
ENSAYO" / 3 

LA FfLOSOFfA , HOY (II) 

Actualidad de la 
filosofia politica 
(Pensar la politica hoy) 

diffcil  sus traerse  a  los 

E
s 

acentos  milenaristas  que 

desp ierta  es ta epoca de  fi-

nales de siglo.  Mas parecen  haber 

aflorado  acentos  y sentimientos 

que  remiten a  una ex perie ncia  de 

limite que  no cabe atribuir  trivial 

y precipi tadamen te  a  una  pers-

pectiva  soc iohistorica  pesirn ista 

o  a  una concepcion  so teriologica 

de  la filosoffa. Pues, hace no mu-

cho ,  afirmaba  enfatic ame nte 

Kapste in, director de estu dios  del 

Consejo  de Relaciones Exteriores 

de  Nueva  York,  que  «puede  que  Fernando Quesada Castro 

el  mundo  es te  avanzando  inexo- es catedratico de Filosoffa 
Polftica en la U.N.E.D. yrablem ente hacia uno de esos  tra-
director de la Revista

gicos momentos que  hara que  los 
fnternacionaf de Filosotie 

histori adores  del  futuro  se  pre- Polftica . Entre sus 
gunten:  (,por que no se  hizo  nada  publicaciones mas recientes 
a tiempo? ..  ~Qu  e   les impedfa dar  figuran : Etica y utopia : para 

los  pasos  necesarios  para  evitar  una crftica de fa teofogia 
polftica, Sobre fa naturafeza una  crisi s  rnundial?»". Prognosti-
de fa Fifosoffa Politice y

co y advertencia que se lla el autor 
Reconstrucci6n de fa 

apuntando directam ente a  los go- democracia. 
biemos y a sus consejeros econo- 

micos  que,  agorera  y dernagogi-

camente,  culpan al hecho y a  las exigencias  intrinsecas de la globa li- 

zac ion  economica  la  si tuac ion  de  ingobema bilidad  del  mund o.  AI  

* BAJO  la  nibr ica  de  «Ensayo» ,  el  Bolet in  Informative de  la  Fundac i6n  Ju an  March 
pub lica cada mes la co laborac ion origina l y exclusiva de un especial ista sobre un aspecto de 
un lema  general. Anter iormerue fue ron objet o de eSIOS ensayos ternas re lati ves a Cienc ia, 

~  
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modo  de Ja elite  alemana de Weimar,  dichos dirigentes estarfan des

defiando las injustas presiones ejercidas sobre los «perdedores», 

obreros en general, menospreciando las asociaciones y los movi

mientos politicos que estan cobrando forma . La anomia que parece 

haberse apoderado de muchos ciudadanos como resultado -entre 

otras razones- de la inseguridad acerca de la propia posibilidad de 

sobrevivir es atribuida frecuentemente a las fuerzas economicas su

puestamente incontrolables, sometidas a las leyes del mercado mun

dial y que se articulan como procesos excluyentes tanto de indivi

duos como de determinados grupos sociales y naciones. Ahora bien, 

dichas orientaciones y fuerzas economicas no son, como nuestro 

propio autor subraya, un «hecho incontrolable, sino que se ha inten

sificado como resultado de una serie de decisiones politicas tomadas 

por las principales potencias industriales en los ultimos 45 aiios». 

Asf como la decision britanica de 1846 de abolir el proteccionismo 

agrario se tomo polfticamente como una medida favorecedora de los 

intereses industriales que demandaban mano de obra , «la economfa 

global posterior a la Segunda Guerra Mundial se derive de una serie 

de decisiones politicas conscientes» (El subrayado es mfo.) Lo que 

habria fallado en estos ultirnos veinte aries seria precisamente el in

justo abandono del acuerdo y compromiso adquiridos desde instan

cias politicas nacionales que asurnian garantizar «que las ganancias 

de la globalizacion econornica se utilizarian para compensar a los 

perdedores en interes de la estabilidad politica». 

La necesidad e inexorabilidad de las leyes que algunos invocan 

para justificar el statu quo no parecen resistir, pues, los minimos cri

terios analfticos de la situacion actual. EI resultado final es que la tan 

pregonada «aldea global no existe... EI crecimiento economico ha 

fracasado para dos tercios de la humanidad», Con estas palabras pre

sentaba el sueco Bo Asplund en Madrid, en el mes de julio, el In

forme sobre Desarrollo del Programa de la ONU para el Desarrollo 

(PNUD). De entre sus datos se destacan algunos que rompen el aire 

de inocente mecanicismo con que se nos presenta el acaecer econo

mico: los bienes de las 358 personas mas ricas del mundo equivalen 

al 45% del ingreso de toda la poblacion pobre del planeta. La injus

ticia en el fracaso es tan grande que , al decir del mismo Asplund, la 

-'> 

Lenguaje, Ane, Historia, Prensa, Biologla, Psicologia, Energfa, Europa , Literatura, Cultura 
en las Autonornias, Ciencia moderna: pioneros espafioles, Teatro espafiol conternporaneo, La 
miisica en Espana. hoy. La lengua espano la, hoy. y Cambios politicos y soc iales en Europa. 

En eI Boletin anterior se inicio la serie ' La filosofla, hoy '. con un ensayo sobre La etica 
continental, por Carlos Thiebaut , caiedratico de la Univer sidad Carlos III, de Madrid. 
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situacion «obliga a pensarlo todo  de  nuevox", 

Este  verse  obligados a pensarlo todo de nuevo seria  ininteligible 

sin  tener en cuenta ese  otro  suceso del  89 que  supuso el final  del  so

cialismo realmente existente. Esta quiebra del socialismo real nos re

mite, desde la filosoffa polftica, a un problema de largo alcance. Pues 

10 que ha venido a hacerse evidente es tanto la imposibilidad de que 

pueda albergarse la utopica idea de un final ultimo como mantener 

la pretensi6n de unidad segun la cual se reconciliarian definitiva

mente el pensamiento y la practica, la filosoffa y los procesos revo

lucionarios. Tales planteamientos no corresponden a la naturaleza y 

autonomfa de los campos referidos. La propuesta de Marx, enuncia

da en los primeros trabajos de su tesis doctoral, sobre el «hacerse 

mundo» de la filosoffa y la posterior teorizacion ace rca de c6mo la 

filosoffa no puede realizarse mas que a traves de la superaci6n del 

proletariado, marcan un planteamiento cuasi religioso, de punto fi

nalo conciliaci6n ultima que no asume la historicidad del ser huma

no ni atiende a la contingente apertura que conlleva el desarrollo de 

los procesos socio-politicos. De otro lado, se produce una desfigura

ci6n de la naturaleza de la filosoffa (que afecta especialmente ala fi

losoffa polftica): la dimensi6n de sospecha que introduce el pensa

miento filos6fico en el orden de la construccion de 10 humano y, es

pecialmente, la iniciativa crftica que asume la propia filosofia --en el 

mismo momento de la aparici6n del pensamiento racional- y que se 

traduce en esa labor de topo cuya tenacidad acaba socavando las ba

ses de los diferentes enunciados 0 doctrinas que pretenden traspasar 

impunemente los lfmites de la racionalidad. La actividad filos6fica, 

pues, ni se identifica con ninguna forma concreta historica consa

grada ni aspira a su «realizacion» como pensamiento critico-racio

nal. Desde esta perspectiva y de modo complementario en el orden 

politico, la crisis de los pafses del este significa, si atendemos al ana

lisis de Adam Przeworsky, que se ha mostrado como inviable aque

lla situaci6n ideal tanto tiempo perseguida y con tanto detalle teori

zada que hablaba de la viabilidad de una interrelaci6n social -rnas 

alla del orden de la polftica- que se mantuviera limitada a una ad

ministraci6n de las cosas para satisfacer las necesidades humanas y 

que se materializ6 en el comunismo con la apropiaci6n publica de 

los medios de producci6n y un mando centralizado; de igual modo 

habrfan resultado fallidos la posibilidad de un proyecto social basa

do iinicamente en la cooperaci6n desinteresada, asf como el intento 

de disociar la contribuci6n social de los individuos de la recompen

sa particularmente obtenida. Asi, pues, aunque los valores de la de
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mocracia  politica y de  la justicia social  siguieran  alentando 1a con

formacion de partidos 0 movimientos como la socialdemocracia -de 

la que Przeworsky se confiesa partidario-, esta es -en todo caso

«un programa para mitigar los efectos de la propiedad privada y de 

la distribucion del mercado, pero no es un proyecto alternativo de so

ciedadv'. 

Tampoco los mentores del «Iiberalismo real» considerado como 

triunfante han conseguido ahuyentar las sombras de una crisi s de Ie

gitirnacion que afecta tanto a sus principios como a su realizacion 

historica. Tocqueville, admirador de la temprana constitucion demo

cratica americana, no deja de advertir -entre descripcion y premoni

cion - «e l despotismo que amenaza a los tiempos democraticos». El 

estado minimo preconizado acaba proyectandose como poder «mas 

unifonne, mas centralizado, mas amplio, mas largo y mas podero

so». Su penetrante estudio de los procesos que estaban teniendo lu

gar en el liberalismo americano Ie permitio avizorar uno de los fe

nomenos mas reciente y dramaticamente sentido: el surgimiento de 

«seres opulentos, influyentes y ricos » que disputan el poder del go

bierno 0 convierten este ultimo en un miembro entre otro s, y no 

siempre el mas fuerte, de ese grupo de tan formidable alcance de po

der, el cual hoy tiene la fonna de grandes organizaciones en defen

sa de enonnes intereses economicos concentrados. EI poder asf con

formado conlleva el hecho de que «los soberanos de nuestro tiempo 

solo tratan de hacer gran des cosas con los hombres... (pero no) hom

bres grandes». En esta instrumenralizacion polftica y de Ja polftica el 

individuo cuenta unicamente como un elemento hornogeneo, seria

lizado, en las formaciones de gobierno disefiadas. Y en la base de to

do este trastocamiento de valores tan rapidamenre acaecido sinia 

nuestro autor «la apatia general , fruto del individualisrno». Esta es 

la piedra de toque del liberalismo de ayer y de hoy : la incapacidad 

que ha mostrado para recrear el ambito simbolico propio de la polf

tica, la incapacidad para asentar -superado el falso racionalismo uni

versalista de sus inicios- un espacio de 10 publico que funcione co

mo ambito critico-hermeneutico de las necesidades polftica s, la in

competencia para general' el mundo de creencias que acompafia el 

ejercicio de la actividad politica, la impotencia para asumir un ima

ginario social que pudiera proporcionar el mantenimiento de un or

den de los sujetos «iguales» y que apelara inmediatamente a las 

ideas de solidaridad y justicia'. Es justamente el «desquite de los in

tereses particulares» que vacfan la propuesta de una categorizaci6n 

apropiada de la polftica. Remite asf ala ontologfa del individuaJismo 
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liberal  10 que,  poco antes,  habia  sefialado Hegel como el  gran nudo 

del  liberalismo: Este problema es aquello en 10 que se detien e la his

toria y que esta ha de resolv er en tiempos futuros. Ahora bien:  has

ta el momento no ha sido resuelto. Pues no deja de ser sintomatico 

que en la decada de los ochenta de nuestro siglo vuelva a plantearse, 

con especial fuerza y enfasis, la crisis de legitimaci6n del poder a 

que habfa conducido un liberalismo que, pese a la experiencia de las 

dos guerras mundiales, se habria esforzado por paralizar -haciendo 

suya la conservadora idea de ingobernabilidad- todos los procesos 

de participacion democratica en las instituciones por parte de la so

ciedad de masas hist6ricamente existente. Contrariamente a esta ac

titud delatada, «10 que importa combatir -sentenci6 Tocqueville- no 

es tanto la anarqufa 0 el despotismo como la apatia que puede origi

nar casi indistintamente 10 uno 0 10 otro». Sintomaticamente, habia 

sido el propio Hegel -agudo analista de los tiempos modemos

quien habia situado, igualmente, en «el tedio que se apodera de 10 

existente» el signa mas claro de la presencia de la crisis epocal. Y en 

este contexto de ideas no deja de ser significativo el hecho de que los 

ideologos del liberalismo triunfante, en cuanto horizonte ultimo del 

pensamiento polftico, unan su exito, precisamente, con el adveni

miento de una era, de «un tiempo muy triste », dominado por el tedio 

de los condenados «a cuidar etemamente de los museos de la histo

ria de la humanidad», ligados a la «fortisima nostalgia de aquellos 

tiempos en los que existfa la historia». En estos terminos, fijados en 

los iiltimos parrafos de su trabajo G·EI fin de la historia?, un liberal 

como Fukuyama -que se adelanto a los sucesos del muro de Berlfn

consagra las virtualidades delliberalismo establecido. 

La epoca de la neutralidad, titulo de una obra de Carl Schmitt, Ie 

sirvi6 a su autor para denominar el proceso iniciado en el siglo XX, 

en el cual el dominio de la tecnica y la hipoteca de la polftica por el 

economicismo naturalizante de la «rnano invisible», que arrnoniza 

los confl ictos de la sociedad, acaban vaciando de contenido aquel 

parlamentarismo racional-universalista del primer liberalismo. La 

sustituci6n de la «politicidad» por el «poder econ6mico» arrastr6 al 

liberalismo hacia una neutralizaci6n del sistema «que pretende pasar 

por apolftico y hasta antipolftico», habia escrito en EI concepto de 10 

polftico. Desde esta refundaci6n liberal de la polftica no cabe hablar 

de legitimaci6n mas que como «legitimaci6n del statu quo ». Esta 

perspectiva de formalismo generalizante en el orden de los derechos 

y formalismo abstracto en el plano polftico no establece diferencias 

con respecto aJ tipo de gobiemo. Ambas consideraciones, la de ca

- 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



8/ ENSAYO: LA FILOSOFiA, HOY (II) 

racter economicista y la de  indiferencia a  la forma  de gobiemo, que

daron c1aramente marcadas y rubricadas por uno de los teoricos mas 

preclaros del «liberalismo clasico»: von Mises. La superioridad de la 

economfa en la re-naturalizacion de la polftica, que Schumpeter con

sidera como «esencialmente pacffica», es una idea tan reiterada por 

los liberales de este siglo como «falsada» por los hechos historicos, 

Asistimos a una epoca de neutralizacion de la politicidad que da pa

so a una nueva forma de apatfa civica y propicia 10 que Schum peter 

--en una radicalizacion de la Ifnea weberiana- preconiza y denomina 

el surgimiento de los «lideres», del «caudillaje». La democracia es 

una competici6n para obtener los votos de los electores, quienes ni 

determinan los problemas ni toman las iniciativas. «La democracia 

-sentencia nuestro autor- es el gobiemo del politico»>. Este cuestio

namiento de la naturaleza de la polftica y esta crisis de legitimaci6n 

del poder, que desde la critica schmittiana y la experiencia de los to

taJitarismos que se han sucedido en nuestro siglo han sido los dos 

grandes problemas en los que tradicionalmente se ha centrado [a fi

losoffa polftica, han perdurado, con acento desigual , hasta mediados 

de la decada de los ochenta. Todavfa en esos afios centrales de me

diados de los ochenta, un autor como Bobbio supo redefinir tales 

cuestiones con dos trabajos influyentes: Las promesas incump/idas 

de la democracia y ~G  obierno   de los hombres 0 gobierno de las le

yes ? Y no convendrfa olvidar, por otra parte, que diversos anali stas 

politicos vuelven a hablar en nuestros dfas de un nuevo «cesarisrno 

politico» en las democracias occidentales. 

La dram Mica experiencia de los totalitarisrnos presiono en la di

recci6n de una «repolitizacion», que hizo surgir la corriente de los 

denominados «nuevos liberalisrnos». Tras la Segunda Guerra Mun 

dial , al socaire de los acuerdos sociales propulsores de una redefini

cion del Estado de bienestar, que se habia iniciado en los finales del 

XIX, ciertos autores Jiberales asumieron esa nueva idea de justicia, 

superadora del utilitari smo al uso, retomando una tradici6n etico-li

beral que remitfa a Kant y a Mill. Es diffcil obvi ar el hecho de que 

John Rawl s, a partir de los afios sesenta y especialmente desde el 71 

con su obra Teoria de la justicia, fue y es uno de sus maximos ex

ponentes. Este tercer ambito de reflexi6n teorica ha ocupado, de mo

do preeminente hasta nuestros dias , a los filosofos polfticos. 

Son justamente los cambios polfticos y culturales que estan co

brando forma en esta decada de los noventa los que nos serviran, fi

nalmente, para referimos a algunas de las nuevas ternaticas que han 

reactua1izado --en un nuevo nivel- las dimensiones instituyentes de 
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la filosoffa polftica y demandan su actividad para  la reelaboraci6n de 

diferentes  categorfas polfticas. La  actividad y  la  actualidad  de  la  fi

losoffa polftica son 10 que, brevemente, deseo destacar, precisamen

te, en discusi6n con la ultima obra de Rawls: El liberalismo politico, 

como el proyecto mas ambicioso de filosoffa polftica, especialmen

te dominante en el ambito anglosaj6n. Si bien es cierto que su com

prensi6n de la filosoffa polftica como una teoria de la sociedad justa 

no deja de ser parcial, Ie sirve para especificar, claramente, la auto

nomfa de la filosoffa polftica y marcar una distinci6n neta con res

pecto a la etica -y, por supuesto y como ha sido una constante his

t6rica, con respecto al derecho-. EI sentido y la extension de mi es

crito, no obstante, solo me permitiran aludir ados 0 tres elementos 

del trabajo del profesor de Harvard y serviran, igualmente, como una 

muestra expresiva de la comentada actualidad de la filosoffa polfti

ca, asf como de sus problemas 0 Ifmites. 

Lo primero que sorprende de la obra citada -Elliberalismo polf

tico- es la valoraci6n que presta a su primer trabajo: Teoria de la jus

ticia. A saber, 10 que caracteriza ahora como «idea irrealista de una 

sociedad bien ordenadax", Lo que ha venido a remover las piezas ar

quitect6nicas de su pensamiento, segun reconoce, es el hecho ya 

consumado de la pluralidad de forrnas de vida que, sin embargo, han 

de convivir en un mismo espacio geografico y polftico. Mas aun, 

creo que 10que traduce la necesidad sentida de re-fundar su teorfa fi

losofico-politica en 10 que , desde este momento, denomina «libera

lismo polftico» esta fntimamente trenzado con la inquietud que re

corre todas las sociedades y que se traduce en que el hecho mismo 

de vivir es ya tan azaroso como diffcil. Ciertamente, hay grados, y 

no convendrfa olvidar las distancias abismales que separan a las na

ciones y marcan los contextos de libertad. En todo caso, para Rawls 

-quien nunca ha conseguido configurar te6ricamente sus principios 

de justicia como para ser aplicados al conjunto de las naciones- se 

ha vuelto problematica la mera supervivencia de las democracias in

cluso en los pafses mas desarrollados. Esta inquietud intelectual yes

te desasosiego social ante el hecho de la pluralidad, por otra parte, 

permean profundamente nuestra propia cultura. Pues, tras los proce

sos de descolonizaci6n de los afios cincuenta, ha surgido un gran 

desconcierto en nuestras sociedades occidentales: comprobar que 

somos una minoria entre otras minorfas culturales, que los diferen

tes no son s610 ellos sino nosotros tambien, que no s610 miramos no

sotros, sino que tam bien somos vistos. Esa fuerza conformadora de 

la propia identidad que conlleva la mirada del otro parece haber es
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tremecido  nuestras  estructuras  sociopolfticas.  Y  no  son  pocos  los 

que  se han apresurado, en el amedrentamiento de quien ha de asumir 

la  igualdad  en  la  diferencia,  a  pronosticar  y  teorizar  el  «enfrenta

miento de culturas-', Por todo ello, y algunas otras razones, Rawls 

se apresura a aclarar que su aceptaci6n del pluralismo no significa 

que cualquier forma de vida, cualquier tipo de creencia religiosa 0 

teorfa filos6fica puedan ser aceptadas e incluidas dentro de su teoria 

de una sociedad justa, puesto que algunas doctrinas comprehensivas 

no aceptan los principios politicos de justicia e igualdad que aquf se 

utilizan para conseguir un acuerdo entrecruzado 0 traslapado. Por 

tanto , s610 tratamos de y con una pluralidad «razonable». Rawls se 

esfuerza por advertir claramente que la cuesti6n de una teoria de la 

justicia entre grupos plurales no puede confundirse con la discusi6n 

acerca de la «verdad» de los diferenciados planteamientos doctrina

les. Pues la filosoffa politica del «Iiberalismo politico», dada su pre

tensi6n de un acuerdo traslapado, no puede asumir como propia ni 

se fundamenta en ninguna de las plurales ideologfas, de las confe

siones religiosas 0 de los sistemas filos6ficos. Por ella el no argu

menta en 0 desde supuestos 0 teorfas epistemol6gicas, ni trata de es

tablecer criterios objetivos sobre la verdad, sobre la superioridad de 

una doctrina u otra. La idea de razonabilidad «es parte, mas bien, de 

un ideal politico de ciudadanfa que incluye la idea de raz6n publica» 

(ob. cit. p. 93) . Ahora bien, ~es   tan «razonable» este punto de parti

da para una teorfa filosofico-politica? 0, dicho de otra manera, ~ e s  

realmente un criterio valido para distinguir las doctrinas com pre

hensivas «razonables» de las que no 10 son? Desde otra perspectiva, 

~ e s t a   libre la idea de razonabilidad de Rawls de ser adscrita a algu

na doctrina 0 sistema particular? La respuesta a ello es sumamente 

importante para saber si, entre otras cosas, dada la situaci6n hist6ri

ca inedita 0 peculiar en que vivimos, somos -filosofica y polftica

mente- unicamente coeraneos de nuestro tiempo 0, mas bien, con

temporaneos que tienen la sensibilidad suficiente como para esta

blecer el «sondeo de 10 racional » en el propio proceso de 10 real. 

Uniendo mi analisis crftico de Rawls a la exposici6n de algunos 

de los problemas de una filosoffa polftica actual, deseo anotar, en 

primer lugar, la afirmaci6n rawlsiana contenida en la propia intro

ducci6n de El liberalismo polftico referida a la familia, uno de los 

ejes centrales de su pensamiento, puesto que considera la sociedad 

politica como una «sociedad de sociedades». Asf, en la pagina 25 es

cribe: «presumo que la familia es justa». Afirmaci6n capital con la 

que piensa sa/dar las crfticas que «sostienen que el tipo de liberalis
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mo  que  la Teoria representa es  intnnsecamente defectuoso» (p. 25), 

como agudamente ha sostenido entre otros su correligionaria libe

ral S. M. Okin. Por nuestra parte, es diffcil dejar de anotar un cierto 

acriticismo sociologico, asf como una confusion de pianos entre 10 

afectivo y jurfdico, todo 10 cual produce una sensaci6n de estar asis

tiendo en su «liberalismo polftico» mas a una construccion ideologi

ca que propiamente filos6fica. Pues, desde el acelerado incremento 

de las familias monoparentales al explosivo fen6meno de 10 que 

Giddens transcribe como «familias recombinantess", no organizadas 

ya por los criterios tradicionales de genero, estamos asistiendo tanto 

a una reinstitucionalizacion de las relaciones de genero y parentesco 

«al margen de los restos de las forrnas de vida familiar preestableci

das» como a una disposicion de formas de identidad de los indivi

duos que remiten a un nuevo nivel de reflexividad y a diferenciadas 

opciones expresivas, propias de un nuevo tipo de individualidad mo

dema. Este acriticismo sociol6gico parece, 0 bien remitir a una com

prensi6n normativo-ideal previa que condiciona la «razonabilidad» 

de otras opciones (10 que irfa contra todo su proyecto) 0 bien res

ponder a los intereses filosofico-politicos predeterminados por el sis

tema liberal tradicional al que recurre, Esta segunda posibilidad con

duciria a un autentico «cfrculo vicioso» que pondrfa en crisis el rui

cleo de la «posici6n original» y la pertinencia de su constructivismo. 

Desde una consideraci6n jurfdica, los motivos de afectividad 0 de ex

presividad personal a la hora de decidir establecer una relacion in

terpersonal no pueden ser confundidos con los derechos juridicos 

que quienes las establecen tienen como personas, los cuales perm a

necen en cualquier caso y adquieren especial relevancia durante la 

permanencia de la pareja 0 en el traumatico momento de su disolu

cion: desde los malos tratos, a las situaciones de agravio comparati

vo cuando se trata de elegir entre uno u otro en funcion del tiempo 

requerido para la prornocion 0 dedicaci6n profesional, a las graves 

posiciones de asimetrfa en un mom enta de ruptura y en orden a ha

cer frente a las exigencias de una nueva forma de vida 0 a las de ca

racter econ6mico, 0 en las decisivas deliberaciones de optar por la 

procreacion, etc. No en vano, entre otros, estamos asistiendo a uno 

de los problemas de mayor calado en nuestras sociedades modemas: 

la «feminizacion de la pobreza» 0 hiperrepresentaci6n de las muje

res en las bolsas de pobreza. 

En un apartado especial deseo tratar mi tercera objecion a Rawls, 

que hace referencia a una contaminacion ideol6gica que, como sub

texto, gufa gran parte de su filosoffa polftica. A este respecto deseo 
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destacar que  la afirrnacion «10  personal es  politico»,  lema  de fuertes 

movimientos  sociales,  tuvo  ya en  Kate  Millett  una  estructura  argu

mentativa de fuerte pregnancia filosofico-politica y sirvio para dar 

proyeccion hermeneutica a algunos de los procesos que condicionan 

nuestras discusiones actuales en tomo a los problemas de la diferen

cia, de genero, de las minorias, los relacionados con el problema del 

reconocimiento y los referentes a nuevas dimensiones de una teorfa 

de la justicia. En este contexto son de una gran insuficiencia teorica 

las pretensiones de Rawls, para quien las mismas invocaciones a los 

principios utilizados por Lincoln para condenar la esclavitud pueden 

«invocarse para condenar la desiguaJdad y la opresion sufrida por las 

mujeres». Para concluir afirma: «Creo que es cuestion de en tender 

que viejos principios requieren las circunstancias actuales y de in

sistir en que sean respetados por las instituciones existentes» (p. 25; 

el subrayado es mio). La gran limitacion de Rawls, como la de otros 

teoricos del campo de la democracia, consiste en no distinguir con 

c1aridad entre los problemas de inclusion y los de igualdad. Si cier

tamente la inclusion de todos los individuos 0 grupos en un orden 

politico no discriminatorio -en cuanto a la universalizacion de los 

derechos formales- significa un progreso en la consideraci6n y en el 

ejercicio de sus posibilidades personales y ciudadanas, no resulta tan 

simple ponderar el problema de la «igualdad» , aunque solo sea por

que el hecho de la «diferenciacion» puede tener muy diversas cau 

sas y remedios. Retomando el lema: «10 personal es politico», este 

apunta a la propia constituci6n intema del poder establecido y a las 

diferenciaciones que «nombra». Pues , en este sistema, 10 personal es 

determinado polfticamente en cuanto que el propio espacio de 10pri

vado, lugar de la vida personal de las mujeres, es el resultado politi

co de un contrato hecho entre varones que dictaminan politicamen

te la distinci6n entre privado y publico. En este sentido, la «inclu

sion » de las mujeres en el espacio publico es una conquista de pri

mera magnitud: por primera vez todos los seres humanos podrfan ser 

sujetos historicos propiamente dichos. Podrian ser sujetos de no per

sistir algunos problemas capitales. Dado que la exclusion historica 

de las mujeres con respecto a la vida politica no ha sido fruto del azar 

ni de la carencia de capacidades, sino de un «acuerdo» politico nor

mativo excluyente realizado por un grupo privilegiado, cualquier in

tento de igualdad pasa, en primer lugar, por la reforma radical tanto 

de la concepcion de la politica como de la estructura del poder. Abar

carla. de este modo, desde el concepto de 10 privado al de 10 publi

co, desde la idea de «10 politico» a la de «10 personal», hasta la idea 
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de  pertenencia a un grupo. En  definitiva, no  se  trata de  una  mera  in

clu sion, sin rechazar el valor de la misma, sino de atender a las di

ferencias creadas. Esta es una de las mas fuertes razones por las que 

en concreto, con caracter revisable en el tiempo, han de arbitrarse 

medios de «discriminaci6n positiva» que palien los efectos persona

les y sociales «queridos» . En segundo lugar, la ubicaci6n en el or

den de la politica ha conllevado exclusiones en el orden econ6mico 

que requieren objetivar los criterios de una nueva teoria de la justi

cia . En tercer lugar, ligado tanto a la redefinici6n de la polftica co

mo a la posibilidad de un orden justo, se encuentra el problema del 

«reconocirniento», que afecta directamente a las concepciones cul

turales socialmente valorativas 0 de sa probatori as de personas, gru

pos 0 formas de vida. Pero es necesario advertir que una polftica de 

reconocimiento no es meramente un problema psicologico, sino que 

exige, por una parte, una transmutacion valorativa que conlleve la 

asuncion de la diferencia como un valor positivo por integrar como 

tal. (Seria ocioso advertir que ni cualquier diferencia es valiosa por 

sf misma ni todas las diferencias son igualmente legitimas. Lo que 

podriarnos lIamar la convalidaci6n de las diferencias exigiria una 

confrontacion teorica y practica que, de hecho, se lIeva a cabo -aun

que en ruimero reducido y con dificultades a veces insuperables- en 

10 que ya podemos denominar como «apelacion intercultural ». EI 

caso de Ia joven filipina Sara Balabagan es ejemplar de este hori

zonte de apelacion y convalidaci6n que apuntamos.) Pero el proble

ma del reconocimiento, por otra parte, esta igualmente ligado a la 

posibilidad de un orden justo. Pues con mucha frecuencia la posibi

lidad misma de la diferencia cultural remite a condiciones econ6mi

cas que permitan social mente su mantenimiento. En CUat10 lugar, 

dentro de esta serie de condiciones que estamos apuntando para una 

recuperacion renovada de la filosofia polftica y del espacio de 10 pu

blico, habra que tener en cuenta que no todas las diferencias pueden 

ser superadas polfticamente y, desde esta perspectiva, han de inte

grarse necesariamente como tales. Me refiero, por ejemplo, al hecho 

de que, en el caso de las mujeres, la diferencia biologica y sus con

secuencias, como el tener que paralizar temporal mente un trabajo 

durante la procreaci6n, no puede ser considerada bajo denominacio

nes tales como «enfermedad» , «impedimento» u «obstaculo» . (Con 

ello no pretendemos en absoluto esencializar tal diferencia.) 

Las consideraciones sintet icas que hemos realizado tenian por 

objeto poner en cuesti6n los ultimos movimientos de una partida que 

elliberalismo hace tiempo que viene jugando. La complejidad y los 

: 
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requerimientos  de  una  filosoffa  politica  hoy  no  pueden  resolverse 

con  ese  viejo  paradigma que  pretende Rawls.  De  tal modo que,  a  la 

postre,  la validez del constructo rawlsiano para hacer frente  a  la idea 

de una sociedad justa, «razonable» en su pluralidad, ha mostrado sus 

Ifmites. Pues , en defintiva,  la consideracion de doctrina «razonable» 

es  aplicada a  aquellas  teorfas  comprehensivas que  asumen y  legiti

man los principios tradicionales delliberalismo: independencia de la 

polftica, individualismo e igualdad formal. Como advertiamos, esto 

supone un verdero cfrculo vicioso en la supuesta novedad del «libe

ralismo politico» que 10 invalida logicamente, pone en evidencia su 

etnocentrismo y sustituye la «pretension» universalizadora de una fi

losoffa polftica por la defensa ideologica de un sistema 0 una doctri

na comprehensiva. 

Esta ultima jugada fallida del «libera lismo politico» ha lIevado a 

algun autor liberal (Gray) a una categorica afirmacion : «El liberalis

mo , en cuanto filosojfa politica, ha muerto». Mas alia de la re-defi

nicion que los liberales realizan de su doctrina 0 sistema, la filosoffa 

polftica hoy ha de asumir los temas crfticamente analizados y apos

tar por esa interpelacion -que no guerra- entre las culturas. En todo 

caso , el grado de reflexividad individual que se deriva implfcita

mente de 10 desarrollado en mis anteriores discusiones dibuja un ho

rizonte que comienza a transmutar el hecho de la mundializacion, no 

en un fenomeno de homogeneizacion, sino de apertura a una rique

za expresiva y a una posibilidad de opciones de vida que muestran 

que ya ni el grupo, ni la comunidad, ni la nacion son el ultimo de

terminante de la identidad personal. 0 
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