
PENSAR EN ALTERNATIVAS: 
CAPITALISMO, SOCIALISMO 
Y LA POSIBILIDAD DE OTRO MUNDO 

Franz Hinkelammert 

Introducci6n 
Durante casi dos siglos la alternativa al capitalismo se llamaba so
cialismo. Los movimientos socialistas surgen en la primera mitad 
del siglo XIX, llevan a la constituci6n de la Union Sovietica despues 
de la revoluci6n rusa en 1917. Despues de la II Guerra Mundial, 
constituyen todo un bloque socialista mundial. Este bloque colapsa 
despues de 1989 con la cafda del muro de Berlfn. Entonces, todo 
el movimiento socialista pierde vigencia y se disuelve en grado tal, 
que pierde toda relevancia polftica. Cuando durante los afios no
venta del siglo XX se forman nuevos movimientos alternativos al 
capitalismo, estos dejan de hablar del socialismo como su meta. La 
palabra socialismo parece gastada. El lema es ahora otro mundo 
es posible, aunque no haya una palabra para designar este otro 
mundo, ni se hayan formulado estrategias de transformaci6n: To
do es busqueda. 

Sin embargo, para analizar esta situaci6n conviene partir de este 
primer conflicto con el capitalismo que se llev6 a cabo en nombre 
del socialismo. 

Analizar la relaci6n entre capitalismo y socialismo presupone ubi
car ambos conceptos en la historia moderna en la cual surgieron. 
Solamente en el siglo XIX, se volvi6 familiar hablar, en referencia 
a la sociedad que habfa surgido con la revoluci6n industrial en la 
Inglaterra del siglo XVIII, de la sociedad capitalista. Tal denomina-
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ci6n no tenia nada de despreciativo, toda vez que es el nombre con 
el cual esta sociedad se refiere a si misma. Se trata de una socie
dad constituida por relaciones productivas basadas en la propie
dad privada de los medios de producci6n y por el mercado consi
guiente, interpretado como un gran automatismo. 

El socialisrno, en cambio, no comienza como sociedad socialista, 
sino como movimiento socialista dentro de esta sociedad capitalis
ta. Surge por la critica a la sociedad capitalista. El concepto de so
cialismo aparece en las luchas sociales surgidas en esta sociedad 
capitalista con la aspiraci6n de la creaci6n de una sociedad nueva, 
capaz de ir rnas alla de las fuerzas destructoras que el movirnien
to socialista denuncia en su critica a la sociedad capitalista. 

En el presente -desde 1989-, la sociedad capitalista emerge co
rno la sociedad deterrninante del rnundo entero y se proyecta como 
una sociedad para la cual no hay alternativa. El socialismo como 
sociedad alternativa parece derrotado, y los rnismos movimientos 
socialistas que existian dentro de la sociedad capitalista, estan ex
trernadamente debilitados. Corno resultado, este capitalismo "sin 
alternativa" se impone como un capitalisrno sin lirnites. De ahi que 
si bien durante el tiernpo de la guerra fria fue un capitalismo de re
formas, ahora se hace presente como un capitalismo sin necesidad 
de reformas, capaz de derrotar a cualquier movimiento con pers
pectivas alternativas. 

1. Los movimientos socialistas 
Siendo los movirnientos socialistas movimientos contestatarios 
dentro de la sociedad capitalista, se originaron por la critica del ca
pitalisrno. En ellos el pensarniento te6rico juega un papel fundan
te, a pesar de que su origen real es la experiencia de explotaci6n 
vivida por las capas populares en el sistema capitalista. 

Los rnovimientos socialistas surgen a partir de esta experiencia. En 
el grado en que carecen de una base te6rica formulada, son rnas 
bien movirnientos populares espontaneos, muchas veces eruptivos, 
que siempre son rapidamente derrotados. Se trata en especial de 
los rnovimientos anarquistas. El primer movimiento de este tipo 
que llega a adquirir notoriedad en los inicios mismos de la socie-
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dad capitalista moderna, es el movimiento de los iguales de Ba
beuf, durante la Revoluci6n Francesa. A este le siguen los movi
mientos anarquistas del siglo XIX, que dominan los movimientos 
obreros en la primera mitad de ese siglo. Son movimientos de gran 
espiritualidad, sin capacidad de hacer politica racional. Sin embar
go, proporcionan el punto de partida para la aparici6n de los mo
vimientos socialistas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Estos movimientos socialistas formulan en terminos te6ricos, la 
protesta por la explotaci6n. No aparecen, por consiguiente, unica
mente como fuerza polf tica, puesto que estructuran esta fuerza a 
partir de un cuerpo te6rico elaborado que les permite enfocar una 
sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Por ende, elaboran 
teorfas de la sociedad, de la economfa y de la democracia. Esperan 
una sociedad diferente y la formulan de manera tal que puedan 
conseguirla [el termino perseguir, aunque comprensible aquf, tie
ne una posibilidad de interpretaci6n opuesta, dada la historia mis
ma, por eso lo he cambiado] como fuerza politica. Elaboran un 
concepto de nuevas estructuras sociales. Contestan, por tanto, a la 
sociedad capitalista no solamente como protesta, sino por medio 
de formulaciones te6ricas en todos aquellos campos en los cuales 
la misma sociedad capitalista ha formulado -tambien te6ricamen
te- sus estructuras. 

2. Los paradigmas teoricos basicos 
Con los extremos capitalismo y socialismo se hace presente una 
polarizaci6n de los paradigmas te6ricos constituyentes de cada 
uno. Esto aparece con gran claridad en la relaci6n entre los para
digmas de sus te6ricos fundacionales, es decir, Adam Smith por un 
lado, y Carlos Marx por el otro. Corno paradigmas basicos, siguen 
vigentes hasta hoy. Voy a resumirlos para poder apreciarlos en su 
relaci6n complementaria. 

El paradigma basico de Adam Smith se puede resumir en dos en
foques te6ricos que aparecen constantemente en su obra. Se trata 
de su tesis de Ja "mano invisible" por un lado, y de su teoria de[ sa
lario por el otro. 
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1. La tesis de la "mano invisible" 
Smith sostiene que toda actuaci6n en el mercado capitalista realiza 
de manera no-intencional un interes comun en el mismo grado en 
que se orienta por su interes propio. El interes de todos esta mejor 
resguardado, si cada uno se comporta en el mercado de manera tal, 
que no lo tome en cuenta intencionalmente. Segun Smith, el interes 
comun se realiza en el mercado capitalista cuando todos los parti
cipantes en el mercado se olvidan de el. Se trata de una mano invi
sible que transforma la orientaci6n individual por el interes propio 
en una orientaci6n no-intencional por el interes comun. Aparece 
entonces en la imaginaci6n una sociedad en la cual cada uno sirve 
al otro, y lo hace tanto mejor, cuanto mas se sirve a si mismo. La 
condici6n es que cada uno persiga su interes propio en el mercado 
capitalista, y no en contra de el. Esta es la magia del mercado. 1 

El analisis se invierte para desembocar en una etica. Los valores 
institucionalizados del mercado -la propiedad privada y el cum
plimiento de los contratos- son presentados como el unico cami
no realista para producir instrumentalmente la situaci6n ideal de 
una sociedad que cumple con el postulado del amor al pr6jimo. Se 
trata de la utopia total del mercado, que hasta hoy domina de una 
u otra manera la ciencia econ6mica burguesa, de la cual derivan 
sus valores. 

2. La teoria clasica de los salarios 
Se basa en el concepto del valor de uso, es decir, de valores con
cretos sobre los cuales el disponer es una condici6n objetiva de vi
da o muerte. El mercado coordina la producci6n y el consumo de 
valores de uso, esto es, de productos que deciden sobre la vida o la 
muerte. Por eso, en esta teoria clasica de los salarios, el concepto 

1 
"Ninguno, por lo general, se propone originariamente promover el interes publi

co, y acaso ni aun conoce c6mo lo fomenta cuando no abriga tal prop6sito. Cuando 
prefiere Ja industria domestica a la extranjera, solo medita su propia seguridad, y 
cuando dirige la primera de forma que su producto sea del mayor valor posible, so
lo piensa en su ganancia propia; pero en este y en otros muchos casos es conduci
do, como por una mano invisible, a promover un fin que nunca tuvo parte en su in
tenci6n". Smith, Adam, La riqueza de las naciones. Editorial Bosch, Barcelona, 
1983. Reproducida por UACA, San Jose, Costa Rica, 1986. Libro IV, Capftulo II, Sec
ci6n I, Tomo II, pag.191. 
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de subsistencia y el de las necesidades, juegan un papel central. 
Quien no logra el acceso a la subsistencia esta condenado a muer
te. Al distribuir los valores de uso producidos, el mercado distribu
ye oportunidades de vida. Quien no se integra en el mercado, o no 
puede hacerlo, es alguien que sobra y esta condenado a la muerte. 
Adam Smith sostiene que a traves de la oferta y la demanda de 
fuerza de trabajo, el mercado decide sobre la vida y la muerte. Si 
el salario sube por encima de la subsistencia, habra demasiados 
obreros y estos se multiplicaran. Por consiguiente, el salario tiene 
que caer por debajo de la subsistencia para que los sobrantes pue
dan ser eliminados. Esta es la armonfa del mercado, el cual regu
la incluso la cantidad de seres humanos existentes para que siem
pre se pueda lograr un equilibrio macroecon6mico que permita 
que haya tanta oferta de mano de obra como dema nda de esta. El 
mercado realiza tal regulaci6n por el hambre, mediante el meca
nismo de la formaci6n del salario, que es canalizado de manera tal 
que la oferta y la demanda consigan siempre un precio de equili
brio, tanto para los bienes como para los seres humanos. Esa es la 
otra cara de la mano invisible.2 

Estos son los pilares, no solamente de la teorfa econ6mica de 
Adam Smith, sino de toda la economfa polftica clasica burguesa 3

• 

2 
"En una sociedad civil, solo entre las gentes de inferior clase de! pueblo puede la 

escasez de alimentos poner limite a Ja multiplicaci6n de la especie humana, y esto 
no puede verificarse de otro modo que por la muerte que aquella escasez origina en 
una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios ... Asi es como 
la escasez de hombres, al modo que la de las mercaderias, regula necesariamente 
la producci6n de Ja especie humana: la aviva cuando es lenta y Ja contiene cuando 
se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres, o solicitud y busca de ma
nos trabajadoras que hacen falta para el trabajo, regula y determina el estado de 
propagaci6n, en el orden civil, en todos los paises de] mundo ... " Smith, Adam, op. 
cit., tomo I, pag.124 (Libro I, Capitulo VIII: De los salarios del trabajo. Secci6n II: 
pags.118-133}. 

Hayek, en una entrevista concedida en Santiago de Chile, sigue pronunciando es
te mismo principio en terminos actuales: "Una sociedad !ihre requiere de ciertas 
morales que en ultima instancia se reducen a la mantenci6n de vidas: no a Ja man
tenci6n de todas las vidas porque podria ser necesario sacrificar vidas individuales 
para preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo tanto las unicas reglas mo
rales son las que llevan al 'calculo de vidas': la propiedad y el contrato". Hayek, 
Friedrich von, entrevista en El Mercurio 19.4.81. 
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La contradicci6n es evidente: si el interes comun exige la elimina
ci6n de una parte de la comunidad, a la cual tal interes comun se 
refiere, este resulta contradictorio por lo menos para aquella par
te de la humanidad amenazada por la eliminaci6n. Para ella no 
hay armonfa, sino amenaza. 

De este problema se derivan los movimientos de emancipaci6n del 
siglo XIX, inclusive el movimiento obrero socialista, pero tambien 
la crf tica marxista de la economfa polf tica burguesa. El interes co
mun, en el cual se basa el analisis de Smith, es abstracto y destruc
tor. No conoce derechos humanos sino exclusivamente derechos 
mercantiles, es decir, derechos de instituciones. Para que el merca
do viva como idea abstracta, se destruye al ser humano. De la cri
tica de tales abstracciones surge la concepci6n actual de los dere
chos humanos, en el sentido de los derechos que tiene el ser hu
mano concreto y que puede reivindicar frente a las instituciones y 
su 16gica -en especial frente a la 16gica del mercado-. 

La crf tica del capitalismo de parte de Marx responde a las tesis 
centrales mencionadas de la economfa polftica clasica burguesa. Se 
pueden destacar dos planos en la respuesta: 

3. La critica del capitalisrno 
Marx efectua esta crftica a partir del analisis de la reproducci6n de 
la vida humana como condici6n de posibilidad de la actuaci6n eco
n6mica: la tendencia hacia la pauperizaci6n. Marx desarrolla esta 
tendencia por inversi6n y ampliaci6n de los enfoques de Adam 
Smith. Para ello parte de la constataci6n del hecho destacado por 
Smith, de que el mercado crea sobrantes a los cuales elimina. Sin 
embargo concluye que, en consecuencia, el mercado no crea armo
nfa, sino conflictos. Los amenazados por el mercado capitalista son 
objeto de una lucha de clases desde arriba, a la que tienen que con
testar con una lucha de clases desde abajo. 

Marx usa asimismo el concepto de la mano invisible. No niega que 
como consecuencia de los efectos no-intencionales de la acci6n hu
mana, resulta una "mano invisible" que orienta al mercado. No 
obstante, sostiene que estos efectos no-intencionales del mercado 
capitalista -vistos como automatismo del mercado-· son arm6ni-

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



POR UN MUNDO OTRO 

Franz Hinkelammert 
17 

cos exclusivamente para una minorfa de la humanidad, mientras 
son destructores para el resto. Se trata simplemente de una inver
si6n del analisis de Adam Smith. Ella deriva del reemplazo del 
punto de vista smithiano del interes comun abstracto, por el inte
res concreto de los seres humanos concretos. El analisis de los he
chos no cambia, lo que cambia es su interpretaci6n: Marx insiste 
en que un mercado que crea sobrantes a los cuales elimina, contie
ne una 16gica destructiva para el ser humano. 

Sin embargo, al invertir el analisis de Adam Smith, Marx lo amplfa 
en dos sentidos. Por un lado, afirma que la 16gica del mercado que 
lleva a la producci6n de seres humanos sobrantes y a su elimina
ci6n, es una 16gica acumulativa y no, como cree Adam Smith, una 
especie de aceite para la maquina del progreso que de esta mane
ra puede girar hasta la eternidad. Por el otro, sostiene que la 16gi
ca del mercado capitalista no solamente destruye a la humanidad, 
sino tambien la naturaleza. Su conclusi6n es la siguiente: 

"Por tanto, la producci6n capitalista s6lo sabe desarrollar la tecni
ca y la combinaci6n del proceso social de producci6n, socavando al 
mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra 
y el trabajador" 4

• 

Por consiguiente, al producir las riquezas el mercado destruye, a 
niveles siempre mayores, las fuentes de toda la riqueza: el ser hu
mano y la naturaleza. En este sentido, Marx asevera que el merca
do contiene una tendencia a la pauperizaci6n, la cual es resultado 
de efectos no-intencionales de la acci6n humana y conduce hacia 
la destrucci6n acumulativa del ser humano y de la naturaleza. 

4. La superacion del capitalismo 
por el socialismo/comunismo 

Corno resultado de su analisis de la tendencia hacia la pauperiza
ci6n, Marx considera la superaci6n del capitalismo como una nece
sidad para la supervivencia de la humanidad. Dado que el mercado 
capitalista destruye la propia vida hurnana y la de la naturaleza, la 
humanidad, si quiere sobrevivir, forzosarnente tiene que superarlo. 

' Ver Marx, Karl. El capital. FCE, Mexico, 1966, pag.424. 
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Para Marx, y para los movimientos socialistas que se basan en su 
pensamiento, eso es obvio. Solo que la soluci6n que propone es tan 
instrumental como lo era la de la economia politica burguesa. Esta 
prometia la armonia como resultado instrumental de la imposici6n 
universal y homogenea del mercado capitalista -la gran utopia de 
la sociedad burguesa-; Marx la promete como resultado igualmen
te instrumental de la abolici6n universal y homogenea, no solamen
te del mercado capitalista, sino de cualquier mercado: la utopia del 
comunismo. 

De esto resulta una etica tan mecanica e instrumental como la eti
ca burguesa. El ser humano realiza automaticamente los derechos 
humanos del ser humano concreto, en cuanto logra abolir las rela
ciones mercantiles, sustituyendolas por alguna "asociaci6n de 
hombres libres". Seguramente, esto lo piensa Marx en forma me
nos mecanica de lo que posteriormente lo enfoca la sociedad socia
lista sovietica, pero su pensamiento ya va en esta direcci6n. Segun 
esta conceptuaci6n, la abolici6n de las relaciones mercantiles libe
ra al progreso tecnico de sus tendencias destructoras y crea en for
ma concreta aquella armonia que la economia burguesa promete 
en forma abstracta. Al igual que en el analisis burgues, tambien 
aquf se ve la polf tica instrumentalmente, como aplicaci6n de una 
tecnica. En lugar del automatismo del mercado, se tiene el automa
tismo de su abolici6n. 

Asf pues, los paradigmas del capitalismo y el socialismo son inver
samente complementarios, aunque cada uno de ellos parta de un 
punto de vista diferente. El paradigma del capitalismo parte del 
mercado, para construir su utopia del mercado total idealizado. El 
paradigma del socialismo parte de las necesidades del ser humano 
concreto, para desembocar en la idealizaci6n de una sociedad sin 
mercado con su utopia del comunismo. Ambos prometen una solu
ci6n homogenea y universal para la totalidad de la humanidad, y 
ambos vinculan su soluci6n con la vigencia de un progreso tecnico 
ilimitado e irrestricto y con la promesa de un esplendor futuro de
rivado de su magia. 
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3. La sociedad socialista 
A partir de este planteo te6rico de Marx, los movimientos socialis
tas se organizan para la toma del poder y el cambio de la sociedad. 
Cuanto mas avanza esta organizaci6n, mas tiene que elaborarse un 
concepto de la sociedad por construir. En Marx, la concepci6n de es
ta sociedad es todavia de gran espontaneidad, pues el apenas mar
ginalmente concibe una planificaci6n central. Sin embargo, ya an
tes de la Primera Guerra Mundial la concepci6n de la sociedad so
cialista se orienta casi exclusivamente por la idea de tal planifica
ci6n central. Esto ya es muy claro en Engels, y mas evidente aun en 
Lenin. La sociedad socialista se identifica con una economia cen
tralmente planifzcada. Esto conduce a la divisi6n del movimiento 
socialista entre la corriente socialdem6crata de orientaci6n "refor
mista", y la corriente comunista de orientaci6n revolucionaria. 

Cuando con la Revoluci6n Rusa de 1917 aparece la primera socie
dad que se proclama socialista, esta se organiza desde el comien
zo en nombre de un automatismo derivado de la abolici6n de las 
relaciones mercantiles. De hecho, nunca las aboli6, porque era im
posible hacerlo. Pero a partir de esta meta -siempre postergada 
para el futuro- legitima su estructura econ6mica y social, la cual 
utiliza la planificaci6n central de la economia como su espiritu rec
tor, de manera inversamente correspondiente a la manera en la 
que la sociedad capitalista utiliza el automatismo de mercado co
mo el centro de derivaci6n de todas sus decisiones y valores. De es
ta forma, surge la planifzcaci6n total en nombre de la superaci6n 
del mercado total. A la homogeneizaci6n por el mercado, sigue la 
homogeneizaci6n por la planificaci6n. 

Por eso, la historia de la sociedad socialista es la historia de su pla
nificaci6n central. La planificaci6n es considerada como un proce
so automatico que por inercia cumple con los objetivos de humani
zaci6n que el movimiento socialista se habia trazado. En esta lfnea, 
la sociedad socialista sovietica entiende la planificaci6n central, 
basada en la propiedad publica socialista, como la palanca que 
permite desatar un progreso tecnico ilimitado e irrestricto, junto 
con la movilizaci6n de toda la fuerza de trabajo, para derivar en el 
futuro de este progreso desatado, en una humanizaci6n de todas 
las relaciones humanas, como producto automatico de esta dina-
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mica de las fuerzas productivas. Por lo tanto, la dinamica del cre
cimiento econ6mico es vista como el motor que -dirigido por la 
planificaci6n central- integra a la poblaci6n entera en una carre
ra de crecimiento econ6mico, cuyo fruto automatico e instrumen
tal sera la humanizaci6n de la sociedad humana. Idealizando la 
meta de este proceso, se la concibe como comunismo. 5 

La sociedad socialista sovietica logr6 grandes exitos econ6micos a 
partir de esta organizaci6n de la sociedad y de su sistema de legi
timaci6n. Ya en la decada de los sesenta de este siglo era la segun
da potencia industrial y militar mundial, y la guerra frfa entre ca
pitalismo y socialismo implicaba la polarizaci6n del mundo entre 
dos superpotencias: Estados Unidos (EUA) y la Union Sovietica 
(URSS). 

No obstante, a este auge sigui6 un rapido colapso, quese consum6 
en el afio 1989 con la caida del muro de Berlin. La industrializa
ci6n exitosa de la URSS habfa sido una industrializaci6n que recu
peraba los avances industriales de los paises capitalistas de perio
dos anteriores. Sin embargo, desde la decada de los sesenta se da 
en estos un nuevo cambio tecnol6gico que el socialismo sovietico 
no es capaz de seguir. Asi, a partir de los afios setenta bajan sus 
tasas de crecimiento hasta llegar en el decenio de los ochenta a una 
situaci6n de paralizaci6n econ6mica. 

Los paises socialistas ejecutaron una politica de desarrollo a partir 
de un subdesarrollo previo, que intent6 realizar la integraci6n eco
n6mica de la poblaci6n entera por medio de la planificaci6n central. 
No obstante, en la URSS result6 que esta integraci6n mediante el 
pleno empleo llev6 a la necesidad de ocupar mas mano de obra de 
la que, segun un criterio capitalista, se requeria. EI resultado fue 
mas bien una paralizaci6n del crecimiento econ6mico y la incapaci
dad de seguir el paso de la revoluci6n tecnol6gica que ocurrfa en 
Occidente. Esto mostraba que la presi6n hacia la exclusi6n de gran
des partes de la poblaci6n se daba tambien alli. Al no aceptar tal ex
clusi6n, se sofocaba la dinamica econ6mica. Y es que dos trabaja-

' Ver Hinkelammert, Franz, ldeologias del desarrollo y dialectica de la historia. 
Editorial Universidad Cat6lica de Chile-Paid6s, Buenos Aires,1970, 306 pägs.; Cri
tica a la raz6n ut6pica. DEI, San Jose, 1984, 275 pägs. 
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dores ocupados en un puesto de trabajo disefiado para uno solo, no 
producen mas que uno, sino menos. El uno obstaculiza al otro. El 
producto de ambos es menor de lo que seria el producto de uno so
lo. Al no aceptar el socialismo la expulsi6n de partes de la poblaci6n 
de la divisi6n social del trabajo, -o frente al hecho de ser estructu
ralmente incapaz de aceptarla- sofocaba la dinamica econ6mica. 

En el grado en el que la promesa de una dinamica econ6mica ma
yor que la del capitalismo constituia la base de la legitimidad del 
socialismo, este vivi6 la crisis de esa legitimidad. La propia pobla
ci6n cuya expulsi6n habia evitado este socialismo, se levant6 en su 
contra. Asi, por ejemplo, en Alemania Oriental los obreros celebra
ron en el primer aniversario despues de la caida del muro de Ber
lin, el desempleo como algo saludable, que indicaba un futuro nue
vo prometedor. Posteriormente, cuando al desempleo siguieron las 
tendencias al subdesarrollo, -que hoy aparecen en todo el mundo 
ex-socialista y que lo estan transformando en el cuarto continente 
subdesarrollado- sobrevino una gran frustraci6n y la incapacidad 
de pensar siquiera en algun futuro nuevo. 

Esto no significaba unicamente el finde esa sociedad socialista, sino 
el fin de cualquier posibilidad de concebir una altemativa al capitalis
mo en terminos de una sociedad que pretendia ofrecer una soluci6n 
homogenea con instituciones universales, para contestar, a su vez, a 
la pretensi6n universal de homogeneizaci6n del mundo entero por 
parte del sistema capitalista mundial basada en el mercado mundial. 

4. La crisis del capitalismo 
Hay una semejanza evidente entre la concepci6n de la sociedad socialis
ta y la conceptualizaci6n que la sociedad capitalista hace de si misma. 

El socialismo sovietico fue un intento de solucionar la crisis del ca
pitalismo en el marco de la conservaci6n de Ia civilizaci6n occiden
tal moderna. De hecho, constituy6 una gran palanca para Ia exten
si6n de la civilizaci6n occidental en el mundo, cubriendo espacios 
econ6micos tan grandes como la URSS y China, un espacio donde 
vive casi un tercio de Ia poblaci6n mundial. EI socialismo sovietico 
era la civilizaci6n occidental en paises en los cuales el capitalismo 
no habia sido capaz de promover la modernizaci6n industrial. EI 
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colapso del socialismo sovietico revela, entonces que la crisis del ca
pitalismo no lo es solo del capitalismo, sino de la sociedad occiden
tal misma. Y es que al inscribirse el socialismo sovietico en la tradi
ci6n de la civilizaci6n occidental y su modernidad, no pudo siquie
ra percibir el fondo de la crisis del capitalismo. Por ende, no pudo 
ser la alternativa al capitalismo que pretendfa ser, y reprodujo en su 
interior la misma crisis del capitalismo cuya soluci6n perseguia. 

El colapso del socialismo sovietico demuestra que este socialismo 
no era la alternativa necesaria para responder a la crisis del capi
talismo. La victoria del capitalismo, en cambio, muestra que la cri
sis del capitalismo es la crisis de la civilizaci6n occidental. Hay 
grandes crisis de reproducci6n de la vida humana que estan en 
curso. Se trata de las crisis de la exclusi6n de cada vez mayores 
partes de la poblaci6n, la crisis de la convivencia social y la crisis 
del medio ambiente. No hay ninguna soluci6n a la vista, excepto 
por medio de cambios sustanciales del propio sistema de acumula
ci6n del capital hoy vigente. La victoria del capitalismo solamente 
ha llevado a empeorar una situaci6n frente a la cual el socialismo 
tampoco logr6 una soluci6n valida. Por eso, la victoria del capita
lismo result6 en una victoria de Pirro, una victoria aparente, en la 
cual el victorioso resulta ser tambien el derrotado. Superar la cri
sis del capitalismo nos lleva ahora a la necesidad de ir mas alla de 
la civilizaci6n occidental y de su misma modernidad. Por eso no 
puede ser una vuelta a lo que era la construcci6n del socialismo. 

Esto revela tambien el limite marxista de la critica del capitalismo. 
Esa critica es integramente cierta en cuanto al capitalismo se refie
re. El mercado capitalista, tratado como un automatismo de mer
cado, es un sistema de homogeneizaci6n universal de todas las re
laciones sociales humanas, que subvierte tendencialmente la vida 
humana y lade la totalidad de la naturaleza. Existe hoy una con
ciencia muy amplia sobre este problema. 

Sin embargo, el pensamiento de Marx contiene, a la vez, un error 
que lo caracteriza tambien en su totalidad. Se trata de la convic
ci6n de que la civilizaci6n occidental es capaz de superar el capita
lismo para realizarse integramente en la nueva sociedad socialis
ta. Por ello opone al mercado capitalista un sistema de homogenei
zaci6n universal por la planificaci6n, que no podfa sino reproducir 
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aquellas consecuencias que el mismo Marx habia criticado en el 
sistema capitalista. Por lo tanto, result6 un sistema econ6mico que 
persegufa el crecimiento econ6mico con el mismo afä.n destructor 
que el capitalismo. Un sistema que en pos de la producci6n de ri
queza, destruia las fuentes de producci6n de toda riqueza -el ser 
humano y la naturaleza-. La contradicci6n del capitalismo, apa
reci6, pues, dentro del mismo sistema socialista. 

Por consiguiente, se trata, en efecto, de una crisis de civilizaci6n y 
no simplemente de las relaciones sociales de producci6n. Por esta 
misma raz6n, la crftica del capitalismo hecha por Marx hoy reco
bra su fuerza original, solo que se transforma en una crf tica de la 
civilizaci6n occidental misma. La crftica no pierde vigencia, la vuel
ve a tener, pero la alternativa que ahora resulta de ella tiene que 
ser una alternativa a esta civilizaci6n. Se trata de la alternativa a 
una civilizaci6n que se ha desarrollado en miles de aiios y que se 
ha impuesto sin misericordia al mundo entero. Ella resulta ahora 
hueca, y amenaza la existencia de la propia humanidad. En la ac
tualidad hay mucha conciencia de que nos encontramos frente a 
una disyuntiva de este tipo.6 

• Jonas, Hans, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologis
che Zivilisation (El principio responsabilidad. Ensayo de una etica para La civiliza
ci6n tecnol6gica). Suhrkamp, Frankfurt, 1984. Estas afirmaciones son muy afines a 
las de! ultimo informe de! Chili de Roma, cuyo titu.lo es: La revoluci6n global (The 
First Global Revolution), 1991. EI informe insiste en que: "Evidentemente, proble
mas globales no se pueden solucionar solo por una economfa de! mercado, si estos 
exigen un enfoque a largo plazo o si se trata de problemas de distribucion. Ademas, 
los problemas de energfa, medio ambiente, investigacion basica o el de! trato equi
valente (fairness) no pueden ser solucionados unicamente por el mercado. Estos 
problemas solamente pueden ser enfrentados por Ja intervencion de! Estado, que se 
basa en procesos politicos y que usa muchas veces, tanto mecanismos de mercado 
como instrumentos de planificacion estatal". 
"Las fuerzas que operan en el mercado pueden tener efectos colaterales peligrosos, 
por el hecho de que no se basan en el interes de todos". 
" ... el concepto (de una economia sostenible a largo plazo) es utopico, pero vale Ja 
pena seguirle el paso. La sociedad sostenible jamas podria resultar de una econo
mia mundial que confia exclusivamente en las fuerzas de! mercado, aunque estas 
sean importantes para mantener Ja vitalidad y Ja capacidad innovadora de Ja eco
nomia. Corno ya mencionamos, las fuerzas de! mercado solo reaccionan a seiiales 
de corto plazo". 
Citado seg(m Ja edicion alemana, con traduccion de! autor. "Die globale Revolution". 
Bericht des Club of Rome 1991. Spiegel Spezial, Hamburg, 1991. 
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Por eso, no solamente enfrentamos una crisis del capitalismo, sino 
una crisis del concepto fundacional de la modernidad. Se trata del 
concepto de la armonia inerte entre el progreso tecnico y el pro
greso de la humanidad, mediatizada por un marco institucional co
mo el mercado o el plan central. La crisis del capitalismo se ha 
transformado en una crisis de la misma civilizaci6n occidental. 

En consecuencia, en sus terminos tradicionales, se desvanece la 
polarizaci6n entre el capitalismo y el socialismo. Se trataba de dos 
polos, ambos inscritos en una civilizaci6n occidental -la moderni
dad-, con la pretensi6n de un sistema institucional de homogenei
zaci6n universal que podfa armonizar, a priori y por principio, el 
progreso tecnico y la humanizaci6n de las relaciones sociales. Sin 
embargo, con la crisis actual del capitalismo, que no ha sido re
suelta por el colapso del socialismo, aparece la crisis de esta mis
ma modernidad y de sus homogeneizaciones universales. Luego, 
en lugar de la polarizaci6n capitalismo/socialismo surge otra, que 
es capitalismo/vida, capitalismo/sobrevivencia de la humanidad. 
Solo que capitalismo tiene ahora un sentido mas amplio que el que 
tenfa en la crftica de Marx al capitalismo. Implica la civilizaci6n oc
cidental, la modernidad y la aspiraci6n a sistemas institucionales 
de homogeneizaci6n universal de todas las relaciones humanas. 
Por lo tanto, implica tambien al mismo socialismo, tal como este 
surgiera con las sociedades socialistas en la tradici6n sovietica. 

Esto es igualmente el fin del universalismo abstracto, propiciado 
por la modernidad. Se trata del universalismo de los sistemas de 
homogeneizaci6n universal, tanto en la lfnea del capitalismo como 
del socialismo. 7 No obstante, no es el fin del universalismo etico. 
Este retorna ahora como un universalismo del hombre concreto, 
que en nombre de la vida humana y de la naturaleza reivindica la 
legitimidad de cuestionar cualquier sistema de homogeneizaci6n 
universal, justamente para relativizarlo en funci6n de la vida con
creta del ser humano y de la naturaleza. 8 

' Son sistemas megal6manos. Esta megalomanfa ha llegado en Ja actualidad a mar
car el mundo entero. Nunca ha existido un plan tan megal6mano como el actual 
ajuste estructural, en nombre del cual se devasta toda la tierra. 
' Ver Hinkelammert, Franz: El mapa del imperador. Determinismo, caos, sujeto. 
ORT. San .JosP.. 1 g9n_ 
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5. La sociedad en la que quepan todos y 
los proyectos de transformaci6n 

En muchas partes de America Latina aparece la referencia al otro 
mundo posible con un nombre que efectivamente se pone en el lu
gar de lo que anteriormente era el socialismo como meta. Se habla 
ahora de la sociedad, en la que quepan todos los seres humanos, 
e igualmente la naturaleza, externa al ser humano. Se trata, a la 
vez, de la concepci6n de un mundo, en el cual caben muchos mun
dos y diferentes culturas. Este imaginario aparece primero con los 
Zapatistas en Mexico, pero ha sido asumido en muchas otras par
tes de America Latina. Expresa este humanismo concreto frente a 
las homogeneizaciones de los humanismos abstractos. 

Efectivamente, hace falta anunciar este imaginario, que -si se 
quiere- es ut6pico. Eso hace falta, porque complementa el lema 
que fue pronunciado en los grandes encuentros de Porto Alegre del 
Foro Social Mundial: Otro mundo es posible. 

Que otro mundo sea posible, es la respuesta necesaria al mundo 
dominante de hoy con su afirmaci6n de que no hay alternativa. La 
creciente vaciedad del sistema dominante de la estrategia de la glo
balizaci6n revela precisamente el hecho de que su unica forma de 
legitimarse es la afirmaci6n absurda de que no hay alternativa. La 
respuesta no puede ser sino la de que otro mundo es posible. Pero 
tambien esta respuesta se puede vaciar, si no se dice que mundo es 
aquel del cual decimos que es posible. Porque cabe la posibilidad 
de mundos inclusive peores que el actual, al cual nos enfrentamos. 

Por eso hay que decir de que mundo se trata, cuando hablamos de 
un mundo en el cual quepan todos. Esto no significa que cualquier 
cosa quepa. Precisamente para que quepan todos y todas, hay mu
cho que no cabe. En especial, no cabe la actual estrategia de acu
mulaci6n de capital que los gobiernos de los paises dominantes 
imponen por medio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 
Banco Mundial (BM). Para que todos quepan, hace falta excluir es
ta estrategia. 

Resulta, que desde el imaginario del mundo en el cual quepan to
dos, podemos efectuar la critica al sistema vigente. Da la dimen-
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si6n de la critica y rnuestra una orientaci6n. Se trata del rnundo al 
cual hay que ir. Es el rnundo que el sisterna dominante hace irnpo
sible. Es el rnundo que este sisterna llarnado de globalizaci6n exclu
ye. Pero es el rnundo hacia el cual tenernos que ir para poder se
guir viviendo. Por eso, el mundo en el cual quepan todos los seres 
humanos y la naturaleza es una exigencia. De hecho, expresa una 
etica que hoy se irnpone, si la humanidad quiere sobrevivir: la eti
ca de[ mundo sostenible. 

Pero no es un proyecto de sociedad, por el hecho de que no tiene 
un proyecto de un sisterna de instituciones -sistema de propiedad, 
sisterna politico, sisterna social- por implantar, en funci6n de una 
sociedad en la que quepan todos. Da el criterio para la constituci6n 
de instituciones y un criterio para criticarlas bajo su luz, pero es 
rnas bien la exigencia de constituir tal sisterna de instituciones, que 
perrnita que todos quepan. Esto hace la diferencia respecto del 
irnaginario anterior del socialisrno. El socialisrno se entendia como 
sistema de propiedad publica, asi corno el capitalisrno se entiende 
como sistema de propiedad privada. Por tanto, no dejan libertad 
frente a la constituci6n de las instituciones. Se las deduce de prin
cipios abstractos, que dan lugar a un hurnanisrno abstracto que, a 
la postre, destruye a la propia humanidad. 

Por eso un proyecto correspondiente al irnaginario de una socie
dad en la que quepan todos, no puede ser un proyecto definitivo 
de instituciones definitivas. Sin ernbargo, tiene que desarrollar en 
forma de proyecto una transformaci6n de las instituciones, tanto 
de las del sisterna de propiedad y del mercado como de las del Es
tado, para que den lugar a todos. Tal proyecto de transformaci6n 
no es un prograrna de gobierno, sino el proyecto en funci6n del 
cual se deben y pueden ejercer presiones para llegar a negociar 
programas de gobierno que asumen el proyecto, en general o par
cialmente. Eso vale tambien para medidas corno el irnpuesto To
bin. Hay que integrarlos en proyectos de transforrnaci6n y pueden 
ser pasos para presionar en la direcci6n de estos proyectos. Corno 
rnedida aislada, dificilmente curnplen lo que se promete. 

Es bien obvio que un proyecto de este tipo propone algo que bajo 
las actuales relaciones de poder resulta irnposible. No obstante, es-
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to no cambia para nada el hecho de la necesidad urgente de pro
yectos de este tipo. Solo significa que con las actuales relaciones 
de poder es de[ todo imposible asegurar un desarrollo sostenible 
para la humanidad. Sin embargo, si eso es imposible, no es posi
ble detener el actual proceso de destrucci6n de la humanidad y de 
la naturaleza. Las relaciones de poder programan, por tanto, el 
suicidio colectivo de la humanidad y declaran la imposibilidad de 
oponerse a la paranoia. 

Pero, por eso, proyectos de este tipo no son ut6picos, sino realis
tas. La imposibilidad actual de proyectos de este tipo significa, en 
ultima instancia, la imposibilidad del realismo politico hoy. En la 
actualidad son imposibles de hecho; no obstante, lo que hoy es im
posible de hecho no por eso es ut6pico. En la Antigüedad, por 
ejemplo, era imposible para el ser humano volar, pero no por eso 
volar era ut6pico, en cuanto la utopia es la imaginaci6n de un es
tado de cosas cuya realizaci6n imaginada se encuentra fuera de la 
condici6n humana. Es necesario concebir utopias, pues sin ellas no 
se podria conocer el marco de la condici6n humana, aunque de por 
si no sean factibles. Un proyecto de soluci6n institucional, en cam
bio, es algo diferente. Su realizaci6n puede ser imposible de hecho, 
porque hay seres humanos y poderes que se resisten a esa realiza
ci6n. En este sentido esfactible, aunque a la vez sea imposible de 
hecho. Es decir, tal imposibilidad de hecho es una imposibilidad 
humanamente producida, la cual precisamente por eso es tambien 
modificable. Las utopias, por el contrario, van mucho mas alla. Es
to vale, por ejemplo, para las utopias de la abolici6n del Estado, del 
dinero y del mercado o del matrimonio, para mencionar la triada 
anarquista. Aun cuando todos los seres humanos de la tierra qui
sieran su realizaci6n, sigue siendo imposible hacerlas realidad, 
puesto que van mas alla de la propia condici6n humana. En termi
nos realistas, su realizaci6n solo se puede imaginar en terminos re
ligiosos. 

Para los proyectos institucionales de transformaci6n, en cambio, 
eso es completamente diferente. Son posibles si los seres humanos 
y los poderes se proponen realizarlos. Pueden ser imposibles de 
hocho, no obstante, es posible hacerlos posibles. 
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En esta perspectiva, la politica no es simplemente eL arte de lo po
sibLe. Hoy hay que concebirla mas bien como eL arte de hacer po
sibLe Lo que es imposibLe de hecho. Por eso encierra un conflicto 
que no se puede evitar, en cuanto existen poderes que hacen impo
sible lo que es necesario hacer, para que la humanidad y la natu
raleza puedan seguir existiendo. Es necesario enfrentar este con
flicto, ya que este tipo de conflictos no se pueden solucionar por la 
negaci6n de su existencia. Se trata de un conflicto en la perspecti
va de un desarrollo sostenible en pos de la vida de la humanidad, 
del cual en la actualidad son conscientes partes importantes de la 
sociedad civil, y es asumido por ellas. Asumirlo, sin embargo, pre
supone asumir La sociedad en La que quepan todos, como el hori
zonte imaginario de toda transformaci6n. 

Es importante tener conciencia del hecho de que se requiere conce
bir proyectos de transformaci6n, a pesar de que sean imposibles de 
hecho. Hay que volver posible lo imposible de hecho. Sin embargo, 
unicamente se puede hacer posible un proyecto concebido antes de 
empujar su realizaci6n. Lo que no ha sido pensado y concebido, 
tampoco se puede hacer posible, aunque el hecho de haber conce
bido una soluci6n, de ninguna manera garantiza su realizaci6n. 
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