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Socialismo y democracia. Tensiones y 

retos para la filosofía social 

Granada, 21 y 22 de abril de 2023 

 

 

Presentación: 

La filosofía y la historia del socialismo han reaparecido con fuerza en la esfera pública 

y en el mundo académico desde que la crisis mundial de 2008 erosionó profundamente la 

legitimidad de las sociedades capitalistas. Sin embargo, todo proceso de profundización 

y renovación del socialismo que quiera escapar del callejón sin salida de las experiencias 

autoritarias herederas de las coyunturas del siglo XX, así como de las mutaciones de 

ciertas socialdemocracias reconvertidas al social-liberalismo, requiere repensar varias 
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cuestiones centrales sobre la organización social, económica y política. El objetivo de 

este congreso es abordar algunas de ellas desde el campo de filosofía y de la historia del 

pensamiento político.  

En primer lugar, nos aproximaremos al problema de la relación entre la democracia 

económica y la democracia política. Como heredera del republicanismo democrático, la 

tradición socialista centró sus estrategias de emancipación en la subordinación de los 

poderes políticos y económicos al control popular y mancomunado. Durante el siglo XX, 

sus organizaciones y activistas intentaron por diversos medios llevar a la práctica esos 

ideales con mayor o menor éxito, pero dejando sin duda una profunda huella en la forma 

básica de nuestras instituciones. El estudio de las experiencias históricas del socialismo -

lo que incluye sus intentos fracasados, sus triunfos parciales e, incluso, la investigación 

sobre sus perversiones- es una herramienta esencial para profundizar en ese balance. A 

este ejercicio de memoria crítica con miras a nuestro presente dedica sus esfuerzos la 

primera mesa: Las tareas de Sísifo: socialismo y democracia en el siglo XX.  

Por otro lado, desde sus orígenes en el siglo XIX, el socialismo tendió 

mayoritariamente a considerar que el fin de la explotación solo podía ser obra de los 

propios explotados, aunque la condición subordinada de estos hacía precisamente más 

complicada su autoorganización y participación política. La cuestión nos exige 

reflexionar sobre los mecanismos e instituciones que puedan habilitar esa participación 

democrática de las clases populares. La segunda mesa propuesta aquí (Los que faltan. 

Participación política y clases populares) camina en dos direcciones: el análisis de las 

formas, condicionamientos y límites de la participación política de las clases populares 

en el momento actual y, al mismo tiempo, la propuesta de diseños institucionales (como 

los servicios públicos incondicionales o la renta básica) que favorezcan esa participación 

como condición necesaria para la democratización de los espacios económico y político. 

Estos mecanismos deben estar, al menos, dirigidos a resolver dos problemas del poder a 

los que apunta la polisemia del término “agente”: la agencia se puede entender como la 

capacidad de participar y de producir efectos políticos mediante la misma (el sorteo, por 

ejemplo); pero también el agente, de acuerdo con la concepción fiduciaria del poder,  es 

quien recibe el encargo de realizar una tarea al servicio y en interés de otros; es decir,  nos 

plantea el problema de los límites y controles de la autoridad (cuestiones como las  de la 



 

 

 

3 

 

revocación, rotación y rendición de cargos sobre las que escribió Marx al analizar la 

Comuna de París).  

Esta segunda acepción de “agencia”, la que remite a la noción fiduciaria del poder, 

inspira igualmente las reflexiones socialistas sobre la propiedad, objeto de la tercera mesa: 

Economía política y propiedad: planteamientos y desafíos. La desigual distribución de 

los derechos de propiedad, y la concepción de estos en un sentido exclusivo y excluyente, 

ha sido y es el enemigo principal a batir de la tradición socialista. La constitución política 

de los mercados capitalistas es justamente el pilar sobre el que se sostienen las formas de 

dominación y explotación específicas de nuestras sociedades. En aras de superar la 

turbulenta dinámica del capitalismo mundial y hacer posible la condición de ciudadanía 

republicana también en el reino económico, las estrategias fiduciarias respecto a la 

propiedad nos ofrecen una arquitectura normativa que reordena la discusión sobre la 

propiedad, concibe a esta como delimitada por su función social y abre el debate sobre la 

idoneidad de diversas las diversas formas (privadas, estatales, comunes, etc.) y los 

regímenes de propiedad posibles para una economía política democrática.   

Finalmente, y recogiendo los hilos planteados a lo largo de este congreso, hemos 

querido dedicar una mesa para debatir la obra Historia y consciencia de clase de György 

Lukács, de cuya publicación se cumple este año el 100 aniversario. Se trata de un clásico 

en la filosofía del socialismo que, como la vida de su autor, condensa una gran parte de 

las problemáticas de ese corto siglo XX y los legados que hemos recibido en nuestro 

propio tiempo. El cierre de su archivo personal en el verano de 2018 por un gobierno de 

una derecha a la que Lukàcs dedicó toda su vida a combatir no es sino una muestra más 

del interés que nos merece su obra.  

 

Fecha:  

21 y 22 de abril de 2023 

 

Lugar:  

Viernes 21, Sala de Juntas del Decanato, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

de Granada (Granada) 

Sábado 22, La Variable, Calle Buensuceso, 40 (Granada) 
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Coorganizan: 

▪ Grupo de Investigación en Ética Económico Social y Epistemología de las 

Ciencias Sociales (GREECS, Universidad de Barcelona). 

▪ Grupo de Investigación Filosofía Social: Análisis Crítico de la Sociedad y de 

la Cultura (HUM-1036, Universidad de Granada). 

▪ Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). 

 

Financiado: 

Bajo el marco de los proyectos PID2021-123885NB-I00 y PAIDI HUM-1036, así 

como la FIM y Transform! Europe, que recibe subvención del Parlamento Europeo. 

 

Sesiones 

 

Viernes 21  

16:30 – 16:45. Presentación del congreso 

 

16:45 – 19:00. Las tareas de Sísifo: socialismo y democracia en el siglo XX 

Julio Martínez-Cava Aguilar, “¿Domar a la Bestia? Las críticas socialistas a la 

reforma del capitalismo europeo de postguerra” 

Andrea Pérez Fernández, “Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht y el problema de la 

ilustración de las masas” 

Daniel Raventós Panella, “Socialismo es democracia” 

Jesús Á. Ruiz Moreno, “Interpretaciones democráticas del leninismo en la crisis 

histórica del marxismo”. 

 

Sábado 22  

09:30 – 11:45. Economía política y propiedad: planteamientos y desafíos  

Jorge Costa Delgado, “El mérito y la apropiación de los recursos comunes: formas de 

legitimación de la desigualdad política” 
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Mario Espinoza Pino, "Ladrillo, finanzas e ideología: una lectura marxista del 

problema de la vivienda en España" 

David Guerrero, “La separación de economía y política en el análisis de las libertades 

expresivas” 

Jordi Mundó Blanch, “Del absolutismo propietario a la constitucionalización de la 

utilidad social de la propiedad” 

 

12:15 – 14:30. Los que faltan. Participación política y clases populares. 

Pablo Beas Marín, “El sorteo como dispositivo de la civilidad” 

Edgar Manjarín, “Democratización económica y participación pública en la era 

digital” 

Francisco Manuel Carballo Rodríguez, “La experiencia de pasar de ser cualquiera a 

ser alguien. ¿Qué se puede esperar de las asambleas ciudadanas elegidas por sorteo?” 

Patricia García-Espín, “Una historia sobre clases sociales y democracia participativa: 

una aproximación a partir de E. O. Wright.” 

 

16:30 – 18:00. Socialismo y filosofía. 

José Luis Moreno Pestaña, “Lukács y la democracia. Balance de Historia y conciencia 

de clase” 

Violeta Garrido, “El marxismo occidental: hacia una nueva práctica de la filosofía.” 

 

 

Participantes: 

 

Pablo Beas Marín  

Universidad de Granada.  

Profesor de secundaria e investigador en la Universidad de Granada. Miembro del 

Grupo de Investigación Filosofía Social: Análisis Crítico de la Sociedad y de la Cultura. 

Ha publicaco, junto a Romero Fernández, “El pasado es una fecha de algo que está aún 

en el futuro. Hauntología y utopía en Mark Fisher” (Pensamiento al margen: revista 

digital de ideas políticas). 
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Francisco Manuel Carballo Rodríguez 

Universidad de Salamanca.  

Doctor en Humanidades, con Mención Internacional, por la Universidad de Cádiz, en 

una línea de investigación de “Filosofía, democracia e identidades”. Máster en Ciencias 

Sociales, especialidad en Sociología, por la École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS) de París y Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Jaén. 

Investigador posdoctoral en el área de Filosofía Moral de la Universidad de Cádiz (2019-

2020). Docente en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva (2020-

2021). Investigador en la Unidad Científica de Excelencia FiloLab en la Universidad de 

Granada (2020-2021). Estancias de investigación en el Centre d’Études Sociologiques et 

Politiques Raymond Aron (CESPRA, EHESS-CNRS) de París (2017-2018, 2019-2020). 

 

Violeta Garrido 

Universidad de Granada 

Investigadora predoctoral contratada en el Departamento de Filosofía I de la UGR, 

donde desarrolla una tesis sobre los conceptos de inconsciente político e inconsciente 

ideológico. Es máster en Ciencias Sociales y Humanas con especialidad en Literatura por 

la Écoles des hautes études en sciences sociales (EHESS) de París con calificación 

sobresaliente. Es miembro del grupo de investigación “Filosofía social: análisis crítico de 

la sociedad y de la cultura”. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas 

indexadas sobre líneas de investigación que abarcan las relaciones entre marxismo y 

estética en diversos intelectuales de la teoría crítica. 

 

Jorge Costa Delgado 

Universidad Alcalá de Henares.  

Su tesis doctoral, titulada La Generación del 14 y la génesis de la teoría generacional 

en Ortega y Gasset: un estudio de sociología del conocimiento, obtuvo la Mención de 

Doctorado Europeo y Sobresaliente Cum Laude por unanimidad, además del Premio 

Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cádiz en 2017. Sus líneas de 

investigación tratan, desde una perspectiva interdisciplinar, la filosofía política sobre la 

democracia, la sociología de la filosofía y la filosofía social. Ha participado en seminarios 
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y congresos nacionales e internacionales, y ha publicado libros y artículos sobre la 

Generación del 14, la teoría de las generaciones, Ortega y Gasset, el sorteo como 

dispositivo político y sobre democracia y movimientos sociales. 

 

Mario Espinoza Pino 

Universidad de Granada.  

Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y se encuentra en 

trance de doctorarse por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su actividad en los 

ámbitos del marxismo, la filosofía política y el derecho a la ciudad. Ha colaborado con 

diversos medios de comunicación (El Salto, Público, ElDiario.es) y revistas 

especializadas de carácter nacional e internacional (Anales del Seminario de Historia de 

la Filosofía, Logos, Isegoría, Rethinking Marxism, Información y Debate). También ha 

colaborado en diversas obras colectivas como editor o investigador; algunas de ellas son: 

Spinoza Contemporáneo (Tierradenadie Ediciones, 2009), Hacer vivir, dejar morir. 

Biopolítica y Capitalismo (Arbor/LaCatarata, 2010) Manuel Sacristán. Razón y 

emancipación (Biblioteca Nueva, 2017), Il pensiero di Karl Marx (Carocci, 2018). Ha 

co-escrito junto a Raquel Rodríguez De la especulación al derecho a la vivienda 

(Traficantes de Sueños, 2018) y también ha reeditado recientemente una compilación de 

los Artículos periodísticos de Karl Marx (Alba Editorial, 2022). 

 

Edgar Manjarín Castellarnau 

Universidad de Barcelona 

Doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, donde trabaja desde hace años 

como Profesor asociado en el Departamento de Sociología. Su tesis ofrece una revisión 

histórico-republicana de la crítica socialista al trabajo asalariado. Líneas de investigación: 

Marxismo, Republicanismo, Economía Política, Bienes Comunes y Renta Básica. 

Realizó una estancia de doctorado en la Université Paris 13 Nord bajo supervisión de 

Benjamin Coriat (2015). Ha publicado en revistas como Theoria. A Journal of Political 

and Social Theory, Daimon o Basic Income Studies. 

 

Patricia García Espín 

Universidad de Granada. 
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Es Doctora en Ciencias Políticas. Ha desarrollado su labor como técnica en el Instituto 

de Estudios Sociales Avanzados del CSIC y como investigadora y profesora en la 

Universidad de Granada. Sus estudios se centran en la participación política no electoral 

y en las desigualdades de acceso a la implicación sociopolítica, a través de diferentes 

técnicas de investigación (estudios de caso, grupos focales, etnografía). Recientemente, 

ha publicado artículos en Qualitative Sociology, Revista de Estudios Políticos, Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, Administration &; Society, Democratization 

o Política y Sociedad. Su libro más reciente Las articulaciones de la participación. Una 

etnografía, fue publicado en el CIS en 2021. 

 

David Guerrero 

Universidad de Barcelona y Universidad de Groningen. 

Doctorando en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Groningen. Su 

proyecto de doctorado, supervisado por David Casassas y Lisa Herzog, se titula "Libertad 

de expresión, republicanismo y economía política de las comunicaciones". Su objetivo es 

mostrar, histórica y conceptualmente, cómo las reivindicaciones de libertad de expresión 

dentro de la tradición republicana no son meramente negativas (es decir, reivindicaciones 

de no interferencia), sino expectativas normativas sobre una determinada distribución de 

los recursos relacionados con la comunicación. Su estudio de caso se refiere a la Inglaterra 

del siglo XVII. Sus últimas publicaciones son “De ingresos y pedazos de tierra: renta 

básica, predistribución y desmercantilización en el marco de “economías políticas 

populares”. Política y Sociedad, 59(2), 1-16, junto con David Casassas; “Between 

tyranny and self-interest: Why neorepublicanism disregards natural rights”. Theoria. A 

Journal of Social and Political Theory, 69(171), 140-171, junto con Julio Martínez-Cava; 

y “Looking for democracy in fiduciary government. Historical notes on an unsettled 

relationship (ca. 1520-1650)”. Daimon Revista Internacional De Filosofia, 81, 17-32. 

 

Julio Martínez-Cava Aguilar 

Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona. 

Investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con la 

financiación de la Fundación IRLA (2021-22) y actualmente investigador Margarita Salas 

(2022-24). Licenciado en Filosofía y Máster en Historia Contemporánea por la 
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Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Sociología por la Universidad de 

Barcelona (2020), donde también ha sido Profesor Asociado de Sociología (2021). 

Investigador visitante en el Centre Européen Des Études Républicaines (CEDRE) de 

París (2019) y en el International Institute of Social History de Ámsterdam (2022). 

Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso y desde 2021 del Centre d'Estudis sobre 

Dictadures i Democràcies (CEDID). Principales líneas de investigación: Historia del 

Pensamiento Político, Republicanismo, Socialismo, Marxismo, Derechos de Propiedad, 

Teorías de la Clase Social, Renta Básica. Su tesis doctoral muestra la sistemática 

influencia de la tradición republicana radical en la obra política e histórica del intelectual 

marxista británico Edward Palmer Thompson. Escribió el estudio introductorio a la 

reedición de la obra de Thompson Costumbres en común (Capitán Swing, 2019). Ha 

publicado en revistas como Historia Social, Theoria. A Journal of Political and Social 

Theory, Daimon o Res Publica. 

 

José Luis Moreno Pestaña 

Universidad de Granada. 

Profesor Titular del Departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada. Entre 

sus publicaciones cabe destacar Los pocos y los mejores (Madrid, Akal, 2022), Retorno 

a Atenas. La democracia como principio antioligárquico (Madrid, Siglo XXI, 2021, 2.ª 

edición), La cara oscura del capital erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos 

alimentarios (2016, 2.ª edición), Moral corporal, trastornos alimentarios y clase social 

(Madrid, CIS, 2010; ed. francesa La clase du corps. Morale corporelle et troubles 

alimentaires, 2016), La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico 

español tras la Guerra Civil (2013), Foucault y la política (2010; ed. francesa Foucault, 

la gauche et la politique), Filosofía y sociología en Jesús Ibáñez. Genealogía de un 

pensador crítico (2008) y Convirtiéndose en Foucault. Sociogénesis de un filósofo (ed. 

francesa En devenant Foucault. Sociogénèse d’un grand philosophe, 2016 

 

Jordi Mundó Blanch 

Universidad de Barcelona. 

Profesor Titular del Departamento de Sociología, área de conocimiento de Filosofía 

Moral. Coordinador del Grupo de Investigación en Ética Económico Social y 
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Epistemología de las Ciencias Sociales (GREECS). Líneas de investigación: Ética y 

Filosofía Política; Economía Política, Democracia, Republicanismo y Derechos 

Humanos; Filosofía y Epistemología de las Ciencias Sociales; Teoría Social e Historia 

Conceptual; Cognición Social y Epidemiología Social. Ha publicado en numerosas 

revistas académicas. En 2020 coordinó el número monográfico sobre relaciones 

fiduciarias en la revista Daimon de filosofía. 

 

Andrea Pérez Fernández 

Universidad de Barcelona. 

Investigadora predoctoral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona 

Pérez es graduada en Periodismo con mención en Humanidades (UPF, 2017) y tiene 

un máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política (UB, 2018). Su 

investigación gira alrededor de la relación entre práctica artística y política durante los 

años de la República de Weimar, con especial atención al dadaísmo, al teatro político y a 

las mujeres creadoras de la época. En este sentido, ha realizado estancias de investigación 

en la Freie Universität de Berlín (2021) y en el Institute of Advanced Studies de la 

Loughborough University (2022). Finalmente, se interesa por el pensamiento filosófico 

femenino contemporáneo y, en particular, por la obra de Rosa Luxemburg y Simone 

Weil. Entre sus publicaciones recientes destacan «From compassion to distance: Hannah 

Höch’s Mother» (European Journal of Women’s Studies, Vol 29, Issue 1, 2022) y «La 

crítica de Simone Weil a Marx: un referente para el pensamiento ecosocialista», con Pau 

Matheu (Isegoría, núm. 66, 2022). 

 

Daniel Raventós Panella 

Universidad de Barcelona. 

Profesor Titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. 

Es uno de los principales académicos que introdujo la renta básica en el mundo 

hispanohablante. Ha impartido conferencias en varias universidades europeas y 

americanas. Es autor de diversas obras sobre teoría republicana normativa. Escribe 

regularmente en la revista estadounidense Counterpunch. Parte de su trabajo está 

dedicado a la promoción pública de la renta básica, así como a la edición y organización 



 

 

 

11 

 

de Sin Permiso. Es presidente de Red Renta Básica, sección oficial de la Red Renta Básica 

de la Tierra. 

 

Jesús Ángel Ruiz Moreno 

Universidad de Granada. 

Investigador doctoral en el Departamento de Filosofía Política. Miembro del grupo de 

investigación Filosofía Social: Análisis Crítico de la Sociedad y de la Cultura. Su 

proyecto de investigación a partir del estudio de la obra de Antoni Domènech estudia el 

desarrollo del pensamiento socialista desde el último tercio del siglo XX, el tronco 

republicano del socialismo, modelos de socialismo con mercado. Ha publicado “Antoni 

Domènech: republicanismo plebeyo para un socialismo del siglo XXI” en Alejandro 

Estrella y Rodolfo Gutiérrez (eds.), Entre textos y contextos. Ensayos de filosofía 

contemporánea (2022, Guillermo Escolar Editor) y, coescrito con José Luis Moreno 

Pestaña, “¿Qué libertad requiere el socialismo de mercado? Las contribuciones de Antoni 

Domènech y Axel Honneth” en la revista Izquierdas (2022). 


