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La rea l idad de l mercado y la i lus ión de la técnica , j u n t o con la inercia 
de la idea d e m o c r á t i c a , hacen que la Fel ic idad esté en el centro de la cul
t u r a pol í t ica c o n t e m p o r á n e a . Parece asequible, parece p o l í t i c a m e n t e fac
t ib le : n o hay razón para dejarla de lado. Es na tura l que lo que queda del 
l ibera l i smo se contagie de esa ansiedad; es natura l que los liberales procu
r e n la Fel ic idad y el Progreso con el recurso que parece m á s adecuado, es 
decir : la A d m i n i s t r a c i ó n de l Estado (el e jemplo que viene m á s a mano, p o r 
citar u n o , es el del "nuevo l ibera l i smo" de Ra lph D a h r e n d o r f ) . C o n eso de
j a n de ser liberales, seguramente; pero n o parece haber alternativa, si no es 
u n estoicismo ar i s tocrát ico m u y d igno , m u y consecuente, pero falto de vi
ta l idad pol í t ica . Esa i m p r e s i ó n deja el l i b r o de Got t f r i ed : e l m o m e n t o libe
r a l ya p a s ó . 

F E R N A N D O E S C A L A N T E G O N Z A L B O 

P A B L O B A D I L L O O ' F A R R E L L Y E N R I Q U E B O C A R D O CRESPO (eds.), Isaiah Ber

lin. La mirada despierta de la historia, M a d r i d , Tecnos, 1999, 443 p p . * 

A par t i r de la muer te de Isaiah B e r l i n en nov iembre de 1997, han apareci
do en lengua inglesa diversos l ibros sobre su vida y su obra . E n e s p a ñ o l , e l 
m á s i m p o r t a n t e de ellos, en el á m b i t o b iográ f i co , es Isaiah Berlin: su vida, 
de M i c h a e l Ignatieff , p rontamente t raduc ido y publ i cado en 1999. Casi al 
mismo tiempo, a p a r e c i ó u n texto que constituye u n o de los mejores entre 
los que se h a n ocupado de l c o n j u n t o de la obra de B e r l i n en nuestro id io
ma; se trata de Isaiah Berlin. La mirada despierta de la historia, u n l i b r o en el 
que c o n t r i b u y e n 12 autores, e l p r o p i o B e r l i n entre ellos. A q u í es tá u n o de 
los aspectos m á s interesantes de La mirada despierta de la historia; por p r i 
mera vez se p u b l i c a n en castellano estos tres textos suyos: " M i andadura 
inte lectua l " , " U n p u n t o de inf lexión en el pensamiento p o l í t i c o " y "La re
p u t a c i ó n de V i c o " (este ú l t i m o , u n i n é d i t o ) . E n los dos pr imeros casos, es
tamos ante ensayos importantes d e n t r o de lo que, c o n el paso del t i empo, 
se ha revelado como u n a obra p r o l i f i c a . 1 

* Esta r e s e ñ a se p u b l i c ó o r i g i n a l m e n t e e n la Revista de Estudios Políticos, (nueva é p o c a ) , 
n ú m . 109, j u l i o - s e p t i e m b r e de 2000. 

1 H a s t a l a f e c h a h a n a p a r e c i d o n u e v e v o l ú m e n e s de ensayos y, hace apenas u n par de 
a ñ o s , H e n r y H a r d y a f i r m a b a q u e a ú n h a b í a " u n a b u e n a p a r t e de m a t e r i a l q u e n o h a s ido p u 
b l i c a d o " . La mirada despierta de la historia, p . 412 ( n o t a 7 ) . 
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En el caso de " M i andadura in te lec tua l " ( s e g ú n la "Pre sen tac ión" , el úl
t i m o ensayo escrito p o r B e r l i n ) , porque describe, en 25 p á g i n a s , la trayec
tor ia inte lectua l de q u i e n actualmente es considerado el h i s tor iador de las 
ideas m á s i m p o r t a n t e de l siglo X X . U n a trayectoria que comprende desde 
que B e r l i n , s iendo estudiante de l icenciatura en O x f o r d , se in teresó por la 
filosofía a pr inc ip io s de la d é c a d a de 1930 (cuando se estaba gestando ah í 
una i m p o r t a n t e corr iente que m á s tarde se r í a conocida como la "f i losofía 
de O x f o r d " ) hasta que surgen y evolucionan en su cabeza los temas que le 
apasionaron durante el resto de su vida: el m o n i s m o , el p lura l i smo, la l i 
bertad y el de te rmin i smo (pasando p o r V ico , H e r d e r y l o que B e r l i n l lama 
"el romant ic i smo y sus r e t o ñ o s " ) . E n cuanto a " U n p u n t o de inf lexión en el 
pensamiento po l í t i co " , su impor tanc i a reside, como lo s e ñ a l a H a r d y en 
el p a r á g r a f o que antecede al texto, en el hecho de ser el ú n i c o ensayo en el 
que B e r l i n se ext iende sobre lo que consideraba u n h i t o fundamenta l en la 
historia de l pensamiento pol í t i co de Occidente : la t r a n s f o r m a c i ó n radical 
que l levaron a cabo e p i c ú r e o s y estoicos respecto de la "naturaleza social 
del h o m b r e " . 2 Esta naturaleza, que nadie p l a n t e ó tan claramente como 
Aristóteles , tuvo enormes consecuencias sobre la c o n c e p c i ó n de l m u n d o 
p ú b l i c o n o solamente de l estagirita, sino t a m b i é n de P l a tón y, a ñ a d e Ber
l i n , de "los grandes sofistas".3 

El tercero de los textos de B e r l i n que n o h a b í a sido traducido al espa
ñol es u n a breve r e s e ñ a crít ica de l l i b r o Vico de Peter Burke , que fue p u b l i 
cado en 1985 en la c o l e c c i ó n de d ivu lgac ión t i tu lada "Past Masters". La 
mirada despierta de la historia incluye t a m b i é n la respuesta de l p r o p i o Burke , 
reconocido especialista en estudios renacentistas (qu ien , por cierto, re
prueba, si b i e n de u n m o d o elegante, la tendencia de B e r l i n a i n t r o d u c i r 
a n é c d o t a s en textos en los que éstas sobran, sobre t o d o cuando no hacen 
m á s que llevar agua al p r o p i o m o l i n o ) . A los especialistas en Vico resta de-

2 Los o t r o s dos " p u n t o s de i n f l e x i ó n " , M a q u i a v e l o y e l r o m a n t i c i s m o , h a n s ido tratados 
c o n a m p l i t u d p o r B e r l i n e n o t ro s escritos. 

3 " U n p u n t o de i n f l e x i ó n e n e l p e n s a m i e n t o p o l í t i c o " e n La mirada despierta de la historia, 
p . 109. Las cursivas son nuestras ; a u n q u e e l m a t i z es i m p o r t a n t e , l a p o s t u r a de B e r l i n c o n res
pec to a los sofistas n o es d e l t o d o consecuente . P o r u n l a d o , d i ce q u e se c o n o c e m u y p o c o de 
su o b r a c o m o p a r a e m i t i r u n j u i c i o d e f i n i t i v o sobre su m o r a l socia l ( p . 9 5 ) . N o obstante , a l fi
n a l de ese m i s m o p á r r a f o a f i r m a c a t e g ó r i c a m e n t e q u e n o se p u e d e h a b l a r de u n a o p o s i c i ó n 
de los sofistas a la s u p r e m a c í a de las " i n s t i t u c i o n e s sociales". Si esto es a s í e n e l caso de los 
" g randes " sofistas ( P r o t á g o r a s y Gorg i a s ) , resu l ta d i s c u t i b l e respecto de los d e m á s ( inc lu so 
c o n los pocos e l e m e n t o s de j u i c i o q u e t e n e m o s ) . Esta " s u b e s t i m a c i ó n " de los sofistas se e x p l i 
ca p o r e l o b j e t i v o de B e r l i n e n este ensayo; o b j e t i v o q u e e x p l i c a t a m b i é n , p o r o t r a par te , la 
s o b r e e s t i m a c i ó n q u e s e ñ a l a H a r d y ( p . 100, n o t a 1 8 ) , sobre e l supues to d e s i n t e r é s abso luto de 
los estoicos e n l o c o n c e r n i e n t e a la v i d a p ú b l i c a y a l p e n s a m i e n t o p o l í t i c o . 
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c id i r cuál de las dos interpretaciones tiene m á s argumentos a su favor en 
u n intercambio que, desgraciadamente, como apunta Burke , la muer te de 
B e r l i n i m p i d i ó que se convir t iera en u n verdadero debate . 4 

Los tres textos de B e r l i n y la r ép l i ca de Burke const i tuyen la segunda 
parte de La mirada despierta de la historia. La p r imera , t i tu lada "Cuatro sem
blanzas", es, como su n o m b r e lo indica , u n c o n j u n t o de escritos de í n d o l e 
eminentemente b iográ f i ca . A u n q u e ilustrativos en algunos aspectos, l o 
c ierto es que la d e s a p a r i c i ó n física tan reciente de l b iograf iado inc ide 
necesariamente sobre estos textos, i m p r i m i é n d o l e s casi s iempre, como es 
c o m ú n en estos casos, u n t o n o escasamente crít ico (o, si se quiere , excesi
vamente elogioso) . 

La tercera parte de l l i b r o consta de siete ensayos (los cuales, en su con
j u n t o , ocupan casi dos tercios de l m i s m o ) : J o a q u í n A b e l l á n se ocupa de al
gunos paralelismos entre la obra de Weber y la de B e r l i n ; Pablo Badi l lo 
O'Farrel l , de la filosofía po l í t i ca de B e r l i n ; Enr ique Bocardo Crespo, de su 
c o n c e p c i ó n determinis ta de la historia ; Juan Bosco D í a z - U r m e n e t a M u ñ o z , 
de su concepto de experiencia ; Elena G a r c í a Gui t i án , de su idea de plura
l i smo; H e n r y A r d y , de esta misma idea, y finalmente, J o s é M . Sevilla dedica 
su ensayo a la i m p o r t a n c i a de V ico en la obra de B e r l i n . C o m o se puede 
apreciar, son pocos los aspectos importantes de la obra ber l in i ana que n o 
h a n sido abordados en esta serie de trabajos. 

E n l o que sigue, nos serviremos de u n tema que aparece a l o largo d e l 
l i b r o para, e m p l e á n d o l o c o m o " h i l o conductor " , reflejar l o que hemos op
tado p o r d e n o m i n a r el "talante in te lec tua l " de Isaiah B e r l i n ; el tema en 
c u e s t i ó n es su p e c u l i a r l i b e r a l i s m o . ¿ P o r q u é la u t i l i z a c i ó n d e l adjet ivo 
"pecul iar" para d e f i n i r e l l iberal i smo de u n pensador que es visto p o r n o 
pocos estudiosos como e l l ibera l par excellence de l siglo X X ? A l g u i e n que 
considera el derecho de e l e c c i ó n i n d i v i d u a l como la prerrogat iva esencial 
d e l ser h u m a n o se inscribe necesariamente d e n t r o de la t r ad ic ión l i b e r a l . 5 

4 E l ensayo d e d i c a d o a V i c o d e n t r o d e La mirada despierta de la historia ( " L a i n s u m i s i ó n a l d i 
l e m a . B e r l i n y V i c o " de J o s é M . Sevilla) n o p u e d e ayudar e n este s en t ido , ya q u e se c e n t r a e n e l 
V i c o de B e r l i n . D a d a la i m p o r t a n c i a d e V i c o d e n t r o de l a o b r a b e r l i n i a n a , n o l l a m a la a t e n c i ó n e l 
h e c h o de que este ensayo sea e l m á s l a rgo , c o n d i f e r e n c i a , de t o d o e l l i b r o . I n c l u s o , si se nos per
m i t e p l a n t e a r l o d e esta m a n e r a , es u n a " r e p a r a c i ó n " a l h e c h o d e q u e V i c o haya q u e d a d o fuera 
de la p r i n c i p a l a n t o l o g í a d e B e r l i n aparec ida hasta h o y (nos r e f e r i m o s a The Proper Study ofMan-
kind, u n a a n t o l o g í a d e 17 ensayos p u b l i c a d a e n L o n d r e s p o r C h a t t o a n d W i n d u s e n 1997 y reed i 
tada p o r P i m l i c o a l a ñ o s igu iente ; e n ade lante , las re ferencias a este l i b r o son de esta ú l t i m a 
e d i c i ó n ) . Debe anotarse , s in e m b a r g o , que e n la Antología de ensayos e d i t a d a p o r J o a q u í n A b e l l á n , 
M a d r i d , Espasa-Calpe, 1995, tres de los d iez textos r e u n i d o s e s t á n ded icados a V i c o . 

6 "La fa l ta d e l i b e r t a d de e l e c c i ó n d e s h u m a n i z a . " Isaiah Berlin en diálogo con Ramin Jahan-
begloo, M a d r i d , A n a y a & M a r i o M u c h n i k , 1993, p . 99 . 
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Sin embargo, como Abe l l án muestra en su ensayo de La mirada despierta de 
la historia, el l iberal i smo de B e r l i n es u n l ibera l i smo sui gèner i s . Este carác
ter deriva en buena med ida de la que puede ser considerada la idea medu
lar de su pensamiento: el p l u r a l i s m o . 6 Su creencia inquebrantable en una 
p lura l idad de valores, ideales y culturas que inevitablemente d i f ieren entre 
sí es tá e n la base de toda su visión pol í t ica . N o obstante, B e r l i n cree que es 
posible que los hombres que representan y de f ienden valores distintos (y 
muchas veces contrapuestos) l leguen a c ierto nive l de e n t e n d i m i e n t o . Esta 
creencia lo lleva a co inc id i r con el idear io l ibera l (y oponerse así f ronta l -
mente tanto a posiciones monistas como relativistas): 

Si el pluralismo es una concepción válida, y el respeto entre sistemas de valo
res que no sean necesariamente hostiles entre sí es posible, entonces se si
guen la tolerancia y las otras consecuencias liberales, como no lo hacen desde 
el monismo (solamente una clase de valores es verdadera, todas las demás son 
falsas) o desde el relativismo (mis valores son míos, los tuyos son tuyos, y si 
nos enfrentamos, lo siento, pero ninguno de los dos puede reclamar que está 
en lo cierto).7 

L a re l ac ión entre l iberal i smo y p lura l i smo es, sin embargo, bastante 
m á s p r o b l e m á t i c a de lo que puede parecer a p r i m e r a vista. En p r i m e r l u 
gar, p o r q u e el p r o p i o B e r l i n ha d i c h o en m á s de u n a o c a s i ó n que n o existe 
una c o n e x i ó n necesaria entre ambos conceptos y, en segundo, porque los 
postulados pluralistas radicales conducen necesariamente a la n e g a c i ó n de 
la l i be r t ad como p r i n c i p i o p r i o r i t a r i o . E n palabras de B e r l i n : 

Pluralismo y liberalismo no son conceptos equivalentes, ni siquiera pueden su
perponerse. Existen teorías liberales no pluralistas. Yo creo tanto en el libera
lismo como en el pluralismo, pero no hay entre los dos conexión lógica. 
Pluralismo implica que, dada la imposibilidad de dar respuestas finales a las 
preguntas morales y políticas -y, en definitiva, a toda pregunta sobre valores-
y más aún, que ciertas respuestas que da la gente, e inevitablemente ha de dar, 
son incompatibles entre sí, el único modo de evitar los conflictos destructivos 

6 E l t e x t o de A b e l l á n se t i t u l a " I sa iah B e r l i n y M a x W e b e r : m á s a l l á d e l l i b e r a l i s m o " . E n 
" T h e P u r s u i t o f t h e I d e a l " , B e r l i n d e f i n e e l p l u r a l i s m o c o m o " t h e c o n c e p t i o n t h a t t h e r e are 
m a n y d i f f e r e n t ends t h a t m e n m a y seek a n d s t i l l b e f u l l y r a t i o n a l , f u l l y m e n , capable o f u n 
d e r s t a n d i n g each o t h e r a n d s y m p a t h i s i n g a n d d e r i v i n g l i g h t f r o m each o t h e r " . The Proper 
Study of Mankind, op. at, p . 9. 

7 " M i a n d a d u r a i n t e l e c t u a l " e n La mirada despierta de la historia, p . 68. E n seguida, B e r l i n 
a ñ a d e : " M i p l u r a l i s m o p o l í t i c o es e l p r o d u c t o de m i s l ec turas de V i c o y H e r d e r , y de la c o m 
p r e n s i ó n d e las r a í c e s d e l r o m a n t i c i s m o , q u e e n su f o r m a m á s p a t o l ó g i c a l l e g ó d e m a s i a d o le
j o s p a r a la t o l e r a n c i a h u m a n a " ( p p . 68-69) . 
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es llegar a compromisos y aplicar, por muy reaciamente que sea, un mínimo 
grado de tolerancia.8 

La pos ib i l idad o impos ib i l idad de conc i l i ac ión entre p lura l i smo y libe
ral ismo es u n debate vivo y abierto en la filosofía pol í t ica c o n t e m p o r á n e a . 
De hecho, d icha ( i m ) p o s i b i l i d a d es tá en la base del actual debate entre los 
que, s impl i f icando, podemos l lamar "mult icultural i s tas" y los liberales tout 
court? Ber l ín , p o r su parte, apuesta p o r una conc i l i ac ión prác t i ca entre am
bos elementos; conc i l i ac ión que él considera impresc indible para que el 
h o m b r e mantenga tanto su capacidad de e l ecc ión como su capacidad de 
pertenecer e identificarse con una determinada cu l tura y los valores que 
és ta impl ica , y enr iquecer así , con base en ambas capacidades, sus hor i zon
tes vitales. 

Esta conc i l i ac ión , sin embargo, n o está exenta de múl t ip l e s o b s t á c u l o s 
y dificultades. E n p r i m e r lugar, porque el p lura l i smo puede llevar a u n dis-
tanciamiento con respecto al l iberal i smo en la medida en que concede u n 
peso fundamenta l a los contextos culturales especí f icos , es decir , a los con
textos particulares en los que cada i n d i v i d u o es tá inmerso , en los cuales se 
desenvuelve y p o r los cuales es tá fuertemente d e t e r m i n a d o . 1 0 Esta preocu
p a c i ó n p o r el hecho part icularista (o nacionalista) hace de l l iberal i smo 
ber l in i ano una postura d i f í c i lmente identi f icable con el l iberal i smo ind iv i 
dualista ( ident i f icac ión provocada, en gran medida , p o r u n a lectura apre
surada de su c e l e b é r r i m o ensayo sobre las dos l ibertades) . De hecho, como 
l o apunta Badi l lo O'Farre l l en el ensayo que dedica a la filosofía po l í t i ca de 
Ber l ín en La mirada despierta de la historia, esta p r e o c u p a c i ó n lo acerca a 
perspectivas comunitaristas ( tan reacias a aceptar cualquier r e p r e s e n t a c i ó n 

8 Isaiah Berlín en diálogo con Ramin Jahanbegloo, op. cit, p . 67 . 
9 Se t r a t a de l o q u e p o d r í a cons iderarse la " c o n t i n u a c i ó n " d e l debate e n t r e c o m u n i t a r i s 

tas y l ibera les , q u e c o n s t i t u y e , s in d u d a , e l debate m á s i m p o r t a n t e e n la t e o r í a p o l í t i c a anglo
sa jona de los ú l t i m o s 20 a ñ o s . E l m e j o r l i b r o q u e se h a p u b l i c a d o hasta l a f e c h a sobre este 
t e m a es e l de D a v i d M u l h a l l y A d a m Swift , Liberáis and Communüarians, O x f o r d , O x f o r d U n i ¬
vers i ty Press, 1992. Existe v e r s i ó n e n e s p a ñ o l : El individuo frente a la comunidad, M a d r i d , T e m a s 
de H o y , 1996. 

1 0 E n e l l i b r o c i t a d o a l i n i c i o de estas p á g i n a s , Isaiah Berlín: su vida, M a d r i d , T a u r u s , 
1999, I g n a t i e f f escribe, s i g u i e n d o a l p r o p i o B e r l i n , q u e es la v e r t i e n t e j u d í a d e é s t e la que ex
p l i c a q u e e n su l i b e r a l i s m o " h u b i e r a q u e d a d o t a n t o espacio p a r a la neces idad h u m a n a de per
t e n e c e r " ( p . 3 9 2 ) . Las otras dos ver t i ente s son la rusa (de d o n d e B e r l i n a d q u i r i ó su 
f a s c i n a c i ó n p o r las ideas, p o r l a m a n e r a e n q u e é s t a s p o d í a n esclavizar a los h o m b r e s y p o r la 
f u n c i ó n m o r a l d e l i n t e l e c t u a l ) y la inglesa (de d o n d e se d e r i v a r o n su e m p i r i s m o , su t o l e r a n 
cia, su a p e r t u r a hac ia e l debate y su re speto p o r la o p i n i ó n de los d e m á s ) . B e r l i n se o c u p ó de 
estas tres ver t ientes e n ' T h e T h r e e Strands o f m y L i f e " e n Personal Impressions, L o n d r e s , 
H o g a r t h Press, 1980. Existe v e r s i ó n e n e s p a ñ o l : Impresiones personales, M é x i c o , FCE, 1992. 
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del ser h u m a n o como lo que, a falta de u n a me jor t r aducc ión , podemos 
l lamar u n "yo situado r a d i c a l m e n t e " ) . 1 1 E l h o m b r e , para B e r l i n , t iene, co
m o ya se seña ló , la necesidad ine lud ib le de dec id i r su vida por sí mi smo sin 
elementos que lo coaccionen (o, si se pref iere , reduc iendo éstos al míni
m o ) ; sin embargo, esta visión se c o m p l e m e n t a con u n énfasis en la i m p o r 
tancia de la pertenencia a u n a cu l tura y en la necesidad de respetar la 
i d e n t i d a d y la diversidad culturales. "Su vis ión de los hombres como electo
res radicales -nos dice G a r c í a Gui t i án en o t r o de los ensayos de l l i b r o - se 
c o m b i n a así con su insistencia en el hecho de que la pertenencia condic io
na su i d e n t i d a d de manera f u n d a m e n t a l . " 1 2 

C o m o lo apunta Abe l l án , la i m p r o n t a de V ico y H e r d e r sobre el pensa
m i e n t o de B e r l i n ("que la diversidad c u l t u r a l es algo intr ínseco a la p r o p i a 
his tor ia h u m a n a y que cada cu l tura da e x p r e s i ó n a u n a fo rma de vida h u 
mana dist inta , sin que a nadie quepa encontrar u n o r d e n que las j e r a r q u i 
ce") es o t r o factor de dis tanciamiento c o n respecto a la t radic ión l ibera l . 
E n "The Apotheosis o f the Romant ic W i l l " , B e r l i n escribe: " I f some ends 
are at the same t ime u l t imate and m u t u a l l y incompat ib le , then the idea o f 
a g o l d e n age, a perfect society c o m p o u n d e d o f a synthesis o f al l the correct 
solutions to a l l the centra l prob lems o f h u m a n l i fe , is shown to be incohe
r e n t i n p r i n c i p l e . This is the service r e n d e r e d by romant ic i sm, and i n part i 
cular by the doct r ine that forms its heart , namely, that mora l i ty is m o u l d e d 
by the w i l l and that ends are created, n o t d i scovered . " 1 3 Ber l in n o cree en 
el progreso hi s tór ico y n o cree que el m u n d o tenga u n a meta universal o 
u n objet ivo pref i jado. Surge a q u í el tema de l i n d e t e r m i n i s m o , al que E n r i 
que Bocardo Crespo dedica u n concienzudo y extenso ensayo d e n t r o de 
La mirada despierta de la historia, e l cual concluye con el e n é r g i c o f r agmento 
de B e r l i n sobre el i n d e t e r m i n i s m o c o m o a u t o e n g a ñ o : 

Es una simple cobardía -un intento de engañarse a sí mismo y a los demás-
buscar explicaciones fuera de la voluntad humana, en alguna autoridad exter
na: natural, histórica, social o moral. Y además es una contradicción en sus tér
minos. La autoridad, la jusüficación, la intención: son conceptos que surgen 
necesariamente en el curso de las decisiones que los individuos tornan para vi-

1 1 B a d i l l o O ' F a r r e l l , " P l u r a l i s m o , l i b e r t a d , decenc ia . C o n s i d e r a c i o n e s e n t o r n o a la filo
s o f í a p o l í t i c a de I sa iah B e r l i n " , p . 168. 

1 2 " E l p l u r a l i s m o l i b e r a l de I . B e r l i n " , p . 299. E n " L a o t r a d i a l é c t i c a de l a I l u s t r a c i ó n " , u n 
escr i to c o n t e n i d o e n la p r i m e r a p a r t e de La mirada despierta de la historia, J acobo M u ñ o z d e d i 
ca dos cer teros p á r r a f o s a este i n t e n t o de c o n c i l i a c i ó n ( p . 3 3 ) : " L a s ín te s i s a q u í e n j u e g o l o es 
e n t r e l a c o n c e p c i ó n i n d i v i d u a l i s t a - l i b e r a l d e l b i enes t a r h u m a n o que sustenta B e r l i n y e l reco
n o c i m i e n t o d e la i r r e n u n c i a b l e d i m e n s i ó n p ú b l i c a o c o m u n i t a r i a de este m i s m o b ienes t a r . " 

1 3 E n ThePrcferStudy ofMankind, op. át., p p . 579-580. 
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vir y actuar de esta o aquella manera; su transferencia a agentes externos, ya se
an divinos o naturales, sólo puede surgir de la debilidad, del temor a admitir 
que nosotros y sólo nosotros somos los responsables de lo que hacemos en la 
parcela que nos ha tocado, de la que no podemos dar más razón salvo de acep
tar que es la que hemos querido, que son esos nuestros fines y son nuestros 
porque así lo hemos elegido [ . . . ] 1 4 

E l ú l t imo elemento p r o b l e m á t i c o para poder i n c l u i r a Ber l ín d e n t r o 
de u n a t radic ión l ibera l m á s o menos o r todoxa (por decir lo de alguna ma
nera) es su m o d o de concebir los derechos humanos : no se trata de u n a se
r i e de derechos naturales, sino de u n c o n j u n t o de derechos que p e r m i t e n 
la convivencia y cuyo entramado garantiza lo que él d e n o m i n a u n a socie
dad "decente". Las dif icultades para fundamentar s ó l i d a m e n t e los dere
chos humanos desde u n a postura de t ipo historicista son evidentes . 1 5 

Bad i l lo O'Farrel l es p lenamente consciente de el lo: "Quizás en este á m b i t o 
es d o n d e puede verse reflejada de f o r m a m á s clara la difícil a sp i r ac ión de 
Ber l ín de llevar adelante la a r m o n í a entre los rasgos generales y abstractos 
procedentes de la I lus t rac ión , y que insp iran y subyacen en la base de l de
recho na tura l racionalista, con la pecul iar idad defendida p o r contrailustra-
dos y r o m á n t i c o s . " 1 6 

Las dificultades de l p r o p i o Ber l ín para lograr esta conc i l i ac ión se po
n e n de manifiesto en el f ragmento dedicado a este tema dent ro de la am
p l i a entrevista concedida a Jahanbegloo: "Si usted me pregunta p o r q u é 
creo en los derechos humanos , puedo decir le que porque es la ú n i c a for
m a decente -e incluso t o l e r a b l e - de que los humanos vivan junto s ; y si me 
p r e g u n t a q u é significa 'decente' , puedo decir le que es el ú n i c o t i p o de vi
da que los humanos deben seguir si n o q u i e r e n destruirse unos a o t r o s . " 1 7 

A n t e la insistencia de l entrevistador en el sentido de que los derechos h u -

1 4 C i t a d o p o r B o c a r d o Cre spo , " I n d e t e r m i n i s m o : la h i s t o r i a evi table e n sir I sa iah B e r l í n " , 
p . 255. L a f u e n t e d e la c i ta es " T h e R o m a n t i c R e v o l u t i o n " e n The Sense ofReality: Studies in Ide
as and their History, L o n d r e s , C h a t t o a n d W i n d u s , 1996. Existe v e r s i ó n e n e s p a ñ o l : El sentido de 
la realidad. Sobre las ideas y su historia, M a d r i d , T a u r u s , 1998. 

1 5 A b e l l á n hace r e f e r e n c i a a la defensa de B e r l í n de l a d e m o c r a c i a c o n base e n los dere
chos h u m a n o s e n la p á g i n a 147. L a o p i n i ó n de B e r l í n sobre Sp inoza q u e c i tamos a c o n t i n u a 
c i ó n encapsu la su p o s i c i ó n h i s t o r i c i s t a (y, p o r e n d e , a n t i r r a c i o n a l i s t a ) : " [ . . . ] Sp inoza n o m e 
interesa e spec i a lmente c o m o t e ó r i c o ; p a r a m í es d e m a s i a d o rac iona l i s ta . N o obs tante , la Ética 
es u n l i b r o m a g n í f i c o , l l e n o d e p e n e t r a n t e s ideas y de s e n t i m i e n t o s nob le s . Es t o t a l m e n t e 
a h i s t ó r i c o . A m í la i d e a de verdades i n t e m p o r a l e s sobre los seres h u m a n o s m e parece sospe
chosa . " Isaiah Berlín en diálogo con RaminJahanbegloo, op. cit., p. 92 . 

1 6 " P l u r a l i s m o , l i b e r t a d , d e c e n c i a . C o n s i d e r a c i o n e s e n t o r n o a la filosofía p o l í t i c a de 
I sa i ah B e r l í n " , p . 180. 

17 Isaiah Berlín en diálogo con Ramin Jahanbegloo, op. át, p . 150. 
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manos están basados en derechos naturales, que son u n a priori, Ber l ín pa
rece perder la paciencia, repl ica que jus tamente ese apr ior i smo es el m o t i 
vo de su rechazo a los derechos naturales y pretende zanjar la cue s t ión de 
la siguiente manera: "Creo apasionadamente en los derechos humanos ; es
to deriva de muchas otras cosas que aceptamos todos; n o es demostrable a 
priori. Por supuesto, n o niego que existan pr inc ip ios generales de conducta 
y actividad h u m a n a sin los cuales n o puede haber una sociedad m í n i m a 
mente decente. N o me pregunte q u é ent iendo p o r decente. Por decente 
ent iendo decente; todos sabemos q u é quiere d e c i r . " 1 8 

La postura de Ber l ín ante las cuestiones teór ico-pol íücas mencionadas 
hasta a q u í jus t i f ican el adjetivo "pecul iar" que hemos ut i l izado para d e f i n i r 
su l iberal i smo. Esta misma postura es la que lleva a A b e l l á n a conc lu i r lo si
guiente en su eva luac ión del l iberal i smo ber l in iano : 

En definitiva, la radicalidad con la que plantea Berlín el carácter irreductible 
de la pluralidad de valores le conduce a considerar todos los valores, incluida 
la libertad negativa, como un valor entre otros, siendo además las distintas li
bertades rivales e incomparables entre sí, por lo que hay que elegir igualmente 
entre ellas sin un criterio racional superior. Esta radicalidad le obliga a Berlín 
a matizar la conexión entre pluralismo y liberalismo, porque se pregunta con 
la misma radicalidad si la forma de vida liberal es la mejor para todos los hom
bres o si ha de ser considerada como una forma de vida entre otras muchas.19 

Ignat ie f f expresa esta misma idea de o t ra manera: "La l iber tad es sim
plemente u n o de los valores que hay que reconci l iar con los d e m á s ; n o es 
u n a carta ganadora. Y si es así , ¿ p o r q u é ha de valorarse u n a sociedad l ibre 
p o r enc ima de todo l o d e m á s ? " 2 0 E n seguida, este autor a ñ a d e que la res
puesta que da Ber l ín a esta cue s t ión n o es satisfactoria. 

Sin a fán de d i s m i n u i r la i m p o r t a n c i a de la obra de Ber l ín o su or ig ina
l idad , el mi smo Ignat ie f f ha s e ñ a l a d o sus sobresimplificaciones (p . 276; en
tre las que destaca su c é l e b r e antí tes is entre "pensamiento i lus t rado" y 
"pensamiento r o m á n t i c o " ) , sus generalizaciones excesivas (p. 276; las cua
les t i enden a i gnorar part icular idades que, en o t r o sentido, Ber l ín defen
d ía apasionadamente)", su lectura superficial de ciertos autores (p. 73) o su 
empleo de citas sin referencia o inexactas (p. 378). Todos estos aspectos, 
j u n t o con las respuestas poco satisfactorias que a veces ha planteado (no 

18 Ibid., p p . 150-151. N o obs t an te e l t o n o de la respuesta, B e r l i n agrega i n m e d i a t e m e n t e : 
"Pero si m e d i c e n q u e u n d í a t e n d r e m o s u n a c u l t u r a d i f e r e n t e , n o t e n g o m a n e r a de p r o b a r l o 
c o n t r a r i o . " 

1 9 " I sa iah B e r l i n y M a x W e b e r : m á s a l l á d e l l i b e r a l i s m o " , p p . 147-148. 
20 Isaiah Berlin: su vida, op. d i . , p . 386. 
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solamente en cuanto a los derechos humanos o la l iber tad , sino t a m b i é n 
e n re lac ión con otros temas), no d i sminuyen el papel de B e r l i n en el pano
rama de l pensamiento pol í t ico de l siglo X X . 

Quizás el lo tenga que ver c o n el hecho de que Isaiah Ber l in era u n 
pensador consciente, como pocos, de sus l imitaciones . A u n q u e es o t ra ma
nera , nada despreciable por c ierto , de mostrar d icha conciencia, n o nos re
fer imos a q u í a su proverbia l modestia con respecto a su capacidad para 
entender a ciertos autores (algunos de los cuales, p o r lo d e m á s , gozan de 
g r a n r e p u t a c i ó n en el m u n d o a c a d é m i c o c o n t e m p o r á n e o ) . 2 1 Pensamos, 
e n cambio, en lo que, para una é p o c a como la nuestra, representa una re
flexión po l í t i ca que acepta la inestabi l idad y el cuest ionamiento perma
nente como pr inc ip ios "rectores". Citemos al p r o p i o B e r l i n para explicar 
l o que queremos decir: 

[...] the search for perfection does seem to me a recipe for bloodshed, no bet
ter even if it is demanded by the sincerest of idealists, the purest of heart [...] 
To force people into the neat uniforms demanded by dogmatically believed-in 
schemes is almost always the road to inhumanity. We can only do what we can: 
but we must do, against difficulties. Of course social or political collisions will 
take place; the mere conflict of positive values alone makes this unavoidable. 
Yet they can, I believe, be minimised by promoting and preserving and uneasy 
equilibrium, which is constantly threatened and in constant need of repair 
-that alone, I repeat, is the precondition for decent societies and morally ac
ceptable behaviour, otherwise we are bound to lose our way.22 

"Quizás -concluye G a r c í a G u i t i á n - u n a visión pol í t ica tan consciente 
de sus l imitac iones n o satisfaga las expectativas de los que busquen u n a so
l u c i ó n def ini t iva a los problemas o crean en la inevi tabi l idad del progreso 
e n t e n d i d o en u n sentido part icular ; sin embargo, en u n a é p o c a que ha vis
to caer tantos mitos pol í t icos , su vis ión u n tanto e scép t i ca resulta pro fé t i ca 

2 1 L a entrev i s ta c o n c e d i d a a j a h a n b e g l o o es m u y i lu s t r a t iva e n este sent ido : " [ . . . ] n o l o 
g r é e n t e n d e r u n a p a l a b r a de los escritos filosóficos de , p o r e j e m p l o , T h e o d o r W i s e n g r u n d 
A d o r n o , a q u i e n m e d i c e n que se a d m i r a m u c h o e n Franc i a ; c o m o t a m p o c o , d e b o a d m i t i r l o , 
de los d e D e r r i d a [ . . . ] " ( p p . 72-73); " [ . . . ] H e i d e g g e r (a q u i e n n o p u e d o l e e r ) [ . . . ] " ( p . 185 ) ; 
" [ . . . ] n o l o g r a b a e n t e n d e r e l l engua je de H e g e l [ . . . ] " ( p . 2 0 2 ) . Este rechazo respecto a p e n 
sadores " n e b u l o s o s " se e x t e n d í a a c o n c e p t o s que p a r a é l r e s u l t a b a n vagos o confusos; a la p r e 
g u n t a d e si se c o n s i d e r a u n " h u m a n i s t a c r í t i c o " , B e r l í n r e s p o n d e : " N o sé m u y b i e n q u é 
s i gn i f i ca la e x p r e s i ó n . " ( p . 71 ) . O , p a r a t e r m i n a r c o n u n t e m a m u y al uso, a l a p r e g u n t a sobre 
las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de la m o d e r n i d a d , r e s p o n d e : " N o c reo que haya c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l a m o d e r n i d a d . N o s é q u é s igni f ica . N o s é d ó n d e empieza . P r e m o d e r n i d a d , m o d e r n i d a d y 
p o s m o d e r n i d a d m e p a r e c e n c o n c e p t o s a r b i t r a r i o s " ( p . 8 6 ) . 

2 2 " T h e P u r s u i t o f t h e I d e a l " e n ThePrcferStudy ofMankind, op. cit, p p . 15-16. 
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y real ista ." 2 3 Sea o n o és ta la r azón p r i n c i p a l p o r la cual la vis ión po l í t i ca 
ber l in iana resulta tan actual, lo c ierto es que Ber l ín l l e g ó a plantear sus 
postulados sobre la po l í t i ca y la sociedad c o n t e m p o r á n e a s a través de u n a 
larga y dedicada labor como his tor iador de las ideas strictu sensu ( suponien
do que esta e x p r e s i ó n pueda ser aplicada a u n autor como B e r l í n ) . Si esto 
es así ( como trataremos de mostrar en el pá r ra fo s iguiente) , su relevancia 
está m á s al lá de u n de te rminado "espír i tu de los t iempos" . 

Sin t e mor a exagerar, se puede decir que Maquiavelo, V ico , H e r d e r (y 
los r o m á n t i c o s alemanes de l X V I I I ) , así como muchos de los l iteratos y pen
sadores de la Rusia d e c i m o n ó n i c a , t i enen u n antes y u n d e s p u é s en la his
tor ia de las ideas a causa de Ber l ín . Podemos estar de acuerdo o n o con sus 
valoraciones sobre és tos u otros de los numerosos autores de los que se 
o c u p ó , pero es casi impos ib le estudiarlos con cierta p r o f u n d i d a d sin, tarde 
o temprano , r e c u r r i r a (o, al menos, toparse con) los escritos de Ber l ín . 
Más a l lá de sus conclusiones con respecto a cada u n o de ellos, es difícil n o 
extraer lecciones út i les de los ensayos que les d e d i c ó . Valga como e jemplo 
u n o de sus textos m á s conocidos: "La or ig ina l idad de Maquiavelo" . Nos 
puede parecer hasta descabellada su h ipótes i s final, en el sentido de que 
Maquiavelo es, malgré lui, u n o de los generadores intelectuales de l liberalis
m o , de l p lura l i smo y de la tolerancia (aunque sea solamente porque las tra
yectorias de las ideas y su inc idenc ia sobre la rea l idad nos parecen bastante 
menos claras y "legibles" de l o que sugiere B e r l í n ) , pe ro es difícil t e rminar 
d icho ensayo sin tener la conciencia de haber ampl i ado nuestro conoci
miento sobre el insigne embajador florentino o, p o r l o menos, sin abrigar 
nuevas dudas o inquietudes c o n respecto a su obra y su t i e m p o . 2 4 L o mis-

2 3 " E l p l u r a l i s m o l i b e r a l de I . B e r l i n " , p . 308. I g n a t i e f f s e ñ a l a o t r o m o t i v o ( o , t a l vez s e r í a 
m e j o r d e c i r , o t r a v a r i a n t e ) p a r a e x p l i c a r l a " c o n t e m p o r a n e i d a d " de B e r l i n : " L a r e a p a r i c i ó n 
de l a d i s e n s i ó n m o r a l d e n t r o de las f o r m a s d e g o b i e r n o l ibera les c u a n d o g r u p o s p r e v i a m e n t e 
o p r i m i d o s o s in d e r e c h o a l v o t o ( m u j e r e s , n i ñ o s , homosexua le s ) h a n l o g r a d o voz p o l í t i c a , 
c o n t r i b u y ó a h a c e r de l a p r e g u n t a p l a n t e a d a p o r B e r l i n - c ó m o m e d i a r e n t r e m u n d o s m o r a 
les o p u e s t o s - l a c u e s t i ó n c e n t r a l d e l a p o l í t i c a de l a m o d e r n i d a d t a r d í a . " Isaiah Berlin: su vida, 
op. át., p . 386. 

2 4 " T h e O r i g i n a l i t y o f M a c h i a v e l l i " a p a r e c i ó p o r p r i m e r a vez e n Against the Current: Essays 
in the History of Ideas, L o n d r e s , H o g a r t h Press, 1979; v e r s i ó n e n e s p a ñ o l : Contra la corriente: en
sayos sobre historia de las ideas, M é x i c o , FCE, 1992, y e s t á i n c l u i d o e n The Proper Study of Mankind 
( la " h i p ó t e s i s final" a la q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a se e n c u e n t r a e n l a p . 3 2 4 ) . N u e s t r o rece lo 
c o n respecto a la t r a y e c t o r i a d e u n a i d e a y a su m a n e r a de i n c i d i r sobre l a p r á c t i c a p o l í t i c a y 
social surge ante a f i r m a c i o n e s c o m o la s i gu iente ( B e r l i n se r e f i e r e a q u í a la n e g a c i ó n d e l m o 
n i s m o i m p l í c i t a e n l a o b r a d e los autores d e l Sturm und Drang, a s í c o m o e n los escritos de H a 
m a n n , H e r d e r y K a n t ) : " T h i s d e n i a l o f m o n i s m was t o l ead , i n d u e course , o n t h e o n e h a n d to 
the conserva t i sm o f B u r k e a n d M o s e r ; o n t h e o t h e r , t o r o m a n t i c self-assertion, n a t i o n a l i s m , 
the w o r s h i p o f heroe s a n d leaders , a n d i n t h e e n d t o Fascism a n d b r u t a l i r r a t i o n a l i s m a n d t h e 
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m o se puede decir, mutatis mutandis, de p r á c t i c a m e n t e todos los trabajos 
de Ber l ín e n el campo de la histor ia de las ideas. 

E l valor y la impor tanc i a de la obra de Ber l ín son pues incuestionables. 
D e a q u í que la apar i c ión de u n l i b r o como Isaiah Berlín. La mirada despierta 
de la historia sea u n gran acierto, sobre todo p o r q u e , aunque casi toda la 
obra publ icada de Ber l ín ha sido ya t raducida a l e s p a ñ o l , existen pocos tex
tos sobre él e n nuestro i d i o m a que abarquen tantos aspectos de su obra con 
la seriedad que l o hace este l i b r o . A d e m á s de los ar t ículos de í n d o l e bio
g rá f i ca que aparecen al p r i n c i p i o de l mi smo y de los escritos del p r o p i o 
B e r l í n , sobre los cuales ya hemos hecho algunos comentarios , resta sola
m e n t e reconocer la cal idad de los ensayos que c o m p o n e n la tercera parte 
d e l l i b r o (aunque debe seña la r se que, d e n t r o de esta s ecc ión , el texto de 
H a r d y es bastante menos r iguroso que los d e m á s ) . 2 5 

Son muchos los motivos que expl ican la capacidad de Ber l ín para que 
sus escritos resulten casi siempre estimulantes. Su "talante inte lec tua l " era 
algo poco c o m ú n ; éste se refleja claramente e n las entrevistas que conce
d i ó y queda plasmado, evidentemente, en todos sus escritos. Hasta aqu í , 
hemos apuntado algunos de los elementos de d i c h o talante que han con
t r i b u i d o a hacer de Ber l ín la mezcla m á s exitosa de filósofo e his tor iador 
d e l siglo X X . 2 6 U n aspecto i m p o r t a n t e , sin embargo, n o ha quedado con
signado: nos refer imos a su interés p o r conocer p ro fundamente , n o a los 
autores c o n los que simpatizaba en lo inte lectua l , sino a aquellos que cues
t ionaban radica lmente dichas s impat í a s . A este respecto, y para poner p u n 
to final a estas l íneas , citamos a c o n t i n u a c i ó n l o que d i j o a lguna vez sobre 
los escritores y filósofos que se opus ieron al "proyecto i lus trado" ; autores a 
quienes, conviene recordar, Ber l ín d e d i c ó muchos a ñ o s de estudio y de 
quienes se sirvió en repetidas ocasiones para cr i t icar a los pensadores de la 
I lus t rac ión (a los que, p o r otra parte, consideraba "grandes l iberadores" y 

o p p r e s s i o n o f m i n o r i t i e s . " ' T h e A p o t h e o s i s o f t h e R o m a n t i c W i l l " e n The Proper Study ofMan-
kind, op. át, p . 568. 

2 5 A n o t a m o s , antes de t e r m i n a r , q u e la c u a r t a y ú l t i m a p a r t e de La mirada despierta de la 
historia ( p p . 409-440) consta de l a b i b l i o g r a f í a e n e s p a ñ o l m á s c o m p l e t a y actual izada sobre l a 
o b r a de B e r l í n d e q u e t e n g a m o s n o t i c i a . E l a u t o r de la m i s m a es e l p r o p i o H a r d y , cuya l a b o r 
d e ras treo de los escritos de B e r l i n l levaba a é s t e a d e c i r , s e g ú n r e f i e r e I g n a t i e f f (Isaiah Berlín: 
su vida, op. át, p . 3 8 1 ) , q u e h a b í a s ido H a r d y q u i e n h a b í a " t r a n s f o r m a d o su r e p u t a c i ó n " . 

2 6 A l a p r e g u n t a : " ¿ C o n s i d e r a q u e su o b r a p e r t e n e c e a l a i n v e s t i g a c i ó n filosófica o a l a 
h i s t ó r i c a ? " , B e r l i n r e s p o n d e : " ¿ C ó m o voy a d i s t i n g u i r l o ? " , pa ra , e n las p á g i n a s s iguientes , ex
p l i c a r l a r e l a c i ó n q u e , desde su p u n t o de vista, existe e n t r e filosofía e h i s t o r i a , y, a s í , c o n la cla
r i d a d q u e le caracter iza , p r e s e n t a r n o s su m a n e r a de c o n c e b i r l a h i s t o r i a de las ideas. Isaiah 
Berlin en diálogo con Ramin Jahanbegloo, op. át. ( l a c i t a es de l a p á g i n a 42 y l a e x p o s i c i ó n de Ber
l i n a la q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a c o m p r e n d e hasta la p á g i n a 5 1 ) . 
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con los que se ident i f icaba p r o f u n d a m e n t e ) : "Yo n o comparto , n i siquiera 
admiro m u c h o , la visión de los enemigos de la I lus t rac ión ; pero he apren
dido m u c h o de ellos, porque muestran que ciertos conceptos centrales, la 
edad de la r a z ó n y, sobre todo, ciertas implicaciones pol í t icas son inade
cuadas y a veces desastrosas." 2 7 

R O B E R T O B R E Ñ A S. 

M A R Í A D E L C A R M E N P A R D O (coord . ) , Federalización e innovación educativa en 

México, M é x i c o , E l Colegio de M é x i c o , 1999, 578 p p . * 

La d é c a d a de los noventa ha presentado u n p a t r ó n de cambio c o m ú n en la 
gran m a y o r í a de los pa í ses latinoamericanos, consistente en cambios insti
tucionales gestados en el escenario m á s global de la r e forma del Estado. E n 
materia educativa, los principales proyectos se han or ig inado con miras a 
transformar la ges t ión y admini s t rac ión del sistema educativo; estructuras, 
descentra l ización, evaluación, a u t o n o m í a . El hecho es que tales cambios pro
ducen impactos diferenciados de acuerdo con la c o n f o r m a c i ó n histór ica y 
consti tucional de cada nac ión . En otras palabras, las reformas educativas ad
quieren ribetes espec í f icos en aquellos pa í ses cuya o r g a n i z a c i ó n geopo l í t i ca 
es federal , en tanto los estados o provincias se convierten en las principales 
unidades de anális is para evaluar los procesos y los resultados obtenidos. 

L a vo luminosa obra coordinada p o r M a r í a del C a r m e n Pardo sobre el 
proceso de f edera l i zac ión educativa en M é x i c o es u n a de las muestras m á s 
actuales de los efectos que la ap l i cac ión de estos d i s e ñ o s inst i tucionales 1 es
tá t en iendo , p r i n c i p a l m e n t e en los pa í s e s federales. Recientemente, M . Ga-
j a r d o (1999: 17) se ha re fer ido a las reformas inst i tucionales cuyo objetivo 
han sido los cambios de ge s t ión y f u n c i o n a m i e n t o de l sistema educativo. 
En r e l a c i ó n con la de scent ra l i zac ión de la g e s t i ó n administrat iva ha expre
sado que " m á s rec ientemente [. . . ] pa í s e s c o m o Brasil , M é x i c o y Argent ina , 

27 Ibid., p . 98. 
* Esta r e s e ñ a fue p u b l i c a d a o r i g i n a l m e n t e e n Propuesta Educativa, a ñ o 1 1 , n ú m . 22, FLAC-

SO-Argent ina , j u l i o de 2000, p p . 78-81. 
1 S i g u i e n d o a G o o d i n (1996: 3 1 ) , e l c o n c e p t o de d i s e ñ o i n s t i t u c i o n a l p u e d e de f in i r se co

m o la c r e a c i ó n d e u n a a c c i ó n capaz de p r o m o v e r re su l tados va lo rados e n u n c o n t e x t o p a r t i 
cular . L a l i t e r a t u r a sobre p o l í t i c a p ú b l i c a e i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s a m e n u d o e m p l e a e l 
c o n c e p t o p a r a re fe r i r se a á r e a s t a n diversas c o m o l a i n g e n i e r í a , la a r q u i t e c t u r a o e l planea
m i e n t o . E l h e c h o es q u e e l c rec i en te debate sobre p r o b l e m a s d e " d i s e ñ o " a lude t a n t o a l dise
ñ o de p o l í t i c a s , de m e c a n i s m o s , c o m o d e sistemas g lobales . 


