
Manuel Bustos Rodríguez: ¿ PARAISO EN LA TIERRA? LA
CRISIS DE LAS UTOPÍAS (*)

La egregia figura de Santo Tomás de Aquino es honrada cada
año, el día de su fiesta, en numerosas Un i versidades, entre ellas la
CEU San Pablo, de Madrid, que cada año celebra un acto acadé-
m i c o. En el Curso 2009-2010 ha ofrecido, entre otros alicientes,
la lección impartida por el profesor Manuel Bustos Ro d r í g u ez ,
catedrático de Historia moderna, sobre un tema de obvio interés
histórico y actual: las utopías y sus crisis. Tal lección, publicada
por Ediciones CEU, constituye una reflexión rigurosa y amena,
c u yos principales puntos conviene re s u m i r.

Pa rte el Dr. Bustos de una aproximación inicial al “g é n e ro
u t ó p i c o” donde constata la existencia de “Utopías sociales” que
ven al tiempo presente como la degradación de un pasado ideali-
zado (una de ellas es la visión mitificada de Al-Andalus del período
califal, considerado por algunos como un remanso de pro s p e r i-
dad y tolerancia). Las tres grandes utopías clásicas escritas –la de
Tomás Mo ro, la de Tomasso Campanella y la de Francis Ba c o n –
son empero de los siglos XVI y XVII y tienen un carácter literario;
sus autores tenían seguramente conciencia de su inaplicabilidad y,
por otra parte, ninguna de ellas implicaba ruptura con la Tr a s -
c e n d e n c i a .

Pe ro esta situación cambió significativamente a lo largo del
siglo XVIII a través de lo que Bustos llama “el giro copernicano
de las utopías”. La Ilustración fue la responsable, a través de una
p a rte de su pensamiento, que vino a inspirar, desde el “Siglo de
las Lu c e s” una visión optimista y utópica del futuro: “La historia
del hombre –se pensó– liberada de las tinieblas del fanatismo, la
s u p e rchería y el prejuicio irracional, caminaba inexo r a b l e m e n t e
hacia metas de un bienestar y de una felicidad cada vez mayo re s .
Se podrá así, a la postre, construir un mundo, una sociedad y un
h o m b re nuevos por medio de la razón y gracias a los vientos his-
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tóricos que soplan a su favo r. La idea de pro g reso, una de las cla-
ves para entender el mundo contemporáneo, está servida y ya no
nos abandonará hasta la llegada del tiempo que llamamos la pos-
m o d e r n i d a d” .

Tales pensamientos, procedentes de diversos autores, no se
quedarán ya en mera teoría, ya que, según observa Bustos, se
intentará más tarde llevarlos a la práctica con carácter general,
como universales válidos para todos los hombres. “La Re vo l u c i ó n
francesa, en su período m o n t a g n a rd, será la expresión fáctica de
estos ideales. A través de la acción re volucionaria, los jacobinos,
con Ro b e s p i e r re a la cabeza, van a realizar el esfuerzo. El período
de la Convención y, más especificamente, los años 1793 y 1794
son los más significativos a este re s p e c t o”. Y esa Re volución, pese
a su duración limitada, “se convirtió en modelo de las re vo l u c i o-
nes que la habían de seguir”. Mientras a lo largo del XIX el desa-
r rollo científico propiciaba, además, la aparición de nueva s
utopías sociales.

Llegó así la época que Bustos llama de “las ideologías utópi-
c a s”, siendo acaso el marxismo la más poderosa de aquellas,
Bustos analiza el pensamiento de Ma rx en función de su conte-
nido utópico. Recoge la creencia marxista en la re c reación del
h o m b re y de la sociedad, y expone como en esa ideología “la
sociedad humana es dinámica, mutante y evoluciona en una
d i rección predeterminada, aunque lo haga en forma dialéctica, es
d e c i r, mediante una permanente confrontación que se re s u e l ve
temporalmente en síntesis antes de vo l ver de nuevo al choque.
Sólo cuando al final, ésta consista en la superación de las re l a c i o-
nes de dependencia entre los hombres y, por tanto, en la desapa-
rición de las clases sociales, se llegará a la aparición del hombre y
la sociedad nuevos y, en consecuencia, a la instauración del
Pa ra i s o” .

Así asume Ma rx la idea de pro g reso social desarrollada en el
Siglo de las Luces, que le lleva a la conclusión de que “hasta el
a d venimiento del mundo nuevo sin alienaciones, es pre c i s o
luchar para destruir la sociedad burguesa, que si bien en otro
tiempo re p resentó un avance social, se ha conve rtido ahora en
un obstáculo para llegar a dicha meta. A este fin, la toma del
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Estado resulta esencial para, desde él estableciendo la llamada d i c -
t a d u ra del pro l e t a r i a d o, p reparar el camino al paraiso socialista y a
la sociedad sin clases” .

Con ello, según observa Bustos, las connotaciones seudo-re l i-
giosas del proyecto son evidentes: “Ma rx asume el papel de pro-
feta, el proletario el de salva d o r, las leyes sociales el de los
Mandamientos y la sociedad sin clases el del Paraiso cristiano”. Y
“el fin de plenitud humana que se persigue justifica, como en la
Re volución francesa, el empleo de la violencia contra los re a c c i o-
narios que no compartan el proye c t o”, lo que explica “el eleva d í-
simo número de víctimas, muertos y re p resaliados por el
c o m u n i s m o”, a cuya acción se ha unido en el siglo XX la del
nazismo, que a la persecución de los enemigos políticos del
Estado o la Nación ha unido la eliminación de los “a g e n t e s
c o r ru p t o res de la pureza racial” .

Situado ya en nuestro tiempo y ante la que llama “la utopía
p o s m o d e r n a”, Bustos estudia el mayo de 1968 como “un nuevo
intento por construir una sociedad utópica”, denuncia la ausen-
cia de Dios en la cultura actual y analiza la crisis de las ideologías,
resumiendo la que llama “utopía posmoderna” y detectando la
corriente que se desplaza hacia “la construcción de una sociedad
multicultural bajo el patrocinio de un Estado cuyo modelo está
más allá de la simple separación de lo espiritual y lo temporal, de
lo civil y lo laico”. Contexto donde se explica “determinadas ini-
c i a t i vas de los poderes públicos que apuntan, como paso pre v i o ,
hacia el menoscabo de la primacía histórica del cristianismo,
a p rovechando el ambiente generalizado de indiferencia re l i g i o s a
que vive Oc c i d e n t e”. A lo que une la aparición de utopías gene-
radas por la ecología, la ciencia y la técnica.

La realista y rigurosa exposición del profesor Bustos no le
l l e va, empero, a una visión pesimista del porvenir porque, fre n t e
a ella, entiende que existe una “p ropuesta cristiana” que re c o g e ,
resumiéndola en las últimas páginas de su lección. Pre g u n t á n d o s e
en ellas que tarea debe corresponder al cristiano consciente de su
fe, afirma qué “la amplitud de los retos no debe llevar en ningún
caso al desanimo y a l inacción”, pues tiene “una labor impor-
tante en el ámbito temporal”, sin olvidar que “la promesa cristia-
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na de salvación es mucho más ambiciosa que las utopías sociales
y los proyectos de los Estados actuales”. La acción salvadora del
cristianismo, en resumen, “dependerá, en este tiempo pre s e n t e ,
de la capacidad de los testigos para ofrecer a sus conciudadanos
una realidad alternativa, basada en la esperanza y la tensión esca-
t o l ó g i c a”, así como “de la capacidad para mostrar al hombre su
ve rdadera naturaleza, la cert eza de las promesas evangélicas, al
mismo tiempo que trabajar por mejorar la vida terrena de acuer-
do con el auténtico bien del ser humano” .

La lección del profesor Bustos ofrece así no sólo un docu-
mentado resumen de las utopías sociales esbozadas a lo largo de
la Historia, sino una posible visión esperanzada del futuro desde
unas bases cristianas.

José M.ª CA S T Á N VÁ ZQU E Z

Miguel Ayuso (ed.): EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA
ILUSTRACIÓN ANTE LOS PROBLEMAS ACTUALES (*)

Hace unos años se constituyó un grupo de investigación, diri-
gido por los pro f e s o res Pa u l - Ludwig Weinacht (W ü rzburgo) y
María Elton (Santiago de Chile), que obtuvo financiamiento de
la Unión Eu ropea a través del programa Alfa, para el estudio de
la conexión entre los pensadores de la Ilustración y los pro b l e m a s
políticos actuales. Tras distintas reuniones, en Madrid y Wu rz -
burgo principalmente, los frutos se re u n i e ron en un primer vo l u-
men publicado en 2005 en Santiago de Chile.

Sin embargo, no quedó ahí el trabajo, en el que colaboraro n ,
además de los dire c t o res (conve rtidos en editores de la obra), los
p ro f e s o res Ayuso (Madrid), Cárdenas (Ciudad de Méjico), Clère
( Dijon), Gallego (Madrid), Ne g ro (Madrid) y Rovira (Mo n t e v i -
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