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E n la historia occidental de las ideas se advierte u n fascinante paralelismo 
entre el des t ronamiento acumulat ivo de la cent ra l idad de l H o m b r e en el 
universo, po r u n lado, y, po r o t ro , el declive de la creencia en Dios y en Su 
pode r po r obra de la creciente s e c u l a r i z a c i ó n , proceso hoy por cierto en 
en t red icho . 

E n ambos casos, la trayectoria c u l m i n a a fines de l siglo X X en fo rma de 
rescate y r e c u p e r a c i ó n de l H o m b r e y - h e a q u í la sorpresa- de la Suprema 
d iv in idad como n ú c l e o y meo l lo de cualquier r e f l e x i ó n existencial y meta-
po l í t i c a . 

M e e x p l i c a r é . A l u d o , p r i m e r o , a las sacudidas que el puesto medular 
d e l H o m b r e sufre como resultado de las revoluciones emprendidas po r 
C o p é r n i c o , D a r w i n y Freud, asunto ya s e ñ a l a d o p o r varios autores. Deb ido 
a las evidencias aportadas po r el a s t r ó n o m o polaco, la T i e r r a - d o m i c i l i o 
dis t int ivo de l H o m b r e - ya no es el eje de l Universo; c o n Darwin d e s p u é s , el 
homo sapiens no puede desmentir su o r igen p r imar i amen te animal , y, para 
abul tar el e s c á n d a l o , F reud consigna que la l ú c i d a racional idad - p r e n d a 
que confiere a las personas aparente c o n t r o l sobre sus v idas- está condicio
nada p o r impulsos que yacen en las honduras de l inconsciente. 

Así las cosas, el H o m b r e parece perder las alturas que se autoasignaba 
c o m o s e ñ o r y amo de la Naturaleza y de sí mismo. Cal idad defini t ivamente 
insostenible d e s p u é s de Copernico-Darwin-Freud. Y, sin embargo, la cen
t ra l idad h u m a n a es en estas fechas devuelta en parte merced a los postula
dos posmodernistas que consideran al actor h u m a n o ar t í f ice y d i s e ñ a d o r 
de su p r o p i o imaginar io e historia. Y de la H i s to r i a en general. A pesar de 
m e l a n c ó l i c a s aseveraciones sobre la "muer te de l H o m b r e y de la His tor ia" 
(Foucault , Der r ida , Lyo ta rd ) , pocos n iegan la impor t anc i a que posee toda 
persona en la hechura de su desenvolvimiento y n a r r a c i ó n . 

A m i j u i c i o , este p a r a d ó j i c o salto se reproduce en la c o n c e p c i ó n de 
Dios. E m p e q u e ñ e c i d o y hur t ado de sus cualidades c o m o A u t o r , G u í a y V i -
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guante de la C r e a c i ó n a consecuencia de la i lustrada m o d e r n i d a d occiden
tal , en estas fechas se reaviva la p r e o c u p a c i ó n p o r Dios. Es una presencia 
inesquivable. O como Sartre apostillaba: "Dios en efecto ha muer to ( s e g ú n 
la c é l e b r e f ó r m u l a de Nietzsche) pero n o L o podemos enterrar..." 

R e f l e x i ó n acaso irreverente que me sugiere el l i b r o m o n u m e n t a l de Jo-
na than I . Israel, h is tor iador afil iado al Ins t i tu to de Estudios Avanzados de 
Pr ince ton . Israel p ropone a q u í una p ro funda i n t e r p r e t a c i ó n -efectuada 
c o n envidiable y precisa e r u d i c i ó n : la b ib l i og ra f í a y el í n d i c e abarcan la d é 
c ima p o r c i ó n de la o b r a - de la caudalosa y ramif icada corr iente de la Ilus
t r a c i ó n que c o n f o r m ó la m o d e r n i d a d europea y que h a b r á de difundirse, 
p o r l ib re c o n v i c c i ó n o po r la fuerza i m p e r i a l de l Occidente , a otros pa í se s 
de l planeta. E n contraste con otros investigadores que estudiaron esta ten
dencia que r e v o l u c i o n ó el c l ima in te lec tual y p o l í t i c o de l noroeste euro
peo, y que p o n e n el acento en el significado u n í v o c o de la misma y en sus 
o r í g e n e s franceses e ingleses, Israel asienta dos atrevidas h ipó tes i s : la p r i 
mera, que existe una p lu ra l idad de "ilustraciones", pues sus pr incipios fue
r o n asimilados en contextos divergentes y se a l t e r ó su significado or ig ina l . 
Y, den t ro de este conjunto h e t e r o g é n e o , h a b r í a dos versiones: una "refor
mista", que remata en el d e í s m o , y o t ra radical , que profesa el escepticismo 
tota l . Y la segunda, que la H o l a n d a de l siglo XVII y la filosofía de Baruch 
(en hebreo; Benedictus en l a t í n ) Spinoza fue ron determinantes en la ges
t a c i ó n y desenvolvimiento de esta cor r ien te in te lectual , par t icularmente en 
su f o r m a m á s transparente y revolucionar ia . 

E l eje g e o g r á f i c o de la I l u s t r a c i ó n envo lv ió u n con jun to efervescente 
de ciudades localizado en el noroeste europeo: Amste rdam, Par í s , L o n 
dres, H a m b u r g o y B e r l í n ( p á g . 141), pe ro de és tas el mensaje -sedicioso 
p o r secular- se d i f u n d i ó a todo el cont inente , desde los pa íses escandina
vos hasta E s p a ñ a y Portugal . L o f avo rec ió la a p a r i c i ó n de nuevos canales de 
c o m u n i c a c i ó n que faci l i taron el t ransporte de las ideas, abierta o clandesti
namente , como p e r i ó d i c o s , revistas especializadas, salones, cafés, panfletos 
populares, logias m a s ó n i c a s e incluso tabernas. E n estos nuevos espacios 
que auspician "la l ibe r tad de conversar" los p r inc ip ios ilustrados adquieren 
encendida resonancia. Y en cada u n o de ellos la lec tura de los textos es d i 
ferente y ocasiona enconadas controversias. Israel pone énfasis en la ver
s i ó n radical de la I l u s t r a c i ó n , que emana de los conceptos bás icos de 
Spinoza, c o n t r a p o n i é n d o l o s a los de Le ibn i t z y Hobbes, conceptos que se 
m a n i f e s t a r á n m á s tarde, con impul so insurreccional , en los enciclopedistas 
y en la R e v o l u c i ó n francesa. 

Por c ier to , fue m u y impor t an t e en esta trayectoria la f u n d a c i ó n de b i 
bliotecas p ú b l i c a s - y en especial la "Bibl io teca Un ive r sa l " - que a c o g i ó tex
tos sin prestar a t e n c i ó n excesiva al c a r á c t e r "pecaminoso" de algunos de 
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ellos ( p á g . 120). Empresa que Leibni tz a u s p i c i ó faci l i tando así el volunta
r i o acceso al conoc imien to . 

¿Y c u á l e s son los pr inc ip ios desovillados p o r la I l u s t r a c i ó n ? Pr imero , la 
n e g a c i ó n de Dios como creador y vigilante de l Universo. Incluso E l debe 
obedecer las leyes físicas que n o r m a n la Naturaleza. Más a ú n : fo rma parte 
inmanente de ellas. Segundo, que la Iglesia aliada al pode r m o n á r q u i c o 
predica la existencia de milagros, la santidad trascendente de J e s ú s , los 
misterios de la T r i n i d a d , el P a r a í s o y el I n f i e r n o o la presencia de S a t a n á s 
como recursos funcionales cuyo p r o p ó s i t o es asegurar la permanencia 
ecles iás t ica y m o n á r q u i c a en el poder . Idea que ya Maquiavelo h a b í a suge
r ido . Tercero , que la l iber tad - en t r e otros derechos- es una prenda natu
ral , c o n g é n i t a de l h o m b r e . Nadie puede con l eg i t im idad recortarla. Y el 
r é g i m e n m á s adecuado para ampl iar su l a t i t ud es el republ icano, con su 
deliberada e l e c c i ó n de los gobernantes. N o hay necesidad de n i n g ú n con
trato social, idea spinocista que Hobbes y Rousseau d e s e s t i m a r á n . Cuarto, 
que los seres humanos deben alentar y expresar su v i ta l idad sin cortapisa 
alguna, desde la l ib re r e f l e x i ó n hasta la abierta m a n i f e s t a c i ó n de impulsos 
pr imarios , inc luyendo el sexual. Y, en fin, que la B ib l i a (Viejo y Nuevo Tes
tamentos) es una obra de ficción, de c a r á c t e r d i d á c t i c o ; es a b e r r a c i ó n con
ferir le u n o r igen d iv ino . 

Spinoza es, s e g ú n Israel, el expositor m á s claro y convincente de estos 
pr inc ip ios . Los c a p í t u l o s 8 y 13 (a m i j u i c i o , el autor d e b i ó anteponerlos en 
el l i b ro , a fin de que las ideas expuestas en el i n i c io ganasen claridad) re
fieren el con ten ido y la inf luencia de los textos de este filósofo expulsado 
del gueto de Amste rdam en 1656 p o r desacato e i n f ide l idad a los p r i nc i 
pios judaicos . E x p u l s i ó n que h a b r í a significado su muer te s i m b ó l i c a y física 
si no hubiese encont rado amigos (como De W i t t , V a n d e n Enden , J. H . 
Glazemaker,J . Jelles - su poster ior t raduc tor - , P. B a l l i n g y L . Meyer ) , que le 
b r i n d a r o n hospi ta l idad y trabajo ( p á g . 171). Tuvo Spinoza mejor fo r tuna 
que U r i e l da Costa, a qu i en el autor alude con injustificada brevedad (pág . 
62) . Se trata de o t ro sedicioso que dos d é c a d a s antes fuera excomulgado 
(jérem) p o r los rabinos de Amste rdam, y p r e f i r i ó suicidarse d e s p u é s de pa
decer humi l lac iones y t emiendo u n g é l i d o y desamparado exi l io . C o m o se 
sabe, Spinoza e l u d i ó el trance al rehusar la comparecencia ante el t r i buna l 
r a b í n i c o . 

Israel se ocupa de u n con jun to abigarrado de temas vinculados con la 
i r r u p c i ó n i lustrada. Recuerda que las guerras de r e l i g i ó n entabladas en el 
siglo X V I I deb i l i t a ron tanto a las m o n a r q u í a s enfrentadas como a la Iglesia 
cristiana escindida p o r la Reforma. N o era fácil expl icar po r q u é en el 
n o m b r e de l mi smo Dios que c o n f e r í a significado a la existencia privada y 
estatal se der ramaba sangre en bandos rivales que mancomunadamente L o 
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adoraban. La i n t e r p r e t a c i ó n pecul iar de u n dogma o cualidad d iv ina n o 
era r a z ó n suficiente para excusar los enfrentamientos. Natura lmente , ha
b í a intereses tangibles y poderosos en o p o s i c i ó n , que las fuerzas en el po
der se e m p e ñ a b a n en dis imular . E n cualquier caso, esta circunstancia 
a l e n t ó el escepticismo religioso, y a m e n u d o el rechazo total a las creencias 
diseminadas por la Iglesia. L a fe y la i n s t i t u c i ó n pe rd i e ron leg i t imidad . Pa
ra recuperarla en alguna medida , los gobernantes deb ie ron in terveni r en 
cuestiones filosóficas ( p á g . 24) e incluso ofrecer sinecuras a filósofos i n f l u 
yentes a fin de cooptarlos. C o m o en el caso del p r o p i o Spinoza, a qu i en se 
le propuso una c á t e d r a en la c é l e b r e Univers idad de Heide lberg en 1673, a 
pesar de haber publ icado tres a ñ o s antes el explosivo Tractatus theologico-po-
liticus. E l filósofo r e h u s ó el h o n o r con t r anqu i lo desprendimiento . 

E l c a p í t u l o 4 de esta impres ionante indagator ia aborda u n tema ines
perado: la postura de la mujer como cr ia tura subyugada y su derecho a la 
e x p r e s i ó n sexual. D i sc ípu los y seguidores de Spinoza -Bayle, Beverland, 
M a n d e v i l l e - no t ienen reparos en destacar la igualdad natura l de la mujer , 
e incluso Fontenelle d e d i c ó sus Conversaciones sobre la pluralidad de los mun
dos (1686) al esprit f emenino que, a su j u i c i o , supera cualquier e r u d i c i ó n 
masculina (pp. 80 y ss). T a m b i é n Israel recuerda las ideas de la marquesa 
de L a m b e r t que pregonaba la holgada e x p r e s i ó n de la l i b ido femenina, y 
en par t icular a Vol ta i re para q u i e n su amante, Gabriel le Emi l ie , marquesa 
de Chatelet, era su igual absoluto tanto en el d i á l o g o intelectual como en 
la i n t i m i d a d . Ideas que fluyen de Spinoza, para qu ien el recorte de l placer 
sexual en la mujer - e n , antes o fuera de l m a t r i m o n i o - era i l e g í t i m o . U n 
abuso de la au tor idad varon i l . 

Par t icularmente enojosas para la Iglesia fueron las afirmaciones de 
Spinoza sobre el texto b í b l i c o . Sin duda, este filósofo puso las bases a la cr í 
tica m o d e r n a que se sustenta en la filología y en el anál is is comparat ivo y 
contextua l . Asevera que la B ib l i a n o es m á s que l i tera tura que abriga una 
i n t e n c i ó n p e d a g ó g i c a . Su lenguaje -Spinoza c o n o c í a m u y b ien el hebreo 
aparte de l l a t í n - es sencillo y m e t a f ó r i c o pues toma en c o n s i d e r a c i ó n la ín
dole de su p ú b l i c o . Los milagros y las apariciones de Dios (por e jemplo a 
Moisés ) son ficciones o alucinaciones. E n r igor , no cabe hacer distinciones 
entre la Bib l ia , el C o r á n y las f ábu la s de Esopo ( p á g . 163). Más a ú n , fun
d á n d o s e en textos caba l í s t i cos (en esta a f ic ión Spinoza coincide curiosa
mente c o n Newton , qu ien d e d i c ó m á s a t e n c i ó n a ellos que a las leyes de l 
m o v i m i e n t o o al espectro c r o m á t i c o ) , el filósofo i n s i n ú a que Dios es autor 
de l M a l y las guerras entre los hombres son Sus modalidades para castigar
se... ( p á g . 648) . N o debe sorprender que el Tractatus fuera p r o h i b i d o en 
Europa cuatro a ñ o s d e s p u é s de su p u b l i c a c i ó n . Se d i f u n d i ó , sin embargo, 
clandest inamente sorteando la censura de la Iglesia y de las m o n a r q u í a s , 
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instituciones que " m á s temen que aman a sus subditos", al decir de Spino-
z a ( p á g . 263). 

Spinoza no se l imi tó a la t rad ic iona l i n d a g a c i ó n filosófica; se i n t e r e s ó 
vivamente en el m é t o d o c ien t í f i co (su Etica es, como se sabe, u n tratado 
que sigue pautas g e o m é t r i c a s ) . R e c h a z ó resueltamente el empi r ic i smo de 
Bacon que fuera adoptado p o r la Royal Society desde su f u n d a c i ó n (1668). 
C o n argumentos que b ien p o d r í a n considerarse prefiguraciones de la epis
t e m o l o g í a popper iana, Spinoza s e ñ a l a que só lo u n a r m a z ó n t e ó r i c o p e r m i 
te fo rmula r preguntas significativas para el d iscurr i r c ien t í f i co ; el dato en sí 
mismo no nos dice nada ( p á g . 244) . 

Este pensador, de ru t ina r io y casi tedioso estilo de vida que e s c o n d i ó a 
los e x t r a ñ o s el radicalismo de sus ideas, muere en L a Haya en 1677. De i n 
media to sus pr imeros b i ó g r a f o s y e p í g o n o s pub l ican su obra postuma, pero 
sin indicar su nombre . Apenas las iniciales: B de S. a fin de e lud i r la censu
ra (véase i l u s t r a c i ó n en p á g . 290) . 

L a inf luencia de esta c r í t i ca radical a la r e l i g i ó n y al poder se hace sen
t i r en el siglo XVIII en De la Met t r i e y, en el XIX, en M a r x (pp . 244 y 704). 
Aseguraba el p r i m e r o , con á n i m o pan te ís ta , que cuerpo y alma consti tuyen 
u n a un idad , y que los rasgos de la fisiología h u m a n a pueden reducirse a 
c a t e g o r í a s m e c á n i c a s . Y en cuanto a Marx , es conocida su c o n c e p c i ó n - fo r 
mulada en la c r í t i ca a Feurbach- acerca de la falsa conciencia que crean las 
re l igiones y el pape l solapado que d e s e m p e ñ a n en el m a n t e n i m i e n t o de 
las estructuras de poder . 

Estas ideas suscitaron reacciones ambivalentes en no pocos intelectua
les europeos, cuando no abier to rechazo. V ico , p o r e jemplo, p o s t u l ó que 
las masas p o d r í a n desestabilizar cualquier sistema p o l í t i c o si la fe - o el mie
d o - a la Iglesia y a la m o n a r q u í a se disolviera. A r g u m e n t o que en buena 
med ida coincide con el de Hobbes cuando pone de relieve las bondades 
de l absolutismo. Sin embargo, al p r o p o n e r su filosofía de la historia, V ico 
hace u n fino deslinde entre his tor ia profana y n a r r a c i ó n (hoy la l l a m a r í a 
mos metarre la to) religiosa ( p á g . 664) . 

A u n q u e la o p o s i c i ó n a la I l u s t r a c i ó n a d o p t ó a veces expresiones rudas, 
c o m o la quema de l ibros considerados pecaminosos ( p á g . 99) , sus enemi
gos se i n c l i n a r o n a tolerar u n a v e r s i ó n "suave" o "conci l iadora" de esta co
r r ien te : el d e í s m o , es decir , la creencia en u n Dios compar t i do p o r todas 
las religiones, que rechaza en consecuencia las historias particulares de ca
da r e l i g i ó n que n o hacen m á s que d iv id i r y p rop ic i a r el od io . 

L a s e c u l a r i z a c i ó n en cualquier caso se c o n s i d e r ó irreversible, en ambas 
versiones. S a t a n á s , la magia, la s u p e r s t i c i ó n , la a lqu imia y la creencia en m i 
lagros se cons ideraron def ini t ivamente superados. C o n v i c c i ó n que l levó a 
M a x Weber a postular "el desencantamiento de l m u n d o " como proceso 



306 RESEÑAS FIXUV-2 

de f in i to r io y final de la m o d e r n i d a d . N o i m a g i n ó el s o c i ó l o g o a l e m á n la 
brusca i r r u p c i ó n de fundamental ismos religiosos y seculares que preten
den pone r fin al racionalismo, a las libres manifestaciones de la v i ta l idad 
i nd iv idua l y al holgado t ráf ico de las ideas. Israel no aborda esta reciente 
etapa de la a n t i i l u s t r a c i ó n . 

C o m o cualquier obra de ampl ia envergadura, y pese a los sofisticados 
m é t o d o s de la t ipogra f ía , el texto n o es tá l ibre de alguna negligencia (por 
e jemplo, en la p á g . 244). Sin embargo, las l á m i n a s que retratan personajes 
y textos a ñ a d e n riqueza a la lectura y compensan cualquier descuido. 

O b r a m o n u m e n t a l y e s p l é n d i d a que cabe estudiar selectivamente, con
fo rme a los intereses particulares de l lector, y só lo d e s p u é s de haber asimi
lado la s i s t emát ica y clásica indagator ia de Peter Gay sobre la I l u s t r a c i ó n 
(1977) .Y en lo que respecta a Spinoza, protagonista centra l de este l i b r o , 
s u g e r i r í a solicitar ayuda a D . Garret (ed.) , The Cambridge Companion to Spi
noza, Cambridge, 1996. 

J O S E P H H O D A R A 

LAYNA MOSLEY, Global Capital and National Governments, Cambridge , Cam
br idge Universi ty Press, 2003, 379 pp . 

E l fu tu ro de l E s t a d o - n a c i ó n como agente p o l í t i c o y e c o n ó m i c o es una de 
las cuestiones centrales que subyacen en la ansiedad - t an to a c a d é m i c a co
m o socia l - que caracteriza al agitado debate sobre la g l o b a l i z a c i ó n e c o n ó 
mica. Desafortunadamente, la e x p l o s i ó n ed i tor ia l en t o rno a este tema es tá 
.plagada de fraseos lapidarios, pobreza conceptual y u n tono p r e m o n i t o r i o 
que pol i t izan el tema tanto como lo oscurecen. E n este contexto , el l i b r o 
de Mosley s e r á b i en rec ib ido , no tanto p o r la o r ig ina l idad de sus conclusio
nes, sino p o r la p r o f u n d i d a d a n a l í t i c a y la creatividad que lo dist ingue. Esta 
c o m b i n a c i ó n c u l m i n a - c o m o resultan siempre las buenas ideas- en afirma
ciones claras y explicaciones in tu i t ivamente convincentes. 

Global Capital and National Governments es una a p r o x i m a c i ó n equi l ibra
da y cautelosa a la g l o b a l i z a c i ó n , y sus efectos directos sobre la e l a b o r a c i ó n 
de po l í t i cas nacionales en mater ia e c o n ó m i c a y de p r o t e c c i ó n social. L a au
tora aborda la i n t e r a c c i ó n de gobiernos nacionales e inversionistas extran
je ros con u n m o d e l o de in t e rcambio de i n f o r m a c i ó n (signaling), po r la vía 
de las po l í t i cas p ú b l i c a s ; u n j u e g o p leno de i nce r t i dumbre y a s i m e t r í a s de 
i n f o r m a c i ó n cuyo e q u i l i b r i o de t e rmina las tasas de i n t e r é s de la deuda na-


