
Pa re to en Wei mar

Ob ser var có mo un de ter mi na do pen sa dor es in ter pe la do, leí do e ins tru men ta li za -
do en el con tex to de cier tas lu chas po lí ti cas y de cier tos de ba tes in te lec tua les pue -
de ser do ble men te pro ve cho so. Por un la do, en se ña acer ca de las ca te go rías,
per cep cio nes, po lé mi cas, sen ti mien tos y po la ri da des pre sen tes en ese de ter mi na do
con tex to. Por otro, en la me di da en que fa ci li ta una pues ta en pers pec ti va de un
pen sa mien to al re de dor de sus con di cio nes de re cep ción, obli ga al re co no ci mien to
de nues tros pro pios in te re ses y pre jui cios cog ni ti vos fren te a una obra teó ri ca.
Es ta do ble uti li dad es elo cuen te si se pien sa, a tí tu lo de ejem plo, en el con tras te

y la pers pec ti va a que mue ve la com pa ra ción de los usos y abu sos de la fi lo so fía
de Nietzs che en las pri me ras dé ca das del si glo XX con la re cu pe ra ción y la her -
me néuti ca con tem po rá nea del pen sa mien to nietzs chea no. Cuan do se exa mi na la
re cep ción de un au tor de me nor pre sen cia e im pac to, se rá se gu ra men te me nor el
pro ve cho cog ni ti vo pa ra re cons truir y com pren der aque llas lu chas po lí ti cas y los
co ne xos de ba tes in te lec tua les. No obs tan te, ha brá si len cios y omi sio nes, de ta lles
y ma ti ces y al gu na apa ri ción ines pe ra da que ha blen pa ra agre gar al go nue vo y
sig ni fi ca ti vo a la re cons truc ción de una si tua ción po lí ti co-in te lec tual y a la com -
pren sión de las po si bi li da des de un pen sa mien to teó ri co.
Nos pro po ne mos re cons truir y ana li zar la for ma en que ha si do in ter pre ta da

la fi gu ra de Vil fre do Pa re to y las lec tu ras que se han he cho de su pen sa mien to en
los años fi na les de la Re pú bli ca de Wei mar1.

1. El pre sen te tra ba jo for ma par te de los re sul ta dos de una in ves ti ga ción de te sis doc to ral acer ca del
pen sa mien to po lí ti co de Vil fre do Pa re to a ser pre sen ta da an te la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res. 
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La fi gu ra de Pa re to es ca si ine xo ra ble men te, aun que de di fe ren tes ma ne ras, li -
ga da al fe nó me no del fas cis mo. El aná li sis de di cha vin cu la ción se rá in te re san te
por –al me nos– dos cues tio nes. Pri me ro, nos brin da una ima gen emi nen te men -
te po lí ti ca del au tor que con tras ta con la re cep ción so cio ló gi co-sis te má ti ca de
Pa re to pre do mi nan te des de la se gun da pos gue rra por obra de in tér pre tes co mo
Tal cott Par sons, Nor ber to Bob bio o Ray mond Aron2. Se gun do, la vi sión del fas -
cis mo ita lia no que te nían los in te lec tua les de Wei mar nos mues tra una pers pec -
ti va com ple ta men te di fe ren te al sen ti do co mún de la pos gue rra y ex hi be con
elo cuen cia la cri sis de iden ti da des po lí ti cas del pe río do. En otras pa la bras, nos
ayu da a re cons truir un mo men to en que los cam pos y ali nea mien tos po lí ti cos es -
ta ban en pro ce so de di so lu ción y rees truc tu ra ción, y nos per mi te com pren der
me jor un con tex to en el que con cep tos po lí ti cos co mo iz quier da-de re cha, re vo -
lu ción-reac ción, de mo cra cia, na ción, so cia lis mo, et c., se mez cla ban y re de fi nían
con par ti cu lar vi ru len cia.
Otra cues tión in te re san te re si de en que, con tra lo que ten de ría a pen sar se, la

obra de Pa re to no ejer ció ma yor in te rés o in fluen cia en tre quie nes se su po ne ten -
drían la ma yor afi ni dad po lí ti co-in te lec tual con su pen sa mien to. Con cre ta men -
te, ve re mos que en tre los ex po nen tes de la lla ma da “Re vo lu ción Con ser va do ra”,
Pa re to ha si do es ca sa men te leí do y di vul ga do.
Por úl ti mo, y qui zás és te sea el re sul ta do más in te re san te de es ta bre ve in ves ti -

ga ción, la fi gu ra de Pa re to pa re ce ha ber te ni do su ma yor im pac to en tre al gu nos
de aque llos in te lec tua les –con cre ta men te Karl Mann heim y Her mann He ller–
que en fren ta ron con dra ma tis mo la cri sis de las fun da men ta cio nes de lo po lí ti co.
Pa ra es tos pun tos de vis ta que –a di fe ren cia del pe si mis mo cul tu ral ge ne ra li za -
do en la épo ca– no se re sig nan a la im po si bi li dad de en con trar fun da men tos ra -
cio na les pa ra el or den po lí ti co, Pa re to cons ti tu yó, en tér mi nos con tra dic to rios
e in có mo dos, la fi gu ra re pre sen ta ti va, el úl ti mo es la bón de la cri sis, el gran diag -
nos ti ca dor, el pro duc to y el co pro duc tor de una vi sión na tu ra li za da del an ta -
go nis mo ín si to en to da vi da co lec ti va, cu yas con se cuen cias prác ti cas cons ti tu yen
una ame na za po lí ti ca a com ba tir. En po cas pa la bras, se ve rá có mo la re cep ción
más pro fun da del pen sa mien to de Pa re to se dio jus ta men te en tre aque llos teó ri -
cos que, por acep tar sus enun cia dos co mo des crip ción teó ri ca de la cri sis epo cal
y, si mul tá nea men te, re cha zar las con se cuen cias prác ti cas im plí ci tas, más am bi -
guos fue ron a la ho ra de en jui ciar su obra y su fi gu ra. 
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2. Véa se Tal cott Par sons, The Struc tu re of So cial Ac tion, New York, The Free Press, 1968; Ray mond
Aron, Las eta pas del pen sa mien to so cio ló gi co, Bue nos Ai res, Si glo XX, 1992; Nor ber to Bob bio, Sag -
gi su lla scien za po li ti ca in Ita lia, Ba ri, La ter za, 1996.



La apa ri ción de Pa re to en el ám bi to de ha bla ale ma na

Has ta al gu nos años des pués de su muer te, el nom bre de Vil fre do Pa re to per ma -
ne ce prác ti ca men te des co no ci do en Ale ma nia. La pri me ra apa ri ción edi to rial
da ta de 19263. Un año des pués de su edi ción fran ce sa, se pu bli ca en Ale ma nia el
tra ba jo de un dis cí pu lo de Pa re to, Geor ges-Henry Bous quet4. 
En el es tu dio in tro duc to rio, el edi tor ale mán ca rac te ri za el pen sa mien to de Pa -

re to co mo una me cá ni ca so cial so fis ti ca da que, en tan to ex ten sión del na tu ra lis -
mo y del pen sa mien to ex pe ri men tal al es tu dio de las fuer zas so cia les, de man da
pa ra la po lí ti ca una apli ca ción téc ni ca5. El po si ti vis mo ra di cal, la ac ti tud an ti me -
ta fí si ca y la con cep ción ahis tó ri ca de su so cio lo gía se tra du cen, en el pla no po lí -
ti co, en una po si ción hos til al ma te ria lis mo his tó ri co, en una ne ga ción de to da
po si bi li dad de eman ci pa ción y en la de nun cia de las es ca to lo gías pro le ta rias. Pa ra
es te nue vo ma quia ve lis mo, tal co mo lo es tá ex pre san do Sa lo mon, la im por tan cia
de la de va lua ción pa re tia na de to da ideo lo gía –co mo ilu sión des lin da da de to da
ra zón y con te ni do de ver dad– re si de me ra men te en mos trar su ca rác ter de ins tru -
men to de do mi nio al ser vi cio de un li de raz go. Los ins tin tos, in te re ses y sen ti -
mien tos son las fuer zas que cons ti tu yen el equi li brio en la con cep ción me cá ni ca
de lo so cial y la rea li za ción de un or den de pen de de una mi no ría que los en cua -
dre por me dio del len gua je, los dog mas, la re li gión.
Pa ra el au tor de es tas pá gi nas in tro duc to rias, el neo ma quia ve lis mo de Pa re to

co bra sen ti do en el con tex to de la cri sis po lí ti ca ita lia na que de sem bo ca ría en el
fas cis mo. Fren te a la ame na za re vo lu cio na ria y la per cep ción de di so lu ción en la
Ita lia de pos gue rra, la Ober klas sen-In te lli genz se apro pió –siem pre si guien do a
Sa lo mon– de es ta ima gen de or den y equi li brio, vis lum bran do en el fas cis mo a
la éli te ca paz de aco me ter el reen ca rri la mien to de las fuer zas so cia les des bor da -
das an te la in com pe ten cia de los de ma go gos de la de mo cra cia par la men ta ria. La
prue ba de es ta ase ve ra ción se ob ten dría al ob ser var que la Mar cha so bre Ro ma
fue sa lu da da por sus pro pios pro ta go nis tas co mo una cir cu la ción de las aris to cra -
cias y fes te ja da por las cla ses me dias y el gran ca pi tal co mo la lle ga da del sal va -
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3. Ha bría que ex cep tuar el ar tí cu lo de Pa re to so bre los usos de la ma te má ti ca apli ca da a la eco no mía:
«An wen dun gen der Mat he ma tik auf Na tio na lö ko no mie», en Enzy klo pä die der mat he ma tis chen
Wis sens chaf ten mit Einsch luss ih rer An wen dun gen, Leip zig, 1902.
4. Geor ge Hen ri Bous quet, Grun driß der So zio lo gie nach Vil fre do Pa re to, Karls ru he, Ver lag G. Braun,
1926. Ori gi na ria men te se pu bli có co mo Pré cis de so cio lo gie d’a près Vil fre do Pa re to, Pa rís, Pa yot, 1925. 
5. Cf. Gott fried Sa lo mon, «Ein lei tung», en Geor ge Hen ri Bous quet, op. cit., pp. 1-11. Se ha se ña la do
que es tas pá gi nas de Sa lo mon han de ter mi na do, pa ra bien y pa ra mal, la re cep ción de Pa re to en Ale -
ma nia; cf. Gott fried Ei ser mann, «Der Ein fluss Vil fre do Pa re tos in Deutsch land», Der Staat, 1975, t. 14,
pp. 535-553; cf. p. 536. 



dor del or den so cial. En su ma, en el pri mer es tu dio in tro duc to rio pu bli ca do en
Ale ma nia, el pen sa mien to de Pa re to es pre sen ta do co mo una me cá ni ca so cial
con ser va do ra cu yo as pec to po lí ti co cons ti tu ye un tes ta men to y un pro gra ma pa ra
el fas cis mo.
La «In tro duc ción» de Sa lo mon mar có sin du da el ses go ge ne ral de la lec tu ra de

Pa re to en la Ale ma nia de Wei mar. Su pen sa mien to apa re ce pre va le cien te men te en
el con tex to de las dis cu sio nes en tor no al ca rác ter y na tu ra le za del fas cis mo ita -
lia no. Pe ro en es tos de ba tes no se tra ta ba úni ca men te de in ter pre tar dis tan cia da -
men te los acon te ci mien tos de la po lí ti ca su bal pi na. De trás del in te rés por la
suer te po lí ti ca de Ita lia se pue de en tre ver la lu cha po lí ti ca que se pre fi gu ra en el
pro pio sue lo. Al ha blar de la cri sis po lí ti ca ita lia na y del ex pe ri men to fas cis ta, los
in te lec tua les de Wei mar es ta ban en rea li dad ad vir tien do o con ju ran do –se gún el
lu gar que se ocu pa ra en el cam po po lí ti co-ideo ló gi co– el pro pio des ti no po lí ti -
co. Aso cia do Pa re to al mo vi mien to de Mus so li ni en ca li dad de ar tí fi ce, men tor
o ins pi ra dor in te lec tual, los jui cios so bre su obra y fi gu ra se ten san po lí ti ca men -
te en la me di da en que el fas cis mo pe nin su lar se per ci be co mo an ti ci pa ción del
fu tu ro ale mán. 
Una aná lo ga aso cia ción de Pa re to con el fe nó me no del fas cis mo se pue de en -

con trar en otros tex tos que lo pre sen tan en Ale ma nia. Los más im por tan tes e in -
flu yen tes en es te sen ti do son los de ca rác ter ca si pro pa gan dís ti co y don de la
aso cia ción de Pa re to al fas cis mo es eva lua da po si ti va men te, co mo es en el ca so
de Ro bert Mi chels. Es te in te lec tual, fa mo so por su es tu dio so bre las ten den cias
oli gár qui cas en las or ga ni za cio nes par ti da rias, co no ce y tra ba amis tad con Pa re -
to du ran te su es tan cia en Sui za en los años de la Pri me ra Gue rra Mun dial6. A raíz
de es ta amis tad y es ti ma per so nal, Mi chels, quien lue go de su de cep ción con el
so cia lis mo y de su fu gaz trán si to por el sin di ca lis mo re vo lu cio na rio pa sa ría a ser
un ad mi ra dor de la cul tu ra ita lia na y un de fen sor del fas cis mo7, hon ra rá a su
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6. Mi chels fue el prin ci pal or ga ni za dor de la fies ta de ju bi leo rea li za da en ho nor de Pa re to en 1917.
So bre el vín cu lo per so nal de Pa re to con Mi chels se pue de con sul tar: Ma non Mi chels-Ei nau di, «Pa -
re to as I knew him», en: Scien za Nuo va, N° 3-4, 1957, pp. 76-87. La re la ción per so nal de Mi chels,
dis cí pu lo en su ju ven tud de Max We ber, con Pa re to en cie rra tam bién el mis te rio acer ca de la ig no -
ran cia en tre es tos úl ti mos en sus res pec ti vas obras. Pa ra un ras treo mi nu cio so de la co rres pon den cia
y una es pe cu la ción acer ca de la las cau sas de es ta omi sión in te lec tual, con sul tar: Gott fried Ei ser -
mann, «Über Pa re to, Mos ca und Max We ber», en Ernst Forst hoff y Rein hardt Hörs tel (Hg.), Stan -
dor te im Zeits trom. Festsch rift für Ar nold Geh len zum 70. Ge burts tag, Mün chen, At he näum Ver lag,
1974, pp. 27-39. 
7. En 1928, gra cias a las ges tio nes per so na les de Mus so li ni, Mi chels con si gue con cre tar su am bi ción de
re si dir en Ita lia me dian te un pues to de pro fe sor en la Uni ver si dad de Pe ru gia. Pa ra una bre ve pe ro ilus -
tra ti va re cons truc ción bio grá fi co-in te lec tual de Mi chels pue de con sul tar se: Juan J. Linz, Mi chels y su
con tri bu ción a la so cio lo gía po lí ti ca, Mé xi co, FCE, 1998, cap. 1, pp. 9-63.



maes tro en una se rie de pu bli ca cio nes en len gua ale ma na en las que in ten ta, si -
mul tá nea men te, di fun dir las teo rías Pa re to y ca rac te ri zar lo co mo el men tor in -
te lec tual de Mus so li ni8. 
En un li bro pu bli ca do en 1927 cu yo pro pó si to es la re cons truc ción cien tí fi co-

ca rac te rio ló gi ca de ocho gran des hom bres en tre ga dos a la co sa pú bli ca apa re ce
–en tre per so na jes co mo We ber, Be bel, Som bart y Lom bro so– una ca rac te ri za -
ción de Vil fre do Pa re to9. Es te elo gio mi chel sia no con den sa su in ter pre ta ción del
lu gar po lí ti co-in te lec tual que le ca be al pen sa dor ita lia no10. El tex to arran ca con
una afir ma ción que ali men ta rá por lar go tiem po la ima gen y las mi ti fi ca cio nes de
Pa re to co mo men tor di rec to del Du ce en tan to da por «[…]sa bi do que, du ran te
su exi lio en Sui za, Be ni to Mus so li ni es tu vo sen ta do a los pies de Pa re to, cu ya pa -
la bra crí ti ca con vir tió en la pro pia»11.
De un la do, Mi chels le atri bu ye a Pa re to una ad he sión al fas cis mo pos te rior a

la gue rra co mo con se cuen cia ló gi ca y com pren si ble del pe si mis mo y las crí ti cas
al so cia lis mo, al prin ci pio de so be ra nía po pu lar y a la de ma go gia pro pia de la
de mo cra cia par la men ta ria12. Por otro la do, Mi chels se es fuer za en de mos trar
una in fluen cia di rec ta y po si ti va de Pa re to so bre el as cen so del mo vi mien to fas -
cis ta. La au to com pren sión del fas cis mo co mo éli te vi go ro sa, ap ta pa ra ejer cer el
do mi nio, el ma quia ve lis mo ac tua li za do por los con cep tos de la psi co lo gía de
ma sas y el des pre cio de la ideo lo gía li be ral, cons ti tui rían –si guien do a es te di -
vul ga dor in te re sa do– el le ga do de Pa re to al mo vi mien to fas cis ta. En de fi ni ti va,
el he cho de que Pa re to hu bie ra di fun di do pro fu sa y pro lon ga da men te es tas
ideas en la pren sa pe rió di ca ita lia na de mos tra ría –y és ta es la te sis que le in te re sa
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8. Por me dio de gi ras, con fe ren cias y pu bli ca cio nes en el ex tran je ro, Mi chels asu mió co mo com pro -
mi so per so nal la di fu sión y la bús que da de be ne vo len cia pa ra con la «nue va Ita lia» de Mus so li ni.
Véa se: Al do G. Ric ci, «Mi chels e Mus so li ni», en G. B. Fu rioz zi (ed.), Ro ber to Mi chels tra po li ti ca e
so cio lo gia, Pe ru gia, Cen tro Edi to ria le Tos ca no, 1984, pp. 253-274.
9. Ro bert Mi chels, Be deu ten de Män ner. Cha rak te ro lo gis che Stu dien, Leip zig, Que lle & Ma yer,
1927, p. V.
10. Otros tex tos don de Mi chels vin cu la la vi sión pa re tia na con el fas cis mo son: So zia lis mus und Fas -
chis mus in Ita lien, Karls ru he, 1925; Ita lien von heu te. Po li tis che und wirts chaf tli che Kul tur ges chich -
te von 1860 bis 1930, Zü rich, Orell Füss li Ver lag, 1930.
11. Be deu ten de Män ner, op. cit., p. 121. La pre sen cia in for mal del jo ven Mus so li ni en al gu nas cla ses
de Pa re to en Lau sa na es pro ba ble men te cier ta. No obs tan te, es tá con fir ma do que no hu bo, en aquel
pe río do, un tra to per so nal en tre am bos. En al gu nos dis cur sos de los al bo res de la to ma del po der
Mus so li ni se au toes ti li zó co mo dis cí pu lo del ilus tre maes tro. Al res pec to pue den con sul tar se: Ren zo
De Fe li ce, Mus so li ni il ri vo lu zio na rio, To ri no, Ei nau di, 1966, cap. 2, pp. 26-63; Lui gi Mon ti ni, Pa re to
e il fas cis mo, Ro ma, Vol pe, 1974, cap. 1, pp. 18-38; Piet Tom mis sen, «Vil fre do Pa re to und der ita lie -
nis che Fas chis mus», en E. Forst hoff y R. Hörs tel (eds.), op. cit., pp. 365-391. In fra nos ocu pa re mos
de la in ter pre ta ción que ha ce Her mann He ller de es ta su pues ta re la ción maes tro-dis cí pu lo.
12. Be deu ten de Män ner, op. cit., p. 122.



pro mo ver a Mi chels– que «con es tas ideas Pa re to ha pro ba ble men te co-cau sa do
el ad ve ni mien to del fas cis mo»13. Mi chels, en ton ces, elo gia a Pa re to por su rol de
pre cur sor (Weg be rei ter) y, si mul tá nea men te, fe li ci ta al mo vi mien to fas cis ta por
ha berse he cho eco de las in di ca cio nes y del tes ta men to po lí ti co pa re tia no al su -
bor di nar el Es ta do al prin ci pio de la éli te14.
Pe ro, al mis mo tiem po, de be mos des ta car que es ta im por tan cia his tó ri co-ge -

ne ra ti va que Mi chels le atri bu ye al pen sa mien to de Pa re to no de be ser con fun -
di da, sin em bar go, con la te sis de Pa re to co mo doc tri na rio del fas cis mo. Mi chels
re co no ce –lo que se ob ser va me jor en otros de sus tra ba jos– que el fas cis mo no
po see una doc tri na pro pia y ce rra da. Da do su ca rác ter prag má ti co y ac ti vis ta, el
fas cis mo pro pen de a abre var de di fe ren tes ten den cias e ideas en tre las que hay
que enu me rar a Ma quia ve lo, Nietzs che, So rel, Gio ber ti y Gen ti le15.
Es no ta ble que el an ti fas cis ta Sa lo mon y el fas cis ta Mi chels coin ci dan en afir -

mar que lo que el fas cis mo y Mus so li ni tie nen de pa re tia no no es una de ter mi na -
da doc tri na acer ca del con te ni do y la for ma del Es ta do, si no una teo ría
neo ma quia vé li ca so bre las re la cio nes de po der do ta da de gran efi ca cia prác ti ca. La
di fe ren cia en tre am bos ana lis tas po lí ti cos re si de en el su je to al que se le atri bu ye
la ins tru men ta li za ción de las téc ni cas del po der. Si pa ra Sa lo mon son las cla ses
me dias y al tas que uti li zan y ma ni pu lan cí ni ca men te el li de raz go en fun ción de
pre ser var un or den ame na za do, pa ra Mi chels, un de mó cra ta de sen can ta do, es el
lí der quien –ob vian do las me dia cio nes de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas– ape la
a, y se iden ti fi ca con los sen ti mien tos del pue blo.
Es ta im por tan cia ins pi ra do ra atri bui da a Pa re to, ba sa da en la su pues ta fi lia ción

del es ti lo po lí ti co mus so li nia no res pec to de la téc ni ca po lí ti co-es ta tal de Pa re to,
es tá pre sen te en bue na par te de los tra ba jos aca dé mi cos de la épo ca16. La ex cep -
ción a es ta re gla la cons ti tu ye el equi li bra do y am plia men te di fun di do es tu dio de
Er win von Bec ke rath so bre la gé ne sis del Es ta do fas cis ta17. El tra ba jo es pri mor -
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13. Ibid., p. 137.
14. Ibid., p. 139.
15. Cf. Ita lien von heu te, op. cit., pp. 221-222. 
16. Cf. Ed gar L. R. Ro sen, Ent wic klungs ges chich te des Fas cis mus und sei nes Staat ge dan kens, Inau -
gu ral-Dis ser ta tion, Ber lín, C. Hey manns Ver lag, 1933. En pp. 39-41, Ro sen atri bu ye a la so cio lo gía
pa re tia na –a su en ten der con ce bi ble co mo una am plia ción sis te má ti ca de las in tui cio nes con te ni das
en el sin di ca lis mo de Geor ges So rel– un enor me pe so en la re vo lu ción de «los fun da men tos es pi ri -
tua les de la po lí ti ca». Es ta in fluen cia es pi ri tual de be ser bus ca da –siem pre se gún es te au tor– en el tra -
ta mien to «no dog má ti co y no me ta fí si co» del pro ble ma de las éli tes y su cir cu la ción, en su «his to ria
na tu ral de las ac cio nes no ló gi cas» en ten di da co mo ba se teó ri ca de una téc ni ca po lí ti ca ade cua da al
do mi nio po lí ti co de ma sas y, por úl ti mo, en su crí ti ca de la de mo cra cia. 
17. Er win von Bec ke rath, We sen und Wer den des fas cis tis chen Staa tes, Ber lin, Ver lag von Ju lius
Sprin ger, 1927.



dial men te una in da ga ción de las con di cio nes so cia les y de las re la cio nes de fuer -
za que lle va ron a la caí da del ré gi men li be ral-par la men ta rio y la con so li da ción
del ré gi men fas cis ta en Ita lia. Des de esa óp ti ca, el au tor tra ta cro no ló gi ca men te
las mu ta cio nes del mo vi mien to re cal can do la im bri ca ción en tre los cam bios en
la ba se so cial y los des pla za mien tos dis cur si vos. En opo si ción a la sim pli fi ca da
in ter pre ta ción so cia lis ta del fas cis mo co mo con tra gol pe de la cla se ca pi ta lis ta,
von Bec ke rath pre fie re un aná li sis por me no ri za do de la evo lu ción de los pri me -
ros fas ci di com bat ti men to cu ya ape la ción, en cla ve del sin di ca lis mo re vo lu cio -
na rio, iba di ri gi da a las cla ses obre ras ur ba nas y al pe que ño pro pie ta rio ru ral de
la lla nu ra del Po, has ta lle gar a la uti li za ción del mi to na cio nal co mo am plia ción
dis cur si va ha cia los sec to res me dios y, fi nal men te, al ca pi tal. Si bien en tal re -
cons truc ción el au tor en cuen tra una se rie de con ti nui da des ideo ló gi cas cen tra das
en las ideas so re lia nas de vio len cia crea do ra y mi to, afi nes y com pa ti bles con la
re tó ri ca del na cio na lis mo ita lia no, no apa re ce en es te aná li sis, por con tras te, una
ima gen mo no lí ti ca y es tá ti ca de una Wel tans chauung im pu ta ble al fas cis mo co -
mo tal. Con se cuen te men te, la in fluen cia y re la ción de Pa re to con el fas cis mo y
su lí der apa re cen mu cho más me dia ti za das que en las in ter pre ta cio nes an te rio -
res. Pa ra co men zar, las vi ci si tu des del dis cur so mus so li nia no son vis tas en cla ve
de mo vi mien tos es tra té gi cos de un Real po li ti ker; por en de, con si de rar que Pa re -
to tu vo un rol im por tan te en su for ma ción cons ti tu ye una fal sa apre cia ción: «Es
in ge nuo su po ner que Mus so li ni, quien en Lau san ne es tu vo sen ta do a los pies de
Pa re to, ha ya apren di do de él el ar te de la po lí ti ca. Es po si ble que Mus so li ni ha -
ya si do es ti mu la do por Pa re to en esa vi sión no me ta fí si ca y rea lis ta del go bier -
no, de sus su je tos y me dios tal co mo esa mis ma vi sión per mea el pen sa mien to
po lí ti co del gran sa bio; pe ro no más que eso»18.
Pa ra von Bec ke rath la in ci den cia pa re tia na en el fas cis mo es in di rec ta. Me dia -

do por el na cio na lis mo, con sis ti ría en el cues tio na mien to pa re tia no al par la men -
ta ris mo y en el ata que al prin ci pio de so be ra nía po pu lar im pli ca do en la
con cep ción de la his to ria co mo un su ce der se de mi no rías en el po der19. Pe ro es -
tas afi ni da des ini cia les no ha brían tras cen di do –con ti núa el au tor– la fa se de ins -
tau ra ción del Es ta do fas cis ta, da do que el tes ta men to po lí ti co de Pa re to ha bría
si do ig no ra do lue go20. Más allá de su apo yo in me dia ta men te pos te rior a la to ma
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18. Ibid., pp. 43-44 (no ta al pie).
19. Ibid., p. 28.
20. Cuan do se ha bla del tes ta men to po lí ti co de Pa re to se es tá ha cien do re fe ren cia a dos ar tí cu los pu -
bli ca dos por Pa re to en Ge rar chia, la re vis ta per so nal de Mus so li ni, en los al bo res de la to ma del po -
der y en los que ad vier te so bre la ne ce si dad de con ser var un or den cons ti tu cio nal y so bre los pe li gros
de los ex ce sos en el uso de la fuer za y la res tric ción de las li ber ta des. Al res pec to véa se Lui gi Mon -
ti ni, op. cit., cap. IX, pp. 210 y ss. 



del po der, su po ne von Bec ke rath, Pa re to no ha bría apro ba do las pre sio nes so bre
la li ber tad de pren sa, la neu tra li za ción to tal del par la men to co mo ins tru men to
con sen sual y, lue go del ase si na to de Mat teot ti, el en co lum na mien to de la so cie -
dad ba jo la for ma del cor po ra ti vis mo es ta tal acom pa ña do por una re tó ri ca acer -
ca de la pri ma cía del Es ta do y la ne ga ción del con flic to en tre las cla ses. «Con la
ac tual me ta fí si ca es ta tal del fas cis mo Pa re to tie ne tan po co que ver co mo con el
“Es ta do cor po ra ti vo”. Los res pec ti vos fun da men tos es pi ri tua les en tre am bos re -
si den en lu ga res com ple ta men te dis tin tos» 21.
La me su ra que mues tra von Bec ke rath al pon de rar y re la ti vi zar el vín cu lo de Pa -

re to con la crea ción po lí ti ca mus so li nia na ar mo ni za con el to no de im par cia li dad
so cio ló gi ca que el au tor mues tra fren te al fe nó me no del fas cis mo. El mé ri to de su
lec tu ra re si de en ser él qui zás el úni co pu bli cis ta de es te pe río do en in ten tar es cla -
re cer la vin cu la ción sin un po si cio na mien to po lí ti co pre vio. Co mo ya he mos in si -
nua do arri ba y co mo ve re mos en lo que si gue, no es és te el ti po de tra ta mien to que
pre do mi nó du ran te los tur bu len tos años fi na les de la Re pú bli ca de Wei mar. 

Pa re to en la lu cha po lí ti co-in te lec tual de Wei mar

La ra di ca li za ción ideo ló gi ca que cre ce en Eu ro pa du ran te la dé ca da del vein te se
per ci be con par ti cu lar ni ti dez en la con tro ver sia po lí ti co-in te lec tual de la Re pú -
bli ca de Wei mar. La lu cha po lí ti ca se cris ta li za en el am bien te in te lec tual en dos
cam pos ca da vez más mar ca dos. De un la do se aglu ti na la rei vin di ca ción del uni -
ver sa lis mo he re de ro del ilu mi nis mo, don de con ver gen pau la ti na men te vie jos ri -
va les –la so cial de mo cra cia, el li be ra lis mo e in clu so un sec tor de la vie ja ca ma da
de con ser va do res– en de fen sa de la de mo cra cia, las ins ti tu cio nes par la men ta rias
y los va lo res de la to le ran cia y el diá lo go; del otro se si túan los de trac to res de la
far sa uni ver sal-hu ma ni ta ris ta en car na da en el ana cró ni co ré gi men bur gués par -
la men ta rio im pues to des de Ver sa lles y Gi ne bra.
En es ta con fron ta ción, la in ter pre ta ción del fas cis mo ita lia no se vuel ve uno de

los tó pi cos obli ga dos de la con tro ver sia. Ello ex pli ca la suer te de las lec tu ras que
se hi cie ran de Pa re to du ran te los con vul sio na dos años pre vios al as cen so del na -
cio nal so cia lis mo en Ale ma nia y que ten drían cier ta con ti nui dad en el res to de Eu -
ro pa y en los in te lec tua les exi lia dos has ta fi na li za da la Se gun da Gue rra Mun dial22.
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21. Er win von Bec ke rath, op. cit., p. 44 (no ta al pie), cf. tam bién pp. 102 y 142.
22. Es ta afir ma ción se ade cua más a lo ocu rri do en el cam po an ti fas cis ta. La pu bli cís ti ca na cio nal so -
cia lis ta ig no ró com ple ta men te a Pa re to, y por su par te, en la Ita lia mus so li nia na, Pa re to que dó pro -
gre si va men te re le ga do del dis cur so ofi cial he ge mo ni za do por Gio van ni Gen ti le y sus pro te gi dos. Los



Es ta bús que da de cau sas, ra zo nes y fun da men tos pa ra dar cuen ta de la con so -
li da ción del Es ta do fas cis ta en Ita lia ha rá pro li fe rar en el ám bi to de ha bla ale ma -
na, du ran te esos años, una se rie de tra ba jos que pro si guen con la in ter pre ta ción
de Pa re to co mo Theo re ti ker des Fas chis mus. En es te con jun to de tra ta mien tos se
pue den di fe ren ciar tra ba jos que in ten tan ela bo rar aná li sis más equi li bra dos e im -
par cia les pa ra dar cuen ta del fe nó me no, y otros –de ca rác ter más mi li tan te– dis -
tin gui bles por el to no acu sa to rio y de ad ver ten cia fren te a los pe li gros del
pen sa mien to an ti de mo crá ti co y an ti li be ral23. Des de el mar xis mo y la iz quier da
apa re cen tam bién ejem plos de es cri tos que ini cian la ten den cia –que du ra rá has -
ta en tra da la pos gue rra y que más tar de ten drá su más fa mo sa y mi li tan te ver sión
en Lu kács– a in ter pre tar a cier tos in te lec tua les, en tre ellos Nietzs che, Berg son,
So rel y Pa re to, co mo ex pre sión del irra cio na lis mo bur gués in te re sa do en ne gar la
no ción de pro gre so his tó ri co. Es te irra cio na lis mo se ría el so por te teó ri co-in te -
lec tual de la con cien cia bur gue sa tardía que, en su de ses pe ra ción an te la mar cha
de la his to ria, re cu rre a la tác ti ca con tra rre vo lu cio na ria24. 
Pe ro in clu so en los tra ba jos y en las dis cu sio nes de to no me nos po lé mi co y

más mar ca da men te aca dé mi cos se ha ce no tar el mar de fon do. Por esos años,
nin gún in te lec tual per ma ne ce to tal men te au des sus de la mê lée. Así por ejem plo,
Leo pold von Wie se, el so ció lo go aus tría co que en la pos gue rra in ter pre ta ría a
Pa re to co mo teó ri co res pe ta ble y re le van te, se re fie re a él, por esos años, co mo
al fi ló so fo de la re bar ba ri za ción (Phi lo soph der Re bar ba ri sie rung)25.
En con se cuen cia, pa ra los in te lec tua les si tua dos en la de fen sa del uni ver sa lis -

mo que se em pie za a cons ti tuir co mo uno de los ejes del fren te an ti fas cis ta, in -
clu so pa ra aque llos que no des pa chan a Pa re to co mo un exal ta dor de la fuer za o
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ejem plos más no to rios de la ima gen de Pa re to co mo teó ri co del fas cis mo y, más tar de, del to ta li ta -
ris mo que per du ra rían has ta la pos gue rra pue den ver se en las re fe ren cias al au tor en li bros de gran
di fu sión co mo La so cie dad abier ta y sus ene mi gos de Karl Pop per y en La des truc ción de la ra zón de
Georgy Lu kács. 
23. Al res pec to cf. Gott fried Ei ser mann, Der Ein fluß…, op. cit., pp. 537-540; con sul tar tam bién la
bi blio gra fía al fi nal de Piet Tom mis sen, «Trois liv res alle mands sur V. Pa re to», Ca hiers Vil fre do Pa -
re to, N°18, 1969, pp. 129-141; Pe ter Wein gärt ner, «Pa re to als po li tis cher Den ker», Hoch land, oc tu -
bre de 1934, N°1, pp. 60-77; Char les La Ro che, «Vil fre do Pa re to. Ein Theo ret hi ker des Fas cis mus»,
Neue Sch wei zer Runds chau, abril de 1935, pp. 505-515. 
24. «Si guien do el ejem plo de Berg son, Pa re to in ten ta ba, uti li zan do el ro pa je de las cien cias na tu ra les
ex pe ri men ta les, lo grar el des cré di to de la de mo cra cia, la edu ca ción, la cul tu ra y la creen cia en el pro -
gre so mo ral», Paul Szen de, «Berg son, der Me taphy si ker der Ge gen re vo lu tion», Die Ge sells chaft,
N°7, 1930, pp. 542-568, cf. p. 565. 
25. Leo pold von Wie se, «Vil fre do Pa re to als So zio lo ge», Zeitsch rift für Na tio na lö ko no mie, N° 7,
Vie na, 1936, p. 443. Pa ra con tras tar pue den ver se: «Be mer kun gen zur Pa re to Li te ra tur», Köl ner
Zeitsch rift für So zio lo gie, N° 2, 1949, pp. 501-529, y «Die lei ten den Eli ten», Uni ver si tas, N° 10,
1955, pp. 46-72. 



un men tor del fas cis mo, no hay du das de que Pa re to, di rec ta o in di rec ta men te,
per te ne ce al cam po po lí ti co an ta gó ni co.
Es ta iden ti dad po lí ti ca cla ra que Pa re to pre sen ta pa ra el fren te que une a li be ra -

les y so cia lis tas en la de fen sa de la de mo cra cia par la men ta ria, sus ci ta na tu ral men -
te la pre gun ta acer ca de la iden ti fi ca ción y re cep ción de Pa re to en los de trac to res
de los idea les de la Ilus tra ción y sus mé to dos po lí ti cos, en la me di da en que el aná -
li sis y las crí ti cas de Pa re to a las for mas y con te ni dos asu mi dos por las de mo cra -
cias mo der nas pa re ce pre sen tar cier tas se me jan zas es truc tu ra les con al gu nos de los
mo ti vos y hu mo res pre do mi nan tes en la así con si de ra da de re cha wei ma ria na. 
Por cier to, las in vec ti vas pa re tia nas con tra la de mo cra cia par la men ta ria de

prin ci pios de si glo van di ri gi das, prin ci pal men te, a la coa li ción so cial que es tos
re gí me nes ar ti cu la ban26. De trás del su fra gio uni ver sal, de las or ga ni za cio nes par -
ti da rias de ma sas y del dis cur so hu ma ni ta rio y re for mis ta, se ocul ta ba, a ojos del
so ció lo go ita lia no, una coa li ción del mun do de los ne go cios y la es pe cu la ción
con la cla se obre ra or ga ni za da por me dio de los mo der nos sin di ca tos. Es ta con -
ni ven cia, a la que Pa re to de no mi na plu to cra cia de ma gó gi ca, ope ra por me dio de
las as tu cias gu ber na men ta les con sis ten tes en con ce sio nes y pre ben da ris mos ha -
cia los in te re ses in clui dos en la coa li ción y en de tri men to de los sec to res me dios
ur ba nos y ru ra les. 
Es ta lec tu ra no pa re ce di fe rir de ma sia do, al me nos en sus ras gos prin ci pa les,

del hu mor que ex pre sa ban mu chos in te lec tua les ale ma nes de la nue va de re cha
cuan do ca li fi ca ban al ré gi men ins tau ra do en Wei mar co mo un acuer do en tre la
so cial de mo cra cia y los gran des in dus tria les a ex pen sas de las cla ses me dias. Pa -
re cie ra en ton ces que exis tía un cier to te rre no co mún que per mi ti ría es pe rar en -
con trar una re cep ción sig ni fi ca ti va en tre di chos in te lec tua les.
Pe ro, cu rio sa men te, al ex plo rar en la pro duc ción in te lec tual de los cír cu los de

la nue va de re cha de Wei mar, par ti cu lar men te en tre los ex po nen tes de lo que se
co no ce co mo la Kon ser va ti ve Re vo lu tion, lla ma la aten ción la es ca sa pre sen cia
ex plí ci ta y el ín fi mo in flu jo de Pa re to en es te ám bi to. Co mo ve re mos, se tra ta de
una re cep ción que, sal vo po cas y frag men ta rias ex cep cio nes, es me nor de lo que
ca bría es pe rar. Pe se a los mo ti vos y ras gos co mu nes de pen sa mien to, pe se a las
sim pa tías que el fas cis mo ita lia no des per tó en sus ini cios en es tos cír cu los y pe se
a que –co mo he mos de mos tra do más arri ba– es ta ba di fun di da en Ale ma nia la
aso cia ción de Pa re to con el mo vi mien to de Mus so li ni, es cons ta ta ble, sin em bar go,
una fal ta de in ci den cia teó ri ca des ta ca ble del so ció lo go ita lia no en el am bien te de
la Deuts che Be we gung. ¿Có mo ex pli car es ta au sen cia?
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26. Los ca sos con cre tos que cons ti tu yen el blan co prin ci pal de Pa re to son los go bier nos de Gio van -
ni Gio lit ti en Ita lia y los ga bi ne tes ra di cal-so cia lis tas en Fran cia. 



Nue va men te val drá la pe na in ten tar par tir de los ras gos co mu nes pa ra en con -
trar una ex pli ca ción sa tis fac to ria. Si se de fi ne la Re vo lu ción Con ser va do ra en su
sen ti do más ge né ri co co mo una con ti nua ción pro fun di za do ra del re cha zo doc -
tri na rio y po lí ti co a los idea les de 1789 y a su he ren cia ideo ló gi ca, en ton ces pue -
de afir mar se –si guien do a Ar min Moh ler– que in te lec tua les co mo Pa re to, So rel,
Dos toievs ki, D. H. Law ren ce o Una mu no se en cuen tran en tre los pio ne ros de
es ta ma triz, la cual ha ce su apa ri ción con el cam bio de si glo27. 
A di fe ren cia del con ser va du ris mo tra di cio nal que pre ten de un re tor no al an cien

ré gi me, es te re cha zo de los idea les ra cio na lis tas e ilus tra dos en tien de la pre ten -
sión de re tor no al pa sa do co mo ac ti tud ro mán ti ca y co mo que ja es té ril. De ahí
que, ins pi ra dos en una lec tu ra vi ta lis ta de las fi lo so fías de Nietzs che, Berg son y
Wi lliam Ja mes, asu man una ac ti tud pros pec ti va y de su pe ra ción que de sem bo ca
en plan teos re vo lu cio na rios que des di bu jan y con fun den la dis tin ción de ci mo -
nó ni ca de iz quier da y de re cha. A la par que re cha zan el mun do do mi na do por la
bur gue sía fi lis tea y el ca pi ta lis mo an glo sa jón, se di fe ren cian del mar xis mo in ter -
na cio na lis ta y su igua li ta ris mo por ser par te de la mis ma ideo lo gía ra cio na lis ta,
del mis mo con cep to de pro gre so his tó ri co y de la mis ma an tro po lo gía op ti mis ta
que sus ten tan a la ideo lo gía ca pi ta lis ta. Ca pi ta lis mo y so cia lis mo com par ten, en
es ta pers pec ti va, la in ge nua creen cia op ti mis ta en la per fec ti bi li dad de la es pe cie
hu ma na. A la uto pía del mar xis mo y al hu ma ni ta ris mo apun ta la do por la de mo -
cra cia par la men ta ria, que de trás de la pa la bre ría ce la hi pó cri ta men te el do mi nio
plu to crá ti co del di ne ro, se con tra po nen el ideal de un or den je rár qui co, una mo ral
he roi ca del hom bre fuer te y la exal ta ción de una vi ta li dad li ga da a la ex pe rien cia
in me dia ta y la sub je ti vi dad. En tor no de es te úl ti mo pun to se en la zan las ab so lu -
ti za cio nes de par ti cu la ris mos co mo la na ción, la ra za o la co mu ni dad, que es tos
in te lec tua les ele van al es ta tu to de su je tos rea les de la his to ria. 
No es del to do in co rrec to afir mar que Pa re to per te ne ce a es ta ma triz, en tan to

com par te al gu nos de es tos ras gos de pen sa mien to. No obs tan te, si se lo iden ti fi ca
de es te mo do, ha bría en ton ces que ca rac te ri zar es ta per te nen cia co mo obli cua y
he te ro do xa. An te to do por que su pe si mis mo an tro po ló gi co es de ori gen li be ral,
en tan to se ori gi na en una preo cu pa ción por el de cli ve de la li ber tad. Asi mis mo
por que su for ma ción cien tí fi ca y su es pí ri tu es cép ti co con di cio na ron su con cep -
ción so cio ló gi ca en tér mi nos de un in di vi dua lis mo me to do ló gi co que lo ha ce
des con fiar de to da rei fi ca ción de los su je tos co lec ti vos. En otras pa la bras, un
ses go in di vi dua lis ta-li be ral y una pro sa so cio ló gi ca de pre ten sión em pi ris ta lo
dis tin gue del pa trón es bo za do. De es ta ma ne ra, si bien mu chos de los mo ti vos
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27. Ar min Moh ler, Die Kon ser va ti ve Re vo lu tion in Deutsch land 1918-1932. Ein Hand buch, Darms -
tadt, Wis sens chaf tli che Buch ge sells chaft, 1992, p. 13.



enu me ra dos es tán pre sen tes en su obra, su pro sa dis tan cia da y ana lí ti ca no res -
pon de del to do al es ti lo más exal ta do de la re tó ri ca tí pi ca de la Kon ser va ti ve Re -
vo lu tion, y aquí en con tra mos un pri mer in di cio del es ca so eco que tu vo Pa re to
en tre sus miem bros. Las par ti cu la ri da des de es te mo vi mien to obe de cen a cier tas
mar cas pe cu lia res de la cul tu ra ale ma na de en ton ces. El le ga do dis cur si vo he re da -
do de to da la pro ble má ti ca na cio nal del si glo XIX, la au to per cep ción de cons ti tuir
una vía pro pia (el dis cu ti do Son der weg) en la his to ria de la na cio nes eu ro peas, su -
ma do a la ex pe rien cia de la Pri me ra Gue rra y la ig no mi nio sa Paz de Ver sa lles,
cris ta li zan en una sen si bi li dad que ve en la Re pú bli ca de Wei mar el lu gar don de
to dos los as pec tos de la cri sis eu ro pea se am pli fi can con una iden ti dad dis tin ta.
Al me nos en tre los au to res es tán dar de la Re vo lu ción Con ser va do ra, lo que

pre do mi na es un to no es tri den te de exal ta ción y una re tó ri ca car ga da de ele men -
tos völ kisch, del nietzs chea nis mo des ti la do por Ste fan Geor ge o de las imá ge nes
del fue go y mo vi mien to ex pe ri men ta das por aque llos jó ve nes que ma du ra ron en
las trin che ras.
En con se cuen cia, no sor pren de que la pro sa fría y cien ti fi cis ta de Pa re to no les

re sul ta ra atrac ti va y que, por en de, no apa rez ca den tro del re per to rio de lec tu ras
fa vo ri tas en tre los ex po nen tes tí pi cos de la de re cha wei ma ria na. En con so nan cia
con es ta afir ma ción, Ar min Moh ler sos tie ne que, si bien Pa re to per te ne ce a ese
gru po de los así lla ma dos Re genp fei fer (aves anun cia do ras de llu via), que a prin -
ci pios de si glo an ti ci pa ron la cri sis del li be ra lis mo bur gués, sin em bar go su in -
flu jo es só lo in di rec to y me re ce, por tan to, só lo el lu gar de un «pa dri no
ex tran je ro» de la re vo lu ción con ser va do ra ale ma na28. Lla ma ti vo es que en es ta
cla si fi ca ción Moh ler re cal que có mo, por su no to ria in fluen cia di rec ta, Geor ges
So rel ocu pa, pe se a ser ex tran je ro, el ho nor de ser, jun to a Nietzs che, uno de los
«pa triar cas» del mo vi mien to29. Es ta ca li fi ca ción pa re ce cua jar con nues tra hi pó -
te sis si se pien sa en lo elo cuen tes que de bían re sul tar, pa ra es ta sen si bi li dad ale -
ma na, los lla ma dos a la ac ción di rec ta, el elo gio de las vir tu des crea ti vas de la
vio len cia y la fuer za po lí ti ca de los mi tos, na ci dos de la plu ma mi li tan te y exal -
ta da de un So rel en con tras te con la se que dad so cio ló gi ca de la pro sa pa re tia na. 
Son, así, com pren si ble men te po cas las men cio nes con cre tas de Pa re to en es te

ám bi to con ser va dor re vo lu cio na rio. La úni ca pu bli ca ción que se ocu pa de él es
un bre ve ar tí cu lo in for ma ti vo es cri to por un asis ten te de cá te dra de Al fred We -
ber, apa re ci do en la re vis ta Die Tat30. Su di rec tor, Hans Zeh rer ha bía si do un en -
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28. Ibid., Er gän zungs band, p. 37.
29. Ibid., loc. cit.
30. Ernst Wil helm Esch mann, «Mo der ne So zio lo gen: Vil fre do Pa re to», Die Tat, N°2, 1932, pp.
771-779.



tu sias ta lec tor de las obras de Pa re to y el cír cu lo de jó ve nes in te lec tua les nu clea -
dos en la re vis ta pa re ce ha ber si do el ma yor fo co de aten ción a la fi gu ra de Pa re -
to den tro de es te es pec tro31. «Du ran te la Re pú bli ca de Wei mar el co no ci mien to
di rec to de las obras de Pa re to es ta ba bá si ca men te li mi ta do a un pe que ño nú me -
ro de cien tí fi cos so cia les, si bien el co no ci mien to de las mis mas por par te del cír -
cu lo de Die Tat era más ex ten so que el de to dos los de más neo con ser va do res»32.
En efec to, el ma yor in te rés que el Tat kreis mos tró por Pa re to se ex pli ca por el
lu gar cen tral que ocu pa ba en su pro gra ma po lí ti co la idea de con for mar una éli -
te ca paz de res ca tar el des ti no de Ale ma nia. Co mo ex po nen tes de un Mit tels tand
que se sen tía exis ten cial men te ame na za do y po lí ti ca men te ex clui do, es tos jó ve -
nes abo ga ban por la cons ti tu ción de una éli te me ri to crá ti ca re clu ta da in de pen -
dien te men te de cri te rios de na ci mien to y ri que za, y de fi ni da en opo si ción a una
cla se di ri gen te plu to crá ti ca y opor tu nis ta que, se gún su cri te rio, la ins ti tu ción
par la men ta ria ele va ba a cla se do mi nan te33. En es ta preo cu pa ción por la cons ti tu -
ción, ex trac ción y ca rác ter de las cla ses go ber nan tes, es te gru po ha si do in du da -
ble men te deu dor de Pa re to34. Sin em bar go, se apar tan no ta ble men te de él cuan do
ven a una In te lli gent zia de cla se me dia co mo el fu tu ro li de raz go po lí ti co-es pi ri -
tual de Ale ma nia. In flui dos por Karl Mann heim, Zeh rer y sus se gui do res creían
–a di fe ren cia de Pa re to– en las vir tu des po lí ti cas de los in te lec tua les. Eran es tos
úl ti mos quie nes, a sus ojos, eran ca pa ces de re pre sen tar a la to ta li dad so cial por
en ci ma de in te re ses mez qui nos y de so bre po ner se e in de pen di zar se de los va lo -
res ma si fi can tes y ni ve la do res de la de mo cra cia35. 
Fue ra del cír cu lo de Die Tat es muy di fí cil en con trar otras re fe ren cias con cre -

tas e in fluen cias pa re tia nas. La úni ca otra ex cep ción es ta ría da da por el abo ga do
de Mu nich Ed gar Ju lius Jung, quien en 1928 pu bli có un opús cu lo ti tu la do «El
go bier no de los me dio cres», en cu ya crí ti ca a la de mo cra cia co mo go bier no del
di ne ro y las ma sas se trans pa ren ta ría la in fluen cia de las lec cio nes de Pa re to es -
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31. Al res pec to, con el es ti lo mi nu cio so que lo ca rac te ri za, Piet Tom mis sen ano ta lo si guien te: «Hans
Zeh rer (1889-1966), quien du ran te lar gos años fue ra el exi to so edi tor de la am plia men te leí da re vis ta
Die Tat, se ha ocu pa do in du da ble men te del gran maes tro», en Piet Tom mis sen, «Vil fre do Pa re to und
der ita lie nis che Fas chis mus», op. cit., p. 387. Cf. Hans Zeh rer, «Rechts oder Links», en Die Tat, oc -
tu bre de 1931, pp. 555-560, y «Der Sinn der Kri se», en Die Tat, ene ro de 1932, pp. 953-954.
32. Wal ter Stru ve, «Hans Zeh rer as a Neo con ser va ti ve Eli te Theo rist», en The Ame ri can His to ri cal
Re view, N°4, 1965, pp. 1035-1057, cf. p.1052, no ta. 
33. Ibid., pp. 1037-1041.
34. Los miem bros del Tat kreis tu vie ron co mo pro yec to irrea li za do la tra duc ción sis te má ti ca de las
obras de Pa re to. Cf. Ernst Wil helm Esch mann, «Mo der ne…», op cit., p. 779.
35. Wal ter Stru ve, op. cit., pp. 1046-1051. En la cri sis de 1932 el cír cu lo in ten tó for mar al re de dor de
von Sch lei cher un «Fren te Na cio nal» pa ra opo ner se a Hi tler. Con el fra ca so de aquél que dó tam bién
se lla da la suer te de és tos.



cu cha das du ran te una es ta día en Lau san ne36. En con se cuen cia, res pec to a las fi -
gu ras más pro mi nen tes de la Kon ser va ti ve Re vo lu tion pa re ce ne ce sa rio de te ner -
se só lo en Os wald Spen gler y en Carl Sch mitt.
Es en el mo nu men tal diag nós ti co spen gle ria no de la cul tu ra oc ci den tal y de su

en tra da en la fa se ci vi li za to ria o de de cli ve don de se ha creí do en con trar hue llas
im por tan tes de la vi sión pa re tia na37. En La de ca den cia de Oc ci den te38 exis ten
cier ta men te una se rie de ideas y con cep cio nes que pa re cen co mu nes a am bos au -
to res. Pe ro, da do que mu chas de es tas ideas per te ne cen a un sus tra to cul tu ral, a

242

PHILIP KITZBERGER

36. Es tos ele men tos, que po drían in di car una in fluen cia de Pa re to apa re cen, de to dos mo dos, mez -
cla dos con con cep tos cor po ra ti vo-or ga ni cis tas y cris tia nos. Cf. Wal ter Stru ve, Eli tes Against De mo -
cracy. Lea ders hip Ideals in Bour geois Po li ti cal Thought in Ger many, 1890-1933, New Jer sey,
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1973, p. 342; Kle mens von Klem pe rer, Ger many’s New Con ser va tism.
Its His tory And Di lem ma in the Twen tieth Cen tury, New Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1968,
pp. 122-123. Tom mis sen ano ta lo si guien te: «Ed gar Ju lius Jung (1894-1934) ha bía si do, tal co mo ano -
ta en su In ter pre ta ción de la Re vo lu ción ale ma na, alum no de Pa re to du ran te su es ta día co mo es tu -
dian te en Lau sa na, pe ro de ter mi nar cuán to pen sa mien to pa re tia no se con den só en su obra prin ci pal
Die Herrs chaft der Min der wer ti gen [El do mi nio de los me dio cres] es un pro ble ma a la es pe ra de so -
lu ción»; cf. Piet Tom mis sen, «Vil fre do Pa re to und…», op. cit.Cf. Ed gar Ju lius Jung, Sinn deu tung der
deuts chen Re vo lu tion, Ol den burg, G. Sta lling, 1933, en es pe cial pp. 7 y ss.; en p. 52, Jung ob ser va
que el na cio nal-so cia lis mo «per se ve ró pri ma ria men te» en el «ima gi na rio [Vors te llungs welt] de la éli te
po lí ti ca», cu ya doc tri na ha bía si do fun da da por el «pro fe sor de Lau san ne, Vil fre do Pa re to». 

Por otra par te, se gún G. Ei ser mann, en al gu nos tra ba jos tar díos del «na cio nal-bol che vi que»
Ernst Nie kisch se pue de cons ta tar una lla ma ti va se me jan za (cons cien te o in cons cien te) con Pa re to
en cuan to a la con cep ción de la his to ria co mo lu cha en tre éli tes. Cf. G. Ei ser mann, «Der Ein fluß…»,
op. cit, pp. 543-544. 
37. En Henry Stuart Hug hes, el re pu ta do his to ria dor de las ideas de aquel pe río do, pue de leer se: «La
de ca den cia de Oc ci den temar có la for mu la ción ple na de una teo ría cí cli ca del cam bio his tó ri co y una
apro xi ma ción com pa ra ti va al es tu dio de la cul tu ra que se ha bían es ta do es ta ble cien do gra dual men te
en tre las pre su po si cio nes im plí ci tas del pen sa mien to so cial de prin ci pios del si glo XX. La no ción del
ci clo es ta ba im pli ca da en el res pe to de So rel por los va lo res de una era más sim ple y en su es cep ti -
cis mo acer ca de las “ilu sio nes del pro gre so”. Ha bía fi gu ra do más ex plí ci ta men te en la hi pó te sis de
Pa re to so bre la al ter nan cia en tre pe río dos en los cua les la “per sis ten cia de los agre ga dos” es do mi -
nan te y aque llos en los cua les pri ma el “ins tin to de las com bi na cio nes”». Pa ra Hug hes, la obra de
Spen gler re sul ta de una ra di ca li za ción, li bra da de to da la pa ra fer na lia me to do ló gi ca y aca dé mi ca, de
las for mu la cio nes de los au to res ci ta dos y lle va al ex tre mo el «po ten cial re la ti vis ta» del pen sa mien to
his tó ri co ale mán. En tal sen ti do, con cu ye que «La de ca den cia de Oc ci den te for mu ló, sin cua li fi ca -
cio nes y uti li zan do un atrac ti vo re per to rio de len gua je “cien tí fi co”, una vi sión de la so cie dad oc ci -
den tal que los con tem po rá neos ma yo res de Spen gler co mo So rel, Pa re to y We ber ha bían me ra men te
es bo za do o ha bían de ja do en cas tra da en su me to do lo gía for mal», cf. Henry Stuart Hug hes, Cons -
cious ness and So ciety. The Reo rien ta tion of Eu ro pean So cial Thought 1890-1930, Lon don, Mac Gib -
bon and Kee, 1959, pp. 375-377. Véa se asi mis mo su Os wald Spen gler: A Cri ti cal Es ti ma te, New
York, 1952. Si bien no hay nin gu na men ción a Pa re to en la to ta li dad de los es cri tos co no ci dos de
Spen gler, hay quie nes han osa do afir mar que «Spen gler ha des ti la do su con cep ción de las éli tes de la
de Pa re to». Cf. Kle mens von Klem pe rer, op. cit., p. 178.
38. Os wald Spen gler, Der Un ter gang des Abend lan des, Mün chen, 1980 (orig.: to mo I, 1919; to mo II,
1922). 



un re per to rio y a per cep cio nes de épo ca co mu nes, pa re ce osa do ase ve rar la exis -
ten cia de una fi lia ción o in fluen cia de ci si va, te nien do en cuen ta la ine xis ten cia de
re fe ren cias ex plí ci tas.
El te ma de Spen gler es la de ca den cia de la cul tu ra fáus ti ca u oc ci den tal. Es ta

de ca den cia es iden ti fi ca da con la fa se avan za da o ci vi li za to ria co mo mo men to
ine vi ta ble de to das las gran des cul tu ras. Cos mo po li tis mo, em pi ris mo, in di vi dua -
lis mo, co no ci mien to cien tí fi co son al gu nos de los ras gos de es tas eta pas tar días
y con for man el cua dro de di so lu ción del or den que es un diag nós ti co com par ti -
do por to da la Zi vi li sa tions kri tik de la épo ca. En Pa re to es tos ras gos tam bién
apa re cen ba jo las ca te go rías del ins tin to de las com bi na cio nes o el es cep ti cis mo;
sin em bar go, su fun ción no es ex pli car el oca so de Oc ci den te, si no el ci clo po lí -
ti co, des de una pers pec ti va ana lí ti co-so cio ló gi ca; o sea que no re fle jan el oca so
de una cul tu ra, si no la fa se de de cli ve de una éli te po lí ti ca cu yo do mi nio con ti -
nua do ha ge ne ra do esas mis mas ac ti tu des cul tu ra les que la co rroen39. 
Carl Sch mitt, el más im por tan te y ori gi nal teó ri co po lí ti co si no de la re vo lu -

ción con ser va do ra en sen ti do es tric to, al me nos sí del cli ma es pi ri tual que la en -
vuel ve, co no cía, por el con tra rio, la obra de Vil fre do Pa re to40. A pe sar de no
ha ber se ex pre sa do con la cla ri dad ne ce sa ria al res pec to, Sch mitt pa re ce ha ber de -
ses ti ma do la so cio lo gía de Pa re to co mo re le van te pa ra com pren der lo po lí ti co.
La úni ca re fe ren cia apa re ce al prin ci pio de Der Be griff des Po li tis chen, don de
Sch mitt se ocu pa de de mos trar la in va li dez de las de fi ni cio nes que ha cen de pen -
der lo po lí ti co de una de fi ni ción pre via de Es ta do41. 
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39. «La ori gi na li dad de Pa re to re si de en el he cho de mos trar que la de ca den cia es tá di rec ta men te li -
ga da al des ti no de una éli te en la so cie dad […] No es la so cie dad la que es tá en de ca den cia, si no la
éli te que la di ri ge», cf. Ju lien Freund, La dé ca den ce. His toi re so cio lo gi que et phi lo sop hi que d’u ne ca -
té go rie de l’ex pe rien ce hu mai ne, Pa rís, Edi tions Si rey, 1984, pp. 170-171.
40. «Carl Sch mitt le yó asi mis mo el opus mag num del ita lia mo y men cio nó oca sio nal men te su teo ría
de los re si duos y las de ri va cio nes», Piet Tom mis sen, «Vil fre do Pa re to und…», op. cit., p. 387. A jui -
cio del es pe cia lis ta bel ga, Sch mitt nun ca ter mi nó de apre ciar co rrec ta men te la obra de Pa re to. Pa ra
da tos y de ta lles me no res de la re la ción de Carl Sch mitt con la obra de Pa re to con sul tar: Piet Tom -
mis sen, «Geh len-Pa re to-Sch mitt», H. Kla ges y H. Qua ritsch (Hg.), Zur geis tes wis sens chaf tli chen
Be deu tung Ar nold Geh lens, Ber lín, 1994, pp. 182-188.
41. «Pe ro si la teo ría del Es ta do, la cien cia del de re cho, el len gua je do mi nan te, se man tie nen fir mes
en la equi va len cia: “po lí ti co”-“es ta tal”, en tal ca so se lle ga a la con se cuen cia (inad mi si ble en el pla no
ló gi co, pe ro apa ren te men te ine vi ta ble en el prác ti co) de que to do aque llo que no es es ta tal, y por
con si guien te to do lo que es “so cial”, ¡no es “po lí ti co”! Es to co rres pon de en par te a un in ge nuo error
que pue de ser vir a to da una se rie de ilus tra cio nes par ti cu lar men te es cla re ce do ras de la doc tri na de
Wil fre do Pa re to so bre los re si duos y las de ri va cio nes […]; en par te, sin em bar go, cons ti tu ye tam -
bién, en es tre chí si ma co ne xión con aquel error, un me dio tác ti co bas tan te útil prác ti ca men te y muy
ren ta ble en la lu cha po lí ti ca in ter na con tra el es ta do exis ten te y el ti po de or de na mien to que pre sen -
ta.» Carl Sch mitt, Der Be griff des Po li tis chen, tex to de 1932, Ber lín, Dunc ker & Hum blot, 1963, p.
22, no ta 3.



El error de es tas de fi ni cio nes es que su po nen una es fe ra –lo so cial– co mo te -
rre no neu tro, pre cons ti tui do y opues to a lo po lí ti co. Tal con cep ción, do mi nan te
en el si glo XIX y pro pia aún del li be ra lis mo, su po ne por en de la exis ten cia de un
or den pre po lí ti co cuan do en rea li dad, con la re cí pro ca com pe ne tra ción de Es ta do
y so cie dad que ex hi be el si glo XX, que da de mos tra do que no hay es pa cios neu -
tra les en la vi da co mu ni ta ria. En la doc tri na de Carl Sch mitt, to do ám bi to o di -
men sión de la exis ten cia co lec ti va es po ten cial men te po lí ti co, en la me di da en
que no hay nin gu na exis ten cia co lec ti va que pue da sus traer se a la in ten si fi ca ción
del con flic to y a la con se cuen te ne ce si dad de una de ci sión so be ra na que de fi na
los cam pos a par tir de la dis tin ción en tre ami go y ene mi go (Freund-Feind). To da
de fi ni ción de la po lí ti ca que no con si de re es ta dis tin ción fun dan te, au tó no ma y
pri me ra, pue de ser con si de ra da po lí ti ca só lo en la me di da en que to do con cep to
tie ne, en úl ti ma ins tan cia, un sen ti do po lé mi co, pe ro no po drá cons ti tuir un cri -
te rio au tó no mo y vá li do en sí de lo po lí ti co. La doc tri na pa re tia na de los re si -
duos y de ri va cio nes pa re ce ser en ton ces, pa ra Sch mitt, un ejem plo de es tas
vi sio nes he te ró no mas y, por en de, erra das. En la óp ti ca de Sch mitt, el pro ble ma
de Pa re to re si de no só lo en que la po lí ti ca es ta ría de ter mi na da por una se rie de
in cli na cio nes y sen ti mien tos pree xis ten tes y cog nos ci bles en la es fe ra so cial, si no
tam bién en la mis ma pre ten sión de una cien cia po lí ti ca men te neu tral, ca paz de
ob ser var de sin te re sa da men te ta les fe nó me nos42. 
Sch mitt, en ton ces, juz ga la vi sión pa re tia na de la po lí ti ca co mo una con cep ción

he te ró no ma, es to es, una con cep ción se gún la cual lo po lí ti co se sos tie ne, ex pli ca
y fun da men ta en al go así co mo una es truc tu ra de pul sio nes bio ló gi cas o na tu ra -
les. Leí do Pa re to de es te mo do, re sul ta com pren si ble por qué ca rece de in te rés
pa ra el pen sa dor de la pri ma cía de lo po lí ti co. El én fa sis del po si ti vis mo o na tu -
ra lis mo pa re tia nos no le per mi ti rían a és te ver la di men sión exis ten cial pro pia de
lo po lí ti co. Más aún si con si de ra mos las di fi cul ta des de pen sar una fun da men ta -
ción tras cen den te de lo po lí ti co en Sch mitt, en ton ces no de be sor pren der que el
cien ti fi cis mo de Pa re to le pa rez ca un mal pun to de par ti da pa ra una di lu ci da ción
del con cep to de lo po lí ti co43. Pe ro es to sig ni fi ca que es te mis mo ca rác ter ra di cal
de su pro pio pun to de vis ta le im pi de a Sch mitt ver cier tas se me jan zas o afi ni da -
des con el pen sa mien to de Pa re to. 
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42. Co mo ve re mos in me dia ta men te, pa ra Her mann He ller no exis te dis tan cia en tre la con cep ción
pa re tia na de la po lí ti ca co mo la lu cha en tre fic cio nes so cial men te efi ca ces y la dis tin ción sch mit tia na
ami go-ene mi go. 
43. Es qui zás és ta la ra zón que ex pli ca la ase ve ra ción de Piet Tom mis sen, dis cí pu lo de Sch mitt y es -
tu dio so de Pa re to, se gún la cual Sch mitt nun ca ha bría pon de ra do co rrec ta men te el pen sa mien to de
Pa re to.



Ve re mos a con ti nua ción có mo Karl Mann heim y Her mann He ller, dos pen sa -
do res que se acer can a Sch mitt en cuan to al re co no ci mien to del pro ble ma de la
fun da men ta ción de lo po lí ti co, ve rán en la fi gu ra de Pa re to la ex pre sión mis ma
de la ne ga ción de to da le gi ti ma ción tras cen den te. Es tos dos in te lec tua les com -
par ten, sin em bar go, un re cha zo de la con clu sión que le atri bu yen a Pa re to, y
que igua la ría a Sch mitt. En tal sen ti do, pe ro no sin am bi güe da des, los dos en sa -
yan pers pec ti vas his to ri cis tas con las que in ten tan una crí ti ca del de ci sio nis mo o
del neo ma quia ve lis mo co mo pro duc tos de una cri sis epo cal cu ya ex pre sión po -
lí ti ca con cre ta es el fas cis mo. Pe ro, si mul tá nea men te, am bos au to res com par ten
tam bién una cier ta acep ta ción de la an tro po lo gía ne ga ti va que fun da men ta y ca -
rac te ri za el pen sa mien to de Sch mitt y de Pa re to. Aun que más evi den te en el ca -
so de He ller, am bos re ci ben, por úl ti mo, una fuer te in fluen cia de es tos dos
pen sa mien tos, cu yas pre sun tas con se cuen cias re cha zan con vio len cia. De ahí la
am bi güe dad con que se ex pre san al res pec to. 

La cri sis de las fun da men ta cio nes po lí ti cas 
en Karl Mann heim y Her mann He ller

Pa ra aque llos in te lec tua les que, en es te con tex to de cri sis in te lec tual y po lí ti ca,
man te nían una de fen sa mi li tan te del uni ver sa lis mo, ya sea a par tir de fun da men -
ta cio nes ra cio na lis tas y/o ius na tu ra lis tas, o des de el le ga do ilus tra do del mar xis -
mo, no ha bía du da so bre el lu gar que ocu pa Pa re to: pa ra ellos es el fi ló so fo de la
bar ba rie, el ideó lo go del fas cis mo, o el pen sa dor con tra rre vo lu cio na rio; en sín -
te sis, uno de los re fe ren tes –más o me nos re le van te– del cam po an ta gó ni co. En
con se cuen cia, su in te rés por Pa re to se cen tra en la mi sión de re fu tar lo.
Al pa sar re vis ta a las pos tu ras po lí ti co-in te lec tua les del pe río do en re la ción con

el rol efec ti vo ejer ci do por el pen sa mien to de Pa re to, se pro du ce, si se ob ser va
con aten ción, un ha llaz go sig ni fi ca ti vo. La lec tu ra más pro fun da, el de ba te más
de sa rro lla do y la in fluen cia in te lec tual efec ti va ma yor se en cuen tran en pen sa do -
res que, des de orí ge nes dis ci pli na rios di fe ren tes, com par ten una pos tu ra po lí ti -
co-teó ri ca y teó ri co-po lí ti ca pe cu liar y di fí cil fren te a la cri sis de la épo ca.
Uno de ellos es el ius pu bli cis ta Her mann He ller, el otro es Karl Mann heim, el

fun da dor de la lla ma da so cio lo gía del co no ci mien to44. Am bos in te lec tua les se
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44. Por de trás de los ras gos aná lo gos de sus res pec ti vos pro gra mas po lí ti co-in te lec tua les, He ller y
Mann heim pre sen tan una se rie de lla ma ti vas coin ci den cias bio grá fi cas. Am bos pro ce den de fa mi lias
ju días aco mo da das a la vi da bur gue sa ba jo la tu te la del Im pe rio Aus tro-Hún ga ro, cu yo fin am bos pre -
sen cia ron. Emi gra dos a Ale ma nia des pués de la pri me ra gue rra, am bos se in te gran en la vi da cul tu ral



com pro me ten con la ilus tra ción y con la de fen sa de las ame na za das ins ti tu cio nes
de mo crá ti co-par la men ta rias. Pe ro los dis tin gue el pe cu liar mo do en que am bos
en ca ran es te com pro mi so con sus idea les. No sin dra ma tis mo, es tos au to res asu -
men que el con flic to epo cal for ma par te de una cri sis es pi ri tual y po lí ti ca más
pro fun da, cu ya ra di ca li dad no per mi te ya ali near se po lí ti ca men te a par tir de fór -
mu las y pos tu la dos ana cró ni cos, que aún res pon den al dog ma tis mo muer to con
el si glo XIX. En otras pa la bras, una de fen sa de la tra di ción ilus tra da con tra el os -
cu ran tis mo y la bar ba rie só lo pue de ser lle va da a ca bo in te gran do, de sa fian do y
su pe ran do los cues tio na mien tos ra di ca les a las cer te zas dog má ti cas. El pen sa -
mien to de Pa re to cons ti tu ye así pa ra es tos dos au to res una re fe ren cia im por tan -
te: es a la vez un ad ver sa rio y una fuen te45. 

a) La so cio lo gía del co no ci mien to de Karl Mann heim

A fi nes de la dé ca da de 1920 se de sa rro lla en Ale ma nia una nue va dis ci pli na den -
tro de las cien cias so cia les que se rá co no ci da con el nom bre de so cio lo gía del co -
no ci mien to (Wis sens so zio lo gie). Te nien do en Max Sche ler a su ini cia dor, quien
con su teo ría de los Real fak to ren ins ta la el pro ble ma de la de ter mi na ción del sa -
ber res pec to de un sus tra to real o ma te rial, la so cio lo gía del co no ci mien to ga na -
rá un lu gar pro mi nen te y ge ne ra rá un am plio de ba te a par tir de los tra ba jos de
Karl Mann heim con su con cep ción de la so cio lo gía del co no ci mien to co mo la
«teo ría de la de ter mi na ción exis ten cial del co no ci mien to [“Leh re der Seins ver -
bun den heit des Wis sens”]»46.
Si bien la te má ti ca no es nue va, pues re to ma plan teos y ele men tos del mar xis -

mo, de Nietzs che, de We ber y de la tra di ción his to ri cis ta, su for mu la ción y las
ás pe ras po lé mi cas que de sa tó cris ta li zan dra má ti ca men te la si tua ción es pi ri tual
de los años pre vios al na cio nal so cia lis mo. Si con Sche ler la so cio lo gía del sa ber
to da vía se ins cri be en un in ten to de es ta ble cer una an tro po lo gía fi lo só fi ca orien -
ta da a su pe rar las di fi cul ta des en la fun da men ta ción de la au to no mía de lo es pi -
ri tual, con Mann heim pa re cen ra di ca li zar se los plan teos his to ri cis tas, re la ti vis tas
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y po lí ti ca de Wei mar don de se iden ti fi can y sim pa ti zan con las lí neas re for mis tas de la so cial de mo cra -
cia (en el ca so de He ller se tra ta de una afi lia ción y mi li tan cia ac ti va en el Par ti do So cial-De mó cra ta).
Fi nal men te, am bos per so na jes se en fren tan al exi lio lue go del as cen so del na cio nal so cia lis mo al po der. 
45. Pa ra una in ter pre ta ción del in flu jo del pen sa mien to pa re tia no en Karl Mann heim, cf. Gott fried
Ei ser mann, Wirts chaft und Ge sells chaft, Bon ner Bei trä ge zur So zio lo gie Bd.1, Stutt gart, 1964, cap.
«Ideo lo gie und Uto pie», pp. 148 y ss. y 166 y ss.
46. Una am plia re co pi la ción de los prin ci pa les tex tos del de ba te y una bue na con tex tua li za ción de
los ejes po lé mi cos de la dis cu sión pue den en con trar se en: Vol ker Me ja und Ni co Stehr (Hg.), Der
Streit um die Wis sens so zio lo gie, 2 ts., Frank furt (M), Suhr kamp, 1982; tam bién: Kurt Lenk (Hg.),
Ideo lo gie. Ideo lo gie kri tik und Wis sens so zio lo gie, Neu wied (Rhein), Luch ter hand, 1971.



y es cép ti cos que se per fi la ban des de la ge ne ra ción an te rior de Geis tes wis sens -
chaf tler ale ma nes.
Mann heim par te de un diag nós ti co de la épo ca co mo una cri sis del pen sa mien to

sin pre ce den tes en la his to ria de la hu ma ni dad. Las con di cio nes al ta men te di ná -
mi cas de la so cie dad con tem po rá nea de mo cra ti za da y las for mas que ha asu mi -
do la lu cha po lí ti ca mo der na –cu ya for ma ar que tí pi ca es la crí ti ca de la ideo lo gía
prac ti ca da por el so cia lis mo mar xis ta– han he cho evi den te la mul ti pli ci dad de vi -
sio nes po si bles y, en con se cuen cia, han ex hi bi do, co mo nun ca an tes, «la de ter -
mi na ción exis ten cial del pen sa mien to»47. En con se cuen cia, da da la «in se gu ri dad
vi tal» re sul tan te de la des truc ción de to do pen sa mien to que se pre ten da ab so lu -
to, la ta rea de la so cio lo gía con sis te en cap tu rar es ta «si tua ción de la con cien cia»
y, por me dio del con cep to de «ideo lo gía to tal», bus car so lu ción –en la for ma de
una «sín te sis di ná mi ca»– a la ele men tal pér di da de con fian za exis ten cial y de vo -
lun tad que afec tan a la vi da hu ma na en nues tro tiem po48.
Mann heim re co no ce bien que la im pli cación cen tral de es ta cri sis es po lí ti ca,

por ello, la pre gun ta cen tral a res pon der es la que re fie re a la po si bi li dad de una
cien cia po lí ti ca co mo forma de evi tar la lu cha en tre vi sio nes irre duc ti bles y re la -
ti vas. En con se cuen cia, la ta rea de la so cio lo gía del co no ci mien to es de sen tra ñar
la vin cu la ción o con di cio na li dad so cio-exis ten cial de los prin ci pa les es ti los de
pen sa mien to po lí ti co, par ti cu lar men te en lo que ha ce al mo do en que ca da uno
de ellos con ci be la re la ción en tre teo ría y pra xis. 
De los cin co ti pos o es ti los de pen sa mien to ana li za dos, Mann heim en cuen tra

que el fas cis ta, ade más de ser el más re cien te de to dos, se dis tin gue en un pun to
cru cial de to dos los de más. Más allá de sus di fe ren cias, con ser va do res, li be ra les
y so cia lis tas coin ci den en con ce bir la his to ria co mo una se rie de in te rre la cio nes
in te li gi bles. En cuan to a la re la ción en tre teo ría y prác ti ca, es to pre su po ne que
«to dos ellos com pren die ron la ac ti vi dad po lí ti ca co mo pro ce dien do so bre un
tras fon do his tó ri co, y to dos es tu vie ron de acuer do en que, en nues tra épo ca, si
ha de rea li zar se al gún pro pó si to po lí ti co, es ne ce sa rio orien tar se a la luz de la si -
tua ción to tal en la que uno se en cuen tra si tua do49.»
El fas cis mo, co mo apo teo sis de la ac ción di rec ta, co mo con cep ción del ac to

crea ti vo y sin ata du ras, eje cu ta do por una éli te, es una ne ga ción de cual quier in -
ter pre ta ción de la his to ria. En es ta con cep ción, de la que So rel y Pa re to se rían
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47. Karl Mann heim, Ideo logy and Uto pia, Lon don, Rou tled ge & Ke gan Paul, 1997, pp. 5 y 34-37.
Es ta edi ción in gle sa co rres pon de a una am plia ción del au tor pu bli ca da en 1936 de la ver sión ale ma na
ori gi nal: Ideo lo gie und Uto pie, Bonn, F. Co hen, 1929.
48. Ibid., pp. 235-236; Karl Mann heim, «Zur Pro ble ma tik der So zio lo gie in Deutsch land» (1929), V.
Me ja y N. Stehr, op. cit., pp. 429-432.
49. Ideo logy and Uto pia, p. 121.



los pre cur so res in te lec tua les, la his to ria que da re du ci da a una cons truc ción fic ti -
cia, a un mi to po lí ti ca men te ins tru men ta li za do y ac tua do por los lí de res50.
Es ta pér di da del sen ti do de la his to ria y su re duc ción a mi to po lí ti co se ría una

con se cuen cia del es cep ti cis mo pa re tia no fren te a cual quier pe cu lia ri dad his tó ri -
ca. En él, to do co no ci mien to cien tí fi co que da li mi ta do a una me cá ni ca so cial for -
mal abo ca da al es tu dio de las re gu la ri da des y cons tan tes an tro po ló gi cas. Se gún
Mann heim, en ton ces, el co no ci mien to teó ri co po si ble de la po lí ti ca en la vi sión
pa re tia na se re du ce a un sa ber so bre la me cá ni ca y psi co lo gía so cia les cu ya tra -
duc ción prác ti ca cons ti tu ye una pu ra téc ni ca pa ra la ma ni pu la ción de ma sas51. 
Pa ra Mann heim, la so cio lo gía del co no ci mien to per mi te en ten der con fa ci li dad

que es te mo do de pen sa mien to res pon de a «la ne ce si dad que tie ne la bur gue sía
con tem po rá nea de bus car le yes ge ne ra les». La ne ga ción de un plan en la his to ria
es re la ti va a la per cep ción de una cla se so cial que ya no tie ne na da que es pe rar de
la mis ma: «Cuan tos más idea les bur gue ses y sus co rres pon dien tes vi sio nes de la
his to ria fue ron en par te rea li za dos y en par te de sin te gra dos por la de si lu sión a
tra vés del as cen so al po der de la bur gue sía, más se re co no ció, sin con tem pla ción
al gu na por la ubi cui dad his tó ri ca de los he chos, a es te cál cu lo ra cio nal co mo la
úni ca for ma de co no ci mien to po lí ti co»52.
El con tex to que es pe ci fi ca la gé ne sis de es tos mo dos de pen sa mien to es el de

pe río dos de cri sis agu das en que los me dios tra di cio na les de la lu cha de cla se
mues tran in su fi cien cias y se pro du ce una dis tor sión en las re la cio nes cla sis tas
con una con se cuen te con fu sión de con cien cia y de orien ta cio nes gru pa les. En
es te sue lo tien den a flo re cer es tos ac ti vis mos irra cio na lis tas en gru pos de in te lec -
tua les so cial men te de sen rai za dos. Es ta fal ta de per te nen cia or gá ni ca im pli ca la
fal ta de sen si bi li dad y el de sin te rés po lí ti co res pec to del man te ni mien to o al te ra -
ción de la es truc tu ra so cial. Ello ex pli ca la per cep ción de la his to ria en tér mi nos
de una me ra cir cu la ción de éli tes53.Mann heim ad mi te la rea li dad del sus tra to de lo
irra cio nal y pul sio nal que des de ca te go rías his tó ri cas per ma ne ce ina pre hen si ble,
pe ro, in ver sa men te, le im pu ta a es te na tu ra lis mo la pér di da de vis ta del igual men -
te real pro ce so his tó ri co-dia léc ti co del pen sa mien to54. 
Es tos con di cio nan tes per cep tua les no se li mi tan, sin em bar go, a un blo que po -

lí ti co, se ex tien den a una con cien cia ge ne ra cio nal. Pa ra dó ji ca men te, el es ta dio
his tó ri co de au to con cien cia im pli ca pa ra Mann heim un pre do mi nio de es ta ac ti tud
re la ti vis ta y es cép ti ca, de sen mas ca ra do ra de to da ideo lo gía y de to da uto pía, es to
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50. Ibid., p. 122.
51. Ibid., p. 123.
52. Ibid., p. 125.
53. Ibid., pp. 126-127.
54. Ibid., p. 128.



es, de to da for ma de na rra ti vi dad his tó ri ca. La crí ti ca de la ideo lo gía mar xis ta
pri me ro, y, des pués, la ex ten sión de to do con te ni do tras cen den te a la in mu ta ble
es truc tu ra pul sio nal hu ma na, tal co mo fue for mu la da por Freud y Pa re to, han
lle va do a una «com ple ta des truc ción de to do ele men to es pi ri tual».55

Así, la pers pec ti va que se ha bía ori gi na do en cír cu los put chis tas –co mo en el ca -
so de So rel–, o en in te lec tua les or gá ni ca men te des vin cu la dos –co mo se ría el ca so
de Pa re to–, se trans for ma en la si tua ción es pi ri tual de la ge ne ra ción pre sen te. A
su vez, en su uso del con cep to de ideo lo gía to tal, que re mi te to do con te ni do de
con cien cia a mo ti va cio nes ocul tas, Mann heim re pro du ce, en for ma to y ca te go rías
so cio ló gi cos, la pro pia si tua ción es pi ri tual diag nos ti ca da56.
De es te mo do, Mann heim am plía el le ga do de la Ideo lo gie kri tik mar xis ta con

los uni ver sos de re fle xión pro ve nien tes de Nietzs che, So rel, Berg son, Ja mes y
Pa re to. Es ta am plia ción, en for ma de ra di ca li za ción, so ca va la pre ten sión de uni -
ver sa li dad que to da vía se sos te nía en Marx, pues Mann heim ex tien de el cues tio -
na mien to de la «de ter mi na ción si tua cio nal» al pro pio ob ser va dor. Pe ro, y és te es
ob via men te el pun to no dal de las con tro ver sias de sa ta das, el au tor sos tie ne que
es ta au toe va lua ción no su po ne una caí da en el re la ti vis mo. El Leit mo tiv de to da
su obra se re su me en la pre gun ta ini cial acer ca de la po si bi li dad de una cien cia de
la po lí ti ca. La in ten ción del au tor es res pon der afir ma ti va men te y pa ra ello re cu rre
a una con fu sa pa ra fer na lia de ar gu men tos y digre sio nes de or den so cio ló gi co,
epis te mo ló gi co y, a su pe sar, me ta fí si co. 
El de sen mas ca ra mien to de to do sis te ma o es ti lo de pen sa mien to co mo vin cu la -

do a una si tua ción so cial-his tó ri ca con tin gen te no de ri va ría –in sis te el au tor– en
el re la ti vis mo si no que po si bi li ta ría un nue vo «mé to do de pen sa mien to», que él
lla ma «re la cio nis mo di ná mi co». El por ta dor na tu ral de es te mé to do se ría la ca pa
de in te lec tua les emer gen te de la so cie dad mo der na que, da da su des vin cu la ción
ma te rial res pec to de in te re ses so cia les, pue de ser en ten di da co mo una «in te lec tua -
li dad flo tan te» (freisch we ben de In te lli genz). Es ta ca pa ten dría la ta rea de po ner
en pers pec ti va to das las vi sio nes so cial men te vin cu la das en un pen sa mien to sin -
té ti co, di ná mi co y dia léc ti co. Pa ra jus ti fi car es ta po si bi li dad, Mann heim afir ma
que la so cio lo gía del co no ci mien to de be asu mir una po si ción pree mi nen te fren te
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55. Ibid., pp. 229-230.
56. Un re pro che que se le ha ce a Mann heim es jus ta men te el es tar pro vo can do aque llo que diag nos -
ti ca por me dio de la exa ge ra ción neu ró ti ca de tra zos apo ca líp ti cos. Es te «Pat hos der Le bens ver le gen -
heit», es te sen ti mien to de pér di da o des qui cia mien to del sen ti do de la vi da, se ría una ex pre sión del
ni hi lis mo pro pio de la «con cien cia en las ca pas de sam pa ra das de in te lec tua les mo der nos», Ernst
Ro bert Cur tius, «So zio lo gie – und ih re Gren zen», V. Me ja y N. Stehr, op. cit., pp. 417-426, cf. pp.
418-419 (ori gi nal en: Neue Sch wei zer Runds chau, 22, oc tu bre de 1930). Es sig ni fi ca ti vo que és ta sea
jus ta men te la pers pec ti va cog ni ti va que Mann heim le ads cri be a Pa re to.



a la epis te mo lo gía, da da su his tó ri ca re cep ti vi dad pa ra com pren der pre gun tas
exis ten cia les. Pa ra le la men te, re cu rre, con el afán de re for zar es te pri vi le gio de
«opor tu ni dad cog ni ti va», a una idea lar va da del de ve nir his tó ri co de la con cien -
cia, que tie ne cla ras re mi nis cen cias he ge lia nas. 
Muy a pe sar de sus in ten tos de re crear un pen sa mien to su pe ra dor in for ma do

en una suer te de mul ti pers pec ti vis mo, Mann heim re fle ja la si tua ción de cri sis po -
lí ti co-in te lec tual de Wei mar. En su in ten to de su pe ra ción de la cri sis se de la ta co -
mo un ex po nen te de la mis ma. Co mo sos tie ne Stuart Hug hes: «En el bor de del
pre ci pi cio, el más per cep ti vo de los in te lec tua les ale ma nes ha bía al can za do una
in ten si dad de con cien cia que re cor da ba la re pu ta da cla ri vi den cia de los ago ni -
zan tes»57. To da es ta con cien cia trá gi ca se re su me en las si guien tes pa la bras de
Ideo lo gie und Uto pie: «¿Có mo pue de el ser hu ma no, en una épo ca en que el pro -
ble ma de la ideo lo gía […] se plan tea en for ma ra di cal y has ta el fon do, si quie ra
aún pen sar y vi vir?» 58. 
Vis to re tros pec ti va men te, el pe so de es tas pa la bras ha opa ca do su de ses pe ra do

in ten to de su pe rar la ac ti tud del in te lec tual de sen can ta do y pres cin den te de to do
com pro mi so prác ti co, que el au tor ob ser va en We ber y en Pa re to59. Pe ro es ta mis -
ma pre gun ta mues tra có mo Mann heim ter mi na por re co no cer, aná lo ga men te a
Pa re to, la ten sión, en el pla no an tro po ló gi co, que de ri va de un es cep ti cis mo ra -
di ca li za do. Si Pa re to no va ci la en acep tar que tal con di ción lí mi te de la con cien -
cia hu ma na se ree qui li bra, tar de o tem pra no, con la emer gen cia de nue vos
ab so lu tos po lí ti ca men te en car na dos en mi tos o con te ni dos no-ló gi cos, in di ca ti -
vos de un mo vi mien to os ci la to rio; Mann heim, por su par te, in ten ta ca mi nos de
sos la yo a par tir de una com pli ca da in sis ten cia en el pri ma do de la his to ri ci dad
por so bre la na tu ra li dad de la cri sis. En con cor dan cia con su sim pa tía so cial de -
mó cra ta, no ca be du da de que Mann heim es tá in ten tan do una de fen sa del ilu mi -
nis mo. Pe ro es ta de fen sa par te de la pre mi sa de la ne ce si dad de in cor po rar
jus ta men te ele men tos del pen sa mien to que ame na za su pro pia po si bi li dad60.
El im pac to que pro du jo Ideo lo gie und Uto pie se de be pro ba ble men te a es tas

pa ra do jas irre suel tas y a las am bi güe da des que con tie ne en tan to pro gra ma po lí -
ti co-in te lec tual61. La pro fu sión de po lé mi cas que sus ci tó el tra ba jo de Mann heim
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57. H. S. Hug hes, op . cit., p. 421.
58. Ci ta do de Lenk, op. cit., p. 53. 
59. Ideo logy and Uto pia, p. 233.
60. H. S. Hug hes, op. cit., pp. 420-421.
61. Si bien las prin ci pa les reac cio nes se sus ci ta rían a par tir de la pu bli ca ción de su li bro, el pri mer an -
ti ci po de la po lé mi ca tu vo lu gar en el mar co de un con gre so de so cio lo gía lle va do a ca bo en Zu rich
en 1928 y en la que par ti ci pa ron per so na jes co mo Al fred We ber, Nor bert Elias, Wer ner Som bart y
Hans Jo nas. Al res pec to véa se V. Me ja y N. Stehr (eds.), op. cit., t. 1.



en el mo men to de su apa ri ción ha ce que re sul te di fí cil una sín te sis de la aco gi da
que tu vo. Los ata ques pro vi nie ron de las po si cio nes in te lec tua les más di ver sas.
Así, por ejem plo, en el cam po con ser va dor se pue de en con trar a quie nes lo acu -
san de ser una va rian te del vie jo ni hi lis mo eu ro peo, que ame na za con ge ne rar la
di so lu ción so cial que diag nos ti ca y que ha ce pe li grar los idea les de la ju ven tud
ale ma na62; pe ro no fal tan las po si cio nes que lo fes te jan co mo una su pe ra ción del
ana cró ni co pen sa mien to cien ti fi cis ta de la bur gue sía, re sal tan do el as pec to vi ta -
lis ta y di ná mi co de sus ideas63. La re la ción de Mann heim con el pen sa mien to de
Marx fue una de las prin ci pa les cues tio nes del de ba te. Fue ra del cam po mar xis -
ta la so cio lo gía del co no ci mien to de Mann heim ge ne ró en mu chos la sos pe cha
de ser una for ma bur gue sa de mar xis mo o de cons ti tuir una ver sión di lui da, en
ro pa je so cio ló gi co, del ma te ria lis mo his tó ri co. Des de el mar xis mo, en cam bio, se
es cu chan acu sa cio nes de irra cio na lis mo, de sus traer a la his to ria su de ve nir y al
pro le ta ria do su lu gar de su je to por ta dor de la con cien cia his tó ri ca64. Des de la fi -
lo so fía se le cues tio na la pre ten sión de sus ti tuir la teo ría del co no ci mien to y de
mi nar la le gi ti mi dad de la in da ga ción fi lo só fi ca mis ma65.
Sin em bar go, los po los en tre los que re caen las crí ti cas a la so cio lo gía del co -

no ci mien to son cla ros: de un la do se la acu sa de so cio lo gis mo co rro si vo que, al re -
mi tir to do pen sa mien to a una po si ción so cial, ame na za to da bús que da de la
ver dad; del otro, se la til da de pos tu lar, en su in ten to de sal var la pa ra do ja re la -
ti vis ta, una me ta fí si ca en su vi sión de la Kul tursynt he se. 
En el mar co de es tas po lé mi cas, el nom bre de Pa re to cons ti tu ye una re fe ren cia

im por tan te cuan do se dis cu te en tér mi nos de la am bi güe dad en tre na tu ra lis mo e
his to ri cis mo ín si ta en la so cio lo gía del co no ci mien to. La con cep ción pa re tia na
de las ideo lo gías es uti li za da por unos pa ra ata car la me ta fí si ca his to ri cis ta de
Mann heim y, por otros, con opues to fin, pa ra aso ciar ne ga ti va men te las con se -
cuen cias de la ra di ca li za ción del uso mann hei mia no del con cep to de ideo lo gía
con el tam bién co rro si vo pen sa mien to de Pa re to.
En otras pa la bras, en es tos dos ex tre mos her me néu ti cos es in te re san te ob ser -

var el lu gar en que se si túa a Pa re to res pec to de Mann heim; si en un ca so se con -
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62. Ernst Ro bert Cur tius, op. cit.
63. Horst Grü ne berg, «Das En de der Wis sens chaft?», en V. Me ja y N. Stehr, op. cit., pp. 616-633
(ori gi nal en Die Tat, No. 8, no viem bre de 1929). Más arri ba ya ha bía mos he cho re fe ren cia a la re cep -
ción po si ti va de Mann heim en tre los in te gran tes de Die Tat. 
64. Al res pec to con sul tar los ar tí cu los de Sieg fried Marck, Paul Ti llich, H. Mar cu se, M. Hork hei mer,
Ernst Le wal ter y Ot to Neu rath pu bli ca dos en V. Me ja y N. Stehr (Hg.), op. cit. Pa ra la im pu ta ción
de mar xis mo trans fi gu ra do véa se tam bién Ray mond Aron, Die deuts che So zio lo gie der Ge gen wart,
Stutt gart, Al fred Krö ner Ver lag, 1965, pp. 70-89.
65. Cf. Han nah Arendt, «Phi lo sop hie und So zio lo gie», V. Me ja y N. Stehr (Hg.), op. cit., pp. 515-532.



fron ta el na tu ra lis mo an ti me ta fí si co de la Ideo lo gien leh re pa re tia na con la me ta -
fí si ca de la his to ria en que rein ci de Mann heim, en el otro se en fa ti za la igua la ción
–a pe sar de los re pa ros– de la vi sión de Mann heim a una teo ría de los ins tin tos y
afec tos de cor te pa re tia no-nietzs chea na. 
Ex po nen te de la pri me ra in ter pre ta ción es un ar tí cu lo de Heinz Ot to Zie gler66.

An tes de la apa ri ción de Ideo lo gie und Uto pie, es te au tor iden ti fi ca en la vi sión
de Karl Mann heim los ras gos que la em pa ren tan con la fi lo so fía de la his to ria de
tra di ción ale ma na. Es ta tra di ción, ini cia da por la in mer sión he ge lia na de lo ab -
so lu to en el pro ce so his tó ri co (el Welt wer den del es pí ri tu), con ti núa, des po ja da
de los ele men tos ra cio na lis tas y cen tra da en la idea de la irre pe ti bi li dad de la his -
to ria, en la tra di ción his to ri cis ta y en cuen tra en Mann heim a su «re pre sen tan te
más pu ro y di fe ren cia do»67. Se gún Zie gler, Mann heim no só lo re du ce to do pen -
sa mien to y es pí ri tu a un ser his tó ri ca men te de ter mi na do, si no que –y és te es el
pun to de ci si vo– di na mi za a es te ser en un «de ve nir om nia bar ca dor», úni co e in -
com pa ra ble, en que es te ser se rea li za.
La ob je ción de Zie gler a es ta con cep ción re si de en que im pi de la crí ti ca del

acon te cer his tó ri co des de una es fe ra teó ri co-tras cen den tal e im po si bi li ta el aná -
li sis em pí ri co de los ele men tos ge ne ra les de la na tu ra le za hu ma na y, en con se -
cuen cia, no per mi te en con trar pa tro nes tí pi cos y cons tan tes ob ser va bles des de
una teo ría de los ins tin tos o afec tos. El con flic to es, en úl ti ma ins tan cia, un con -
flic to acer ca del mo do de con ce bir la so cio lo gía. La so cio lo gía his tó ri ca que se
des pren de de la pro pues ta de Mann heim, en la que lo his tó ri co-in di vi dual se
cons ti tu ye co mo rea li dad úl ti ma, con tra di ce el pro pó si to es pe cí fi co mis mo de la
so cio lo gía co mo bús que da de es truc tu ras tí pi cas y ge ne ra les 68.
Zie gler cree que en Mann heim, a di fe ren cia de Sche ler, la so cio lo gía co rre el

pe li gro de per der se en otra ab so lu ti za ción de la his to ria que ha ce pe li grar una re -
fe ren cia li dad ex ter na co mo pun to de aga rre de la crí ti ca, da do que só lo pue de re -
mi tir el es pí ri tu a sí mis mo (Geist auf Geist)69. La se cu la ri za ción del pen sa mien to
oc ci den tal im po si bi li ta re tro traer un re fe ren te trans his tó ri co des de la es fe ra re li -
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66. Heinz Ot to Zie gler, «Ideo lo gien leh re», V. Me ja y N. Stehr (Hg.), op. cit., pp. 232-250 (ori gi nal
en Ar chiv für So zial wis sens chaft und So zial po li tik, 1927, 57, 3). Cu rio sa men te, a la ree di ción se le
han cer ce na do al gu nas pá gi nas en que el au tor ex po ne los con cep tos bá si cos de la teo ría pa re tia na de
la ideo lo gía.
67. Ibid., p. 237.
68. Ibid., p. 238.
69. En Ideo lo gie und Uto pie, Mann heim con tes ta a Zie gler: «Es te au tor em pren de, des de el pun to de
vis ta de Pa re to, So rel, etc., la de mo li ción del “mi to de la his to ria”. Nie ga que la his to ria con ten ga al -
gu na co he ren cia dis cer ni ble y se ña la va rias co rrien tes de pen sa mien to con tem po rá neo que tam bién
afir man es ta apro xi ma ción ahis tó ri ca, y a mo do de des ca li fi ca ción, agre ga: “Mus so li ni ex pre só el
mis mo pen sa mien to en for ma re tó ri co-po lí ti ca”…», Ideo logy and Uto pia, p. 122, no ta. 



gio sa, por en de, a la so cio lo gía só lo le que da la po si bi li dad de afe rrar se al na tu -
ra lis mo co mo ins tan cia tras cen den tal70. So lo así se pue de ela bo rar una Ideo lo -
gien leh re que se li bre de la au to rre fe ren cia li dad de la «fe en la his to ria»
tí pi ca men te ale ma na. Es ta ta rea su po ne ali near se teó ri ca men te fue ra de la tra di -
ción his to ri cis ta: «En Nietzs che co mo en Pa re to en con tra mos re pre sen ta da es ta
se gun da con cep ción de la teo ría de las ideo lo gías. En lu gar del de ve nir apa re ce
aquí la teo ría es tá ti ca de la cir cu la ción, del eter no re tor no. Si el his to ri cis mo en -
fo ca la re le van cia de la idea li dad par ti cu lar, en es tos pen sa do res, en cam bio, se
ras trean las idén ti cas cons tan tes del acon te cer hu ma no»71.
Y co mo es só lo por es te ca mi no de bús que da de las de ter mi na cio nes ge ne ra les

que se pue de al can zar la me ta de una crí ti ca cien tí fi ca de las ideo lo gías, Zie gler
–a pe sar de su crí ti ca a la pro pen sión his to ri zan te– le re co no ce a la so cio lo gía del
co no ci mien to de Mann heim un avan ce en es te sen ti do: «En tan to am plía ca te go -
rías del mar xis mo, la teo ría de las ideo lo gías pa re ce po ner se es ta ta rea, que en los
paí ses de oc ci den te hi zo es cue la con vier tien do los plan teos de Pa re to en el pro -
ble ma cen tral de la teo ría so cial, tam bién en la Ale ma nia de hoy»72.
Lo que Zie gler fes te ja co mo un pa so po si ti vo es sen ti do por otros co mo un pa -

so ha cia los pe li gros del re la ti vis mo y el ag nos ti cis mo. Pa ra Hans Barth, la so -
cio lo gía del co no ci mien to de Karl Mann heim es he re de ra de la dis tin ción
mar xis ta en tre es truc tu ra y su pe res truc tu ra73. Pe ro en la me di da en que Mann -
heim am plía la de ter mi na ción de los con te ni dos de con cien cia a la to ta li dad de
las con di cio nes exis ten cia les, es tá re nun cian do a la po si bi li dad de un co no ci -
mien to ver da de ro, que pa ra el mar xis mo aún per si te en la cien cia ca paz de sus -
traer se a los in te re ses y de ter mi na cio nes de cla se. Esa ex ten sión del con cep to de
ideo lo gía de ri va irre me dia ble men te en la ilu so rie dad de to do con te ni do cog ni ti -
vo e ins ta la la dis ci pli na pro fe sa da por Mann heim en la tra di ción de Nietzs che y
Pa re to, pa ra la cual to da pre ten sión de ver dad no es más que la ex pre sión de la
vo lun tad de po der74. «La so cio lo gía del co no ci mien to de ri va con Mann heim en
una “com ple ta des truc ción de to dos los ele men tos es pi ri tua les”. Sig ni fi ca la “re -
la ti vi za ción de los as pec tos tras cen den tes del ser a la eter na for ma de la es truc -
tu ra de ins tin tos”. Mann heim aban do na la idea de una es fe ra de la ver dad en sí
en tan to hi pó te sis per tur ba to ria e in jus ti fi ca ble».75
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70. H Zie gler, «Ideo lo gien leh re», op. cit., pp. 240-243.
71. Ibid., p. 243.
72. Ibid., p. 248.
73. Hans Barth, «Geist und Ge sells chaft», V. Me ja und N. Stehr (Hg.), op. cit., pp. 663-680 (ori gi nal
en Neue Sch wei zer Runds chau, Neue Fol ge, 1934, I).
74. Ibid., pp. 668-672.
75. Ibid., p. 673.



Pe se a la pre ten sión de su au tor de cons ti tuir la for ma mo der na de co no ci mien to
de sí (Selbs ter kennt nis), la ten den cia in ter na de la so cio lo gía del co no ci mien to
apun ta a la des truc ción del pat hos de la ver dad en que se re co no ce to da fi lo so fía.
Es ta ne ga ción de una es fe ra de ver dad oje ti va, y la re duc ción de to da con duc ta a
me ra ma ni fes ta ción de los im pul sos no ra cio na les, tie ne –así Barth– una se rie de
im pli ca cio nes: «Sig ni fi ca acep tar, con Pa re to, Sche ler y Mann heim, que to do el
mo vi mien to de la his to ria, la vi da del in di vi duo y la per sis ten cia de la co mu ni dad
es tán ori gi na ria y com ple ta men te con di cio na dos por las fuer zas pul sio na les. En
su obra tar día Sche ler am bi cio na ba com ple tar una teo ría de los ins tin tos. Pa re to
in ten tó dar una teo ría se me jan te con su ex po si ción de los re si dui. Mann heim re -
mi te a la teo ría de los ins tin tos de Sig mund Freud. En si mi li tud con Nietzs che,
Pa re to no ve en la his to ria otra co sa que un eter no re tor no de lo mis mo. La his -
to ria es una cir co la zio ne de gli eli ti [sic]. Es un ce men te rio de aris to cra cias»76.
El sen ti do úl ti mo de to do acon te cer se re su me, en con se cuen cia, en una lu cha

por el po der. Iró ni ca men te, Barth in ter pre ta a Mann heim del mis mo mo do co -
mo és te in ter pre ta ra a Pa re to: ne gar to da po si bi li dad al es pí ri tu de es ca par a es -
ta ló gi ca es pro pio del con ser va du ris mo po lí ti co de aque llos gru pos so cia les que
ya no es pe ran na da de la his to ria. 

b) Fas cis mo y cri sis eu ro pea en Her mann He ller

En ana lo gía con Karl Mann heim, el pen sa mien to po lí ti co de Her mann He ller
tie ne co mo pun to de par ti da la cons ta ta ción y diag nós ti co de la cri sis po lí ti co-
es pi ri tual que atra vie sa a Eu ro pa77. El Es ta do de mo crá ti co de ma sas se ca rac te ri -
za por una dis pa ri dad eco nó mi ca y es pi ri tual tal, que una co mu ni dad de va lo res,
in dis pen sa ble pa ra la cons ti tu ción de to da uni dad po lí ti ca, se en cuen tra se ria -
men te ame na za da78.
Las fun da men ta cio nes po lí ti cas, que en la tra di ción oc ci den tal se rea li za ban a

tra vés de la teo lo gía pri me ro y del ius na tu ra lis mo des pués, em pie zan a per der su
fuer za dog má ti ca en el mo men to en que se des cu bre la re la ti vi dad his tó ri ca de
es tas ab so lu ti za cio nes: «La creen cia del De re cho Na tu ral ra cio nal en un “or den
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76. Ibid., pp. 675-676.
77. En un sen ti do más am plio, la idea de cri sis es pi ri tual eu ro pea cons ti tu ye un tó pi co de épo ca pre -
sen te en pen sa do res tan di sí mi les co mo Jas pers, Hui zin ga, Ben da y Or te ga y Gas set.
78. Her mann He ller, «Eu ro pa und der Fas cis mus», en idem., Ge sam mel te Sch rif ten, Bd. II, Tü bin gen,
Mohr, 1992, pp. 463-609, cf. pp. 467-468. Es te tex to apa re ció ori gi nal men te co mo li bro en el año 1929
edi ta do por la edi to rial De Gruy ter en Ber lín. Exis te una de fi cien te edi ción cas te lla na: Her mann
He ller, Es cri tos po lí ti cos, Ma drid, Alian za, 1985, tra duc ción de Sal va dor Gó mez de Ar te che. Da da
es ta de fi cien cia, las ci tas pro vie nen de una tra duc ción pro pia del ori gi nal.



na tu ral” de va li dez uni ver sal se ha vis to ame na za da y, fi nal men te, des trui da en el
mo men to en que, ana li za dos los con te ni dos con cre tos del De re cho Na tu ral, que
se pre ten día ab so lu to, se vio que eran ex pre sión de la si tua ción his tó ri co-po lí ti ca
de in te re ses de cier tos gru pos hu ma nos, en los si glos XVII y XVIII, es pe cial men te
de la bur gue sía, cu ya po ten cia, tan to eco nó mi ca co mo po lí ti ca, iba en as cen so»79.
En tra do el si glo XIX, es ta ten den cia de vie ne en un pen sa mien to na tu ra lis ta que

pre ten de aún sal var de la sub je ti vi dad y la me ta fí si ca a una idea de ra cio na li dad.
Pe ro es ta an sia por ex pli car el fun cio na mien to del mun do me dian te le yes ge ne -
ra les y uni ver sa les im pli ca la acep ta ción in cons cien te de una me ta fí si ca que re -
du ce lo real men te exis ten te al pla no de lo na tu ral o in fra hu ma no. El mo nis mo
na tu ra lis ta pa ga por en de un pre cio ca ro por su pre ten sión de ob je ti vi dad ab so -
lu ta en tan to com por ta la de sus tan cia li za ción de to do con te ni do sim bó li co. Es -
te va cia mien to de con te ni dos con cre tos se com ple ta cuan do mo ra li dad, re li gión,
po lí ti ca y to do otro pro duc to es pi ri tual es lle va do a cau sas y le ga li da des cie gas e
irra cio na les que só lo res pon den a un acon te cer na tu ral. 
A prin ci pios del si glo XX, es ta ten den cia del pen sa mien to ha lle ga do a un pun to

crí ti co en que su pro pia pre ten sión de ob je ti vi dad que da au to rre fu ta da. Es te sui -
ci dio o au to rre la ti vi za ción cris ta li zó –así He ller– en el pen sa mien to pa re tia no:
«Es ta úl ti ma des com po si ción de to dos los con te ni dos po lí ti cos fue com ple ta da
por la agu da crí ti ca de las ideo lo gías de Vil fre do Pa re to». He ller atri bu ye así a la
so cio lo gía po lí ti ca pa re tia na cons ti tuir el mo men to en que el na tu ra lis mo po si ti -
vis ta se sui ci da al de du cir se de él la pér di da de con fian za en la efi ca cia de la ra zón
y la des truc ción de la cien cia co mo ins tru men to del pro gre so so cial e his tó ri co80. 
El em pi ris mo ex tre mo de Pa re to co rre pa ra le lo a su des crei mien to en cuan to a

los al can ces de la ra zón co mo fuen te y prin ci pio de la vi da hu ma na y ter mi na en
la des truc ción de to da po si bi li dad de co no ci mien to ob je ti vo. En el pla no po lí ti co
es to sig ni fi ca que ya no exis te po si bi li dad de fun da men tar ra cio nal men te nin gún
prin ci pio: «La teo ría de las ideo lo gías de Pa re to, que mar ca el pun to en la idea ra -
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79. Her mann He ller, Teo ría del Es ta do, Mé xi co, FCE, 1992, p. 21.
80. Eu ro pa und der Fas cis mus, op. cit., pp. 477-478. Allí lee mos: «Tam bién Pa re to se ha bía pro pues to
“ras trear, pu ra y sim ple men te, las re gu la ri da des que pre sen tan los fe nó me nos, es de cir, sus le yes”, y la
so cio lo gía es pa ra él una cien cia na tu ral ex pe ri men tal, “co mo la quí mi ca, la fí si ca”, et c. Pe ro a es te po -
si ti vis mo se le ha que bra do la es pi na dor sal. Pa re to no es ya en mo do al gu no un lo gi cis ta, no cree ya
en la efi ca cia de la ra zón en la so cie dad y en la his to ria, por el con tra rio, des tru ye la úl ti ma creen cia de
es ta épo ca, la fe en la cien cia y en el de sa rro llo de la so cie dad. Des pués de Pa re to la le ga li dad de lo so -
cial que da des pro vis ta de su ca rác ter ab so lu to y le res ta úni ca men te el es ta tu to de una hi pó te sis siem -
pre su je ta a la ve ri fi ca ción por la ex pe rien cia. La ba se real de la so cie dad es tá cons ti tui da por un re si duo
cons tan te en su con jun to, que re pre sen ta, por tan to, un com ple jo irra cio nal de de seos, in te re ses y re -
pre sen ta cio nes. So bre es te ci mien to real se le van ta el edi fi cio va ria ble for ma do por de ri va cio nes que se
ex pre san co mo teo rías pseu do ló gi cas e ilu so rias, por ideas, me ta fí si cas y re li gio nes». 



cio nal de la ley, se da el gol pe de gra cia y se ani qui la a sí mis ma, con du ce for zo -
sa men te, en lo po lí ti co, a la de si lu sión más ra di cal ima gi na ble. No so la men te las
uto pías, si no tam bién los pro gra mas po lí ti cos, ca da ima gen y ca da pro pó si to pier -
den to tal men te su sen ti do, si no se en tien den me ra men te co mo me ros me dios téc -
ni cos de apli ca ción de la vio len cia. Si to da con cien cia no es más que la más ca ra
que en cu bre un ser irra cio nal, en ton ces to da pre ten sión de au to ri dad ideal men te
fun da da, to da jus ti fi ca ción mo ral del Es ta do exis te úni ca men te pa ra los ne cios. El
de si lu sio na do sa be que cual quier co mu ni dad de va lo res en tre gru pos o cla ses po -
lí ti cas o en tre los mis mos in di vi duos no es más que un au toen ga ño de ri va do, y
pa ra él, la ca te go ría po lí ti ca es pe cí fi ca, de ter mi nan te tam bién en la po lí ti ca in te -
rior, de be li mi tar se a la ca te go ría es pe cí fi ca men te po lí ti ca de la dis tin ción ami go-
ene mi go; a su con cep to de ene mi go de be per te ne cer tam bién la even tua li dad real
de la lu cha, y ami go, ene mi go y lu cha de ben ob te ner su sen ti do ge nui no “es pe -
cial men te por es tar li ga das a la po si bi li dad real de la muer te fí si ca”»81. 
La re fe ren cia al fi nal de es te pá rra fo a Carl Sch mitt no es for tui ta. Pa ra He ller

hay una con ver gen cia exis ten cial y po lí ti ca en pen sa do res co mo Pa re to, So rel, Sch -
mitt o Spen gler. To dos ellos son re pre sen tan tes de un neo ma quia ve lis mo que su -
bli ma la de si lu sión res pec to de la bur gue sía, del so cia lis mo o del ca to li cis mo.
To dos com par ten una mis ma doc tri na del po der des nu do y sin un sen ti do tras cen -
den te co mo téc ni ca de do mi na ción en la que la po lí ti ca se re du ce a lu cha vi tal82. 
El ca so de Pa re to es, pa ra He ller, pa ra dig má ti co: en él to da teo ría del Es ta do,

des de Com te has ta Marx, no es más que una ma la me ta fí si ca y no en cie rra ma yor
va lor que el de un ins tru men to en la lu cha de to dos con tra to dos. En su ra cio na -
lis mo, Pa re to re co no ce la ne ce si dad de es tas fic cio nes del es pí ri tu pa ra la do mes -
ti ca ción del ani mal hu ma no y, por en de, su uti li dad en tér mi nos de una téc ni ca
es ta tal neo ma quia vé li ca. Pa ra He ller es in cues tio na ble la vin cu la ción de es ta pos -
tu ra con la ne ga ción de to da po si bi li dad de acuer do po lí ti co ra cio nal y la re duc -
ción de to da po lí ti ca a la de ci sión exis ten cial en tér mi nos de ami go-ene mi go.
Sch mitt y Pa re to coin ci den en re du cir el sen ti do de la po lí ti ca –siem pre se gún
He ller– a una lu cha eter na por el «po der des nu do» en la que los con ten dien tes se
sir ven de las fic cio nes só lo en ra zón de su efi ca cia mo men tá nea.83
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81. Ibid., p. 479.
82. Teo ría del Es ta do, op. cit., p. 24.
83. Her mann He ller, «Be mer kun gen zur staats- und rechtst heo re tis chen Pro ble ma tik der Ge gen wart»,
en Gerd Roe llec ke (Hg.), Rechtsp hi lo sop hie oder Rechtst heo rie?, Darms tadt, Wis sens chaf tli che Buch -
ge sells chaft, 1988 (edi ción ori gi nal: 1929). To mo la ci ta de Piet Tom mis sen, «Pa re to-Geh len-Sch mitt»,
en Hel mut Kla ges und Hel mut Qua ritsch (Hrsg.), Zur geis tes wis sens chaf tli chen Be deu tung Ar nold
Geh lens, Ber lin, Dunc ker und Hum blot, 1994, pp. 171-197, cf. pp. 184-185. El pa saje con clu ye así:
«Se com pren de que la me ta fí si ca del po der pro pia de es te “sa ber del do mi nio” le re sul te par ti cu lar -
men te agra da ble al so cia lis mo de si lu sio na do y al ca to li cis mo».



Con es ta so lu ción del pro ble ma se sus trae así pe li gro sa men te a la po lí ti ca de
to da ba se ra cio nal, de to da his to ri ci dad y de to da eti ci dad en pos de un re la ti vis -
mo po lí ti co que só lo per mi te de du cir jui cios de efi ca cia ins tru men tal. La teo ría
del Es ta do que da re du ci da a una téc ni ca del do mi nio que tie ne co mo úni co su -
je to his tó ri co y des ti na ta rio al más fuer te, y que, co mo jus ti fi ca ción del po der
por el po der mis mo, só lo pue de apo yar se en una an tro po lo gía de ses go nietzs -
chea no que re cla ma la ilu sión co mo vi tal men te ne ce sa ria. En tan to «hoy ya no
ca be dis cu tir la pers pec ti vi dad de nues tro pen sa mien to»84. He ller ad mi te que es -
tas po si cio nes re fle jan lú ci da men te la men ta da cri sis po lí ti ca de Eu ro pa. Lo que
el ju ris ta aus tro-ale mán con si de ra inad mi si ble es la acep ta ción de ese Es ta do co -
mo la úl ti ma pa la bra po si ble y las con se cuen cias po lí ti cas que de él se ex traen.
La lu cha por el po der po lí ti co no pue de ser la úl ti ma pa la bra. Tie ne que ha ber
al gu na for ma de sal var cier ta au to no mía del es pí ri tu, cier ta for ma de en con trar
nor mas y prin ci pios que se an te pon gan y fre nen el po der. Si así no fue ra, só lo
res ta ría la rea li dad de la dic ta du ra.
Las prin ci pa les obras de He ller pue den ser leí das a par tir de ese diag nós ti co y

del in ten to teó ri co-prác ti co pa ra ha cer le fren te, sal van do la pers pec ti va uni ver -
sa lis ta del Es ta do so cial de de re cho. Su Fas chis mussch rift se pre gun ta ex plí ci ta -
men te «qué pue de de cir le el fas cis mo a una Eu ro pa po lí ti ca men te en fer ma»; pa ra
res pon der ne ga ti va men te. Por su par te, su pós tu ma Teo ría del Es ta do y otros es -
cri tos tar díos son un in ten to de res ca tar una cien cia po lí ti ca y una doc tri na es ta -
tal del sui ci dio del es pí ri tu que con fi na ría a es tas dis ci pli nas al rol de ar mas
po lí ti cas al ser vi cio de un in te rés o de un par ti cu la ris mo exis ten cial85.
Es no to ria la con ver gen cia en tre las des crip cio nes de la cri sis de He ller y de

Mann heim. Igual men te no ta ble es la coin ci den cia en tre am bos en el lu gar que le
asig nan a Pa re to co mo ex po nen te re pre sen ta ti vo de di cha cri sis. Las si guien tes
pa la bras del ju ris ta po drían ser atri bui das al fun da dor de la so cio lo gía del co no -
ci mien to: «Sin du da es po si ble des cu brir en la so cio lo gía de Vil fre do Pa re to, de
cor te apa ren te men te ma te má ti co, un neo ma quia ve lis mo de la bur gue sía de si lu -
sio na da. Su im por tan cia nos es tá da da tan to co mo ex pre sión de épo ca cuan to co -
mo teo ría que, ema na da por bo ca de Pa re to en Lau san ne, in flu yó sin du da en el
jo ven Mus so li ni»86. 
Pa ra am bos in te lec tua les, el pen sa mien to de Pa re to es el pro duc to de un es tra -

to so cial que ya no es pe ra na da de la his to ria, pe ro si mul tá nea men te es tam bién
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84. Teo ría del Es ta do, op. cit., p. 22.
85. Ibid., loc. cit. Véa se es pe cial men te el ar tí cu lo “Po li ti cal Scien ce”, en E. R. A. Se lig man et al.
(eds.), Ency clo pae dia of the So cial Scien ces, New York, The Mac mi llan Com pany, 1934, vol. XII, pp.
207-224.
86. Eu ro pa und der Fas cis mus, op. cit., p. 480.



la ex pre sión más ní ti da de la cri sis ge ne ral y el ins pi ra dor de un mo vi mien to po -
lí ti co que es la en car na ción con cre ta de la mis ma. La con ver gen cia her me néu ti ca
pro si gue en tan to am bos su po nen la im po si bi li dad e inad mi si bi li dad de di cha
res pues ta prác ti ca y pos tu lan la ne ce si dad de una vi sión que, sin sos la yar los
cues tio na mien tos al ra cio na lis mo abs trac to y dog má ti co, po si bi li te una su pe ra ción
sin te ti zan te de las dis ci pli nas mo ra les exis ten tes y de las crí ti cas he chas des de la
psi co lo gía pro fun da, con for man do una cien cia po lí ti ca teó ri co-prác ti ca ca paz de
pos tu lar enun cia dos ge ne ra les y de va li dez uni ver sal.
Pe ro aquí se de tie nen las coin ci den cias. El mo do en que am bos in ten tan re sol -

ver es te de sa fío in te lec tual su fre pa re ci da suer te, pe ro co rre por sen das se pa ra das.
En Mann heim he mos vis to que el in ten to de re so lu ción se en re da en una suer te
de mul ti pers pec ti vis mo sin té ti co. He ller, por su par te, in ten ta otro ca mi no que, sin
em bar go, no lo sal va rá de los di le mas e in co he ren cias que aque jan a su co le ga87.
La cor ni sa por la que ca mi na rá He ller en su aná li sis del fas cis mo de no ta rá to das
las am bi va len cias que con tie ne su po si ción teó ri co-po lí ti ca. Es tas am bi va len cias
se re fle ja rán, al igual que en Mann heim, en esa dia léc ti ca de atrac ción-re cha zo
por el pen sa mien to po lí ti co de Pa re to. El des crei mien to fren te a la ra zón y la ley
abs trac ta es pa ra He ller (y en ello con sis te su diag nós ti co de cri sis ge ne ra li za da)
par te de la si tua ción es pi ri tual de la pri me ra pos gue rra. Es te sen ti mien to ha ce
con ver ger a sec to res de iz quier da y de de re cha en la co mún exal ta ción de idea -
les he roi cos y an ti bur gue ses. El fren te po lí ti co ha cam bia do –re co no ce lú ci da -
men te el au tor –res pec to de las lí neas que or de na ban el con flic to en el si glo
an te rior88. Es te nue vo fren te, dis cer ni ble en su opo si ción uná ni me a la de ma go -
gia y pa la bre ría par la men ta rias, es par ti cu lar men te evi den te en Fran cia, don de
el sin di ca lis mo de ori gen so cia lis ta mues tra, con So rel, sus afi ni da des con la poé -
ti ca na cio na lis ta y ca tó li ca de la Ac tion fran çai se. Lo que aú na a to das es tas ten -
den cias es, a ojos de He ller, la «es cép ti ca año ran za de fe» que ex pre sa, sea en el
mi to so re lia no o en el pa ga nis mo ca tó li co de Mau rras, la bús que da de una fic ción
me ta fí si ca y la ilu sión irra cio nal de los ra cio na lis tas de si lu sio na dos89. A to das es -
tas pos tu ras, ins pi ra das en las fi lo so fías de la vi da de Nietzs che, Berg son y Ja mes,
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87. En su Teo ría del Es ta do, He ller se re fie re ex plí ci ta y crí ti ca men te a lo que, a su en ten der, es la so -
lu ción de Mann heim: «Re sul ta com ple ta men te fue ra de lu gar el in ten to de con se guir un al to gra do de
eman ci pa ción de la teo ría res pec to a to da con si de ra ción va lo ra ti va, por me dio de la reu nión de to dos
los pun tos de vis ta po lí ti cos que pue den exis tir (co mo ha ce Mann heim […]). Con una me ra adi ción
re la ti vis ta de to das las po si bi li da des de orien ta ción, lo úni co que se ob tie ne es de so rien ta ción. La su -
ma de los pro gra mas de los par ti dos no con du ce a una po si ción se gu ra por en ci ma de ellas, si no a la
re cí pro ca acu mu la ción de to dos los pun tos de vis ta, con los que se va a dar, ne ce sa ria men te, en aque -
llo a que lle va to do re la ti vis mo, es de cir, al ag nos ti cis mo», Teo ría del Es ta do, op. cit., pp. 73-74. 
88. Eu ro pa und der Fas cis mus, op. cit., pp. 484-485. 
89. Ibid., p. 489.



las ani ma un me ri to rio sen ti mien to de afir ma ción de lo vi tal e in di vi dual en opo -
si ción al ra cio na lis mo abs trac to, va cío y mor tí fe ro del si glo XIX 90.
Pe ro más allá del mé ri to de li be rar los as pec tos di ná mi cos y vi ta les de las ca -

de nas del ra cio na lis mo, es te irra cio na lis mo se de la ta co mo po lí ti ca men te es té ril.
El sub je ti vis mo ins tin ti vis ta en que se su men es tas pos tu ras es ap to só lo pa ra la
des truc ción de con te ni dos po lí ti cos pe ro se mues tra in ca paz, da do su di vor cio
de to dos los va lo res, de crear una fi gu ra o con te ni do po lí ti co al gu no. Ello ex pli -
ca que es tas po si cio nes vi van de exal tar y ab so lu ti zar re la ti vi da des his tó ri cas co -
mo el Es ta do, la Na ción, la ra za o la cla se91.
To das es tas sus tan cia li za cio nes y dei fi ca cio nes res pon den, así He ller, a de ci sio -

nes en el sen ti do sch mit tia no del tér mi no. Pe ro no es es te de ci sio nis mo lo que es
con de na ble, pues to da op ción po lí ti ca lo pre su po ne. En He ller –y és te es sin du da
uno de los pun tos más po lé mi cos, si no con tra dic to rios, de su pen sa mien to– la de -
ci sión po lí ti ca no se ago ta en sí mis ma si no que en cuen tra un fun da men to ul te -
rior que la con va li da. Lo que ha ce con de na ble a las de ci sio nes es te ti zan tes por la
vi da he roi ca es su fal ta de «fuer za po lí ti ca in te gra do ra», una ca ren cia que na ce
del des pre cio e in com pren sión de la ma sa. Es ta ex clu si vi dad de ter mi na ría así la
in ca pa ci dad pa ra crear con te ni dos po lí ti cos, cri te rio (apa ren te men te) úl ti mo pa ra
la jus ti cia de una de ci sión. Fren te a es to, el de ci sio nis mo de He ller pos tu la una
suer te de cri te rio nor ma ti vo en tan to de be de ci dir se en tre for mas de vi da co rrec -
tas y sa nas o in co rrec tas e in sa nas, y el ca rác ter co rrec to o in co rrec to de la de ci -
sión de pen de de que la mis ma in clu ya o no una idea de De re cho que fun cio ne
co mo ab so lu to y que in te gre in clu si va men te a las cla ses, na cio nes o ra zas92. 
Pa ra He ller la al ter na ti va es en tre el De re cho que se an te po ne a la fuer za y el

de re cho de los vio len tos. To da la in ter pre ta ción he lle ria na del fas cis mo des can sa
so bre es ta dis tin ción, pues pa ra él, el ré gi men fas cis ta es la en car na ción y el ejem -
plo de esa va cui dad de con te ni dos po lí ti cos que de ja el lu gar a la re li gión de la
me ra vio len cia. El sín to ma y la evi den cia de ello re si de en la fal ta de ideas po lí -
ti cas de Mus so li ni y en su des pre cio por ellas. Los cam bios y am bi güe da des del
dis cur so fas cis ta en tre 1920 y 1929, cui da do sa men te do cu men ta dos por He ller,
no su po nen una trai ción a sus ba ses ori gi na ria men te obre ras y a su ori gen so cia -
lis ta, si no que cons ti tu yen un ac to de co he ren cia con su mé to do po lí ti co de ins pi -
ra ción pa re tia na: «Se co me te ría in du da ble men te con Mus so li ni una gran in jus ti cia
si se le im pu ta se cual quier ti po de trai ción. El hom bre que en su dis cur so del 24
de mar zo de 1924 lla ma ba a Vil fre do Pa re to, nom bra do por él se na dor del Rei no
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90. Ibid., p. 491.
91. Ibid., p. 492.
92. Ibid., p. 493.



un año an tes, el pri me ro en tre sus maes tros, no te nía na da que trai cio nar. Pa ra él
to das las ideas no eran más que dis fra ces ideo ló gi cos de una vo lun tad irra cio nal,
que en la lu cha eter na men te igual y cie ga en tre las éli tes uti li za ba la ideo lo gía más
efi caz en ca da lu gar y mo men to pa ra con quis tar el po der»93.
Si de sus orí ge nes sin di cal-re vo lu cio na rios el fas cis mo de vi no en un na cio na lis -

mo ca pi ta lis ta ello se de be a que Mus so li ni fue un obe dien te dis cí pu lo de Pa re to.
Pe ro nue va men te, en es te pun to He ller tam po co con de na la trans fi gu ra ción na -
cio na lis ta del fas cis mo, si no su va cui dad de con te ni dos po lí ti cos. De he cho, He ller
re co no ce al mi to de la Na ción co mo una fuer za de in te gra ción po lí ti ca ca paz de
ex pre sar va lo res y con te ni dos sus tan cia les. En su pe cu liar ver sión del de ci sio nis -
mo, He ller su po ne que hay mi tos –y to da au tén ti ca de ci sión po lí ti ca con lle va
uno– que ex pre san una rea li dad in con di cio nada94. Rea li dad in con di cio na da, con -
te ni do y for ma, in clu si vi dad, pa re cen ex pre sar, pa ra el au tor, una úni ca y pa ra dó -
ji ca en ti dad; pe ro, con sis ta és ta en lo que fue ra, no es ella la cua li dad ex pre sa da
por los mi tos ins tru men ta li za dos por el fas cis mo: «El mi to de un So rel, Pa re to o
Mus so li ni po see só lo el ca rác ter de un co mo-si»95.
Es ta iden ti dad só lo hi po té ti ca no ex pre sa otra co sa que la fal ta de fe del fas cis -

mo en un con te ni do cual quie ra. Eso es lo que ha ce del fas cis mo la en car na ción
po lí ti ca del pen sa mien to de sen can ta do, sea en la ver sión irra cio na lis ta o en el
neo po si ti vis mo es cép ti co. Mien tras que la fe au tén ti ca só lo pue de de po si tar se en
una nor ma ti vi dad o en un de re cho, el fas cis mo, por el con tra rio, es el im pe rio de
los de si lu sio na dos que só lo pue den re cu rrir ins tru men tal men te a ab so lu ti za cio -
nes de lo con tin gen te. Con ello que da ría de mos tra do, así He ller, la in ca pa ci dad
del fas cis mo de tras cen der el va cío po lí ti co que do mi na a Eu ro pa. En sín te sis, el
fas cis mo de Mus so li ni es he re de ro de Pa re to, en la me di da en que no lo gra tras -
cen der su es cep ti cis mo. 
En su ver sión de mo crá ti co-so cia lis ta del de ci sio nis mo, He ller sos tie ne que el

Es ta do de De re cho só lo se pue de sal var de la caí da si se re nue va co mo vo lun tad
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93. Ibid., p. 500. En su mo nu men tal bio gra fía de Mus so li ni, el his to ria dor Ren zo de Fe li ce su gie re
una lec tu ra si mi lar de la con cep ción mus so li nia na de la po lí ti ca. Al ex pli car los gi ros y vuel cos ideo -
ló gi cos da dos por Mus so li ni a lo lar go de su ca rre ra po lí ti ca, el au tor afir ma que és tos no de ben ser
con si de ra dos co mo me ro opor tu nis mo o tac ti cis mo, si no que de ben ser en ten di dos en con so nan cia
con el mo do en que Mus so li ni con ce bía la po lí ti ca. El ras go prin ci pal de su con cep ción de la po lí ti ca
es, pa ra De Fe li ce, un pro fun do re la ti vis mo es cép ti co en el que se dis tin gue cla ra men te una sim pli -
fi ca ción de las teo rías de Pa re to, Mos ca y So rel. No es, en ton ces, su opor tu nis mo si no su re la ti vis mo
que im po si bi li ta to da ver dad po lí ti ca más allá de la efi ca cia ins tru men tal de las fór mu las o ideo lo ge -
mas y que cons ti tu ye el fac tor ex pli ca ti vo de sus os ci la cio nes ideo ló gi cas. Cf. R. De Fe li ce, Mus so li ni
il fas cis ta. La con quis ta del po te re 1921-1925, To ri no, Ei nau di, 1968, pp. 164-166.
94. Ibid., p. 506.
95. Ibid., loc. cit.



co mún de sos te ner en for ma je rár qui ca y so be ra na el de re cho. En es to He ller es
pro fun da men te an ti li be ral y no va ci la en ad mi tir el ca rác ter his tó ri co y re la ti vo
de la idea de de re chos y li ber ta des, y su crí ti ca al for ma lis mo de Hans Kel sen
apun ta a la des po li ti za ción del de re cho. En tal sen ti do, ad vier te en 1929, la idea
no mo crá ti ca de de mo cra cia es sin to má ti ca de la cri sis po lí ti ca, pues tal co mo
ocu rrió en Ita lia, se co rre el rie go de que es ta nor ma sin vo lun tad se re vier ta en
una vo lun tad sin nor ma96. Cu rio sa men te, y tras ha ber di vi sa do en Pa re to al an -
te ce sor doc tri na rio de es ta rea li dad, He ller –el úl ti mo de los lec to res pa re tia nos
que ana li za mos– uti li za las fi gu ras ma quia ve lia no-pa re tia nas del zo rro y del león
pa ra ilus trar la ab di ca ción de la vo lun tad de sos te ner el Es ta do de de re cho que
pa ra li zó po lí ti ca men te a la Ita lia pre fas cis ta.

Con clu ye aquí nues tro aná li sis. He mos vis to la apa ri ción de Pa re to en la Ale -
ma nia de Wei mar co mo vin cu la da a la no ve dad del fas cis mo ita lia no, la sú bi ta y
ta jan te iden ti fi ca ción de Pa re to co mo ri val po lí ti co por par te de los in te lec tua -
les com pro me ti dos con la de fen sa de los va lo res ilu mi nis tas y la es ca sa pre sen -
cia del pen sa mien to pa re tia no en la lla ma da Re vo lu ción Con ser va do ra pe se a las
afi ni da des y si mi li tu des com par ti das con es ta co rrien te de pen sa mien to. En el
con tex to de es ta re cep ción, he mos de bi do dar cuen ta de lu ga res co mu nes co mo
las iden ti fi ca cio nes de Pa re to co mo pre cur sor y/o teó ri co del fas cis mo o co mo
maes tro de Mus so li ni, de las sim pli fi ca cio nes po lé mi cas en la pu bli cís ti ca de la
épo ca, de la dis tan cia en tre la pro sa cien ti fi cis ta del so ció lo go ita lia no y el hu -
mor de los in te lec tua les de la de re cha ale ma na y de pe que ños de ta lles his tó ri -
cos, in te lec tua les o bio grá fi cos que hi cie ron a la suer te de Pa re to en el ám bi to
de ha bla ale ma na. Pe ro lue go de es ta his to ria de omi sio nes, ins tru men ta li za cio -
nes po lí ti co-pro pa gan dís ti cas y de cir cuns tan cias pun tua les, nos to pa mos con
las lec tu ras de Karl Mann heim y Her mann He ller. Con es tos dos au to res la re -
cep ción de Pa re to pa sa de una uti li za ción po lé mi ca bas tan te su per fi cial a una
lec tu ra que in ser ta a Pa re to en el co ra zón del dra má ti co pro ble ma de la fun da -
men ta ción de lo po lí ti co. 

Uni ver si dad de Bue nos Ai res
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96. El he cho de fi ni ti vo que ex hi be es te ca rác ter va cío, es ta vo lun tad sin nor mas que es el fas cis mo,
es su re so lu ción del con flic to de cla ses. El va cío po lí ti co ex pli ca que el con te ni do cla sis ta del ré gi men
se vol ca ra a fa vor de las cla ses po see do ras. Co mo tal, el fas cis mo no re pre sen ta nin gu na po si ción al -
ter na ti va y se con vier te así en la for ma au to ri ta ria que asu me el ca pi ta lis mo or ga ni za do. Inad ver ti -
da men te He ller lle ga in clu so a de cir que si el fas cis mo re sol vie ra el pro ble ma de las cla ses, es to es, si
po se ye ra un mi to au tén ti co, in clu si vo, com par ti do, si tu vie ra un con te ni do po lí ti co real apo ya do en
al gu na idea sus tan ti va de de re cho, en ese ca so se jus ti fi ca ría in clu so co mo dic ta du ra. 



Abs tract

This article explores the readings of Vilfredo Pareto’s thought in the intellectual
millieu of the Weimar Republic. It will first illustrate how Pareto was mainly
seen as an eminently political figure whose significance rested in his role in the
genesis of italian fascism. Secondly, the paper aims to show that, behind this
passionate interpretations and debates around his figure, Pareto’s views had 
a considerable influence in Karl Mannheim’s and Hermann Heller’s diagnosis
of the european political crisis.

262

PHILIP KITZBERGER




