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Con una mi ra da fría y pe ne tran te, Ve blen ha ce un co men ta- 
rio vas to e in tem po ral de la con duc ta de quie nes po seen ri- 
que za o an dan en pos de ella. Su li bro es un tra ta do com- 
pren si vo so bre es no bis mo y pre sun ción so cial que se apli ca
tan to a la so cie dad nor tea me ri ca na que le dio ori gen co mo
a la mo der na bús que da de la opu len cia. Es ta edi ción con- 
me mo ra ti va que ce le bra los 70 años del FCE, re cuer da
tam bién los 60 años de la pri me ra pu bli ca ción, en 1944, de
es te clá si co de la so cio lo gía.
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Thors tein Ve blen y la Teo ría de la cla se
ocio sa

John Ken ne th Gal brai th

Siem pre hay un ha lo de pi car día en su ac ti tud ha cia su pro- 
pia obra, en mar ca do contras te con la fú ne bre se rie dad de
la ma yo ría de los eco no mis tas.

Wes ley C. Mi tche ll

I

Lo más cer cano que hay en los es ta dos uni dos a una le yen- 
da aca dé mi ca —equi va len te a la de Sco tt Fi tz ge rald en li te- 
ra tu ra o a la de los Ba rr y mo re en el tea tro— es la le yen da
de Thors tein Ve blen. La na tu ra le za de una le yen da se me- 
jan te, pue de su po ner se, se ba sa en que la rea li dad es au- 
men ta da por la ima gi na ción y que, a la pos tre, la ima gen
tie ne una exis ten cia pro pia. Es to pue de de cir se de Ve blen.
Fue un hom bre de gran de y fér til in te li gen cia, y un ma ra vi- 
llo so pre sen ta dor de sus pro duc tos. Su vi da, co men za da en
la fron te ra del al to Me dio Oes te en 1857 y de sa rro lla da en
su ma yor par te en una u otra uni ver si dad has ta su muer te,
en 1927, no ca re ció de aven tu ras. Cier ta men te, se gún las
nor mas de la vi da aca dé mi ca de su épo ca, fue un anti con- 
for mis ta. En su obra y en su vi da hay vas to ma te rial so bre el
cual edi fi car la le yen da, y no ha fal ta do quien lo ha ya he- 
cho.
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En el pen sa mien to so cial nor tea me ri cano hay, en rea li- 
dad, una tra di ción que atri bu ye a Ve blen to do co men ta rio y
crí ti ca de las ins ti tu cio nes nor tea me ri ca nas. Co mo en Ma rx
pa ra un ma r xis ta de vo to, to do es tá allí. Sin em bar go, es
pro ba ble que el ma r xis ta co noz ca me jor su te ma. En rea li- 
dad, es po si ble que en nues tro tiem po na da de la te más
cla ra men te a un im pos tor in te lec tual que una ten den cia a
ci tar des en vuel ta men te a Ve blen; par ti cu lar men te a afir mar
con to da se gu ri dad, cuan do se di ce al go de apa ren te in te- 
rés, que Ve blen lo di jo an tes y me jor.

La le yen da de ri va da de la vi da de Ve blen de be más aún
a la ima gi na ción. A de cir ver dad, po cos fun da men tos tie ne
lo que se di ce acer ca de su som bría ni ñez en una po bre fa- 
mi lia de in mi gran tes no rue gos, pa sa da en Min ne so ta; de su
reac ción a ese me dio opre si vo; de su aco sa da vi da en el
me dio aca dé mi co nor tea me ri cano de las úl ti mas dé ca das
del si glo pa sa do y las tres pri me ras de és te; del mo do fa tal
en que atraía a las mu je res y vi ce ver sa, y de las con se cuen- 
cias de es to en su rí gi do am bien te; y de la in di fe ren cia de
to das las per so nas «rec tas» a su obra.

Qui zás un pro lo guis ta de be ría per pe tuar cual quier mi to
que en cuen tre. La eco no mía es una ma te ria bas tan te abu- 
rri da, y la so cio lo gía a ve ces es peor y así son, tam bién, a
ve ces, quie nes en se ñan es tas ma te rias. Cuan do —co mo en
el ca so de Ve blen— un hom bre se ve ro dea do por un au ra,
és ta de be ser en s an cha da, no di suel ta. Una ra zón de que la
eco no mía y la so cio lo gía sean abu rri das es la creen cia en
que to do lo aso cia do con la per so na li dad hu ma na de be ser
tan fas ti dio so co mo sea po si ble. Eso es la cien cia. Sin em- 
bar go, hay en ello al go de ver dad; pe ro, en el ca so de Ve- 
blen, es tá le jos de ser te dio so. Su vi da fue in te re san tí si ma;
su ni ñez, aun que mu cho me nos som bría de lo que sue le
creer se, de jó una in fluen cia pro fun da y du ra de ra so bre sus
es cri tos pos te rio res. Ve blen no es una uni ver sal fuen te de
luz so bre la so cie dad nor tea me ri ca na. No vio lo que aún no
ha bía ocu rri do. Y tam bién, en al gu nos as pec tos, se equi vo- 
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có y, en la dis yun ti va en tre exac ti tud y al gu na fór mu la que
él sin tie ra que es can da li za ría a su pú bli co, ra ra vez va ci ló.
Op tó por el es cán da lo. Pe ro nin gún hom bre de su tiem po,
ni pos te rior, vio con ojo tan frío y pe ne tran te, no tan to el lu- 
cro pe cu nia rio, sino el mo do en que su bús que da ha ce
com por tar se a hom bres y mu je res.

Es ta mi ra da fría y pe ne tran te es la sus tan cia que hay tras
la le yen da de Ve blen. Es una mi ra da que aún asom bra al
lec tor con lo que le re ve la. Aun que pue de ha ber otros can- 
di da tos res pe ta bles, só lo se leen aún dos li bros de eco no- 
mis tas nor tea me ri ca nos del si glo XIX. Uno es Progress and

poverty, de Hen ry Geor ge;[*] el otro es la Teo ría de la cla se
ocio sa. Nin guno de es tos li bros, in te re sa ob ser var lo, vino
del mun do com ple jo y de ri va ti vo de la cos ta del es te. Am- 
bos fue ron pro duc tos de zo nas li mí tro fes: reac cio nes del
co lo ni za dor, en un ca so a la ena je na ción es pe cu la ti va de
tie rras, en el otro a las pom po sas or de nan zas so cia les de
los ri cos. Pe ro no de be lle var se de ma sia do le jos la com pa- 
ra ción. Hen ry Geor ge fue el ex po si tor de una idea de no ta- 
ble arras tre; su li bro si gue sien do im por tan te pa ra tal idea:
el con cep to del te rri ble pre cio que la so cie dad pa ga por la
so cie dad pri va da y por el afán de lu cro con tie rras. La gran
obra de Ve blen es un co men ta rio vas to e in tem po ral en la
con duc ta de quie nes po seen ri que za, an dan en pos de ella
y que, apar te de su di ne ro, ca re cen de la emi nen cia que —
se gún su po nían— iban a ad qui rir con él. Na die ha leí do
real men te mu cho si no ha leí do al me nos una vez la Teo ría
de la cla se ocio sa. No mu chos que ten gan una edu ca ción
su pe rior a la ín fi ma pa san por la vi da sin ad ver tir, en una u
otra oca sión, el «con su mo os ten si ble», la «emu la ción pe cu- 
nia ria» o el «de rro che os ten si ble» aun que no se pan muy
bien de dón de salie ron es tas fra ses.

En un pró lo go bien pla nea do de be ha blar se, jui cio sa- 
men te, de lo que el lec tor —con ra ras ex cep cio nes—
apren die ra por sí mis mo al leer el li bro. O, co mo la per cep- 
ción de ca da quien es dis tin ta, se di ce lo que el lec tor nun- 
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ca des cu bri rá y que, en rea li dad, qui zá no se ha lle pre sen te.
Y lue go se di ce al go acer ca del au tor. En el ca so de Ve blen
es to no pue de ha cer se. Su vi da y su edu ca ción son muy im- 
por tan tes pa ra apre ciar su obra. De be mos em pe zar por
ellas. Y co mo —se gún di jo él mis mo, y hay bue nas ra zo nes
pa ra creer lo— la Teo ría de la cla se ocio sa es tá es pe cial- 
men te mar ca da por las cir cuns tan cias de la ni ñez de Ve- 
blen, yo me pro pon go ha cer una pau sa des pués de de cir
es to, pa ra ha blar acer ca del li bro. Así, des pués me se rá po- 
si ble co men tar más bre ve men te los años pos te rio res y la
obra de Ve blen.

II

A pri me ra vis ta, los orí genes de Ve blen son el tí pi co cli ché
nor tea me ri cano. Sus pa dres, Tho mas An der son y Ka ri Bun- 
de Ve blen, emi gra ron de No rue ga a una gran ja de Wis con- 
sin en 1847, diez años an tes del na ci mien to de Thors tein.
Tu vie ron las di fi cul ta des ha bi tua les pa ra con se guir el di ne ro
del pa sa je, las ine vi ta bles —en su ca so te rri bles— mo les tias
de la tra ve sía. Los Ve blen tu vie ron en to tal do ce hi jos, el
sex to de los cua les fue Thors tein. La pri me ra gran ja de Wis- 
con sin era im pro duc ti va o, más pro ba ble men te, in fe rior a lo
que, me jor in for ma dos, su pie ron que ha bía más al oes te.
Se mu da ron, y en 1865 vol vie ron a mu dar se. El ho gar nue- 
vo y fi nal es tu vo en la pra de ra, hoy a cer ca de una ho ra de
Min nea po lis, al sur. Es es ta gran ja la que apa re ce en la le- 
yen da de la os cu ra y mi se ra ble ni ñez de Ve blen. Na die que
vi si te la co mar ca po drá creer la. No pue de ha ber, en nin gu- 
na par te, un pai sa je ru ral más ge ne ro so y opu len to. El sue lo
es ne gro y pro fun do, los gra ne ros son enor mes, los si los
nu me ro sos, así co mo las sec cio nes pa ra ven der el grano ex- 
ce den te; las ca sas son gran des, cua dra das, có mo das, aun- 
que sin pre ten sio nes ar qui tec tó ni cas. Se ha con ser va do un
re tra to de la ca sa de Ve blen: una es truc tu ra blan ca, am plia,
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agra da ble, que no só lo de la ta des aho go, sino ri que za. Co- 
mo es ta co mar ca fue ori gi nal men te una pra de ra abier ta,
con bue na ve ge ta ción, de bió de pa re cer pro me te do ra ha ce
cien años. Tho mas Ve blen ad qui rió 117 hec tá reas de ella;
es di fí cil ima gi nar que él, su mu jer o, por en se ñan zas su yas,
al guno de sus hi jos ha ya po di do con si de rar se mi se ra ble.
No ha bía mil, qui zá ni aun cien pro pie ta rios de gran jas —fa- 
mi lias que tra ba ja ban su pro pia tie rra— tan bien do ta das
en la No rue ga que ha bían de ja do atrás. Y, de he cho, los
Ve blen no se con si de ra ban po bres. Her ma nos y her ma nas
de Thors tein co men ta rían des pués, a ve ces di ver ti dos, a ve- 
ces ai ra dos, el mi to de su an te rior po bre za.

Si es ta par te de la his to ria de Ve blen es po co no ta ble —
des arrai go, par ti da, pe na li da des, error de cál cu lo, re com- 
pen sa fi nal—, es co mún, pe ro hu bo otras co sas que se pa ra- 
ron a la fa mi lia de la par va da de emi gran tes es can di na vos,
ha cien do de Thors tein al go me nos for tui to. Tho mas Ve- 
blen, que ha bía si do un há bil car pin te ro y eba nis ta, pron to
de mos tró ser un gran je ro mu cho más in te li gen te y pro gre- 
sis ta de lo nor mal. Y pa re ce se gu ro que, con si de ra se co mo
con si de ra se la gran ja pa ra sí mis mo, só lo la veía co mo un
puen te pa ra sus hi jos. Aca so más ex cep cio nal aún fue se su
mu jer, Ka ri. Era una per so na no ta ble men te des pier ta, ima- 
gi na ti va, in te li gen te, con fia da en sí mis ma; des de tem pra na
edad ella iden ti fi có, pro te gió y alen tó al ge nio de la fa mi lia.
En años pos te rio res, en una fa mi lia y una co mu ni dad en
que siem pre se ne ce si ta ba más ma no de obra y en que, en
con se cuen cia, la vir tud se aso cia ba con la la bor efi cien te —
su efi cien cia co mo tra ba ja dor era lo que dis tin guía a un
buen chi co o chi ca de los de más— tal pa re ce que Thors tein
Ve blen fue tra ta do con cier ta to le ran cia. So pre tex to de fal- 
ta de ro bus tez, se le da ba tiem po li bre pa ra leer. Es to só lo
pu die ron ha cer lo unos pa dres no ta ble men te perspi ca ces.
Uno de los her ma nos de Ve blen es cri bi ría des pués que fue
de su ma dre de quien «Thors tein sacó su per so na li dad y su
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ce re bro», aun que otros los con si de ra sen de ci di da men te su
pro pie dad pri va da.

Co mo sus her ma nos y her ma nas, Thors tein fue a es cue- 
las lo ca les y, al ter mi nar, fue en via do al Car le ton Co lle ge
(en ton ces lla ma do Car leton Col lege Acad emy), en la cer ca- 
na po bla ción de Nor th field. Su her ma na Emi ly asis tía tam- 
bién allí; otros miem bros de la fa mi lia fue ron, asi mis mo, a
Car le ton. En un in te re san te y ca rac te rís ti co ejer ci cio de ima- 
gi na ción, su pa dre en tró en ac ción pa ra re du cir los gas tos
es co la res. Com pró una par ce la de te rreno en los lí mi tes del
po bla do, por el va lor no mi nal car ga do en ton ces por ta les
bienes raíces, y le van tó una ca sa pa ra al ber gar a su pro le
mien tras es ta ba edu cán do se. La le yen da tam bién ha sos te- 
ni do o im pli ca do siem pre que ob te ner una edu ca ción re- 
qui rió de Thors tein Ve blen es fuer zos ca si he roi cos. Es to de- 
be ser de se cha do pa ra siem pre. Una car ta con ser va da en
los ar chi vos de la So cie dad His tó ri ca de Min ne so ta, es cri ta
por An drew Ve blen, her ma no de Thors tein, ha ce no tar que
«nues tro pa dre le pres tó la ayu da es tric ta men te ne ce sa ria
du ran te sus años de es cue la. Co mo el res to de la fa mi lia,
Thors tein man tu vo sus gas tos en el mí ni mo… de acuer do
con la eco no mía que prac ti ca ba to da la fa mi lia». Una cu ña- 
da su ya, Flo ren ce (Mrs. Or son) Ve blen, es cri bió, más in dig- 
na da: «No hay la me nor ra zón pa ra ne gar le a mi sue gro el
cré di to de ha ber pa ga do por la edu ca ción de sus hi jos, de
to dos ellos; bien po día ha cer lo: te nía dos bue nas gran jas
en el dis tri to ag rí co la más ri co del país[1]».

A pe sar de to do, fue una ex cep ción a la prác ti ca ge ne- 
ral de la co mu ni dad el que los jó ve nes Ve blen fuesen en via- 
dos a la es cue la en lu gar de de di car los al tra ba jo útil —co- 
mo lo lla ma ban los gran je ros no rue gos— en el cam po.
Tam bién fue ron en via dos, co mo co sa na tu ral, a una es cue la
con fe sio nal an glo sa jo na —Car le ton era con gre ga cio na lis ta
— y no a una de las ins ti tu cio nes lu te ra nas que res pon dían
al idio ma, la cul tu ra y la re li gión de los es can di na vos. El mi- 
to de Ve blen (tam bién in sis te en ello su fa mi lia) ha exa ge ra- 



Teoría de la clase ociosa Thorstein Veblen

8

do el ale ja mien to de los no rue gos en ge ne ral y de los Ve- 
blen en par ti cu lar. Es par te de la le yen da que el pa dre de
Ve blen no ha bla ba in glés y que su hi jo tu vo di fi cul ta des con
el idio ma. Es to es dis pa ra ta do. No obs tan te, en la es truc tu- 
ra de cla ses lo cal, los an glo sa jo nes for ma ban la cla se do mi- 
nan te, en el go bierno y en el co mer cio; los es can di na vos
eran el cam pe si na do la bo rio so. Los jó ve nes Ve blen fue ron
des ti na dos a salir de su cla se.

Car le ton fue uno de los co le gios con fe sio na les que se
es ta ble cie ron cuan do los lí mi tes de las tie rras cul ti va das se
des pla za ron ha cia el oes te, y por los que se de mos tró que
con los lo gros eco nó mi cos y cí vi cos iba tam bién otra ín do le
de cul tu ra. Co mo los otros de su épo ca, in dis cu ti ble men te
era bas tan te ma lo. Co mo tan tas pe que ñas es cue las de ar- 
tes li be ra les de su tiem po, era el pa ra de ro de unos cuan tos
hom bres cul tos y ma es tros de vo tos, el ele men to sal va dor
que al pa re cer siem pre sur gía al es ta ble cer se uno de ta les
co le gios. En la épo ca de Ve blen uno de es tos hom bres fue
John Ba tes Cla rk, que des pués, en la Uni ver si dad de Co- 
lum bia, se ría re co no ci do co mo el de cano de los eco no mis- 
tas es ta dou ni den ses de su épo ca. (Fue uno de los ori gi na- 
do res del con cep to de mar gi na li dad, la idea de que las de- 
ci sio nes con cer nien tes al con su mo no se to man co mo con- 
se cuen cia del to tal de los bienes po seí dos, sino co mo con- 
se cuen cia de las sa tis fac cio nes que pue den ob te ner se de la
po se sión o del uso de una uni dad adi cio nal). Ve blen fue es- 
tu dian te de Cla rk; Cla rk tu vo un buen con cep to de Ve blen.

Es to pu do re que rir ima gi na ción y to le ran cia, pues en va- 
rios de sus ejer ci cios de cla se ya es ta ba Ve blen ofre cien do
bue nas in di ca cio nes de su pos te rior es ti lo y mé to do. Pre pa- 
ró una cla si fi ca ción, so lem ne y os ten to sa men te sin ce ra, de
los hom bres por la for ma de sus na ri ces; en uno de sus
ejer ci cios de re tó ri ca de fen dió la opi nión de un ebrio de su
pro pio pro ba ble fin; en otro, de fen dió el ca ni ba lis mo. Cla- 
rk, que pre si día el ju ra do cuan do Ve blen pa re ció fa vo re cer
la em bria guez, se vio obli ga do a ob je tar. En un co le gio
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con fe sio nal del Me dio Oes te de aque lla épo ca, tal pa re ce
que el ca ni ba lis mo re sul ta ba más acep ta ble ca nó ni ca men- 
te. Ve blen re cu rrió a la de fen sa que ha bía de em plear tan
con se cuen te men te el res to de sus días: no es ta ba ha cien do
nin gún jui cio de va lor; él no es ta ba a fa vor de la be bi da; su
ar gu men to era pu ra men te cien tí fi co.

Ve blen ter mi nó sus dos úl ti mos años de col lege en uno
so lo, y se gra duó con bri llan tez. Su te sis de gra dua ción fue
so bre «El exa men he cho por Mi lls de la fi lo so fía ha mil to nia- 
na de lo con di cio na do». Sus con tem po rá neos lo des cri bie- 
ron co mo un triun fo, mas no ha so bre vi vi do. En Car le ton,
Ve blen ha bía tra ba do una ín ti ma amis tad con Ellen Rol fe;
hi ja de una des ta ca da y prós pe ra fa mi lia del Me dio Oes te
era, co mo Ve blen, in de pen dien te e in tro ver ti da —muy
apar te de la ma sa— y, asi mis mo, muy in te li gen te. Tar da ron
ocho años más en ca sar se, aun que es ta fal ta de pri sa no
sig ni fi ca que al guno de los dos tu vie ra me nos ra zo nes de
la men tar lo en años pos te rio res. La le yen da siem pre ha sos- 
te ni do que Ve blen fue un ma ri do in di fe ren te e in fiel, sin gu- 
lar men te in ca paz de re sis tir los re que ri mien tos de las mu je- 
res que, por ra ro que pa rez ca, se guían ena mo rán do se de
él. Al pa re cer, la fa mi lia Ve blen con si de ró que la cul pa, al
me nos en par te, fue de Ellen. És ta su frió un co lap so ner vio- 
so des pués de un ex ce so de tra ba jo en se ñan do; en una
car ta na da re ti cen te, y no ne ce sa ria men te pre ci sa, con ser- 
va da en los ar chi vos de St. Paul, una cu ña da su ya[2] afir ma:
«No hay la me nor du da de que es tá lo ca». Lo que es se gu- 
ro es que fue un ma tri mo nio fra ca sa do e in fe liz, y así fue
tam bién el se gun do de Ve blen.

Des pués de en se ñar du ran te un año en una aca de mia
lo cal, una vez gra dua do en Car le ton, Ve blen par tió rum bo a
la Uni ver si dad Johns Ho pkins, de Bal ti mo re, pa ra es tu diar
fi lo so fía. Por en ton ces —1881— Johns Ho pkins se anun cia- 
ba co mo la pri me ra uni ver si dad nor tea me ri ca na con una es- 
cue la es pe cia li za da pa ra gra dua dos, se gún el mo de lo eu ro- 
peo. La pro pa gan da, co mo Ve blen di ría des pués, es ta ba en
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con si de ra ble ade lan to so bre los he chos. El di ne ro es ca sea- 
ba, y tam bién, por lo tan to, los ma es tros. El am bien te era el
de un con ser va dor po bla do su re ño. Ve blen se sin tió in fe liz,
no com ple tó su cur so y co men zó lo que —con una im por- 
tan te in te rrup ción— ha bía de ser to da una vi da de pe re gri- 
nar por el pai sa je aca dé mi co nor tea me ri cano. Su si guien te
pa ra da fue Ya le. Era allí una épo ca de con si de ra bles con tro- 
ver sias, de lo que los eru di tos con afi ción a las me tá fo ras
to ma das de la in dus tria cer ve ce ra lla man un fer men to in te- 
lec tual. El prin ci pal fo co de los de ba tes se cen tra ba en tre
cier to Noah Por ter, pre sun tuo so teó lo go, a la sa zón con si- 
de ra do co mo gran fi ló so fo y me ta fí si co, y Wi lliam Graham
Sum ner, el ex po si tor nor tea me ri cano de Her bert Spen cer.
El afán prác ti co de Por ter fue im pe dir que Sum ner asig na ra
a sus cla ses los Prin ci pios de so cio lo gía de Spen cer, y lo lo- 
gró. Spen cer fue vir tuo sa men te su pri mi do. Po de mos su po- 
ner que el triun fo de Por ter se de bió me nos a la fuer za de
sus ar gu men tos contra la acep ta ción spen ce ria na de la evo- 
lu ción co mo axio ma so cial así co mo bio ló gi co, que al he- 
cho de que el pro pio Por ter era el pre si den te de la uni ver si- 
dad. Los es cri tos pos te rio res de Ve blen su gie ren po de ro sa- 
men te a Spen cer. La se lec ción na tu ral no es pa ra Ve blen la
ba se de un sis te ma, pe ro sí le sir ve co mo uti lí si ma ex pli ca- 
ción de có mo al gu nos sub sis ten y pros pe ran y otros no.
Huel ga de cir que la avi dez es la ba se de tal se lec ción, más
a me nu do que el va lor mo ral.

Se han efec tua do so lem nes dis cu sio nes res pec to al
efec to de la dis pu ta fi lo só fi ca de Ya le, y de su pro pia te sis
acer ca de Kant, so bre los es cri tos ul te rio res de Ve blen. Mi
ins tin to me di ce que tal efec to fue in sig ni fi can te. Los otros
Ve blen afir man es to, de mo do ge ne ral. En años pos te rio res
su her ma no An drew, fí si co y ma te má ti co, res pon dió re pe ti- 
da y ter ca men te a los es fuer zos por iden ti fi car las fuen tes
del pen sa mien to de Thors tein Ve blen, afir man do que no
era po si ble pre ci sar las. «No creo que na die en par ti cu lar in- 
flu ye ra mu cho so bre la for ma ción de sus opi nio nes». Bas te
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aña dir que des pués de dos años y me dio en Ya le —sub ven- 
cio na do por un her ma no y por la gran ja y la fa mi lia de Min- 
ne so ta— Ve blen salió con un doc to ra do en fi lo so fía. De sea- 
ba dar cla ses y te nía re co men da cio nes bas tan te fa vo ra bles.
Mas no pu do en con trar em pleo, y así vol vió a su ho gar de
Min ne so ta. Allí, le yen do in ce sante men te y es cri bien do de
vez en cuan do, per ma ne ció sie te años. Du ran te una par te
de ese tiem po afir mó ha llar se en fer mo; An drew Ve blen, co- 
mo lo de mues tran sus car tas, con si de ró au tén ti ca la en fer- 
me dad; otros miem bros de su fa mi lia diag nos ti ca ron aler- 
gia a los tra ba jos ma nua les. Ve blen se ca só, y Ellen lle vó
con si go un po co de di ne ro. De vez en cuan do, se le pe día
so li ci tar un pues to de ma es tro; al gu nas ofer tas ten ta do ras
fue ron rá pi da men te re ti ra das al des cu brir se que Ve blen no
era cris tia no. En 1891 rea nu dó su va ga bun deo aca dé mi co,
ins cri bién do se co mo es tu dian te gra dua do de eco no mía en
Cor ne ll.

El prin ci pal pro fe sor de eco no mía en Cor ne ll era, a la
sa zón, J. Lau ren ce Lau gh lin, in ve te ra do ex po nen te de la es- 
cue la clá si ca in gle sa, quien has ta en ton ces se ha bía ne ga do
a ser miem bro de la Aso cia ción Eco nó mi ca Nor tea me ri ca- 
na, en la creen cia de que és ta era de in cli na cio nes so cia lis- 
tas. Jo se ph Dor fman, de la Uni ver si dad de Co lum bia, el
emi nen te es tu dio so del pen sa mien to eco nó mi co nor tea me- 
ri cano y má xi ma au to ri dad acer ca de Ve blen, en su vo lu mi- 
no sa e im por tan te obra Thorstein Ve blen and his Amer ica
(Nue va Yo rk, Viking Press, 1934), li bro al que de ben al go
to dos los que ha blan o es cri ben acer ca de Ve blen, na rra el
en cuen tro de Lau gh lin con Ve blen[3]. Lau gh lin «se ha lla ba
sen ta do en su es tu dio de Itha ca cuan do una per so na de as- 
pec to ané mi co, to ca da con un go rro de piel de ma pa che,
con un pan ta lón de pa na, en tró y, en el tono más mo de ra- 
do di jo: “Soy Thors tein Ve blen”. Con tó a Lau gh lin su his to- 
ria aca dé mi ca, le ha bló de su ocio si dad for za da y de su de- 
seo de pro se guir sus es tu dios. To das las be cas es ta ban da- 
das, pe ro Lau gh lin que dó tan im pre sio na do por aquel hom- 
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bre, que se di ri gió al rec tor y a otras au to ri da des de la uni- 
ver si dad, y le con si guió una be ca es pe cial».

El re la to, apar te de la im pre sión que nos trans mi te acer- 
ca del ca rác ter y el atuen do de Ve blen, es im por tan te por
otra ra zón. En la vi da de Ve blen siem pre hu bo in di vi duos —
po cos, pe ro vi ta les— que sin tie ron su ge nio y fue ron fas ci- 
na dos por él. A me nu do eran con ser va do res, co mo en el
ca so de Lau gh lin, hom bres que, en ideas y mo do de vi da,
es ta ban se pa ra dos de él por un mun do. Y re pe ti das ve ces
es tos hom bres res ca ta ron o pro te gie ron a su pro di gio so y
muy in con ve nien te ami go.

Ve blen per ma ne ció en Cor ne ll me nos de dos años,
tiem po su fi cien te pa ra em pe zar a avan zar en su ca rre ra, de
un mo do po co ca rac te rís ti ca men te or to do xo: pu bli can do
ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das. Lue go Lau gh lin fue in vi- 
ta do a en ca be zar el de par ta men to de eco no mía de la nue- 
va Uni ver si dad de Chi ca go, y se lle vó con si go a Ve blen. És- 
te re ci bió una be ca de 520 dó la res anua les, a cam bio de
pre pa rar un cur so de his to ria del so cia lis mo y ayu dar a edi- 
tar el re cién fun da do Jour nal of Po lit i cal Econ omy. Aún no
cum plía 35 años. En los si guien tes años avan zó has ta ocu- 
par el pues to de pro fe sor e ins truc tor, si guió es cri bien do y
edi tan do el Jour nal, es cri bió mu chas crí ti cas e in con ta bles
ar tícu los —en tre otros, so bre la teo ría de los ves ti dos fe- 
men i nos, so bre el bár ba ro es ta tus de la mu jer y so bre el
ins tin to del tra ba jo efi caz y so bre lo fas ti dio so del tra ba jo
—, to do ello anun cia dor de sus li bros pos te rio res. En aque- 
llos años de sa rro lló tam bién su es ti lo pe da gó gi co, si pue de
ha blar se de tal. Se sen ta ba an te el es cri to rio, a ha blar en
voz ba ja y mo nó to na al pu ña do de es tu dian tes in te re sa dos
que lo gra ban acer car se bas tan te. Tam bién des cu brió Ve- 
blen —si no lo sa bía de ante ma no— que al go en él (in te li- 
gen cia, mo da les, ves ti men ta, su sar dó ni ca y de sa fian te in di- 
fe ren cia a to da apro ba ción o des apro ba ción) lo ha cía ex tre- 
ma da men te atrac ti vo pa ra las mu je res. Su es po sa, co mo ya
di ji mos, se en contró ca da vez con ma yor com pe ten cia. Es ta
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com pe ten cia fue al go con lo que no pu die ron re con ci liar se
ni ella ni las co mu ni da des aca dé mi cas en que re si dió Ve- 
blen. En 1899, aún en Chi ca go, mien tras Lau gh lin se guía
es for zán do se por con se guir le pe que ños au men tos de sa la- 
rio, o por ob te ner re no va cio nes de su con tra to, Ve blen pu- 
bli có el pri me ro y más gran de de sus li bros: Teo ría de la
cla se ocio sa.

III

Po co hay que pue da de cir se acer ca de la Teo ría de la cla se
ocio sa que el lec tor no apren da me jor en el pro pio li bro. Es
una obra ma ra vi llo sa; es asi mis mo, a su mo do es pe cial, una
obra ma es tra de la pro sa in gle sa. El es ti lo de Ve blen no
pue de leer se co mo el de cual quier otro au tor. Wes ley C.
Mi tche ll —con si de ra do, aun que no muy jus ti fi ca da men te,
co mo su prin ci pal al ba cea in te lec tual— di jo una vez: «Hay
que ser su ma men te avan za do pa ra apre ciar sus li bros». To- 
dos los que aman a Ve blen qui sie ran creer eso. La ver dad
es más sen ci lla. Só lo hay que to mar en cuen ta que, si se
de sea apre ciar a Ve blen, se le de be leer muy cui da do sa y
len ta men te. Ve blen ilus tra, di vier te y de lei ta, pe ro só lo si se
le de di ca bas tan te tiem po.

Re sul ta di fí cil se pa rar el idio ma de Ve blen de las ideas
que trans mi te. Las ideas son agu das, in ci si vas y de sa fian tes.
Pe ro tam bién su es cri tu ra es un ar ma. Mi tche ll ob ser vó que
Ve blen nor mal men te es cri bía «con un ojo en los mé ri tos
cien tí fi cos de su aná li sis y el otro en el in tri ga do lec tor».
Asi mis mo, Ve blen so bre sal ta a su lec tor con unos sig ni fi ca- 
dos per ver sa men te es co gi dos. Es tos sig ni fi ca dos ra ra vez
se apar tan de lo san cio na do por el uso más pre ci so y exi- 
gen te. Pe ro en el con tex to son, al me nos, ines pe ra dos. Es- 
to lo atri bu ye Ve blen a la ne ce si dad cien tí fi ca. Así, en su in- 
mor tal aná li sis del con su mo os ten si ble, ob ser va que el gas- 
to, si ha de con tri buir efi cien te men te a la «bue na fa ma» del
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in di vi duo, ge ne ral men te de be ha cer se en «co sas su per- 
fluas». «Pa ra pro du cir bue na re pu ta ción, ese con su mo tie ne
que ser de rro cha dor». To do es to es per fec ta men te exac to.
Los ri cos ado ran la fa ma; el gas to pro duc tor de bue na re- 
pu ta ción es lo que au men ta su fa ma; los ves ti dos, ca sas, sé- 
qui tos que sir ven a es te pro pó si to y no son es en cia les pa ra
la exis ten cia, son su per fluos. El gas to no es en cial es de rro- 
cha dor. Pe ro só lo Ve blen pu do usar esas pa la bras de es ta
ma ne ra. En el ca so del de rro che con si de ra ne ce sa rias unas
pa la bras de ex pli ca ción, ca rac te rís ti ca men te des en vuel ta y
ob je ti va. En el len gua je de la vi da co ti dia na, di ce, «la pa la- 
bra lle va con si go una re so nan cia con de na to ria. La uti li za- 
mos aquí a fal ta de una ex pre sión me jor […] pe ro no se la
de be to mar en mal sen ti do».

Y así con ti núa. Las es po sas de los ri cos evi tan to do em- 
pleo útil por que «la abs ten ción del tra ba jo no es só lo un
ac to ho no rí fi co o me ri to rio, sino que lle ga a ser un re qui si to
im pues to por el de co ro». Ho nor, mé ri to y de co ro son em- 
plea dos con exac ti tud, pe ro no son aso cia dos a me nu do
con la ocio si dad. El la drón o es ta fa dor, di ce Ve blen, que ha
ga na do una gran ri que za, tie ne ma yo res po si bi li da des que
el ra te ri llo de elu dir el cas ti go de la ley por que «un gas to
bien con si de ra do de su bo tín agra da ex tra or di na ria men te a
per so nas que tie nen un sen ti do cul ti va do de las con ve nien- 
cias y con tri bu ye mu cho a mi ti gar el sen ti do de de pra va- 
ción mo ral con que se con si de ran las in frac cio nes co me ti- 
das». Or di na ria men te no aso cia mos el dis po ner de una ri- 
que za mal ha bi da con una bue na crian za.

Es así co mo de be leer se la Teo ría de la cla se ocio sa, o
cual quier es cri to de Ve blen. Si el lec tor avan za rá pi da men- 
te, las pa la bras ten drán su sig ni fi ca do con tex tual or di na rio,
no el sen ti do pre ci so y per ver so da do por Ve blen. El de rro- 
che se rá ma lo, no fuen te de es ti ma; la aso cia ción de ocio
con mé ri to, ho nor y de co ro se rá pa sa da por al to, así co mo
la que exis te en tre el pi llo y sus gas tos. Al pla near es ta edi- 
ción pen sé en ex pli car los pun tos os cu ros de Ve blen. Me


