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1 1f ! l O D U O O I O 1 

Vaaoa a empesar por exponer la• ruone• que noa aoti•a

ron a elaborar esta inYeetigaci&a. Para eeto, •• releYante de

cir que ad••'• de intereaarno• en la problea4tica que gira a1• 

rededor del concepto do utopfa, uno de loe temae que mts atrae 

nuestra atenci&n ee la interacci&n entre el pensamiento con

ceptual tilo.&tico 1 el plano polftico-eocial. ID eete sentido, 

la utopía, que conatit~e un '1-ea de la producci&n intelectual 

que auohaa yecee ¡uarda una relaci&n concreta 1 profunda con 

eituacionee polfticu aooial .. detel'llillada11, puede ••r un gru 

aU.oiente para loe ao'fillientoe aooial.. que abogan por la tran.1 

toriaaci&n de ·\Ul aieteaa .ocial eziatente indeaeable. 1a incon

fol'lllida4 con una organizaci&r. social preaente puede generar 

deaeoe de caa'Oio, planea alternatho1, que pueden tener proyec

cionee eociale• oon1iderablee. 

Huoa 41 ridido el tra'Qa3o en dH part••• En la primera, 

conatrufaoa wa aaroo te&rico geAeral 10bro la utot!a, 11\l Yalor 

1 au eatruotura. ID la ae¡unda parte, hacemos el adl.iei• de 

\Ul caao particular, a aaber, la Cartilla Socialieta · ( e "ª .Jl 

Catecieo · IJ.eaent!l de la lacuela Sooi!li•t• 4t Carl!I :Pour1er) , 

una utopía 1ecia1bta de un ¡riego que lle1& a Mbico en la 

eeg\Ulda mitad del siglo paeado, Plotino o. Rhodüanat7 • 

. ,, 
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Las tinalidadea que perae¡uiraoa al tratar a .. so 

particular son: en primer lugar, ver hasta qui grado nueatro 

aaroo te6rioo general. aoa permite coapr .. der 1 explicar un e-

3emplo concreto; en segundo lu¡ar, ver qui puede aportar el 

caeo particular al marco te&rico ¡eneral; en tercer lu¡ar, 

comprobar en un e3emplo c&ao la• ideas te&r1cu, a tra"Yla de 

oiertoa canal.ea de aediuila, pueden ¡nerar una prads • .ol

ao pueden teaer pro7ecoio••• aooial••• 

La• rasonea por l•• cual•• 4eo1d1 .. • que· este e... par

ticul.ar lo ooaati t111era la teorfa 1 laber lle Plotin~ c. lho

dakanaty fueron la1 ai¡uiente11 

a. Por motivos obvios aoa parece -'8 iatere ... te toll8Z' un e• 

3e11plo de aueetro propio pafa. 

b. La inYHtigaoi&n puede apo:titar alp ooaooia1eato nuen. Ba7 

auoho material eacrito.aobr• Qtopfaa 01'91 ... 1 aia,uae, haata 

donde al, sobre este oaao. 

c. La pl'07eccila social de lu idea• utlpicu 4• Bhodakat,. 

tue 9111 iaportate. n •'11•1• 4• ••t• caao nos puecle aJU4ar 
a eaha4er ae3or. alpnoa aoonteoiaieatea del siglo XIX. llho4a

kaat1 tue el priaen queiatrodu3• la• ideaa aarquiatu 1 del 

aoola11aao ut&pico en lllzioo. Ad-'8 tue austl'O 4• ala-e• o

bi'el'O• 1 oaapeainoa q1le, coaoYUIMa 8'a a4elate, ~upna aa 

papel eatratlp.co • la hiateria 4el aoriai•to obftn 1 ou

pea1u. 
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lor ti.ti.o, 1&10 Jiu'..01 4H ularaoloaH 80ltre la 

Biblio¡ra:das 

i. :In lu netu 1 referencia• bJ)bli•cr"iou •• h•H iaolddo 

to4oa loa elato• iafonaUn• de lH libro• que U9UIOI a cada 

0&80, lo·taioo que h .. 01 e1crito e11 el aoabr• 4el autor, tl 

tftulo 4el libro 1 la(e) P•1la&(1) que cerr•BPOnden a:la cita 

o a la retr•oia. LH date• eoapleto• de cada libre apueen 

ai. tiaal clel traba~o a la Biblio¡ratfa 1eurai.-

ii. la la Bibliopatfa 11 ... iaol\d4o 'Mdoa loa libre1 que 

directa• iaUrect•mte hu oeatribuido a la elaboraci&a 

•• ••t.8 traba~o. 
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LA U T O P I A 1 S U V A L O R' Y su 
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OAPUULO I 

o o B a E p T o y a A R A o ! B R I s T I a 1 s D B L A 
UTOPIA 

1. OOHCEP'J!O DB UtOPIA; PRIMERA .APiOXIMAOIOR. 

In una primera aproximaoidn •• puede decir que loa ca~ 

racterea coaunes que no• peraiten agrupar a una 1eri• dt tex

to• ba~o el concepto de utopfa IOn 101 aiguientH' gaer&lacte 

•• trata de pro71otos aocialea alternati'f'O•, cuya• propuestas 

aon m4a.un e~ercicio 4• la 1aa¡1nao1&n que unapropueeta polt

tica real.hable; IOn e1crito• por un autor 1a41T14ual que gene

ral.ante pertenece a loa Hotor•• ae41o• 4• la .oo~ecla4 (1) '1 

que tiene una intenoi&n de mor.liata 1 4• retoral4or 10oia11 

laa propu11taa que contienen IOD praot10 .... t1 1D1fioac11; en 

IU tiempo IOD. Ti•to• OOllO ourio'•14a411 que •1 bib llaclft ,. 

41a¡n&atioo o una d11oripoidn 4• lo que •1 autor oone14era que 

son loe aaltl 4• la 10oiecla4 u11t1nte, '8te 11 ""' 1•era1 1 

aproziaado¡ .aon pro1ecto1 d• 10cieda411 icl•al•• que .abogan por 
. . 

la felicidad colectiY•· 1 pHar de todu 1ue liaitacionee pr&c-

ticae 4• realisaci&n, eetae obra• 110n Wl 11tfaulo cone14erable 

a loe llOYimiento• de 1Doonforaida4 con una eituaoi&n social de-

· feotuou, 1 adn, a 'Hcea, •in pretederlo uplfc1~ .. cte, Hta• 
. . ' 

obru eu•l• Hr tratad.o• •"-Y 4•'°• 1 riooa, aunque contuoe 1 

no 1i1t18'tico1, acerca 4• ciencia 1 filo10tf a polf tica, del 

uo, abuso y aanipUlaci&n del poder~ 

n concepto de utopfa 1nclu1rfa 4•14• lae obru o1'81oa

·. aente conaideradu COmO tal.ea, como llOD QS~ft ele fod1 llOl'O, 

·La: o1udf4 del 891 de Oaapanella, La lepAbliot 41 Plat&n, eto. 

,I'',' • 
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hasta un gran ndmero de proyectos de organi1aci6n que no ne

cesariamente constituyen productos mentalee totalmente acaba

dos, redactados en todo tipo de formas como eon novelas, cuen

tos, escritos científicos, proyectos pol!ticos, discursos meai4-

nicos (2), etc. En este.sentido se puede decir que hay dife

rentes grados de utopiamo en loa textos as! califioadoa. 

La relevancia que tiene el hacer referencia a estos gra

dos de utopismo es que analizaremos un texto que entra dentro 

del concepto de utop!a, la Qartilla·social.ista o el Catecismo 

Elemental. de la Escuela de Carlos l"oury¡ de Plotino O. Rhoda

kanaty, que no es un proyecto de organi1aci&n social ideal ela

borado meticulosamente. 

Ea importante aclarar que cuando utilizamos el concepto 

de utopía nos estamos refiriendo a proyectos sociales m4s o me

nos elaborados, de los cuales puede decirse que por lo menos 

para su autor son deseables y tienen un sentido positivo tanto 

ltica como biol&gicamente. Aunque volveremos sobre esto m'a a

delante, b4stenoe decir que el autor no e&lo ~ereigue la posi

bilidad de que imaginariamente el hombre se siga reproduciendo 

y no se autodestruya, sino cpe, adem4a buaca realizar diversos 

valoree en forma colectiva, como son: la felicidád, el placer, 

etc. Esto significa que dentro de nuestro trabajo no vamos a 

considerar las obras que han recibido el nombre de agtiutop!as 

o ·41atop!as. Aunque en eete momento no abordaremos eete tdma p~ 

· .dr!amoa decir que, a grandee ra1go1, eatao son obras en las que 

el autor imagina una Órganizaci&n eocial que considera como in-

i/ 
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deseable, son obras en las que se exagera, con intenciones orf

ticas, uno o varios aspectos de la realidad existente, quiz(s 

con motivos diddctioos, como podrían ser Un mupgo,ftl!z de 

Huxl.ey y .li§! de Orwell. 

Tal vez algunas de lae caraoter!aticas que encontremos 

en la utopía ae encuentren en la antiutop!a, sin embargo este 

tipo de inveatigaci&n ser!a motivo de otro trabajo. 

Dado que-dar· una definioi4n de utopía es.algo metodo1&

gicam1~te complicado por loa vario• uaoa que ha tenido 11 tlr

mino y porque no fue un t&rmino t'onioo ni 41 la ciencia ni de 

la filoaot!a, sino que fue tomado de la literatura y ae le fue 

integrando en diferentes diacuraoa (polfticoa, filoa&ficoa, etc.), 

vamos a empezar por dedicar una aecoi&n inicial a la tipologfa 

de las definicionea en general, para deapu•a exaainar c&mo pue

de aplicarse esta metodologfa te4rioa al caso del· concepto de . 

utopía. 

2. DEPINIOIONES. 

2.1. TIPOS DE DEPINIOIOH. 

Copi en Introduoct&n a la L§g1ca muestra que existen 

diferentes prop6aitos que motivan una d~finicidn, como son: en

riquecer el vocabulario de la persona para la cual se da la de

finioi&n, eliminar la ambigUedacl o mul tiple· llignificaci&n de un 

tlrmino, perfeccionar un tlrmino de 01170~ lfmitea de aplicabi

lidad no eetuoa 11guroa, aunque en cierto anUdo a0 nosoaoa 
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eu eignitlcado, formular una caracterizaoi&n te&rica adecuada 

del objeto al cu41 la d~tinioi&n deber4 aplio«rsele. 

!anto Copi, en el libro antes mencionad.o, como Hospera 

en Intmduqci&n a1 anAi!ie tA01§t1co 1 dietinguen dos tipos 

de detinici&n, que a primera vista, •on opue1ta1: 

a) lii1t1pulaU!&1: en lae que enunciuoe qui VBlllOI a significar 

por un tlrmino en un cierto contexto ( un artfculo, una ley, 

una conferencia, un reglamento). Segdn Copi, e1tas definiciones 

han sido tambiln llamadas definiciones •nominales• o 'verbale1•. 

Las· razones por lae o~es se puede provocar la intro

d~cci&n de definiciones estipul.ativaa son: 

1) Porque ~· palabra ea ambigUa 1 deseamos indicar qui sentido 

utilizaremos. 

ii) Porque creemo1 que una palabra que ya existe no tiene un 

signifteado claro y estipulamos otro mb preciso. 

iii) Porque no encontramos ninguna palabra ya existente que ten

ga el mismo significado que lo que tenemos en mente. 

Las definiciones estipulativas tienen un car4oter direc

tivo m«e que informativo. Y si bien estas definiciones pueden 

ser ignoradas, recha1adas, consideradas 4tiles o no, convenien

te• o no, no pueden ser.ni verdaderas ni falsas~ Un ejemplo de 

este tipo de detinici6n eer!a la estipul.aci6n del· concepto de 

democracia como un 1i1tema de gobierno en el que exiet.e un vo

to directo de los ciudadanos en todas las deoiaiones que afec

tan a la comunidad. Otro ejemplo serta el siguiente. Si en un 

1._.: 
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libro de ffsica encontramos el siguiente p'1-rafo1 wde ahora 

en adelante llamaremos 'nanosegundo' al millonesimo de segundo" 

¿Tiene sentido decirle al autor del libro que eso no es cierto? 

Lo.mismo que sucede con este ejemplo ocurre con l~ estipulaci~n 

del concepto de democracia, mencionado anteriormente. Los cri

terios de verdad ·y falsedad no se aplican a las definiciones 

estipula ti vas. 

'b) L'xicas o informativae: en la1 que informamos o intentamos 

informar del eignificado que ya tiene una palabra. La finalidad 

que persigue alguien al usar este tipo de definici&n es general

men tt eliminar la ambigUedad o enriquecer el vocalulario de la 

persona para la cual ae la construye. Dado que el dtfiniendW! 

(a!mbolo que se dtbt definir) tiene un •ignificado del cual 

quiere informarse, la d.efin~ci&n lbica puede ser ·rerdadera o 

falsa, aegdn que Hte significado H treneraita oorrecta o inco

rrectamente. Una definioidn llxioa correcta eerfa la del con

cepto de tribgulo como figura de tres lados. Bn cambio, la de

finicidn de tri&ngulo como figura ouadrilatera serfa incorrecta 

o falsa 111 el prop&sito ea informar del .significado vigente. 

2.2. 'llCNICAS DB DIPlNICION. 

lb:i1ten b'1ioaa9Dte 401 tlonica1 de definioi&n para tar- · 

mi1M>1 generaleaa la ba1ada en la denotácidn o extenai&n y la b• 
1a4a en la connotaoidn o intenoidn. 

a) 'llonicadenotativa: puede Hr: por e;Jeapllfic~oidn, por aub

cla•ea, por demoatracidn. Por.ejeapliticaoi&~, ••dan ej•ploa 

particulares de 1011 objetos denotado•. Ad, JUID rar .. puecte 
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ser mencionado como ejemplo de hombre. Por eubclase1, 11 dan 

ejemplo• pero mencionando grupo• enteros de la claee que cons

tituye la extenei6n del t&rmino definido. Aef, la de!inic16n de 

"metal" incluye dentro de eu e1gniticaci6n •l oro, el hierro, 

etc. Por definic16n ostensiva, se señalan ejemploe de los ob

jetos denotados. El t'rmino 'escritorio• significa esto que se

ñalo con un dedo {apuntando en .d1recc16n de un escritorio)_ 

Las limitacione1 de este tipo de t&cnicae son que, por 

un lado exieten drminos como 'unicornio' que no tienen denot.1 

oi&n 1 que por lo tanto no pueden tjeaplifioar•e, 1 tlllpooo 

pueden eeflalarse o•tenBivamente ej•plo1 de •u• denotados, puH 

no exieten. P.or otro lado, ~xietl!l tll'llinoe como •n&aero' en 

loe que 11 impo•ible enumerar todo• lo• objeto1 denotado1. En 

estos caso1 nos vemos obligado• a dar ua enwaeraci&n parcial 

1 esto implica una limi tacidn 11\llj eeria pues cualquier objeto 

tiene auoha1 propiedad•• y Hto le ~U'llite 81tar inclu!do en 

la extensi6n·de muchos tlrmino1 di!erentea. A1!, por ejomplo, 

el individuo Juan Pfrez puede aer mencionado como.ejemplo en 

la definici&n de 'hombre•, •marido', de •mamífero•, etc. 

b) Tlcnica connotativa: la definioidn ••a4n eata t'cnica proce

de indio~do a qui objeto• ae aplica una pal.abra en tlrminoa 

de ua enueracidn de propiedadea que 1801 indiYiduoe deben aa

tiafacer. 

Por eata ra1&n naos a detenernoS un 110aento en loe ti

pos de caracterf aticas que pueden diatinguir1e en relaci&n con 

un ooncep}to determinado: caracterf•tioaedefinicionalH '1 aao-

ciada& de tal concepto. 
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2.,. CARACHRISTIC.AS DKPIHIOIOHA.LES Y .lSOOIAD.AS. 

Copi eoett9De que la definici&n por connotaci6n debe in• 

dicar loe atributos esenciales de la especie, o aea, la defini

oidn debe indicar laa propied.adea cuya poeeeidn o carencia con.1 

ti tuye el. ori terio convencion&l mediante el cual deci11101 ei un 

objeto es denotado o no por el drmino. En otraa palabras, pa

ra definir un tlnino podemoa empezar por indicar cualel!I aon w.~ 

laa caraoterfaticas e1encialee que deben poaeer necesariamente 

1ue denotadoa. 

Hoepera, que d~omina a e1ta1 caracter!atic&B eeencial.81 

•caraoterfeticaa definioionalee•,atiraa que la manera o tlcnica 

para saber si una caracterfatioa ee definitoria ea pregunt4ndo

nos si en la ausencia de ella la palabra seguiría siendo apli

cable a la cosa. Por ejemplo, dos oara.cter!sticas definiciona

lee del conoepto de tri4ngulo son: ser una figura de tres lados 

1 plana. Si estas caracterfaticaa no aparecen no se puede decír 

que una figura ea un trí~gul.o. Bn cambio, no es una caracter!.1 

tica definicion•l del tri~gulo el que tenga loa ~ea lados i-

gual•~· 

Una oaract~rfetica definicional de laa plantas verdes 

es la de tener clorofila. In cambio, no es una característica 

definicional de las plantas verdea el que tengan hojas en for

ma alargada. 



- 13 -

A veces hay caracterfaticae que se asocian con un cier• 

to concepto, sin que sean definitorias. Nos referimos al fen&

meno del auorum del lenguaje, y este guo~um es un conjunto de 

características, de las cuales cualquiere puede estar ausente 

ain que una cosa en cueati6n deje de llamarse como se le acos

tumbra llamar, siempre y cuando otras de las oaraoter!sticas 

del conjunto est'n en grado suficiente. 

Nos encontramos muchas veces con palabras 'X' talee que 

para ser un X, un objeto puede poseer las caracter1eticae A, B, 

e, o A, B,D, o B,C,D, y ninguna de las cuatro es definitoria, 

ee puede prescindir de cu.al.quiera. Hoepera c.l'aramente explica 

eato sat: 

"dentro de un conjunto definido de caracter!aticaa, 
ninguna caracter!etica ha de estar presente, siem 
pre y cuando todas o incluso algunas de las demCs 
lo estln: pero no puede estar ausente si faltan 
todas las dem'•·" {3) 

Un ejemplo de este rasgo de 9uorum del lenguaje sería 

el siguiente. Si consideramos la.palabra "neur~tico", podemos 

decir que existen una serie de caracter!sticas asociadas al 

tlrmino: una persona que sea extremadamente irritable y nervio

sa, que tenga sentimientos de culpa en oirc\Ulstancias raras o 

que no los tenga CJ. ando. loe tienen los dem'8, que sea inestable, 

yacilante, etc. Ninguna de eetas características ea definitoria 

de ser neur6tico, una persona puede presentar unas u otras, pero 

no puede d.aree el oaso de que falten todas. 

Lo mino sucede con la palabra "oro•, a la. cual este 

asociadas cierto n4mero de caractedsticas~ el oro po11e cier- ' 

to n4mero a~aico, cierto peso at6m~co,· un color caracterfeti-
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co, cierto grado· de maleabilidad, cierto punto de fuai&n. MJ! 

cbos qufmicos, dice .Hoapere,dir!an que el peso at&mico ee la 

&lica caracterfstioa definitoria. Sin embargo, estos mismos 

qufmicos quedarían sorprendidos si se diese el caso de que 

algo que poseyese ese ndmero atdmico, no fueoe aaarillo sino 

·pdrpura, no maleable, tuviera un punto de fusi&n diferente. La 

pregunta que hace Hospera es ¿lo llamar!an oro? Algunos lo ha

rían y otros no. Lo cpe pretende mostrar Hospere ea que e•t' 
lejos de ser clara la soluoi&n a esto pues loe qu!aico1 es~ 

habituados a Ter juntas estas caraoterleticae. Si ninguna de 

eatae caracterfeticaa asociacla11 aparece, ios qu!llicoe dudarían 

en llaaar oro a eea su•tancia. 

3. OAlietlllIS'.rIOAS DI LA U!OPI.l. 

kltee de dar una definioi&n de la utop!a vamos 1 exponer 

unas características asociadas al tll'llino, y poeterioraente ha

remos una re!lexidn sobre si son definitorias o no~ o 11 algu

nas lo 110n. Hemos encontrado. la• siguientes caracterf1tica11 

a.' traaciend• la realidad edatente-preaente, b. niega la rea

lidad, c. se rela.Ciona diallcticamente con la realidad que le 

dio origen, d. ee•poetula en ella un ideal de felicidad coau

nitaria, e. •• bu1ca una estabilidad, t. e1 b4e1caaente irrea

lisabl•, o u( 9C •\o CM\6ld•~ ~t~~t ... · 
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a) Traociende la r•all.idad exiatente-presente. 

Esto significa que pretende ir m's all4 de su presente 

espacial o temporal porque propone un orden nuevo de las acti• 

vidades humanas. Una imagen que podrfa ilustrar c6mo es que el 

utopista se interna en otro tiempo o en otro espacio sería el 

visualizar mentalmente a un utopista utopiaando o el ponernos 

en iu lugar. Si hacemos esto nos damos cuenta que primero debe

mos empezar por establecer,qu& objetivos buscamos y c6mo debe 

de funcionar toda la organizaci6n social para que estos obje

tivos ae cumplan. Una vez eatablecidas las partes· que integran 

al todo ( el plano político, econ6mico, etc.), una vez eetable

oidas las reglas del juego, debemos jugar, o sea, debemos ima

ginar o6mo esas partes pueden interactuar entre 81.. A travle 

de "darles vida" a esas partes podemos introducir lo que nos 

ha.faltado e~ la organizaci6n social. Loe textos llamádoe ut6-

picos son· el producto del juego imaginario de habernos inter

nado en otro tiempo o en otro espacio. 

Generalmente cuando el utopista trasciende su realidad 

presente se interna en un futuro imaginario. Si un utopista 

desea e imagina una determinada aociedad, entonces lo m'a pro

bable es que se interne en el futuro. 

Sinchez V4zquez en pel eocialieno científico al socia• 

U.amo utdpico refirilndoee 81. socialismo utdpico del siglo XII 

afirmas 

"el objeto de la. utopfa ea algo inexistente, irreal 
( ••• )·No ea un objeto ideal,· fuera del tiempo .1 
del eapaéio,, sino instalado en •l porvenir" e 4) 
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Bl objeto de usar esta cita de S'1ichez V'zquez, que se 

refiere al socialismo ut&pico •n particular, para hablar de la 

utopía en general ea solamente el de resaltar que si loe textos 

de este glnero a menudo se internan en el futuro esto se debe 

a que en ll ven alguna, aunque sea remota, posibilidad· de que 

se llegue a .realizar algo que en un determinado moment:o no ae 

puedo hacer. Parecer!a, en este sentido que serta extrafto y po

co usual hablar de utop!aa del pasado. Bato dl. timo no significa 
' 

que no existan utopías que busquen recuperar aapectos del pasa-

do ( o de un supuesto pasado) y que los proyecten como idealea 

futuros. Una cosa ea que en una utopía H busque recuperar aa- .· 

pectos que a• consideran valiosos de un pasado, 1 que el pasado 

se proyecte a 1Ín futuro ut&pico deseable; y otra cosa e8 que 

en el pasado no existe nin¡Una poeibilidad de'realizaci4n. 

La.propuesta social ut4pica no 1810 va m4s all' de au 

presente temporal o eepacial, sino que tambiln niega, reniega 

y critica esa situaci&n presente. Muchas veces esta critica 

refleja el deseo que tiene el utopista por cubiar eea situaci4n 

indeseable. 

b) Riega la realidAA• 

· Entendiendo "negar" como •in6nia~ de 11 cri t.ilcar". .Bl in

ternarse 'en otro tieapo o-en otro espacio tiene una raz4n de 

1er1 no estar conformes con la realidad existente. En otras pa

labras, ·en la medida en que varia• cuestiones importantH de 

la realidad no .funcionan, es q'lle ee hace una propueata ut&pica. 
. ' ' 

Bl mal funcionamiento de una organizacidn aoc1.al mo.tiva a la 
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gente a buscar una posible, y muchas veces imposible, solucidn. 

·El motor de la utopía es la no oonformidad con las cosas tal y 

como eon. 

En el libro de Barbara Goodwin, Social Science and Utopia, 

que ea un a.n'1isio de las utopías del siglo OCIX, la autora sos

tiene que las utopías que tenían un serio prop6eito social no 

eran s&lo el producto de la fantas!e o imaginaci6n de una per

·sona, sino que emerg!an de críticas a las imperfecciones socia

les existentes. 

"Utopiaa with aerioua social intent are not merely 
epun out of fantasy, but emerge fr~m a critique 
of exieting impertections" (5) 

Bl propdeito de subrayar que la utop!a implica una crí

tica g1obal. y una inconformidad extrema, es el de enfatizar que 

la utop!a no es' un intento reformista, sino una proposici&n ra

dical pues abarca loe elementos b&sicoe e importantes de la or

ganizacidn social como sons lo econ&mico, lo pol!tico, etc. 

Este no conformarse con la realidad ex:t.stente, este ra

dicalismo de la utop!a, que no acepta el reformismo como solu

cidn a los problemas es lo que ha llevado a autores como Karl 

Popper a asociar eHncialmente el tema de la utopía con .la vio

lencia y l.a frustracidn, en vez de relacionarla con. la felicidad 

1 realisacidn ·colee.ti vae. 

Dado que por un lado, la posici~n de Popper, que maneja 

argumentos no s6lo intereeantes sino atrayentes, ea extremada-

' mente crítica del utopismo; y, por otro lado, nos permite ilus

. trar c&mo el tema do la utopfa ea tan controv.ertido y discutido, 

deitinaremos m411 adelante una eeccidn de este trabajo para exa

minar su11 argumentos ·Y proponer algwias contra-objeciones. 
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c) Se relaciona diallcticamente.con la realidad que le dio 

origen. 

Podemos considerar el t'rmino "dial&ctico" desde dos 

puntos de vista que en ningdn modo son exclUJentes •. Bl primero 

lo vemos a extraer del trabajo de Mannheim Ideolog!a y utopía. 

Decidimos empezar explicando en qui consiste la relaci&n dia

llctica para Mannheim porque lete fue uno de los prill8.'os pen

sadores que reflexion8 sobre este tema y porque, awnque noso• 

tros introduciremos un matiz en su concepci8n, b4sic&11ente os

tamos de acuerdo con 11. 

Para Mannheim la relaci8n· dial,oiica entre utopía 1 rea

lidad tiene un sentido causal doble 1 fuerte: Mannheim 'sostiene 

que la realidad condiciona la aparicic1n de la utopfa, y lata a 

su.véz act4a sobre la realidad, o aea, la realidad posibilita 

la emergencia de la utopía (el mal fWlcionamiento de una orga

ni1aci8n. aocial motiTa que surjan or!ticaa 1 sugerencias de ao

luci6n), y con el tiempo, con la maduraci&n de las circunstan

cias la utop!a incide en la reali.dad que poeibili t6 su emergen-

Cia. 

Decimos que para Mannheim esta relacidn diallctica de 

tipo causal tiene un sentido fuerte porque 11 mismo considera 

que las ideas que parecen ut6picaa desde un momento hiatdrico 

concreto 1 una determinada sociedad llegan a realizarse en un 

aomento poaterio·l' en esa 111i1111a 1oc1edád. Lo utdpico para Mann-
; . ' ' ' ' ' ' 

heia 11 ut6pico en eentido relativo, lo .utdpico ea lo irreali• 

zable en.un primer mo11ento, pero que llega a realiilarae en un 



- 19 -

tiempo posterior. 

En eate momento no profUndizaremos en la rica concep

ci&n que ti~ne Mannheim sobre la utopía. B'stenos decir, para 

la finalidad de este trabajo~ que Mannheim. concibe la relaci6n 

dia¡&ctica entre la realidád y la utop!a como un movimiento 

causal doble que podríamos graficar as!: realidnd--+utop!a. 
~ 

"La correlaci&n entre la utopía y el orden eo.cial 
existente reeul ta ser de cer,cter "diallctico• ,· 
( ••• )El orden existente bace·nacer utop!a1 que, 
despule, rompen las ataduras de ese orden, de
j«ndole libre para desarrollar•• en la direcci&n 
del pr&ximo orden de existencia." (6) 

El matiz que queremos introducir sobre esta conoepcidn 

es el siguiente. Mientras'Mannheim considera que las utopfas 

se crean en un determinado orden eocial 1 que Tan a rea111arse 

en un futuro, nosotros con•ideraaoe que pueden as_ llegar a ma

terializarse. Este matiz hace que no veamos la relacidn diallc

tica co11 un car&cter tan fuerte. St un.a relaci&n diallotioa tan 

fuerte como la que propone Mannbeim fuera considerada como un. 

criterio selectivo para.saber si un texto en cuesti&n es utdpi~ 

co, tendría tl gran inconveniente de aplicarse ·!J·poe,t .t!.2.l2 
1 no en el. momento en. que una utopfa •• propone, pues neotei

taaoe que pase •1 tiempo para saber ei se realiz& y por lo tan• 

to comprobar si efectivamente •• trataba de una utopfa. 

Penaaao11 que la realidad condiciona la nparici&n de uto

pfa11, 1 latas •• crean o 'pueden orearse con •iras a influir y 

cambiar esa realidad, pero pueden no llegar nunca.a influir en 

esa ·realidad, todo depende de las cirounatanciae biatdrlcas de 

que .se trate. 

,·,., 

• •• , 1 
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El segundo enfoque sobre la relaci~n diallctic~ lo ob

tuvimos del libro de Goodwin Socia]. Sciegce and Utopia.Las u

topías, sostiene la autora, se encuentran en una relaoi~n ne -

cesaria con respecto a la sociedad que les dio origen. Ae! co

mo la sociedad motiva a que surjon propuestas de soluoi~n ut&

picas, de la misma manera las utopías se crean y dependen de 

Ha sociedad. 

"But if the onslaught on aociety requ.ires utopia, 
utopia aleo needs society, forthe best of worlds 
·is invariably described with reference to an in
ferio~, impertect world• (7) 

Las propuestas sociales dependen directamente de la si

tuaci&n existente, se explican en tunci&n de ella. 

Dado que la utop!a es ineeparable de su obje1D de cdti~ 

ca, la sociedad existente, para analize.r y comprender totalmen

te tina utop!a neceei tamo e ubicarla cultural e hiet&ricamen·te: 

"Wbether primarily oritical or conatructive in in
tention, utopianiem must be historically and cul
turally lo.catad in the wri ter' s social context, and 
is inseparable from the object that it eeeks to 
destroy." (8) 

Nuea~ra adhesidn a esta tesis es la que nos llevar4, en 

el ~«lisia del caso particular, a ubicar , aunque sea brevemen

te, la utop!a de Rhodakanaty en su contexto hist6rico. 

Es importante aclarar que aunque cada utop!a t~nga ou au

tor dettrminaao, la creacidn ut&pica no'puede reducirse a la in

dividualidad 'del creador pues lite vive dentro de una sociedad 

y un grupo determinado. El autor materializa en 1u utopía, con 

BU estilo y preocupacionee perS> Ralee, las carencias de. IU gru• 

po IOCial •. Y en fwicidn de los problemas· que sufre ea que pien~ 
.. 

ea en cierta• 1olucionea. 
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La relacidn de dependencia entre una 1ituacidn social 

existente y una utopía ee tal, que podemos encontrar en 'eta 

una descripcidn o diagn~stico (que puede ser implfcito o ex

plícito) de lo que el utopista considera son las fallas de la 

organizaci&n social en que vive. Sin embargo, esta desoripci&n 

es muy subjetiva porque, como dec!amoa anteriormente, el utopis

ta pertenece a un determinado grupo social que lo influencia 

para detectar ciertos aspectos de las 1ociedad como falla1. 

(~al ves, 1i el utopi1ta pertenece a un grupo X describe una1 

fallas y si pertenece al grupo Y describe otras.). 

d) Se postula un ideal de felicid!d COJIUll1tar1ª· 

Existe una idea comdn que subyace generalmente a todas 

las utopfae y ea que conciben que el hombre ea un ser social. 

B;L hombre es 1u1oeptible 4• alcanzar waa vi4a placentera o fe

lfz en comunidn con otroe hombrea. La idea que estl en la baee 

de esta concepci&n es que la comuni~n o aaociacidn entre los 

hombres permite,por un lado,la diveraidad de actividades (.si 

loe hombree viven jwitos pueden repartirse las tareas que per

miten con1eguir Wla organizacidn social m41 compleja, que pue

de bl'indar aiayores beneficios a los individuo e), y por otro lado, 

la aaociaoidn puede brindarles una reali1aoi6n m411 plena pue1 

el hombre se cumple collO tal, siguiendo e1ta concepcidn, en taa 
to ha1 otrol hombrea. 

Mucha• vece1 el utopista no sdlo parte de la 'tase 4• que 
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loe hombres son seres sociables Bino que adem!e considera que 

son manipulables, eueceptiblee de 1er convencidos para lograr 

un determinado fin. 

Goodwin al ~eferiree a loe utopistas del siglo XIX afirma: 

"He (el utopista) believea that social structures 
can be menipulated, and men can be persuaded or 
moulded, otherwise bis own enterpriee would be in 
vain. Hence he muet believe that social organiza
tion and human behaviour are not mysterioue but 
explicable, and that determining mechanisms can 
be percieved and controlled." (9) 

La creencia del utopista en la capacidad social del hom

bre, que muchas veces justifica que proponga una nueva organi

zaoi&n social, y au idea de que el hombre por ser susceptible 

de ser 111.oldeado o manipulado ea capaz de ir forjando su p:ro pio 

destino, hacen que muchos utopistas sean tan optimistas en su 

concepci6n sobre las capacidades humanas que tiendan a 3obrees

t1marlas demasiado. 

1üi este sentido existe un contraste entre muohoa de los 

utopintae (Pourier, Owen, etc.) y algunos pensadores liberales 

c1'8icoe como'Adam Smith pues mientras loe primeros tienden a 

sobreestimar las capacidades eociales del hombre, los segundos 

parten en su concepci&n de tomar m's en cuenta laa capacidades 

individualistas y egoistas del hombre. 

e) B4fgueda dt e1tabilidas\. 

, S~ puede decir que en todas o en casi todas las utopfes 

se abOga por un ·aistema aocial que P•l'llita que el hombre no se 

autodeetruya, qu• la eaptcie humana siga Yiviendo y reproducien-
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do••• La bdaqueda de la estabilidad est4 relaalonada con un 

instinto de supervivencia o en otros t6rminoe con un deseo de 

permanencia. 

Esta estabilidad a la que se tiende como especie, o se 

busca para un desarrollo humano deseable, posibilita que l!'n 

muchas utop!as se 3ustifique el canalizar o reprimir loa ele ... 

mentos autodestructivos y se busquen mecanismos que permiten 

que la sociedad se adapte a nuevas condiciones con tal que si

ga permitiendo la reproducci&n de la especie humana • 

.Volviendo a la imagen que eyocabamos al principio -a la 

vieualizaci&n del utopista utopizando· podemos decir que cuan

do el utopista "echa a andar la maquinaria social ideal", cuan

do interacciona to.dos los planos (eco;1&mico, pol!tico, etc.), 

todas las instituciones y ·organizaciones, se da cuenta de que 

puede existir la posibilidad de que hayan desobedientes o di

sidentes en su ciudad. La conciencia de que pueden existir a

gentes que pueden·ser nooivos para el sistema, lleva al utopis

ta a proponer mecanismos que asegures la estabilidad, como pue

den ser loe castigos, las multas, amenazas, encerramientos, muer

tes, et. La bdsqueda .de la estabilidad en la ciudad ideal con

duce muchas veces a la imagl.naria instalaci&n de aparato~ re

presivos. 

f) lJ!reilizabilidad • 

.. Esta caracter!stica est4 asociada con el ueo que general .. 

mente se le ha dad.o al t'rmino. Cuando muchae ·veces o!moa a al-
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guien decir: 'esto es ut&pico' se est4 refiriendo a la imposi

bilidad pr,ctica para que algo se consiga o se realice. 

Es importante aclarar q.ie estas cará:cter!stica1 no siem

pre aparecen en el mismo grado, a veces aparece por ejemplo m4s 

enfatizado el ideal de felicidad comunitaria cpe.la negaci8n 

de la realidad presente o cualquier otra caracterbtica. 

La diferencia 1 diversidad de grados en 101 que pueden 

aparecer·e1ta1 o&raoter!sticas no ~lo nos permite apreciar 

que fwicionan como guorum · sino que taabiln nos impiden trazar. 
. . . 

un l!mite preciso o un grado mfnimo en que cada caracterhtica 

debe darse para que. un texto en cuesti&n pueda llaaarse ut&pico. 

Lo que si podemos afirmar es que cuanto m~yor·aea el 

grado en 'que aparescan eataa caraoterfeticu, menor dificultad 

tendremos para eaber •i wi texto,. diBcureo, etc. puede llamarse: 

ut&pico. 

Veamo1 a continuaci&n clao ae aplica lo que habf .. os di· 

cho sobre las caracter!stioas aeociadas y definitorias, por un· 

iado, .j sobre la tipologfa de las detinioionee, . por otro, al 

ooncttpto de utopfa. 

Sobre las caracterbticH, pod•os decir que un ezpert.-
. ' ( ' 

mento mental nos ilustraría c&ao H que las caracted1Hcas des . . . . . 

negaci&n de la realidad y l~ 4• la .. relaci&n diallctica con ell,, 
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son asociadas y tuncionan m'B como guorum que otras, que pa• 

recen ser detinitorias, como la de trascender l~ realidad pre

sente e internarse en otro tiempo o en otro espacio. El expe

rimento mental es el eiguiente.Podemoa imaginv una persona 

que no· he tenido•contacto con la sociedad, que vive sola y que 

sin embargo imagina una organizaci&n social ideal. 

Es implausible que exista un individuo ae!, totalmente 

aislado de una organizaci&n social, pero es ldgicamente posible. 

Y si se diera el caso de que una persona as! existiera, dar!e 

la impre1i&n de que uno tendr!a la convicci&n de que ese pro

ducto (la organizacidn social ideal) eer!a correctamente lla

mado utop!a. 

Con respecto a la tipolog!a de las definiciones y sobre 

si la def:ll.nici&n del concepto de utop!a es estipulativa o lbi

ca diremos lo siguiente. 

No podemos .precisar hasta qu& grado estaremos haciendo 

una estipulaci&n o una definicidn l&xica. Expliqu•monoe. No nos 

interesa dar o inventar una definici6n de "utop!a" pues eeto 

parece ser un tanto arbitrario; si estipule.moa una de!inici&n 

'ata tiene la desventa~a de no poder ser ni verdadera ni fal

sa. Lo que nos interesa es definir el tlrmino tratando de res

petar el uso hiat~rico, viendo qu' caracteriza a las textos, 

diecursoe, etc. llamados utdpicos. Por tanto buscamos compro• 

bar si las caracterhticae que dimos son verdaderas o falsas, 

,1i se aplican o no. Bn otras palabras, nuestra definici&n no 

eer4 totalmente eatipul~tiva ·~ el sentido de que no ó.eseamoa 

·~--
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inventar un concepto as\ ho2, 

Pero tampoco es estrictamente llxica nuestra de!inici6n 

pues no intentaremos informarael significado que ya tiene el 

tlrmino pues se trata de un t&rmino vago. 

En otras palabras, existe un elemento estipulativo desde 

el momento en que eetamoe precisando el significado que le. va

mos a dar al tlrmino en el presente trabajo, y haremos una oon

venci&n acerca de c&mo utilizaremos el tlrmino. Pero, a la vez, 

estamos tratando de qut las características citadas se apliquen 

realmente a las utopfae. In este sentido trataremos de quo .la 

convenci&n que se haga aqu! no traicione esencialmente aquello 

a lo que se refieren las definioionee llxicas, que pretenden 
' . 

precisar mejor el s~gniticado de un tlraino sin cubiarlo de-

masiado. Pretendemos que las caraoter!sticae expuestas anterior

mente aean aplicables a la mayoría de loa usoa de la palabra 

utop!a y palabrae relacionadas y adem4s que puedan control'ltar-' 

ee en e3emplos concretos. 

leste tipo.de definiciones se lee ha llamado en laiite

ratura analítica, especial.mente por Carnap, tluoidacionea o en 

ingll• txplicationp. 

Dado que no•otroa por lo dicho anteriol'llente 1star1111os 

usando una dtfinic1&n explicativa o una elucidacll.dn, vamos a 

detenemos brevemente en la concepci&n que tiene C:arnap sobre 

la• miemaa, antes de dar una d•t1n1ci&n de utop!a que recoJa 

todo lo dicho. 
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4. llrLIOAOIOm&S O J[,UOID.lCIOIES 

Seg4n Oarnap, damos una eluoidaci6n de un concepto cuan

do se trata d• un determinado concepto, que es ueado tanto en 

el lengua~e cotidiano oomo en el cientftico (especializado), 

que no est& totalmente definido y que queremos que su uso sea 

114s preciso. 

"By the procedure of ex~lication we mean the trans
formation of an inexao , preolentific concept, the 
~licandum, into a new exact concept, t.he explica

• lithough the explicandum cannot be given in 
exact teras, it ehould be made as cleRr as poseible 
by informal explanations and examples." (10) 

· El explicatum debe ser conetrufdo por medio de reglas 

explfcitas pare. su uso~ ya sea, por una definici6n que incor

pore el explicatum en un eistema científico fol'!llado~ por con

ceptos 18gico-matem,t1ooe o por conceptos emp!ricoe. Podemos 

decir que en el caso del concepto de utopía estamos recurrien

do a conceptos empfricoe para definirlo. 

Be relevante aeí\alar q~e dado que el explicandum (el 

concepto a definir) no est4 dado en tlrminos precisos, no p6-

demos decidir en forma exacta si la definic16n explicativa es 

correcta o in.correcta. Mb bien podemos afirmar ei es o no sa

tisfactoria. Sin embargo, a pesar de que el explicandum e6t& 

f or~ulado en forma inexacta, debemos tratar de hacer su for

mulaci6n lo m'8 clara posible. 

Para que un concepto pueda fungir adecuadamente como ex

plicatum de un explioandum debe de cumplir con las eiguientee 

condiciones: 
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a. Debe aer aimilar al explicandum de tal forma qu.e en lama

yorfa de loa ca101 en loa que el explioandum fue usado, el ex

plicetum pueda 1er usado tambiEn. 

b. As! como las regl'a.s para usar el explicatum deben ser formu· 

'" ladas de manera exacta, el explioatum debe ser intro~ucido en 

un sistema de conceptos ~ientíficoe. 

c. El explicatum debe ser un concepto fruct!fero, esto es, de

be eer dtil para formular enunciados universalH. 

d. 11 explicatum debe ser lo m'• sl.mple posible. 

Para ilu1trar esto, Oarnap usa el e3eaplo d•l t'rmino 

precientftico en ingl'• •f11h' (ezplicandua), que en la con•- · 

truoci&n de un lengua3e aiatem,tico en zoología, fue auatitu!do 

por el tlrmino 'piaoiB' (explicatum). Cuando co11par81D01 eetoa 

drminoe Yemoe que el. segundo ea m'a reatringido que el ·prime

ro, se aplica a menor tipo de seres pues exiaten aniaales como 

·1a ballena y la foca~ que no entran en el concepto de pilcie. 

· la 111pBtante hacer notar que el caabio que 1ntrodu3eron 

, loa zo&logoa no fue una correccidn en el campo del conoci11ien

to emp!Hco sino un C8Jlbio en lae reglas del lengua3e ( que 

eato si fue motivado por deacubri11iento1 f4cticoa),. pues el tlr

mino prtcient!fico •ttah.' significaba 'animal que Tiv• en el 

agua• 1 en este sentido la aplicacidn·dtl t'l'llino a la• ballenas 

era correcto. 

Loa zo&logoa encontraron que loa ani•alea 4••1padoa ba-

30 el concepto de t fiah1 ( 1 animal.ea que Ti Ten .en el a¡uat) 'te- ' 

.n!an 11u¡ pocas caracterhticaa co114nea (la• ballena9 por •3--
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plo no tienen la caracter!stica de tener agallas). Bn cambio, 

el concepto de piscis aunque es m4s restringido puede ser usa

do para formular mayor n~mero de generalidades. As! 'piscis' 

refi~re· a animales. vertebrados acu&ticos, de sangre fr!a, que 

tienen agallas. En este.sentido la sustituci.Sn de·un t&rmino 

por otro trajo ia ventaja de ser m4s fruct!!ero. 

Aunque en el caso del concepto de utop!a, no vamos a eu•

ti tuirlo por otro concepto, si recon•truiremos una detinici&n 

explicativa sobre el mismo, que trate de cumplir con la• condi• 

ciones de las que Oarnap hablabas 1i11il1 tud entre el concepto de 

utopfa . y su de:tinici.Sn, introduccidn de la.definicidn en un 1is

tema de conceptos empíricos, :tructividad 1 1implicidad. 

5. CORCLUSIOlU!lS. UNA DEFIHIOION DI U!OPIA. 

11 concepto de utop!a se refiere a proyectos de O&"llJli• 

zaci&n 1ocial alternativos, provocado• por la in•ati1facci&n 

de una persona o un grupo de personal. con respecto a la situa

cidn ·social existente, que se internan en otro tiempo o espacio, 

y, buscando realizar valores en forma oolectiTa, como sons la 

telioid.ad, el placer, etc.,abogan por un sistema social idial 

.estable, que reprima o cánalic• 1& oposioidn, disid,ncia o lo 

que se consideran agentHnooivoa para el 11aten. 

Esta definicidn rec~ge toda8 lae caracttrf ~tica1 que ha

bfemos examinado •.. Por dl timo, 1&10. 41remo1 ·que conÍl1deraaoa 
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que de las oaraoter!eticaa analizada&, las de: trascender la 

realidad presente, el ideal de realizar valoree en forma co

lectiva 1 el buscar un sistema social estable parecen etr ca

racterfstioas m4s bien definitorias de la utop!a. En cambio, 

la. ntgaoi&n de la realidad presente, la relacidn dial,ctica 

entre utopía y medio social, parece que funcionen m'e como · 

caraoter!sticae asociadas. 

Ho podemos tener una seguridad total de c.Smo estaa~ca

racterfatica1 han funcionado en el uso ordinario del concepto. 

Justaaente por eato .. propone la dtfinici&n ofrecida como 

una elucidaoidn que pretende dar un eigniticado eimil&l' al que 

ha tenido el t'rmino, pero con la pretenai~n de hacerlo m&e 

preciso 1 sin la preteneidn de rep~oducir exactamente el ~ig

n11'icado 'usual. 

" 
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CAPITULO II 

VALOR DE LA UTOPIA .FRENTE A LOS 

A R G U M E N T O S D E· P O P P E R. 

En un breve trabajo titulado Utop!a y violencia, Popper 

empieza aclarando su posici&n frente a la violencia y sostiene 

que &l aboga por el di«logo pacífico entre loe hombres, por lo 

que 11 llama racionalidad, que implica la argumentaci&n de las 

dos partee opuestas y la diapoeicidn de cada una de ellas a 

aprender de la otra. La racionalidad implica una cierta toleran

cia. Es sobre estas ideas que Popper Ta a desarrollar el pro

blema del utopismo. 

•creo que podemos considerar al utopi .. o como el re
sultado· de una forma 4• raal onalinio, y tratar• de 
demostrar que ae trata 4e una foraa de racionali•
mo muy diterente de aquella en la cual creemos yo 
y mucboe otros. Ad, tratar& de mostrar que exis
ten al menos dos tormaa de racionalismo una de las 
cuales considero correcta 1 la otra •~nea; 1 que 
la err&nea ea la que da origen al utopiamo.• \ 11) 

Popper aoetiene que el utopi11110 ee una forma de raciona

lismo err&nea pues consiste en la determinaci<Sn de objetivos 

final11 y ea impoeiblt determinar fines o bien ciendticamente 

o b~en por •'todos puramonte.racionalea, como ser!a la argwaen

taci~n pacífica entre dos o m4s pereonaa hasta conseguir el. co,n 

Yencimiento de una de lae partea. 

•Puesto que no podemos detel'llinar·lo• finee dltiaos 
.de las accion11 políticas ciendficamente o por· ai~ 
todo1 puramente racionalea, no siempre ea posible 
dirimir por el matodo de la argumentaci&n las >di
ferencia• d• ~pinidn conoe:rnientes a á~ ·debe ser 
el Estado ideal.• (12) 

Como se¡6n Popper no h91 ninguna vf a racit>nal para d1ri-
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mir sobre cu«l ea la organizaci&n social ideal, ento implica 

que es imposible llegar a un acuerdo racional so~ ello. Esto 

implica, a su vez, que a todos los seres racionales que no es

tln de acuerdo con los fines de una utop!a determinada, va a 

oer imposible convencerles de las bondades de tales fines. Es

to entonces deja abierta la posibilidad de que se les "con

venza" por otras v!ae que no son racionales. 

La utop!a genera violencia porque,"por un lado,· no se. 

puede convencer racionlllmente a los esc,pticos sobre la bondad 

y la necesidad de un determinado proyecto social; y, por otro 

lado, porque dedo que un objetivo excluye a qtro objetivo, ca-· 

da utopista debe aplastar a los utopistas rivales, que no pro

fesen su propia "religi&n ut&pica•, basta eliminar toda memoria 

sobre otra utop!a. 

Segdn Popper, el uso de mftodos violentos se vuelve mAs 

urgente si consideramos que el período de construcci6n de la 

utop!á es un p~r!odo de cambio social. Esto significa que lo 

que muchos pudieron haber consi~erado como algo deseable en un 

primer momento, ya no les resulta como tal en el camino de cone

trucci&n hacia tal fin. La posibilidad de cwnbio del proyecto 

ut&pico puede,entonces, ejercer une fuorza que tienda a des- · 

truirlo. En tal caso, la dnica forma de evitar el ·cambio en loe 

objetivos es el uso de la violencia, o sea, le violencia se · 

vuelve necesaria no s6lo para aplastar a los que 1e resisten, 

1ino a loe mi81ll08 que luchan por el proyecto y cambian de opi

ni&n. 

··,. ! 
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"El racion8iiemo utdpico es un racionaliemo auto
fruetrante. Por buenos que sean l!Ns fines, no 
brinda la felicidad, si.no e~lo la desgracia fa
miliar de ester condenado a vivir bajo un gobier 
no tir~ico." (1,). -

En contra del radicalismo utdpico que lleva inevitable

mente a la violencia, Popper propone como soluci~n a los pro

blemas existentes: el reformismo. Popper recomienda tratar de 

eliminar males wncretos, en los que se~ ,1, todJ s estamos 

de acuerdo, en vez de ver si se pueden realizar bienes abs

tractos, que son imposibles de conseguirse porque en estos a

suntos no se puede lograr un consenso genersl. 

Es m«s f'cil, afirma Popper, ponerse de acuerdo en cu4-

les son las reformas sociales más urgen tes que en cu'1 es la 

forma ideal de vida social. As!, si por ejemplo, la miseria 

humana es el problema mis urgente, entonces se debe de luchar 

contra ella y no por el logro de la felicidad, que debe ser 

dejado a nuestros eefuer~os privados. 

Aunque Popper no use las siguientes.palabras podemos 

decir que el m&todo reformi~ta impide, por un lado, la nece

sidad de recurrir a la violencia, y por otro, el paternalismo 

de unos cuantos para decidir por la felicidad de los dem4s, 

Otro· inconvenciente del utopismo es que exige el sacri

ficio de todos en aras do una futura sociedad que no va a poder 

materializarse, pues el uso de la violencia se va ir volviendo 

cada vez 111,s necesario. Con respecto a fines 1Sltimos, el sacri-
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ficio de una generaoi6n no garantiza el logro de loe mismos ni 

para esa generaci&n ni para las siguientes. 

"Nuestros conglneres tienen el derecho a nuestra 
ayuda; ninguna generaci6n debe ser sacrificada en 
pro de generaciones futuras, en pro de un ideal 
de la felicidad que nunoa puede ser realizado" (14) 

El atractivo del utopismo, nos dice Popper, radica en 

que no se comprende que no se puede establecer el paraíso en 

la Tierra. El argumento de Popper es: ei no podemos lograr el 

paraíso en la Tierra, por io menos podemos dieminuir los males 

conc~etos que nos aque3an, o, en otras palabras, en vez de sa

crificarnos en aras del futuro, sin saber ei ese futuro que que

remos hoy nos va a.satisfacer maflana, debemos tratar de hacer 

la vida un poco menos terrible en cada generaci6n. 

A estos argumentos dir-famos lo siguiente. Compartimos 

con Popper que es impo1ible detel'Jlinar fines cientffioaaente 

pues esto pertenece al terreno hico, Sin embargo,. coneideramos 

que, por un lado, s! se pueden discutir fines ~timos por la 

v!a racional de la argumentaci6n, y por otro lado, pensamos 

que si bien no se pued~ coneeguir un consenso general por la 

da de la argument aci6n, si se puede pensar en la posibilidad 

de.que se oreen distintas comunidades ut&picas, que rednan a 

· le.e gentes que persiguen loe mismo• finee. 'lenemoe la· convicci&n 

que l.a diversidad de cosmovisiones, tendencia• pol!ticas, etc. 

son tan ricos que no puede existir UN proyectó ut&pico que loé 

pueda· acoger a todos. · 
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Si pensamos en una sola posibilidad de organi1aoi&n 

social ideal, entonces estamos de acuerdo con Popper en que 

una utopía puede convertirse en una tiranía. Pero ¿por qu' 

no podemos empezar a penear en la posibilidad de que existan 

diferentee utopías? 

Vamos ·a profundizar un poco m!e en eeto. 

En eu libro Utop!a1 realizable• Yona Priedman nos dice 

que la condici&n .ú!l! gua .wm de cual quin utop!a re al iza ble 

es la de la pereuasi6ns 

•a la que ha de recurrir el autor de la utopfa 
para convencer a loa que puedan tener un ¡apel 
en la realisaci&n del pro7ecto de la utop a, o 
bien una 0011\Dlicaci&n directa entre 11to1 mi.amos, 
comunicaci&n que lee ha de peruiitir comprender 
la necesidad de realizar el proyecto• (15) 

Esta condici~n, noe dice Priedman, no es ditfcil de cum

plir en tanto que la utop!a concierna a un n&nero relativamen

te peque~o. de personas, pero entre m4e personas haya m«s di

fícil es lograr el consenso general. 

Bato significa que las utopías universalietas son impo

sibles de·realizar, no .porque exista una naturaleza humana que 

no puede adaptarBe a ellas, sin~ porque es imposibl,e lograr un 

consenso universal. 

En este momento no tenemos los elementos suficientes pa

ra poder proponer cu«les ierfan las condicione• suficientes que 

permi tir!an pensar en la posibilidad de que existieran dife

nntee utopfae que interactuaran entre a!, lo &lico que pode .. 

mos hacer es apuntar alguna.a cueati~nea en contra· de la poei-
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ci~n de Popper,que podrían servir como punto de partida te&

rioo. Lo que sostenemos puede quedar resumido on los siguien

tes puntos: 

a •. No tenemos que conformarnos con la idea de Popper de que no 

podemos lograr o conseguir el paraíso en la Tierra, y, si no 

nos conformamos, inadvertidamente estamos pasando a otro plano. 

b. En elcayituio anterior hab!amos dicho que la bdsqueda por 

un sistema social estable justificaba, en muchas ocasiones, la 

introducci.&n de mecaniomos reprtsivos en la utop!a. lato que 

dijimos tiene en cierto sentido un punto en com~ con la con

cepci&n de Popper. Lo 4nico que po.demoe decir a eeto es que 

oreemos que puede existir una vfa racional para que un grupo 

de hombres ee ponga de acuerdo para lograr determinadoe fines, 

y esto mismo puede funcionar para lograr que el problema del 

cambio- estabilidad, permitan conseguir el cambio en forna 

pacffica, el acuerdo sin repreei&n. 

Aunque esto es una mera convicci&n, la consideremos im

porte.nte .como punto de partida. Esta convicci&n optimista es 

una contraobjeci&n a la corivicci&n pesimista de Popper, quien 

tampoco prob& que necesariamente la realizaci&n de un pro7ecto 

ut&pico lleva implícita la repreai&n 1 la violencia. 

c. Popper, en au valoraci&n,: ae olvida d• un aspecto muy imP<>r

tante del utopismo: de eu capacidad para brindar proyectos al

ternativos y generar acciones. Laa·utopfaa pueden servir como· 
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"guías para la acoi6n". Independientemente de que se alcancen 

o no todos eua objetivos, los proyectos ut6picoe son un gran 

estímulo para los movimientos de inconformidad con respecto a 

una situaci6n social intolerable. Yona Friedman, en el libro 

antes 1i1encionado 1 dice con ·otras palabras lo mismo cuando 

eostienes 

"El tiempo pasa y las utopías de antes, que sola·
mente "ahora" se realizan, ya est4n atrasadas in
cluso ·f.:ntes de que se alcancen. Nuestras utopías 
realizables sin duda ser4n deformadas y rebasadas, 
como cualesquiera otras, dentro de unos decenios, 
pero de momento, son necesarias y urgentes como 
mediaci6n11 ( 16) 

do Estamos de acuerdo con Popper en que tratar de instalar una 

utopía no es la dnica fo~a de solucionar los problemas, el re

formismo p~ede ser otra posibilidad, Pero, sin una eistematiza

ci6n paralela de algunos ideales acerca de c6mo debe ser la so

ciedad en algunos aspectos, la mera detecci6n de fallas puede 

ser una gu!a insuficiente para la elaboraci6n de soluciones. 

El problema del reformismo que· propone Popper como solu

ci6n a loe problemas sociales es que se corre el peligro de no 

.erradicar loe problemas de ra!z, y por lo tanto contribuir a 

fortalece~ el sistema existente. Adem4e wi i·ei'o!'llliamo extremo 

puede llevar a la.larga a agudizar m4s loe problemas sociales 

que un utopismo radical. ·. 

\•!, 
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CONCLUSION •. 

Consideramos que los argumentos de Popper son fuertes 

pues apuntan loe peligros potenciales en cualquier intento u

t&pico. 

Con nuestros argumentos no podemos descartar que estos 

peligros no existan. Pero, en la alternativa de renunciar de

finitivamente al perfeccionamiento ut&pico de la sociedad o la 

de tratar de alcanzar ciertos ideales ut6picos siri caer en la 

repreei&n injusta, preterimos como tarea constructiva la de 

pensar en la segunda posibilidad. 

Hicimos dos sugerencias acerca de c&mo se podfa combinar 

la utop{á sin violencia; una, era la estrategia de construir 

utopfae para comunidades pequeaas, que pudieran decidir libre

mente por su presente y futuro; y, la otra era que tampoco na
bf~ que pensar la utop!a en tlrminos ~e todo o nada, sin~ como 

gu!as para la acci&n, que pueden· sµgerir soluciones adecuada! 

a problemas sociales, aunque no se las adopte totalmente. 
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CAPITULO 111 

g S T R U C T U R A S D E L A U 'l: O P I A 

1, IlfTRODUCCION 

La finalidad que perseguimos al tratar el tema de las 

estructuras de la utopía ea la de construir una'"gu!a de lec

tura" que nos permita entender mejor las obres que pertenoen 

a este s'nero. 

En ningdn momento pensamos ~ue estamos agotando el tema, 

ni tampoco que los elementos que integran estae estructuras a

parecen en todas las obras lla111adas ut&picas (17). Con esta 

secci6n nos proponemos acabar de construir un marco te&rico ge-

neral. 

Para exponer las distintas posio:lo nes seguiremos un or

den cronóldgico con el fin d~ resaltar c&~o ha ido avanzando 

· el tratB111iento te&rico del tema. Bmpezaremos por un breve tra

bajo de Horkheimer de 19'0 titulado:•La utop!a•, despu'e abor

daremos uno de Polak 11 08Jllbio y tarea persistente de la 'uto#a" 

de 1961; seguiremos con el de Rubert de Vent&s Utopfae de la 

sensualidad y mltodos del sentido de 1973, continuaremos con 

un trabajo inldito de Horaoio Oerutti 1nsa1oe de utop{a 1 y II 
. .u 

de 1975 y tinalizareimos esta seoci6n con nuestrBs propuestas.· 

Is importante aclarar que dado lo que nos interesa es 

detenernos en las propuestas metodol&gicas, sean estas m48 o 

menos sistem!ticas, no expondremos toda la infor:naci&n conteni

da en estos trabajos, arriba citados, sino s&lo 1n lo que clir1c-
r 

tamente noo interesa. 
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2. PROPUESTA DE HORKJUiIMER. 

Una primera aproximaci.6n a las partea que integran una 

utop!a puede obtenerse del trabajo de Horkheimer. h'n "La uto

p!a", Horkbeimer, al referirse a las utop!as del Renacimiento, 

eostiene ques 

"En realidad la utop!a tiene dos aspectos: por una 
parte representa la cr!tica de lo existente, por 
otra la propuesta de aquell~ que deber!a de exis
tir. Y su importancia estriba en el ~rimer aspec-
to." ( 18) • · · 

HorkJleimer considera que la propuesta ee m«s pobre que 
1 

la crítica quiz4s porque, como dec!amos anteriormente, las pro

puestas ut~pioas no son generalmente alternativas políticas per

t.inentea. 

Podemos resumir este enf'oque 

l -cr!tica 
utop!11 

- propuesta 

}. PRO~UESTA úE POLAK. 

as!: 
. ( m!s importante) 

(m~s especulativo) 

En "Cambio y tarea persistente de la utop{e" Polak hable 

de la utopía en contraste con le escatología, y con respecto a 

la concepci6n que cada una tiene del futuro afirma que: 
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O sea que la utop!a accede al futuro imaginario a tra

v&a de una separaci~n en el tiempo y en el espacio¡ no se tra

ta de otro tiempo u otro espacio(como en la escatolog~a) 

sino de una distinci~n dentro de este espacio y este tiempo; 

la utopía estar!a en un tiempo y.un espacio alejados del nues-

tro. 

M&s adelante Polak afirma que las utopías cumplen con 

dos funciones: 

a. La del pesimismo eKietencial, que aura• de la rebeli&n con

tra el orden existente. 

b. La del optimismo volitivo, que ee deriva de au eeperansa pa

ra construir un mundo mejor. 

"En la medida en que cree tn la posibilidad de un 
orden mejor que el existente, sustituye al determl 
nismo en tanto que para ella el desarrollo hiet&
adn no eet4 establtcido•(20) 

,Si el utopista no tuviera una, aunque 1ea a!nima, espe

ranza en que las organizaciones 8ooialea pueden mejorarse, tal 

vez no propondría ningu.~a alternativa. 

Por la '41.tima cita vemos que Polak dice con otras pala

bra1 lo que Horkheimer ya hab{a,8eftalado. Hay Un pasaje en e!!. 

trabajo de Polak·•n el que esto 88 aprecia claramente: 

•La mirada dtl arquitecto ut&pico ha de caabiar 
constantemente de dirtoci&n. Sobre un escenario 
se exhibe au modelodtl preaente, aobre.otm> au 
imagen del futuro, 7 tl utopiwta se dirige con
tinuamente de uno a otro. De eata doble funci&n 
de 8\l obra acabada -la crftica aocial y la'nue"Va 
co~strucci&n de.la eocitdad- resulta eJ, criterio 
dtl valor de la utopía en general• (21) · 

Polak, en el mismo traba~o, advierte que la utopfanoe 
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da cierta• claves de la sociedad que le dio origen. En otras 

palabras, dado que es en func16n de ciertas deficiencias de 

la organizaci8n social existente que se proponen alternativas 

de soluci6n, a partir del an'1isis de estas alternativas, al• 

go podemos con~er de la sociedad existente. 

"Por mucho que la utop!a pueda imaginar, siempre 
lleva el sello de su propio tiempo" (22) 

Resumiendo su propuesta, que todavía es muy vaga e im-

precisa pues todavía no expresa una preocupaci&n por lo meto

dol&gico, tendr!amos: 

utop!a 

• funciones tcr!tica (pesimismo existencial) 
-nueva construcci6n ( optimismo vo-
11 tivo) 

- loca1izaci6n det·tiempo .........._ distintos del nue.!;} 
~ tro · 

lo imaginado -espacio 

- conexidn ce>n lo real ( -lleva el sello de eu prel sente. 

4. PRUPUES~A DE RUBERT DI VENTOS. 

En Utop!aa de la sensual.idad y m•todos del senticto Ru

bert de Vent&e menciona dos cuestiones importantes sobre las 

utopfas. La primera se deaprende de las primeras p4ginas de la 

introducoidn, en donde afirma: 

"Vamos a empezar viendo (.9.) cdmo nuestras u
topf~s surgen como reacci&n frente a este es
tado de cosas, (de la realidad cotidiana), ha 
cen de 'l un diagn~atico radical y proponen -
.una sugestiva terap,utica• (2}) 

•E1 diagn6stico radical" del que nos habla .Vent6s es en 

· parte "el sello de su propio tiempo" del que nos hablaba Poiak, 

1 
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y la "sugestiva teraplutica" es la "propuesta" de Horkheimer 

y el intento de "construcci6n" de Polak. 

Pero, lo importante d.e su propuesta consiste en que con.!! 

truye un esquema de loa elementos determinantes de toda utop:fa, 

no desde el punto de vista de su estructura interna, como los 

autores antes mencionados, sino desde au estructura externa. 

Loe elementos que encuentra Vent6s son: 

a. Oausae sociales de su aparici6n: puede ser 1) un momento de 

crisis 6 2) un ~omento de emergencia de algo. 

b. Lugar y tiempo en el que se sitde su realizaci~nr ya sea.en 

1) el pasado irrecuperable, 6 2) el futuro. 

c. La reacci6n ·que suscita: pued.e ser t) revolucionaria, 6 2) 

reaccionaria. 

Seg&, estos criterios, afirma Vent6s, se puede construir 

un cuadro con todas las variaciones posibles, que nos permiti

r!a situar las útop!ae reales y las posibles: 

a 
1 

1 

1 

• 

5. PROPUESfA. DE CERUTTI 

b 

1. 
1 

2 

e 
1 
2 

2 

• 

Una propuesta que,por un lado, sintetiza y sistematiza, y 

p~r otro lado, completa estas diferentes concepciones, ee expueJ 

'· ·;: 
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ta por Cerutti en Ensayos d! utop!a I Y II. 

Dado que en Cerutti hay una clara intenci6n de construir 

un instrumental te&rico, vamos a comenzar con un diagrama que 

roeuma su propuesta para despu8e analizar cada una de sus par

tes. Y aunque esta secci~n es expositiva, vamos a ir haciendo 

comentarios que nos pareznan aclaradores. 

utopfa 

estructura 
interna 

estructura 
externa 

a) Estructura interna, · 

- momento cr!tico o diagn6st1co 
- momento de la propuesta 
- problema específico a resolver 
- concepto de tiempo 
- concepto de espacio 

- causas social.ea de aparlcidn 
- lusar y tiem110 en loa que el 

utopista aitda la realizaci6n 
de su utop!a 

- reacci6n que suscita 

1. Momento cr!tico o diagp&sticoi este es um momento que refle

ja el pesimismo que tiene el utopista con rHpecto a su socie

dad existente. Ea un m~omento de negaci6n de la situaci&n pre

sente, entendiendo negac16n como ain6nimo de cr!tica • 

. La crítica que hace el utopista, que puede ser explíci

ta o 1.mplf cita, nos proporciona wi diagndstico o deacripci&n 

de loa defectos o tallas de la 'eociedad. 

Sin embargo, esta descripci6n de las fallas de un orden 

social eJ siempre una descripci&n parcial, en mayor o menor 

· grado. E:rpliqulmonos~ El utopista pertenece a 'un grupo o clase 

social determinados y esto lo a:>ndiciona para que vea"en la 80• 

ciedad exietente ciertas fallae. En otraa palabras, ai el uto-
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pista pertenece a una clase social entonces va a percibir lo 

que considera son las fallas del sistema social operante, y si 

pertenece a otra clase puede ser que vea otras fallas. Aunque 

tambi&n se puede dar el caso 4e que coincida con el primer ca-

so. 

No es necesario que una utopía diagnostique explícita

mente y de forma bien desarrollada y estructurada une situaci&n 

existente. El diagndstico no es, por otro lado, :ha intencidn 

consciente del utopista. Sin embargo, creo que, todas las uto

pfaa, en mayor o menor grado, tienen implfcita una diagn§eis 

relativa de la si tuacic5n existm te. 

Consideramos interesante hacer un breve parlntesis para 

exponer y cuestionar la poaici&n de larl Mannheia 1obre·este 

punto, expuesto en Ideología Y utopta, porque es uno dt loa au

tores 'ol,aioos• que han escrito sobre el tema 1 porque su po

sici&n ea muy radical. No vamos a exponer toda su compleja con-

cepci&n sobre tl tema de la utopta, pero sf nos vaaos a dete

ner en su idea sobre la relaci&n ·entre la di.Bgn§sis y la utopfa. 

Mannheim considera que la utop!a es un producto colec

tivo. Aunque cada utopfa tenga su autor, no podemos. reducir la 

oreacidn ut§pioa a la individualidad dado que el autor vive den

tro de una aociedad y un srupo deterainado. El utopista materia

liza en su obra, con su estilo y preocupaciones personales los 

deseos reprimidos y las carencias del grupo social al c:ue per

tenece. Hasta· aqu! nosotros tembiln compartimos. la poaici&n de 

Kannheim. 
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Bs neoeaario aclarar que lo ut8pico para Mannheim no rJ 

mite s&lo a un glnero literario sino a un tipo de pensamiento, 

el pensamiento de los grupos en aacenao. De estas consideracio

nes Mannheim desprende la siguiente idea1 la utop!a no ea jamfs 

una diagn&sis de la aituaci&n existente porque: 

•en la mentalidad ut&pica, el inconsciente colec
tivo, guiado por una repreaentaci&n ardiente y 
por la voluntad, oculta ciex·toe aspectos de la 
realidad. Vuelve la espalda a todo lo que oon
moverfa au creencia o paralizase su deseo de 
cambiar las cosas. " (24) · 

Mannheim considera que ai exiaten ciertos grupos oprimi• 

dos, que eat«n fuertemente interesados en la deetrucci&n y 

tranetormaci&n de det~rminada condici&n de la socieñad, ven a&

lo aquellos elementos de la situaci&n que tienden a negarla, 

se nublan ante lo que •realmente existe• y por lo tanto no pue

den brindar una deecripci&n sobre esa realidad. 

Consideramos que si bien no hay que pensar que una uto

pfa nos brinda.una deaoripci&n completa y objetiva de la situa

ci&n existente, tampoco hay que pensar que no nos proporciona 

pingÚn conocimiento de eaa sociedad, como parece sugerir Mann

heim. Existe siempre una diagñ~sie relativa, que puede ser ex

plfci ta· o implfci ta. 

Si la crf tica 9ue haoe el utopista de su eocieaad es im

plfci ta, entonces para encontrarla debemos hacer casi siem~re 

. una 'lectura en negativo'. o aea, podemoa O.e,ducir lo que existe 

de malo o defectuoso en la socieaad real a partir de lo que a

parece como dea,ado m4e enf,ticamente.en la utop!a. A partir 

de lo que el utopista conaidera que 'debe Btr' se. puede dedu-· 
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cir lo que •eat4 siendo' o existiendo. As!, en el deseo de 

Tom's Moro por una sociedad ideal sin propiedad privada, pode

mos deducir, leyendo su Utop!-a , .la existencia de la misma en 

la lpoca en que vivid el utopista. 

Lo anterior significa que en algunos casos, el momento 

cr!tico, cuando est,.impl!cito, debe ser explicitado a partir 

del an'1ieie de la propuista. 

ii. Momento de la propuesta& este momento refleja el optimiBmo -
que tiene el utopista con respecto al futuro. Muchas vecea, ai. 

el utopista no creyera en el futuro, en l~ posibilidad de un 

C81lbio de la situaoidn existente, entonces no propondrfa una 

posible, o imposible, aoluci~n a 101 probl•11&.1 presentes. Ce

rutti, al igual que Horkheimer, considera que desde el punto 

.de vista cr!tico este ea el momento m'a pobre. 

Me parece que aqu! debemos detenemos un momento. Si COJl 

sideremoa que la crftica explfoita no ea un requerimiento nece

sario de las utopfaa; y que existe una or!tioa impl!oita, en 

m87or o menor grado ~n todas las utop!as, entonces debemoa de 

aceptar que puede existir la poaibilidad de que el momento or!

tico eat& 1mplfoito en el momento de la propuesta. Esto signi

fica ·que el momento de la propue1ta·•1efdo en negativo• nos 

puede proporcionar un punto de viata crftico de la 1oc1.edad 
• 

ezietente. A partir de analiz~ lo que un individuo propone co

mo una ciudad ideal, a partir ele lae metu que p.ereigue, pode

mos conocer lo que no funciona de su aociedad veal• 
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El momento de le propuesta, noa dice Cerutti, tiene el 

valor de intentar trascender el ~ guo. El momento de la 

propuesta puede tratar de contestar b4eicamente a dos oueo

tionee: 

a. ¿Qui se persigue? ¿Cu'1 es el fin que busce lograr esa nue

va organizaci&n ideal? 

b. ¿C&mo se puede conseguir esa ciudad ideal? ¿Cu'1es son los 

medios que nos permiten acceder a ella? 

As!, m's adelante veremos c&mo Rhodakanaty persigue en 

1u utopfa la realizaci&n de un "destino terrestre", al cual se 

accede por varios medios, entre los que se encuentra la asocia

ci&n. 

iii. Problema eepec!fico a resolver. Cada utopista tiene una 

preocupaci&n particular a la que le interesa darle una· eolu

ci&n en su ciudad ideal. Por 1obre todos loe planos que tiene 

que orsanisar el utopista, como son el plano pol!tico, econ&

mico, social, etc. siempre hay un elemento al que confiere es

pecial aten?i&n. !sf mientras a unos les interesa por sobre to

das lae cosas el lugar de la educaci&n {como Rhodakanaty) a 

otros 1•• preocupa la ciencia y la tecnolog!a. ( como Bacon). 

iv. Oopceoto de titmpp. 

WLa categoría ut6pica implica un intento por do
. minar y sistemathar el futuro,. para p9der acce

der transformativamente al presente." ~25) 

B1 concepto de tiempo que tiene el utopista, y que rene

ja. en su obra eet4 relacionado co~ eu cosmovisicSn e ideologfa 

con rHpecto al hombre, la hiatoria, el progreso, etc. 
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v. Concepto de esoacio. 

Casi todo utopista tiene dentro algo de urbanista o ar

quitecto. En efecto, en muchas utopfas, el utopista no sdlo 

nos indica d6nde ait4a 11 a su ciudad ideal, sino que tambi'n 

nos describe c&llO distribuye el espacio •n esa ciudad. 

Al igual que en el caso del mncepto de tiempo, podemos 

decir que seg&i la ideología que tenga el utopista, ser& el es

pacio que conoiba. Bl arte d~l nbani111110 es un arte de ejer

cicio del poder, del control. No es un orden arbitrario, es 

el orden de la R21!1• 
Dado que la estructura externa est' formada para Cerutti 

. por 101 elementos que seflalaba Rubert de Ventds, para evi ter 

repetir estos puntos vamos a empezar nuestras obaervaciones 

haciendo algunos matices sobre la estructura externa. 

b) Estructura externa. Alsunas observaciones sobre la propuesta 

de Oerutti •. 

· Con respecto a los elementos que forman la estructu:ra: 

i. Cavsaa sociales de la aparicidn de la utopía: 

La utopía se genera segdn Ventde (y Cerutti) en un momen

to de crisis .2 en un momento de emergencia de algo. Agregar(a

moe que puede generarse en un momento de crisis ;¡, de emergencia 

al. mismo tiempo. 

Sobre el tema de las crisis, que en este momento no abor

daremos, se puede decir que aunque algunos pensadores consideran 

que no ha habido. una lpocaein crieia, podemos decir que ha.y 1-
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pocas en que el sistema social existente tiene crisis m&s pro

fundas. En este caso estamos entendiendo por crisis: los con

flictos sociales, políticos, econ&micos, etc. que o bien pue

den tender a que un sistema social se derrumbe, o pueden contri

buir a que se fortalezca (como pueden ser algunas crisis dentro 

del capitalismo que llevan a mayores grados y formas de concen

traci&n del capital). 

~ambiln es importante hacer referencia a la relatividad 

de laa crisis, hay que distinguir entre la visi&n de la "crisis" 

que tiene el.utopista y la crisis misma, que generalmente no es 

tan cataatr&tica • 

. ii. Lugar y tiempo en el que el utopista 1it'4a la realizaci&p 

de la utop!a. 

Consideramos que el lugar y tiempo en el que el utopista 

aitda la realizaoi6n de la utopfa puede obtenerse de la lectura 

de la propia utopfa. Bato significa que para nosotros este in

ciso deber!a de pertenecer a la ••tructura· interna. 

sin embargo, poddaaducirse que en la estructura externa 

eat~ estos element~s (del tiempo y del espacio) porque se re

fieren al concepto. de lugar y de tiempo,ue el utopista ,"hereda" 

de su medio social. Jln este oaeo, consideramos m4e adecuado, no 

suprimirlo• pero 1t inclufrloe como 1ubtemae o subincieoe en 

la• causas de aparici&n pues forman parte de loe.antecedentes. 
1 

Volveremoe de todos modos· a esto en la 41 tima parte de «tita seo• . 
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cicfo cuando, deepuls de proponer algunas modificaciones m'8, 

resumamos todo con un diagrama. 

iii. Reacoi&n gue suscitan las obras llamadas ut&picae. 

Las utop!as pueden generar.todo tipo de reacciones, des

de las m4e revolucionarias (las que tienden a cambiar o des

truir el sistema social existente) hasta las m4s conservadoras 

( las que tiendan a reafirmar el statu guo ),·pasando por todos 

los grados que existen entre estos dos extremos. Se podr!a decir, 

haci&ndo un matiz que Ventds no hace, que una utopfa puede ge

nerar reacciones revoluci~onaria• en un sector y conser't'adoras 

en otro. 

Dentro de la reaccidn que suscita una obra tedrica, po

demos incluir las proyecciones o consecuencias que genera. 

Me · parece qi e· el utopi1110 ee una de las ramas de la ela;.. 

boraci6n tedrica que m4s incidencia puede tener en la vida so-
. ' 

cial. Esto tal ves se debe a que 101 textos llamados utdpioos 

tratan los aspectos que mls interesan a la sociedad en su con

junto, como son lo pol!tico,·10 econ&mico, lo social, etc. que 

es U1l tema que nos incumbe a todos. 

Lo.que agregaríamos a este inciso es lo siguiente. Pen

samos que una propuesta social te6rica genera.una praxis o tie

ne oonsec~encias pr4ctica1·ouando1 

-·Bxisten determinadas condiciones polfticaa~ sociales·y econd

micae que le dan eco; y 

• Cuando se encuentran mecaniao!i de ••diaci&n o de traduccidn 



l., 

- 52 -

entre lo te6rico y lo pr4ctico, entre lo abstracto de la teo

r!a social y lo concreto de la vida cotidiana, ya sea porque 

el propio utopista hace algo por encontrar los canales de me

diaci&n y ditusi6n, o porque existen interesados «l el pro

yecto ut&pico, que ae movilizan. 

Llamaremos, para los fines de nuestra inveetigaci4n, 

labor ut6pica a la praxis y consecuencias.prlcticas, que son 

generadas, motivadas o aceleradas por una teor!a ut&pica y' un . 

grupo de interesados en realizarla, a trav's de ciertos meca

n1smoe de mediaci&n en eituaciones pol!tica1 y sociale1 deter

minadas. 

La estructura externa nos permite analiz~ hasta qui gra

do una obra llamada ut4pica diagnostica ( o describe) en mayor 

o menor medida una situacicSn existente ( comparando el diagn6s

tico ·con la oociedad que se describe en causas) ast como tam- · 

bi'n nos Permite examinar la incidencia que tuvo la utop!a den

tro de eu medio social. 

Segdn lo que he~o·s adélantado anteriormente, o sea, de 

que optamos por eliminar de la eetructura externa los conceptos. 

de lugar y de tiempo como incisos independientes, y de que a la 

reaccidn de la utop!a la llamaremos labor ut&pica presentaremos 

el diagrama con estas modifice.ciones y agregaremos, en el m1811lo,. 

un .elemento m'8 a la estructura interna, que no aparece en nin

guna ~e las propuestas analizadas anteriormente, a saber,.!l....!a! 

s¡anillmo· de regu1aci&n. 
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- momento cr!tico o diagndstico 
- problema específico a resolver 
- momento de la propuesta 
- concepci6n de tiempo 
- concepci6n de espacio 
- mecenismo de regulacidn 

.(í/ 
- causas de aparicidn 

(concepto de tiempo y eepcio) 

- reaccidn que suscita: labor·utdpica 

La idea de que es diftcil conjugar mucha libertad in

dividual con estabil.idad c~lectiva, nos sugirid la idea de que 

puede haber o estar.previsto un mecanismo de regulacidn o auto

rregul.acidn en las utop!as. 

En la mayor!a ~e las utop!as el utopista, al sistematizar 

el futuro u otro tiempo, prevee que puede existir la disidencia 

u oposicidn. Para controlarla, el utopista propone un mecaniBllo 

de autorregulacidn que o bien la reprime o bien la canaliza. La 

autorregulaci6n impide la autodeatrucci6n e intenta garantizar 

laautorreproduccidn del siBtema. 

Bl mecaniamo de auton~gulacidn eet4 directamente rela

cionado con la tendencia que refleJan las utopfas del deseo de 

permanencia 1 supervivencia de la especie humana. 

Me parece que, quiz4s, de todo~ lo.a puntos que .tonan 

parte de la estructura interna lste.podr!a ser uno de los.m4a 

importantes por la1 •i¡uientee rasonea. 11 ••canismo de auto"" 
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rregulaci&n est4 ligado con varios problemas que pertenecen al 

terreno de la filoeof!a política como soni el problema del po

der, de la represi~n, del cambio y la estabilidad, de la liber

tad individual, etc. 

En muchos proyectos de organizaci~n social muchas perso

naa pueden coincid~r en las metas( educaci6n, alimentaci&n, fe

licidad, etc. ) sin compartir mecaniemos de regulaci&n semejan

tes. O en otraa palabras, muchas veces los mecanismos de auto

rregulaci&n de un siatema aon loe que nos hacen desistir de 

nuestra atracci&n por ese proyecto ut&pico. 

lll mecanismo de regulacidn puede ser tan importante que 

puede convertir a una utop!a en una tiran!a • 

.Bate elemento nos suscita varias preguntas: ¿Cdmo conju

gar cambio con estabilidad? ¿Qu& hacer con un pt'Oyecto ut~pico 

que eat« materializ«ndose si a mitad de camino las metas por las 

que se lucha no se miran con loe mismos ojos? ¿Qu' hacer con 

la gente que al principio apoya el proyecto y despu's .cambia 

de opin16n? ¿ A·quien ae le va a considerar disidente? ¿Hasta 

qu'· grado un diddente ea peligros:>? ¿Hasta que grado es bueno 

o malo que haya disidencia? ¿Ea necesario controlar la informa

cicSn para conseguir una relativa estabilidad? Si no ee necesa

rio controlarla entonces ¿ccSmo va a reaccionar la gente? Y si 

et ea necesario controlarla ¿quiln va a tener derecho a ella? y 

¿quien va a establecer quien tiene ese derecho? ¿.El aielamiento 

y la priaicSn aon necesarios para conseguir la estabilidad en 

un siatema ac>cial? 
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Estos son quiz&s los problemas m4s graves que un utopis

ta debe abordar, los m's difíciles de resolver de manera satis

factoria para todos o casi todos. Puede verse que la cr!tica 

de Popper apwitaba, en el fondo, a este tipo de problemas. Po

pper se inquietaba porque la lucha para imponer una utop!a pue

de generar una violencia que tenga un alto valor ne63-tivo. 

Tal vez este problema tiene que ver mis con le utop!a 

realizada que con la utopía como gu!a para la acci6n. En este 

caso la utop!a no llega a edificarse en sistema que hay que de

fender, sino que genera soluciones por influencia de un siste

ma de ideae sobre gente con poder pol!tico en un determinado 

orden social. Por esta razdn - y esta es la esencia de mi res

puesta a Popper- la utop!a como gu!a de acci6n no cae indetec

ti blemen te en _el pt.oblema comentado. 

Oreo que la importancia que tia1e el mecanismo de auto

rregulaci6n y loa problemas ltico-pol!ticoe que puede crear, 

justifican darle un lugar en la estructura interna. 

; '. 
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CAPI1lULO IV 

2 L O T 1 N O C. R H O D A K A N A 'l Y y L A 

CAR·rI1LA S O C I A L I S T A 

1. INTRODUC:OION. 

Vamos a empezar por exponer quien fue Rhodakanaty, c&mo 

es que lleg& a Mlxico, qu~ escribi& y qu& hizo. Para esto nos 

hemos basado en las siguientes fuentes: por un lado en loe da-

tos que recopil& Josa c. Valad'a en dos obras, en el pr&logo 

que hizo a la obra de Rhodakanaty titul.a4a E1crito1 (26), que 

incluye la Qartilla Socia1i•ta y d.Os discureos pronunciado• por 

Hhode.kanaty, y en El socinliamo libtrta¡io mexicano· (eiglo XII) (27) 

y por otrb lado en el lioro de John Hart El aparguiemo y la cla-

ª' obrera mexicana 1860-1931 (28). 

El 14 de octubre de 1828 naci& Plotino O. Rhodakanaty en 

Atenas. Oomo su padre, mldico y escritor, muri6 durante la gue

rra de independencia de Grecia contra Turqu!a, su madre, de ori

gen austriaco llev~ a Plotino a Viena, junto con eue abuelos 

maternos que gozaban de ciertas posibilidades econdmicas. 

En 1848, estimulado por su madre, Rhodakanaty empieza a 

estudiar medicina, pero su orientaoi&n pol!tica y su inter&s por 

la filosofía lo llevaron a de3ar la escuela y partir a Budap11t 

para apoyar la independencia !lángara. De esta forma, toma parte 

en el fruatllado levantamiento de 1848. .. 
Decepcionado, regresa con su ~amilia, QUI para aquellas 

&pocas ae encuentra en Derl!n, y reanuda eus estudios de medi

cina aunque se ignara &1 termin~ o no su carrera. 
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Despu'e de convertirse en gran ad.mirador de Hegel, Pou

rier y Proudhon viaja a Par!s en 1850 con el fin de oonocer e 

late dltimo, que lo hab!a cautivado con su obra ¿Qui es la Rro

piedad? {29) 

En 1!357 mientras su familia vuel.ve a Viena por problemas 

financieros Rhodakanaty decide dedicarse a la tiloeot!a y a es

tudiar idiomas en Parta. 

En 1860 escribe su primer ensayo, probablemente en fran

c•s, titulado De la Naturaie1a. In Par!1 conoce a un mexicano, 

. cuyo nombrfí desconocemos, que le habla a Rhodakanaty de loe de

cretos sobre la tierra expedidos por el gobierno de Coaontort y 

sobre su in.vi taci&n a loe extranjeros para venir a Mlxico a in

tentar crear nuevas colonias agrícolas independient11. Bito en

tusiasm~ mucho a una persona como khodakanaty que tenla grandes 

deseos. de formar comunidades basadas en principios ut&picos so

cialistas. Rhodaká.natY:· empez& a villumbrar la posibilidad de ma

terializar las ideas que hab!a adquirido. 

Sin embargo, cuando iba a salir para Ml:dco se enter& 

de la ca!da del gobierno de Comontort y de la ~erra de Reforma. 

Por esta raz&~. decidi& irse a lspaila para mejorar su eapaflol 

mientras decidfa qui hacer •. 

In 1861 al recibir la noticia de que Ju4res eetaba al 

~rente del nuevo gobierno, se embarca para Mbico y llega a Ve

racruz a tinea de febrero de eH mi1J110 afio. Al poco tiempo a• 
' '. 

encuentra con' que laa colonias independiente• pro7ectada1 por 
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Oomontort estaban totalmente olvidadas. 

A pesar de eao,·no ae da por vencido y en ese mismo a~o 

publica ·su Cartilla socitJ.ista~o sea el catecismo element~ de 

Escuela Socialista de c. Fourier~como escribe el eutor despula 

del t!tulo), explicando loa principios de una comunidad utdpica. 

A partir de la publicaci&n de esta peque~s obra, Rboda

kanaty imparte clases de filoeof!a en una preparatoria y empie

za a descubrir que tiene simpatizantes. 

Bn 186' forma un grupo de estudiantes socialistas, entre 

los cuales ee encontrar!an los primeros dirigentes del anarquis-

mo mexicano. 

A fines de 18b5 ee va a Ohalco a difundir sus ideas y 

encuentra tanto eco que en 1869 se genera una importante insu

rreccidn campesina. 

A partir de los primeros eios de la dlcada de 1870 em

pieza una importante labor dentro del movimiento obrero, a tra

vls de sus. artfculos en diferentes periddicos y la óiecusidn 

te&rica con sus diso:!pulos, que estaban directamente vinculados 

con los problemas obreros. 

Oon el porfirismo y la ola de censura y repreei&n, con 

la muerte de sus principales discípulos, Rhodakanaty, decepcio

nado del giro que iban tomando los acontecimientos, abandona 

Mlxico, despú's de haber c~ntribuido durante veinte .ano1 , di

recta e indirectamente a la defensa.de loe derechos obreros y 

campesinos. 

Aunque dejal'emos para la~lticia aeccidn el reedmen de 
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toda su labor pedng~gicn y política durante el tiempo que es

tuvo en ~lxico, ahora s~lo mencionaremos el resto de la obra 

que Rhodakanaty dej~ en M~xico despuls de haber publicado su 

Cartilla socialista. 

El resto de su obra impresa fue de tipo period!stico, Rho~ 

dakanaty colabor~ con art!culoa en El Sócia11sta (30), semana

rio defensor de la clase obrera; El Crane~scopo(31), que era 

un peri&dico fundado por &1 y que ten!a la intenci&n de dirigir

se a un pdblico m4s especializado tilos&ficamente; La D119ocra

S!! (32); Bl. Hijo del Trabajo ('~), peri&dico destinado a la 

defensa de la clase obrera y propagandista de las doctrinas so

cialistas en Mlxico; La Internaciona1 (34) peri&dico semanal 

de orientaci~n anarquista,. fundado por su discfpulo Zalacosia. 

Aunque como se ve, la mayor parte de au obra fue perio

d!stica, hemos decidido centrar nuestra inveatigaci&n en la .Q!¡

tilla eooialista porque Rhodakaaaty all! expresa toda \Dla aerie 

de ideas alrededor del tema de un a comunidad ideal, valilndoae 

de las concepc~iones dt Pourier, o sea, es en esta obra en la 

que m4s claramente puede apreciarse su utopiB1110. Adem«a el uto

pismo én la obra period!stica · aparte• disperso, incompleto, 

a io largo de 15 afl.os y analizarlo iillplicarfa hacer un examen· 

de los cambios que se dieron en su pensamiento, lo cual rebesa 

las intenciones.de nuestro traba~o. 

,. 

,,,•: 
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2. BIPOSIOIO~ I OHSERVAOIONEd DK LA OARtILLA SOCIALISTA. 

En la Cartilla socialista Rhodakanaty sigue un orden que 

podr!amos estructurar en loe siguientes momentos: 

a. Momento pesimista en el que externa su 1nsat1sfacci6n con 

respecto al estado social existente. 

b. Momento optimista en el que sostiene que a pesar de esta si

tuaci&n la orsanizaci~n social puede cambiar porque aunque 

exiBte un cierto determinismo social en tl hombre, 'ate puede 

transformar su sl. tuaci~n y su medi.o. 

c. Momento de la propuesta en el que que aboga por la aeociaci&n 

de los individuos, empezando desde comunidades pequeftas. 

d. Momento del convencimiento en donde apela a la experimenta

ci&n de sus teor!as para probar la bondad y verdad de las 

mismas y en donde defiende la idea de la.adhesi~n espontlnea 

de la gente a su teor!a social. 

e. Momento en donde explica que sus ideas sociales esdn inspi

radas en l"ourier y donde aclara por qui las tom& de este pen

sador y qu' vio de valioso en sus concepciones. 

Vamos a empezar por detenernos en algunas palabras del 

· pr&logo, escrito por el propio Rhodakanaty, con el fin de· enten

der las razones que lo llevaron a escribir la obra. Examinaremos 

.tres ideás que consideramos fundamentales para entender su. obra. 

i. Lo. primera idea, referente al socialismo cristiano, puede 

obtenerse de la siguient~ cita: 

'·'· 
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•Hace dieciocho siglos que la hum6nidad se conmov!a 
al escuchar la voz elocuente y sublime de doce pes
cadores inspirados que predicaban la doctrll.~a de 
Jesds.· Esa doctrina era la del socialismo" l,5) 

Para Rhodakanaty la doctrina del socielismo tiene su o

rigen en la concepci~n cristiana del nombre y del mundo. 

Nos parece fundamental resaltar la importancia. del cris

tianismo dentro de la doctrina social ut&pica de Rbodakanety, 

no s&lo porque nos permite entender mejor su teoría social y 

su labor, sino que nos permite comprender porqui su teoría social 

tuvo· en MCxico esa enorme proyecci&n, tanto a nivel obrero como 

a nivel campesino. El sello religioso de su concepc1&n, sus cons

tantes referencias positivas a Jes4s y iaJ. cristianismo, le faci-
. . . 
litaron a Rhodakanaty la influencia socialista que buscaba ejer-

cer sobre sus oyentes. No debemos olvidar que el obrero y sobre 

todo el campesino en M&xico guardaban un sentido profundamente 

religioso de la vida. 

ii. La segunda idea, de tipo teleol6gico, puede desprenderse de 

eeto: 

MHoy la humanidad entera se conmueve con la regenere
dora doctrina del socialismo que, gel'lllinando en loe 
cerebros laboriosos de loe grandes !il~eofoe de la 
antigUedad, ha venido a provocar la revoluci~n m4s 
grmdioaa de la edad moderna, El suei'lo de loe visio
narios no fue m4s que un aviso. La visi8n va tomen• 
do todas las formas de la realidad. La utopía se 
va verificando." (3b) 

Existe en Rhodakanaty WlB concepci6n te-leol&gica que 

est' directamente relacionada con su coomovisi<Sn cristiana, que 

considere que existe una especie de desuno en la vida y .la his· 

toria del hombre. Cuando Rhodakanaty afirma: " la. utopfn se va 
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verificando" parece que dice~ Mhoy, que existen las condiciones 

para que la a:Jciedad se organice seg4n loe principios socialis· 

tas, se puede comprobar que la historia anterior ten!a una ne

cesidad de serM. 

Para esta interpretaci&n tomamoe en cuenta toda la obra 

de Rhodakanaty. M4s adelante, cuando analicemos pasajes concre

tos, profundizaremos en esta concepci&n teleol&gica. 

111. La tercera idea, sobre la intencionalidad social, muestra 

claramente la finalidad que Rhodakanaty per1egu!a con su eeori tos 

MEapero como dnica recompensa a ai trabajo, la bene
volencia de mia lectores y que alguna Tes el pue
blo mexicano llegue a emanciparse del terrible yu-
go .. de la plutocracia por medio de la asociaci&nM (37) 

A Rhodakanaty lo que le in~!~.eaa. H que· 1u11 ideas tengan 
. ' -~-···< ···- ,_ 

una proyeoci&n social, que contribuja a la .. ancipaci&n del pue

blo mexicano. Bato significa que Rhodakanaty escribe esta obra· 

penaando en las coneecum.cia1 que puede originar. La importan-

cia de esta obra est4 directamente relacionada con las intencio

nes que ten!a el autor. Aunque la gartilla aocia11ata no ea t8Jl 

importante como una obra ut&pica original ( pues Rhodakanaty 

mi8110' .se considera diac!pulo fiel de rourier).' si lo ea como una 

obra que 'encendi& la mecha' en una realidad determinada. 

En la expoeici&n de·la obra de lthodakanaty seguiremos 

el orden del propio autor, pero cubiareaoa to.talmente la f~r

ID& de exposici&n. Esto lo hicimos pDr dos razoness por un lado · 

porque Rhodakana:ty escribi& esta obra ·en toz:aa<cie 41'1.ogoe y a 

1. 
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veces es muy reittrativo, y por otro porque a medida que ex

ponemos eue ideas vamos a ir haciendo observaciones sobre ellas. 

¿Por qui Rhodakanaty escribi& esta obra en formade di'· 

logos? Podr!amos aventurarnos a decir que tal vez &1 conside

raba que este forma le iba a permitir mejor que otra que el lec

tor se identi!icara m'e #cilmente con le. imagen del alumno y 
por lo tanua tuera comprendiendo poco a poco la importancia del 

tema social y .la relevancia de sus proposiciones. Rhodakanaty 

para taoilitar esta comprtnsi&n uaa un ~ocabulario muy aencillo 

y acceaible. Pero tanto la forma de escribir como el vocabula

rio, noe indican cu'1. era el p4bl1co al que Rhodakanaty se di-
. \ 

rig!a. El autor quer!a que sus ideas llegaran a todas laa cla-

ses y grupos sociales, desde la claae obrera, desde 101 cam

pesinos casi anal.tabetae hasta los letrados. 

Acerqulmonoa pues a su obra y veamoa cu'1.ea son loe pun

tos de los que· parte Rhodakanaty para expone~ su proposici&n 

ut&pica. Empecemos por decir que toda la labor tanto te&rica 

como pr&ctica de Rhodakanaty parten de su insatistacci&n con 

respecto al estado social existente: 

·"A pesar de los maravillosos progreeoa realizados 
en los-4ltimos. trea 111108 por las naoioriea de Ju. 
ropa, la humanidad eat a4núnlver1alaen.te s. ometi-
da al reinado del mal " ( 38) · . . 

Loa hombrea aegdn &1, se encuentren dividido• por int._ 

reaee de indu1tria, de clases, de partidos, de nac1onalidadH1 etc. 
' ·, ' 

Sin embargo esta ei tuaci~n ezidente pre.sente tiene po-

81bilidadea de modificarse. ílhodakanatt exp~ne eu propoeici&n 
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ut&pica porque considera que ln situaci&n social del hombre 

puede cambiar. El hombre es un ser que se construye, por eso 

los h«bitoe y las costumbres eon susceptibles de mejorarse. 

Existen dos factores que le permiten pensar a Rhodaka

naty que el hombre puede mejorar su situaci&n: 

a. .Aunque acepta que existe un cierto determinismo o condicio

namiento eocial,'pol!tico, econ&mico, etc. en la vida del hom

bre, este no le impide el poder actuar para cambiar esa siilaa

ci&n. 

Veamos primero una cita en la que Rhodakanaty acepta que 

existe ese determinismo eociali 

•Pregunta. ¿Seg4n estoL la conducta del hombre la de
termina la orgmiizacion social en que vive? 
Respuesta~ S! seaor¡ recibir diferente educaci&n,en
contrarae rodeado de circunstancias favorables al 
arm&nico movimiento de sus íacultades nativas que 
le hubieren impulsado a buscar la satisfacci&n de 
sus pasiones por la v!a del bien, como medio m«s r~
oil de alcanzarla, que por la del mal, son causas 
que determinan la diferente conducta en el hombre, 
y que prueba~ hasta qui punto la organizaci&n social 
ejerce aobre 11, su acc16n moral y materialmente " (39) 

En este.pasaje no s&lo se puede apreciar la afirmacl&n de 

Rhodakanaty a:> bre la existencia de la determinaci&n en el hom

bre por la organizaoi&n social en que vive, t~bi«fo puede verse 

otro elemento importante de eu concepci~n. Aunque Rhodakenaty 

no lo diga con esta palabras podemos decir cju &1 considera que 

uno de los medios que poaibilitan que ae di la deterainaci&n 

social en el hombre es la eduoaci&n. De esto se deduce que 11 

nosotros cambiamos la educaci&n entonces estS111os modificando el 

tipo de determinaci&n social sobre· el hombre., Si siempre esta-
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remos determinados.por uno u otro medio eooial debemos,segt1n 

ftbodakanaty,lu·char por establecer el medio social que nos va

ya a determinar favorablemente. M(s adelante veremos que signi

fica 'favorablemente' y hasta que grado Rhodakanaty coneider8 

que la educaci&n era unn pieza clave para incidir o provocar 

un movimiento en la organizaci~n social. Una nueva organizaci~n 

social es posibl~: 

"Puede concebirse al hombre colocado en un mecanismo 
social tan felizmente combinado por eu inteligencia, 
y tan favorable al deeerrollo de la actividad 1 las 
pasiones humanas, que el individuo aa• particular
mente a .sus semejantes, 1 trabaje libre y apasio~ 
demente en el bien s•nerall perf ectarnente identifi
cad.o con su propio bien.• 40) 

Veamos a c<mUnuacic1n un pasaje en el que Rbodakanaty 

sostiene que a pesar de este determiniemo social, 11 hombre pue

de influir en ese medio y cambiarlo& 

"En general debe admitirse como cierto y tuera de ca
sos excepcionales, que 11 hombre no est( aosoluta y 
y fatalmente condenado al aal, por el mero hecho de 
su naturaleza y nacimiento; por consiguiente, los 
des&rdenes, vicios y crfmenes individuales, en su in
mensa ma:Yorfa, y todos 101 males· del orden social 
que de ellos resultan podr!an desaparecer progresi
vamente, a medida que mejoren las instiruai ones eo-
cialee • (41). · 

b. Rhodakanaty cree en la ley de un destino terrestre. Veamos. 

.. ,: .'' 

•Pre~ta. ¿En qu& razon1e se apoya para creer que 
loa h4bitos y costumbres de hoy sean susceptibles 
de mejoramiento? . . · · · 
ReepuHta. PorqUJt creo firm1111nte que eet& al aloan
c1 del hombre y en la ley de su destino .terrestre. 
reemplazar con el reinado de la riqueza, de la ver
dad, de la 3ueticia, de la pa&, del traba30; en una 
palabra; .del bien,. el reinado éle la mheria, del en
gai'lo, .de la opreai&n, de la guerra• de ·la d1vastaci&n, 
en una palabra, del mal., a que haeta ahora ae TI .0-
aietido. !' (42) · · 
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El hombre no ea malo por naturaleza, se vuelve malo por 

la organizaci6n social en la que se encuentra. Ea m«a, se podr!a 

decir que el hombre, eegdn Rhodakanaty, ea bueno en forma na

tural y potencial. El hombre puede y debe y va a desarrollar y 

.establecer un sistema social que le permita cumplirse como tal. 

M!s adelante cuando analicemos algunos P.rdculos per1od!sÚcoe 

de Rhodakanaty veremos que esta idea del destino terrestre, to

mada de Pourier, y mediante la cual se periodiza toda la histo

ria humana anterior, le permite a RhodakanatY_ darle un sentido 

a su obra tedrica y pr4ctica. 

¡¡ hombre sumergido en una a!l.tuaci6n social indeseable 

puede transformarla porque tiene un destino que cumplir. La 

creencia en un destino terrestre le permite a Rhodakanaty salvar 

· su concepci6n determinista del fatalismo. Rhodakanaty acepta 

que eziste un determin.ismo social, pero su optimismo con res

pecto al futuro, su creencia en la necesidad de que se cumpla 

un destino terrestre le impi~en caer en el fatalismos 

"Pregunta. ¿Ou'1 es el objeto m'6 el.evado y razona
ble a que pueda consagrarse la inteligencia humana? 
Respuesta. La realizaci6n de la Aeociaci~n Universal, 
de individuos y de pueblos, para el cumplimiento de 
loa destinos terrestres de humanidad? {4') 

Pero ¿qu~ medios se necesitan para realizar el objeto 

m'8 elevado y razonable a que·.pueda consagrarse la inteligencia 

.. humana? ¿O~mo mejorar los h4bi toe· y las costumbres? 

En primor lugar debe reconocerse, se~ Rhodakanaty, la 

insuficiencia de loe procedimientos emple11dos haeta· ahora (por 

.:,· 
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supuesto que el 'ahora' remite al ~resente vivido por el autor). 

En segundo lugar deben buscarse las condiciones p~4cticaa que 

posibiliten la uni&n definitiva de los hombres, en perfecto a

cuerdo de loa intereses individuales y colectivos. La eoluci&n 

del problema social radica en la determinaci~n de las condició

nes para la asociaci~n de individuos, familias y clases. 

Para conseguir el cambio debe de procederse desde abajo 

hasta arriba, o sea, desde organizaciones pequeaas como el ve

cindario hasta organizaciones complejas como toda la. sociedad: 

· •Para perfeccionar la OrQUlizaci&n de un Estado en 
eu conetituci&n pol!tica y administrativa, es menes
ter empezar por la refol'llla del vecindario y de su 
municipio en su organizaci&n interior." (44) 

La ventaJa de empezar el cambio en pequeffas comunidades es: 

•e1 de poder ser sometida a la p~ueba local compro-
bada por la ezperiencia, sin comprometer al estado 
ni a la sociedad existente" (45) · 

La teor!a reformadora de la sociedad debe tener dos de

beres y· dos derechosi 

- Deber de darse a conocer a la S>ciedad, como un producto inte

lectual, por todos los medios de propagacidn posibles. Rhodaka

naty considera que ei alguien propone mejoras o nuevas alterna

tiva~ pEll·ct la organizacicSn social existente tiene el deber mo

ral de darlo a conocer. Aqu&1 que propone soluciones tiene un 
• ·. t. 

compromiao·con los dem's hombres y con ese destino terrestre 

que Rhodakenaty, al igual que Pourier, considera que existe •. 
' 

. Para ilustrar esto, con un ejemplo nuestro; podríamos 

suponer q1.te la sociedad hace el papel de una persona enferma, 

.·.y el utopista tiace el papel de m'dico. $i el m&dico tiene lo que 

. ':·.' 
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considera que es la soluoi&n (medicina) para la enfermedad del 

paciente tiene el deber moral de oomunicareela para que el pa

ciente decida si la toma o no. El que sabe de una posible solu

ci&n a loa problemas tiene un deber moral con loa que no la tie

nen. Tal vei con este ejemplo se pueda entender mejor la impor

tancia del factor moral para Rbodakanaty. 

Pero adem4e de este deber t~ene un derecho: 

"Tiene el derecho de darse a conocer y de producirse 
con entera libertad, aunque conformlñdose respecto 
de la manera de hacerlo, a 1811 leyes eatablecidas"(.46) 

' ' 

Aquf usamos la cita textual de llhodakanaty porque quere

~os hacer notar al¡o. Bn ia primera parte del p&rrafo, hasta · 

donde aparece la primera coma parece que Rhodakanaty aboga por 

una tesis radical q'-'e soatendrfa que cuando alguien propone una 

reforma social, automAticamente tiene el derecho de ser escucha- · 

do. En este sentido Rhodakanaty estar-fa en contra de la censu• 

ra, en contra de que uno o unos.le quiten el derecho a otro u 

otros de dar a conocer sus proposiciones. Sin embargo con la 41~ 

·tima parte c\el paisaje parece que Rhodak.anaty se modera. Cuand~ 

afil'lla •aunque. conform4ndoae r11pecto de la manera de hacerlo, 

R las, leyes establecidas•· parece que defiende la idea de que si 

determinadas ideas no eat4n de acuerdo con laa leyes eatableci

. daa, entonces no tienen el derecho de darse a conocer. ¿Por qui 

Rhodakane.ty agreg~ 11ta dl. tima aclaraci&n que hace que vol vamos 

a leer todo.con otros ojos? ·¿Por qui eaa moderaci~n? 

Aquf hay que hacer un breve parlnteai1 para tratar de 

ahondar m4e en. esta cueati&n y poder dar una reapueata a la pre-
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gunta. En vario e pasajes tanto de su Cartilla f> c1alietct, de 

sus art!culos period!stiéos como en su actividad pol!tica Rho

dakanaty muestra esta moderaci&n. Jos& O. Valadls en El socia

lismo libertario mexicano (siglo XIX) muestra y critica la mo

deraci6n de Rhodakanaty en otro aspecto. Veamos. Valadll!J, al 

reterirse al socialismo y al anarquismo como W\a nueva alterna

tiva que trajo Rhodakanaty a Mbico frente al mutualismo, sos

tiene que se cre6 una tensí&n, loa anarquistas (diac!pulos de 

Rhodakanaty) por un lado cuestionaban a los especuladores capi

talieta.s y al gobierno, y los mutualietas, por el otro ·lado, 

abogaban por la reciprocidad con los capitalistas 1 el gobierno. 

lrente a ~eta tenai&n que se ere& los anarquietaa torcieron el 

brazo y se_inclinaron·por aceptar.la posici&n del mu1maliamo. 

Valad's considera que la.importancia de es~a· nueva alter

nativa propuesta por Rhodakanaty se vio frustrada por la mode

raoi&n de lates 

"Bastant• caro hab!a de pagar el' socialil!JlllO antiauto
ritario esta actitud conciliadora de Rhodákanaty. 
Ad fue . como se dej& el camin.o expedito para que a
fies 1114s tarde,· el movimiento obrero cayera en poder 
de gente sin escr4pulost oonvirtilndolo. en una es
cuela profesional de l!aeres 1 pol!ticoe obreristas• 
( 47) . ' . . . 

Hicimos este parlntesis para mostrar que la moderaci&n 

de ·Rhodakanaty se refiej& tanto en el plano tt&rico como en el 

pr4ctioo polftico. In tete.sentido lhodalcanaty ee coherente con 

lo que pienea en lo que hace. Pero ¿ A qu•. o.e debe eeta modera- · 

ci&nt Roe aventurar!amos a decir que au ~oderaci&n ae. debe a eu 
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optimismo. Como Rhodakanaty abogaba por la tranaformaci&n pacf

!ica de la sociedad existente cualquier atirmaoi&n o a.cci&n po

lftica que pudiera traer conseouenoiae violentas eran evitadas. 

Su moderaci&n le podfa venir de BU extremado optimismo, hereda

do de Pourier, que consideraba que una doctrina social verdade

ramente buena aer!a aquella adoptada espont!neamente por todos, 

o de su extremado miedo y escepticismo al. cambio violento. Tal 

vea su experiencia en e~ frustrado levantamiento por la indepen

dencia hdngara,en 1046 contribuy& a este miedo y a este escep

ticismo con re.specto a la da Yiolenta 1 por lo tanto contribu• 

1& a su moderaoi&n. 

Ret~memos ahora la.2frtilla socialista en el punto en el 

que nos quedamos. Diji,os que la teor!a reformadora ten!a un. 

derecho y un deber con respect~ a la sociedad. Pezo , la teor!a 

l!looial tiene adem'8 un segundo deber, al que le corresponde un 

segundo derechos 

- Tiene el deber. de someterse a la experiencia, o sea, tiene el 

deber de produci~se en el dominio de loa hechos, con loe medios 

de realizaci&n que le l!lon propios, esto es, con la creaci&n de 

una asociaoi&n en que ae·realioen la1 mejoras que propone sobre 

la actual organizaoi&n. La teoría, en otrae.palabrae, debe de 

enfrentarse y confrontara• con lae condiciones reinantee. 

•uene el derecho de realilar con entera libertad &n .. 
'te la sociedad esta. experiencia decisiva .. a condi-
ci&n de que la nueva teorfa puesta en practica no 
in!rin,ja las leyes políticas ni civiles del Estado" (48) 

J'uede volver a·apreciarae aqu! eu moderaci&n con respecto al Estado. 

,: ·'. 
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Pero ¿Cdmo conjugar cambio con esiabiliaad? 

.Para Rhodatanaty que defiende la trans:tormacicfn por la 

v!a psc!tica, cambio y estabilidad no son t&rminos opuestos. 

Rhodakanaty entiende por 'estabilidad' le 'no violencia•. 'Es

tabilidad' no significa para ll 'permanencia de la eituaci&n 

social actual'. Esto significa que una sociedad establ~ (que 

no tiene violencia) puede ir cambiando. 

Para conseguir el cambio a travls de la estabilidad, Rho~ 

dakanaty sostiene que, en primer lugar, toda mejora material, 

para ser realizable debe.poderse experimentar en una ~equefta 

comunidad, vecindario o p~eblo. Y,-. ac!.Jt\do : 

"que para ser buena debe ser tal, que'sea imitada 
espont'1ieamente por la nacidn, y por toda le hu
manidad" (49) 

.Como puede observarse la confianza de Rhodakanaty en esa 

espontaneidad de todos los hombres hacia lo que 'es realmente 

bueno' 88 un Claro' reflejo no s&lo de SU optimismo Sino de BU 

concepci4n sobre la bondad iatente nat\U".al del hombre. La bon

dad n~tural pe~ite la adhesi&n espont4nea de toda la humanidad 

a la teor!a social ~que per111ite cumplir el ~estino terrestre del 

hombre. 

La ~eor!a que aboga por el cambio es denominada por Rho• 

dakanaty la teoría societaria que: 

''· 

"eat' colocada: en la estera de los intereses y la 
ciencia de la eatadfstica, sobre todos los partidos 
llB111ados conservadores y aun de les mismos gobier• 

. nos; y en la e~fera de los· intareees y de la ciencia 
.del progreso, muy por encima de los partidos llema
dos liberales y republioano1, m«ie o meno• üemocr&ti-. 
coa" ( 50). 

"'. 
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La doctrina aooietaria est4 por encima de los diferentes 

partidos {conservador y liberal) y del propio gobierno. Pero 

¿qui significa "estar por encima ue•? Significa no oponerse a 

ningWi partido ni ningdn gobierno. 

La doctrina societaria es esa doctrina a la cual todos 

se van.a adherir en forma eepont&nea, es una doctrina que oon

cilia todo tipo de intereses, por eso est§ •por encima deM 

todos los intereeee patidarios o gubernamentales. 

Veamos a continuaci~n qui relaoidn existe entre la doc

trina societaria y la sociedad. La conexi&n se establece a tra

v&s de la opini&n p4blica. Seg4n Rhodakanaty la opini&n p4b11ca 

se divide en. tr.-es categorías: 

1. 

ii. 

"El partido conservador, que representa aiaplemente 
la.necesidad o el entendimiento del Progreso, pero 
cuyas condiciones ignora • (51) 

"Bl partido liberal, que representa simplemente la 
necesidad o el sentimiento del progreso, pero cuyas 
condiciones ignora • (52) 

. Quisimos transcirbir estos dos p4rratos tal como apare

cen en el libro por ia siguiente raz&n. Aparentemente la ~nica 

diferencia entre el partido conservado~ ~&l revo~uoionario ea 

que el primero representa el •entendimiento del progreao• y el 

eegundo "el sentimiento del progreso•. Eaori to de esta forma 

.corio de.hecho aparece, la,diterenoia entre loa doa partido• no 

s&lo no puede entenderae sino· que resulta cnntusa pues se aso

. cia el. partido conservador con el progreso. 
' ' 

Por eato. penaaaos que en eate primer phrato 11htf1 



-74 -

un.a errata ( 53), que consist!a en haber puesto la palabra 

"progreso" en vez de la palabra "estabilidad•. Corrigiendo es

to, el p&rrafQ quedar!a m«s claro as!: "El partido conservador, 

que representa simplemente la necesidad o el entendimiento de 

la estabilidad, pero cuyas condiciones ignora". 

Introduciendo esta nueva palabra no scSlo se entiende la 

diferencia entre los dos partido~. sino que se comprende mejor 

lo que viene despu,s, que se 1upone es la s!ntesis de los dos 

partidos, ¡ que es la tercera categor!a de la opinicSn pdblica. 

i1i • .El tercer partido es uno que est4 en ñas de formacicSn y 

que aumenta bajo la influencia de la escuela 1ocietaria. Este 

partido es el partido socialista que1 

"representa en modo compue1to la necesidad de la 
estabilidad· y la nece1idad del pro¡reeo: pero · 
ignora ~eneralmente adn, les v!aa y los medios 
cient!ficos de la 1atiafacci&n de ambas necesi
dades por eao es que se limita a un vaso e in~ 
fruotuo10 empirismo revolucionario.• (54) 

La posici&n que ocupa la doctrina societaria frente a 

estas tres partes de .la opinicSa pdblioa e1u frente a loe con

servadores desarrolla un sentimiento de progreso; frente a loe 

liberales un sentimiento de estabilidad,· y frente a todos, in

cluyen~o al partido socialista, da a conocer la1 condiciones 

positivas de .la estabilidad 'I el progreso. 

Podemos dita.ucir de e9to que lo doctrina societaria. tie

ne como funcicSn diluir las di:terencia1 entre loa erupo.e 'I cla~ 

efte, y. aglutinarlo1 en funcidn de un proyecto que aatiefaga 101 
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intereeea de todos. El optimismo de Rhodaka•1aty y su confianza 

en la v!a pacífica le impiden radicalizarse en la teoría. 

~ate m18lllo optimi9110 le hace ver a loa conservadores y 

a loe liberales en una forma que podr!amos llamar conciliadora. 

Veeruos. Los conservadores de miras m'e estrechas no pueden, ee-

811n Rhodakanaty, ser enemigos del progreso real porque late im

plica una serie de meJorae sociales favorables a loe intBreses 

de tod§S las clases. Y los revolucionarios, por su lado, cuando 

atacan con tanta furia el orden existente no lo hacen porque 

sean enemigos del principio de la estabilidad, sino porq~e es

peran, con su sistema, funde.1' este principio sobre jases m&s e6-

lidfts. 

De esta conecepci6n resulta que ni los conservadores son 

absolutos enemigos del progreso, ni los revolucionarios enemi

gos absolutos de la estabilidad: 

"desde el momento en qu~ los pr1meros (Jos conserva
dores) vean que la estabilidad no tiene nada.que 
temer del ~rogreso, y los segundos (los revoluciona
rios) que late no es incompatible con la estabilidad, 
se re1undirln en una sola opinidn, porque todos ae
r&n al tiempo conservadores y progresistas.• (55) . 

·Rbodakanaty ab-oga p~r un cambio pacífico. Su doctrina 

proclnma vicioso el estado de cosas ex~stente, pero considera 

quf!J la destruccidn total de ellas es algo insensato. Pt'!ro ¿qü' 

eignifica que es insensato? "Insensato• es sin&nimo de no pru

dente. Aunque despuls volveremos sobre esta idea y analizaremos 

el ejemplo que Rhodakanaty utiliza para explicar por qu~ es in• 

sensata l~a destrucci&n total del estado· P.ctual de cosas, b«ste-

' · . 
.. 

.. 
'• ! 
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nos por ahora decir que la tesis de Rhodaka.~aty es la siguiente. 

Aunque.! priori tenemos un plan (el de Pourier) que parece me

jor, ea insensato destruir lo poco que tenemos ain antes haber 

·probado eae plan. Por m«s imperfecto que·eea el sistema social 

actual, algo noa deja, en 4ltimo caso noa permite por lo menos 

seguir viviendo y reproduci,ndonos. 

Bajo esta misma idea Rhodakanaty m«e adelante nos ha.ble 

de la necesidad que ex.iste a veces de que hayan leyes proviso

rias, que aunque no son eternas y por m'e defectos que tenaan 

sirven para controlar un poco. Volveremos a esto m!s &delante. 

Deapuls de adherirse a la creencia en la transtormaci~n 

por la vfa pacftica Rhod~anaty afirma explfcitamente de. quiln 

tom& esas ideas re!erent•s a una posible organizaci&n social 

y explica las ruones por las cuales las tom&: 

· "El sistema societario desaubierto por Fo'..ll'ier y 
propuesto por la escuela societaria sea bueno o 
malo, justo o falso, esto no impide que nos ocu
pemos relativamente a la propagaci&n que hacemos 
en la sociedad ac.tual, la poeici&n m&s legftima 
posible, puesto que no aspiramos a imponerla ni 
tampoco a una aplioaci&n general, sino a un ensa
yo local,a una experiencia pr4otica para que la 

· sociedad pueda juzgar, dejando le generalizaci~n 
de nueatro sistema a la espont&nea y voluntaria 
aoci~n de la humanidad, que si lo encuentra supe
rior al.sistema actual no dejar«i de apresurarse a 
apropi,rselo tan luego como vea sus ben,ticos y 
consoladores resultados." ( 56) 

La experiencia y el ensayo de una propu1t1ta social nos 

pueden a,udar,a .juzgar .sil~ propuesta es buena o no. En el pla• · 

no puramente tedrico .las·cosas se ven de otra forma. 

'',' 

·. ,• 

' ' 
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De esto podemos desprender algunas ideas que aunque no 

fueron dichas por Rhodakanaty nos parecen importantes para el 

tema de la utop!a en general. Es relevante resaltar que uno es 

el plano te<Srico y otro es el pr&ctico. Muchas ideas que en teo

da nos parece. que solucionan algunos problemas pueden resultar 

inoperantes. Varios utopistas, al sobreestimar las capacidades 

sociales de los hombree han contribuido a que esta distancia en- · 

tre el plano te&rico y el pr4ct~co se amplie de tal forma que 

la realizaci&n del proyecto· conduzca al fracaso. Despu's de 

eate breve parlntesis volvamos a la Cartilla s2cia1. ifta. 

Rhodakanaty, al igual que :rourier propone la no imposici&n 

de ¡as ideas· pues lata impide la necesaria adhesi&n espontlnea 

a un proyecto. 

"Fourier y su escuela proceden a la manera de los 
sabios e ingenieros, que hacen un descubrimiento·y 
piden que se pruebe su bondad ensay«ndolo y no a la 
manera de los reforqia4orea pol!t1cos, que llan obra
do. o pretendido obrar sobre la sociedad formulando 
leyea, creencias y obligaciones,derechoa y deberes 
nuevos e imponiendo reformas por una legialaci&n 
apasionada y espuria las m4s de las veces. M (57) 

Pero ¿por qua Rhodakanaty adopt& el sistema de Pourier? 

Porque bte abraza segdn Rhodakmiaty todas las relaciones socia'.'" 

lee de los hombrea entre sf y de 101 hombres con las cosas. 

MSu sistema abrama.virtual y te~ricaniente. todas las 
relaciones individualea, civiles, polfticas 1 mora
les que pueden conc•birae en la humanidad.• ~56) 

Pourier presenta como "regla de todas las relaciones in-

. ,·' . ~ 

'··'¡ 
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dividuales y sociales un solo principio• el.de la ordenanza se

rial (59). Y la aplicecidn de este principio produce, a ojos 

de Rhodakanaty, el orden absoluto por la libertad absoluta. 

Deepu&s de exponer estas ideas, Rhodakanaty afirma: 

"Pregunta. Y si la hip&~esis de Pourier llegara a 
ser sancionada por la experiencia, ¿qu' fin ten
dr!an las prescipciones morales, civiles y polí
ticas, que tienen hoy un car,cter imperativo de 
prevencidn y· de represi&n? 
Respuesta. ~er!an indtilee y dejar'1i de ~er un me
dio pr(otico de orden en la sociedad. " ~60) . 

En otras palabras, Gi la experl encia aprueba o confirma 

la teor!a de Pourier entonces las leyes preventivas ya no ten

drían razdn de ser en un sistema social que produzca el orden . 

por "la e.rm&nica manifeetacidn de la misma libertad~. 

Los principios obligatorios de la 110ral y el derecho que 

impone la sociedad para preservar el orden social van a ir de

sapareciendo a medid.a que la sociedad v91a siendo menos imper

f ecta. Se podr!a decir, tal vez, que a mayor imperfecci&n del 

orden social mayor imposicidn en el plano moral y del derecho. 

Segdn Rhodakanaty existen dos tipos de leyes: 

a) Las leyes fundadas en principios absolutos y eternamente obli

gatorios. Batas son las prescripciones revestidas de tormae ju

r!dicae, que ordenan lo que es bueno en af. Es~a leyes pueden 

ser inactivas en un buen sistema social, pero no ,ueden ser prQ8• 

orit..,. Un ejemplo ci~ado por el propio Rhodakanaty ea el prin-

.· cipio moral .imperativo: no hagas a otro lo que no. quieres Que te 

•, . 
' 
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hagan a ti. 

Cuando en un sistema social todos se horroricen ante la 

idea de hacer mal a sus pr&jimoa, ya no ser«i necesario invocar 

este principio como regla de conducta, pero no por eso· el prin~ 

cipio va a dejar de existir y de ser imperativo en caso necesario. 

b) Las leyes disciplinarias, cuya obeWl.encia es relativ~ y que 

dependen de las condiciones variables del medio social y que 

cambian al gusto de los poderes· legislativos, pol!ticos·y Teli

giosos. Se¡dn esto: 

"Una sociedad perfecta, ser!a aquella en· la cual lB e 
·prescripciones de las leyes del primer glnero, las 
presctipcionea de las leyes absolutas, increadas y 
eternas, .fueran realizadas y a~ sobrepujadas por 
efecto de la atracci&n, del amor, de la plena libe~
tad, y en la cual, al mismo tiempo, las institucio
nes, costumbres y formas empleadas para regularizar 
las relaciones humanas y coordinarlas con el fin so
cial, estuviesen tan en armon!a con la naturaleza 
del ser hilmano, que favorecieran la libertad, en lu
gar de contrariarla; y el car.éter de tales leyeE 
o forma reglamentaria, aer!a el de subsistir y prac
ticarse, sin recurrir a ninguna coacci!Sn moral o 
~eligioea, sin el apoyo de ninguna ley imperativa" 

' {61) 

El sistema social superior se~4 aqull en que la realira

ci6n absoluta del bien ueneral resultase de la libertad a~solu- · 

ta del individuo. 

El problema que encuentra Rhdakanaty en todos los sistemAs 
... 

anteriorH al ·propuesto por Pourier ea que a lo. mhimo que lle-

gan es á contener. el mal; y de lo que se.trata, o me3or dicho, 

lo q~e se debe buscar es la producci&n reg.ilar del ·.bien. ::3ee-Gn 
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Rhodakanaty, ni &1 ni Pourier J sus discípulos niegan la nece

Aidad de controlar las pnsionee humanas para reducir el mel,pe

ro consideran que para resolver definitivamente e1 problema lo 

que ee debe hacer ea construir una nueva forma de organizaci&n 

social que no nacési te de la represi&n de las pasione e •. En vez 

de abogar por un sistema sociél que controle el mal, Abo~an por 

un sistema que p~oduzca el bien y por lo tant~o d6 cabida ni 

al mal ni a la necesidad de reprimirlo: 

"Lo que Fourier y sus discípulos condenamos alta
mente (de las doctrinas 1ocialee que rigen la hu
manidad),no ea que hayan procedido contra loa ex
trav!oa y dee&rdenee de la• pa1ione1 humanas, sino 
el que se hayan contentado con el sistema de repri
mir sus extrav!oe, cuando era necesario buscar las 
condiciones sociales que abriesen a las pasiones 
un campo inmenso de manifestaciones 4tile1, conver
gentea. siempre al bien individual y com4n, sin que 
por eso se desarmase a la 1ociedad de su derecho de. 
represi&n, como legftima defensa contrn la acci&n 
subversiva de las pasiones, si esa accidn subversi~ 
va se producía, siquiera fuese excepcionalmente" (62) 

Me parece que de estos &timos pasajes se puede inferir 

que RhodakAnaty aboga por un mecanismo de autorregulaci4n es~ 

pont&neo en cada individuo, que impide la coaccd~n de otros so• 

bre uno. As!, el sistema social perfecto ser!a aqu61 que no ne

cesitara de mecanismos de mecanismos coersitivos sobre sus miem-

·bros, sino que lograra que· loa propios miem\l!'os se pudieran auto

rregular, en. beneficio particular y colectivo. 
' . . . 

· Este mecanilmo que podrfamos llamar •mecanismo de auto .. · 

rregulaci&n individual' est4.directamente relacionado con le i• 

dea eepontane{sta que tiene Rhodakanaty •oDre "el 1iiema .1ocial 

'··.;·.' "r ",' -
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~ 

realmente bueno". Expliquemonoa. Rhodakanaty considera que si un 

sistema social es verdaderamente bueno' entonces toda la gente 

se va a adherir eepont,neamente a El; como si toda la gente tu

viera una tendencia natu¡al a lo bueno y por lo tanto tuviera 

junto con esto una capacidad natural. para reconocer lo que es 

bueno. Esto significa que, los miembros, en un sistema social 

realmente bueno eer~ capaces de autorregularse porque aabr'n 

en forma natural que lo que les conviene a ellos le conviene a 

toda la sociedad y que lo que .10 les conviene a ellos tarnpoco le 

conviene a la sociedad. 

Sin emnargo en la 43.tima parte del p4rrafo citado, Rhoda

kanety justifica el uso de mecanismos de reeulaci~~ represivos 

en caeos extremos o eacepcionales. Tal vez, si el individuo no 

puede autorregularse solo, por el bien comGn, entonces la socie

dad debe de regularlo a ~l. 

l!.'n tanto no se consiga la reaJ.izaci~n absoluta de la so

ciedad perfecta, en la que cada individuo interiori~e lo que 

es el bien, la doctrii.ria societaria de Pourie~ y sus discípulos 

proclama: 

"le necesidad del sacrificio m!e o menos completo de 
l~s pasiones y de las libertades individuales; la 
necesidad de la cqmpreei&n y de la represi&n, d~ntro 
de ciertos límites, como barreras indispensables 
contra el desorde-n, como obliga.das y obligrtoriae 
del bien." (6;) 

Nos vamos a e.venturr.r un poco en la ohservacidn sobre este 

pasaje; pero consideramos que esta proclftlll~ por el sacrificio 
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,para lograr rlditos o beneficios posteriores est& relacionada 

con la concepcidn cristiana que defiende la te~ie: 'ganer&e 

el pan con el sudor de tu frente'. 

En la dl.tima aecci&n de la Cartilla eocialiat§, Rhodake

naty utiliza una analogía con los motores de fuego para ampliar 

eue.coneideracionee sobre la doctrina societaria y su experi

mentacidn. 

Rhodakanaty empieza distinguiendo entre las pruebas ~ 

posterior! en una dlencia ~· teor!a y en una ciencia de a.plica

oi§n, como 11 las ll~a. En una ciencia de teor!a, como la as

tronom!a o la física, la prueba a posteriori de una hip&tesis 

consiste en la e1plicaci&n de todo~ loa hechos. 

En cambio, en las ciencias de aplicaci&n (que eer!an lo 

que hoy llamamos tecnología), como la m~c&nica industrial, la 

prueba a posterbri .. de todo proyecto de mecanismo nuevo consis

te en la realize.ci§n pr«ctlca del plan. ~n este sentido, la ex

perimentacidn ea la, que permite d:htinguir cu'1 ea el mejor plan. 

Poe ejemplo, si 11e t~ata de motores de fuego, el proyecto m«s 

perfec.to sed el '!ue por medio del aparato mita econdmico, uti

lizara toda la fue7za motriz. ciel f'ueso, ein que parte de esa 

fuerza ee gaste en esfuerzos indtilee y mucho menos perjudiciales • 

. En el caao en el que los ingenieros propusieren una m«

quina tan perfecta y estuvieren.seguros·~ priori .de .que este 

) ' 
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meoanismo podrfa sustituir a loé anteriores ¿no ser!a el col

mo de la extravagancia y la ineensatez el que estos insenieros 

excitaran a la abolici8n y destrucci~n de todaa las m«quinas 

existentes? Y afima Rhodakanaty: 

"Lo l~gico, lo prudente, serfa. dejar trabajar las 
m&quinas vieJae hasta que ensayada la nueva y co
nocidas pr&cticarnente sus ventajas, pudiera apli
carse sucesivamente por cada uno, segdn el interls 
que ella tuviera. " ( 64) 

Este ejemplo, al que ya hab!amoa aludido anteriormente, 

ilustra perteotemente lo que entiende Khodakenaty cuando dice 

que la destrucci8n total des sistema social existente es insen.:. 

sata. 

Veamos un pasaje sumamente interesante: . 

"Respuesta. Exactamente, aomos loa ingenieroa so
ciales. l'ourier y aua diac!puloe hemoa presentado 
a nuestros contempor&neoa el plan de un nuevo me
canismo social propio, seg4n nosotros, para uti
lizar toda la energ!a de la fuerza motriz que re-

. side en la naturaleza humana, ain que ninguna par
te de esta en•rg!a pueda querer, en este nuevo 
sistema, desenvolverse ·con esfuerzos perjudiciales 
o peligrosoa. Y as! como los ingenieroa·sensatos 
·nacen con las m«quinas viejas, mientras las nuevas 
no estln probadas: as! tambi&n nosotroe nos guar
daremos bien ~e pedir la destruccidn violenta de 
los malos mecanismos sociales que existen actual
mente sobre la tierra, reserv4ñdonos el derecho de 
criticar eus·impe~fecciones y poner de manifiesto 
las disposiciones superiores del nuevo mecanismo 
que nos hemos puesto a .ensayar, y cuyo experimento 
deseamos dar- a conocer pr&cticamente a la sociedad, 
para que pueda juzgarlo con conocimiento de cau1a, 
1 aceptarlo o rechazarlo, eeg&i le convenga" (65) 

Beta analógfa muestra lo que entiende llhodakanaty p1rr 

'insen~ato'. Lo que li sostiene H que no tiene por· qu8 destru• 

. .'·'· ' 
'¡_, .. 



- 84 -

irse todo ant~s de haber comprobado la eficacia, bondad y ver~ 

dad del nuevo sistema. 

Sin embargo,ee importante hacer una aclaraci&n. El expe

rimento que Rhodakanaty propone hacer sobre el nuevo sistema, 

no es para convencerse a s! mismo \porque &1 esta a priori con

vencido) sino para convencer a los dem«s (la humanidad). En Rho

dakanaty no hay asomo de duda de que la doctrina societaria es 

la •maquinaria perieota", pero tambifn es totalmente consciente 

de que para convencer a los dem«s, estos "deben ver con sus pro

pios ojos" la comprobaci6n del experi•mento. 

A prop&sito de esto dltimo noa.gustar!a resalta?• algo de 

la concepoi~n de Rhodekanaty, hacilndo referencia a las observa

ciones que hace Yona lriedman en el.libro mencionado en el pri

mer cap!tUlo, a saber, Utopfae realizables. Considerarnos que es 

muy importante que Rhodakanty sea consciente de la necesidad oue 

existe de experimentar la te~r!a social para convencer a los de

m«s. Yona lriedman sostiene: 

"si las utop!ae lit•rrias mb conocidas, desde Pla
t6n hasta nuestros d as, se han quedado en utopías 
propiamente dichas (y no han sido utop!as realizables) 
ello se debi6 a que no eran mas que creaciones lite
rariae·de un 'tl~ iRdividuo, y no la obra lentamente 
elaborada y ªª m la a rr unª cadena de .individuos 
que llJ coneentfan" (66 ·. 

Rhodakanaty fue perfectamente consciente de que sin los 

dem4e por m's ~ello y perfecto que fuera un proyecto social no 

podr!a materializarse. 

1 ···' 

' -~ 

',\' 



- 85 -

CAl'ITULO V 

ANALISIS DE LA ESTRUC~URA INTERNA 
D E L A e A R T I L L A s o e l A L I s ~ A. 

1. BR~'VE INfRODUCCION 

Despu~a de haber hecho la exposici~n de la obra en la 

secci~n anterior, analizaremos ahora la obra de Rhodakanaty, 
' 

siguiendo la metodología propuesta en el tercer cap!tulo. 

La finalidad que.perseguimos al hacer este examen inte1"?10 

consiste en ver hasta qui grado esta obra cumple o entra d~ntro 

del esquema y' en qui medida· nos aporta algt1n elemento nuevo 

que modifique o complemente nuestra teoría. 

2. MOMENTO CRITICO ~ DIAij~OSTICO. 

Podemos decir que Rhodakanaty hizo una cr!tica, y por lo 

tanto una diagn~sis, entendida esta como1lllla deecripci~n, en 

un sentido muy ~enera1.·Expliquemonos. Rhodakanaty escy\bi~ 

su Ci:trtilla socialista al poco tiempo _de haber llegado a Idxico. 

En estti breve perfodo (llega a Mbico en febrero d.e 1861 y escri

be la obra en ese mismo ai'1o. Desconocemos el mes en que fue pu

blicada) tal vez no pudo haber adquirido un conocimiento tan.· 

profundo del paf s, que le permitiera criticar y rieSCY\bir ex

·haµsti vamente .la sociedad mexicana del siglo XIX.,Noe ·parece 

que Rhodakanaty oritio~ a la sociedad mexicana como hubiera 

crit~cado cualquier sociedad basada en·un ·modo de p:mducci&n . . 

capital!eta o protocapital!ata. 

,; . 
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Rhodakanety lle¡a a M'xico con una concepci&n de car«c

ter europea influenciada por el socialismo ut&pico y el anar

quismo, que trata de aplicar a una realidad no europea. Esto 

significa que si leemos la Cartilla soéialista desde este «n
¡ulo, es muy dif!cil entrever un diagn&stico y una orftica de 

la sociedad mexicana en espec!tico. 

Lo dicho, no excluye que exista un dia¡n&atioo general 

de la sociedad mexicana en tanto sociedad protocapital:fsta. 

Volviendo a.la1 palabras del pr&logo de la Cattilla ao

oi!liata , en el que Rhodakanaty dices "••pero ( ••• ) que algu

na vez el pueblo mexicano llegue a emancipare• del terrible yu

go de la plutocracia por meuio de la asooiaoi&n." , podemos 

apreciar loe primeros dos elementos de diagn&atioo: por un la

do, se encuentra la or!tica di~ecta a la Rreponderepoia de le 

clase rica en el gobierno existente; y por otro lado, le refe

rencia a la fa1ta de atociaci§p. libre entre loa individuos (y 

por lo tanto el deseo de esa aeociaci&n). En lugar de aeocia

ci&n lo que existe ea la divisi&n: 

,. 

"Respuesta, Los hombres esdn adn divididos en toda 
la tierra por intereses de industria, de clases, de 
partido1, de nacionalidade1, etc., que engendran 
entre ellos, con gran detrimento de tqdos y cada 
uno, hostilidad y odios m4s o menos violentos, en 
lugar de la buena armonfa que debería de unirlos 
para su felicidad• l67) · . 

Lo· tercero que lhodakanaty critica ea la ipatituq\AA. 

Aunque llhodakanaty no nos define qui entiende exactamente por 

"inatituci~n·. podemos deduc'ir de sus eecritol oue 19 trate de 

uiia·organizacidn social, polftica, econ~mica o rel1gio1a, que· 

. ,.,·.· .. 

. , , . 
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es impuesta por unos pocos indivi~uos a le meyor!a •. 

"Bs una cosa averiguad& que l&.s ic.stitucion11s, 
~ostunib:-:~s, y forma.e disciplinar~ as, t11;-, diver
SRS y con f'r11cuencia contradictorias, que rl¿;en 
hoy en las naciones las relficiones de los no~
brea, no.pueden generalmente sostenerse m8s que 
por el socorro de las precripcionee relig1oeaa 
y la coaccidn.legal" (68) 

Rhodakanaty critica la instituci6n eu tanto que puede 

ser objeto de impoeioi6n o coacci6n. Lo mismo sucede con l@s 

costumbres y formas disciplinarias. Ls coaccidn moral y física 

sóbre los hombres impide conseguir el bienestar general. 

3 • MOM.E.NTO DE LA PROPUES:rA. 

Antes de ex8m1nar cull es ·el fi., que propo.ie Rhodakanaty 

y culles son los mc•1os que considera permiten acceder a &1, 

nos parece importante hacer alBU11aB ~bservacionee. 

a. Rbodakanaty realiza su proposici6n ut&pica en tanto que con

sidera que la situacidn social presente tiene posibilidaó.ea de 

modificarse: 

•creo que la malnad no tiene por causa absoluta e in
mutable la naturalez& del hombre, sino la imperfec
ci&n de las insti 'bucionee sociales, qu1t son esencial
mente modificables, y por consiguiente sLUScepti
blee de mejora, de prteccio,nAmiento y trane!orm&- . 
ci&n por !a inteligencia y voluntad del hombre " (6~) 

En "trae palabras, si el mal que existe se debe a las 

insti tuoionea. social e e imperf ectaa (Que coacd,onAn R los hom

bres), y si las i11etitÚciones mumas son su9ct1ptible8 ue mejo

rarse, entonces se puede decir que la u•tuaciiSri .aoci'!l prese11te. 

del ttom'bre puede transformare.,. · 

'- .· 



\ 

- 88 -

b. Rhodaka.'laty "he1•eda" el optimismo de .Pourier, quien perio

diza la historia del hombre en una serie de estacb a o etapas 

en la que loe dltimos superan a loe.anteriores. En este senti

do, Rhodakanaty, al iBual que Pourier, no ~lo piensa que la 

situaci~n social~ mejorarse sino que considera que necesa

riwgeate va a mejorarse. En el tondo de eu optimismo existe 

una concepcidn teleoldgica del hombre y de su hiatoria, de ah! 

que Rhodakanaty mencione varias,v~ces en su obra expresiones· 

comos •cumplimiento del destino terrestre','ley del destino te• 

rrestre•: 

"Pregunta. ¿En qui razonea H apoya usted para creer 
que los h4bitos 1 las coetwabrea de hoy sean suscep-
tibles de mejoraaiento? · 
Respuesta. "iorque creo firmemente que Ht4 al alcan
ce del hombre y en la l!Y 4t !\\ deatino terrentre" ( 70) 

c. El extremadÓ optimismo de Rhodakanaty con respecto al futu

ro lo compromete con respect_o al presente. Su mira a largo pla

zo lo gu!a para actuar a corto plazo. En eate caso particular 

podemos apreciar como la teor!a social utdpica puede funcionar 

como•gufa nara la acsidn•. El fin o la meta a largo plazo le 

da a llhodakanaty un sentido especial a su acci6n en el presen

te. 11 futuro detel'llina el pr••tnte, lo guía, le da sentido y 

lo Jultitica. 

La meta, la materializaci&n de l_a ciudad ideal, hace 

que Rhodakanaty lienta la imperiosa necesidad de .contribuir a 

que s_e cumpla con esa teleolog!a o destino terrestre. Su labor,· 

coiao, veremos m«s adelante, •• un int1nto por 'acelerar la co

rriente de. la Historia'. 
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Dicho esto veamos en qui radica su propuesta. 8.hodaka

naty propone b'aicamente dos soluciones. En primer lugar pro

poñe la aaooiaci&n de todos: 

•Pregunta. Bien. Sirvaae usted decirme cu41 es el 
estado social m4a perfecto? 
Resp~esta. Ser! aqu61 cuya hip&tesia pueda conce
birse como un orden en el cual individuos, fami
lias y pueblos asociarki libremente su actividad 
para producir el bien de todos y cada uno" (71) 

Y en otro ¡aHjes · 
Pregunta. ¿Ou(l ea el objeto m4a elevado y razo
nable a que pueda con1agrarae la inteligencia 
humana? · 
Reapueata. La realizaci&n de la Asociaci&n Uni
versal, de individuos y de puebles, para el cum
plimiento de los destinos terrestres de la humani-
dad• (72) · · 

Rhodakanaty propone en segundo lugar, la identificaci&n 

de la libertad ináividual con la colectiva: 

"Pregunta, ¿Qu' circunstancias debe tener wi siste
ma social para que sea considerado superior al 
existente? 
Reapuesta, Si hay algo incontestable en el mundo, 
ea que un sistema aocial, en el cual la realiza-. 
ci&n absoluta del bien general resultase de la li
bertad absoluta del individuo, serta el sistema 
~ocial m4s perfecto que pudiera conocerse• ( 73) 

Los medios que Rhodakanaty piensa que permitirfan con

seguir esa sociedeclson expuestos por 'la lo largo de.toda la 

obra. Tratando de sistematizar sus proposiciones hemos encontra

c1o. '\ft• factores o medios• 

El primero lo podemos extraer del siguiente pasajes . 

¡.'' 
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nReapuesta.Preoiao ~a que para realize.r socialmente 
la moral o lo que es lo mismo, la producci~n regu
lar y universal del bien, ae reconozca la insuficien
cia de los procedimientos empleados haeta ahora, y 
se busquen lae condiciones pr,cticas de la unidn de
tini ti va de los hombres, para la produoci~n del bien, 
lo que equivale a decubrir entre todas las formas 
sociales posibles, una, cuyo mecanismo sea el m'n 
a propdaito para poner en perfecto acuerdo loa inte
reses individuales y colectivos• l74) 

De aqu! podemos deducir lo siguiente. La asociacidn entre 

loa hombrea es uno de loe ti.nea a los que se quiere llegar, pe- · 

ro tambifn constituye uno de los medios. Cuanao Rhodak~ty afir

ma que ea necesario que se bus'-.,."' las condiciones pr~cticae 

de la uni~n. definitiva de los hombres est& haoienuo de la aso

ciaci&n un medio. Sin embargo, Rhodakanaty nunca explica cdmo 

debe de realizarse esa asociaci&n ni cullea deben ser lea con

diciones que debe de cumplir un grupo de personas para asociar

se. ( 75). 

~ segundo medio lo podemos desprender del siguiente pasaje: 

"Pregunta.¿Qu' medios deben emplearse, para que en 
un Estado este plan de reforma social pueaa ser 
comprobado por la experiencia prictica~ . 
Respuesta. Para perfeccionar la organizaci~n de un 
Estaco en su conetituci&n pol!tica y administratiya, 
es menester empezar por la reforma del vecindario 
y de su municipio en su organizacidn interior." (76) 

foda reforma ~e tipo so'cial debe de realizarse en peoue

r'las comunidades. Esto ti'ene la ventaja de que si alguna propoei-

· ci6n te6rica no fwicioha no se corre eran peligro. Y, si funcio

na en forma deseada• se puede ,extender a organic,71os mayores. 

' . 
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El tercero coneiste en la ap!icaci&n de la ley serial 

de Pourier: 

"Respuesta. Como concepci&n te&rica, el sistema tle 
Pourier aoraza todas las relaciones sociales de los 
hombres entre s!, y de los hombres con las cosas; 
su sistema e.braza virtual y tecSricamente todas las 
las leyes de las relaciones individuales, civiles, 
políticas y morales,que pueden concebirse en la hu
manidad. Como te&rico-cient!fico, el sistema de 
Fourier pre sen ta por regla de toda.e las relaciones 
individuales y sociales, un solo principio org'11co, 
el principio de la ordenanza serial" (77) 

El procedimiento serial de lourier tiene la capacidad de 

establecer la armonfa plena y entera en el orden y la libertad 

en todos loe ramos sociales a los que 1e aplica. 

4, PROBLF>tA ~SPECIF!CO A RESOLVER. 

1 Rhodakanaty le preocupa el problema social en general. 

Bato significa que le preocupa la desigual.dad entre los hombree, 

el mal funcionamiento· de las instituciones, la imposici&n moral 

y dsica, etc1. Pero quiz's nos avtnturarfamoe a decir que m'e 

especialmente el problema especffico que 

educaci&n. 

le preocupa ea la 

Esta concluei&n en realidad la obtuvimos del conocimiento 

que tenemos sobre su labor educativa, que en la secci&n dedicada 

a las reacciones que provocaron sus idea1 veremos con mayor de

tenimiento. Bn la QartilÍa socia11ata lo 4nico que Rhodakanaty 

menciona ee eeto: 

"Respuesta. S! seaor; recibir diferente eduaci&n~ en
contrarse rodeado de circun1tancias tavorabl11 al ar
m&nico movimiento de eue facultadee nativae, que le 
hubieran impulsado a bu1car la .. tiefaooi&n de.1ua pa
siones por la vfa del bien, como medio .1141 r4cil de 
alcanzarla, que por .la del mal,.eon causa1 que deter-· 
minan la diferencia de conducta en •1 hombre"(78) · 
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5. OONCEPCIOR' DEL T!F..trlPO 

Ithodakanaty, influenciado por l.a idea de Pourier sobre 

la evoluci&n humana, considera que el desarrollo de la historia 

üel hombre tiende a un fin. La con~foi&n teleol&gica de ambos 

lee hace tener una conoepci&n del tiempo en forma lineal y pro

gresiva. El concepto del tiempo est« airectamente relacionado 

con el concepto de hombre. Para Rhodakanaty el hombre es un ser 

social y perfectible por naturaleza. 

En funci&n del concepto de tiempo lineal que tien~ y de 

la idea de la Historia del hombre como una historia 'de la ten

dencia hnoia lo bueno• se entiende el concepto de progreso en 

Hhodakenaty. El prog-reeo siempre se mide con reepecto a.algo, 

y ese algo es el finnl del camino, la meta, que en el caso de 

Rhodakanaty es el cumplimiento del destino terrestre (que puede 

entenderse como felicidad colectiva). 

6. CONC.IPOION DEL ~SPACIO 

Dentro de la concepci&n de espacio se puede tratar de 

responder a dos preguntas: ¿D&nde sitda el utopista su ciudad 

· ideal? Y ic&mo distribuye el espacio? 

Con respecto a la primera pregunta podemos decir que Rho

dakanat~· no tiene en mente nin¡dn lugar en eepecftico para la 

realtzaci&n de su sistema social ideal. Oreo que, como ~iene 

una concepcidn teleol&gica sobre el destino del hombre, a ¡1 

no le pre~cupa a&nde puede empezarse a establecer el nuevo or-

. ' 
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den porque piensa que a la larga, si el sistema eR realmente 

bueno, entonces va a irse extendiendo cada vez m&s hasta que 

abarque a toda la humanidad. 

"( ••• )esta escuela (societaria) quiere hacer la 
experiencia local de las costumbres y reglas que 
prev8 deber&n realizarse un d!a, ple.nte«ndolaa 
en una colonia" (79) 

Hhodakanaty no si t11a el sistema social en un lugar detElr

minado, lo dnico que nos dice es que se puede empezar por im

plantar el sistema en el espacio que corresponde e una colonia 

o municipio. 

Con respecto a la segunda pregunta, a la dietribuci~n df'l 

espacio en la organizaci~n social ideal, fthodakanty no menciona 

ne.da. 

7. MECANISMO D~ AUTORREGULACION 

El optimismo de fthodakan~ty y su confianza en las ideas 

de que el Bien se realiza necesariamente y de que los hombres 

cuando reconocen lo que ea bueno, .actdan correctamente, lo ori

llan a postular como mecan~smo de autorregulaci&n en el sistema 

ideal: e6 el aentimiento espondneo de los hombrea: 

"(para que una mejora material de una doctrina socie
taria sea buena) debe eer tal, que eea imitada es-

fondneamente por la naci&n y por toda la humanidad" 
80) ' 

El mec~is1110 de regulaci4n no ve. a si tur.rse afuera de los 

, 'individuos, en organismos represivos,, sino que cada individuo va· 

a interioriznr. el mecanismo de autorresulnci&n. La c·a.pB;ciae.d ·para 

" ' . ' ' ,:~ 
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reconocer lo que es bueno nos da una.autosuticiengia natural, 

que nos permite encaninarnos al Bien. 

•El, sistema societario descubierto por Pourier y pro
puesto por la escuela societaria sea bueno o malo, 
justo o talso, esto no impide que nos ocupemos re
lativamente a la propagaci&n que hacemoe•lln la. so
ciedad actual, la poeici&n m!a le¡!.tima posible, 
puesto que no aspiramos a imponerla, ni tampoco a 
una aplicaci&n general, sino a un ensayo loo&l., a 
una experiencia pr,ctica, para que la sociedad pue
da juzgar, dejando la generalizaoi&n de nuestro sis
tema a la espont«nea y voluntaria acci6n de la hu
manidad, que si lo encuentra superior al sistema ac
tual no dejar( de apresurarse a apropi4rselo tan 
luego como vea sus ben,ticos y consoladores resulta
dos " e 81) 

y m4s adelante agrega: 

"Si el sistema societario se generaliza a consecuencia 
de las experiencias que den a conocer definitivamente 
su valor real, es incontestable que una transforma
ci&n tan protund.a, )1aoiendo triunfar la verdad y lle 
unidad, llevar& consigo costumbres, ideas, h'bi tos 
civiles y morales, y creencias filo~6ficae, en gene
ral, diferentes de las diversas que hoy imperan en 
unos o en otros pueblos," (82) 

Nos parece que del an~isiil de la Cartilla socialista, 

hecho en el capltulo anterior, y del exainen de su estructura 

interna, se puede desprender otro elemento te&rico valioso: el 

factor que usa el utopista para tratar de convencer a SUB lec

tores de la boncad y verdad de BU teorfa social. 

Podr!amoe decir.que si el utopista tiene intenci&n de 

que sus iñeas ut&picaa se realicen tarde o temprano, entonces· 

usa un recurso te6rioo que le permite convencer a·la gente de 
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la necesidad de realizar un proyecto ut&pico y as! ganar adeptos, 

En el caso d_e Rhodakanaty es claro, por las muchas citas 

que hemos expuesto, que ese elemento de persuaai&n o convenci

miento es la e!Perimentaci&n. 

Este elemento se percibe en la ~ltima parte áe su obra 

cuando hace la analog!a entre la m«quina de fuego perfecta y la 

m«quina social per:t'ect·a. Cuando lthodakanaty invita a la gente a 

experimentar su teor!a, es porque necesita que se cDnvenzan de 

la misma, ya que ~l no necesita converncerse. 

La experimentacidn es un recurso te&rico muy fuerte porque 

invita a la gente. a que antes de 3uzgar cualquier proyecto •com

pruebe con sus propios OJOS' la eficacia del plan social, 

Obteniendo este factor te&rico_del caso particular de Rho~ 

dakanaty, podemos me3orar nuestra •gufa di lectura•. As!, el 

nuevo esquema d'e la estructura interna queciar!a de le siguiente 

i'orma: 

ESTRUC'.ruRA INTERNA 

- momento crf tico o diagndstico 
- momento de la propuesta 

problema específico.a resolver 
- concepci&n del tiempo 
- concepcidn del espacio 

. - mecanismo de iautorregulacidn 
- factor de perauaai&n 

' ' . 
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CAPUULO lfl 

ANALISI!). DE LA ES'l'RUOTURA .ll.X'I:ERNA 

D ~ L A e A R t l L ~ A ~ o e l A L I s T A. 

1. ~HEV~ INTROD~CCIQN 
Dado que para analizar cu«lea fueron las caueae de apari-

ci~a dw la uto-p!a y cu~les las proyecciones sociales que tuvo 

necesitamos recurrir a una bibliograg!a que rebasa la obra lla

mada ut~pica, vamos a empezar por describir cu~l era la situa

cidn seneral del pa!s cuando lleg~ Rhoüakanaty para poder enten

der por qU' SUB ideas er.contraron tanto apoyo. 

2. CAUSAS DE APARICIO~ DEL ~EXTO uioPIOO. 

Aunque en el ca.so de la Cartilla socialista su aparici~n 

no ee debe tanto a las condiciones sociales, políticas, etc. que 

'1r1¡.>eraban en el pa!s en la segunda mi t.aci del siglo XU. como al 

espíritu Aventurero de un m'dico-utopieta griego qu~ 1leg8 a 

tierras des.conocidas para tratar de realizar sus suelios de tipo 

social, consideramos que es importante hacer referencia· al con

texto soci~l con el cual se encontr6 Rhodakanaty para comprender 

me.jor qui con('lcionee existían aqu! r:ue permitieron que se ani

marP a escribir y publicar esta pequeña obra. 

Nut'!stra intenci&n al tratar esto es dar un paporam1:1. general 

que describa c:u'l er1.1 la vida social cor1 'U.a que se enfrent~ Rho

. dekanaty. ~ato ·significa que en 11ingdn ir1odo eatRmos preton·ii~-

do ag<:>tat' este compleJO y rico tema que a 'lerl tár!e un trabajo es

pecial. 

Sie,u1enC1? a Pedro Siller en f!U nr1.!c11lo: ,.Desarrollo it'ldllfl-
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trial y movimiento obrero: loe a~os de tráne1ci6n 1~67-1884"(83) 

y a Leal y Woldenber~· en La clase obrera en la historia de M&

.!is.2• b~sicamente, podemos decir que la situaci6n era esta (84): 

a) La ley de desarnortizaci~n de los bienes de l.a Iglesia trajo 

muchas consecuencias: 

- ~ropici6 la oreac18n de una de las etapas m~s importantes del 

desarrollo del capitalismo en • \ campo. 

- Gran cantidad de campesinos que funcionaban como arrendatar-ioe 

de tierras fueron· expulsados del campo porque el sistema arren

datario se encontraba subordinado al sistema teu4al que ere man

tenido por la: I<;lesia. 

- Por los despojos que hubo, existi& una inmensa ola de violencia 

que jug6 un ~apel predominante. Para 1869 hubo muchas rebelionll9s 

indfgenas contra la Reforma y en ese mismo afio muchos estados 

se encontraron en guerra:~icboac«n, Queratoro, Oaxaca, Hidalgo, 

Ohi apas ,· V eracruz. 

Leticia keina en Rebeliones campesina~ en Mlxico 1819-190b 

(85) muestra claramente la importancia pol!tica del problema de 

la tierra: como todav!a no exist!a un poder nacional centralizado, 

eino varios poderes·locales se control& a las poblaciones a tra

v's de la tierra. Y las contradicciones en su posesi&n gene

raron las crisis peri&dicas del sistema. A pesar del manifiesto 
' ' 

de 1859 sob'?.·e la repartici&n de la tierra, fata n11nca se frac-

cione!, hubo m11cha concentraci6n de tierra.e y el ndmero de hacen

dados aumente!. 

Conectando esto con nuestro caso particular podemos· decir 
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que por ejemplo, en el caso de los campesinos de Ohalco, que 

se rebelaron en 1869, loe principales líderes del movimiento 

encontraron en las ideas de Rhodakanaty una forma ~e expresar 

un resentimiento y un~ rabia por sentir que eran explotados des

de 1nucho tiempo antes de que llegara .Rhodakanaty. 

Valadls en El socialismo libertario mexicano ·parafrasean

do las proclamas de Rhodakanaty sostiene: 

''Supongamos que un grupo de campesinos, han arrebata
do la. tierra a los hacendados usurpadores, ensegui
da pasar§r. a reunir su capital, su tale?M-to y au tra
bajo y el falaneterio o comunid§S, estar! formado.• 
(86) . . 

- Paralelo· al despoje de bienes empez6 a generarse un cambio in

terno en la estructura es.e las haciendaa,_que se regían por siste

mas preoapital:!stas de produccicSn. Empez6 a surgir un modo de pro

ducci6n con reglas capitalistas basado en el salario. 

b) Mientras esto eucen!a en el campo, en las ciuóadee empezaba 

una incipiente industrializaoicSn. El ndmero de obreros en las 

f4bricas textiles y mineras aumenta considerablemente y empleza 

a desplegarse la descomposici&n del artesanado. 

·Las guerras civiles jugaron un papel importante en este 

sentido pues contribuyeron a proletarizar hogares intl!genas y 

!ungieron como vehtculos de acwnulaci~n •)riginari:J. cumpliendo 

con doe caracter!sticae: la acumulaci&n y los medios d.e produc

cicSn quedaron en manos es.e la burgueda, y se dio una·seperacf~n 

entr19 los trabajadores y· los menioa .de produocicSn (87). 

e) Para imalizar cu'1 era la eituaci&n del. Eatado durante eae 
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per!oc~o podemos decir qUI!: 

- Con la guerra de independencia y la deearticulaci6n ec6nomi

ca y política se foment6 el desarrollo de poderes locales y re

eior1alee, cuyas expreeiones sociales fueron el caciquismo, el 

cauciillismo y la extenei&n de pautas olig,rquicae. l'or esto el 

primer momento de la vida independiente, llamado "per!odo de la 

anarquía", correspondía a un Estado.que s61o lo·era en el plano 

formal pues carec!a de un control efectivo de la poblaci6n y del 

territorio. El estado estaba formado por una multiplicidad de · 

poderes locales que debilitaban el poder central. 

- En 1657 con motivo de la ~romulgaci&n de la oonstituci6n y de 

un nuevo gobierno se dio un enfrentamiento de:dnitivo entre los 

que luchaban por establecer un estado capitalista y los que que

rían conservar un aparato de dominaoi&n apoyado en las corpora

ciones heredadas de la co1onia. 

Con el triunfo y el establecimiento de la Rep~blica en 

1867 empieza un nuevo per!odo en Mbico, que durar!a hasta 1914 

y en el que se cons~rva. tt1.a misma forma de estado: la liberal 

olie~quioa. ~i liberal en el plano ue las relaciones jur!dico

pol!ticas {defiende el libre cambio, aboga por el mercado com

petitivo y por la fuerza libre de trabajo, divorcia al F:stadc de 

· lP Igles:ta, afirma la libre soberan!a de los estadoe,signados 

bajo un pacto federal ,y la di viai6n de poderes le5isleti ·.ro~ eje

c11ti vo y judicial). Es oliel.rquico en lHe pr~ctiaaa pol!ticaR 

impf!ra1ltea (permite la existencia de estructuras sociAles y po

l!ticae. impregn~das de matices .rR.Cialee, impera el caciquismo, 
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no posibilita la existencia de partidos pol!ticos, el propio 

Estado excluye a las clases trabaj~doraa del campo de los m&a 

elementales derechos ciudadanos). Las libertades dem~craticas 

que defiende el Estado empiezan a ser practicadas, pero en una 

parte muy reducida de la poblaci6ni en la urbana. 

Rhodakanaty fue bastante consciente de esta situaci~n. 

Varios ai'los deepuls de su llegaaa, en un artículo de Bl Socia

lista de 1876 dec!at 

. "Una srietocracia financiera ha surgido de loa eeco,
bro s de loe edificios del clero I de sus conventos, 
y cuyos poseedores actuales, a titulo de adjuáatarios, 
han impuesto deiini ti vamen te su dominaci <Sn a sus 
des~aoiados arrendatarios, que sujetos a su tir~i
ca flrula, preferir!an sin duda alguna mil veces, 
tener por caseros a los ~xtinguidos frailes, que no 
a los peeudoliberales cuya opreeicSn predial y poca 
ooneideraci6n tienen que lamentar continuamente" (88) 

• A medida que se generaliza la implantaci8n del modo de produc-

cicSn capitalista, ee reemplaza. le. ideolog!a liberaü.sta-jacobi

nista por la positivista (89) 

Rhodakanaty tambi'n !ue·oonsciente de la influencia gene

ralizada del positivismo, y en El Sooialiett publica varios ar

tículos criticandolo. En 1877 escribe: 

"Esta misma doctrina materialista, mitigada algdn 
tanto en eue consecuencias exclusivas, y simulan-
do apoyarse ~icamente en las ciencias exactas, b~ 
recibido la denominacicSn de P2sitivism2. cuyo no~~ 
bre seductor no ha dejado de ejercer una poderosa 
intluencia sobre loe esp!ritus ligeros y auperficia
les, que tanto guetan por naturaleza de la ensei'lan
za enciclop,dica " (90) 

En 1881' sigue cri ticandolo: 
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"La verdad aunque es una misma, sin embargo exige 
diferentes medios para alcanzarla, y por esto es 
que el positivismo, preocupado exclusivamente con 
el mltodo analítico, instructivo y experimental de 
las ciencias f!eico-matem&ticas, ha querido aplicar
lo tambiln a las ciencias intelectuales y morales, 
y el resultado ha sido necesariamente el error, puee 
cada 6rden de conocimientos cient!ficos·requiere un 
mltodo especial del que no es posible prescindir." (91) 

d) Por otro lado, la situaci~n del trabajador asalariado era muy 

di!!oil. El trabajador ten!a muy poco movilidada ten!a que.com

prar en la tienda de raya del patr&n. viv!a en una habitacidn 

que lste l• rentaba, el salario no se le pagaba !ntegro por dife

rentes pretextos (por multas, por concepto de rtligi&n, por ser

vicios mldicos ineEistentes). 

Hasta aqu! la eituaci6n general del Estado, de loe oampe

einoe, de los trabajadores. Ahora vamos a deteaernos para. exami

nar la situaci6n social ·en particular de los artesanos pues tete 

!ue uno de loe sectores sociales que m&s influencia recibi& de 

Rhodakanaty. 

e) Situaci~n de los artesanos: 

Los artesanos aon péqueaos productores de mercanc!ae y/o 

servicios, que trabajan con instrumentos y tlcnicas rudimentariaa, 

que observan una divisi&n de trabajo escasa y que participan en 

una cadena muy 9rolongada de a~izaje del o!i~io. Por lo gene

ral, ellos miemos se ooupán de la producci6n y venta de las mer

canc!ae. 

Loa artesanos urbanos estaban asociados en una forma eape-
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c!tioa de producoi~n: la mercantil simple. Sobre ella Leal y 

Woldenberg nos dicens 
1'eata forma de producci~n t'i:ene ai.,mpre un car4cter 

secundario y subordinado, adapt'1laoee de diversas 
maneras a lA~n modo de producci!Sn fundamental del 

' ·cual dependéli("92) · 

Los artesanos en Mbico estaban organizados desde el siglo 

XII en gremios, pero oon el decreto de 1856 y con la constituci~n 

de 1857 y las leyes de tl.eforma, los gremios que·daron dieuel toa. 

El gremio quer!a ser una organizac16n jer!rquioa que iba 

desde el aprendiz hasta el veedor o alcalde y que contaba con una 

~ m!e cofradfaa de socorro mutuo, y que se reg!a estrictamente 

por derechos y obligaciones. 

La abolici~n de las corporaciones gremiales atect~ a loe 

art•aanoe terriolemente pues tuvieron que lanzarse al mercado 

libre carecieudo de instancia protectora alguna. 

Al desaparecer los gremios surgieron lae mutualidades en 

deteuea de loe trabajadores. !etas organizaciones tuvieron un 

doble prop~eito: proporcionar ayuda en caso de necesidad y recu

perar. el peso po!!tico con respecto al gobierno municipal. 

"Muchas veces. por ~eegracia, ae ha querido ver en 
las mutualidades una simple arma defensiva del ar
tesanado urbano libre, ignorando o soslayando que 
dichas asociaciones adquirfan su verdadero signifi
cado dentro de un pro eoto global de transformaci&n 
social, que r u e éleaaba de ser el alma de 
un vasto mov mento eoo • In efecto, lae,mutuali• 
dades conformaban una de las piezas centrales de la 
utop!a artesanal" (93) . 

La importancia de RhodtJcanaty en este sentido fue que pro

poroion& a este.movimiento una ayuda ideol6g1ca 4ifUndiendo 1 . . 

eneeftando las teor!as del socialiarno ut4pico y del anarquismo,y 

•' ,·, 
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propagando la idea de que uno de loa medios a travle del cual 

ae pod!a llesar a la sociedad anhelada era la educaci~n, que 

permi tir!a acceder pac!fica y paulatinwnente a ella. 

3. B.EAOOION DEL 'l?EXTO; LABOR U'l?OPICA DI PliOTINO O. BHOD.llUNATY. 

Lo primero que ea necesario aclarar es el título de esta 

parte. La intencicSn que tenemos al llamarle labor ut6pica ea 

la de resaltar ccSmo determinadas ideas ut~picaa generan una 

praxis en un medio propicio. Esto no significa que le atribuya

mos a la teoría una imp1trtancia desmesurada. 

Un ejemplo de ccSmo ciertas ideas pueden originar una se

rie de acontecimientos a travla de determinadas mediaciones, lo 

podemos apreciar en el caso· de Rhodakanaty. Noe parece que lo 

m~s importante de su labor utcSpica se materializ4. en las acti

vidades de sus disc!puloe. Bn eate sentido, podemos decir que tal 

vez, la dimensi~n pedagcSgico~pol!tica de su labor tue.la que m&s 

alcances tuvo. O en otras palabras, las a.c'tividades period!stico

pol!ticas y las peda~gicae de Rhodakanaty fueron las mediácio

nes que posibilitaron que sus ideales ut&picoe tuvieran una pro

yecc15n social. 

Para exponer esta labor vamos a ir siguiendo un desarrollo 

m«s o menos cronol&gico, que puede aintetizaree en los eiguientee 

momentosa en .un primer momento, Khodakanaty •lerci& una influen• 

cia decisiva en un sect'or estudiantil, a partir de este momento 

forma un grupo con sus estudiantes del cual no se·aepararfa m4a. 
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t:n un segundo momento, podemos encontrar la proyeccicSn de su 

labor en un movimiento campesino originado en Chalco. Y en un 

tercer momento ejerce una labor de incalculable valor en la or

ganizaci<Sn del incipiente mov·i111iento obrero. 

La raz·-ón por 1 a cual seguiremos. un orden cronolcSgico es 

que consideramos que aegdn '8.tc cr:i. terio se puede entender m4s 

t(cilmente ccSmo es que la influencia de Rhodakanaty se fue ex
tendiendo poco a poco a diferentes sectores de la sociedad irexi

oana del siglo pasado. 

,.1. No estarnos seguros d6nde empez& Rhodakanaty su trabajo pe

dag~gico porque los datos biogr!ficos que encontramos no coinci

den. en. tete punto. Josl c. Valaci.h sostiene que ocup6 la o~tedrá. 

de Pilosof!a en el Colegio de San Idelfonso y John Hart, en el 

libro antes citado, afirma que Rhodakanaty pidicS la o~tedra ~! 

pero que como no se la dieron le ofrecieron un puesto en una es

cuela preparatoria. 

Como maestro Rhodakanaty influy~ a sus alumnos forma.nd9· 

con ellos tUl grupo ~estudio en 1863 que para. 1865 se llam~, ee

gt1n Hart,. El Grupo de li:fltudie.ntea Socialistas ( 94). De ~ste grupo . 

. "abr!an de salir los primeros dirigentes del anarquismo n1exica

no; entre ellos se encontraban: F. Zalaco'eta, ;;;. 'llillanueva, li. 

Villavicenoio. 

El grupo formado por Rhodakanaty pronto empez~ a dar :T·e

sul t.ados: en 1864, por 1illanueve. se organiz& la SociedRd !Yiutue 

del.Ramo de Sombrerer!a, y unos meses mis tarde volvi~ fl f.uncio-



- 105 -

nar la Soc. Mutua del Ra.ao ae Sastrería, deapu8B de diez a~oe 

de su dieoluci6n. En 1865, Zalac~sta y VillanuevR participaron 

er• la primera huelga que hubo. 

La importancia de la labor de Rhodakanaty y SUR di$c{puloa 

era que empezaban a sembrar una nueva alternativa, como lo dice 

Valad'8, para la af:lociaci6n obrera. Esta alternativa cre.5 una 

gran tensitSn: por un lado estaba el mutualismo, que .sentaba su 

práctica en cajas de ahor~-o, abogaba por la reciprocidad de 

los propietarios, etc., y por otro lado estaba el socialismo, que 

estaba dispuesto a defenderse de los ataques del Estado y del oa~ 

pi talismo. Loe anarquista.s-ao&ialistaa argu!an oue los mutualia- . 

tae no cuestionaban ni a los especuladores capit9.'.l.1stae ni nl go

bierno. 

La influencia de Rbodakanaty de car,cter anarquista pue

de apreciarse m&s en Bus artículos period!~ticoa que en au texto 

ut~pico. En 187'1 afirmaba: 

"Si, el gobierno no existe ya, pera lá democracia so
cialista; porque ning&l pueblo ni ningdn ciudadano 
que comprenda BU sistema podr~ admitir en lo sucesi
vo eee fantasma de humo pero cuyo elemento contiene 
en e! un letal veneno que asfixia por doquier la vi
da social de to~oa los pueblos de la tierra, ener
vando su acci6n de desarrollo y progreso, que cona
ti tuyen la existencia esencial de le. humanidad." ( 95) 

lhoclakuat7 •pH& lDflunciu.do al au1alll1ao, que era 

la da.ioa orgaalsac14a a:rteADal que ezht!a cuando lle¡&. Pero 

JIOOO a poco, •u aaarq\liao 1 •1 ele eu di•ofpuloe lo fU• orillan

do a .ie~ar•• 4•1 aatual.iao 1 • oier1D Hatido a entreth•tle. 

,.2. La ••011ela 4• Cbaloo. 

A fin•• 4• 186 5 Bhodaku.at1 y Zalaoo•ta p1n1uoa en in-
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eistir en la construcci~n de una colonia agr!cola independiente 

y partieron de la ciudad de Mlxico rumbo a Ohalco. No sabemos 

por qu' raz6n escogieron Ohalco y no otro lugar. 

En Ohalco Rhodakanaty no encontr6 un aabiente propicio 

para f\llldar una colonia agrícola, pero 1! para f ol'lla:r una Hcu•

la para campesinos. 

En una carta de Rhodakanat7 dirigida a Zalacoata, que ha

bla regresad.o a la capital, •l aae1tro aani:t1••ta 1&8 1iguien

t•• iapr••ione• aobr• la ••cuela de Olialc~: 

•Mi ••cuela, habr' u•ted coapren4ido ai .. ooi&n, ha 
prilloipiaclo a dar •u fntoaa •• la e.cuela d• la 
ras&n 1 del •ooiali .. o, 1 m• oonfol'80 con peq••llo• 
progreao•. Bate ¡u•blo que.permaaec!a ••la igao
raacia Iª tendr \ID& iluaillaria tiaoia el pregr••· 
En •l dla tengo iatiaida4 el• llillo• Haidemuad•• 
hablando de trfo 7 baabre, apradn u Mlu•t• 
la• pri•ru letra• del outellan•¡ ·~•)tubih 
la• priaera• aooi•••• 4• 11berta4. (96 · 

lo aab .. o• coa ••&lll'idad c"'1 fue •l Yerdadere aeabr• 

de la ••cuela d• Chal.ce, 11 fue Saeuela Libre d• Chale• (Hart), 

o lacuela Mederaa 1 Libre ( Aaa Prieto· oa Bi•ttti• x •rfaiea 

4• l• cla1e ob:rera n Mfxitt 1 Yalad'• a 11 neialim lib•sk

ri• •!11•!1!)• 11 , ... •• que •l •b~etiY• priaeipal 4• eata ••

•••l• fue la 4• ••r ua 01atro 4• prepalaei&a ••ialiata, 1 bua

eaba n1dar a lH eupHia•• a lHr, a Htribir 1 a aprn4er 

alte4•• 4• or¡aataaei&a libertaria. 

La HCutla fuaoioal regulara•t• ntr• 1866-68. Laa. ideu 

de 1Uaedakaaat1 eaoeatraroa ua 11'• apor• ••tr• loa·eupHiH•,1 

eqeeialant• n Julio C~v .. L&pH, qlli.n ia•iada u teaar ae-

. ' . 
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dlda• TI.elutu pra rHatrueturar •l &rdea aarario •• el hta 

de Chalco. Como lllhodakaaaty ttala i .. e1n•11ueaeia1 dt la vio

le:iaoia, abudoal Ohaleo .. 1867 dejaado •• 1U lugar a Zalaco1ta • 
• 

11 ttaor dt Bhodakuaty 11 hizo realidad. 11 2 de f obrero 

de 1868 J'lllio Cb«ns hace uaa proclaaa tn la que 11 declara tn 

pro del gebierno pero tn eontra d• loa hacendadoa. Bl 2' de te

brtro laasa otra proelaaa pidiendo la uni&a de l•• ciudadaao1 

para que por v!a de la tuerza 101 haoendado• 111 dtvolvi•r&Jl 

1u• tierra9, porque por la vía judicial l•• hab!u hecho p•rder 

u .. po 1 diaero. 

11 22 de marso 101 habitutts de Ohalco •• dirigen al 

presidtnt• de la Repdblica pidiladol• la protecci&a dt Ch4Yez 

L4pes y la int1rv1ati&n pacftica dtl gobierao. 

Aat• las 14plica1 de loa habitante• de Cbalco, el gobi•r

ao conte1t4 coa la p1r11cucil:ia dt J'lllio L&pez y el atropello de 

aueho1 habitaat••• 

DHpd• de uaa 11 a dt reprHila •• aeabd coa el teoo de 

rtboU&a aatando al cabocilla J1llio L&pez y a 1\18 prinoipalta 

HpidorH. 

•ta babfu aproadido al •rabio•o aoc1a111ta qu•. te
:ia!a ea alaraa 7 1j1outaba la •zrropiaci&a al• ••
oaadaloaa •• 11 rabo de Chaleo • Al dfa •ipint1 
cuaado tu• tuailado., 1• ao •• habl& -'• del •rabiJ 
80 aooiali•ta• •iao del fuoao biadido.• (97) 

Para aoabar tot8laeat1 coa 11 · aoviaitato ·cup11ino H hi

oieroa · d1portacion11 aui Yal a Yuoath ( a doadt H lltTabaa 

oupeaiaoa do di:ferentH l.ado• dt la Rep4blioa.para oa•ti¡arl•• 

·, ¡_. 
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por r•claaar 1ue tierras), 1 earolaaieato• •• 11 •3lre1to para 

11rYir en otro• e1tado1. MUJ' poco• coa1igui1r1a 11r 1a4\lltado1. 

En el movimiento oaap11iao de Ohal•o podeao1 aprteiar 

olaraaeate lo que Letioia Reiaa ••!ala 10br1 loe aiv•l•• .4• lu

cha oampHina. La1 rebeliones au.ea brotar•• t1poatheaaeate. La 

toaa de aoaoieaoia fue paulatiaaa primero, 101 oampe1iao1 pe4faa 

1 prot11taban legal 1 paoffioaaeate, de1pu'• •• ooaveae!aa d• 

la iautilidad de la T!a pae!tiea 1 pa1abaa a la laoha ara~a. 

l•t• 1i¡nitica que no podtao1 explicar la rebeli&a de Chal•• . 

.dl! por la iatil traei&a i• la• ideaa 4• IUiQ4akaad1 •• la r•-

1i&n en 1111.eral 1 4• 1u 1anua11a ta J-1.i• L&pH ea ,articular. 

Las idea1 sociali1ta1- aaarq\li1ta1 que tra30 Rhedakaaat1 •prea• 

dieron." y iuvieroa cou1oueneiu iaportaate1 porque n Ohalco 

exiat!an la• con6cioae1 10eial.11, polf tica1, eto. que lo po11-

bil1 taroll. 

Lea coan1cto1 •• la sou d• Chalet nafa 4• tieapo atrb. 

Allt•• de la llegada d• 101 tipaflolea, Chalco 3unto con !eaooh• 

titlan y !excoco era uaa 4t 181 oiudade1 a41 importante• tanto 

por 1u poblaoi&a coao en ceatro pol!tioo. Durante .•l 1i1lo rix 
11 vio dr41ticua .. t1 reducida por la• epid1aia1 que azotaron la . . 

regi&n. Para 1600 la poblaoi&a iadt¡eaa era dtaHiaclc reducida 

coao para ooupar todo el territorio, que eapesaba a ••r ablOrbido 

por lo• eapaflolH. Ea el 11110 lVllI el hea dt Chaleo •• cano• 

terlz& por· eu1 haci .. da•, propiedad de oriollo1 qH d.oaiaabaa 
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a la aocied .. lad!1eaa. 

Sin e•bar¡o, la• aociedad•• iadfgenas no paaaroa por al

to el &\lllento de laa propiedad•• •11Jaflolaa y •• dirigieroa a 

la• cort•• para defender eue tierra1. Entonce• ae¡4n Hart: 

"Loa paebloe optaroa por exigir la propiedad ooaual, 
ada cuando la• paroelaa en oueati&n hab!Bll aido pro
piedad priTada ya que 101 tftuloa que deaignabaa pro
piedad a\lllicipal eran aucho a4e f4ciles de eatablecer 
en loe regiatroe e1paf1olea, fa donde a ••nudo loa pue
blo• era eDliatado• ooao aoberano• auqae 1in •en
oionar JlOabr,ee d• propie:tarioa illdiTidualea" (98) 

Como 101 pueblo• no pudieron coateaer a 101 coaquietado

r•• 111r11& la forma •'• primitiva 4e proteata agraria: el bandi

da~•· 

A. lo largo del aiglo XIX •l proc .. o de polarizaeila de la 

tiarra, donde la aayor!a deapoae!da se encoatraba frente a una 

ainor!a poseedora de enorae1 propiedades, eo hab!a acentuado t&llt-

· to que. la• idea• de Rhodakanaty ten!an que ser biea recibidas. 

3.3. En 1866 aientra1 B.hodakanty funda 1u e1cutla ea Chalco, 1a1 

diac!puloe VillaaueTa 1 Vill~Ticenoio reor¡aaizan la Sociedad 

A.rt!1tico-Induetrial, que ori¡i~alment• fue flllldada por Epifanio 

Romero. Ea esta aociedad loa diac!pulo• eapiezaa a difwadir las 

ideas aooialietae y anarquista• de Pourier 1 Proudhon. 

Segdn. Valadh ee conaidercS a Pourier coao a!11bolo de la 

trateraidad y aaeetro del autualieao, 7 a Proudhon coao e!abolo 

de la libertad 1 !aro del ao'cialiüo. Bita• do1't.clf\d.enciae, como 

lo soetiene Valad.'•• aunque.generaroa uaa ¡raa teHi&a no ee Hpa-

',.· 
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raron detiniUnaente ya que el Hp!ritu eonciliador de Bhodaka-

nat1 aeaalaba alourier como preouraor de Proudhoa, y 11 li•i

taba a sostener que el autuali1110 era el coapleaeato del eocia

lino. 

En 1867, el regreso de Epifanio Roaero a la Socie4ai Ar

t!etico-Induatrial, que coincide ton el regreso de Ju4rez al po

der, proYoca una graYe e1oici&a. A Romero ao le pareci& q•e la 

Sociedad •irYiera para difUlldir id••• 1011a11•••· loall'O ia111-

ti& ad.u41 ea que la Sooilclat debiera dar ua praeba de gratitad 

a Jdres por haber 1oabaiclo ooa ¡ru ahiaoo el •h•eaa rep•bli• 

oaao. Como VillaaueTa •• opuao, •••ho• 100101 abaJldoaaron la 

Sociedad formando con loaero una •••Ta a10oiaci&a1 11 Con1erT&

torio .Artf1tico-Iadu1'trial. 

In eaero dt 1868 VillanueTa, VillaYictacio 1 P're• de Le&a 

illiciaa la or1aai1aoi'• dt lo• 'obrero• dt la f'briea textil La 

lama Montall.e1a, que poco d11pul1 foraa la Unil• Mutua de !e~e

dort1 junto oon otra• fibrioae. Y .. julio dt ••• •i .. o afio •• 

inicia uaa hu111a ea La rama Moataa .. a alcansaato ua triuafo total. 

n triuafo 4• ••t• hae11a ooatrib97& a q•• •• orgaaisana 

La Uni&n de !1jtclor11 de Miraflor••• la• eoci1da4e1 ll\ltual11ta1 

4• laa fibrica1 4e Saa Idelfoa .. 1 La Colaeaa, La Soo. M•,._ 4•1 

. luo 4• 8a1tr1rfa, La Mil~o• lratenal 4• O&rpla,1ro1, La laila 

Matua 4• Caatero• 1 la A1001aoi&a 4• Hp&¡rafoa llezicuoa. (99) 

3.4. La Social. 

Seafa ~81•449 1 Aaa :Prieto,. J.a S.eial tue a P"lfO •1'Pal• .. 
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•ad.o por Rhoclakaaa•1 1 au 41•~fp.ioa •l 20 de aarso de 1871 

ooa·e1 fin d• reuair a lo• aooiali1ta para aocorrer al pobre; 

al opriaido. Ba un mUlif1•1to del 15 4• abril de 1871 loa in· 

te¡raatH ele L• Social •oatienen: 

•!•asa•• enteadido que nue•tra aiei&n •• •'• de 1-
dealidad.H que de poaibilidadH. Sin embar¡o araan
do aue•traa airaa: querlllOa la abolici&n de todo 
•iateaa de ¡obierno y la libertad de lOf obreros 
aaaual~• e intelectual•• del uniT•r•o" ~100) 

Bn cubio, eegdn Hárt, La Social fue foraada en 1865 por 

Rhodakanaty poco• afloa de1pu'• de ~ber lle¡ado a Mlxico. Seg4n 

eate autor, La Social fue Ull ¡urpo de orientaoi&n bakwai1ta que 

operaba en Wl principio coao una or¡uisaci'n Hcreta. De ahí 

que ae sepa poco de ella en eao1 aflo•. Hart no nos informa qu# 

dooua .. toa eacontr& que le permitieron aupoaer.que La Social se 

form6 ·en 1865; por eata raz&n y porqu~ noaotroe por nuestro la

do ao encontramos nia¡uno, no podemoe asegurar si esto· fue aaí. 

Hart ~firm-a que La Social se deaintegr& y ae volvi& a 

formár •n 1871 C\l&ndo loa autores antea ci tadol!I conaideran que. 

H fora& por priaera nz·. 

La Social funciona entre 1871-75, deapu'• •• diauelT• 1 

ae neln a reorgUlisar en 1876. Para eat .. cier la• dlferentee 

etapas de La Social 1 au iaportancia dentro del aovimiento o

brero •• n1oe1ario deteá~raoa a e:iaainar la fWld.aci&a 1 deaarrollo 

4• 11 Gran Cfroulo de Obrero• de Mbico. 

r',· 
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,.5. Gra:a C!roulo de Obrero de M'xioo (G.c.o.) 

Loa autores que hemos conlNltado, .laa Priete, Joha Hart, 

Leal. y Woldenberg, coinciden ma aostener que el a.e.o~ •• for

m& a fine• de 1870 1 que qued6 fora-1.atilt• conatitu!do en 1872. 

El G.c.o. aurg16 como ceatro coordiaador de laa 4istiataa 

aeooiaoiones .de trabajador•• con •l !in de alc&.Jlzar uaa aerie 

de reiYiadioaoioaH para la •faailia obrera•: lucbar{a por la 

a111da mutua, caja• de aborr•, aeguroa de Yejez, reducoila de jor

nadas de trabajo, etc. Busoaba t .. bila eetableoer auouraal•• 

. ea toda la Ropdblica para aaat.aer a to4o• loa obrtro• ea coatacte. 

La oreaci&a del G.c.o. 1 la f11Jld.aci'n del peri&4ioo 11 So

oiali1t§, deatiaado a dofeader los iatereae• de la olaao obrera, 

infwadieron una ¡raa eaperaau. al aoY1aiento obruo. 

Todo• lo• iadi't'iduoa 1 aaooiacio••• obrera• po4!u uairH 

al Cfroulo eieapr• y ouaado fueran obrero• 1 no perteaecieran a 

aiagdn partido polf:tioo. l~oluao loa pat:ro•H que aateafaa bue

na• relacioae.8 COD 8\18 ObH1'08 JOdfu entrar, 11 ditoreate ori• 

gen idool&gico, d• claae, polftioo, etc. de loe diferente• inte

grantes dwl Cfroulo daba coiao ro1ultado una mezcla heteroglnea 

de ideae 1 por lo tanto de 41Yer¡enoia• ea lae eetrategiae po• 

lfticaa a aeguir. 

De 1870•72 predoain& •• la or1anill&Oi&a la taoci&• aaar"!' 

quieta 4e VillaaueYa. Para 1872 laa fuersaa de opo•ici&n dentro 

del Cfrc\llo habfua quedado claraa1nte delinead~•& un ¡rupo 4etea

dfa laa 14taa reYoboionaria• aaarqui•taa (los d.iadp.4oa ele llho-

·, ~' 
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dakanat7), 1 otro grupo defendfa la teadencia aoderada, que bue• 

cabala cooperaci&n con el gobiel'nO ( Romero, Oano). 

1872 fue un importante afto para el G.o.o. puee no 1&10 

aparece El. Sooiali1t1 coao &rgano oficial del aiaao eino que 

auere VillanueTa, que era el pre1idente del Cfroul.o 1 1ube Roae

ro a ocupar •u lugar. E1to adea'8 ooiacidi& con la muerte de 

Juhes .. 

Con Roaero la 1ituaoi&a interaa del o.e.o ... pez& a cam

biar, ••.•odifioaron loe e•tatutoa para peraitir que ••aceptaran• 

200 pe101 aea•aal•• del nueTo pre1ident1 Lerdo de Te3ada. 

11 C{roulo eapiesa a oreoer 1 p~a 1874 cuenta oon 20 au

c\ll'1alee y 'un poco •'• de 8000 1ocioe. 

3.6. Durante las primera• actiTidadee del G.c.o. Rhodakanaty •• 

mutu1'o alejado y se dedic& por entero a La Social. S&lo en 1872 

colabora en 11 SociaJ.iett coa un opdaculo dedicado a difuadir la• 

biocrat!ae de loa a4s o'1ebrt! co11uni8taa y en 1873 t1cribe u

no• artfculo• de car&cter filo1&tico en La Df!ocracia. 

Aunque Rhodakaaat1 pa1& un período de inactiTidad, 1u1 

di1c!p\1101 ao de3aroa de luchar en defensa de laa idea1 811J!l'quil

ta1. De•puaa de muerto VillanweTa y •l adTenimiento de la aueya 

directiTa progobierao de Roaero en el o.o.o., 101 anarqui1ta1 

· .ae reagruparoa y lograron crear una hegemon!a en •. la Sociedad 

Artfetioo-Indu1trial. Y, •ecdn Harta 

"La Sociedad Art!etiCa H coaTirti.& ad en eu centro 
de operacionee y teaporalaente diaol1'1eron la Social" 
(101J . . 
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En 1874 loa diec{puloa fuadaron •l pericSdico 1J. Qbrtro 

Iaternaoional,que ee conTirti6 n el cSrgaDO ófioial de la So

ciedad .lrt!etica. 

La inteaoicSn del grupo uarquieta era la de cr•ar un 110-

viaieáto cooperativista, en el que •e organisara la 1redueoi&n 

y la comercializacicSn en forma comunal • 

.Aunque no alcanzaron a lo¡rar •u ob3etiT01 algo de bito 

si tuTierona ea 1872 Velatti convierti& La Sociedad Progresiata 

de Carpintero• al cooperatiTi .. o. la 187' •• iaaugura el priaer 

taller oooperatiTieta: uaa 1a•trer{a. la 1876 organisaron el 

barrio Colonia Obrera de Buenari1ta ea la .l•ociaoi&n Coope

rati va de Conawao de Obrero• Ooloao1. la eae •111110 allo 1e 1•••-

. r&.ron dos acoatecimielllloe que Tolvieroa a dar nuOT .. eeperaasae: 

H organilcS el Priaer Coagre10 llegional Obrero 1 H rHrgaaisa 

La Social. 

,.7. CODit'••o Obrero. 

De•de 1869 Villanueya hab{a propue•to •ia 'zito la or¡a

aisaoi&n de u co•P'HO obrero. Pero :fue ha•ta 1875 que •1•.& 
a peaarH Hriaa•t• en la. :foraaoi&a 4•1· ooall'HO. 

Ooa aotiTo 4e la or¡uiHoi&a clel oonpollO 1alieroa a 

r•l•oir toda• i .. contra41ocioae• 1to•1o1oae•.4entro4•1 aoTi• 

aiento obrero, coao •111 bien lo auHtra Yala4I• ": Jlobr• 101 

p¡f&p!f ftl MJiligt O Obt!fte 

A.quf ao .. ao• ••H a 4•t•er a 110•tnr todo• lo• JHblm• 
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que 11 gneraroa (el 4•Ho del 1.0.0. di q\&erft' eoatrolar la 

aaaablea, la• r1uaio••• 4• 1u• priacipal•• j•f•• para pon1r1• 

_de acuerdo para eoatrarre•tar cualquier intento de opbaici&a, 

1 la1 falaae declaracion•• ante la pren1a l1l la• que 11 deo!a 

que el G.c.o. auard&ba Ull& po1ioi&n aatiP.lftioa tr1at1 al C~n

grHo), 11410 vaaoa a r.,roduoir Wl puaje de uaa dilcu1ib 

que 11 .ori&in& 1 que •• de e11p1oial interla pera nu11tro tra• 

bajo. 

In ua.cleteniaado 110a•ato, a un repr11atu.t1 del G.o.o. 
•• le pre¡uat& por la orieataci4a que 11gufa el Ofrc\llo 1 '''' 

·apronch4 la oportunidad pera decir lo eipientes 
. . ' 

•Aquf hay ua grupo de agitador•• 1xtranjero1, polf
ticH prof Hioaalee, ezpu11ado1 de eu1 pdeee por . 
malhechor•• qu• Ti•n•n a hacer obra en le1a patria 
(, •• ) Mucho •• ~abla del coauni .. o, del 9ooiali11110 
1 de otro• 'i•o•' de iaportaci&n, que el eefior 
Rhodakanaty no• ha hecho conocer con piel de oTeja" 
(102) . 

Y Serralde detendid a Jlhodakanaty dicieaclos 

"D•b•o• aol"arar que eao• tipo1 ªfi'tador11 de que ha 
hablado Dfu Gons'1H ao .oa illd 'fid\1011 'flllgaree, ni 
malhechor••• son lo• t•rTido1 ap&etol•• del pueblo, 
Qui Zalaco•ta y alguno• uigoa HpaflolH 1011t1n1an 
la n1oe1idad de la anarq\lfa 1ocial, •• ju1to; •llos 
han sufrido 1 han 'Yiato 8\lftir al ruebJo bajo •l 
dHpotiao ele to401 lo• ¡obhrno1 ••• J Y ei. ao 
:tieaos aceptado la influeaoia 41 Carlo• Marx1 aucho 
•eao1 •amo• a aceptar la tiraafa del Gran 01rcu10 
( ••• ) Don Sebaatiu ea 11\Q' b•ena per.Oaa, pero 101 
iater .... obrero• ;Jaa41 · podrh 11tar li¡ado1 a loa 
gobenaatH." ( 10'1 . . 

· ''ª• La Social reorp:nisada. 
Bl. 7 de •&J'O de 1876 e1 reuaieron en el aai&a de 1eaioae1 

·.• 

,- .. ,,' 
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d• la Sooitdad .lrtfatioa- Iaclutriala J'lhodakaat,., Zalacoata, 

1 otro• par~ eentar las baa11 de la Social. 

D11pula del discurso 4• iaa\lgU'aoi&n el• Jlhodakuaty, que 

.. uouentra tntegro •• el libro de Yalu•• Sobre 101 or!cnt• 

4•1 •••i•ieato obr9ro ta M411c2, Zalaceata interYilt.o oon al-

au•• palabl'a• que r•fl•~• •l n\leYo cuiao que Hpirfa La Sooiali 

•Deapulá de la ar .. pi••• orateria 4• a\le•tro aae.-
. tro Rhodakaat1, dice, •• aeHaario, por 1&ti•fao• 

o16a propia 1 aooial, proealaara ci•• La SHial, ·ai 
r1org,.11ar••• 1a ao lo bao• b'3• lo• tia•• f11t&tr;t 
pioo• que 1• babta aa1u4o; U.ra •• aeoeaari• ua 
fuersa r1Toluo1oaar1a. Que Yea¡a la reYOl•olfa .. •ial 
H lo que qu•r•oa. 11 traca.O 4•1 C•acr•H Obren, 
ao •• •1 fraoa80 del aooiali ... , oe.. lo .. •aara la 
prn•a olerioal, •• el fncuo 4• lo• l•pl.•1•• ,. •. 
ltt1ct1, 4• lo•·oatraUatu que .. or•• lo• lla• 
aado• a 4iri¡iraoa eteraueate, 4• loa que q\lieru 
poatl'llt• a aubaata tlblioa atre d.Op oaplt11aoa1 Le,¡ 
do de fe~acla 1 Po:tfirl• Dfas.• (1041 · 

Para 1876 la1.diYieione1 dea'tro 4•1 aoYialeato obrero•• 

.· babfa w•lto •'- coapl•~•• coao afinaa Hart, puH ao e&lo 1:118• 

da pupa• entre loe ao4eradH y uarq-U•tu, 11rao entre ift• · 

po• qu•·apo1aban a Lerclo 4• !e~a4a, qv.• bu•oaba lar••l•oclla, 

Porfirio Dfaa, que habfacoa .. ¡ui4oYar1oa ad.epto• ea el HYi• 

.dá.to obrero por l•• pnatAI c¡1it babfa beoho a •l plaa d• 

tutepeo; ·1 J01t Ma. Ill••lu. 

rreate a Hta1 lucha• loa •U'Cllli•t•• .. opÓnfaa a la 

partio1Jao1fn 4• la el••• obl'tra JllH ••teafu· que ao tra d• 
que uá ohoq•• entre 1ad1Y1duo1 J•l•Ca4o•• por el poder. 

Cuando nbe Dfa1 al poder t•pleaa ua autYa ttata '·para . 
\ . 

· el MYi•lento obren. Di'•· ordena la ca. au1va 4• i ... ·ofielaaa 
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obreraa 1 ofrece pui•to1 a loe priaoipalea lfdere•. La aa,or 

parte de la1 eociedad•• a¡rupadaa en tol'llo del llaaado Con

sre• t'•eron 4ineltaa. A tille• d.e 1876 H :t111iouroa 101 peri&

dicoa .11 Soci&li•ta, ~ Hijo 4f1 trabajo para Wlifioar el cri

terio 4e 101 proletario1. 

Para La Social •pesaba una nueYa etapa, 1 lo primero 

que hacen 1u inte¡raat11 H or¡uisar a loa cupHinoa de Hi

dalgo, que ezi¡faa el oupliminto 4e la L•1 aararia que DfH 

l•• habfa preaetido. La Le1 agraria era, 1ea«- Zalacosta, el 

acto d• expropiar lu poaHioaH le¡fti.aa• de terratnintH 

1 haoeda408. 

Za1aoo1ta, para de•o1trar lo practicable de n prldica, 

recorri& lo• e1tado• 4• K•xieo, !laxcala, Puebla, 1 •• Hidalgo 

reuni& a 101 caape1iao• de la hacienda de San Javier, tom& como 

.rehnea al adailnistrador 1 a los empleado• 1 nombr& ua ad.Jli_. 

nietraoi&n nu•Ta. 

AWlqu• en la prensa •• coaent& que. el leYantaaiento po

día 1er el principio de la reTo1uoida coaunera, •l gobierao 

4e Di'z pref iri& guardar 1lleacio para ao proaoYer un Yerdadero 

lnaatuieato. 

B1 15 de a.coito de 1877 La Sooial conyoca al Priaer CQn• . 

greeo Oaape1ino en la ciudad de Mlsico. Se¡da Valadl1 •• de1co

aocn lo.e acuerdo1 a 101 que •• lle1d, .&lo 11 sabe, por la• 
publicaicone8 de 11 Ht~o del Trabajo 1 La Int•rs1cio991 que ae 

conatitUJ& el Gru Coaid Central Comunero. 

,·, .. 
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Zalacoata con alguaoa centanarea de ••1Uidorea ooaba

ti& al •3•rcito federal 1 rural •n el nordeate de B•rel~•, ••

te de M'xico, Querltaro e Hidalgo. Saque& haciendas, rediatri

b\Q'6 ··1a tierra entre 101 campe1ino1 haata que las fuerzas gu

bernaaentales le aprehendieron y lo e31outaron. lo sabemos 

la feoha exacta de 1u auerte, a&lo aab .. 01 que 1e ait4a entre 

1880-82. 

Duru.te 1877 La Social aigui& tan aoti"Ya que aegfn Bart, 

de 1879-82 alean.& la ouabre de 1u fuerza. En 1878 decfa tener 

62 auour•al.11 traba3udo en toda la Rep4blioa, 1 en eae ail110 

ano, en 3ulio, ¡1ublicu el peri&dico La I1tm191pal (Zalacos• 

ta) conaagrado a la propagada del aooialiao~ la nancipaci&n 

de la au31r, etc. Este peri&dioo ae coaTirti& en &rgu.o oficial 

de La Social 

,.9. Pin de laa actividadea d• Rhodakuaty. 

In 1eeo Bhodakanaty re¡rea& a Ohaloo coa la intenci&n 

de reabrir 1U 11c~ela. Pero ae eacontr4 con que era impoaible 

por loa contliotoa que ex11tíaa entre •1 gobierao, loa hacen

d .. 01 1 un. ltder·oaapeaiao fiburoio Moatiel(que babfa a,udado 

a Zalacoata en la foraaoi&n del Comita Comunero ea 1876,·y que 

·habla foraad.o una or1an11aci&1 oaapeaiaa&La Liia A¡raria de la 
. . . 

Rtf4blioa Mexicaaa, 1 que había publioado un artículo •UJ agre-

ai Yo a 11 Socia111ta). Moatiel conaider& a· Bhodakaat;r 00110 un 

:'.. 

v. , 
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rival, y late, de1ani11ado TOlYi& a la ciudad de Hlxico. 

Para 1882 Zalacosta 7 Montiel hab!an lido eli•iaado•, 1 

loa campesinos de Chateo, derrotados, cayeron en un estado de 

relatiYa pasividad. 

Para 1884 las fuerzas !ederalH habían derrotado loa lt• 

Yantamientoa agrarios en Quer,taro, San Luis Potoa!, Michoac4a 

y Ohihuahua. El moYimiento agrario estaba aieado •ofocado en 

todo el pa!s. 

El 110Yi11iento obr.ero urbano tampoco H Hcap& de eata ola 

de repre•i&n. El 24 de junio de 1679, au•Y• pereoaaa llUl'ieroa 

aaeainadaa durante una huelga pertuaria en Veracruz. !J. H1:1o 4•1 

Trabajo auprimi& loa temas revolucioaario• y dej& de tratar la 

in!ormaci&n sobre el trabajo. 

En 1881 el gobierno cerr& •l G.c.o., que en eea lpooa ••

taba influenciado otr.a YH por la tendencia aaarquilta, repre

aeatada p9r J. Ma. Gon•'1••· la 1882 •l pre•id••t• del a.e.o. 
abri& la organizaci&n otra Tez, 1 en 188' t~e cerrada detiniti-

yueate. 

Ba 1886 fueron ejecutado• 2 aliados ~ilitarea del •OYi

aiento obrero: Negrete 1 Garofa 4• la Cadeaa. 

Rhodakuaat7, de1ani•ado por lo• ~cont•ciaiento1, la ola de 

reprHila 001atra el aoYi•i•nto obrero 1 cupHiao, la dt1apari-
; 

oi&a de au1 priaoipalea di1cfp'lllo•, la falta de libertad d• •z-
prHi&a, . ete. ae Ya 4• Mbico tll 1886 1 ntl 'H a Buropa. 

D11co.nocno1 · que fue de 11 a partir de ••ta f 1cha 1 d&ade 

•uri&. · 
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O O N O L U S I O N. 

· Vamos a referirno• breyeaeate a la. •ugereaoiaa que ••s 
ha dado ••ta 1nvestigaci&a. 

Coa re8}>•cto a la primera parte, a la con•trucci&a del 

marco te&rico geaeral podemo• decir que: 

a. Dado que el concepto de utopfa ha tenido un 1igaificado hia

t&rioo diffcil de precisar, aue•tra primera iateaci&a fue dar 

una defiaici&~ del a181Do que no• peraitiera entender a qui no1 

reterir!amo1 con 'l •• el coatezto del trabajo. Beta detinioi&a 

buscaba cumplir con lo siguieate. Por ua lado, precilar el coa

cepto ein caer ea una cletiaici6a to.talante arbi trar1a ( defi

n1ci6n eatipulatiYa); por otro lado, ape¡ar•• lo ..&. poaible 

al u10 que ha tenido el tlraino ( ea eate sentido decfaaoa que 

la defiaioi&n U-atada •• M U&lcioaar HeDoialm•t• aquello a 

lo que •• refierea las defiaicionee llxioae), para que la de·. 

finioi&n airYiera para coafrontarla coa ejeaplo• co•creto1. 

XL coacepto de ut~pfa se refiere a proyectos de or¡ani

aaci&a eocial. al terna ti"'º'• proTocad.01 por la 1n.1at1atacoi&a 

de un persona o un grupo de peraoaae con respecto a una s1"1a

oi&a aocial, e:d.atente, que •• iaternu. ea otro tiempo o .. puto, . 

1i .buecan4o reali1ar Talorea eá foraa ooleotha, co110 aons la 

· telio:t.d&d, el placer, etc., abogan por ua ·•iet•a Hoial ideal 

Htable, que reprlu o caaalice la opo1ici&n, dilidacia o lo 

·que •e con•ideru.aaate• uci•H para el •l•í .... 



' . 

- 121 -

b • .Aceptamos que Popper tieae arauaatoa •\11' fuerlH eoatra la 

utopf a, pero heao• tratado de aoatrar que la utopía no aeceaa

riamente c••era Yiolencia 1 repre1i&n, coao pieaaa Popper: la 

utop{a, como 'gula para la acoila', 00110 esperanza y cleaeo de 

caabio, ea un graa 11t!aulo para 101 aoYiaieatoa de 1aooa1or

aida4 coa re1peoto a ua 111t•11& .. cial existeate. 

Cea reap1oto a 1a·a1¡ua4a parte, al caao hlstarioo aaa

lindos 

•· Que:r•oa Hllalar que el e3•Pl• del \l'9p1 .. ••P. c. lhtcla• 

kuat1 aueatra la iateracoi'• ntr• •1 pnAllieaw cne.,ftal 

y el plaao polftice, 1 ha•W. qd ·ar.u lu id.••• pueda tner 

pro11coion11 .. oialea ea uaa •ituaoi'• 4eterai••d1. 

d. la lo qu.e cencierne a la• e1tructuraa 4• la utopfa, parece 

que tueroa «t11•• f&I'& ooaoeptualiaar lo que ••Ul'I'• ea ua o ... 

particular; 1 1 a n YH, •1 •3•Pl• coacreto d• Rbodüanat1 

eugiri& ua• aodif:Loaci&a al 11arce tt4r100 &••eral 4• la estruc

tura iateraaa •cr•a• coa• J.111.. •1 factor de per1uasi&n, que 

ut111aa •1 utopilta para coayaoer a 101 4•&• de la boadad 1 

Yerdad de ua.pro1ecto detel'llllaado. Yi•o• taabila que en el oa-

80 de .Rhodakanat1 este factor d.t perauas1&a lo. con1titu!a "' 

apelaoi&a a la experiantaci&a dt 1u teol"fa. Rho4üanat11an

taba a la 1eate a 'probar 1 •z.•r1aea1iar1 antH 4• 3u111ar. 

·'';'¡ : 
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11 o ' A s I ll 1 r 1 Jl J • o I A s J3 I B L I o G a J. r I e 1 s. 

OAPI!ULO I. 

( 1) 

(2) 

Pert .. eon a loa HOteres que Muaheia dt1ipaba •• :.i, •••bre 
ele •1ate1111 .. t•il.. y que· eoa HOtorH que JH' eu to•iai•• 
interaedia \puH ao •• ni lo• FiY1le¡1a4o• ai lo• direota
atat• explotado•) 1uedea dar•• oueata 4• 1.. d8f 1o1 .. cia• 
cl•l •i•t ... Hoial. SegGD Ht• autor, Hto• aoa loa Hc
tor•• que propoan al teraati••• eooial••· 

luaqu• eR ••t• ~abaJ• ao tratare.o• el t8ila del •••ianiaao 
porque H un t•a •UI rico 1 upli• que exigida ua tra
tuieato Hpecial., dlo dirmo•, 1ipiendo a Pereira de 
Queiro• en R · · ae -
.aiB.lf que •• •Tia atoa aH icoa •• ao a •mtoa e · 
"iñilila que ut:l.llHn la rel111 a para lle1ar a la Mlu- · 
01aa 41 ua problema .. oiopolf tico o 10cio1coa&a1co. l•
to1 110Tiai1nto1 ima¡iaan muJ. tra1fonaci&a del m4o pro
fano, pero lo• aecliH para taer aco1ao al auHo audo, 
a8f OOaO ciertas OIU'&Cterf etic&a de aatt, BOn aagradoa. 

0) .. oaper•, John. lpHp4uoc1fp tl. p&l.1111 filo1ffioo 1, PP• 97,98. 

(4) S'8.chez l4zquez, Adolfo. Dfl 19cia1ifllO cient{fico al 1001a
liao »t§pico, p. 16. 

(5) Goodwin, Barbara. §iC:ill Sgipgt pd U1pp1a, p.1,. 
(6) Mauheim, Iarl. lclnloda 1 u1¡opfa, p.202. 

(7) Goodwin, Barbara. Ibld. J•ª• 

(8) Goo4via, :Sarlaara. Ibld. P·'· 

(9) GooclviD, Barbara. lbld. p. 6 

( 10) OarD.ap, Ru.4olph. "Oa 1xplioat1oa• 'en kqgal. !0941tipp• ot 
Ptgb1blllt1, P• '· . 
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'.:.·,:·· . ·'• 
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CAPITULO II 

.( 11) Popper, Xarl. 1Utop!a 1 'Y10hac1a" U la antolog!a Mbrt tl 
, tema recopilada por Neu1au1, !rahela Utep!a, p. 132. 

(12) Popper, Karl. Ibid. PP• 1'4-1,5. 

(.13) Popper, JCarl. lbid. P• 136. 

(14) Popper, larl. lbid. p. 136. 

( 15) Pr1t4au, Yoaa. Uupf11 re11111»11, p.35. 

(16) Prieuaa, Yoaa, Ibi4. P• 9. 

CilI'l'ULQ III 

( 17) Por e3e.11plo al wa ilD de la eatructUl'a H la erpais .. lln 
del e1paoie podili""ocurrir que uaa utop!a ta particular 
no H proawaciua IObrt tate. Sia •barft, de. todu ••
aera•, ua t1qu .. 4• aabie11 puede •• lttl uaqu · •• 
•• aplique ea toda• la1 ooae1oa••• 

( 18) Horkhe111er, Mu. 'La utop!a" inolufd.o . en Neuaw.1, .l. !Ul-
.dt, p. 97. ' 

(19) Polak, lred. "Oaabio 1 tarea p1r111te.ata 4• la utop!a• iaolu• 
!do n Neu11111, A. Y:ltR'I• p. 170. 11 nbrayado H aue1u.. 
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