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De principio olvidado a principio objetado. discusiones sobre la fraternidad 

como categoría política y como perspectiva de estudios académicos. 
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Resumen 

La fraternidad como categoría política, como concepto, como perspectiva de estudios 

académicos, y como práctica, ha concitado la atención de investigadores de diversas latitudes. 

Es así que junto a estos trabajos publicados y en progreso, han ido apareciendo (y también 

reapareciendo) críticas y dudas sobre la validez, alcances y prospectivas de dichos estudios. 

En este sentido, se puede argumentar que el principio olvidado ha pasado a ser, en parte, un 

principio objetado. Estas objeciones, por un lado, marcan los avances que el nuevo campo ha 

tenido, puesto que al despertar un interés mayor también motivan un análisis cada vez más 

exigente de los postulados sobre los que se basan los estudios sobre fraternidad. Por otro lado, 

estas observaciones representan un desafío para quienes encarnan las pesquisas sobre 

fraternidad, en la medida que dando respuestas a ellas pueden ir en profundidad y 

consolidando la validez del argumento. Este trabajo compila algunas las principales 

objeciones y críticas formuladas recientemente en torno a los estudios sobre fraternidad y 

procura analizar cada una. No se trata aquí de hacer una “defensa cerrada” del principio 

objetado, sino de abrir un diálogo que ponga en luz los cuestionamientos aludidos y a través 

de ellos busque dar mayor densidad argumental a la fraternidad, procurando dejar atrás una 

instancia enunciativa, inaugural, que ha caracterizado dichos estudios en América Latina en 

los últimos cinco años. 

 

Palabras-clave: fraternidad;  américa latina; política.  

 

Introducción  

 

Desde su aparición en idioma portugués y en español en el 2006, el libro El principio 

olvidado. La fraternidad en la política y el derecho, compilado por Antonio María Baggio, ha 
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dado lugar a nuevas pesquisas, varias publicaciones y diversos encuentros académicos. En 

todas estas ocasiones, y a través de la mirada de múltiples disciplinas, la fraternidad ha sido 

estudiada y, se puede decir, “rescatada” de un olvido que duró unos doscientos años, desde 

que fuese formulada en el tríptico “Libertad, Igualdad, Fraternidad” de la Revolución 

Francesa de 1789, para ser desechada poco tiempo después. 

Pero desde el año 2007, la fraternidad como categoría política, como concepto, como 

perspectiva de estudios académicos, y como práctica, ha concitado la atención de 

investigadores de diversas latitudes. Es así que junto a estos trabajos publicados y en 

progreso, han ido apareciendo (y también reapareciendo) críticas y dudas sobre la validez, 

alcances y prospectivas de dichos estudios. En este sentido, se puede argumentar que el 

principio olvidado ha pasado a ser, en parte, un principio objetado. Estas objeciones, por un 

lado, marcan los avances que el nuevo campo ha tenido, puesto que al despertar un interés 

mayor también motivan un análisis cada vez más exigente de los postulados sobre los que se 

basan los estudios sobre fraternidad. Por otro lado, estas observaciones representan un desafío 

para quienes encarnan las pesquisas sobre fraternidad, en la medida que dando respuestas a 

ellas pueden ir en profundidad y consolidando la validez del argumento. 

Este trabajo compila algunas las principales objeciones y críticas formuladas 

recientemente en torno a los estudios sobre fraternidad y procura analizar cada una. No se 

trata aquí de hacer una “defensa cerrada” del principio objetado, sino de abrir un diálogo que 

ponga en luz los cuestionamientos aludidos y a través de ellos busque dar mayor densidad 

argumental a la fraternidad, procurando dejar atrás una instancia enunciativa, inaugural, que 

ha caracterizado dichos estudios en América Latina en los últimos cinco años. 

 

1. La fraternidad como categoría política 

 

I. Una de las primeras observaciones que podemos realizar sobre la fraternidad es que se 

trata de un término que alude a la esfera de lo religioso y, por lo tanto, no resultaría apropiado 

para sindicarse como una categoría política. Efectivamente, la fraternidad tiene una dimensión 

religiosa (CODA, 2006). Sin entrar en consideraciones teológicas que así lo señalan, es un 

hecho que los fieles de cada una de las mayores religiones del mundo se llaman “hermanos” 

entre sí. Pero si consideramos otros términos que tienen una gran densidad política, como por 

ejemplo la libertad y la igualdad, observamos que estos también tienen una dimensión y una 

interpretación propia de la esfera de lo religioso. Y esto no los invalida para que se 

constituyan en palabras clave, en pilares de nuestras concepciones políticas modernas. En ese 
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sentido, la fraternidad también se reconoce en diversos campos interpretativos, uno de los 

cuales es el de la política (LO PRESTI, 2006; TOSI, 2009 y 2010). 

Antes de aspirar a enunciarse como una categoría o un concepto político, la fraternidad 

fue una “narración” (BAGGIO, 2006.b). Esto es, formó parte de un relato, de una descripción, 

como por ejemplo, aquella que señala la relación fraterna existente entre las primeras 

comunidades cristianas y sus prácticas de comunión y asistencia recíproca frente a las 

necesidades materiales que se les presentaban. Estos relatos, a su vez, contenían valores y 

enunciados que fueron dotando de contenidos sustanciales al término a través de los siglos. 

Así, la fraternidad recorrió un camino histórico que la llevó a situarse como parte del tríptico 

de la Revolución Francesa de 1789 y su recordado lema: “Libertad. Igualdad, Fraternidad”. 

Sin dudas este fue un evento histórico más refractario que receptivo hacia lo “religioso”. Por 

eso, a partir de la Revolución Francesa, tenemos un escenario diferente. Además de su 

confluencia enunciativa, junto a los otros dos términos fundacionales de la política moderna, 

la fraternidad se hizo plenamente visible en el ámbito de lo político, aunque luego fuese 

“olvidada”. 

II. Otra observación que puede hacerse sobre la fraternidad es que remite al ámbito de la 

esfera privada. Es en este espacio restringido donde las relaciones fraternas tienen un alcance 

y verificación concretas. Al no corresponderse con lo público, la fraternidad no podría aspirar 

a constituirse en un concepto o categoría política (debate VATTER, SALVAT, ORREGO, 

BAGGIO, 2007). Efectivamente las relaciones fraternas reconocen un ámbito privado donde 

se desarrollan los vínculos personales y los afectos que se traducen en acciones concretas en 

ese mismo espacio. No obstante, junto con ello, podemos considerar y verificar prácticas 

fraternas que se despliegan en la esfera pública (ROPELATO, 2006 y 2010). Basta no 

constreñirse a criterios analíticos que sobre-enfatizan el interés y bienestar personal como 

motor para la acción pública. Tal el caso de la consideración del altruismo y de la amistad 

política como ejemplos de acciones fraternas públicas cuyo estudio necesita ser profundizado 

(MARDONES, 2010). 

III.  La fraternidad presupone la existencia de una paternidad. Por ello, puede 

argumentarse que está signada por relaciones de verticalidad en lugar de la supuesta 

horizontalidad con la que se la describe. Es por eso que la figura paterna parece situarse 

dominante por encima del vínculo fraterno. De allí parte el argumento de Sigmund Freud 

cuando señala que en los tiempos modernos, para crear la sociedad de iguales, se ha tenido 

que “matar” al padre. Según el mismo autor, la sociedad que emerge del parricidio es “débil” 
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e incapaz de superar los conflictos que la identifican y la condicionan luego de la provocada 

orfandad.  

Frente a estos postulados, Antonio María Baggio (2009.c) ha desarrollado el tema de 

esta fraternidad antagonista y conflictiva. En primer lugar, estudiando los mitos fundadores de 

varias civilizaciones, basados en las parejas fraternas originarias. Los gemelos de varios 

pueblos americanos, los dos hermanos como Caín y Abel del Génesis o Rómulo y Remo para 

la fundación de Roma, entre otros. Los conflictos generados en estos relatos, que en varios 

casos ocasionan el asesinato de uno de los hermanos, también están conectados al origen a la 

ciudad. En estas narraciones, que están en la base de las civilizaciones actuales, la fraternidad 

no niega el conflicto pero al mismo tiempo lo porta al espacio público de la política, que es 

aquel que se genera a partir del trazado y las normas iniciales que regulan la vida de la ciudad 

como escenario de comunidad política. Es allí donde la fraternidad se presenta como el 

arquetipo de relaciones entre pares. 

Siguiendo esta línea argumental, Baggio distingue el ejercicio del poder respecto de la 

autoridad. El primero, concebido para dominar y basado en la fuerza, se encarna en la figura 

paterna que lo ejerce sobre aquellos que deberán eliminarla para reconocerse como iguales, tal 

como Freud señala al describir el accionar de esta “horda fraterna”. Luego, ese poder 

“vacante” de la modernidad, se desplaza entre los pares quienes luchan por asumirlo y 

retenerlo. El conflicto, pues, es inherente a estas sociedades cuyos miembros se vinculan entre 

si por medio de relaciones de poder. Sin embargo, siguiendo a Baggio, la figura paterna 

también puede ser entendida como autoridad. Esto es, la que ejerce aquel que no la impone 

como mandato sino porque conoce íntimamente a aquellos a la que está destinada, quienes a 

su vez tienen siempre la libertad de no aceptarla. 

En este sentido, si bien hay ejemplos modernos de parricidios que contienen el 

significado señalado por Freud, como es el caso del regicidio de Luís XVI en 1793 en pleno 

desarrollo de la Revolución Francesa, también existen otros ejemplos donde no se impone la 

lógica de la horda fraterna freudiana. Tal el caso de los pueblos originarios de América 

Latina, donde el vínculo fraterno y la autoridad paterna no despejan los conflictos suscitados 

en el seno de esas sociedades, pero los articulan positivamente en la búsqueda de un equilibrio 

entre innovación y tradición (IGHINA, 2010 y 2012). 

Se trata, entonces, de un argumento complejo, apenas esbozado aquí, pero que resulta 

sustancial para avanzar en los estudios sobre la fraternidad como concepto y como categoría 

política. La fraternidad política no significa ni es sinónimo de ausencia o eliminación del 

conflicto. Ambos términos aparecen como componentes significativos de los relatos y mitos 
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fundacionales de las civilizaciones actuales. La fraternidad resulta un espacio, un lugar, una 

forma de superación (no de supresión) de los conflictos que atraviesan la sociedad. Aspira a 

una transformación superadora de los mismos (CERVIÑO, 2012). En esa búsqueda, la 

fraternidad tampoco implica la ausencia de autoridad, la negación radical de la figura paterna 

que como tal coadyuva a la realización última de la sociedad de iguales. Resulta, por el 

contrario, una forma de superar la lógica binaria de “amigo-enemigo” que condiciona y 

enrarece los vínculos políticos. De esta manera, no se inhiben las fraternas relaciones 

horizontales con las cuales se procura construir una sociedad más justa e igualitaria a través 

de la política (PEZZIMENTI, 2006). 

IV. Uno de los postulados de los estudios recientes sobre fraternidad es que sin ella, 

como principio “olvidado” de la modernidad, tanto la libertad como la igualdad han tenido 

recorridos propios de la mano del capitalismo y del socialismo respectivamente, no pudiendo 

finalmente dar respuestas integrales a los problemas contemporáneos (MUNIZ LOPES, 

2012). Pues bien, en sentido contrario, puede argumentarse que la fraternidad ha dificultado o 

directamente suprimido en muchos casos la emergencia de la libertad y la igualdad. Existen 

ejemplos históricos que así lo indican. De allí que el “redescubrimiento” de la fraternidad y su 

“reinstalación” como categoría política, conlleva el riesgo de eclipsar a estos otros dos 

principios, valores, conceptos, consignas, pilares, metas de la política en los últimos dos 

siglos. 

Esta observación es muy acertada. Nada indica que la fraternidad por si sola vaya a 

resolver los problemas que hallamos en la encrucijada y crisis actuales de los otros dos 

términos del tríptico dieciochesco francés. Por su parte, en los periodos históricos donde 

primaron regímenes teocráticos de signo variado y en muchas partes del mundo, la fraternidad 

impuesta y demandada verticalmente impidió y operó en contra de la libertad y la igualdad. A 

nombre de una comunidad fraterna, de hermanos, se afirmó un tutelaje que coartaba otros 

principios y valores que hoy son fundamentales para la humanidad y que costó mucho 

conquistar. De allí la importancia de esa convergencia, como tríptico relacional, de los tres 

principios de 1789. Esta fue la gran novedad: que aparecieron juntos por primera vez. 

Por lo tanto, la fraternidad entendida como un concepto político que pretende tener 

vigencia e impacto en nuestro tiempo presente, procura reingresar pero NO busca reemplazar 

a la libertad y la igualdad. En tal caso propone retomar la discusión sobre su locación original 

que otorgaba a la libertad y la igualdad una dimensión relacional que se opacó con su 

ausencia. Impulsa, de este modo, el desarrollo de una forma de libertad fraterna y de igualdad 

fraterna más que una fraternidad por si sola. En este sentido, los últimos estudios sobre 
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fraternidad, derechos humanos y derecho internacional han aportado mayores precisiones 

sobre estas cuestiones (BUONOMO, 2006; AQUINI, 2006; DE BARROS, 2009; FERRARA, 

2009; MARCIONNI, 2010; DA SILVA, 2011; VERONESE Y BOSCHI AGUIAR DE 

OLIVEIRA, 2011). 

V.  La fraternidad es muy parecida a la idea de solidaridad. ¿Para qué elaborar sobre 

algo que ya existe? ¿Hay diferencias sustanciales entre uno y otro término? Si, las hay. 

Aunque este vínculo de semejanzas y diferencias entre la fraternidad y la solidaridad 

representa uno de los campos más controversiales y ricos en debates aun entre los mismos 

estudios en curso sobre fraternidad.  

Desde la tradición cristiana, pasando por el pensamiento marxista y el análisis de 

Durkheim sobre los diversos tipos de solidaridad como ligamen social, hasta los ideologos del 

Welfare State, los neoliberales y los posmodernos, todos ellos han abordado el tema de la 

solidaridad en sus diversas formas. Estudiarla ahora nuevamente implica, en principio, una 

operación compleja de discernimiento que al mismo tiempo no cuenta con una “biblioteca” 

similar sobre el concepto de fraternidad como para enfrentar un análisis comparativo (ROSSI 

Y BONOMI, 2007; MATTIONI, 2007; DEGRASSI, 2007; PIZZOLATO, 2007). Por su 

parte, autores como Pasquale Ferrara (2004) afirman que fraternidad y solidaridad son 

nociones con fundamentos diferentes, aunque no se profundiza en los lazos que en realidad 

existen entre ambas. Aun así, a pesar de estas limitaciones comparativas, el desafío es abordar 

la solidaridad Y la fraternidad conjuntamente 

En el Dizionario di Economia Civile editado por Bruni y Zamagni (2009), las voces 

“ciudadanía”, “equidad”, “ética de la virtud”, “confianza”, “fraternidad”, “justicia”, 

“gratuidad”, “libertad”, “reciprocidad”, y “subsiedaridad”, no parecen indicar una 

contraposición tan tajante e irreconciliable entre solidaridad y fraternidad. Más bien se puede 

interpretar de ellas que la fraternidad corresponde a una instancia superadora, más compleja, 

respecto de la solidaridad. Por su parte, el artículo de Pasquale Ferrara, en suma, trata de 

enfatizar que la solidaridad no es suficiente. Se requiere, afirma dicho autor, un componente 

de reciprocidad faltante y una dimensión relacional más profunda que solo aporta la 

fraternidad, arribando a dichas conclusiones desde la perspectiva de la filosofía y la ciencia 

política contemporáneas.  

Pero aun sin nombrar explícitamente a la fraternidad, la dimensión solidaria que aparece 

en la historia y la cultura latinoamericana, por ejemplo, ya la contiene. De allí que en trabajos 

recientes sobre fraternidad provenientes de otros campos disciplinares como la economía y los 

estudios culturales, se ponga en discusión este punto (IGHINA, 2007; CALVO, 2009). 
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Analizando la cuestión desde la mirada del Aprendizaje y Servicio Solidario, por ejemplo, 

María Nieves Tapia (2011) señala que la concepción de la solidaridad, emergente de la 

filosofía política europea, se reduce a asociarla a una forma de asistencialismo “verticalista” o 

paternalismo político. Mirada desde otras disciplinas y en el contexto de América Latina, la 

solidaridad adquiere una dimensión “positiva” tal como la de favorecer la reciprocidad y 

horizontalidad de los vínculos sociales. Si, como explica Baggio (2006.b), la fraternidad se 

asemeja a una forma de solidaridad “horizontal”, para Tapia la fraternidad y la solidaridad son 

directamente sinónimos. La autora concluye, además, que en el campo educativo de 

Latinoamérica, el concepto de solidaridad es más fácilmente comunicable que el de 

fraternidad. 

Como se ha esbozado sucintamente, las discusiones en torno a los conceptos de 

fraternidad y solidaridad para el caso de América Latina, representan uno de los espacios más 

interesantes para profundizar los diversos argumentos. De hecho, desde la perspectiva de la 

interculturalidad, la fraternidad podría verse tan solo como un concepto foráneo más, que se 

pretende implantar. De allí que sin desechar los fundamentos constitutivos de la fraternidad 

tal como es entendida en la cultura occidental europea, se impone la búsqueda de equivalentes 

“homeomórficos” (formas similares) en otras culturas como, en este caso, la de los pueblos 

originarios del continente Americano. Esta sería una condición esencial para entablar un 

verdadero diálogo interdisciplinario que aporte nuevos significados a la fraternidad y la 

enriquezca en contenido y alcance. Solo a modo de ejemplo, si ponemos en diálogo la 

fraternidad como categoría política tal cual la venimos estudiando, con algunos de los 

postulados del Vivir Bien o el Vivir en Plenitud del actual universo cultural Andino, ya no 

sería posible seguir hablando de fraternidad como interrelación entre los seres humanos 

excluyendo al medio ambiente (CERVIÑO, 2010). Se abriría pues un camino de vínculo entre 

fraternidad y ecología que se intuye como promisorio pero que aun debe explorarse desde 

otras miradas que no sean exclusivamente la de las relaciones internacionales o la del derecho.  

VI.  En la perspectiva de los estudios de género, la palabra fraternidad define y refuerza 

las imposiciones y condicionamientos provenientes de las relaciones de poder establecidas 

desde lo masculino. ¿Por qué no utilizar el término “sororidad” y aludir así a esta hermandad 

pero entre mujeres? Se abre aquí otro horizonte de debate intenso. Podría argumentarse que 

los estudios de género son contrarios a los que impulsan una categorización política de la 

fraternidad. La aspiración universal de los segundos colisiona con las objeciones y exigencias 

particulares de los primeros. Pero al mismo tiempo, la resignificación semántica de la palabra 

fraternidad no puede ignorar estas objeciones.  
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Aquí se abren, al menos, dos discusiones: una es si los estudios de género pueden o no 

constituir un aporte para explorar nuevas interpretaciones sobre la fraternidad. Más allá de los 

desarrollos que surjan de la discusión anterior, otro debate nos conduce a procurar una mayor 

precisión terminológica que ayude al diálogo entre las disciplinas estudiosas de la fraternidad. 

A este punto es apropiado señalar que no fue un hombre el que tuvo la inspiración, la 

intuición intelectual de conducirnos a estudiar la fraternidad. En efecto, fue Chiara Lubich 

(2003) quien ya a mediados de los años noventa del siglo XX lanzó el desafío, no solo de 

estudiar sino también de poner en práctica la fraternidad en el mundo de la política. Luego, 

teoría y praxis tomaron múltiples y convergentes caminos que son parte de lo que hoy 

recorremos. No escapará entonces a la atenta mirada de quienes se especializan en estudios de 

género, que el puntapié inicial de los estudios sobre fraternidad provino del pensamiento de 

una mujer. De allí en más, al menos para muchos, la “fraternidad-sororidad” merece ser 

profundizada. 

 

2. La fraternidad como concepto y praxis en los estudios académicos 

 

Más allá de las observaciones que pueden realizarse sobre la fraternidad como una 

eventual categoría política, aparecen también cuestiones vinculadas a la consideración del 

concepto mismo en el ámbito académico. Nuevamente, sin buscar agotar aquí el tema, 

puntualizamos algunas de ellas. 

I.  La pretendida “universalidad” de la fraternidad resulta inabarcable e impracticable y, 

por lo tanto, inútil. En efecto, una de las características sobre los recientes estudios sobre 

fraternidad es que la definen por su carácter abarcador, no excluyente. Además, bajo esta 

dimensión universal aparece la reafirmación de la diversidad, es decir de inclusión 

manteniendo las diferencias, los matices (BARRENECHE, 2009). Una propuesta que, para 

muchos, puede resultar inalcanzable. 

La fraternidad a nivel planetario es ambiciosa como propuesta. Pone en diálogo estos 

estudios con aquellos vinculados al fenómeno de la globalización. Es que la marcha actual de 

este proceso mundial necesita del aporte de nuevas concepciones y la fraternidad puede 

ayudar a ello. La consigna Pensar globalmente y actuar localmente suscribe a lo que los 

estudios sobre fraternidad buscan. En este sentido, recordemos que estas pesquisas fraternas 

se presentan con una aspiración teórico-académica pero al mismo tiempo como una praxis. De 

nada sirve continuar desarrollando conceptos e ideas que no tengan una concreción efectiva y 

verificable (Ramírez Rivas, 2010). Es el gran desafío de la fraternidad: no quedarse solo en 
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enunciados abstractos y generales. De allí que la crítica a la fraternidad universal es apropiada 

en tanto recordatorio de que no es suficiente con enunciarla y describirla, sino que es 

imprescindible actuarla. De lo contrario será más de lo mismo: un saber inútil. 

Teniendo en cuenta el escenario latinoamericano y las urgencias sociales que lo 

atraviesan, tomar la perspectiva de la fraternidad como punto de reflexión sobre los problemas 

de cohesión social y de reducción de brechas entre ricos y pobres en la región puede resultar 

un aporte local a un problema global (IGHINA, 2009). Como afirma Rodrigo Mardones 

(2010), relacionar la fraternidad con las nuevas concepciones del poder y de la política 

contribuye a la búsqueda de esa originalidad de ideas que resultan imprescindibles para 

procurar soluciones concretas a los problemas actuales. Como señala dicho autor, existen 

dificultades para operativizar el concepto mismo de fraternidad, para hacerlo más sencillo, 

dentro de un universo semántico que a la vez hay que precisar (Costa Lima, 2009; 

Barreneche, 2011). Estos desafíos pueden ser abordados desde América Latina para que el 

proceso de discernimiento adquiera una encarnadura histórica y cultural definida, como 

contribución a esta reflexión colectiva que no resigna la posibilidad de una mirada universal 

(SAGUIR, 2009; FERNÁNDEZ, 2010; TELLO, 2010; NUIN NÚÑEZ, 2010). 

II.  Como concepto, punto de vista, o lo que fuese, la fraternidad es por lo menos 

ambigua, imprecisa, no se puede definir. En suma, ¿qué es la fraternidad?: ¿un principio, una 

categoría, una perspectiva o una experiencia?  

La fraternidad, como se ha dicho, es un principio político olvidado u oculto en el 

recorrido de la modernidad. Su inclusión en el tríptico francés no fue circunstancial y se ubicó 

en el mismo nivel que la libertad y la igualdad, a las que no dudaríamos en calificar como 

principios básicos del ideario político de la mayoría de las personas de cultura occidental. 

Entonces, se trata ahora de precisarlo, de explicarlo, de profundizarlo, para darle consistencia 

y peso. Es un principio que aún debe demostrar más acabadamente su eficacia y su condición 

de punto de apoyo para construir algo nuevo. Los estudios en curso sobre la fraternidad 

transitan en esa dirección.  

También hablamos de la fraternidad como una categoría, en este caso política. Al 

hacerlo, no abandonamos su condición de principio, pero le damos una dimensión relacional 

pues es uno de los aspectos, junto con otros, que informan nuestro saber sobre ese campo. 

Como tal, entonces, nos da pautas de entendimiento, pistas para comprender mejor los 

alcances y restricciones de otras categorías aplicadas; así como esas otras nos ayudan en la 

búsqueda de precisiones sobre la fraternidad. 
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Partiendo de una instancia conceptualmente exploratoria, también podemos describir a 

la fraternidad como una perspectiva, sin desechar o negar su potencial como principio y su 

construcción como categoría. Es decir, un particular punto de vista desde el cual se considera 

o se analiza un asunto. En este sentido, los que se interesan en estos estudios cuentan con un 

bagaje previo de investigaciones en sus respectivos campos. Inmersos en ellos, al incorporar 

la fraternidad, toman cierta distancia del objeto de estudio aportando nuevas miradas sobre el 

mismo.  

Finalmente, y no menos importante, la fraternidad como experiencia representa la 

exigencia y el desafío mayor del principio, la categoría y la perspectiva. Luego de todas las 

consideraciones y estudios que podamos hacer, la fraternidad debe poder verificarse en la 

práctica, convertirse en experiencia vivida (CALLEBAUT Y NKAFU NKEMNKIA, 2005; 

MARTÍNEZ, 2010).  

Aun con la pertinente urgencia de dar precisiones sobre lo que se está diciendo,  no se 

trata de definir apresuradamente la fraternidad. Se pueden reconocer sus diversas 

posibilidades como principio, categoría, perspectiva y experiencia sin planear disyuntivas 

excluyentes sobre las mismas. Son todos planos diversos de una misma realidad, que se 

vinculan y matizan respectivamente. El hecho de relacionarlos entre sí, aun de manera dispar 

o parcial por la instancia inicial en la que nos encontramos, es parte de la riqueza del 

emergente campo de investigación.  

III.   Los estudios recientes sobre fraternidad plantean una originalidad que no es tal. 

Mucho de lo que se dice ya ha sido abordado por otras concepciones sobre el mismo término. 

Pues bien, si hablamos de fraternidad, efectivamente ya ha sido analizada en diversas 

concepciones provenientes de múltiples campos además del religioso. El pensamiento 

marxista ha tomado la fraternidad de clase, la clase trabajadora, como una consigna universal 

de lucha. La masonería ha hecho de la fraternidad entre sus miembros un pilar de su misma 

existencia. La historiografía francesa ha explorado el término desde lo cultural y político.  

Sin embargo, estas concepciones circunscriben la fraternidad a parcialidades definidas 

en términos de clase, secta, raza o nación. Son, en verdad, ideas diferentes pero que no darían 

lugar a indicar que existen “fraternidades distintas” como señala Baggio (2006.b  y 2006.c). 

El común denominador de las mismas es lo parcial. Frente a ello, los estudios recientes sobre 

fraternidad universal profundizan sobre esas exclusiones y debaten sobre ellas. 

Más que buscar una “originalidad”, la actual mirada sobre la fraternidad intenta volver a 

poner en diálogo el patrimonio fraterno desplegado en la historia de la humanidad a través de 

la diversidad de sus culturas (BAGGIO, 2010). En este sentido, la Revolución Francesa no es 
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tomada solo como un punto de partida, a partir del cual aparecen estas configuraciones 

restrictivas y excluyentes de la fraternidad universal. También es tomada como punto de 

llegada: ¿de dónde viene esa fraternidad que pasa a integrar el tríptico? Valorizar la novedad 

fundacional política que emerge de los tres términos conjugados no excluye de conocer sus 

orígenes y desarrollo histórico. Si estos aspectos son tenidos en cuenta, puede arribarse a una 

perspectiva universal de la fraternidad como patrimonio conceptual de la humanidad en ese 

momento histórico a finales del XVIII. 

III.  La concepción actual sobre fraternidad proviene mayormente del campo de la 

filosofía política y de la ciencia política. Por lo tanto, aporta al debate en esas disciplinas 

impactando menos en otras áreas del conocimiento. En efecto, la renovación en nuestra 

comprensión sobre el concepto de fraternidad procede de los estudios políticos. Ese fue el 

espacio que inspiró a Chiara Lubich para enunciarla y desde allí provinieron las primeras 

reflexiones. Sin embargo, a medida que estos estudios fueron creciendo, otros campos del 

saber se fueron sumando a las pesquisas (ejemplos: ARAÚJO, 2005; SAVAGNONE, 2006; 

MARZANATI Y MATTIONI, 2007; GIUFRÈ, 2007; BRUNI, 2009.a y 2009.b; FERRARA, 

2010; MARTINO, 2010). 

Una de las características primordiales de los estudios recientes sobre fraternidad es que 

la temática se aborda desde la interdisciplinariedad (BAGGIO, 2009.a). Esto diluye en parte 

las certezas propias de cada especialidad pero aporta un diálogo transversal que es 

grandemente valorado por los investigadores. Contribuye así a superar, al menos en parte, la 

actual fragmentación y atomización del conocimiento, lo cual resulta uno de los grandes 

problemas del mundo académico actual. Al mismo tiempo, sin pretensiones desmedidas, los 

estudios sobre fraternidad alientan a sus participantes en la búsqueda de nuevos horizontes 

epistemológicos, ayudando a reformular las fronteras de las disciplinas sobre las que hasta 

ahora se ha trazado el saber científico. 

 

Consideraciones finales 

La fraternidad como categoría política, como objeto de estudio y como praxis en la 

academia representa un campo novedoso de conocimiento. Se recorta desde diversas 

especialidades científicas aportando un lugar de reflexión alternativo para la búsqueda de 

soluciones a las dificultades del mundo de hoy. Contribuye también con una mirada 

transversal sobre problemáticas de actualidad profundizando su estudio desde la complejidad 

y el análisis interdisciplinario. 
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Rescatada de su “olvido” por este esfuerzo colectivo, la fraternidad no se reinstala en el 

horizonte epistemológico con pretensiones de originalidad absoluta y sustitutiva de otros 

aportes que puedan hacerse para los estudios en los que se ha encarnado. Por el contrario, se 

postula como un elemento más que contribuye al diálogo y al empeño grupal de producir 

conocimiento. 

Estos objetivos y propósitos no excusan a la fraternidad de someterse al escrutinio de 

las disciplinas científicas con las que dialoga. Justamente, como condición de aceptación, 

resultan imprescindibles estos debates. Es por eso que este trabajo presentó algunas de las 

principales críticas que ya se le han formulado o que se le pueden formular a la fraternidad, 

intentando dar algunas respuestas. 

Como una pretendidamente novedosa categoría política y como un nuevo objeto de 

estudios en el campo el saber, la fraternidad debe seguir aportando precisiones y argumentos 

que resulten convincentes frente a las críticas y comentarios tales como los que se han 

desplegado aquí sucintamente. Para ello, es necesario profundizar la agenda de pesquisas y el 

abordaje de más estudios de caso. Al fin y al cabo será con trabajo y esfuerzo, y no con 

argumentos dogmatizantes, que la fraternidad podrá ser valorada e incorporada plenamente al 

repertorio de ideas y propuestas del mundo académico.  
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