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Norbert Lechner

Introducd ón

Enel presente articu lo inte resa proceder a una rev¡"
sión somera de algunas de las ideas que ha expues
to Norbert Lechoer en su extensa producci6n . Dicho
objetivo esti condicionado por el hecho de que la
obra de ese autor constitu~ posiblemente la con
creclén mh acabada y consecuente de una tenden
cia aparecida en la intelectualidad lat inoamericana
en los ultimos anos.

No pretendemos establecer ¡eneralizaciones acer
ca de las cara cterísticas del desarrollo de las ideas
en las ciencias sociales latil'lOamericanas act ua les.
En todo caso. nos interesan las tesis de techner para
abon.r . una reflexión sobre al¡unos elementos a ese
respecto. pesee esa petSpectiva, pretendemos ras
trear . launos elementos centt.les de un. ccestroc
ción intelectu.1. en vistas a ulteriores profundizaciQ.
nes y ¡ ener. lizactone s. Al abordar lo último. sería
imprescindible incorporar los matices de los otros in
tele-ctuales que se han movido en dirección paral~

la • l echner. aunque natur.lmente con numerosas
disimilitudes. A su vez, con e-I examen del pensamien
to de t echner . creemos estab!ecer posibles lineas de
reflext6n sob re el fen6mel'lO en su ¡eneralidad. De
ahí que antes de entrar en maler i. conven¡a plan
tear alaunos de los problemas que pueden resultar
si¡ nificativos.

Dentro de una aproximación muy ¡I'\lua y tent.·
tiva, podri. considera rse como un punto de p.rtida
decisivo en las redefiniciones ope radas por esos in
telectuales lo relat ivo . un. vuiaci6n de expectat¡"
vas pollUcas. Como mentor de un con¡lomerado im
porta nte de investi¡adores, el mismo t ecbner ha
creído correc to extrapolar el airo de un sector para
hacer lo dominante en el coniunto de la intelectuali
d. d latinoamericana: "Si la revolución es eje articu·
lador de la discusión latil'lOamerican. en la decada
del 60. en los 80 el tema ~entral es la democtacia.'
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Cabria inuoducir las determinaciones históricas
que han incididoen un giro conservadurizante de una
porción sianificativade la intelectualidad prOlresista.
Al respecto puede senalatSela paradoj. de que cuan
do el sistema capitalista experimenta una crisiseco
nómica casi sin precede ntes. se asiste a una ola con
servado ra que anopa a porciones muy amplias de
la poblaci6n, de los intelectuales y de los mismos
movimientos de izqu ierda. Esta paradoja remite a la
consideraci6n de la crisis no tanto en su especi{ici·
dad econ6 mica, sino en sus parámetros históricos
globales.

En ese contexto es comprensible que se hayan re
gistrado redefiniciones importantes en cua nto. los
paradi¡mas te6tk os en las cienci.s sociales. Eneree
ro. los sectores intelectuales que han variado de ell
pect,1tivas politicas en función de la nueva sianif¡"
cac ión acord.\da ,1 la democracia, por fuerza han
abandonado, con ,rad.ctones distintas, los presu·
puestos centrales del m.terialismo hist6t ico. COfres
ponde. pues. de il ual manera, examinar los meca·
nismos de r~upefuión de lineas nod. les de l.
trad ición SOCioló¡ica occid ent.1.

En la obra de Lecbaer se pueden encontr.r .lg....
nas temáttcas que est! n condicioNndo los airosaea
d~icos de los intelectuales en cuestión. Entre otrOS
elementos, se pueden enumer.r los sil uientes: .ba~
dono de la idea de las determ in.ciones sociales en
el proceso histórico. primacia de lo politico hasta
qued.r reducido al imbito casi ellelusivo de cono
cimiento. la búsqueda de nuevos agentes hum. l'IOS
en el desarrollo de l. hiSlo,iapor naturaleu d iferen
tes a l. s elases socia les, y, acaso como una werte
de sintesis de los aspec tos anteriores, una propues
ta de voluntatismo idealista como referente de bi·
sico pata la acci6n de los in te l~tua les.

De manera centra l. la recusación al manrismo se
ha manifestado en el cues tionamiento de la cate,e>
ria de clases sociales. Estas son consideradas cat..
gorias inadecuadas para la intel~ción de la actua·
Iidad l.tinMmerícana . En a launa versió n. se
considera que los cambios recientes habrian neva-
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dQ~ que m mses hayan dejado de ser el marco de
est ructuractbn de los sujetos hist6ricos. En conSf"
cue ncil , han advenido movimientos que no respon
de n ni a cnnli¡u racionM estructu r,des de las c1aSM
ni a I, s reivindicaciOnes que les son propiu . l u 1m
pliu cioMs de la teoría de los nu~os movimientos
sociales y de 101sujetos apuntan a '. super.ci6n d.
la lucha de erases. ptr«pción potend.dl. mediante
ac tos de voluntad en pos de ,. concertación <te diri
lentes y diricidos en torno " la democru il .

l o poIitico y lo teórico se hin ens.1lmbladoen J.
disposición de esos intel« tuales I e jerce r funciones
cultu rales de leait imad 6n del sistema upitalist.. sus
tentad as en 1,1conquista o la pr6ervu ¡6n de la de
mocracia.

Comoveremos en losescritos de l « hMf. ar.n par
te de las reformulaciones teóricas no hIn ido mi s
. ni de formalizaciones carentes de suste ntació n en
la histor ia. Cierto que en ot ros autores la ca racterls·
tica, aunq ue existe, no siempre tiene una ccn nete
ci6n tan acusada , De todas maneras, en general nos
enc ontram os con una variació n de paradigmas des
de Marx hacia la trad ición sociol6gica occidental a
part ir de Webe r, sin que se haya produ cido un deaa
rrclle significativo que permita pensar lo lat inoame
ricano. Ahora bten, a nivel~rcial al,unas de las pro
puestas no.dejan de tene r relación con procesos que
han acaec ido en til Am~rica latina. Desde esa pers
pectiva. aunque con connotaciones y resultados muy
diferentes, pod rían recupe rarse temáticas a manera
de elementos de reflexión.

Entre ot ras cosas, lo anteriof es necesa rio en cuan
to a la formulación de una critKa lIeneral a los pre
supues tos teóricos y políticos de los intelec tuales
en cuest ión. Pero, sobre todo, lo que se pla ntea es
la posibilidad de que se produzun~Ioqueos en la
posibilidad de que el materialismo histórico sea un
instrumento efec tivo de conoc imiento de lo latino,a
mericano oe hoy. En una medida considerable el ses
110 conservador de una parte de los intelectuales h.a
esta do cond icionado V sobre todo ha tenido efec tos
mayores por una suerte de parál isis de l marxismo en
América Lat ina.

Oe'nlto de las tareas que puede tener un avance
del marxismo pondriamos el énfasis en to rno a la na
turale za de los movimientos sociales en el cenunee
te, lo que remite a la consideración de las carecte
risticas de la estructura de clases V de los medios por
los Que se expresen. Cabe , en relación a esto, trasla·
da r e l énfasis desde e l nivel de constitudón ob jeti
va de las cleses al de su constitución como sujetos
sociah~\ en ~I escenario hist6rico. Ello supone otor
~ar la pñ'nacia de las intelecciones de Jos ptoc:tsosno
tanto en el nivel de la estructura sino en el de la prác·

tia de las clases. Interesa, e.. ese sent ido, Geterm..
nar las constantes políticas y culturales de las ete
ses como referentes para la emergencia de fuerzas
soc~les. Y,'en este sentido, es necesario ~rtir del
supues to de Que el sujeto nocoinctde necesaria~
te con' la clase. Normalmente - ves lo que aconte
ce con mucha fuerza en l at inoamerica - los mov¡'
mientos sociales son complejos y están en proceso
cons tante de reconstituciones. De mane ra que, a di
ferencia de la propuesta de l echnet, de lo que se Ir....
ta es dl lo,rar la intelección de los sujetos a partir
de las determinaciones , labales que operan sobre
los mismos, esto esdesde los Otdenamientos clasistas.

Quids uno de los retos Que se presentan a la in
vesti¡ ación de lo latinoamericano de hoy reside en
la determ inacibn de la naturaleza de movimientos
populares que están apareciendo en los úllimos tiem
pos. Sin duda existen formulaciones de lrb~rtancia

al respecto en algunos de los intelectuales ~ue han
abandonado el materialismo histórico. En cualquier
caso , hay en este punto un área cructal de debate.
En part icula r, lo que acontece a ese respecto no tie
ne por qu~ avalar un matiz con servador, sino lnver
semente ser un punto de part ida de una estr~tegia

revoluciona ri~ soc i~ lis ta ajustada a la realldad so
d a!. y no se trata de una simple variación de coro
larios, sino que en1 imp l icad~ una metodolo, ia di
ferente. cuyo reto centr~ 1 consiste en el desb loqueo
de I ~ p~ra lisis bb ica hoy observable en el m~rxis

mo la t¡no~mer~ano.

la tr~y«1o'¡a de lechner

Al i,ual que la ma'(Of' parte de los intelectu~les par·
ticipantes del , iro conse rvadof, l echner inició la pro
ducc ión con la Que se inte, ra a las ciencias sociales
latinoamericanas desde la perspectiva del materi....
lismo histórico. Sin embarso, su adscripción al mar
llismo se llevó a ubo sobre un trasfondo pn~...toque,
como ~I mismo lo ha dest~c~do, no fue ~bandona

do sino parcialmente, V Que est~b~ centrado en to r
no a una formaci6n politoló¡lca norteameriuna. El
interés del m~rxismo surge en función del ca pita lis
mo como problema; y, en realidad no del capit alis
mo en si, sino de su atraso en el subdesa rrollo. Su
reflexi6n, empero. "qued~ total mt'nle escind ida del
proceso polltico", lo que quizás ellplique el porqu"
"en el último allo de la Unidad Popular las tenue
nes se me hacen insportables" ,2

Producto de esas posiciones parale las. el m~rll is·

mo de t ecbner era bien pec uliar. Posiblemente pue-
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da ca racterizarse por tensiones no resuel tas de toda
una croblemátíca polí t ica, en el fondo espresreees
de una posición teonca politic ;ft. que, a la larga, lo
llevarte a diferenciarse de l marxismo para únicamen
te reconoc erlo como un "enfoque Iructlfe rc". De tao
les tensiones provendra el hecho de que Lechnersea
uno de los primeros, junto co n O'Oonnell, en incu r
siona r e n la problem ática del estado, la cual. co mo
es sabido, durante los últimos anos de la década de
los 70 e inicios de la siguiente al:aparólos esfuerzos
de las ciencias soc iales latinoamericanas)

t ecboer. en part icular , concibió una incisiva crí
tica a la 'teo ría de la dependencia en torno a un con
¡unto temattco que anuncia constantes deci sivas en
su evolución ulterio r," Para él. los estudios de la de
pendencia en general no lograro n "establecer la me
diación entre Sociedad Civil y Estado". De acuerdo
a la tesis que empleza a esbozar, en América latina
las relaciones entre soc iedad civil y estado co ntie
nen especificidades que resume con el supuesto de
que el estado se encuentra, al mismo tiempo, mas
y menos exclutdc y dependiente de la soc iedad civil
según los elementos. En tanto e l proceso eceoémí
co está conectado al mercado mundial. el estado se
encuentra mh eKcluido; pero lo está menos si se con
side ra la hete rogeneidad estructura l, por cuanto, al
no estar totalmente implantado el capita lismo y no
habe r una burguesla como cla se naciona l. el estado
debe actuar como fuerza econ6m ica y a manera de
tute la política , Esta retacién'detennina que, poi' una
parte, la sociedad civil "desbo'rda al Estado", ya que
la primera es dependiente de l mercado mundial; de
ello proviene una suerte de estado de emergencia
permanente , Por otra parte, "el Estado co nstruye la
Sociedad Civil", a diferencia de lo suced ido en Euro
pa. Ello proviene del hecho de que el capi ta lismo no
ha logrado homogenizar las relaciones socia les. dl
ficultándose una cohesión social; infiere una "dcml
nación sin d irecci6n": "El Estado suplan ta a la bur
guesla, c!,mpliendo sus funcione s, pero sin lograr
d irigir la scc ledad, sin establecer un "sentido común
estable". Oe ta l insuficiencia estructural se de riva lo
que ca lifica crisis de hegemonia en permanencia.

Vale resaltar la aparici ón temprana de una te má
tica crucial en la const rucci6 n poste rior que elabo
ra el autor. En ella se enun cia una tens i6n en tre el
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pape l desu sado de l Estado y la ausencia de una he
gemo nía, e ntendida como sentido comü n comparti
do. Los elementos discutibles que pueda te ner, des
de la perspectiva marxista, la enu nciación de esa
tensj én estarán llamados a ser trascel'ldidos por un
corolario ulterior. Enéste inte nta cons truir una ces
movisión sobre el espacio lat inoamerica no que re
suelva en la práctica d icha ause ncia de hegemonía
por med io de los req uisitos prácticos de l orden de
rnccráuco. Esto es, de un punto de partida equivo
co, sustentado en una apreciaci6n parti cu lar de las
inda¡aclones de Cramsci, te rmina por operar una me
tamorfosis pertinente, 'Orientado por la tecrla de We
ber, que co nlleva a un esfuerzo intelectua l ceot reu
zado en torno a la legitimaci6n de l poder, med iante
la opci 6n de la construcci6n del orden.

Es probable que desde el prinopio en Lechner se
planteara una relaci6n confljc trva con los aspectos
revolucio na,rios de l mancismo. Si bien todavla en el
articulo cttado no hay definiciones al respecto, si sor'
prende el énfasis que en él pone en la critica a la
teorta de l imperia lismo de lenin, Aeste respec to, el
problema no consiste en sacrahaar un aporte, sino
en que se estA esbozando una caracteriza ción del
funcionamiento de las sociedades que prescinde de
un componente crucial para la cOf1sider,aci6n de un
punto de vista revolucionario. De todas maneras, en
Lechner para entonce s ya existía suficien te distan
cia en cuanto a la ca racterización de la revolución
como mecan ismo de integración social.

Al igual que en otros medios, considera cu e tamo
bién se recurre al mito. Ve la d ificultad de real iza·
dón de la revolución en el nivel de la orga nización,
por cua nto en América Latina no existe n, se,ü n su
criterio, clases nacionales. De manera que , poi' la de
term inación eKterna y la heterogeneidad estructural.
la única posibilidad de que se desarrolle una identi·
dad colectiva es mediante la "rec crreecta a una re
ferenda Que trascien da las estr ucturas existentes"
Aquí se está apostando, incipientemente, a una es
trategia politica sustentada en elvol untarismo, la que
estara en la base de la tecrla de los sujetos y de los
nuevos movimientos sociales. Como no existen las
clases nacionales, procede crear una refet encia ideal
que permita el surgimiento de la identidad cclectj
va, Es de nota rse Que ta l Identidad no seria resulte
do de la oráctica de los sujetos, sino de una crea
ción deliberada en función de una eslrateg ia eeuuca
esbozada por los Intelectua les. Aunque todavía hay
un trasfondo m1lncista, elemento luego desechado.
ya se adv ierte la co mbinaci6n entre volunta rismo
étic o-intelectual e idea lismo. y es que si bien es le·
gitima la propuesta ele esbcac de mecani smos de
identidad colec tiva poi' medio de proyec tos politi .
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ce s. tes m ismos no pueden ccnnapcnerse a la real i
dad. sinoajustarsea susdeterminaciones esenciales.

Un nuevo momento en la prod ucci ón del autor se
registra con la publicaci6n de su texto más extenso,
centrado en torne a 1.1 problemática del estado,SEn
este texto constata la ausencia de una teoría pcliti
ca dentro del marxismo a causa del ecoccnomtcb
mo prevaleciente. que confunde estado y aparato es
tatal, Para l echner, el estado se da como I01mit de
, t'Mr.lid.d . al expresar el interés general que es la
propiedad privada. Esa forma rle~neral¡dad esconde
el antagonismo soc ial, lo que le permite operar como
"un momento cc-coesutc uvc de las relaciones ca
pita listas de produ cc ión". Esto es, para l echner es
teóricamen te recusable la visión Que concibe al es
tado como categoría pcsterlor a las económ icas. De
ello exeee el corolario de que la lucha pollt lca no
es un Simple correlato de la estruc tura eeeo emrea .
Esto último tambié n el/idenci a elemen tos muy pero
tinentes en las ulteriores redellniciones del aut or.

De tal consideraci6n general. el au tor problema
tiza los determinantes que operan sobre el estado
en América l atina. En primer término, rechaza el pro
ced imiento de deriva r la natufaleza del estado. en
las sociedades latinoamericanas, a partir de la cons
trucci6n teó rica general. Se postula por el precedí
miento que hace de la tec rla del estado síntesis V
parte de la teo ría general de la sociedad. De ta l rna
nera, diluc idar el tema remite a la caracte rtaacién
de lo latinoamericano. Para esto, parte de registrar
la hete rogeneidad est ruct ural. pero la transfiere del
Ambito eco nómico al social global. para caracteri
zar la fragmentaci6n de la sociedad; es la "a usen
da de una praxissocia l común. . , que ayuda a com
prender la falta de un ' interés genera l' como
referencia común p¡Ha los distintos proyectos poli.
tlccsv.La inexistencia del estado nacio nal y la debi
lidad del capi talismo provoca n que el aparato esta
tal deba "hacerse ca rgo directamente del desarrollo
de l cap ital V producir él mismo la legitimaci6n del
poder" .' Es bien inte resante que . desde sus prime
ras elaboraciones, t echner conciba al estado como
un Deus exmachlna, desvinculado en lo esencial de
determinaciones sociales concretas, conclusión que
intenta apoya r con el supuesto de la autonomia de
10 político V de la recusaci6n al instrumenta lismo.

A partir de lo anle rior fue 16gico que introdujese.
como especificidad del poder político. un plano que
trasciende la dominación. en base al supuesto de que
el proceso no se agota en la dinAmica de las ce ntre-
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dlcctones de clase. Asi, hab ria que co. lside rar la in.
tegr. ci6IJ soci..I como catego ría que resume la te n
sión entre conflicto V consensosocia les. En la medida
en que t echeer enfatiza en la búsqueda de la inte
graci6n, su problemática teó rica escapa a la del ma
teriatismo hist6rico. En este resultado no hay sino una
recuperación nítida de sus bases formativas basadas
en la teoría funciona lista, aunq ue apa rezca una pre
tensi6n de or iginalidad en el aj uste de cuentas con
el marxismo.

l as consecue ncias políticas de tal proceder ~" rr'Ji
lucen cuando propo ne " pensar el Estado menos
como garante coerc itivo del orden scc tel y mAs bien
como organizaci6n del sentido del orden" . Ese" sen
tido resulta de la tradu cc i6n de lit raciona lidad del
proceso capitalista en tan to que' raz6n socia l.

Ahora bien, la intención pollt ica subvac..ente en el
autor Queda todal/ía más clara cuando cllracteríza
la llamada crisis del estado de América l'atina por
e l hecho de que en éste no se produce la f6rmula
universal de dominación + hegemonla. al incluir tan
só lo el primer término.,De ello infiere que, sveoe s
tamente. l.. ",cí~d..d no logra determinar el sentido
del orden soc ial, Vno se crean las bases para un "in
terés general". En ese momento, todavia l echner pue
de disfraza r la ausencia del añorado interés genera l
con la de una "I/o luntad nacional-popular" . Sin em·
bargo, se cont radice cuando, un párrafo mi s adelan
te, coloca la cuesuén en los siguientes té rminos:

¡C6mo coowulr un, M,_I, que II+dulU V ' ' 'u," ,
los diswsos jnt~'Jtt 'nm+MIII'S + l. p" ..11 $OC1.ll l ,
t+""" ¡" cOllltrucciOncle: un stnlidocOl'l'l\lI\.O st. l+c,n..
ciOllele: un, soIidllid+d rn l V , IK liv+ , n totllO" IoI ll1t""
" lti COl'nUl\fl. , . t " I\KM POlitk" " +nlt lodo un, tu
ch" por del,,," illlf tf05 obitt;...o, comunel V por
01,'11'11.,101 en un+ volulltad colt< tht+. , . POI COl\S;",,,",
te," M,emor>l+ 1" up.¡cicUdcIe: un "upa $OC;,I por t,, ·
duc" ,1 stntldo de IU P"¡ Cl i( . en , 1stIItOdO dt lorden. o
st" por d' lt'minlf I!'I buen ardell ?

Esevidente que la tecr la de la construcción de la
hegemonía conde con la de la lucha de clases, Pone
el énfasis, por una parte, en el orden sob re el con
flicto; pero, sobre todo, concibe la factibilidad de
una solidaridad de los intereses dispersos en jnte re
ses comunes. Asi, se anticipa la legitimidad de l oro
den en nomb re de un ideal de buen orde n. El autor
lo confiesa cuando senala que la construcción del
bu~n orden implica trascender la estruct ura de di>
minación: " En lu, ar de cosifica r al Estado en un~
der omnipresente, busca abordar su pcsltlvldad jun
to con las condiciones de su negac tón." . Por el lo
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re:KaU ~W~ settatzr qae. en si mismo, el oro
den vi¡ente no es irracion al. Y, por ello. en tod a J~

problemltiu lo que puede apreciarse es la existen
(lJ¡ ~e una nostal¡ ia por la inexistencia de los mece-

· nisrnos de ' inte¡ ración qu e íuz¡ a han ap arecido en
· los países cen trales. De manera que la orientac ión
'es tl cpndicionad a.por la pétip-uliva del pe rfeccio
namiento del sistema y no por-su supera ci6n , En los
hecho s. e l ob jetivo está referido 'ROr1a vocaci6n v~
luntarista a proveer med ios de le¡itimidad al orde n

- capita lista,
· Todavía en 1977, sin emba r¡o. las PKulia rtdades
Que observaba sobre la politica y d estado en el con
tine nte lo lIl!Vaban a sostener Que la construcd6n
del orde n 5610 podrla ser resulta do de un a voluntad
nacional-popular. En pos ición experimentaría un
cambto ab soluto en los anos ultertores, al estable
cerse la democracia como el ún ico universo referen
cia l pa ra la constlYCci6n de un orden po lit ico susti
tuto de [os rea íme nes autoritarios. Alrededor de esa
def inici6n, ai rará toda la ob ra de t ecbeer. dentro de
la cua l resal tan los articules pu blicados en el libro
u conflicliva y IIImca acabada construcción riel or
fkn~.do,

~ crilica al autoritarismo y sus fUnlUl'Mntos teóricos

Para construir su cosmovisión de stinada a la just ifi
cación de la democracia en abstracto, Lech ner tuvo
Que proceder a rulizar una sisteml ttu critica al
autOlitarismo co mo ststem a, a sus bases de susten
taciOO en el neo llberalismo econ 6mico o eeccc nser
va durismo seuuee Y. en lo co ncreto, a los re¡ lme
nes milita res existentes en el Cono Sur.

La crítica se centr6 en la ofensiva de los neoc on
servadores contri e[ intervencionismo esta ta l, a l pos
tular éstes que el libre movimiento de l mercado. po r
encima de toda formA de coacciOO esta tal, con st i
tuye el únko medto de rea liza ción po litica.y eeeeé
mica de la soc tedad. Contra ese supuesto, el autor
ptocediO a desmontar la IÓlica de esa escuela, cen
trlndose a Hayek y Fried man.' En partK:ular. la po
lf:mica apun ta a cuesttonar la posibilM:fad de Que el
merudo se re¡ ula por si mismo, lo Que es ca lifica·
do de utop la. En selundo lu¡." , se cuestio na el pro
pós ito de erradicar la po liUu , objetivo envue lto en
el ataqu e al estatis mo y al ma rxismo. Partiendo de
los propósitos neoc on servadores de abolir las inte r
ferencias del estado. Lec hner, const ruye una respues-

. ....... dooItfode .- ....' ic.. loJ ~( l ll"O'fW to ,_oo-..od<w "a.*'-oc:."'..-..... I..... l~ilÑ l(-.l l 101o__....",.
, &o -.. PQlIfUc~Jne4 IIIP 11<. "...

ta Que lo lleva a considerar la prese ncia del estado.
no 5610 co mo fundonalmente nKesaria, sino como
deseable, pues a tra vés de la misma se manifiesta
un~ razón universal que expra a la lóg: ica de la so
ciedad en su con junto.' O
. Con este planteam iento, el autor se pronuncia por

un Icttateclmiento del estado, co mo med io de pro
tecclén de la colectividad en su con junto, frent e a
tos efectos pern iciosos del me rcado . Deriva el obj e
t ivo de l resca te de un a razón de estado, co mo con
creci6n del. inte rb ¡enérico de la soc ied ad y resul
tante de las at ribuciones med iadoras del estado. a
su vez, ¡eMricamen te con tra'riu a los efec tos de las
leyes de l me rcado. Asl. recogiendo la oposici6n de
les neoconservador es. invierte los resultados polit i
ces. Vale la pena citar sus conclusiones:

•• •M po.df\a Inh'rpfel.., ... Ruo....:cte bl"do como~
5otfIt.Kl6rt coIfet.... ck UM MlCiedIIlI-.rnen¡l* por 1.. pro.
du<clOn c..pil ..l;'l.. de mtrUIIC I.u. C..brl.. .-sludi.t,~
1.. nec.-sld&d que '" _ Impone como Rollo... de bl"do
t l'l l..nlO " Mct . id.td" 6e 1.. v~ coltc liv.. 11 di,i,;, 11....
prO<ktcclOn m..tti/..l 6e todol. ..

UrY por 1&" .. 110_ COntrOWftidl l•.cIicl6n Wl'it con
1'.I$lOfttI Socitdld Civil '1 (K6ClQ. uoci.tndo 1.. líbttUd con
la Socitdld Civil en OPOSic.l6rt .. tWI t'I'IC"ll\Icl6n 6e un
po6ef ..~ y hoJtil QUt Jtr'" t'I bl.clo. En1.11~I"
v Rollón 6e h Udo "~il.. 1& irtupC ;6n 6e ... lueo·
l. "tnlt ..... (Uf l ", It",..... -'on..ltcti 1.. Socitdfd C..
vit"'. l .. ~;,n.. ti equ lvou. .• hIt tnU'I'O In.inú& lO",..
PI'f19Kliv.. dislinl" . C"'.lCt~la 6e 1& IOC~ upita
11st.. ti 1& OIIlnOJ. .lClOnde tod.tl tu ' rioIcionots lOCillti tri

lOO'ft01I1& economI.. 6e mtte.ldoyt'l f.",..so 6e tJt& como
ttt ..n iculHor. AII'''CfU ' 1.. R..¡6n lit Mf.udo (If ley
del v..1ot1tn ..""......, 1& ,tprOducci6n de 1.. vidl l«;' l.
loehct nKtw,ioot,o pr;lICipioOO'lfniudoo', Enfilt prO'
c_P"K~" ;Mcribl"" l. Ru 6n de 1.1.1<10... , .., t citf ..,
tn tfKIO. qu t lf l " nfCfi id..dti.. de l• •tplodu(c/On J,Oo

clll_ t"P'tWld.u por mtdio <!tI hl"<Io. ( l . lModiul6n
invisible llOJ /ltn . "" 1' '' .... K livid..d .-sl.ll.ll tu-
ci.t ck'" ' n 6n M

: '" Rno... ck hlfdo rtprtHnl..ndo -r...
I.On de Hf'" dt 1.. lOCiord..d.t1

Merece des tacarse Que en la crit ica al aU{OIil;lItis·
mo neoliberal, Lechner eleva el intervencionismo es
tatal a una categOlia expres iva de la sociedad en su
conjunto. Es claro el seS¡ Opresente en la recupera. ·
ci6n de los postul~os de Heae l y en la ne8" ción dI "
material ismo híst6t'ico. Sí bien éste no dt!~l'" '-r! ;: el
a nllisis de los mec an ismos de m..-d.4<:iün qt,lI: t:j.~ ,.

ce el estado re~pecto a la tota lidad soc ial, lo hact'.
a d iferencia del aut or co menta do, en la per spect iv"

- 1M pt.-~_o w __, ", MI ....1cu&lt -Ac _ .. de a..~

lo."fll"~ If'\:Inoo-... ..tlI;lVe-_l.l~_" Sor .....
IN no 10M 1_.1'w<1o 11.. ... ,-uMioMo.~ , ....,
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de 101 eftHeut amientos de clase. Por eno. las media
ciones del estado no son racionales, sino conteadic
t()(ias; expresan. no una razOO universal. sino intere
ses hegemó nicos de clases.

la 61f.ate,ia por la democracia

En base a lo visto en el anterior adpite, se compren
de que tecbner pueda sostener la defensa del reli.
men democrático en su conjunto . Toda su construc
ción desde inicios de la presen te d écada se orienta
a visualiza r la est rategia de l retorn o y conso lidación
de la democ racia . Esta labor . cier tame nte debe ba
sa rse en una critica al au toritarismo Vsus premisas;
pero. en no menor dimensión, es tá obligado a des
l indar plenamente posic iones respecto al mater ialis·
mo histórico puesto que la estrategia de la democr a
cia no se sustenta en una inte rpretac ión de las leyes
qu e rigen el movimiento de lo soci al, sino que se
orienta por un sesgo vo luntadsta resultan te de l ee
Iiticismo. En segu ndo tér mino, y en el plano poli ti
ce. se postula por un otden amiento democrát ico que
no sólo respet e el status que capitalista, sino que re
gIam ente, por iniciat iva de los propios ciu dadanos.
los limites de lo posible: est o ón tmc pued e t radcclr
se en el sent ido de que la democracia esté acompa
nada pot una idea de co ncertación. po r med io de la
cual se determ inen acue rdos e n to ree a la distr ibu
ción de los excedentes.

Este último planteamiento induso ~UI cargado de
ambígOedades fund amentales. PO( una parte. rece
noce que la democtacia implica la idea de la ince r
t idumbre, siguie ndo ideas previas de Hirschman;12
est a idea se basa en e l hecho de que no es posible
concebir un a integración nacion al a part ir de una
identidad ptedeterm inada. la democracia soluciona
da el problema med iante la resolución de 10 5 cbíe
t ivos a través de un a ló, ica qu e no pued e recc nc
ce r una reso lución a priori, en tant o qu e todos los
intereses presentes deben estar considerados . El autor
se da cuenta que tal postulado uere que relat iviza rse
al admi tir que no puede co ntrave nir las de ma nda s
de certidumbre. Pero, como en la generalidad de lo ro
mulaciones -al pun to que co nstituye una consta n
te intelect ual- el tema se deja en abstrac to, sin in
dicación de vlas para su resolución.

la defensa de la democracia fa basa en el supuesto
de que, a part ir de las t ransformacio nes expe rimen
tadas por el capit alismo, la idea de la revolución~tá

"(l•• tee....... '"So'<. I1 l"Url~"'~. t i C;"dad flll lJl l, """"
.) 1clM;~. de l'M6l p. 1).

llamada a revisarse. A ello agrega que la pro pia teo
ria de la revolución ha expe rimentado derrotas de
mayor rr¡a, nitud que las hab idas en el ca mpo poli tl.
ce y'm i litar~ Equipara, a l respecte. las resultantes his
tót icas del capital ismo co n la d inám ica del "socia
lismo' realm e nte existente" .u En Lecb ner. s in
embargo, a diferencia de Manue l A. Ca rretón, no se
produce un inte nto elilplicativo de las determinacjc
nes que eliminan la posibilidad de la revolución a
part ir de los cambios oper ados po r 105reglmeoes bo
rocráticc autor ita rios.

En tod o caso, esa explicació n pued e ser obviada
porque, para Lechner e l soc ialismo no result a de una
nece sidad ob jetiva de l proceso histól ico. Para él no
hay det erm inaciones en la historia sino que los re
sultados son esta blec idos por la acci6n de los su je
tos . En def initiva , e l soci al ismo nunca fue necesario
en el plan o de teves hist6rica s. Si sigue ~niendo v¡'
, encia en tanto que posibilida d, se debe a un " de
be r ser" moral que resulta de la co nstitución de 105
su jetos. Como aconteci6 con la primeta propuesta
hech a en este ten or por E. Bems telo , el plano de las
leves objetivas se tras lada al de la é t ica de resulta
dos contingentes, idea de evidente filiaci6n kan tia
na, como ha sido puesto de relieve po r numerosos
estud iosos.H Con eu a temát ica, naturalmente, de
semboca en una critica basada en el supuesto de -que
el materialismo histór ico no es sino una receta eco
nomicista V de terminista evoluc ionista:

, M...... Inl liu'ldo 1..1 I~I M l. _ I",cion lOCi.ll , no se
pl..nlt. 1.. pftl",n" por lo Q",e debe ser; 1.. JO<: itebd ~¡
lo Qut 1...movim iento ¡nltt no l. emPll~' se•• . . El inf..·
, isdt'M.nt(conlf.. tI idt' ¡')lflO)en el moIOr de l fI'lO'oIimjen.
to dt1pl,U , l lnle l.s por'. m." del proc:elo. Ot .1>1. l.
poI ltfior inltf ¡)ft l"ci6n t<onomicisl.l dt!'OC;,l¡smo/cO"
mu nllmO como ...n. " ntCtsid. d hl, t6t ic. ... . . Pot 1.11 con
c~i6n ..pos;, i\lisl.... dtI5Ol:illi,mo. t i~"oIlo dt r.. SO"
citd.d no t Sprob ltrrl!lico: t i obítl iYo501:;'1no tS .110
• • cod..ldt<i<!if¡lOliliClll'>tnle. • •En ot.n PlI.bf.l : 111~
bt11"d del hombfe seri. el rteonoc lm;en\o de l. "ntCtt~

dlll h ist6r iu" v no 1, dKisi6n I C.'CI de ...n. P.¡Clic• •u

Aqul se pu ede loc alizar una de las bases de sos
te ntad6n del po liticismo en cuesti6 n. l as leves so
cio--hist6ricas no existe n, v los proc esos se detivan
única mente de la acción acciden tad a de los suje tos.
l a pfáctica polltlca rem ite a la acción de la volun-

11CIr. l « ....., "'~Otw. C,frle, r UlOp4. m~. SIMilto. 1*.
" s;,. _ blflO." debo 1_ dof..,tftCll Cll.C... .... ' .. lal P'O'

_"11 de Ik<nll_ y 1. , de , t'C U ll"mffO110 .ban<lOlllb.oJI ......
_"IIOCIlI"I I . t6lo_.,cO"'Cotbl. po< .....,¡ d. ..... noWc;o"de-
tnOC,llic, ~ vl . k 1lCIo ...._I_..l't ' .. l t'C""". .... (~
( OtIlO le _l. , IlodoobttllWl 1OC1I1;1Il; IUflQ~ ml"'_ ti
ulO 0.1 _,blo. MI I Ct'IlC ;o" .. idenlificl 1 I, de la dtMoc.a.c....
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ud en tOtno . 1orden deseado. Til presupuesto YO
luntarista se encuentr. en la ralz de la inte rpret.ción
de la construcción de la hel emonla. El pens.mie~

to no tiene que conci liarse con la realid.d. y l. tec
ría no tiene por qut . ceptar el modo de l. praxis pro.
pio de una realKf.d histórin . Es decir, la teor ía es
considerad. como un cuerpo .bstruto, determ ina
do por el ethos de su lestor, .1 m.rlen de las detér·
miNld ones oper.ntes en el medio histórico y mi s
bien dispuesta a enfrentarlu.

Ese volunt.rismo tiene de revolucionario sólo l.
• parie nci., usada pUl. diferenci.rse, fl1 nombre del
buen orden , de los procesos histÓficos de construc
dón de un orden socialist• . Endef initiva, se presen
t. el voluntarismo pura y simplemente para postu
lar una forma novedosa de hacer política que
destierre l. concepc ión antalónica que la lleva tra
dicionalmente a hacerse la l uerra," Encontramos en
ese desplielue de voluntad bien intencionada eca
so la piedra de toque de toda la concepción lechne
riana de la democriCia y de la consltucc ión de un
sistema cctmce.

lA qué conduce d icha conce pción? Al sustentar
se en la idea de la pruralidad de sujetos y en la im
posibilidad de que se opere una imposición de un
principio rector dentro de la democraci a por cuan
to elimina l. pluralidad de sujetos. es obvio que parte
del supuesto de que lu rel.ciones de explotació n
proPias del capitalismo estjn lIamadu a subsistir.
El inten to de suprimirlas. proPio de los proyectos re
voIucionl-rios, conduce al total itarismo."l a cilqoria
marxist. de revolución implin un. concepcfón de
l. poIitica que me parece iNldecuada . Se apoya fl1
una visión instrumentalista de la polltica: mera tec
nk a para realinr los fines predeterminados." 17

A diferencia de la revolución, se proPOne la tesis
de una "ruptura pacta da" como vehículo para tran
~i t'r hacia l. democraci. , Con ello se senal. el r~

conoc imiento del de recho de todos los ac tores ck
l. soc~ad. En consecuencia, todos deberin esta r
de acuerdo en el nmbio. y nada deberi estar pre
definido. 5.1'10 el derecho a qu e se respete la exis
tencia mutua de todos. Entérminos pri ct icos,la reo
ria de la ruptur. pactada concenlt. su atención en
la concesión de larantias • los sectores de poder que
sustenu,,'on los relimenes autoritarios.

En un plano m.!ls bien leneral. se podría plantear
la prelunta de cuiles serian las concesiones que de
berlan hacer los diversos sectores a fin de lograr ese

"'C"'. lK'-t.¡Quf siIoliltu ~..."oIhic, '. "" lK...... ¡N t ¡Qut
~¡CI h1c~ POIltic' t. 1...... 1'M2. PP. IN ' .

.. l ........... u COII"iaiv, ,--. . , .. " .

reconoc imiento de los derechos mutuos. Como en
todos los otros puntos que requ ieren desa rrollos es
pecíficos. no se encufl1tra ninluna referfl1cia. Sin'em
bargo, es de suponer que se está propon iendo que
los sectores populares acept en toda s.la s condicio
nes de Jos Iru pes de pode r y restrinjan sus dema~
das Políticas .l solo hecho de 111 democru ia. Asl, el
movimiento popularqued.ria ll merced de losrecee
rimientos del bloque dominante. el cua l pedri man
tener l. inici.tiv. uerca de I.s conven ienciu de ,.
evolución del rél imen poIitico.

La teo, ia de 101sujetos y la. función de bis utoplu

Si bien en la ante rior proPUesta se reconoce la plu
ralidad de los sujelos, esto no pas. de ser una defi
nición lIbstracta. En real idad, no.se sabe quiénes son
los sujetos sociales que es t ab lec~an el pacto, puesto
que, de m.nera progresiv•. en los escritos mis re
cientes se omite aborda r el proceso histórico. restr i~

¡ iéndose la producción a la dilucidación de las con
diciones poHticu propícíu e n función de una
prob lemjtica abstracta. En todo caso, los sectores
que se re tacionan no son clases sociales; y es lógico
que 1.51 sea por cuanlo en 111 teo ria marxista de 11ls
clases está inherente un plano inevitable de contrll
dicción.

Se trata de esbonr, por lo tanto. en abstracto. un.
teoda de los suíetos que sustituye a l. de 11.5 ctases.
El nuclro de est. concepción rlldica en que los su
jetos no esU n preestab lecidos, síno que surlen Yse
modifin n en rel.ción con l. exiSlen(i. de otros su
jetos. Naturalmente. lo que está avseote es un plll
no de determin.ción, puesto que se deja l. defini
ción del sujeto 11 un simple . utOtrt!conocimiento.

C_ ptilMf. 1M. • I ironul.. que d wjdo _ ~ e_li
1"", polÓljy_~., 1I.aci.l.dfflln)· p.M , eu..bltc:" Iut
80 .d , eiofttt "", ei, " "",, '; ~ 11"'. ull loOIo ., m.
ptOCttO. '.twmo que Uf! SU;tIO~ e_lit",,, 00f dotl_
l,eiOn, OIro. A I'''vtt dtI ~"blec:imitflIOeonflic: I;...o "'"
toci.l6o. kK ti", it~ tflt.t ulIO ., 0110. kK sujtlm poMfI

.ec: iptoU mtn lt. (n "'" dtlimiluiOn hfci.l,futt.. d,f_
ei6t1d01edt lo ..;tIlO. 5t eOllllilU'(t hlei.l 'dtfllro. ' P'O'
pUndMtdot lo pt09io. l m inttttSof'l o ...' Iot" e-.(_
lid...ilUdl sOI<t e.hltn etl " tilO 5t d;,t;", lItll ee 01101
(divl ll6n).l'

En un plano mis directo. co n est. teorla se esli
apuntando al cti terío de que los sujetos se const itu
yen en función de nda situación politica Esta apre
ciación es cap it.l porque petmite considerar que. • 1

IOI ...hIwo<. ~( IfI«~OC"'" "" QI)l;Itc ,~. ... " tOllI/;C/ .. . . _ .. .. ...
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no constituirse los sujetos antes de una situación. no
puede anunciarse cui! va a ser su contenido. Se de
riva una concepción totalmente laxa en cuanto a In
intenciones pOlilius de los agrupamientos humal"lOS.
Es el caso. por ejemplo , para que se establezca un
réa imen democrltico:

No loe p...edt ( Oft(f bit t l .clH'tdo wbre l. , "ffll" ele¡ut
IJONcomo U" PU lO ~1fe w~'os cOflstltlolidl» e.....1e, A.
d;ftffflc~ ele f lHOP'" dondl! 101 PfQ(flOl ",iIKOS Ie_
c~Ir." mucho mi l inni tucIOft,llHn dol. " Ambiu l a·
l iria t$~ ""... ~~ednc:0ll'\Cl0Iki6n '1' 'K_
poJOc i6n o:It ~, OdtMod~ political. .• ( 1pacto 0'10 Hfl.
,ICOeol~Y~ltriot .1os Wte1C>S. sino l. o..ttilud o.*
lidadPCIf~.'" e.... ., iu'l1O?", '" c~1 loe C_ " '"'"'l., icltntio:t.dtscoleet;"., ."

En tanto no existe un acuerdo sobJe el contenido
de la democrad l . ésta se delimita por la creac'bn
de norma, que perm illln meu nismos ¡nstituctona
les pata ,. toma de dKisiones; el pacto .sume pri
ml , i. sobre el provecto. por lo que Lechner dice:
" tlU IM~ n-ovectc sin pacto" . Parecerla QU~ con ~I

~f) I O dtl~ "I ;~j: " " t!c Is voluntad polí tica se resolverte
1.. C")l~. " :'! 'f1lI.ii';;;: oIquella como una simple dispo.
l.: i/" , ,,' ...:::. rcio. De Inaneta Que en Lecbner no se
r :..ntf'1l oruyedo efectivo als uno en términos socia
tes i.I l:" N n O lu reconoce. imputá ndo lo a tercero s.

- L.:<.-.. Ulr'" ._ kKo!loo . -. ' Js,

cuando sena '" que " las corrient es renovador as, en
cambio, privilesian la democra cia politka, sin mo~'

trar simila r creatividad para repensar el so
c i"l ismo,"zo

Esta carencia,dec isiva inten ta ser subsa nada me
d iante la enunciación de una tecrr e de la "utopía",
que en sran med ida es una ap licación de las postu·
ras adoptadas por Franz Hinkelammerl,11 l echner
acepta la postura de Hinkelammerl contra el absO'
luto de la utc pia. Esta es un" referenc ia al " bUen er 
den", pero su sobr~aloraci6n. com o~ce Marx,. ex·
cluye la PUl na entre utopías y el umpo de dec isión
propio de 1" poUtiu . En part icu l"r. l echner recuSA
l. posíbilid"d de Queconver jan lo real ., lo ideal.esto
es el " buen Ofde n" del reino de la libertad. Aparte
de consider. rl" imposible. ve e n t,,1 propunt" del
m.Inlismo el lérmen del total itarismo. puesto Que"si
la utopía fuese una finalid.d predeterm inada del de
sarrollo hist6rico entonces. pase lo que pase, cueste
lo Que cue ste. todo es justificab le como una "nu'
cia de la ruón' en su avance histórico . En resumen,
al pensar el 'buen orde n' como un finobjetivo 'f una
meta factible se a bren las puer tas al 101a,(1·
tarismo: ' lZ

.,....
" l H...~{,_.. . "' ,..~"""""...w"I_. ''-
·: I " , U ( .....,.c'n.. .~ ....w... , 17
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Sin embargo, considera rescetabte el mantenimien
to-de un horizonte de objetivos que veedrta a ser una
suerte de "Ian tasta sublime". Entiende por utopía tin
"concepto límite", Que permite con cebir la sociedad
en.su plenitud, pero que es impos ible de alcanzar;
resume e l cenertc ente ndiendo "por utopla un ideal
por medio de l cual discerni{l1os los proyectos histó
ricos", Tal "ccnceptclimtte" sirve sobre tod o para
delimitar 10 posible. Esto es, l echner apuesta al man
tén imiento del mito, lo Que antes critica ra a los me
vtmtentcs revolucionarios, en nombre de un realls
mo politico que comprende una do ble critica ta nto
hacia Quienes pletenden realizar la utopta como con
tra Quienes pretenden plescindir de ella. Tal mito ven
dria a ser la insta ncia para el logro de una identidad
co lect iva,

No es de extrana r, ent onces, qu , el autor comen
tado, en teorla, no haya abjurado de l socialismo. Ah!>
ra bien, part icipa de las.observaciones del conjunto
de la refer ida corriente de intelectuales, en el sentj
do de co nceder enfasis a la reforma y co ndenar la
diferenciación entre revolución y reforma.¡) El pro
blema se co ndensa en torno a la visua liución del
socialismo como un simple desarrollo de la demc
ctecaa. t ecbner retoma esta peoblemátlea al ide ntj..
' icar, en los hechos, democ racia y socialismo. El SI>

cteus mc no vendría a ser sino el proce so de
construcción de la ru lidad pof el colect ivo. Refirién
dose a la postura de los intelectuales, l echner sena
la que " la construcción del orde n social es cc ncebi-

JI v..... , ,... 0'jMIpI0, ,cM .vI<o. ~O-..c~ 'r _ ialiuno ...
1uMric:. l.lll"~, ,,, 101 c. """,,, tH l. dtmoa~u ... I\-.c. l~""
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da como tranSformación democfa fica de la sociedad."
En realidad no hay tal orden social, sino una cario

catura, por cuanto de la idea de soc ialismo esté ex
cluida toda tran sformación del sistema socrcecceó
mico por med io de la lucha social. Lecb ner se
renringe a la enunciación de un orden viable v este
bleal margen del conflicto. Natura lmente que en esta
idea esta presupuesto el co mpromiso co n la burgue
sla, 10 cual ekcluye toda posibilidad de soc ialismo.
aun si se te en tendiera co mo ampliación de la de
moc racia. Cierto que l ech ner se pregunta el proce
dimiento de compatibiliza r la prior idad de las ncr 
mas con el acceso a ciertos contenidos de superación
de la elfplotación y la desigualdad. V, de nuevo, la
pregunta Queda sin respuest. , remiti ~ndose a una de
finición que desca rta la revolución, para ver e n e l
soc ialismo simplemente " un proceso de sub;eljva·
ción, siempre tensionado en tre la utop ia de una sub
jet ividad plen. y las posibilidades de la reforma ím
til uc ional: '¡·

De lo anter ior se inliere que la acepción de secta
Iismo conduce a una justificación del esta blecimien
to de los " limites de lo posible" Que deben formu
larse tos grupos humanos para posibilitar la
demccracta. Esto es, el concepto ni siquiera apunta
hacia un programa reformista , sino a la resoluc t6n
técnica de los prob lema s en e l orden ca pitalista, íus
tifiuda en e l supuesto de que contribuirá a I1na avan
ce del proceso histórico. De otra manera-ho se ee
plícarla la pregunta ¡nsolita que l echner se formula:
l"Hay una polític a socia lista de ausleridad econe
mica en e l mercado de una tlem<KI.d. '"
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