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en America Latina por su argumen-
taci6n y gran originalidad, gracias a
10 cual abre un espacio nuevo en el
terreno de la historia de la filosoffa
e invita a seguir trabajando en ese
mismo tono. En segundo lugar, re-
suelve definitivamente, en el caso
del escepticismo humeano, el pro-
blema de las multiples interpretacio-
nes, proponiendo una que considero
es la unica posible.

CARMEN SILVA

.Arrigo Colombo (comp.), Uto-
pia e distopia, Franco Angelli,
Milan, 1987;372 pp.

En la Universidad de Lecce, en el
extremo sur de It alia, se ha venido
reuniendo, desde 1970" un grupo de
pensadores que justamente se au-
tonornbran "Grupo, di Leece", To-
dos elIos, ademas de colaboradores
de otras universidades y latitudes,
estan preocupados por el problema
de la utopfa y la posibilidad de apli-
car alguna forma de ella a nuestra '
epoca. Los analisis dediferentes dis-
topfas (las que a veces se han' lla-
mado utopias negativas 0 utopias
crlticas) tienen valor en sf. Por
10 dernas, contribuyen a precisar el
sentido de la utopia.

El presente volumen, dividido
por Arrigo Colombo en tres partes,
tiene por temas, sucesivamente: Ia
distopfa, Ia utopia y las relaciones
utopfa-distopfa.

Distopio. Sobre el tema escri-
ben, en lenguaje analftico-narr ativo,
Raymond Trousson, sobre la his-
toria de la distopfa; Stefano Man-
ferlotti sobre las distopfas de Za-
majatin, Huxley y Orwell; Vita For-
tunati sobre la utopfa-distopfa de

Bentham a Orwell; Giampaolo Zu-
chini sobre las distopfas pollticas;
Giancarlo Calcagna sobre el factor
tecno16gico en las distopfas y Gio-
vani Secli sobre las "peeudoutopias"

, basadas en modelos ciberneticos.
Utopia. Segunda parte que cons-

ta de estudios historico-analfticos
sobre la utopia, vista como genero
literario (Heinrich Huddle), como
proyecto ut6pico dinamico (Giusep-
pe Schiavoni), sobre las utopias grie-
gas (Lucio Bertelli), cristianas (Ar-

, mido Rizzi), escato16gicas (dos tex-
tos, uno de Giampiero Bof, otro
de Enso Baldini). En est a misma
segunda parte, dos estudios clara-
mente te6ricos, el de Arrigo Co-
lombo sobre la utopia como "pro-
yecto hist6rico" y el de Oosimo .
Quarta sobre la relaci6n, 0 ausen-
cia de ella; entre utopia, paradigma,
ideal.

Parte tercera. Un ensayo de Ma-
-ria Monetti sobre la relaci6n utopia-
distopfa, otro de Laura. Tudo so-
bre la utopla-distopia en Fourier y,
finalmente, otro de Giuseppe Pirole
sobre el mismotema en Ernst Bloch.

No podre, en esta nota y co-
mentar io ocuparrne de cada uno de
los textos. Me interesan princi-
palmente, ligados a Ia filosofia, el
de Raymond Trousson sobre . "La
distopfa y su historian j me intere-
san, mas especialmente, los dos tex-
tos te6ricos 0, si se quiere, te6rico-
pract.icos, el de Arrigo Colombo y el
de Cosimo Quarta.

Segtin Raymond Trousson, las
utopias muestran dos tendencias ba-
sicas. Unas se orient an hacia el pa-
sado, un pasado mftico to do el feii-
eidad [Paraisos, Edades de Oro; si,
los "tiempos dorados aquellos" del
Quijote). Otras se dirigen al futuro
y constituyen 10 que entendemos
verdaderamente por utopia. Las
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utopias miticas son independientes
de la voluntad humana, Las utopias
modernas, ya claramente anuncia-
das en Plat6n pero sobre todo en
Tomas Moro y a partir de el, se allan
a la idea de un tiempo lineal progre-
sivo. En estas todo depende de 111.
voluntad de los hombres.

Ya en la obra de Tomas Moro la
utopia (el "sin lugar"), es tambien la
eutopia (el "Iugar bueno"). A partir
de Moro la utopia 'ee ha hecho cada
vez mas laica y mas elaramente an-
tropocentrica, Por 10 dernas escribe
Trousson que "la utopia normativa·
tradicional sup one Ia posibilidad de
realizarse" , de que 10 ut6pico pueda
tener lugar -tal sera el tema de
Colombo y de Quart a-:-. Platen
mismo no pensaba que su utopia
fuera totalmente perfecta y que su
realiaacion, acaso no imposible, era
sin duda de diffcil ejecuci6n. Cier-
tamente, esto pensaba Plat6n en la
Republica; mas 10 habia de pensar
en EI politico y principalmente en
las Leyes, que Raymond Trousson
no cita,

Las utopias posteriores a la de
Tomas Moro -recordemos la utopia
cientffico-tecnica de Francis Bacon,
recordemos la Ciudad del sol de
Campanella, el Telemaco de Fene-
lon, la Icaria de Cabet 0 el Alt-
neuland: de Herzl-, quieren buscar
la felicidad en un continuo progreso
para alcansar, algrin dia, la utopia-
ectopia.

Relativamente pronto empiezan a
nacer las distopias, Segtin Trousson
las hay ya en la obra de Mandevi-
lle, 10 cual no parece del todo claro,
pero se encuentran sobre to do en
Swift, principalmente en los Hony-
hnhnms, donde se niega el valor del
progreso, de la utopia y de la po-
sibilidad misma de acercarse a una
eutopia, Escribe Trousson, como
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resumen de 10 que antes ha ex-
puesto largamente: "Realismo, pe-
simismo, individualismo y escepti-
cismo aparecen ... como las cuatro
fuerzas destructoras de la utopia
tradicional" .

Una de las formas que tom a la
distopia es la de una sociedad rneca-
nizada donde, en oposici6n a 10 que
soiiaba Bacon, el progreso conduce
necesariamente a un mundo infeliz
0, incluso, a un no-mundo. Algu-
nos casos elaros de distopia, unas
ligadas al horror politico, otras al
horror tecno16gico, otras al doble
horror politico-tecnoI6gico: las de
Wells en The Time-Machine ° The
Shape of Things to Come y, natu-
ralmente, R. U. R. de' Carel Capek,
Brave New World de Aldous Hux-
ley, 1984 y Animal Farm de Orwell,
Farenheit 475 de Ray Bradbury, 0
Lord of the Flies de Golding, por
solamente citar algunas distopias de
nuestro tiempo de desilusi6n.

La utopia es, el lector 10 vera
en varies de los textos de Utopia e
distopia, "esperanza"; la distopia es
desesperanza, "temor y temblor" .

Es interesante narrar Ia historia
de distopla y utopia. Por cierto, a
todos los que en este libro "narran"
° mencionan diferentes utopias, se
les olvidan (l.por desconocimiento?)
utopias realizadas. As!, la de Vasco
de Quiroga en Mexico 0 la de grupos \
protest antes en varios lugares de los
Estados Unidos. Pero si es necesario
e interesante narrar la historia, 10 es
acaso mas, sobre todo si pens amos
para nuestro siglo en utopia» reali-
zobles, aclarar los terminos y "con-
ceptualizar" las teorias. Veamos,
brevemente, el ensayo de Giampaolo
Zuchini titulado "EI factor politico:
III.distopfa totaiitaria" y, con mayor
detalle, el excelente ensayo de Co-
simo Quarta, "Paradigma, ideal y
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utopia" -:-es el mejor texto te6rico
dellibro-, y "La utopia, su sentido,
su genesis como proyecto hist6rico"
de Arrigo Colombo.

Zuchini, 801 ocuparse de las dis-
topfas socio-polfnicas, quiere preci-
sar y "conceptualisar" 180 relacion
utopfa-totalitarismo. Zuchini ini-
cia su ensayo con una cit a de E.
V. Kohak en Requiem for Utopia
(1965): "Ninguna utopia puede rea-
Iisarse sin terror; despues queda
iinicemente el terror". Estas frases
'de Kohak son, a 180 vez, exactas y
paradojicas. En efecto, si 180 utopia
es eutopia y es promesa de felicidad
futura, no parecerfa estar destinada
801 totalitarismo. De hecho esta. li-
gada a el repetidamente en el curso
de 180 historia. Ahora 180 utopia es
distopfa 0 "esta. contagiada" por 180
distopfa, Es necesario preguntarse:
l,que es el totalitarismo? Zuchini re-
cuerda sobre todo 801 nacionalsocia-
lismo y piensa que en el, como en
otras forrnas totalitarias, se encuen-
tra un deseo de regresar 801 pasado.
OomoRaymond Aron, Zuchini cree
que el totalitarismo es guardian de
alguna fe , mientras que 180 sociedad
abierta, por decirlo con Popper, es
hija de 180 libertad.

Pero, l,c6mo definir 0, por 10 me-
nos, caracteriaar el totalitarismo?

Zuchini recuerda dos descripcio-
nes de 180 sociedad totalitaria, La
primer-a se debe a Z. K. Brzezinsky y
C. J. Friedrich, en Totalitarian Dic-
tatorehip and Autocracy (1965)j la
segunda a La Palombra.

En el primer caso los ingredientes
que requiere un estado totalitario
s.?n: (1) una ideologfa; (2) un par-
tido unico con un solo jefe; (3) una
politica que sistematicarnente re-
curra al terror; (4) el rnonopolio
publico de los medios de comuni-
cacion masiva; (5) una economia

centralizada. En este primer caso
10 fundamental es 180 ideoloqia. En
el segundo, 180 ideologia no aparece
explfcitarnente, El Estado tot alita-
rio requiere, en este caso, (1) un par-
tido unico que rija 180 polftica inte-
rior y exterior: (2) un partido que
escoja a las personas clave para el

'funcionamiento del sistema; (3) el
uso del terror constante; (4) el total
control de 180 distribuci6n del poder
en 18.sociedad,

si hay que escoger entre estas dos
caracberisaciones, parece mas clara
180 primera, y parece suficientemente
precisa para definir el Estado tota-
litario, Zuchini no se decide ni por
una ni por otra interpretacion. Se
limita a hacerlas conocer.

l,CuaI es 180 idea que subraya todo
el texto de Zuchini? Mas que de una
idea, se trata aquf de un deseo; el
deseo de que se pueda algun dia 801-
cansar una utopia que no condusca
801 totalitarismo.

Pero 180 pregunta subsiste: l,que
es 180 utopia? Para acercarnos 801
concepto de utopia es fundamental
referirnos y remitirnos 801 texto de
Cosimo Quarta.

En el pas ado y aun en el presente
se suele distinguir 180 utopia del par 80-
digrna y del ideal. Precisemos, con
Cosimo Quarta, estos tres concep-
tos.

Paradigma. La palabra se deriva
del verbo griego deikyni [vease Co-
rominas, Diccionario etimol6gico de
la lenqua castellana). Este verbo
significaba: "yo muestro", De
ahi que paradigma signifique, eti-
mol6gicamente, "10 que sirve para
hacer ver", Cosimo Quarta, sin
apartarse mucho del significado de
180 palabra griega, utiliza paradigma
en el sentido de ejemplar 0 de mo-
delo.
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Un analisis detallado de la obra
de Plat6n mostraria, segiin Quarta,
que un paradigma es valido si tiene
en SI una "intrfnseca racionalidad" .
El criterio de credibilidad en un
paradigma reaidira, asi, en su ca-
pacidad de realizarse, de tener lu-
gar. Lo vimos mas arriba: el Es-
tado "6ptimo" de Platen es de diffcil
realizaci6n, aunque su tener lugar
no sea imposible. EI paradigma
debe servir de "guia para la praxis" .
Forma del "deber ser" , el paradigm a
es "guia para la acci6n". Natural-
mente el sentido de la palabra pa-
radigma ha cambiado. Tiene raz6n
Cosimo Quarta cuando afirma que
el termino se utiliza hoy especial-
mente en la ciencia y en la filosofia
de la ciencia. Quarta recuerda
aqui un libro importante, aunque
muy discutido: The Structure of
Scientific Revolutions de Thomas S.
Kuhn (1962). Sin embargo, Cosimo
Quarta encuentra que el empleo de
paradigma en Kuhn es "fuertemente
ambiguo" .

Por una parte, la aceptaci6n de
un nuevo paradigma por una co-
munidad cientffica constituye un
momento revolucionario, innovador,
creador. EI nuevo paradigrna quie-
bra los viejos esquemas. Por otra
parte, el nuevo paradigma pierde,
al ser aceptado por la comunidad
cientifica, su fuerza revolucionaria y
da lugar a 10 que Kuhn llama "cien-
cia normal", a 10 que llama tambien
"investigaci6n normal". Con 10 cual
parecerfa que Kuhn quiere decir que
la novedad deja de serlo y que se es-
tabiliza en una suerte de "dogma".
La "ciencia normal" se desarrolla
bajo paradigmas que estan condena-
dos, al mismo tiempo, a ser invaria-
bles y variables.

Adernas, y esta reflexi6n no se
encuentra en el texto de Quarta, es
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diffcil, como criterio, aceptar la idea
de una comunidad cientffica, Es po-
sible que esta comunidad se equivo-
que -10 cual ha sucedido repetidas
veces-. La ciencia pura no parece
ser democratica,

EI ideal. Para precisar la nocion
de ideal, Cosimo Quarta recurre a
ideas kantianas tal como estas se
presentan en la Oritic« de la raz6n
pura. EI analisis de Quarta es
exacto, pero tal vez hubiera hecho
falta recordar aquf sus estudios so-
bre filosoffa de la historia (apare-
cen en Ia traducci6n espanola con
el titulo de Filosof{a de la hieto-
ria). Si recuerdo este punto es para
reafirmar que Kant, amigo del pro-
greso, cree en el lento desarrollo de
la humanidad "hacia mejor" aunque
no hacia algo absolutamente per-
fecto. Latraducci6n "hacia mejor"
y no "hacia 10 mejor" , hecha por Eu-
genio fmaz, muestra este caracter de
desarrollo relativo.

Volvamos a las tesis de Quarta.
Es verdad, Kant en la Critica de
la raz6n pura separa el Ideal tanto
ae la realidad objetiva como de la
idea. Un ejemplo proporcionado por
el propio Kant, solamente a modo
de ilustracion, aclara las cosas: la
nocion de una virtud sabia es una
idea; el saber que pretende alcan-
zar el sabio estoico es un ideal. EI
ideal tiene dos caracteristicas:· sirve
de modelo de conduct a y es la me-
dida que permite establecer el grado
de aproximaci6n al modelo. En
otras palabras, los ideales no son
empiricos, no se nos ofrecen en la
experiencia.

Vivimos, por decirio con el fil6-
sofo italiano, el mundo del "eclipse
de los ideales" aunque tal vez seria
mejor decir aqui que nuestra epoca
es la que anda en busca de nue-
vos ideales que, en general, resultan



RESENAS BIBLIOGRAFICAS

ser Idolos. Ya si nos fijamos en la
filosoffa de Hegel, yaqui Quarta pa-
rece estar totalmente en 10 cierto, los
ideales empiezan a. perder su valor.
Si es verdad que son vigentes atin
en las dos etapas casi definitivas del
Espiritu Absoluto (arte y religi6n)
no 10 son ya. cuando alcanzamos el
grado supremo y ultimo que, por de-
cirlo con Hegel, cierra "el cfrculo de
los circulos", En efecto, cuando al-
cansamoe la Idea absoluta, en ella.
se funden ideas e ideales porque de
hecho ya han sido "absorbidos" los
ideales por la Idea.

En cuanto al pragrnatismo -es
verdad, Quarta escoge el caso ex-
tremo de John Dewey, no a Peirce
o James-, reduce los ideales a
"quimeras", "suefios", "castillos en
el aire" (vease Human Nature and
Conduct, 1922). sr, John Dew~y
admite una lentisima progresi6n ha-
cia posibles ideales futuros, pero no
deja de ver los ide ales como "quime-
ras" .

Resumo con Quarta: el ideal, en
nuestros dfas, remite a "aapiraciones
supremas" y, a.la vez, es visto como
"ilusi6n", "suefio", "ensuefio", fan-
tasias falaces.

La utopia. Si la. utopia es am-
bigua en su significado rnoderno. y .
contemporaneo, tambien 10 es ab
initio. Ya a partir de Tomas Moro,
su sentido, 10 hernos visto, varia en~
tre eutOp08 (buen lugar) y outopos
(sin lugar). Erasmo principalmente,
pero tarnbien hasta cierto punto
Luis Vives, consideraron la utopia
de Moro como un "divertimento",
como una obra "festiva". Pero
una lecture profunda de la Utopia

. muestra su caracter definitivamente
critico. En tiempos ~odei'nos han
contribuido a. la ambigiiedad del
termino Marx y Engels cuando con-

traponen el socialismo ut6pico al so-
cialismo cientffico.

Utopia y raz6n. Hasta aqui el
analisis de los terminos, preciso y
detallado en el texto de Quarta. A
partir de aqui, la idea de la posibili-
dad de una utopia para el hombre
actual, idea que Quarta comparte
con Arrigo Colombo.

Cosimo Quarta y Arrigo Colom-
bo yen la utopia como "proyecto ra-
cional". Por 10 que se refiere a la
palabra "racional", escribe Qu arta:
"... por 10 que se refiere a este adje-
tivo, se dirige a cualificar la utopia
como proyecto etico-poHtico". La.
"rason" es aqui, 10 repito con el
autor, "ra.z6n proyectante", y en
cuanto tal funda "la racionalidad
ut6pica" no siempre evidente, aun-
que presente en las utopias "popu-
lares" .

La raiz de toda utopia es la vo-
luntad radical de justicia. Escribe
Cosima Quarta: "la utopia asume
el significado de 'proyecto raciona/'
dirigido a la construcci6n de una so-
ciedad racional" .

No es facil, naturalmente, definir
Ia "racionalidad". Cosimo Quarta
trata de precis aria cuando afirma
que, para llegar a ser "proyectante" ,
la raz6n debe ser critic a -como
critic as de la realidad sue len ser
las utopias y, habrfa que afiadir,
tambien las distopias.

Muchos creen que la utopia no es
racional porque la yen como un in-
tento de construir una realidad ab-
soluta. No asi Quarta, para quien es
"necesario" para nuestro tiempo un
deseo de sociedad ' "6ptima", a sa-
biendas de que est a sociedad nunea
sera perfecta -con 10 cual Cosimo
Quart a se acerca mucho a la socie-
dad "mejor" que deseaba. Kant-.
Asi, en efecto, escribe que el crite-
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rio de "proyecto racional" ha de ser
"el criterio de 10mejor" .

Despues de sefialar los rasgos
principales de la utopia, ligada a ve-
ces a las distopias, despues de mos-
trar que la crisis del hombre mo-
derno proviene tanto de "la des-
ilusi6n y la cat6.strofe de la concien-
cia burguesa" como de la falta de
norma y principios en el "socialismo
de Estado", Arrigo Colombo dice
que la utopia "ha vue Ito a entrar
en la conciencia, aproximadamente
a partir de la decada de los sesenta,
del hombre actual. Esta utopia,
tarnbien para Colombo "racional",
tendra sentido como "proyecci6n", a
pesar de la sociedad de consumo y a
pesar de "la terrible arrogancia del
marxismo", Muy cercano a Quarta,
escribe Colombo: "La utopia es un
proyecto que tiene sus fundamentos
en la misma naturaleza del hombre,
la cual, sin embargo. .. es potencia-
lidad pura 0 casi pura, y es creativi-
dad".

lEs posible tal "utopia racional"?
Lo ignoro. En parte voy de acuerdo
con Maria Monetti cuando en su
estudio sobre Ia relaci6n utopfa-
distopfa, afirma que las utopias
modernas han conducido frecuente-
mente al totalitarismo.

Tal vez, kantianamente, y tam-
bien al modo de Quarta, pueda to-
devfa desearse una utopfa que sin
aceptar soluciones absolutes, con-
duzca hacia "mejor". Pero este seria
asunto de una discusi6n que, apun-
tada en Utopia y distopia, no forma
parte del libro mismo. Mi con-
clusi6n es sencilla: contentemonos,
hoy por hoy, en pensar en un futuro
con "buen sentido" y esperemos que
sea realizable.

RAM6N XIRAU
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NOTA ACERCA DE LA
IDEOLOGiA DE HEIDEGGER

No es por escarbar en la herida, pero
apenas si se ha rozado el tema del
papel politico desempefiado por Hei-
degger y su influencia en su filosoffa.
Son dos aspectos que, en princi-
pio, no deberian mezclarse. S610
en principio. Los ejernplos no so-
bran, mas bien escasean, de pen-
sadores que hayan podido disociar
su conducta de la exposici6n de sus
ideas. EI caso de Heidegger (como
el de Gentile) es paradigmatico de
la fusi6n perfecta entre ideologia y
pensamiento filos6fico. De modo
que no se trata de resaltar las ideas
politic as de Heidegger con la in-
tenci6n de recordar algiln desliz de
su biografla, sino porque su filosofia
refleja bastante fielmente sus entu-
siasmos por la ideologia nacionalso-
cialist a, que fue la suya, en tanto mi-
lit ante convencido y consecuente.

Suele recordarse que Heidegger
fue Rector de la Universidad de
Friburgo de Brisgovia en los pri-
meros anos del nazismo. Lo que
no se agrega es que si bien fue
elegido por el claustro universita-
rio (mayo de 1933), acat6 luego la
subordinaci6n de las universidades
alemanas al todopoderoso Ministe-
rio de la Cultura, 10 que supuso
la consiguiente perdida de la auto-
nomia y, desde el 10. de octubre de
aquel mismo afio, pas6 a ser Rector
por designaci6n politica superior.
Desde luego que mucho antes ya era
miernbro del Partido .Obrero Nacio-
nalsocialista Aleman (NSDAP, en
las siglas aleman as) , afiliado en el
distrito de Baden con el mirnero
312,589. Serfa conveniente recorder
que, pese a ciertas diferencias en el
seno del partido, sigui6 siendo fiel




