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Revistas de pensamiento
La amarga distancia

entre la historia y la realidad
Ludolfo Paramio

f) uerria empezar seôalando ta diferencia que hay entre las dos lineas de posibte entrada en este seminario,
\< que se deducen del hecho que sea un encuentro de revistas de pensamiento pero que se llama La izquierda
en Europa y América Latina. Fernando Claudin antes y ahora Salvador Clotas han hablado de las grandes
perspectivas de la izquierda, el gran desafio que supone la construccidn de una izquierda democrâtica a nivel
internacional, el problema de que la izquierda en Europa se encuentre a la defensiva frente a Ia ofensiva
neoconservadora, o por lo menffi se haya encontrado asf a lo largo de la mayor parte de los ochenta -<tra
cosa es lo que vaya a pasar en la década que viene-; han hablado, en suma, de problemas que son, por lo
men(xi, de dimensidn histdrica y, en el caso de la ofensiva neoconservadora, de una dimensidn de época, que
ha marcado toda una época y una generaci6n.

Entonces, frente a ésto, si nos plantea-
mos la cuestidn mucho mrâs inmediata
de qué son las revistas de pensamiento
de izquierda, se descubre la enorme
diferencia -siempre ha habido una tre-
menda diferencia- entre lo que nos
proponemos y lo que a la hora de la
verdad somos capaces de realizar. En el
caso de las revistas de pensamiento de
izquierda ésûo es mucho mâs llamativo.
Es decir, que nos pretendamos porlâvo-
ces de un proyecto de futuro para toda'la
humanidad y vendamos menos de rçs
mil ejemplares en nuestros propios paf-
ses, eS una cOntradicciOn Sumamente
grave y a la que todos nos enfrentamos a
diario. Si, en lugar de considerar la ti-

Porencia presentada en el Encuentro de Revistas
de Pensamientolz izquierda en Europ. y América
Latina, otganlzado por la Fundaci6n Pablo Igle-
sias con el patrocinio de la Comunidad Autdnome
de Madrid y el Instituo de Cooperacidn Ibero
americana en Madrid. 2l al 23 de marzo de 1988.

rada, empezamos a considerar las
perdidas,las fuente de financiaciôn ylos
canales de difusidn, entonces la distan-
cia entre la historia y larealidad cotidia-
na se hace sumamente amarga.

Querria ahora, hablando desde
Espafla -se puede despues corregirme y
dar una perspectiva un poco mâs amplia
de lo que sucede con la izquierda eu-
ropea- querria, partiendo de la situacidn
espaflol4 conrar la caida de unas expec-
tativas que existieron a comienzos de los
anos setentâ, para tratar de explicar cuâl
es la situaciônpresenæ de las revistas de
izquierd4 de pensamiento de izquierda,
pensamiento progresista, en Espafl4
cuâles son sus lfmites tanto prâcticos
como incluso de horizonte ideoldgico.

La ilusi6n de entonces

El punto de partida es que en Espafla,
como ustedes saben hubo durante cua-

rentâ afios una dictadura que impidid
muy eficazmente Ia existencia de revis-
tas de pensamiento progresista. Con-
siguientemente, durante bastantes afi os,
digamos que hasta los setenta, se puede
considerar que, como hay pocas ex-
cepciones --+l boletin de derecho
politico de la Universidad de Salamanca
y pocâs mâs- realmente en Espafia no
existfa ningrin tipo de revista que se
pudiera considerar indentificada con un
pensamiento de izquierda. En los afros
setenta, partiendo de la revista Sistemt
(cuyo editor desgraciadamente no ha
podido venir, José Félix Tezanos),
comenzd un repunte de publicaciones
que, a la vez que mantenian un nivel
inælectual decoroso, es decir, que no se
limitaban a la reflexidn politica mâs
inmediata o al panfleto, sino que busca-
ban algrin tipo de reflexiôn en cierta
forma académica, pero en cierta forma
también vinculada a la intervencidn

DE CML, A LO MEJOR

"'Si elpresidente delaRepriblicafuerauncivil, alo mejorlonombramos candidato. Pero si esmilitar,nopodemos,
porque el prdximo presidenæ de la Repûblica tiene que ser un civil. Porque por la Constitucidn, no puede ser un
militar. Asf que si el presidente actual se retira y es civil a 1o mejor lo nombramos'. Asf lo manifestd el comandante
en jefe de la Armada e integrante de la Junta de Gobiemo, almirante José Toribio Merino Castro."

Eliûercurio, Santiago de Chile, T de abril de 1988.
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politica, crearon durante la época de la /
transicidn la ilusidn de que era posible
salir del espacio siempre muy reducido,
en cierta forma-sôlo en ciertaforma-
estéril de las revistas académicas y

pasar a un priblico mâs amplio.

Juventud y urgencia

Habfa dos caracteristicas importantes.
Una: un fuerte movimiento estudiantil,
desde finales de los aflos sesenta, habîa
creado un priblico amplio que podia
absorber millares de ejemplares de una
publicaciôn; ahora hay revistas que
venden millares de ejemplares, pero no
las coinpran estudiantes. La diferencia
es que, a comienzos de los afios setentâ,
una revista con cierta capacidad de
intervencidn politica y cierto nivel aca-
démico podia ser comprada por gente
muy joven, que estaba dispuesta a sacri-
ficar un dia de cine o unaparte sustancial
de sus ingresos para comprar una revista
politicay tedrica. Secombinaban, en ese
sentido, la reflexidn académica y la
voluntad de resistencia al régimen, y esa
combinacidn creaba ese priblico mâs
amplio, ese priblico que desbordaba la
universidad y desbordaba, ademiis, al
grupo de intelectuales que hacian las
mismas revistas; habia un priblico mâs
extenso que no tenia quizâ la formaciôn,
que no ænîa qnzâ los conocimientos
para apreciar plenamente lo que se es-
taba discutiendo, pero tenia voluntad de
incorporarse al debate. De mayores, por
decirlo asf, querian intervenir en esas
revisûas. Incluso muy jôvenes , empza-
ban a escribir notas, ensayos y frataban
de incorporarse al debate. Habia un mo-
vimiento, una dinâmica, que favorecian
la discusidn politica sobre la base de
cierta ambicidn teorica.

Dos: el general Franco devolvid el
alma a su creador a finales de 1975, y
camenzd un periodo de suma prioridad
de las urgencias politicas. Era inevitable
que discusiones tedricas, que habian
marcado a la izquierda en épocas ante-
riores, y que iban desde la discusidn
sobre el alttrusserianismo y Poulantzas a
cuestiones mucho mâs inmediatas, pero
también muy tedricas, sobre las carac-
teristicas especfficas del régimen po-
litico del franquismo tardio, todas esas
inquietudes pasaran a segundo plano. Y
se comenzô adiscutir, en términos muy
inmediatos, las posibles politicas de
alianzas, la estraægia a seguir para ofre-

cer una alternativa democnitica al fran-
quismo, lo que era pactable y lo que no
era pactable, hasta ddnde debia llegar la
pureza ideoldgica y dônde comenzaba la
necesidad de compromiso. Eso marc6,
digamos que dos, tres afros, de la vida
politica espafiola, se reflejd en las revis-
tas, que dieron indudable prioridad a lo
que podriamos llamar el anâlisis de la
coyuntura, la intervencidn politica in-
mediata.

La llamada crisis

Y después, de formarelativamente ines-
perada, sucedieron dos cosas: la de-
mocracia se consolidd, de forma relati-
vamente nipida, se puede decir que entre
el 78 y el 80, aunque en el 8l hubiera el
grave susto del inæno del golpe de esta-
do, pero se puede decir que enfe el 78 y
el 80 bâsicamente se consolidan las li-
neas de la democracia espafiola actual,
desaparece esa urgencia politica tan
inmediata; y, al mismo tiempo, se pro-
duce un extrafio cataclismo y la izquier-
da, a nivel ideoldgico, la manifestacidn
ideoldgica de la izquierda, colapsa,
desaparece, se desvanece. Esto tiene que
ver, por una pArte, con la llamada crisis
del manismo.

Como todos ustedes saben, en la
Europa latina de los aflos setenta el
marxismo tenfa cierta hegemonia ideo-
l6gica: era el esquema de pensamiento
fundamental de la mayor pafie delaiz-
quierda, se discutia dentro del marxismo
y, cuando alguien discutia contra o des-
de fuera del marxismo, se le vefa como
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un provocador, un marginal, una corri-
enæ minoritaria. Habia un marco tedri-
co comûn que, de forma mâs o menos
explicita, mâs o menos dogmâtica, real-
mente compartia la mayor parte de la
izquierda.

Hacia 1978, un poquito después de
la derrota de la uni6n de la izquierda en
Francia, de pronûo, el manismo eu-
ropeo, el marxismo laûno, quiero decir,
perddn, desaparecid. La cosa comenz6,
como he analizado en otro lugar, con las
reflexiones autocriticas de Althuser y de
Lucio Colleni, pero también comenzd
con Ia moda de los nuevos fildsofos
franceses, el inesperado descubrimiento
tardfo, por parte de la intelectualidad
francesâ, def hecho que el G uldg existîa,
o habia existido, algo que en el resto de
Europa se sabia, pero que en Paris pare-
ci6 ser unabomba, en un momento dado,
y que provocd una extrafia reaccidn,
digamos neoliberal, en el sentido menos
peyorativo del término, en la inteligen-
cia francesa. Los franceses, que habian
conseguido sobrevivir la postguerra sin
traducir al Popperde la sociedadabierta,
descubrieron de pronto a Popper en la
pésima versidn que daban de él los
nuevos filôsofos franceses, descubrie-
ron que el totalitarismo efectivamente
erapeligroso y, en un brutal bandazo en
las corrientes de opini6n, convirtieron lo
que habia sido el foco del pensamiento
marxista, latino, lo convirtieron en el
foco del antimarxismo.

De pronto, en Paris desaparecieron
los libros marxistas y,lo que es peor, ser
marxista se convirtid en una muestra de
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incapacidad mental. La moda se trasla-
dd râpidamenæ a Italia y a Espafla -no
en vano Parfs habia sido la capial cul-
tural de la izquierda europea durante los
afios sesenta y setenta- y de pronto ese
marco comûn, ese lenguaje comûn, en el
que debatian la izquierda latina, la iz-
quierda eqpaf,ola, francesa, italiana, ese
marco desaparecid, desaparecid radi-
calmente.

Un primer desencanto...

Sobre la realidad de la izquierda ialiana
espero que se hable luego, pero me
parece que hay que seflalar desde ahora
una diferencia muy importante: la iz-
quierda italiana tenia una larga tradicion
de debate, tenia un discurso politico,
tef,ido de marxismo, ciertamenle, pero
que era ante todo un discurso politico,
una reflexidn sobre la realidad del fun-
cionam iento de la politica italiana, sobre

el significado de las normas dejuego de
la Constitucidn republicana, sobrc las
fuerzas polfticas que competfun y su
capacidad de acceso y transformacidn
en la escena politica. En Espafla todo ebo
no habla existido, por la logica presidn
de la dictadura; en Espafla se estâba
improvisando todo eso a mediados de
los aflos setenta, con motivo de la ran-
sicidn a la democracia. Y de pronto,
sobre esa tenue telarafia de discurso
polftico, ese intento de argumentar ra-
cionalmente las diferencias de interés y
articularlas en proyectos de larga dura-
ci6n, sobre eso cayd el diluvio de la
crisis del marxismo y la ælarafiase rom-
pi6; y deprono, lapolftica desaparecid
como preocupacidn intelectual. Eso
tuvo aqui un nombre que, supongô, les
es familiar a todos ustedas, el "desen-
canto". Pero mâs allâ de lo queel desen-
canûo significara, he sostenido y sigo
sosteniendo, que lo que supuso fue una

ruptura con una visidn religiosa, o
mâgica, de la intervencidn pol(ûca; y fue
el descrubimiento de la politica como
rcalidad secular, una politica basada en
el compromiso y la existencia de una
realidad imperfecta, que ningrin agente
politico va a convertir en perfecta, haga
lo que haga.

... y un desencanto nuevo

Fuera lo que fuese el desencanûo, lo
cierto es que arrastrd con él ese naci-
miento de un discurso polftico aut6-
nomo de un plano de discusiôn de las
ideas de la izquierda con cierta consis-
tencia, con cierta capacidad de crear un
cauce par el debate racional; y de pronto,
insisto, la discusidn polirica se convirtiô
en una discusidn que se realizaba en los
diarios, una discusidn que volvia al
artfculo muy corto, digamos de agresiôn
mutua, la breve exposicidn de una de-
nuncia, de una descalificaciôn, o el ar-
gumento defensivo frente a esa denun-
cia y a esa calificaciôn, y el di,:Jurso
politico articulado no existid mâs.
Pareci6, en 1982, con motivo de la vic-
toria en las urnas del Partido Socialista
eSoE) que la situacidn se invertia, que
volvia ahaberun redescubrimiento de la
polftica, pero fue un espejismo: en el
PSoE se habian puesto una vez mâs
esperanzas mâgicas de transformacidn
de la realidad.

El psog, en estos cinco aflos, ha in-
troducido significativos cambios en la
escena espaflola, y bastantes de ellos
muy positivos, pero ciertamente no ha
podido colmar esas expechtivas, diga-
mos mâgicas, esas expectativas mile-
naristas, de refundaciôn del mundo y la
vida social. La realidad secular sigue
estando muy por debajo de las aspira-
ciones religirosas. Consiguientemente,
en 1983-84, se produjo un nuevo desen-
canto; esta vez no era un desencanûo de

DE HABER, HAY

"... requerido sobre declaraciones en que definiô un perfil del candidato a nominar, en el sentido de que tenfa que
ser una persona de 54 aflos, vigorosa, entre otros aspectos, el almirante Merino seflald: 'Dije eso el aflo pasado,
cuando me entrevistf The Economisr. Esto no quiere decir que vaya a ser ese. Porque no se quién va a ser candidato,
porque aûn no lo he elegido. Puede haber.uno... Hay en Chile personas de 54 afio'."

EI Mercurio, Santiago de Chile, 7 de abril de 1988.
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la politica ïn toto, era un desencanto de
la politica socialista en particular.

La discusidn fragmentada

Pero una vez mâs se produjo ese reflujo;
entonces, la consecuencia de est€ desen-
canto polftico, de este descubrimiento
de que la politica no trae la felicidad,
unido a la crisis del marxismo y a la de-
saparicidn de ese marco tedrico global,
ha sido una fragmentacidn de la discu-
si6n politica que, insisto, se refleja ahora
predominantemente en los diarios.

Ciertamente, porque no existe ese
hâbito de discusidn politica de largo
aliento; pero también, hay que decirlo,
por razones muy prâcticas: antes co-
mentaba, al comenzar, las grandes dis-
tancias que sepamn nuestros ideales tle
cambio histdrico, nuestra dimensidn de
transformaciôn de la sociedad con la
realidad de unas tiradas entre mil y tres
mil ejemplares de nuestras revistas.
Lôgicamenæ, quien quiere intervenir en
la politica, quien quiere aparecer en la
escena priblica con una posicidn polf-
tica, prefiere publicar en un diario que
edita Eescientos mil ejemplares con un
articulo que le cuesta sdlo media hora
hacer en tres folios. a desarrollar un ra-
zonamiento en quince folios y publi-
carlo en una revistâ que vende menos de
ues mil ejemplares.

Eso quiere decir que inevitable.
mente el discurso politico se ha vuelto
una intervencidn diaria, una interven-
ci6n atomizada, una intervenci6n
coyuntural, desarticulada, y que no pa-
rece ofrecer sintomas de recompo-
sicidn. Asi, las revistas de pensamiento
de izquierda propiamente dichas han
vueho a una situacidn anterior, que
quizâ es la natural, pero una.situacidn
anterior a lo que parecia prometer el
clima de la transicidn democrâtica o del
franquismo tardio en la primera mitad
de los aflos setentâ.

Las mil quinientas

Las revistas han vuelto a ser acadé-
micas, predominantemente académicas
o predominantemente politicas. Hay
fdrmulas mixtas, bien entendido. La
revista Sistema, que es una revista que
tiene credibilidad académica, publica
sin embargo articulos de significaciôn
politica. La revista Leviatdrt, que tân
dignamente dirige Salvador Clotas, es

una revista, indudablémente, pensada
inicialementepomo una revista teorica y
politica, pero también tiene una compo-
nente cultural mucho mâs amplia que la
de pura intervenciôn en la coyuntura
politica.

Pero dentro de esas fôrmulas mâs o
menos mixtas, lo cierto es que se ha
vuelto a un encasillamiento; segura-
mente, en unas oposiciones nadie pre-
sentaria un artfculo en Leviatdn como
méritos, mientras que s( presentaria un
articulo en,Sr stemn. Segwamente, quien
quiere intervenir directamente en una
discusidn poliûca publicarâ en Leviatdn
y îo en Sistemc. Hay algrin tipo de espe-
cializacidn; junto con la especializacidn
ha vuelto el confinamiento al ghetto: el
priblico académico compra Sistema,
quienes estân interesados en la discu-
sidn politica compran Leviatdn.

Se puede producir una contamina-
ci6n ente las dos âreas, pero es una
contaminaciôn reducida y, lo que es
peor, se diria que el priblico de todas las
revistas es un priblico muy reducido,
que somos unas mil quinientas personas
las que compramos todo o conseguimos
que nos lo regalen mediante arteras tre-
tâs, pero, realmente, no existe un pribli-
co masivo y, sobre todo, lo que es mâs
importanæ y miis grave, no existe ya
mâs ese pûblico de jdvenes que existia
en los afios set€nta.

Esos jdvenes estâmos ya muy mayo-
res y seguimos siendo la riltima genera-
cidn interesada en la discusidn politica.
No es que hayan desaparecido la inquie-
tud æ6rica o la inquietud politica, pero
eso no se traduce ya en la lectura de
revistas. Nuestras revistas, las revistas
que somos capaces de hacer, que objeti-
vamente somos capaces de hacer, no
llegan a la juventud. La generacidn que
tiene veinl.e afios, en su inmensa mayor
parte, no able para nada las tapas de una
de nuesFas revistas. Eso ya seria malo,
quiero decir, esa escisidn entre la acade-
mia y la intervencidn politica es mala; la
reduccidn de la audiencia es mala; que
esa audiencia ademiâs se haya quedado
conltnada en una generacidn, que tiene
ya cuarenta aflos, es peor.

El desânimo favorecido

Pero hay oto dato aun mâs grave: no han
surgido nuevos aulores. Quienes publi-
can estas revistas seguimos siendoprâc-
ticamente los mismos y como, ademiis,

Encuentro de revistas

La Fundacidn Pablo Iglesias de
Espafla, que edita la prestigiosa revista
Leviatdn, organizd un Encuentro de
Revistas de Pensamiento, realizado en
Madrid entre el2l y 23 de marzo pasa-
do con el patrocinio de la Comunidad
Autdnoma de Madrid y el Instituto de
Cooperacidn Iberoamericana.

A la reuni6n, convocada sobre el
tema de La izquierda en Europa y
Atnérica Latina, concurrieron repre-
sentantes de una veintena de revistas
de ambos continentes, entre las cuales
00il8n6ÊiGlA, a mâs de califrcados
cientfficos sociales invitados al de-
baæ.

El Encuentro permit i6 un
fructifero intercambio de experiencias
y pcrspecûvas, asf como un conjunto
de acuerdos encaminados a facilitar la
colaboracidn entre las revistas, convi-
niéndose, asimismo en mantener su
realizacidn periddica.

Carlos Perevra

Entre los asistentes invitad* purtl.ipO
de México Carlos Pereyra, vinculado a
las revistas Cuaderno s Politicos y Ne-
xos, columnista en el diuio La Jorna-
da, miembro también del Consejo.
Consultivo de 00tlUC86ÉtClA, quien
contribuyô destacadamente con sus
planteamientos al interés de la reu-
ni6n. Al cierre de esta edici6n, nos
enteramos con congoja que fallecid a
inicios de junio.

Abocado siempre a la politica, la
obra de Carlos Pereyra, de sdlida
formacidn teôrica, confluyô clara-
mente en el desarrollo de una renovada
concepcidn del socialismo en América
Latina, y su dedicacidn prâctica, en el
esfuerzo por abrirle espacio democrâ-
tico en su pafs; ambas se aunaron ejem-
plarmente en su propia calidad y con-
sistencia de persona, cuyo recuerdo
permanecerâ siempre enfre todos quie-
nes tuvimos el privilegio de su com-
paf,fa y amistad. P.G. ell
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podia quitar el marxismo y no pasaba
nada, porque habia un hâbito de
reflexidn politica, de discusidn articu-
lada.

Rogando no sollocen

Creo que en Espafl a sucedid que, cuando
debia haber surgido esa tradicidn, el
marxismo la parasitd. A mi me gusta
comparar el fendmeno del marxismo en
Espafla con el crecimiento de los bos-
ques de eucaliptos, que crecen muy nipi-
damente pero arrasan el terreno y, como
se queman con facilidad, si se produce
un incendio, después no queda nada. El
marxismo espafiol fue un bosque de
gucaliptos, crecid muy râpidamente,
destruyd el suelo sobre el que crecia,
pereciô en un incendio, que fue el "de-
sencanto" de los aflos 78-80, y ha dejado
un gran desierto; en ese gran ciesierto se
mueven las revistas con las que nos
manejamos, fantasmas en un escenario
vacio, que se defrenden bastante bien,
pero se dehenden,bastante bien por el
protagonismo politico de nuestro pro-
yecto o por cierto voluntarismo, a veces
arriesgado, que insiste en considerar que
merece la pena perder dinero por publi-
car ideas nuevas de pensamiento social
o de intervencidn politica.

Pero mâs allâ de ese voluntarismo
sabemos que somos una realidad aislada
en un escenario vaciqen el que no existe
un priblicojoven, no existen nuevos au-
tores fl a menos que dentro de unos aflos
su{a una nueva generacidn que redes-
eubra la politica desde otra perspecûva,
somos en cierta forrna dinosaurios que
parecemos sobrevivimos a nosotros
mismos.

læs ruego a ustedes que no sollocen,
muchas gracias. G)

de esos mismos, un ochentapor ciento,
teniendo en cuenta lo reducida que era
nûmericamente aquella capa de intelec-
tuales, de universitarios comprometidos
politicamenæ, un ochenta por ciento de
esa capa ahora estâabsorbida en tareas
adminisEativas, padamentarias o poli-
ticas, de gestidn diaa dia, un ochentapor
ciento de aquella capa ya no publica o
publica cosas muy breves, mal conside-
radas y, generalmente, peor transcritas,
porque, he de decir, sin ânimode criticar
a nadie, que las secretarias de los poli-
ticos transcriben muy mal sus articulos;
no sé si por problemas de la letra de los
politicos o por problemas de la escasa
preocupacidn intelectual de las secreta-
ias... (desde la audiencin: O lo inverso,
que es mâs grave) o las dos cosas e

incluso a lainversa, eso es; pero el hecho
es que los articulos son malos, eslân mal
transcriûos, mal escritos y finalmente se
componen con numerosas erratas, cosa
que favorece el deslnimo, ldgicamente,
en cualquier posible lector.

Me gustaria ahora conocer la
experiencia de Mundoperaio, prque
consigue publicar un grueso nÉmero
mensual con un gran nûmero de
originales producidos por autores italia-
nos. Me gustaria conocer el truco, que
seguramente no se nos revelarâ, para
evitar la competencia, pero me gustarfa
conocer el truco para poder llegar a
hacer una revista asf. Sospecho que tiene
que ver con lo que mencionaba antes:
esâ Eadiciôn de discusidn politica en la
vida italiana, una tradicidn a laque se le

AHORA SABRAN

"ôHay algrln dictador que de mutuo proprio (sic), con todas las de la ley, con todas la fuerza en sus manos, se haya
limitado? Ninguno. Sin emtargo, esta Constitucidn fijd como plazo de ocho aflos para que se estableciera que la
ciudadanfa se pronunciara si querfa que siguierael Gobiemo o no querfaque siguieraelGobiemo. Esaes lapregunta
y no otra. Si querfa que continuara el presidente Pinochet o no querfa que continuara...

Luego, entonces, esta idea de proyectar al Gobiemo, porque quiere decir que la ciudadan{a estâ conforne, y
los comandantes en jefe iban a responder si 1o ha hecho bien o lo ha hecho mal el que estaba como presidente de
la Reptiblica. Ellos sahdn ahora cdmo se pronuncian.,'

Augusto Pinochet; El Merca,io, santiago de chile, 23 de abril de l9gg.
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