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PREFACIO

Se cumplen ahora trece años desde la publicación del libro Introducción a la 
Historia de las ideas Políticas Contemporáneas. Desde la Revolución francesa a la 
Revolución rusa (Editorial Universidad de Granada, 2008). Editábamos entonces un 
texto colectivo que recogía trabajos de doce profesores/as de distintas universidades 
andaluzas. En quince lecciones se abordaba el pensamiento de más de una treintena de 
autores clásicos de la Historia de las Ideas Políticas, a través de sus obras principales. 
En aquella ocasión ya se advertía de que no estaban todos los que debieran estar, justi-
ficándose	su	ausencia	por	motivos	de	una	extensión,	limitada	por	necesidad.	En	cual-
quier	caso,	los	incluidos	entonces	eran	suficientes	para	tener	una	panorámica	general	
de	lo	más	significativo	del	pensamiento	político	contemporáneo.	Aquel	libro	ha	ser-
vido para que varias generaciones de estudiantes y un número importante de lectores 
ávidos dispusieran de una primera aproximación al escenario de las ideas contemporá-
neas, cubriendo unas modestas expectativas iniciáticas sobre las materias abordadas.

La presente publicación viene a sustituir a aquella. Ofrece también un repaso de 
las diferentes ideas políticas contemporáneas, abarcando ahora el espacio temporal 
que	se	extiende	desde	la	Ilustración	hasta	el	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Par-
tiendo del anterior índice, reenfoca y amplía su mirada para incorporar corrientes y 
autores que no fueron abordados en su momento, al tiempo que aporta una perspectiva 
diferente sobre algunos ya tratados entonces. Los capítulos han sido redactados con 
total autonomía de los especialistas que participan, sin que ello haya ido en detrimen-
to de un sentido unitario de la obra. Los editores han asumido el riesgo de una cierta 
heterogeneidad de formas a la hora de analizar y exponer las temáticas, pese a no re-
nunciar a unos criterios mínimos a seguir en la elaboración de cada contribución. Así, 
todos los capítulos disponen de una estructura común: un contexto de surgimiento de 
las	ideas,	la	identificación	de	autores	de	referencia	en	cada	tradición,	el	análisis	de	las	
ideas políticas desarrolladas por dichos autores partiendo de sus principales escritos y, 
en último término, un apartado relativo a las referencias empleadas para su redacción. 



XIV IDEAS POLÍTICAS PARA UN MUNDO EN CRISIS

Además,	en	algunos	de	los	capítulos,	se	ha	incluido	una	breve	semblanza	biográfica	e	
intelectual	de	los	pensadores	políticos	estudiados,	así	como	unas	conclusiones	finales	
a modo de balance. En la redacción de este libro han participado dieciséis autores y 
autoras, docentes e investigadores/as en el campo de la Historia de las Ideas Políticas 
y de la Teoría Política, procedentes ya no solo de universidades andaluzas, sino tam-
bién de centros de investigación y universidades europeas y latinoamericanas1.

Esta obra pretende ser, a su vez, continuidad obligada de Sobre política. Ideas 
políticas desde la Polis a la Revolución inglesa (2018), libro también colectivo cuya 
edición corrió a cargo de los profesores Santiago Delgado y Manuela Ortega. En-
tonces, como ahora, fue la editorial Comares quien decidió incluir en su catálogo un 
texto donde se abordase el análisis de las principales ideas políticas occidentales que 
inspiraron y guiaron en sus acciones a los hombres y mujeres entre los siglos V a. C y 
el XVII d. C.; un total de veintidós siglos, los transcurridos desde la Grecia clásica a 
la Revolución inglesa. Tanto el prólogo como el capítulo primero de este libro han de 
ser tomados como propios del que ahora se presenta. El primero, en la medida en que 
reivindica la importancia que tiene prestar atención a los clásicos en la tarea de com-
prensión de lo político; el segundo, en cuanto se ocupa de la naturaleza, los enfoques 
y los métodos propios de la Historia de las ideas políticas. 

Hechas estas consideraciones iniciales, es oportuno presentar el orden expositivo 
de los contenidos que ahora se tratan. Ideas políticas para un mundo en crisis se es-
tructura en cuatro bloques claramente diferenciados. En uno primero, compuesto a su 
vez por cuatro capítulos, se desarrollan las ideas de la política en algunas de las más 
importantes tradiciones ilustradas europeas: la alemana, la escocesa, la española y la 
francesa. El capítulo primero, dedicado a la Ilustración alemana, ha corrido a cargo de 
la doctora Natascia Mattucci, catedrática acreditada en la Università degli Studi di Ma-
cerata. Mattucci elabora una excelente síntesis del pensamiento político de Immanuel 
Kant	y	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	examinando	los	significados	de	la	Ilustración	
como	acontecimiento	histórico-filosófico	y	también	como	movimiento	político.	El	
desarrollo de la Ilustración escocesa corresponde a la doctora María Isabel Wences 
Simón, profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Wences dibuja un 
bosquejo	de	la	época,	refiriendo	algunos	de	los	principales	acontecimientos	históricos	
que acompañaron el surgimiento y desarrollo de la obra ilustrada en aquellas latitudes 
y ocupándose de las personalidades más importantes que componen la nómina de los 
ilustrados	«escoceses»,	para,	finalmente,	centrarse	en	las	explicaciones	que	en	torno	al	
orginen, la conformación y la supervivencia de la sociedad civil y política aportaron 

1 Queremos rendir especial tributo a los profesores Jorge Riezu Martínez, ya retirado de las tareas 
docentes e investigadoras, así como a los/as profesores/as Belén Blázquez Vilaplana, Ramón Vargas-Ma-
chuca Ortega, Rafael Vázquez García y Juan Carlos Mougán Rivero. Todos ellos formaron parte del 
anterior proyecto. Sus trabajos siguen siendo hoy de interés. 
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aquellas personalidades. El doctor Antonio Robles Egea, catedrático de Ciencia Políti-
ca en la Universidad de Granada, ha sido el encargado de redactar el capítulo dedicado 
a la Ilustración española. Sin duda, constituye este último una de las principales y más 
novedosas aportaciones de la publicación. Hasta la fecha, ninguno de los volúmenes 
consagrados a repasar las ideas políticas en el período había incluido a los pensadores 
ilustrados españoles, dejando un hueco que tarde o temprano había que cubrir. Robles 
ha resuelto el encargo con lucidez, describiendo el marco contextual de la época y dan-
do	un	especial	trato	a	figuras	señeras	como	la	de	Jovellanos	o	la	de	León	de	Arroyal.	
El último de los capítulos de este apartado se ocupa de las ideas políticas de las Luces 
en Francia. En este caso, ha correspondido a los editores del libro, Santiago Delgado y 
José Francisco Jiménez, profesores titulares en la Universidad de Granada y en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, respectivamente, llevar a cabo una caracterización general 
de la Ilustración francesa para, posteriormente, presentar las ideas políticas de tres de 
los	autores	más	significados	de	la	misma:	el	dramaturgo	y	filósofo	Voltaire,	el	jurista	
Montesquieu	y,	finalmente,	el	polímata	ginebrino	Rousseau.

Otros cuatro capítulos componen el segundo bloque, dedicado al pensamiento polí-
tico que emerge como respuesta a las ideas y consecuencias de la Revolución francesa, 
prestando especial atención a las visiones conservadoras y liberales de la política. La 
redacción del capítulo quinto, que versa sobre el pensamiento contrarrevolucionario 
de Edmund Burke, Joseph de Maistre y Louis de Bonald, ha correspondido al profesor 
Enrico Graziani, de la Sapienza Università di Roma. En un perfecto equilibrio entre eru-
dición y sencillez, Graziani logra trasladar el universo de las ideas conservadoras repre-
sentadas por los tres mencionados autores, estableciendo un ocasional diálogo entre las 
aportaciones de cada uno de ellos. El siguiente capítulo es obra del doctor Jiménez-Díaz, 
quien	en	esta	ocasión	indaga	en	los	diversos	perfiles	del	liberalismo	después	de	las	Re-
voluciones	y,	particularmente,	en	el	pensamiento	de	uno	de	sus	más	insignes	figuras,	
la de Benjamin Constant. El profesor Jiménez-Díaz, después de trazar una semblanza 
biográfica	del	pensador	suizo-francés,	muestra	que	el	propósito	de	este	es	plantear	una	
nueva idea de libertad política para un mundo distinto, mediante su esmerado análisis de 
la libertad. El doctor Zafra, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Gra-
nada, se ocupa de exponer las ideas de Alexis de Tocqueville, pensador sobre el que ya 
había trabajado hace algunos años, publicando uno de los artículos más sugestivos que 
en	España	se	han	escrito	sobre	la	figura	del	parisino.	En	su	contribución,	Manuel	Zafra	
se detiene en la complejidad del estudio que sobre la democracia hizo Tocqueville, en-
fatizando tanto los aspectos negativos como positivos y las contradicciones que produce 
esta forma de convivencia política en los tiempos modernos. Los profesores Santiago 
Delgado y José Ismael Criado se han encargado de la redacción del capítulo octavo de 
esta obra, dedicado a explicar los fundamentos del liberalismo social y, más en particu-
lar, las ideas políticas de John Stuart Mill como uno de los más eminentes representantes 
de esta tradición. La contextualización del periodo vital de Mill abre paso a la exposi-
ción	biográfica	y	al	análisis	de	las	ideas	sociopolíticas	del	pensador	británico.
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El tercer bloque, por su parte, se consagra a estudiar las visiones progresistas de 
la política en el siglo XIX, aproximándose a las ideas políticas desarrolladas por el so-
cialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. Así, de nuevo el profesor Delgado, en 
esta ocasión junto al catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Án-
gel Valencia Sáiz, centran su atención en los orígenes del socialismo y, más en concre-
to, en la contribución de los denominados socialistas utópicos, en especial, Saint-Si-
mon, Fourier y Robert Owen. A continuación, el profesor Robles Egea es responsable 
de otro capítulo de esta obra colectiva, el dedicado al pensamiento anarquista. Es 
uno de los más extensos trabajos. Junto a una exposición general caracterizadora de 
los fundamentos del anarquismo, Robles lleva a cabo un análisis pormenorizado del 
pensamiento de algunos de los autores más relevantes de las ideas ácratas. Este repaso 
incluye un apartado referido al escenario del pensamiento anarquista en España, así 
como	una	incursión	en	las	ideas	eco-anarquistas	de	Murray	Bookchin,	figura	significa-
da que representa la continuidad del pensamiento anarquista en el siglo XX. El bloque 
se	cierra	con	un	capítulo,	el	undécimo,	en	el	cual	se	profundiza	en	la	figura	y	las	ideas	
políticas	del	más	influyente	pensador	del	siglo	XIX,	Karl	Marx,	a	través	de	una	con-
cienzuda exposición de los principales conceptos formulados por el treventino. La ta-
rea de su redacción ha correspondido al profesor titular de la Universidad de Granada, 
el doctor Fernando Fernández-Llebrez González, quien completa su trabajo con una 
descripción	final	del	denominado	Marxismo	fundacional,	o	conjunto	de	corrientes	que	
tomaron	el	nombre	de	Marx	para	identificarse	como	tales.

El cuarto y último bloque de esta obra, el más voluminoso de todos, contiene seis 
capítulos que desarrollan un conjunto heterogéneo de ideas y concepciones teórico 
políticas,	que	adquieren	autonomía	y	poder	propio	a	finales	del	siglo	XIX	y	durante	la	
primera mitad del siglo XX. En primer lugar, el doctor Manuel Menéndez Alzamora, 
profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Alicante, estudia las teorías 
más	significadas	en	torno	al	concepto	de	nación.	Para	ello,	se	acoge	a	la	tradicional	
distinción entre las concepciones republicanas y románticas sobre dicho concepto, y 
presenta las principales ideas de los pensadores más destacados de una y otra, tal es 
el caso de Fichte, Mazzini y Renan. Posteriormente, el doctor Antonio Fernández Na-
varro,	profesor	de	la	Universidad	de	Granada,	desarrolla	la	figura	e	ideas	de	Vladimir	
Ilyich Lenin, uno de los teóricos y dirigentes políticos protagonista de la Revolución 
rusa,	acontecimiento	histórico	clave	y	definitorio	del	primer	tercio	del	siglo	XX.	Fer-
nández	Navarro	opta	por	presentar	el	leninismo	como	una	modificación	y	una	correc-
ción de la tradición marxista, aunque le otorga una identidad propia que lo convierte en 
un poderoso instrumento para la acción política. El capítulo decimocuarto se adentra 
en el sufragismo y en la emancipación de la mujer. Su autora, la profesora Dhayana Ca-
rolina Fernández Matos, de la Universidad Central de Venezuela y la  Universidad Simón 
Bolívar de Colombia, presta especial atención a la biografía y a las ideas de la insigne 
Marie Gouze (Olimpia de Gouges), al tiempo que escudriña en las aportaciones de va-
rias pensadoras británicas, españolas y estadounidenses, enmarcadas en el  movimiento 
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 sufragista y responsables de esbozar los fundamentos teóricos del feminismo contem-
poráneo. A continuación, la doctora Manuela Ortega Ruiz, de la Universidad de Jaén, 
examina las bases teóricas del fascismo y del nacionalsocialismo, acudiendo para ello a 
la	exposición	de	las	ideas	de	los	más	significados	representantes	de	dichas	ideas:	Adolf	
Hitler, Benito Mussolini y Giovanni Gentile. El siguiente capítulo es obra de la profesora 
del Institut Catholique de Paris, la doctora Marie Goupy. A lo largo de su trabajo profun-
diza en el enfoque del realismo político de Carl Schmitt y en la crítica antiracionalista 
de este al sistema liberal parlamentario de la época de entreguerras. La obra concluye 
con el trabajo del catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada, el doctor 
Miguel Jerez Mir. Este capítulo recoge, de forma sintética pero intensa, el denominado 
pensamiento elitista clásico a través de la exposición de las concepciones teóricas de tres 
de	sus	más	significados	representantes:	Mosca,	Pareto	y	Michels.	

Presentado el contenido, es momento de mostrar nuestro agradecimiento a Miguel 
Ángel	del	Arco,	quien	como	responsable	de	la	Editorial	Comares	confió	en	esta	obra	
desde que se la propusimos, sugiriéndonos, con acierto, contenidos y autores. De igual 
modo, es justo reconocer el notorio esfuerzo que han realizado, en sus respectivos ca-
pítulos, todos los/as profesores/as que han participado en la redacción de la presente 
obra, muy especialmente aquellos/as autores/as que no tienen la lengua castellana como 
lengua nativa y se han esmerado por redactar y/o traducir al castellano sus contribucio-
nes. Por último, debemos mostrar nuestro aprecio personal e intelectual por el profesor 
Robles Egea; en buena medida a él le debemos el amor por la historia de las ideas de la 
que este libro es deudor.

Esperamos que esta nueva publicación sea útil para un público interesado en 
iniciarse o profundizar en el complejo y enriquecedor mundo de las ideas políticas 
contemporáneas. En este convulso e incierto primer tercio del siglo XXI, que tanto 
los agentes como los estudiosos de la política vivimos de forma acelerada, se hace 
necesario un repaso exhaustivo a las ideas políticas y a las tradiciones de discurso de 
las que, consciente e inconscientemente y lo queramos o no, somos herederos en esta 
modernidad tardía. Ojalá que el libro que los lectores tienen en sus manos sea útil para 
comprender nuestros antecedentes políticos que fueron vividos de forma más o menos 
intensa y trágica por quienes nos precedieron. 

Granada y Sevilla, octubre de 2020
Santiago DelgaDo FernánDez y JoSé-FranciSco Jiménez-Díaz



Este nuevo título ofrece un repaso de las diferentes ideas políti-
cas contemporáneas, abarcando ahora el espacio temporal que se 
extiende desde la Ilustración hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Ideas políticas para un mundo en crisis se estructura en 
cuatro bloques claramente diferenciados. En el primero, se abor-
dan las ideas de la política en algunas de las más importantes tradi-
ciones ilustradas europeas: la alemana, la escocesa, la española y la 
francesa. El segundo bloque se dedica al pensamiento político que 
emerge como respuesta a las ideas y consecuencias de la Revolución 
francesa, prestando especial atención a las visiones conservadoras y 
liberales de la política. El tercer bloque, por su parte, se consagra 
a estudiar las visiones progresistas de la política en el siglo XIX, 
aproximándose a las ideas políticas desarrolladas por el socialismo 
utópico, el marxismo y el anarquismo. El cuarto y último bloque 
de esta obra, el más extenso de todos, desarrolla un conjunto he-
terogéneo de ideas y concepciones teórico políticas, que adquieren 
autonomía y poder propio a finales del siglo XIX y durante la pri-
mera mitad del siglo XX. Esta publicación es útil para un público 
interesado en iniciarse o profundizar en el complejo y enriquecedor 
mundo de las ideas políticas contemporáneas. En este convulso e 
incierto primer tercio del siglo XXI, que tanto los agentes como los 
estudiosos de la política vivimos de forma acelerada, se hace nece-
sario un repaso exhaustivo a las ideas políticas y a las tradiciones de 
discurso de las que, consciente e inconscientemente y lo queramos 
o no, somos herederos en esta  modernidad tardía. Ojalá que el 
libro que los lectores tienen en sus manos sea útil para comprender 
nuestros antecedentes políticos que fueron vividos de forma más o 
menos intensa y trágica para quienes nos precedieron.
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