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Resumen. El presente trabajo tiene como primer objetivo realizar una introducción teórica de autores clásicos y 

contemporáneos en relación a la vinculación entre el mundo espiritual y el mundo de la política. Para ello analizaré 

autores clásicos, así como autores del Siglo XX y especialistas contemporáneos de la temática. En este sentido, 

pretendo echar luz sobre las continuidades y rupturas teóricas en relación a la articulación del plano político y 

espiritual, posibilitando una mayor comprensión de la evolución de los mismos a la par de la complejización de la 

cultura humana. En consonancia con lo anterior, como segundo objetivo pretendo dar cuenta de la mencionada 

vinculación en el presente siglo, particularmente en la discursividad de Jaime Durán Barba como consultor político 

del actual gobierno argentino. En relación a dicho objetivo realizaré un análisis de contenido del último libro de 

dicho autor: “Política en el siglo XXI: arte, mito o ciencia” (2017), con el fin de indagar en las caracterizaciones de 

la política actual allí expuestas. A través de los objetivos planteados busco estudiar el desarrollo de la 

espiritualidad propia del misticismo, así como el advenimiento de una “Nueva Era” en la política, como esferas 

articuladas en su legitimación y evolución. En este sentido, planteando nuevas herramientas teóricas e 

interrogantes para futuras investigaciones.  

Palabras Claves. Espiritualidad – Política – Jaime Durán Barba 

Abstract. The main objective of this paper is to conduct a theoretical introduction of classical and contemporary 

authors in relation to the articulation between the spiritual world and the world of politics. For this I will analyze 

classic authors, as well as authors of the 20th Century and contemporary specialists on the subject. In this sense, 

I intend to shed light on theoretical continuities and ruptures in relation to the articulation of the political and 

spiritual areas, enabling a greater understanding of the evolution of these along with the complexity of human 

culture. In line with the above, as a second objective I intend to account for the aforementioned link in the present 

century, particularly in the discourse of Jaime Durán Barba as a political consultant to the current Argentinian 

government. In relation to this objective, I will conduct a content analysis of the author's last book: "Politics in the 

21st century: art, myth or science" (2017), with the aim of investigating the characterizations of current politics 

exposed there. Through the stated objectives I seek to study the development of the spirituality proper to 

mysticism, as well as the advent of a “New Era” in politics, as spheres articulated in their legitimation and evolution. 

In this sense, proposing new theoretical tools and questions for future research. 
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El presente trabajo tiene como primer objetivo 

realizar una introducción teórica de autores 

clásicos y contemporáneos en relación a la 

vinculación entre el mundo espiritual y el mundo 

de la política. En este sentido, mediante la 

mencionada revisión buscaré echar luz sobre las 

modificaciones en el plano espiritual y político en 

la sociedad actual, analizando su evolución 

conjunta y a la par de la complejización de la 

cultura humana (Becker, 1932). Dicha lectura 

presenta nuevas posibilidades en la actualidad ya 

que comenzado el Siglo XXI, se observa un 
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quiebre en la hegemonía de la Iglesia, 

debilitamiento cuya causa es la modificación de la 

cultura humana. Siguiendo las 

conceptualizaciones de Becker (1932), a mayor 

aumento de la comprensividad de dicha cultura, 

mayores renuncias debe hacer la Iglesia, dejando 

terreno hacia otras colectividades abstractas. 

Siguiendo su tipología de las religiones, la caída 

de la Iglesia abriría el camino hacia formas 

místicas de salvación; centrado en el individuo, ya 

sin jerarquías, ni intentos de hegemonización. De 

esta manera, no estaríamos ante una eliminación 

de toda ideología o lejanía de la praxis, si no de la 

modificación de las mismas lógicas espirituales 

de salvación y ritualidades, en adaptación con las 

nuevas formas sociales (Marx & Engels, 2005). En 

este sentido, retomo la teoría de Durkheim 

(1912), en que define la religión como un hecho 

social que persiste en el tiempo porque cumple 

con una función, moral y cognoscitiva, al 

preguntarme por la continuidad religiosa bajo 

otras experiencias y actitudes (Frigerio, 2016). 

En consonancia con lo anterior, como segundo 

objetivo pretendo dar cuenta de la mencionada 

articulación en el presente siglo, particularmente 

en la discursividad de Jaime Durán Barba como 

consultor político del actual gobierno argentino. 

Para ello me valdré de un análisis de contenido 

del último libro de dicho autor: “Política en el siglo 

XXI: arte, mito o ciencia” (2017), en el cual indago 

en las modificaciones de la política del presente 

siglo allí caracterizadas. En relación con lo 

anterior, la búsqueda de una nueva manera de 

hacer política recorre todas las páginas del libro 

en estudio, siendo esta evolución presentada 

como necesaria para quienes aspiran a gobernar 

una sociedad diferente, en la que el sistema 

político tradicional se encuentra caduco. De esta 

forma, la vinculación de la política con la 

espiritualidad, presenta posibilidades de pensar 

los cambios mencionados, como un todo 

complejo en el cual dichas variables transitan el 

andar de la sociedad civil.  

Espiritualidad y política: introducción 

teórica 

Tanto el mundo de la espiritualidad como el 

mundo de la política han sido ampliamente 

estudiados por diversos autores. En este sentido, 

la realización de una revisión teórica del 

mencionado bagaje posibilita una mayor 

comprensión de la articulación de dichos planos 

de la sociedad. Asimismo, el mencionado ejercicio 

ofrece herramientas teóricas para el análisis de la 

actualidad, en tanto resultado de la evolución de 

dicha vinculación a la par de las modificaciones 

de la cultura humana. En consonancia con lo 

expuesto, pretendo recapitular la visión sobre la 

temática de los autores clásicos de la sociología: 

Marx (1968, 2005), Durkheim (1912, 2008), 

Weber (1944), Troelsch (1931) y Becker (1932); 

de autores del Siglo XX como Bourdieu (1971), 

Gramsci (1978), De Certeau (2004), Guiddens 

(1991), Laclau (2002) y Piedmont (1999); y, por 

último, de autores contemporáneos como 

Besecke (2001), Prado (2005), Carrette y King 

(2005), Mallimaci (2008) y Woodhead (2010). De 

esta forma, busco dar cuenta las diversas 

posiciones y debates dentro de la temática a 

tratar, con el fin de encontrar punta píes a nuevas 
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investigaciones y estudios de las particularidades 

actuales.  

Retomando la visión durkheimiana (1912), la 

transformación del modo de presentación de los 

dogmas religiosos en forma dinámica con los 

movimientos de la sociedad y sus demandas de 

funcionalidad, no implica su desaparición de la 

matriz de pensamiento de los individuos. La 

mencionada definición es retomada por 

conceptualizaciones weberianas (1944) de la 

política y de quienes participan en dicho juego de 

poder. El mismo contiene peligros potenciales de 

burocratización y autonomización del Estado, 

siendo en mi caso de estudio relevante dicho 

cuestionamiento desde una sociedad 

crecientemente individualista. Abordando esta 

problemática desde una perspectiva 

democratizante de las relaciones entre Estado y 

Sociedad Civil respecto a la participación de los 

individuos en dicho juego de poder, la visión 

durkheiminana (2008) plantean la necesaria 

formación de organizaciones sociales por fuera 

del control inmediato estatal, como “redes de 

seguridad” en el mencionado vínculo. Dichas 

asociaciones posibilitarían un control del Estado 

mediante la participación ciudadana, logrando a 

su vez, la atención de los individuos por fuera de 

sus perspectivas particulares, generando una 

verdadera Sociedad Civil cohesionada e 

independiente. En este sentido, deviene de la 

reproducción del individualismo bajo las nuevas 

formas religiosas, mayores peligros para las 

relaciones sociales dentro de la Sociedad Civil, 

como de esta con el Estado. El misticismo del cual 

los autores hablan, resulta condición de 

posibilidad de un aumento incontrolable de la 

autonomía y despotismo estatal, por fuera de la 

voluntad de los individuos y su participación 

política. 

En consonancia con lo mencionado, la lectura 

clasificatoria realizada por Troelsch (1931) 

posibilita la comprensión de dichas variaciones 

desde espiritualidades dogmáticas y 

jerarquizadas, hacia nuevas formas 

individualizantes. El pasaje de las religiones 

clásicas establecidas en iglesias hacia formas 

místicas ofrece a la cultura de la postmodernidad, 

la espiritualidad necesaria para el mantenimiento 

del orden dado, sin la conformación de grupos 

estables detentadores del poder del Estado 

(Troelsch, 1931). De esta forma, aparece 

emparentada la mayor individualización de la 

espiritualidad con una mayor libertad de la 

persona, a pesar de que dichas modificaciones 

son construidas y ejercidas dentro del mismo 

sistema social y consecuentemente político. En 

países donde poderes eclesiásticos y estatales se 

solapan, su previa lucha por el poder deviene en 

una lucha contra una Sociedad Civil laicizante 

(Gramsci, 1978), por lo que el mantenimiento de 

la matriz religiosa bajo nuevas formas genera la 

ilusión de la libertad individual dentro del mismo 

sistema.  
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Transformaciones en la actualidad: el 

caso de Jaime Durán Barba  

En relación con lo mencionado, me pregunto por 

la evolución de las religiones en la Argentina, en 

su manera de relacionarse con lo sagrado, a la par 

de los movimientos de la sociedad, y las 

necesidades de fundamentación política, 

poniendo el foco en el tercer tipo de Troelsch: la 

religión mística y espiritual (1931). 

Comprendiendo dichos cambios, no como 

consecuencia de mayores o menores creencias 

que en épocas anteriores, sino como 

modalidades nuevas de las mismas, arraigadas 

fuertemente en la cultura del país (Mallimaci, 

2008). En este sentido, presentaré un avance de 

investigación en relación a la articulación de la 

espiritualidad y la política en el caso particular de 

la discursividad de Jaime Durán Barba. La 

selección del mismo se debe a su posición como 

consultor político del actual gobierno argentino, 

así como a ciertas singularidades de su lectura de 

la evolución de la política en el presente siglo. 

Variados autores han acuñado el término “Nueva 

Era” (Besecke, 2001; Woodhead, 2010) en 

referencia al Siglo XXI, dando cuenta de las 

modificaciones socio-culturales ocurridas en el 

mismo. Dicha terminología ha logrado 

introducirse en la discursividad de la 

cotidianeidad, vinculándosela a la auto-

realización del Yo (Giddens, 1991) de una manera 

crecientemente individualista e introspectiva. En 

este punto, encuentro en la lectura de Durán 

Barba (2017) que, “En el campo de la religión, los 

dogmas monolíticos perdieron espacio frente al 

misticismo de la nueva era, la renovada fuerza de 

grupos cristianos y la difusión del agnosticismo.” 

(p.112). 

Evoluciones tales, en la espiritualidad de los 

sujetos involucra modificaciones en los 

regímenes políticos que gobiernan la sociedad 

civil. De esta forma, observo respecto a Propuesta 

Republicana, que “El eje de su éxito fue expresar 

el rechazo de la mayoría frente a una política que 

los había decepcionado.” (Durán Barba y Nieto, 

2017, p.214). En este sentido, encuentro en las 

reflexiones de Durán Barba (2017) la necesidad 

de guiar dicha evolución política por el sentido 

común. El mencionado sentido común refleja lo 

dado en la sociedad, encontrando los canales de 

adaptación a la cultura imperante en la misma. 

Dicha particularidad envuelve su desarrollo en 

matrices espirituales, las cuales tienden a evitar 

juicios de valor, aceptando la vida en sus propios 

términos (Piedmont, 1999). La ganancia de dicha 

sensatez permite percibir y movernos en el mundo 

de una forma que consideramos adecuada, en 

cierto punto creando lo que percibimos (Prado, 

2005). Cuando la evolución de la sociedad 

sobrepasa al anterior, dicho distanciamiento por 

medio del cuestionamiento, crea la condición de 

posibilidad para movimientos en los cánones de 

la sociedad. En este sentido, al dar cuenta de la 

tarea de adaptación del sentido común, también 

observo la vinculación con la forma en que la 

matriz espiritual mantiene su constante y 

dinámica funcionalidad (Durkheim, 1912). 

Adaptándose a las nuevas formas de religiosidad 

individualistas, dicha espiritualidad y su 

caracterización de lo “bueno” y lo “malo”, 
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continúa siendo reproducida por el sentido 

común. 

Volviendo sobre lo anterior, la mencionada nueva 

espiritualidad se focaliza en la realización del Yo 

(Carrette y King, 2005) dentro del lugar personal 

en el mapa social dado, cuya respuesta es 

plasmada en las políticas de vida que retoman las 

cuestiones de moralidad demandadas, 

centrándose en la personalidad y la individualidad 

(Giddens, 1991). En este sentido, Giddens (1991) 

presenta la diferenciación entre las políticas 

emancipatorias y las mencionadas políticas de 

vida. Siendo las primeras las que buscan liberar 

al individuo del orden tradicional mediante una 

actitud transformadora con el objetivo de superar 

las desigualdades, y, por otro lado, siendo las 

segundas la representación de la reacción 

conservadora ante la posibilidad de una 

liberación del individuo de las ataduras del 

pasado. Bajo esta dicotomía resulta fundamental 

el cuestionamiento de la posibilidad de las 

políticas de vida de abarcar a la totalidad de la 

sociedad siendo que las mismas no implican la 

eliminación de las desigualdades dentro del 

orden establecido.  

“La política de vida no concierne en primer lugar 

a las condiciones que nos liberan para realizar 

opciones: es una política de opción. Mientras la 

política emancipatoria es una política de opciones 

de vida, la política de vida es una política de estilo 

de vida.” (Giddens, 1991, p.271). Dicha liberación 

de las desigualdades es la condición que 

permitirá nuevas preguntas y una revolución en el 

plano material y consecuentemente en el plano 

espiritual. Mientras que el enfoque en las 

demandas propias del sentido común bajo las 

cuales se concentra la forma de gobierno de 

Propuesta Republicana, limita la evolución de las 

respuestas dentro de la conservación de lo 

establecido e incuestionado. En este sentido, 

encuentro en la perspectiva de los autores 

analizados que “No hay espacio para propuestas 

muy originales. Lo que cambia es la forma de 

presentarlas y sobre todo la credibilidad de los 

voceros.” (Durán Barba y Nieto, 2017, p.245). De 

esta forma, la buscada auto-realización del Yo 

mediante el creciente individualismo encuentra 

sus limitantes tanto en su base espiritual como en 

la forma de gobierno que promete su liberación, 

siendo la primera la legitimación y la segunda el 

continuo desarrollo de las desigualdades dadas. 

Conclusiones 

En el presente trabajo busqué realizar una 

introducción teórica de diversas corrientes de 

pensamiento desde autores clásicos hasta 

especialistas de la actualidad en relación a la 

articulación de la espiritualidad y la política. El 

mencionado ejercicio conllevó un análisis 

bibliográfico con el objetivo de encontrar 

continuidades y rupturas teóricas a través del 

tiempo. En este sentido, la funcionalidad de la 

espiritualidad como hecho social se verifica en su 

continuidad en el tiempo mediante su adaptación 

a las transformaciones de la cultura y demandas 

de la sociedad. Asimismo, su vinculación con la 

política implica el estudio de su mutua 

legitimación y desarrollo, analizando ambos 

planos en un continuum teórico. Lo mencionado, 
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ofrece herramientas para la comprensión de los 

estudios y visiones actuales en relación a la 

espiritualidad y la política, lo cual posibilita un 

mayor entendimiento de las problemáticas y 

respuestas prácticas tanto de políticos como 

líderes espirituales. En este sentido, encuentro en 

el misticismo la evolución de los cánones 

espirituales clásicos hacia unos de aparente 

mayor libertad vía la enfatización del 

individualismo. 

En consonancia con lo mencionado, en el 

segundo objetivo del trabajo tome como caso la 

discursividad de Jaime Durán Barba como 

consultor político del gobierno de Propuesta 

Republicana. Para ello realicé un análisis de 

contenido de su último libro: “Política en el siglo 

XXI: arte, mito o ciencia” (2017). En el mismo 

encontré que la modificación de la forma de las 

relaciones sociales hacia una mayor 

individualización y de la manera de “hacer” 

política hacia una comunicación más visual y 

cercana, deriva en el éxito del trabajo de Jaime 

Durán Barba, al presentar nuevas metodologías 

de análisis para la consultoría política. En este 

sentido, busqué echar luz sobre las reflexiones 

del autor en relación a la nueva era política en 

articulación con las evoluciones espirituales 

antes mencionadas. De esta forma, logrando 

entender su desarrollo al adaptar la discursividad 

política de Propuesta Republicana a las 

transformaciones espirituales de la cultura 

humana.  

Mediante el desarrollo de la presente 

investigación hallo plausible afirmar la 

importancia del análisis del plano espiritual y 

político de forma articulada para comprender la 

“Nueva Era” del Siglo XXI. Encuentro que la 

legitimación y desarrollo conjunto de ambas 

variables es la condición de posibilidad de su 

continuidad estable en el tiempo a través de su 

adaptación a la complejización de la cultura 

humana. En este sentido, la vinculación analítica 

del misticismo y las políticas de vida ofrecen 

nuevas respuestas, así como renovados 

interrogantes en relación a la evolución de las 

relaciones sociales y su base de legitimación. El 

creciente individualismo y el rechazo a los 

dogmas establecidos en desarrollo en la 

actualidad, presentan la necesidad de estudios 

multidimensionales en relación a la espiritualidad 

y política, tanto para su comprensión teórica, 

como para su intervención práctica. 

Referencias 

Becker, H. (1932). The Development and Interaction of 

the Ecclesia, the Sect, the Denomination, and 

the Cult as Illustrative of the Dilemme of the 

Church, Nueva York: John Wiley & Sons. 

Besecke, K. (2001). Speaking of meaning in modernity: 

Reflexive spirituality as a cultural resource. 

Sociology of Religion, 62 (3), 365-381. 

Bourdieu, P. (1971). Génesis y estructura del campo 

religioso. Revue française de Sociologie, 12, 

295-334. 

Carrette, J. y King, R. (2005). Selling spirituality: The 

silent takeover of religion, Londres: Routledge. 

De Certeau, M. (2004). La fábula mística. Ciudad de 

México: Universidad Iberoamericana. 

Durán Barba, J. (2017). Política en el siglo xxi: arte, 

mito o ciencia. Buenos Aires: Debate. 

Durkheim, E. (1912). Las formas elementales de la 

vida religiosa, París: Presses Universitaires de 

France. 

Durkheim, E. (2008). La división del trabajo social. 

Buenos Aires: Gorla. 

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self 

and society in the Late Modern Age. Standford: 

Standford University Press. 



Julia Velisone. Introducción teórica a la vinculación entre espiritualidad y política.  

Avance de investigación del discurso de Jaime Durán Barba. 

 

 

{PSOCIAL} | vol. 5 | nro. 1 | 2019| pp. 6-12 

12 

Gramsci, A. (1978). Notas sobre Maquiavelo, Sobre 

Política y sobre el Estado Moderno, Ciudad de 

México: Juan Pablos Editor. 

Laclau, E. (2002). Muerte y resurrección de la teoría de 

la ideología, Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Mallimaci, F. (2008). Religión y política. Perspectivas 

desde América Latina y Europa, Buenos Aires: 

Biblos. 

Marx, K. (1968). Manuscritos economía y filosofía, 

Madrid: Alianza Editorial. 

Marx, K. y Engels, F. (2005). La ideología alemana. 

Buenos Aires: Losada. 

Piedmont, R. (1999). Does spirituality represent the 

sixth factor of personality? Spiritual 

transcendence and the Five-Factor Model. 

Journal of Personality, 67 (6), 985-1013. 

Prado, J. H. (2005). Epistemología y sentido común. 

Ciudad Autónoma de México: Universidad 

Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco. 

Troelsch, E. (1931). The social teaching of Christian 

churches. Londres: The Macmillan Company. 

Weber, M. (1944). Economía y sociedad, Ciudad de 

México: Fondo de Cultura Económica. 

Woodhead, L. (2010). Real Religion, Fuzzy Spirituality: 

Taking Sides in the Sociology of Religion, 

Leiden: Brill. 

 

 

 

 

 

 


