que mo der na men te se ha es gri -
mi do para anu lar y aca llar la li ber tad que se pue de ejer cer en la ac ción po lí ti ca. El
Esta do mo der no, cuya mi sión es pro te ger en tre sí a los po see do res pri va dos en su lu -
cha por au men tar la ri que za con tra di ce por com ple to la idea del in te rés co mún. Hoy,
lo úni co co mún es el in te rés pri va do.

Como ve mos en ton ces lo co mún es el es fuer zo por crear y man te ner un es pa cio de ac -
ción li bre don de nues tra apor ta ción pue da su mar se a un es pa cio pú bli co com par ti do y man -
te ni do para que si gan sien do po si bles más y me jo res apor ta cio nes. No es la tar ta de don de
co ger, sino el la dri llo con el que cons truir.

7. LA RECUPERACIÓN DE LO COMÚN: LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

Si con cre ta mos so bre esta re fle xión abs trac ta lo des cri to has ta aho ra po de mos ras -
trear el ca mi no de la his to ria has ta nues tros días y la ne ce si dad de una rei vin di ca ción pro -
fun da de otra vi sión del pen sa mien to que no man ten ga a la his to ria en esa ten den cia, es de -
cir, una re vo lu ción.

Efec ti va men te, des de la cons ti tu ción y su pre ma cía del Esta do li be ral he mos asis ti do
a una usur pa ción y sis te má ti ca pér di da del sen ti do de lo co mún. El sen ti do en ten dién do lo
aquí como ¿pa ra qué hay que ha cer po lí ti ca? El es ta do, cuan do lo co mún se ha per di do y el
sen ti do co mún es un sen ti do es tra té gi co que bus ca la ob ten ción de pri vi le gios de un re par to
uni ver sal, ne ce si ta le gis lar todo in ter cam bio, toda con duc ta y toda re la ción que se pro duz -
ca en la so cie dad, pues sólo así pue de le gi ti mar sus de ci sio nes y ha cer las cum plir me dian te
el apo yo de la au to ri dad que que da a su ser vi cio. La jus ti cia pier de tam bién el sen ti do ori gi -
na rio que pue de en con trar se no de fi ni da15, pero efec ti va, en el buen sen ti do y se con vier te
en una re pa ra ción del daño, o, si esto ya no es po si ble, en la con ce sión de cas ti gos. Se pa ra da 
de la de ter mi na ción de la pro pie dad o de la per te nen cia, ésta debe re gu lar se en otro ám bi to
que ne ce si ta de un cri te rio que ya no pue de ser uni ver sa li za ble o co mu nal, pues todo lo
cons trui do de ja ría de te ner sen ti do y se bus ca en el es fuer zo o la ha bi li dad de cada cual para
la ob ten ción de ri que zas y pri vi le gios. Una vez ob te ni dos me dian te el tra ba jo, la jus ti cia ra -
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15 Aris tó te les, a quien de be re mos aten der prin ci pal men te en la re cu pe ra ción de lo co mún, ex pre sa que “la amis -
tad y la jus ti cia afec tan a unos mis mo ob je tos y se apli can a los mis mos se res”. Más ade lan te afir ma tam bién:
“Todo es co mún en tre ami gos” (Éti ca a Ni có ma co, L. 8, cap. X). Ire mos vien do que lo co mún se en tien de en
el mar co de la amis tad, y así pro yec ta Aris tó te les tan to su éti ca como su po lí ti ca. Pues lo que sea el bien debe
ser algo ama ble y el úni co fun da men to del amor es al gu na for ma de amis tad.



ti fi ca la per te nen cia, pero no an tes. La so cie dad li be ral re quie re un li bre mer ca do en el que
todo par ti ci pan te que da, como ad vir tió Marx, fe ti chi za do o alie na do en la me di da en que su
uso (co mún se gún el buen sen ti do) se trans for ma en valor de cambio.

Efec ti va men te como vie ron los pen sa do res de la Escue la de Franc fort el ori gen de la
do mi na ción que con tem pla mos a lo lar go de la his to ria y que la his to ria de pu ra para ser eco -
nó mi ca, no se en cuen tra como di je ra Marx en el tra ba jo asa la ria do, o en la con ver sión de la
ca pa ci dad hu ma na para pro du cir mer can cías. Sino que, al hilo de las in ves ti ga cio nes de
We ber o de Fou cault, ras trear las fuen tes de la bar ba rie es mu cho más com ple jo o den so,
cuyo com ba te exi ge igual men te es tra te gias mu cho más ana lí ti cas y mu cho más su ti les que
re vo lu cio nes, le van ta mien tos o to mas de la Bastilla.

Pero, en con tra de las con clu sio nes de Ador no o Hork hei mer, no es una base an tro po -
ló gi ca de la es pe cie y como tal ine lu di ble. Como ve mos la ra zón ins tru men tal apa re ce cuan -
do el sen ti do co mún se ge ne ra li za en Ra zón16 (co gi ta tio na tu ral uni ver sa lis) y el buen sen -
ti do se ge ne ra li za en for mas utó pi cas, ideo ló gi cas o mo ra les. Cuan do des de la ra zón cabe
es ta ble cer pro ce sos pro gre si vos y cuan do la Ver dad, el Bien o la Jus ti cia se uni ver sa li zan
como cri te rios de ac ción y de juicio.

El pen sa mien to pos mo der no en cual quie ra de los ejer ci cios rea li za dos por los pen sa -
do res de la se gun da mi tad del si glo XX coin ci de en que esa vi sión de Ra zón hay que eli mi -
nar la cuan to an tes o, al me nos, de jar la a su suer te, pero no ha con se gui do ni arrai gar un mo -
de lo ge ne ral (no po dría ser lo), y, lo que es más im por tan te, no ha con se gui do sal tar del ce -
rra do ám bi to de la re fle xión teó ri ca. ¿Có mo ha cer po lí ti ca con la crí ti ca a la Ma yús cu la de
De rri da o las acu sa cio nes de lo go cen tris mo? ¿Có mo ha cer po lí ti ca en las rei vin di ca cio nes
iden ti ta rias de las mi no rías? ¿Có mo ha cer po lí ti ca fue ra del ejer ci cio del te rror o de la vio -
len cia ya mo no po li za da por el Estado?

Re cu pe ran do lo co mún, no como ra zón, no como lo que ha de re co no cer y re par tir
con buen sen ti do, no lo que hace al com por ta mien to de las co sas pre vi si ble y pro ba ble, sino
como un es pa cio de in te rac ción, como un es ce na rio en don de acu di mos a cui dar nos, com -
par tir, pro te ger o dis fru tar de lo que es co mún a cada sin gu lar di ver so. Don de cada uno que
acu de a ese es pa cio co mún no es pe ra im po ner su cri te rio, sino so lu cio nar la cues tión, don -
de no de sea por en ci ma de todo te ner ra zón, sino ser efi caz o, sen ci lla men te, crea ti vo. Lo
co mún es el es pa cio de la amis tad. Rei vin di car lo co mún y nue vos cri te rios de efi ca cia es lo
que re que ri mos para ha cer po lí ti ca. La po lí ti ca ya no pue de ser una cien cia, ni una ideo lo -
gía, no pue de pre fa bri car se teó ri ca men te ni ejer cer se en un mer ca do de pro pie da des. La po -
lí ti ca debe vol ver al sen ti do co mún que sos tie ne todo es fuer zo hu ma no por coo pe rar y com -
par tir. No hace fal ta en trar al tea tro de lo co mún con todo. No hace fal ta cues tio nar las for -
mas de vida o las ex pec ta ti vas ra cio na les de los in di vi duos, no hace fal ta cues tio nar los ob -
je ti vos sin gu la res de cada agen te. Sólo hace fal ta po ner se de acuer do en aque llas si tua cio -
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16 Han nah Arendt en su en sa yo “Com pren sión y Po lí ti ca (las di fi cul ta des de la com pren sión)”, (1953), afir ma
lo si guien te: “La dis tin ción po lí ti ca prin ci pal en tre el sen ti do co mún y la ló gi ca es que el sen ti do co mún pre -
su po ne un mun do co mún en que to dos en tra mos, en que po de mos vi vir jun tos por que con ta mos con un sen ti -
do que con tro la y ajus ta todo dato sen si ble ri gu ro sa men te par ti cu lar mío a los da tos de to dos los de más; en
cam bio, la ló gi ca y toda au toe vi den cia de la que pro ce de el ra zo na mien to ló gi co pue de pre ten der una fia bi li -
dad in de pen dien te por com ple to del mun do y de la exis ten cia de otras per so nas”. Si la pos mo der ni dad trae al -
gu na es pe ran za es la de ha ber roto con esta vi sión trans cen den tal de la ra zón ilus tra da. La ta rea aho ra es,
como de cía mos, ela bo rar un nue vo con cep to de ra cio na li dad.



nes en las que lo co mún, aje no ya a las lu chas de pro pie dad, se pone en jue go. Sen ti do co -
mún y buen sen ti do de ben re co brar su co mu ni ca ción pro fun da en su ejer ci cio. Como una
suer te de cien cia em pí ri ca que debe pro ce der por prue ba y error, con la ha bi li dad de de tec -
tar lo im por tan te, con la vo lun tad de coin ci dir en cada caso. “El dis cer ni mien to des can sa en 
la per cep ción” es la ex pre sión aris to té li ca que me jor ex pre sa la idea del sen ti do co mún17. Y
a su base sólo se re quie re una éti ca de lo co mún

El pro ce so con jun to de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas, la tec no cien cia, el tar do ca -
pi ta lis mo de man da esa vuel ta a lo co mún.

Efec ti va men te, ¿có mo de be mos ges tio nar los re cur sos na tu ra les fi ni tos? Los su pues -
tos li be ra les nos ex po nen al pe li gro, ya cada vez más re co no ci do, que el de sa rro llo de mo -
crá ti co hu ma no nos ha traí do. ¿De quién es el aire o el agua, los bos ques, la fau na o los re -
cur sos ener gé ti cos de ori gen na tu ral u ob te ni dos de la ex plo ta ción de la na tu ra le za? ¿Po de -
mos por más tiem po per mi tir la co mer cia li za ción y ex plo ta ción con cri te rios mer can ti les
por par te de gran des em pre sas mul ti na cio na les?

Nun ca fue ron más ac tua les las pa la bras (li te ra les o in ter pre ta das) del “sal va je” jefe
Seatt le de la tri bu de los Dwa mish al pre si den te de los Esta dos Uni dos en 1854: “Cómo se
pue de com prar o ven der el fir ma men to, ni aun el ca lor de la tie rra? Di cha idea nos es des co -
no ci da. ¿Si no so mos due ños de la fres cu ra del aire ni del ful gor de las aguas, ¿có mo po drán 
us te des com prar los?”.

Efec ti va men te la na tu ra le za es par te de lo co mún, mu cho más en la me di da en que so -
mos na tu ra le za. Sin em bar go, uno de los pi la res es truc tu ra les de la eco no mía glo bal a la que 
hoy asis ti mos se asien ta pre ci sa men te en el co mer cio y ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra -
les y en la pro me sa de mo crá ti ca de que to dos po dre mos dis fru tar los. A pe sar de lo cual el
ham bre es el he cho más sig ni fi ca ti vo que mues tra la con tra dic ción evi den te del sis te ma de
pro duc ción tar do ca pi ta lis ta.

¿Có mo po de mos com prar o ven der las ideas o las pro duc cio nes ar tís ti cas o cien tí fi -
cas o in clu so las pro duc cio nes tec no ló gi cas que se si guen de es tas ideas? ¿Có mo pue de
man te ner se un sis te ma de de re chos de au tor o de pa ten tes en la so cie dad del co no ci mien to y 
de la in for ma ción en el que se apo ya la glo ba li za ción más fir me men te para co lo ni zar to dos
los mer ca dos y to das las cul tu ras? Sin duda, el pro pio de sa rro llo pro du ce mons truos que te -
ne mos que apro ve char. Hoy, el prin ci pal ele men to de com ba te sur ge a la vez que el má xi -
mo re cur so de do mi na ción. Inter net y el de sa rro llo de los sis te mas de te le co mu ni ca ción po -
nen en cues tión las ba ses fir mes en las que mul ti na cio na les de la in for ma ción, la te le co mu -
ni ca ción, far ma céu ti cas o edi to res de arte o mú si ca se asien tan. No po drá du rar mu cho la
con si de ra ción de pro pie dad de las ideas, de los me dios que las trans mi ten o de los pro duc -
tos de las que de pen den, por que for man par te de lo co mún. ¿Có mo pue den al can zar se las
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17 En, “Vi vir más: el do cu men tal como for ma de in da ga ción éti ca” (A Par te Rei, nº 49, Ene ro de 2007.
http://ser bal.pntic.mec.es/~cmu noz11/car los49.pdf) he ana li za do las pro pues tas pla tó ni cas y aris to té li cas
para la de tec ción del bien. Mien tras, como ha sido re fe ri do arri ba, Pla tón cons tru ye una cien cia de la me di da
que per mi te cuan ti fi car el bien que orien ta al sen ti do co mún ha cia una ra zón ins tru men tal ine lu di ble (pues la
ra zón es ine lu di ble en su de fi ni ción); Aris tó te les pro pug na una cien cia cua li ta ti va que nos per mi ta com pren -
der “qué hay en jue go en cada oca sión”. En la vi sión aris to té li ca la vir tud no es un lo gos, aun que la asis te,
sino un há bi to de la vo lun tad que se lo gra po nien do en jue go mu chos ele men tos no ra cio na les y que fi nal -
men te res pon den me jor al con cep to de per cep ción que Aris tó te les ela bo ra con este fin éti co-po lí ti co.



má xi mas ri que zas ven dien do pro gra mas in for má ti cos? El soft wa re li bre es un modo de
com pren sión de lo común.

Lo co mún nos debe de vol ver a las co mu ni da des de las que ine vi ta ble men te for ma -
mos par te por vi vir en este mun do, por re la cio nar nos en tre pa res, por com par tir el uni ver so
con to dos los de más se res que lo ha bi tan. Las aso cia cio nes, como gru pos so cia les cons ti tui -
dos y es ta tu ta rios que mar can el ori gen del de re cho y de la con ven ción para la ob ten ción de
in te re ses ex plí ci tos, no su pri men la ne ce si dad y la obli ga ción co mu ni ta ria y no son ni in ter -
cam bia bles ni sus ti tui bles. La Po lí ti ca debe pro du cir se en el mar co de la co mu ni dad, en la
ges tión de lo co mún, de aquel es pa cio al que nos ve mos obli ga dos por con vi vir juntos.

Los par ti dos po lí ti cos y los sin di ca tos o cual quier for ma de re pre sen ta ción de ben de -
jar de ser em pre sas pro fe sio na les que pro cu ran sus in te re ses al mar gen, o aun que sea al
lado, de los in te re ses que re pre sen tan, por que la ca rac te rís ti ca de lo co mún es que no con -
tie ne in te re ses par ti cu la res. Lo co mún re quie re de li be ra ción para su man te ni mien to y de -
fen sa. Lo co mún que debe se guir per ma ne cien do co mún. Lo co mún no es una tar ta a re par -
tir, sino un todo que no pue de men guar. De nue vo, los re cur sos tec no ló gi cos que el sis te ma
ca pi ta lis ta ha pro du ci do se rán la me jor he rra mien ta para pro du cir co mu ni da des de de li be -
ra ción y de de ci sión de aque llo co mún de las que han sido ex pul sa das por las aso cia cio nes,
los es ta dos y las em pre sas. La de li be ra ción so bre lo co mún es la bús que da de so lu cio nes a
los pro ble mas que plan tea en to dos los ám bi tos la exis ten cia en el mun do y la con vi ven cia
en tre hom bre y pue blos. No es pre ci so que to dos en tren a lo co mún a la vez, no es ne ce sa rio
que exis tan ór ga nos cen tra les de de li be ra ción y de de ci sión. Allí don de los pro ble mas sur -
jan, se re suel van en tre a quie nes se les sus ci ten. Ajus tar las or ga ni za cio nes y los pro ce sos
de pro duc ción y de ad mi nis tra ción en fun ción de los mo dos de vida que exis tan en las co -
mu ni da des. Lo co mún no es úni co, sino que está dis tri bui do y re par ti do tan tas ve ces y en
tan tos si tios como re la cio nes se es ta blez can en tre los se res que pue blan el uni ver so. Y debe
tra tar se a es ca la de for ma con cre ta y tem po ral. Espa cios de par ti ci pa ción y sen ti mien to de
co mu ni dad son los ele men tos que debe buscar la revolución.

La po lí ti ca es lo que pasa en la po lis, no es una cien cia, ni una ideo lo gía, no debe con -
te ner ele men tos utó pi cos que se ge ne ra li cen y se im pon gan ante los sin gu la res o los par ti -
cu la res. La po lí ti ca es la de li be ra ción de los ciu da da nos que de ben to mar de ci sio nes so bre
su vida y so bre su fu tu ro, con la ca pa ci dad de con si de rar ca de nas de con se cuen cias, de im -
pli ca cio nes y re per cu sio nes.

No ob ten dre mos es tas rei vin di ca cio nes en los re sul ta dos de unas elec cio nes de mo -
crá ti cas, ni en una re vo lu ción san grien ta, será un pro ce so lar go en el que to dos los con cep -
tos en los que la vida hu ma na se asien ta en es tos mo men tos de be rán trans for mar se. Por
aho ra, par ti ci par en todo aque llo que nos de vuel va lo que nos es co mún, me pa re ce, es la
úni ca y dé bil for ma de re vo lu ción.

Re cien te men te Gian ni Vat ti mo ha pu bli ca do un li bro, Ecce Comu18, en que rei vin -
di ca el co mu nis mo del que pa re ce que Toni Ne gri ha es ta ble ci do su de fun ción tam bién en 
un li bro re cien te19. Aun que tan to Vat ti mo como Ne gri pa re cen coin ci dir en que el so cia -
lis mo, si ha muer to, ha sido por que el ca pi ta lis mo nos ha traí do una si tua ción in sos te ni -
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18 VATTIMO, G (2006). Ecce Comu, La Ha ba na, Cuba, Edi to rial Cien cias So cia les.

19 NEGRI, A (2007). Goodb ye MR. So cia lism. Ma drid, Pai dós.



ble. Pero am bos coin ci den en una rei vin di ca ción de lo co mún que ha de rea li zar un nue vo
agen te re vo lu cio na rio, un agen te sin con cien cia, acu cia do por la pre ca rie dad, obli ga do a la
sub sis ten cia, aban do na do a su suer te. No es ya sólo el po bre o el mi se ra ble, no es ya sólo el
ha bi tan te del país sub de sa rro lla do. Es el tra ba ja dor oc ci den tal pre ca rie za do en su em pleo,
es el in te lec tual des po ja do de su me dio de ex pre sión, es el jo ven cri mi na li za do, es el hom -
bre al que se le ha arre ba ta do la na tu ra le za. En rea li dad es una mul ti tud20 que trans cien de
pre ci sa men te el in te rés de cla se que no se en fren ta a la pro pie dad, sino que re cla ma una co -
mu ni dad.

Vat ti mo lo des cri be de la si guien te ma ne ra: Un pro le ta ria do “mi ni ma lis ta” como
este, que no ha pa sa do por la dura for ma ción de la con cien cia de cla se, no cuen ta ni si quie ra
con un pro yec to que deba ser ela bo ra do por un co mi té cen tral, por una eli te cual quie ra. Es
más bien, con todo el sen ti do ne ga ti vo, pero tam bién po si ti vo del tér mi no, una masa anár -
qui ca pura. El co mu nis mo del que ha bla mos al re fe rir nos a eso es, ante todo, la ne ga ción del 
or den de pro pie dad exis ten te, ins pi ra do en una des con fian za pro fun da en las ins ti tu cio nes,
en la es ta tua li dad. ¿Po pu lis mo? Pue de ser, no po de mos es tar con ti nua men te alec cio nan do
a quien sien te que debe re be lar se; solo po de mos tra tar de par ti ci par en la re be lión y tra tar de 
tra ba jar en la for ma ción de mo de los de con vi ven cia que se co rres pon dan con las exi gen cias 
en las que se ins pi ra.21

Poco a poco una mul ti tud va com pren dien do que el ideal li be ral, asen ta do en di ver -
sas creen cias re li gio sas de ori gen ju deo cris tia nas, que ha de fi ni do el uni ver so como una
tar ta de la que hay que “co ger ca cho” no pue de pro du cir nin gu na vida bue na. Inde pen dien -
te men te de la idea de la his to ria como pro gre so, in de pen dien te men te de si al gu na vez sal -
dre mos de la prehis to ria, lo que se sien te, lo que se per ci be es un de seo de vi vir de otra ma -
ne ra, de or ga ni zar se le jos de las gue rras de la pro pie dad. Tal vez des de esa lu cha es con di da
y anár qui ca don de sus lí de res apa re cen y de sa pa re cen sin co no cer las ra zo nes, en el aban -
do no del sis te ma a su suer te, que pa la es pe ran za de que aque llo que nos han arre ba ta do o lo
que he mos em pe ña do ante usu re ros di ver sos pue da re cu pe rar se an tes de su muer te: Lo co -
mún, que no es per te nen cia, el es pa cio de la re la ción, el es pa cio don de la vida es po si ble. Lo 
co mún o muer te, po dría ser el lema re vo lu cio na rio o será el di le ma de la humanidad.

 Carlos MUÑOZ GUTIÉRREZ
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20 HARDT, M & NEGRI, A (2004). Mul ti tud. Gue rra y de mo cra cia en la era del Impe rio. De ba te, Bar ce lo na.
Estos au to res des ta can a lo lar go del pla ne ta di ver sas for mas de com ba te de mul ti tu des des po seí das que rei -
vin di can do lo co mún de be rán ser los agen tes de una re vo lu ción des cren tra li za da, dis tri bui da, coo pe ra ti va.

21 VATTIMO, G (2006). Op. cit., “¿Nue vo pro le ta ria do?”.
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