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INTRODUCCION GENERAL 

EL TEMA DE LA ESPERANZA EN EL CAMPO DE LA REFLEXIÓN FI

LOSÓFICA HAB!A SIDO RELEGADO, HASTA LA APARICIÓN DE LA OBRA

DE E. BLOCH(l) QUIEN DESARROLLÓ EN FORMA AMPLIA Y SISTEMÁTI

CA El PENSAMIENTO SOBRE LA REALIDAD DE LA ESPERANZA. TAL Ag 

TOR SUSCITÓ UN GRAN ENTUSIASMO Y LOGRÓ INTERESAR A DIVERSOS

ESTUDIOSOS A ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA ESPERANZA, LLEGAN 

DO A SER OBJETO DE ESTUDIO YA NO SÓLO EN El CAMPO FILOSÓFICO, 

SINO TAMBl~N EN EL CAMPO TEOLÓGicoí2l PSIQUIÁTRICO Y PSICOLQ 

GICO, <3> 

DESDE El MOMENTO QUE SE DESCUBRE QUE LA ESPERANZA ES UN 

FILÓN CENTRAL PARA LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA, ENTONCES SE VA -

MÁS ALLÁ DE UNA CONCEPCIÓN DE LA ESPERANZA COMO UN MERO EFEC

TO Y DISPOSICIÓN ANfMICA DEL HOMBRd4l SUPERANDO AS! EL CAM-
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PO PURAMENTE PSICOLÓGICO PARA LLEVAR LA ESPERANZA AL CAMPO -

DE UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SISTEMÁTICA, 

AHORA BIEN, CON EL T~RMINO ESPERANZA SE TRATA DE PONER

ANTROPOLÓGICAMENTE EN EVIDENCIA UN DATO FUNDAMENTAL DE LA -

EXISTENCIA HUMANA EN OPOSICIÓN A UN NIHILISMO DESTRUCTOR DE

VALORES, A UN EXISTENCIALISMO CERRADO, LA REFLEXIÓN SOBRE -

LA ESPERANZA NOS LLEVA A DESCUBRIR AL HOMBRE COMO EL SER CA

PAZ DE TRASCENDER EL MUNDO Y SUS SITUACIONES QUE LO INDUCEN

A CORRER LOS RIESGOS Y LAS PRUEBAS DE LA DECEPCIÓN Y EL FRA

CASO, DE LA SORPRESA Y LA ILUSIÓN DE LA VIDA. COMO HA AFIR

MADO J, MOLTMANN: "ERA NECESARIO REALIZAR UN EXPERIMENTO, EL 

OBJETO DEL EXPERIMENTO ES LA VIDA PERSONAL PROPIA", (S) 

EN TORNO A UNA fILOSOFfA DE LA ESPERANZA HAY DUDAS Y -

SOSPECHAS, SOBRE TODO CUANDO NO SE LE ENCUENTRA UNA UBICA- -

CIÓN DENTRO DEL ENGRANAJE DEL CONJUNTO SISTEMÁTICO DE LA Fl

LOSOFf A, As! PODRIAMOS PLANTEARNOS LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 

lDÓNDE COLOCAR UNA fILOSOFfA DE LA ESPERANZA?; lEN UNA ÜNTO

LOGfA DE LA POSIBILIDAD?, lEN UNA ANTROPOLOGfA flLOSOFfCA?,

?EN UNA fILOSOFfA DE LA HISTORIA?, lEN UNA ETICA SOCIAL?, -

lEN UNA flLOSOFf A DE LA RELIGIÓN? 

Es DE PENSARSE QUE PARA DIRIMIR LA CUESTIÓN PLANTEADA -

SE REQUIERE HACER UNA fILOSOFfA DE LA ESPERANZA EN FORMA OR

GÁNICA Y SISTEMÁTICA, POR EL MOMENTO, EN NUESTRO TRABAJO --



- 3 -

NOS CONCRETAMOS A SATISFACER ASPIRACIONES DEL TODO MODESTAS, 

ESTE TRABAJO TIENE UN PROPÓSITO FUNDAMENTAL, QUE ES EL DE -

PRESENTAR EN FORMA MONOGRÁFICA EL PENSAMIENTO DE UN HOMBRE -

DE NUESTROS D[As, QUE SE HA PREOCUPADO PROFUNDAMENTE POR LA

CONSTRUCCIÓN DEL HOMBRE, SOBRE TODO EN LA PROYECCIÓN DE FUT[ 

RO, DE AQU[ QUE EN NUESTRO TRABAJO SEGUIREMOS LA IDEA FUERZA 

O CLAVE DE LA ESPERANZA, MISMA QUE NOS HA SIDO SUGERIDA POR

LAS OBRAS DE RoGER GARAUDY, (fi) 

HISTÓRICAMENTE HABLANDO, LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA EN TOR 

NO A LA ESPERANZA FUE SUSCITADA BRIOSAMENTE A RAIZ DE LOS -

DEPRIMENTES Y DEPLORABLES ACONTECIMIENTOS DE LA SEGUNDA GUE

RRA MUNDIAL, EN ESPECIAL LO SUCEDIDO EN HIROSHIMA Y LA MATAN 

ZA DE Junios EN AUSCHWITZ. 

DE HECHO, AL INTENTAR ESTRUCTURAR EL PENSAMIENTO DE GA

RAUDY DESDE LA CLAVE DE LA ESPERANZA, HABRÁ QUE TOMAR EN 

CUENTA QUE A GARAUDY SE LE SUELE UBICAR EN EL LLAMADO "NUEVO 

BLOQUE HISTÓRICO DEL MARXISMO",(?) As!, VEREMOS CÓMO EL PEtl 

SAMIENTO GARAUD!ANO SE CONSTITUYE EN UN INTENTO DE RESPUESTA 

PARA EL HOMBRE DE NUESTRO TIEMPO QUE SE SIGUE PREGUNTANDO -

POR SU PORVENIR, KONRAD LORENZ, CIENT!FICO EVOLUCIONISTA, -

HA AFIRMADO QUE LA S lTUAC l ÓN ACTUAL DEL HOMBRE V l ENE DETERMl 

NADA POR DOS FACTORES: 1.- PoR LA DISPONIBILIDAD FÁCTICA DE

ARMAS DE EXTERMINIO NUCLEAR; 2.- POR EL INSTINTO DE AGRE- -

SIÓN.{S) Es EVIDENTE QUE NUESTRO HOMBRE CONTEMPORÁNEO SIGUE 

\ 
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CUESTIONÁNDOSE SOBRE SU FUTURO, QUIERE RECUPERAR LA ESPERAN

ZA, NECESITA PONERSE EN ACTITUD DE ESPERAR, Y NO CON ESPERAli 

ZAS TRIVIALES, SINO CON ESPERANZA FUNDAMENTAL COMO LO AFIRMA 

J, P!EPER. (g) 

PRECISAMENTE MI TRABAJO SE ENCAMINA A DESCUBRIR LOS IN

TENTOS QUE HACE GARAUDY PARA TRADUCIR UN NUEVO CONCEPTO DE -

SUBJETIVIDAD Y TRASCENDENCIA DESDE LAS FUENTES KANTIANAS Y -

HEGELIANAS DEL MARXISMO PARA APROXIMARLOS A LAS FUENTES DE -

LA ESPERANZA CRISTIANA, ESTA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA CONFORMA 

CIÓN DE LA SUBJETIVIDAD Y DE LA TRASCENDENCIA, ME PARECE QUE 

PERMITE VER A NUESTRO AUTOR EN LAS FUENTES DEL MARXISMO UN -

ELEMENTO VÁLIDO, AL MENOS DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO, 

PARA DAR UNA RESPUESTA AL HOMBRE DE NUESTROS DfAS EN SUS -

PREOCUPACIONES POR CONSTRUIRSE EL HOMBRE MISMO, Y POR CONS-

TRUIR UNA SOCIEDAD NUEVA BAJO LOS SIGNOS DE LA ESPERANZA. 

EL PLAN QUE ME HE TRAZADO ES EL SIGUIENTE: UBICAR EL Tg 

MA DE LA ESPERANZA CON ALGUNAS NOCIONES PREVIAS, MISMAS QUE

NOS PERMITAN VER A LA ESPERANZA COMO UN CONTENIDO SÓLIDO PA

RA LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA (CAP. !); LUEGO ME PROPONGO DELI

NEAR EL PENSAMIENTO DE GARAUDY SIGUIENDO LOS TEMAS CLAVES DE 

LA SUBJETIVIDAD Y LA TRASCENDENCIA Y SU PROPUESTA NUEVA DE -

EXTRACCIÓN EVIDENTEMENTE MARXISTA, O SEA LA LLAMADA REVOLU-

CIÓN CULTURAL CUYO PROCESO ES SOSTENIDO PRECISAMENTE POR EL

POSTULADO DE LA ESPERANZA (CAP, !!); ENSEGUIDA INTENTAR~ ANA 
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LIZAR LA COMPRENSIÓN QUE NUESTRO AUTOR TIENE DE LAS RAfCES -

FILOSÓFICAS DEL MARXISMO, PARA TRADUCIR EL PENSAMIENTO DE -

GARAUDY EN CLAVE DE UN HUMANISMO DE APROXIMACIÓN A LA TRAS-

CENDENCIA Y ESPERANZA CRISTIANA (CAP, !!!), FINALMENTE, 

CREO QUE EL TRABAJO ME PERMITIRÁ HACER ALGUNAS CONCLUS!ONES

y APRECIACIONES CRITICAS, SIEMPRE CON REFERENCIA A LA CONCEf 

CIÓN CRISTIANA DE LA ESPERANZA. 



1.- NOCIONES PREVIAS 

ACEPTANDO COMO PREMISA PRIMERA QUE LA ESPERANZA EXPRESA 

UN DATO FUNDAMENTAL DE LA EXISTENCIA HUMANA QUE INVADE DIVER 

sos CAMPosl 10 > y SIENDO ~STE UN TEMA MUY DEBATJDol 11 l HE JU~ 
GADO QUE ES NECESARIO ESTABLECER ALGUNAS NOCIONES PREVIAS PA 

RA UBICAR EL TRABAJO, 

l.- Lo QUE NO ES LA ESPERANZA 

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE LA ESPERANZA NO PUEDE SER Rg 

DUCIDA SOLAMENTE AL DESCUBRIMIENTO DEL FUTURO. ESPERAR NO -

ES 'FUTUREAR' O CONSTRUIR UNA fUTUROLOG!A, DJF[CILMENTE PO

DR[AMOS REDUCIR LA ESPERANZA A UN MERO CONOCER EL PORVENIR -

MEDIANTE ANÁLISIS y s!NTESIS DEL PRESENTE. Es EVIDENTE QUE-
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UN ANÁLISIS Y S!NTES!S DEL PRESENTE PUEDE SER PROVECHOSO PA

RA ESTABLECER ATIZBOS, PEQUEÑAS INTUICIONES DEL PROVENIR, P[ 

RO JAMÁS SE PODRÁ AFIRMAR QUE LO QUE SE ESPERA SEA ÚNICAMEN

TE UNA CONSECUENCIA DEL PRESENTE,(12) 

TAMPOCO SE PUEDE REDUCIR LA ESPERANZA A SER UN PURO ES

TADO DE ÁN!Moll3) ESTO CHOCAR(A DE INMEDIATO CON LOS ALCAN-

CES Y VISOS DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA NO ES UN SIMPLE -

'TENER ESPERANZAS" O 'TENER DESEOS", YA QUE ESTO NOS LLEVA-

RIA A UN ESTADO DE PAS!VlSMOll4 ) AJENO COMPLETAMENTE A LA E~ 
PERANZA, UNA ESPERANZA REDUCIDA A MERO DESEO O ESPECTATIVA, 

ENAJENARIA AL HOMBRE LLEVÁNDOLO A LA DESESPERACIÓN, A ACTITQ 

DES AGRESIVAS Y VIOLENTAS, CONTRARIAS A LA VIDA HUMANA, 

2.- El. SElfTllJO FUND.MElfTAL DE l..A EsPERANZA 

AUNQUE ALGUNOS ANALISTAS DE LA ESPERANZA(lS) HAN PENSA

DO QUE ELLA NO TIENE SlGN!FlCACIÓN RELIGIOSA ALGUNA, ES !NT[ 

RESANTE OBSERVAR QUE YA LOS PRIMEROS F!ÓSOFOS DE LA ANT!GUE

DAD HABLABAN DE LA ESPERANZA CON UNA RELACIÓN Y S!GN!FICADO

ESTRECHO CON LA RELIGIÓN, As! LO PODEMOS APRECIAR EN EL -

FRAGMENTO 18 DE HERÁCLITO QUE EXPRESA EN FORMA SORPRENDENTE: 

SI UNO NO ESPERA LO INESPERABLE NO LO ENCONTRARÁ, PORQUE ES

INEXPLORABLE E !NACCESIBLE,(16) 
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Los PRIMEROS HOMBRES QUE SE ECHARON A CUESTAS LA RESPON 

SABILIDAD DE PENSAR NO PUEDEN SER DESENCAJADAS DEL CONTEXTO

MITOLÓGICO Y RELIGIOSO QUE LES SIRVIÓ COMO TRASFONDO A SU -

REFLEXIÓN, PLATÓN HABLA DE LA ESPERANZA QUE DETERMINA Y CON 

FIGURA LA VIDA DEL HOMBRE: A LO LARGO DE TODO EL CURSO DE LA 

VIDA NOSOTROS ESTAMOS LLENOS DE ESPERANZA. (lll PARA PLATÓN

y ARISTÓTELES LA ESPERANZA LLEGA A PONER UN SIGNIFICADO PRO

FUNDO Y LE ASIGNAN UNA FUNCIÓN ESPECfFICA DENTRO DE LA ECONQ 

MfA DE LA EXISTENCIA HUMANA. (lSl CON LA ESPERANZA EL HOMBRE 

ACEPTA SU PRESENTE, RECUERDA SU PASADO Y CREA SU FUTURO, Cl9 l 

FUNDAMENTALMENTE LA ESPERANZA ES ALGO IN~DITO, ES NOVE

DAD QUE OFRECE AL SER HUMANO UN EXCESO DE SIGNIFICADO AL -

ACONTECER INTRAMUNDANO Y A LO QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS LfMJ

TES DEL HIC ET NUNC. COMO DICE J, PIEPER: SÓLO HABLAR~ DE -

ESPERANZA CUANDO SE TRATE DE ALGO CUYA CONSECUCIÓN GRATUITA

NO SEA LO NATURAL, C20l SANTO TOMÁS DE AQUINO EN LA ~ -

( ! !-! ! , 129, 1-8) NOS DICE QUE LA ESPERANZA PERTENECE DIREC

TAMENTE A LA VIRTUD DE LA MAGNANIMIDAD Y DEFINE ESTA VIRTUD

COMO EL IMPULSO VITAL QUE INCLINA AL HOMBRE A EMPRENDER GRAN 

DES COSAS, ESPL~NDIDAS Y DIGNAS DE HONOR EN TODO G~NERO DE -

VIRTUDES. (2ll 

EN UNA INDAGACIÓN FILOSÓFICA DE LA ESPERANZA Y, SOBRE -

TODO, DE SU SIGNIFICADO PARA EL HOMBRE, SE IMPONE TOCAR TO-

DOS LOS PUNTOS POSIBLEs,C 22 l SE TRATA DE INDAGAR SOBRE LA -
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ESPERANZA QUE PRESTA INESTIMABLES SERVICIOS A LA HUMANIDAD -

PEREGRINANTE, SIN LA ESPERANZA QUEDAR!A PARALIZADA AUTOMÁTL 

CAMENTE LA MANO DEL HOMBRE HACIA EL PROGRESo,< 23 > FRENTE A

LAS CUESTIONES: lQu~ ES LA ESPERANZA?, lQU~ SE IMAGINAN LOS

HOMBRES CUANDO HABLAMOS DE ESPERAR? AQUf SE TRATA DE RESPOH 

DER A UNA CUESTIÓN HECHA CON LENGUAJE PLÁSTICO Y VIVO, COMO -

ES EL LENGUAJE DE LA ESPERANZA,(2q) PARECER!A QUE LA ESPE-

RANZA DICE RELACIÓN A TODO EL SER Y, EN ESPECIAL, AL SER DEL 

HOMBRE, AL BIEN, LA FELICIDAD, LO MEJOR, <25 > LA ESPERANZA -

INCLUYE TAMBl~N LA CONFIANZA, LA SEGURIDAD DE ALCANZAR LO E~ 

PERADO, ASIMISMO, LA ESPERANZA SE LIGA CON LA VERDAD, LA 

BONDAD, EL AMOR, EL GOZO, LA ALEGRIA. Y NO OBSTANTE TODOS -

ESTOS ELEMENTOS JUNTOS A LA ESPERANZA NO ALCANZAN A DEFINIR

LA PORQUE ELLA SE PRESENTA COMO ALGO MÁS VIVAZ Y MÁS DINÁMI

CO QUE ABRE AL HOMBRE A UNA REALIZACIÓN DEL PORVENIR, 

3.- lAs PARADOJAS DE LA ESPERANZA 

Los ANALISTAS DE LA ESPERANZA LA DESCRIBEN EN T~RMINOS

DE PARADOJA, (2G) LA ESPERANZA DESCRITA COMO UN ÁREA DE LA -

EXISTENCIA HUMANA QUE ESCAPA A UNA FR!A RACIONALIZACIÓN O A

UNA PREFABRICACIÓN, PORQUE TODO ELLO PERTENECE A LO POR VE-

NIR, EL HOMBRE QUE CAMINA CON EL CORAZÓN IMPREGNADO DE ESP~ 

RANZA ES UN HOMBRE QUE LO VA ARRIESGANDO TODO y, EN ESPECIAL, 

EN EL ORDEN DEL SER, ES LANZARSE A LO IN~DITO, A VIVIR NUE--
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VAS EXPERIENCIAS QUE PODRÁN DECEPCIONARLO O SORPRENDERLO, 

QUE LO LLEVARÁN AL DOLOR O A LA FELICIDAD, AL AMOR O A LA 

TRISTEZA, A LA VIDA O A LA MUERTE, <27 > LA ESPERANZA COMO UN

EXPERIMENTO y, A LA vez, COMO UN CONOCIMIENTO QUE SE CIFRA -

EN LA PROPIA VIDA DE LA PERSONA HUMANA. <2s> lEs REALIZABLE

LA ESPERANZA EN LA HISTORIA O FUERA DE ELLA? CIERTAMENTE LA 

ESPERANZA VA MÁS ALLÁ DE LA HISTORIA, PERO SE REALIZA EN LA

HISTORIA, ES EL YA PERO TODAVfA NO DE QUE NOS HABLA ERNST -

BLOCH SEIN UNO NOCH-NICHT-SEIN, LA PARADOJA DE LO VIEJO -

QUE NO QUIERE LLEGAR,<29) 

~.- LA ESPERANZA Y LA HISTORIA 

FUNDAMENTALMENTE LA HISTORIA ES LA RESPUESTA PERSONAL Y 

COLECTIVA A LO QUE SUCEDE, PARA LOS HOMBRES LA HISTORIA SE

PRESENTA COMO UN RETO, UN RIESGO A VIVIR, UNA RESPONSABILl-

DAD QUE HAY QUE EJERCER EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA: -

UN ASUMIR Y RESCATAR UN PASADO PARA COMPRENDER EL PRESENTE Y 

PODER PROYECTAR EL FUTURO, EN TODO ESTO VA DE POR MEDIO LA

VOLUNTAD Y LIBERTAD HUMANA, EL PODER DE LA DECISIÓN, 

Los EVOLUCIONISTAS, y ENTRE ELLOS T. DE CHARDIN NOS HAN 

DICHO QUE SI EL HOMBRE HACE USO DE LA ENORME DURACIÓN DE -

TIEMPO QUE AÜN LE QUEDA, TENDRÁ INMENSAS POSIBILIDADES,C 30l 

CON GRAN ESPfRITU INTUITIVO P. TEILHARD HA VISUALIZADO LA Sl 
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TUACIÓN DEL HOMBRE, PERO SIEMPRE SEGUIRÁ EN PIE LA CUESTIÓN: 

lCUÁL SERÁ EL MANEJO Y USO QUE EL HOMBRE HARÁ DE SU TIEMPO Y 

DE SUS INMENSAS POSIBILIDADES? SEGUIRÁ EN PIE LA SOSPECHA -

DE QUE SI EL HOMBRE CAMINA HACIA LO MEJOR, SI REALMENTE EL -

HOMBRE ESPERA y ASPIRA A LO MEJOR y, SOBRE TODO, lQUE COSA -

SERÁ ESE ALGO MEJOR A LO QUE EL HOMBRE ASPIRA Y ESPERA?, C3ll 
LA PURA HISTORIA NO SERfA CAPAZ DE DEVELAR EL OBJETO ÚLTIMO, 

ESE ALGO MEJOR A DONDE EL HOMBRE SE PERFILA; ES NECESARIA LA 

ESPERANZA COMO ELEMENTO ENVOLVENTE DE TODO EL SER HUMANO QUE 

LO LLEVE A CORRER EL RIESGO DE SU VIDA EN LA CERTIDUMBRE E -

INCERTIDUMBRE DE SER YA EN LA HISTORIA Y DE NO SER TODAVIA -

FUERA DE ELLA, 

POR ESO LA ESPERANZA SE ALZA COMO LA CREADORA DE LA H!~ 

TORIA, LA ESPERANZA DE FRENTE A LA HISTORIA YA NO SERÁ MÁS

UN ESCAPE O FUGA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS

HISTÓRICAS QUE SE REALIZAN EN EL TIEMPO, SINO QUE LA EsPERAli 

ZA FUNDA UNA H 1STOR1 A EN LA CUAL PODEMOS Y DEBEMOS V l V 1 R, C32l 

5.- LA ESPERANZA Y EL FUTURO 

LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO HA DADO TRES FIGURAS REPRE

SENTATIVAS QUE HAN LANZADO LUCES SOBRE EL FUTURO: KANT COMO

EL FILÓSOFO DEL PROGRESO RACIONALISTA; P. TE!LHARD DE CHAR-

DIN COMO EL PENSADOR DE LA COSMOLOGfA EVOLUCIONISTA; Y ERNST 
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BLOCH COMO EL FILÓSOFO DEL MISTICISMO ESCATOLÓGICO, 

LAS FORMAS DE VISUALIZAR EL FUTURO DE ESTOS TRES PENSA

DORES ES VÁLIDA DENTRO DEL CONJUNTO DE LA FILOSOFfA, PERO NO 

POR ELLO DEJAN DE SER PROVISORIAS DESDE EL MOMENTO EN QUE NO 

LLEGARON A CONSEGUIR SUS PRETENSIONES, LA CUESTIÓN SIEMPRE

QUEDA ABIERTA ENTRE EL FUTURO Y LA ESPERANZA. Es INNEGABLE

QUE LA ESPERANZA 'JALONEA' HACIA EL FUTURO y, A SU VEZ, ÉSTE 

MANTIENE EN UNA TENSIÓN, EL PROBLEMA ES EL DE LLEGAR A UNA

CERTEZA DE LO QUE ESPERAMOS Y CON ELLO, PODREMOS OBTENER EL

FUTURO, ÉL SERÁ NUESTRO EN LA VANGUARDIA DEL PRESENTE, NO -

OBSTANTE Y SURJA QUE NUESTRO FUTURO Y NUESTRA ESPERANZA ES-

TÉN LLENOS DE PELIGROS, PERO AL MISMO TIEMPO DE SALVACIÓN~33) 

EL FUTURO SE NOS PRESENTA COMO UN CÚMULO DE POSIBILIDA 

DES Y LA ESPERANZA NOS LLEVA AL DISCERNIMIENTO DE LA MÁS -

FUNDAMENTAL DE ELLAS, PERO AMBOS NOS INVITAN A VER EL MUNDO 

NO COMO UNA COSA YA PREFABRICADA, SINO COMO UN PROCESO ABIER 

TO, POR OTRO LADO, EL FUTURO Y LA ESPERANZA NOS PERMITEN -

VER A NUESTRO YO PERSONAL Y COLECTIVO COMO UN SER TAMBIÉN -

EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EN TAL FORMA QUE SIEMPRE CAMINA 

MOS EN LA BÚSQUEDA COMÜN DE UNA SITUACIÓN AUTÉNTICAMENTE -

MÁS HUMANA ABIERTA A LA TRASCENDENCIA. 

AL MISMO TIEMPO, LA ESPERANZA EN LA PROYECCIÓN DE FUTU 

RO Y EN VISTAS A ALCANZARLO EN LOS NIVELéS PRÁCTICOS, TIENE 
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QUE UNIRSE A LO QUE AHORA ES POSIBLE OBJETIVAMENTE EN EL MUN 

DO, PERO SIEMPRE DESCUBRIENDO ESA FUERZA TANOBLIGATORIA QUE

ARRASTRA INELUDIBLEMENTE HACIA EL PROGRESO DE LO MEJOR, c3q) 

PRESIAMENTE SOBRE LA BASE DE LA ESPERANZA EN PROYECCIÓN DE -

FUTURO, EL HOMBRE SE HA NEGADO A ABANDONAR EL MUNDO AL MAL,

LA INHUMANIDAD Y LOS PODERES DESTRUCTIVOS, ESTE ESTILO DE -

ESPERANZA EN LA PROYECCIÓN DEL FUTURO SE MANTIENE SÓLO POR -

MEDIO DE LA DECISIÓN HUMANA; 3s> EN EL REDUCIR CON SU ATAQUE

LAS ZONAS NEGATIVAS QUE IMPIDEN AL HOMBRE ALCANZAR EL FIN DE 

SU ESPERANZA, PARA ELLO, SE REQUIERE QUE EL FUTURO Y LA ES

PERANZA SEAN ENMARCADOS POR LOS PERFILES MORALES, CR[TICOS,

CREATIVOS Y OPTIMISTAS QUE LOGRE PROYECTAR EL MISMO HOMBRE,

(36) 

6,- LA ESPERANZA Y LA TRANSFORMACIÓN DEL HOMBRE 

SE TRATA DE DESCUBRIR LO QUE REAL Y PROPIAMENTE EL HOM

BRE PUEDE ESPERAR, EN QU~ CONSISTE SU ESPERANZA COMO ALGO CA 

PAZ DE TRANSFORMAR AL HOMBRE MISMO, 

E. BLOCH ANALIZA EN SU OBRA DAS PRINZIP HOFFNUNG LAS E~ 

PRESIONES: VIDA PERFECTA, PLENA, PERFECTA EXISTENCIA, Y NOS 

DICE QUE ESTAS EXPRESIONES EQUIVALEN A DECIR: MUNDO SIN ENGA 

ÑO, LLEGAR A CASA, FELICIDAD COMO NO LA HUBO JAMÁS, TENER C~ 

BIERTAS TODAS LAS NECESIDADES, PAZ, LIBERTAD, ETC, ,<37) lo-
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QUE IMPORTA ES ESCLARECER SI CON TODO ESTO EL HOMBRE VA RE-

GISTRANDO EN SU SER UNA TRANSFORMACIÓN, Es EVIDENTE QUE PA

RA BLOCH, LA TRANSFORMACIÓN QUE HA DE SUFRIR EL HOMBRE SERÁ

UN REINO INTRAMUNDANO, UNA LIMITACIÓN DE LO ESPERABLE A LO -

QUE HA DE REALIZARSE EN EL MUNDo,C 3Bl l.A ESPERANZA COMO AL

GO QUE 'JALONEA' AL HOMBRE, QUE LO HACE EMERGER Y TRANSFORMA 

NO DEJA AL HOMBRE ABANDONADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A SUS -

PROPIOS RECURSOS, J, P!EPER, COMENTANDO LA OBRA BLOCHIANA,

NOS DICE QUE SI NO EXISTE UNA ESPERANZA ULTRATERRENA, EN EL

SENTIDO DE REALIZARSE AL OTRO LADO DE LA MUERTE, ENTONCES NO 

HAY NINGUNA EsPERANZA,(39) 

CIERTAMENTE, TANTO TEÓLOGOS COMO FILÓSOFOS DE LA ESPE-

RANZA CONCLUYEN QUE tSTA LLEVA AL HOMBRE HACIA LO MEJOR, EN 

DONDE NO HAY CONSENSO COMÚN ES AL INDIVIDUAR EN QUE CONSISTA 

ESE 'ALGO MEJOR', As[, POR EJEMPLO, PARA BLOCH LO MEJOR ES

TÁ CIFRADO Y SÓLO PUEDE REALIZARSE MEDIANTE LA TRANSFORMA- -

CIÓN SOCIALISTA DEL MUNDol 40l BASTA UNA REALIZACIÓN INTRAMUN 

DANA PARA QUE EL HOMBRE ALCANCE LA TRANSFORMACIÓN, LA PLENI

TUD DE SU SER LLEGA MEDIANTE LA INSTAURACIÓN DE UN MODELO SQ 

CIAL, SEGÚN LOS FILÓSOFOS Y TEÓLOGOS CRISTIANOS, EL HOMBRE

JAMÁS PODRÁ RENUNCIAR A PROPONERSE METAS QUE SEAN INALCANZA

BLES EN EL MOMENTO ACTUAL,C 4ll LA CUESTIÓN SIGUE ABIERTA: -

lES SUFICIENTE UNA ESPERANZA QUE ATIENDA SÓLO A UNA SITUA- -

CIÓN MEJOR AQUf EN LA TIERRA?, lUNA ESPERANZA INTRAMUNDANA -

SERÁ SUFICIENTE PARA SATISFACER LOS ANHELOS Y ASPIRACIONES -
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MÁS LEGÍTIMOS DEL SER HUMANO? 0, lSERÁ NECESARIO SEGUIR FO

MENTANDO LA ESPERANZA QUE ATIENDE A LA VIDA ETERNA, LA RESU

RRECCIÓN, EL REINO DE LOS CIELOS PREDICADO POR JESÜS DE NAZA 

RET? 

],- LA ESPERANZA COMO ACTITUD DE OPCIÓN FUNDAMENTAL 

NUESTRO TIEMPO PRESENTE INTERROGA AL FUTURO, SURGEN -

POR DOQUIERA 'MENSAJES DE ESPERANZA' COMO INVITACIÓN A TOMAR 

UNA ACTITUD DE FONDO QUE SOSTENGA Y ORIENTE LA VIDA DEL HOM

BRE, 

HABLAR DE LA ESPERANZA EN TtRMINOS DE ACTITUD Y OPCIÓN

FUNDAMENTAL ES COLOCARSE EL HOMBRE MISMO MÁS ALLÁ DEL PENSA

MIENTO ACTUAL DE CARÁCTER CASUAL Y RACIONAL, CON LA ACTITUD 

DE LA ESPERANZA EL HOMBRE ALCANZA A INTUIR EL PORVENIR DEL -

SER POSIBLE, DESPLEGANDO UNA ENERG!A CREADORA E IMAGINATIVA, 

COMO DICE J, MOLTMANN: UNA IMAGINACIÓN POtTICA QUE NO PRETE~ 

DE MODIFICAR EL PASADO INSOPORTABLE, SINO QUE PENETRA EN EL

FUTURO TODAVÍA NO REALIZADO, PARA ANTICIPARLO MEDIANTE FOR-

MAS IDEALES Y SIMBÓLICAS,(q2) 

AHORA BIEN, LA ACTITUD FUNDAMENTAL DE LA ESPERANZA CON

FIGURA UNA FORMA DE SER, PERSONAL Y COLECTIVA, Y POR ELLO VA 

LIGADA CON LA PERSEVERANCIA Y LA PACIENCIA, ~STAS COMO ACTI-
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TUDES QUE COMPROMETEN A LA ESPERANZA A ALCANZAR EL FUTURO,-

A IMAGINARLO, A CREARLO, A DESCUBRIRLO, 

POR LO TANTO, EL PENSAMIENTO SOBRE UNA FILOSOFfA DE LA

ESPERANZA EN R, GARAUDY LO PODEMOS CARACTERIZAR Y COLOCAR -

DENTRO DE UNA ESTRUCTURA ANTROPOLÓGICA, QUE SE ORIENTA DE MA 

NERA ESPECIAL HACIA LA PREOCUPACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL

HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD, 

GUARDANDO SIEMPRE UNA ESTRUCTURA ANTROPOLÓGICA, EL PEN

SAMIENTO DE GARAUDY, SOBRE TODO EN LA DIMENSIÓN PROPIAMENTE

ANTROPOLÓGICA Y SOCIAL, QUEDA ESTRUCTURADO EN UN TRIÁNGULO -

QUE ESTABLECE EL MISMO GARAUDY:C 43 l 

1.- LA CONCEPC!ON DEL HOMBRE. 

EL HOMBRE VISTO COMO EL CONSTRUCTOR DE LA HISTORIA, Ps 

RO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA MISMA HISTORIA MEDIANTE LA DIMEN-

SIÓN DE LA 'TRASCENDENCIA' QUE LE ES PROPIA,(44) CON ESTA

CONCEPCIÓN DEL HOMBRE EN SU DIMENSIÓN TRASCENDENTE, NOS PRQ 

PONE NUESTRO AUTOR UNA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA QUE SUPERE

UN CIERTO DETERMINISMO, PARA DAR PASO A LA CONCEPCIÓN DEL -

HOMBRE QUE TIENE FRENTE A SI MISMO LAS POSIBILIDADES DE -

EJERCER SU LIBERTAD, DE CONSTRUIR SU FUTURO, DE VIVIR CON -

ESPERANZA FRENTE A LOS CONTRASTES Y CONFLICTOS DE SU PRESEli 

TE, 
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2,- LA CONCEPCION DE LA HISTORIA. 

GARAUDY PROPONE UN TENTATIVO NUEVO DE CONCEBIR LA H!ST~ 

RIA PENETRADA DE LA TRASCENDENCIA, SÓLO ASI SE MANTIENE CON

TINUAMENTE LA POSIBILIDAD DE ROMPER CON EL ORDEN ESTABLECIDO 

Y CON LOS MODELOS DE SOCIEDAD YA EXISTENTES, SE TRATA DE NO 

CAER EN UNA VERSIÓN CONSERVADORA DE LA HISTORIA, DONDE YA T~ 

DO ESTÁ PREESTABLECIDO, DEFINIDO, ~STA ES TAMBIÉN LLAMADA -

PRETENS!OSAMENTE 'REVOLUCIONARIA', PERO ES DE HECHO UNA Vl-

SIÓN POSITIVA, CON DETERMINACIONES PSEUDOC!ENTIF!CAS; TAM--

BIÉN SE TRATA DE NO CAER EN UNA CONCEPCIÓN 'PROVIDENCIALIS

TA', ALGO QUE ES EXTERIOR AL HOMBRE, SE TRATA DE UNA CONCEE 

CIÓN DE LA HISTORIA ANIMADA POR LA TRASCENDENCIA, ENTENDIDA

~STA COMO LA DIMENSIÓN DEL HOMBRE QUE HACE SURGIR AL MISMO -

HOMBRE ESCONDIDO, RECHAZA TODO DOGMATISMO, TEOCRÁTICO O LAI

CIZADO, POR ELLO, LA HISTORIA, OBRA DEL HOMBRE, NO LLEGARÁ

A SER HUMANA SI NO SE ABRE A LA TRASCENDENCIA, SÓLO AS! SE -

LOGRA DESFATALIZAR LA HISTORIA DE TODO DETERMINISMO PRETEN-

S!OSAMENTE PSEUDOCIENT(FICO O RELIGIOS0,< 4Sl 

3,- LA CONCEPCION DEL PORVENIR. 

EL PORVENIR SERÁ VISTO POR GARAUDY FUNDAMENTALMENTE CO

MO CREACIÓN HUMANA, LA SUPERACIÓN ENTRE LO SUBJETIVO Y OBJE

TIVO DE LA HISTORIA, UN PORVENIR QUE SE CONSTITUYE EN LA -

MISMA ESENCIA DEL HOMBRE MISMO A NIVEL DE POSIBILIDAD DE SER, 

EL PORVENIR QUE PERMITE AL HOMBRE DESCUBRIRSE COMO SER !NCOM 



- 18 -

PLETO Y QUE, POR TANTO, ESTÁ LLAMADO A ABRIRSE A EXPERIMEN-

TAR LO IMPREVISIBLE, 

EN ESTE TRIÁNGULO DE LA TRIPLE CONCEPCIÓN DEL HOMBRE, -

LA HISTORIA Y EL PORVENIR ENCONTRAMOS EN EL FONDO LO QUE GA

RAUDY PROPONE COMO UNA NUEVA SUBJETIVIDAD QUE NO SEA MÁS QUE 

UN MERO INDIVIDUALISMO Y UNA FORMA DE TRASCENDENCIA QUE NO -

SEA MÁS UNA PURA ALIENACIÓN, 

LA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD Y DE TRASCENDENCIA QUE -

NOS PROPONDRÁ GARAUDY QUEDAN CONCENTRADAS EN EL MISMO HOMBRE 

QUE ESTÁ LLAMADO A VIVIR BAJO EL SIGNO DE LA ESPERANZA Y ES

TO, DICE NUESTRO AUTOR, ES VIVIR CON EL ALMA HUMANA QUE PONE 

AL HOMBRE EN UN CAMINO QUE NO SE PUEDE CAMINAR SOLO, SINO -

CON LOS OTROS, CON TODOS LOS OTRos.<46) 

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD PARTE EN GA 

RAUDY DE UN ABUNDANTE ANÁLISIS CRITICO DE UN MODELO SOCIAL!~ 

TA RUSO DOGMÁTICO Y CARGADO DE BUROCRACIA, Y CON PRETENSJO-

NES DE SER EXPORTADO A OTROS PAISES, GARAUDY DENUNCIA QUE -

EL MODELO RUSO SOCIALISTA MARGINA AL HOMBRE EN SU CAPACIDAD

SUBJETIVA PARA PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA HISTORIA, DE ALLI -

QUE SE REQUIERE PROYECTAR UN MODELO SOCIAL DE DESARROLLO DON 

DE SE D~ CABIDA A LAS INICIATIVAS DE CADA HOMBRE, DE TODA LA 

SOCIEDAD CON EL FIN DE ALEJARSE DE UN SISTEMA DIRECTIVO Y AM 

TORITARIO DEL ESTADO,(q7) SE TRATAR[A DE CREAR UNA ESPECIE-
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DE REVOLUCIÓN COPERNICANA, O SEA EDIFICAR UN SOCIALISMO QUE

NO SEA DESDE LO ALTO, ES DECIR, QUE YA NO PROVENGA DE LOS Ak 

TOS DIRIGENTES DEL PARTIDO DE LA GRAN BUROCRACIA DE PODER, -

SINO DE LO BAJO, DE LA SOCIEDAD DE CADA HOMBRE PUESTO EN CIR 

CUNSTANCIAS DE DELIBERAR, DE DISCERNIR, DE ESTAR POR UN MODg 

LO DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO MISMO SE TRATA DE DESLEGITl 

MAR UNA PRACTICA SOCIAL QUE NADA TIENE QUE VER CON EL SOCIA

LISMO PROYECTADO POR MARX, 

GARAUDY SE PROPONE INTEGRAR LOSPROBLEMAS DEL CRISTIANI~ 

MO PUESTOS AL MARXISMO (SOBRE TODO DEL CRISTIANISMO COMO LO

MAS ARRAIGADO EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL Y DE UNA MANERA ESPg 

CIAL EN FRANCIA) Y DESCUBRIR LAS RAfCES KANTIANAS Y HEGELIA

NAS DEL MARXISMO CON EL PROPÓSITO CONCRETO DE RECONQUISTAR-

UNA ESPERANZA Y DE REALIZAR UN NUEVO PROYECTO SOCIAL DE DESA 

RROLLO, 

A CONTINUACIÓN ESTABLEZCO DOS ESQUEMAS PARA UBICAR EL -

PROBLEMA DE LA ESPERANZA EN MEDIO DE LA TRIPLE CONCEPCIÓN 

DEL HOMBRE, LA HISTORIA Y EL PORVENIR CON LAS QUE GARAUDY -

ESTABLECE UNA CRÍTICA DEL MODELO SOCIAL DE DESARROLLO RUSO

y EL NUEVO MODELO SOCIAL POR CONSTRUIR: 
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ESQUEMA 1 

NvA; TRAS_CEN, 

CR[ TICA 

CRE ATIVIDAD 

IMA GINACIÓN CONTRASTES 
PRESENTE/ 1 < "'--coNFLICTOS 

HISTORIA 1 

ESPERANZA d ~FUTURO--IMPREV!SIBLE 
PORVENIR 

1 
Nvo. MODEL. SOCIAL DE DESARROLLO 

LA BÚSQUEDA DE UNA CONCEPCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD Y LA -

TRASCENDENCIA LA REALIZA EL HOMBRE UBICADO EN UN PRESENTE -

Hl STÓRICO PLAGADO DE CONFLICTOS Y CONTRASTES, PERO PROYECTA

DO A UN PORVENIR IMPREVISIBLE, ESTO EXIGE DEL HOMBRE UN -

EJERCICIO CR[TICO, UN DESPLEGAM!ENTO PO~T!CO CREATIVO PARA -

INVENTAR EN CIERTO MODO SU PORVENIR, AQU[ SURGE EL PROBLEMA

DE LA ESPERANZA ENTRE EL PRESENTE Y EL FUTURO, EL GRAVE PRO

BLEMA DE LA UBICACIÓN DEL HOMBRE EN LA TOTALIDAD DEL SER, -

EL PROBLEMA DEL SER FÁCTICO DEL MISMO HOMBRE Y TODAS LAS PO-
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SIBILIDADES DE SER QUE TODAV!A NO DESARROLLA, EL PROBLEMA -

DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL HOMBRE NUEVO Y DE UNA SQ 

CIEDAD NUEVA GENERADA DESDE LA MISMA DECISIÓN DE TODO EL HOtl 

BRE Y TODOS LOS HOMBRES, EL PROYECTO SOCIAL DE DESARROLLO -

QUE PROPONE GARAUDY MEDIANTE UNA 'REVOLUCIÓN CULTURAL' QUE -

IMPLIQUE AL HOMBRE Y A LAS ESTRUCTURAS, 

MODELO 

ESQUEMA 11 

SOCIAL TTALITARIO 

HOMBRE 

DETERMINADO, 

RUSO 

UNA PARTE PASIVA 

DEI TODO ESTATAL. 

/

HISTORIA ALGO FACTUAL o 

NO-ESPERANZA 

1 

QUE SE DARA, 

\ ----FATALISMO 
PORVEN 1 R - DETERM 1N1 SMO 

--ALI ENAC 1 ÓN 

CON ESTE ESQUEMA QUIERO EVIDENCIAR QUE EN LOS ANALISIS

CR!TICOS QUE PRESENTA GARAUDY SOBRE EL MODELO SOCIAL SOVl~Tl 
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CO QUE DURANTE MUCHO TIEMPO QUISO PRETENSIOSAMENTE SER EXPOR 

TADO A OTROS PAISES, EN ESTE MODELO EL HOMBRE VIENE CANCELA

DO EN SU SUBJETIVIDAD, SE LE AHOGA EN SUS POSIBILIDADES DE -

CREAR, PUES EN ESTA SOCIEDAD YA TODO ESTÁ DETERMINADO, ASI

MISMO, LA HISTORIA ES TAMBl~N COSA YA DETERMINADA Y ESCRITA

EN LA QUE NO APARECE EL HOMBRE LIBRE CONSTRUYENDO Y RESPONS~ 

BILIZÁNDOSE DE LA HISTORIA Y DE SU PORVENIR, ~STE QUEDA RED~ 

CIDO A LO DETERMINADO, AL FATALISMO Y EN ÚLTIMA INSTANCIA A

UNA ALIENACIÓN QUE ENCIERRA AL HOMBRE, A LA HISTORIA Y AL -

PORVENIR EN UN CIRCULO VICIOSO DE DONDE NO ES POSIBLE SALIR. 

AQU!, NO HAY ESPERANZA, YA TODO ESTÁ PREDETERMINADO. 

PARA FINALIZAR CON ESTA INTRODUCCIÓN CREO QUE SEA ÜTIL

EXPLICITAR ALGUNOS MATICES METODOLÓGICOS, No ME HA SIDO FÁ

CIL ESTRUCTURAR Y ORGANIZAR EL PENSAMIENTO DE GARAUDY PORQUE 

ES UN PENSADOR QUE ACUDE A DIVERSOS TÓPICOS QUE USA COMO PR[ 

TEXTO EN SU REFLEXIÓN, HE PREFERIDO RECORRER LA OBRA GARAU

DIANA EN FORMA SUMARIA INTENTANDO RESCATAR EL PENSAMIENTO Rg 

CURRENTE Y DE DENOMINADOR COMÚN. PRECISAMENTE DOS OBRAS DEL 

AUTOR: RECONQUETE DE L'SPOIR (1971) Y LE PROJET SPERANCE 

(1976) ME HAN DADO LA PAUTA PARA FORMULAR EL TITULO DE MI 

TRABAJO, POR SUPUESTO QUE LAS DOS OBRAS MENCIONADAS NO ES -

QUE SEAN LAS MÁS FILOSÓFICAS, PERO JUZGO QUE Sf SON EL REFL[ 

JO MÁS DIRECTO DEL ESFUERZO DE GARAUDY POR HACER UNA CRfTICA 

AL MODELO SOVl~TICO DE DESARROLLO SOCIAL EN DONDE DENUNCIA -

QUE ~STE NADA TIENE QUE VER CON EL MARXISMO CONTENEDOR DE --
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FUENTES FUERTEMENTE KANTIANAS Y HEGELIANAS, LAS CUALES ES N~ 

CESARIO RESCATAR A CONDICIÓN DE HACER DEL PENSA~IENTO DE 

MARX ALGO TODAVfA VÁLIDO PARA EL MOMENTO HISTÓRICO DE LA HU

MANIDAD EN ARAS DE QUE EL HOMBRE SEA UN MODELADOR CRITICO, -

CONSTRUCTIVO Y CREADOR DE LA HISTORIA, PENETRADA ~STA POR LA 

ENERGfA DE LA ESPERANZA, 

AHORA BIEN, INTENTANDO HACER UN ELENCO DE LA OBRA DE -

GARAUDY TOMANDO COMO FECHA CLAVE SU SEPARACIÓN DEL PARTIDO -

COMUNISTA FRANC~S ACAECIDA EN EL AÑO 1970, POR SUPUESTO, SE

ÑALO ÚNICAMENTE LAS MÁS IMPORTANTES, 

ANTES DEL 1970: CONTRIBUTION HISTORJQUE DE LA CIVILISA

TION ARABE. (1946); LE COMMUNJSME ET LA MORALE (1948); bA -
TH~ORIE MATGRIALISTE DE LA CONNAJSSANCE (1953); LA LIBERT~ -

(1955 ); HUMAN 1 SME MARX 1 STE (1957); PERSPECTI VES DE L 'HOMME -

( 1959 l; DJEU EST MORT (1962); KARL MARX (1965); MARXISME DU

XXEME SIECLE (1966); DE L'ANATHEME AU DIALOQUE (1966); LEC-

C!ONES DE FJLOSOF!A MARXISTA (1966); LA PENSE~ DE HEGEL 

(1966); LENINE (1968); PEUTON ETRE COMMUNISTE AJOURD-HUI 

(1960); LE GRAND TOURNANT DU SOCJALJSME (1969), 

LAS OBRAS DE ESTE PRIMER BLOQUE REFLEJAN A UN GARAUDY-

QUE POCO A POCO SE VA ACERCANDO A UNA SEVERA CRITICA DEL MAR 

XISMO DOGMÁTICO Y VA INTEGRANDO POCO A POCO LOS PROBLEMAS -

QUE EL CRISTIANISMO PONE AL MARXISMO, ESTAS OBRAS NOS PERMl 
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TEN VER EN GARAUDY A UN HOMBRE QUE QUIERE SER HONESTO INTE-

LECTUALMENTE HABLANDO: POR UN LADO, RENOVAR UN MARXISMO QUE

SE ESTÁ QUEDANDO A LA ZAGA DE LOS AVANCES DE LA CULTURA OCCl 

DENTAL, EN ESTE SENTIDO, COMO VEREMOS A CONTINUACIÓN (CAP, -

11 DE ESTE TRABAJO), GARAUDY PROYECTARÁ UN NUEVO MARXISMO -

SIN REVOLUCIÓN HACIA EL RESCATE Y ASIMILACIÓN DE TODOS LOS -

HECHOS DE LA CULTURA DE LA NUEVA SOCIEDAD OCCIDENTAL, PERO

SOBRE TODO EN ESTE BLOQUE DE LA OBRA GARAUDIANA SE VE EL -

GRAN ESFUERZO POR ESTABLECER EL FAMOSO DIÁLOGO ENTRE CRISTIA 

NOS Y MARXISTAS DE LA ~POCA POSTCONCILIAR, 

DESPUts DEL 1970: POUR UN MODELE FRANtAIS DU SOCIALISME 

(1970); RECONQUtTE DE L1 SPOIR (1978); L'ALTERNATIYA (1972);

DANSER SA YIE (1973); PAROLE D'HOMME (1975); LE PROJET ESPE

~ (1976); Los MARXISTAS y LA CAUSA DE Jesús (1975); ~ 

UN PIALOQUE DES CIVILISATIONS, L'OcclDENT ES UN ACC!DENT 

(1977); LA IGLESIA INTERPELADA (1978); APPEL AUX VIYANTS 

(1979); COMMENT L'HOMME DIVIENT HUMAIN (1979); PROMESES DE -

L'ISLAM (1981), 

EN ESTE SEGUNDO PERIODO DE LA OBRA GARAUDIANA PODEMOS -

ENCONTRAR TÓPICOS DIVERSOS QUE SON USADOS POR EL AUTOR PARA

ANALIZAR CRfT!CAMENTE LA CULTURA ACTUAL DEL OCCIDENTE, PERO

SIEMPRE APARECEN LOS TEMAS RECURRENTES DE LA PREOCUPACIÓN -

POR EL HOMBRE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD MÁS HU

MANA, LOS GRANDES PELIGROS DE DESHUMANIZACIÓN A QUE LLEVA EL 
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PROGRESO T~CNICO Y CIENTÍFICO, EN MEDIO DE ESTAS PREOCUPACIQ 

NES SIEMPRE ESTÁ FLOTANDO EN ESTAS OBRAS EL TEMA DE LA ESPE

RANZA COMO ALGO ENERG~TICO QUE PENETRA AL MISMO HOMBRE PARA

QUE ~STE SE D~ A LA TAREA DE AVISORAR UN FUTURO MEJOR, UN FU 

TURO SORPRENDENTE E IMPREVISIBLE, SIEMPRE PONIENDO AL CEN-

TRO EL SER DEL HOMBRE CON TODO LO QUE ES, Y SOBRE TODO CON -

TODOS SUS ALCANCESY POSIBILIDADES DE SER, DE AQU! QUE NUES

TRO AUTOR PARTA DE LA CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA VISIÓN DE LA 

SUBJETIVIDAD Y TRASCENDENCIA DEL HOMBRE DE LA HISTORIA Y DEL 

PORVENIR, TODAS ESTAS REALIDADES ENVUELTAS EN UN PROCESO RE

VOLUCIONARIO CULTURAL Y PENETRADAS FUERTEMENTE POR LA ESPE-

RANZA, ESTOS SERÁN LOS TEMAS QUE DESARROLLAR~ EN EL CAPITU

LO SIGUIENTE, 



II.- PERSONALIDAD Y PENSAMIENTO DE ROGER GARAUDY 

ROGER GARAUDY ES UN PENSADOR FRANC~S DE NUESTROS DfAS,

CUYA FILOSOFÍA PUEDE SER CALIFICADA COMO UNA FILOSOFÍA MILI

TANTE Y DE TESTIMONIO, NUESTRO AUTOR FILOSOFA EN BASE A UN

CAUDAL DE EXPERIENCIAS PROPIAS Y AJENAS VIVIDAS A NIVEL DE -

LO QUE ~L LLAMA UNA EXPERIENCIA PLANETARIA,Cll 

GARAUDY NACE EN MARSELLA EN 1913. Sus PRIMEROS AÑOS DE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIVIDOS EN FAMILIA SE CARACTERIZAN POR

UNA MARCADA FORMACIÓN CRISTIANA, DESPU~S, EN LOS AÑOS JUVE

NILES A LA EDAD DE 20 AÑOS DE HIZO MILITANTE DEL PARTIDO CO

MUNISTA fRANC~S, EN EL CUAL ESTUVO DURANTE 36 AÑOS HASTA LA

EXPULSIÓN DEL MISMO PARTIDO EN EL AÑO DE 1970, 

NUESTRO AUTOR ES UN HOMBRE GUSTOSO Y AMANTE DE IR AL E[ 
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CUENTRO DE LAS CULTURAS DE TODO EL MUNDO, VIAJÓ POR EL NOR

TE DEL AFRICA (EN ALGERIA VIVIÓ DEPORTADO), POR RUSIA, POR -

AM~RICA LATINA (CUBA Y M~XICO), TODO EL CONJUNTO DE EXPERIEN 

CIAS QUE FUE ASIMILANDO DURANTE SUS VIAJES LLEVARON A GARAUDY 

A MANIFESTAR UNA GRANDE PREOCUPACIÓN POR EL PORVENIR DEL HOM 

BRE, UNA FERVIENTE PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE LA HUMANI

DAD, PERO DE UN FUTURO QUE NO SEA SÓLO CONCEBIDO COMO UNA Mg 

RA PROLONGACIÓN DEL PASADO Y DEL PRESENTE QUE PODRIAN INERTg 

MENTE ALIENAR AL HOMBRE CON SISTEMAS ANTIGUOS, SINO DE UN F~ 

TURO QUE LLAMA AL HOMBRE A TOMAR DECISIONES, A PROYECTAR INl 

CIATIVAS HISTÓRICAS QUE LO HACEN CORRER RIESGOS VITALES Y A

SER RESPONSABLE DE SU PROPIA HISTORIA, 

l.- AuTORRETRATO 

GARAUDY MISMo\ 2 l NOS PRESENTA UN ESBOZO DE SU AUTORRE-

TRATO, NUESTRO AUTOR EMPIEZA A DESCUBRIRSE A sr MISMO COMO

UN JOVEN INQUIETO, IMAGINATIVO Y CREADOR, UN HIJO DE UNA FA

MILIA FRANCESA PROLETARIA, CUATRO AÑOS DESPU~S DE QUE FUE -

EXPULSADO DEL PARTIDO GARAUDY PODRÁ AFIRMAR LO SIGUIENTE: 

SER JOVEN ES, SOBRE TODO, TENER UN VERDADERO PORVE

N l R QUE EN NADA SE ASEMEJE NI AL PASADO NI AL PRESENTE, 

UN PORVENIR QUE SEA UNA VERDADERA CREACIÓN, UNA PARTICl 

PACIÓN A LA INVENCIÓN DEL FUTURO, (3 ) 
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EMPIEZA NUESTRO AUTOR A DAR IMPORTANCIA A LA SUBJETIVI

DAD DEL HOMBRE COMO FUENTE DEL EJERCICIO LIBRE Y RESPONSABLE 

DE LA HISTORIA, TAL SUBJETIVIDAD LA DESCUBRE GARAUDY DEL H~ 

CHO DE CAPTARSE COMO UN SER ANIMADO POR UN PRINCIPIO ESPIRI

TUAL, UN MOVIMIENTO QUE LO OBLIGA SIEMPRE A TRANSFORMARSE,C4l 

TAL PRINCIPIO DE NATURALEZA ESPIRITUAL QUE ANIMA LA VIDA DE

NUESTRO AUTOR LO LLEVARÁ A AFIRMAR LA TRASCENDENCIA, Y ESTA

COMO CONTRARIA A LA SUFICIENCIA QUE HACE CORRER AL HOMBRE EL 

RIESGO DE QUEDARSE INERTEMENTE DONDE ESTÁ, EL ALMA HUMANA -

PONE AL HOMBRE EN UN CAMINO QUE NO SE PUEDE CAMINAR SOLO, Sl 

NO CON LOS OTROS, y ACENTÚA GARAUDY, CON TODOS LOS OTRos.< 5> 

DESPU~S DE LA LARGA MILITANCIA EN LA ESTRUCTURA MONOLf

TICA y DOGMÁTICA DEL PARTIDO COMUNISTA FRANcts y AL PROVOCA[ 

SE LA CRISIS DE LA DESTALINIZACIÓN DEL COMUNISMO, GARAUDY -

ROMPE CON EL PASADO Y SE LANZA HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA NUE

VA RELACIÓN CON LA NATURALEZA, CON EL OTRO Y CON LO SAGRADO, 

SURGIRÁ PARA GARAUDY LA DIMENSIÓN PERSONALfSJMA DEL HOMBRE -

EN LA PERSPECTIVA DE LA TRASCENDENCIA, UN SIGNO DEL LLAMADO

A LA SUPERACIÓN,(6) 

SE PUEDEN APRECIAR DOS GRANDES MOMENTOS EN EL ITINERA-

RIO FILOSÓFICO DE GARAUDY: 1) EL MOMENTO SUBJETIVO, COMO -

PRINCIPIO Y DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE QUE CREA LA HISTOR!AJ-

2) EL MOMENTO DE LA TRASCENDENCIA, EL ARRIBO A UNA CONCIEN-

CIA SIMULTÁNEA DE LAS PROPIAS LIMITACIONES Y ALCANCES PARA -
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CAMINAR HACIA LA APERTURA DE LA IRRUPCIÓN DEL TODO-OTRO, CON 

OBJETO DE NO QUEDARSE ENCERRADO EN EL ORDEN EXISTENTE,(?) 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA DIMENSIÓN PERSONAL E INTERIOR -

DEL HOMBRE, DE SU SUBJETIVIDAD MISMA, LLEVA A GARAUDY A OTRO 

DESCUBRIMIENTO, AL DE LA TRASCENDENCIA QUE EMERGE DESDE LA -

MISMA SUBJETIVIDAD PARA INSTAURAR UNA REALIDAD NUEVA, 

EN LOS ESCRITOS Y DEBATES EN TORNO A LA CUESTIÓN DEL -

DIÁLOGO MARXISTA-CRISTIANO, NUESTRO AUTOR SE HA VISTO CON- -

FRONTADO POR SUS INTERLOCUTORES FRENTE AL ACONTECIMIENTO DE

JESÚS, GARAUDY HA RECONOCIDO EN JESÜS UN EJEMPLO EN QUIEN -

VE QUE SUS HECHOS Y DICHOS ESTÁN, NO DONDE NOSOTROS ESPERA-

MOS, PUES JESÚS, AL DECIR DE GARAUDY, ES EL HOMBRE QUE NO -

OBRA O HABLA POR RUTINA, POR REBELIÓN O NEGACIÓN, JESÚS AC-

TÚA INVENTANDO EN TAL FORMA QUE LO DE ~L, LO QUE DICE O HACE 

SIEMPRE ES SORPRESIVO PARA NOSOTROS, ES COMO UNA POESfA QUE

DESARTICULA NUESTRA LÓGICA HABITUAL,(8) 

EN GARAUDY NOS ENCONTRAMOS, ENTONCES, CON UN PENSADOR -

PROFUNDAMENTE PREOCUPADO POR EL DESTINO DEL HOMBRE Y DE LA -

SOCIEDAD LLAMADOS A VIVIR BAJO LOS SIGNOS DE LA ESPERANZA, 

2,- EL PUNTÓ DE PARTIDA: UNA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD 

SERGE PEROTTINO HA OBSERVADO QUE LA SUBJETIVIDAD ES UN-
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PROBLEMA QUE, DENTRO DEL PENSAMIENTO DE GARAUDY, ESTÁ EN PRl 

MER PLANO,(g) LA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD CONCEBIDA POR

NUESTRO AUTOR ES FUNDAMENTALMENTE LA INICIATIVA DEL HOMBRE -

EN LA CREACIÓN CONTINUADA DE SU HISTORIA, 

PRECISAMENTE, EL LUGAR PROMINENTE QUE OCUPA EN LA FILO

SOF[A DE GARAUDY EL PROBLEMA DE LA SUBJETIVIDAD LO HACE APA

RECER COMO EL FILÓSOFO-TESTIMONIO, Y NO SOLAMENTE COMO UN -

TESTIGO, SINO COMO UN HOMBRE QUE SE HA PERFILADO CON UNA FJ

LOSOFfA MILITANTE DE NUESTRA ~POCA Y QUE SE ESFUERZA POR VI

VIRLA PLENAMENTE,ClO) 

GARAUDY ES EL PENSADOR QUE SE ESFUERZA POR DAR RESPUES

TAS CARA A CARA: A) A LOS PROBLEMAS PASADOS Y SURGIDOS POR -

LAS CRISIS, LAS GUERRAS Y REVOLUCIONES DE NUESTRO SIGLO; 

B) A LOS PROBLEMAS SURGIDOS POR LOS PODERES DADOS AL HOMBRE

POR LA CIENCIA DE NUESTRO TIEMPO, 

EN GARAUDY, LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA DE SUBJETl 

VIDAD ESTÁ FUERTEMENTE LIGADO AL DESARROLLO HISTÓRICO ACTUAL, 

ESTA NUEVA SUBJETIVIDAD, NOS DICE GARAUDY, SURGE, SOBRE TODO, 

CON LOS NUEVOS APORTES DE LA CIENCIA Y LA T~CNICA: LA NUEVA

CIENCIA ENSEÑA AL HOMBRE DE HOY QUE LO IMPORTANTE NO ES SOL~ 

CIONAR PROBLEMAS, SINO EL SABER PLANTEARLos.<lll LA NECESI

DAD DE PLANTEAR PROBLEMAS REQUIERE DEL HOMBRE ACTUAL EL DES

PLEGAMIENTO Y DESARROLLO DE SU CAPACIDAD CREATIVA, DE LANZAR 
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NUEVAS INICIATIVAS. EL HOMBRE, NUESTRO HOMBRE CONTEMPORÁNEO 

REQUIERE DE LA CREACIÓN DE CONDICIONES HISTÓRICAS NUEVAS DE~ 

DE SU PROPIA SUBJETIVIDAD, ESTAS CONSIDERACIONES LLEVAN A -

GARAUDY A VER PARA EL HOMBRE UNA SITUACIÓN DE OPTIMISMO FRE.t! 

TE AL PORVENIR MISMO DEL HOMBRE, (lZ) 

UNA MANIFESTACIÓN DE LA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD LA

VE GARAUDY, SOBRE TODO, EN ESTA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX -
EN QUE EL MISMO HOMBRE HA VENIDO PLANTEANDO PROBLEMAS NUEVOS, 

HA SIDO SIN DUDA LA MANIFESTACIÓN DEL ARTE, LOS PROBLEMAS -

SURGIDOS POR LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN DE LOS PAISES CO

LONIZADOS QUE HAN CUESTIONADO PROFUNDAMENTE EL ORGULLO DE -

LOS PAISES EUROPEOS, A QUIENES SE LES HA HECHO PERDER LA !Lg 

SIÓN DE QUE SÓLO DE ELLOS HA PARTIDO TODA INICIATIVA HISTÓRl 

CA PARA LA HUMANIDAD Y CON ELLO, HAN RELATIVIZADO LA CULTURA, 

LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO Y SUS FINES, (13 ) 

PARA GARAUDY, EL PROBLEMA MEDULAR RESIDE EN EL RESTAU-

RAR ESA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD HUMANA, EL CONTACTO lNTl 

MO DE LA EXISTENCIA HUMANA: ESA RELACIÓN ENTRE UNA NUEVA FOR 

MA DE SUBJETIVIDAD Y TRASCENDENCIA, DOS T~RM!NOS ANTIT~TICOS 

PERO LIGADOS [NTIMA E INDISOLUBLEMENTE, (14) 

EL PROBLEMA DE LA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD ES PRESE.t! 

TADO POR GARAUDY EN SU OBRA: POUR UN MODELE FRANCAIS DU SO-

CIALISME, (lS) ESTA NUEVA FORMA DE SUBJETIVIDAD HA EMPUJADO-



- 32 -

AL HOMBRE, YA NO A UN MERO RESOLVER LOS PROBLEMAS GESTADOS -

POR LA CIENCIA Y LA TÉCNICA, SINO A lR MÁS ALLÁ Y HACER DEL

MlSMO HOMBRE Y DE SU SUBJETIVIDAD UNA FUENTE DE CUESTIONA- -

MlENTO Y REPLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS PUESTOS POR LA -

CIENCJA Y T~CNICA MODERNA. ClG) EL HOMBRE DE NUESTROS DfAS -

ESTÁ LLAMADO DESDE SU SUBJETIVIDAD A SER UN HOMBRE MÁS CREA

TIVO, MÁS INICIADOR, MÁS RESPONSABLE EN EL RECREAR NUEVAS -

CONDICIONES HISTÓRICAS PARA EL PORVENIR. TODO ESTO, ES VIS

TO CON OJOS DE OPTIMISMO Y ESPERANZA POR NUESTRO AUTOR, (ll) 

Es, PRECISAMENTE, DEL FONDO DE ESTA NUEVA FORMA DE SUB

JETIVIDAD DEL HOMBRE DE DONDE SURGE EL ACTO CREADOR, EL DE~ 

CUBRIMIENTO DE ESTA NUEVA SUBJETIVJDAD LLEVA A GARAUDY A PEli 

SAR QUE EL HOMBRE CONOCE LA REALIDAD POR MEDIO DE UN ACTO-R~ 

FLEJO QUE LE PROPORCIONA DATOS, COMO UNA CIENCIA YA HECHA, -

PERO TAMBIÉN -Y SOBRE TODO- EL HOMBRE CONOCE MEDIANTE UN -

ACTO-PROYECTO DESDE EL MOMENTO QUE SE TRATA DE UNA CIENCIA -

POR HACERSE, ESTO ES LO QUE NUESTRO AUTOR LLAMA: LA CREACIÓN 

DE UN MODELO, (lS) EN ESTE SENTIDO, LA SUBJETIVIDAD HUMANA -

TIENE COMO PROPÓSITO EL CREAR UN MODELO DE DESARROLLO SOCIAL 

VÁLJDO PARA TODOS Y CAPAZ DE ENTUSIASMAR Y COMPROMETER A TO

DOS. 

ESTA NUEVA SUBJETIVJDAD ES LO ESPEC[FICAMENTE HUMANO MA 

NIFESTADA Y CIFRADA EN EL ACTO CREADOR DEL HOMBRE MISMO, SEA 

QUE SE TRATA DE UNA OBRA ARTfSTICA, DE LA ACTIVIDAD POL[TICA 
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O DE LA INICIATIVA REVOLUCIONARIA,(lg) YA EN SUS REFLEXIO-

llES SOBRE LA DANZA, NUESTRO AUTOR HACE CONSIDERACIONES GENIB_ 

LES SOBRE LA SUBJETIVIDAD DEL HOMBRE, CONSIDERANDO A ~STA CQ 

MO CENTRO Y PUNTO DE PARTIDA DE LA ACCIÓN ARTfSTICA Y PO~Tl

CA, C20l 

LA DANZA ES LA EXPRESIÓN ART!STICA, LA CREACIÓN DEL HOtl 

BRE QUE PONE A ~STE EN EL V~RTICE DE S! MISMO, EL ARTE 

DE LA DANZA EMERGE COMO UN PROYECTO DE UN POSIBLE FUTU

RO MÁS ARMONIOSO, MÁS HUMANO, COMO IMITACIÓN Y SUPERA-

CIÓN DE Sf Y DE LOS ÓRDENES EXISTENTES, C21) 

LA CREATIVIDAD DEL MISMO HOMBRE LO LLEVA A SUPERAR SU -

PROPIA SUBJETIVIDAD, LIBERÁNDOLA DEL INDIVIDUALISMO Y DEL TQ 

TALITARISMO, Es EL HOMBRE, QUE DESDE SU OBJETIVIDAD, SE UBl 

CA SINFÓNICAMENTE Y CON ARMONfA DE MOVIMIENTOS COMO EN UNA -

DANZA BIEN HECHA, UNIENDO A SU SUBJETIVIDAD LA DIMENSIÓN SO

CIAL Y SU CREATIVIDAD EN UN SISTEMA CONSCIENTE DE SU REALl-

DAD PRESENTE Y ABIERTO, AL MISMO TIEMPO, A SU PORVENIR, A SU 

PROFETISMO Y A SUS UTOPfAS,C22 l 

LA SUBJETIVIDAD COMO QUINTAESENCIA DEL SER HUMANO PRO-

YECTA TRABAJO Y DEL TRABAJO NACE EL ARTE, EN ESTE SENTIDO, -

EL HOMBRE ES FUNDAMENTALMENTE UN POETA, UN CREADOR,(23) SÓ

LO CONCIBIENDO EL TRABAJO COMO ARTE DEJA DE SER ALIENANTE PB_ 

RA EL HOMBRE. As!, LO CARACTERfSTICO DEL HOMBRE ES CREAR, -
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TRABAJAR CREANDO O CREAR TRABAJANDO, Sólo EL TRABAJO CONCE

Bl DO COMO ARTE DEJA DE SER SERVIL O UTILITARIO Y SÓLO AS! EL 

TRABAJO DEJARÁ DE SER ALIENANTE PARA EL HOMBRE Y TENDRÁ SU -

AUT~NTICO PROPÓSITO Y SERÁ LIBRE, CON SU SUBJETIVIDAD Y DE~ 

DE ELLA, EL HOMBRE EMERGE CON SU ACTO CREADOR y, A SU VEZ,

CON ESTE ACTO CREADOR EL HOMBRE LOGRA ROMPER CON EL PASADO,

CON LO DADO, CREANDO Y ANTICIPANDO AS!, EL PORVENIR, <24 > 

2.1,- LA INICIATIVA DEL HOMBRE EN EL PROCESO 

CREATIVO DE LA HISTORIA 

GARAUDY EN SU OBRA: MARXISME DU XlCEMESIECLE, DEFINE EL

MARXISMO ESENCIALMEMTE COMO UNA METODOLOGÍA DE INICIATIVA 

HISTÓRICA, <2S) CON ESTA DEFINICIÓN, NUESTRO AUTOR CAE EN LA 

CUENTA DE QUE NO ES POSIBLE CONCILIAR UNA CONCEPCIÓN CIENTf

FICA DE LA HISTORIA CON UNA DEFINICIÓN DE LA HISTORIA EN LA

CUAL EL PORVENIR YA ESTÁ ESCRITO DE ANTEMANO Y DONDE EL HOM

BRE ESTARIA AUSENTE DE TAL HISTORIA, 

BÁSICAMENTE, GARAUDY ESTÁ DE ACUERDO CON LA CONCEPCIÓN

DE LA HISTORIA QUE EXPON[A LENIN INTERPRETANDO A MARX, QUIEN 

APRECIA EN GRAN MANERA LA INICIATIVA HISTÓRICA DE LAS MA-- -

SAs,< 26 l PERO GARAUDY SE CUIDA DE NO JUSTIFICAR UNA HISTO-~ 
RIA HECHA EN ARAS DE UNA OBJETIVIDAD PURA, PUES ESTO EQUIVAk 

DR[A PARA NUESTRO AUTOR EL HACER UNA JUSTIFICACIÓN TEÓRICA -

DEL OPORTUNISMO,C27) 
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GARAUDY OBSERVA QUE LA FILOSOFfA DE MARX EN UNA COMPREN 

SIÓN DE LA HISTORIA, ES BÁSICAMENTE UNA FILOSOFfA DEL ACTO -

CREADOR Y NO DEL SER, POR LO TANTO, NO VALEN, NOS DICE GARA~ 

DY, LAS INTERPRETACIONES QUE CONSIDERAN LA HISTORIA BAJO UN

DETERMINISMO ECONÓMICO O COMO UN MATERIALISMO MECÁNICO (ESTO 

LO AFIRMA GARAUDY EN FRANCA INCONFORMIDAD CON LA INTERPRETA

CIÓN DE LENIN), ES NECESARIO, AGREGA GARAUDY, PONER DE RELI~ 

VE EL HECHO DE QUE MARX SUBRAYA FUERTEMENTE EL PAPEL ACTIVO

DEL HOMBRE MANIFESTADO EN LA CREACIÓN CONTINUA DE LA HISTO~

RIA, <2S) 

EL HOMBRE, COMO CREADOR DE LA HISTORIA, SE COLOCA FREN

TE A LAS CONTRADICCIONES DE SU TIEMPO, Y ASf, DETERMINA LA -

GAMA DE POSIBILIDADES DE CREAR SU HISTORIA, DEFINE LAS FOR-

MAS DE ORGANIZACIÓN Y DE COMBATE, COMO INSTRUMENTOS QUE LE -

FACILITAN LA REALIZACIÓN DE ESTAS POSIBILIDADES QUE DESCU- -

BRE, (2g) SIGUIENDO LA CONCEPCIÓN MARXISTA DE LA HISTORIA Y

LA INICIATIVA DEL HOMBRE PARA CREARLA, GARAUDY DIRÁ QUE DE -

ESTA CONCEPCIÓN SE APRENDE A DETERMINAR RIGUROSAMENTE, EN CA 

DA tPOCA Y EN LAS CONDICIONES ESPECfF!CAS DE CADA PAfS, LAS

POSIBILIDADES FUTURAS A PARTIR DE LAS CONTRADICCIONES EXIS-

TENTES, <30J 

2.2.- CREACIÓN VERSUS ALIENACIÓN 

EN SUS ANÁLISIS SOBRE EL HOMBRE Y LA HISTORIA DESDE EL-
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PUNTO DE VISTA DE LAS POSIBILIDADES A REALIZAR Y DE LOS PRO

YECTOS ESTABLECIDOS CONJUNTAMENTE, EL FENÓMENO DE LA ALIENA

CIÓN ES VISTO COMO RADICALMENTE CONTRARIO A LA CREATIVIDAD -

DEL HOMBRE, A LA INICIATIVA PARA CREAR LA HISTORIA, Asf, LA 

ALIENACIÓN ES DESPOJAR AL HOMBRE DE SU DIMENSIÓN PROPIAMENTE 

HUMANA, O SEA DE SU SUBJETIVIDAD CREATIVA, LA FUENTE DE INI

CIATIVA, EL HOMBRE ALIENADO SE OPONE AL HOMBRE CREATIVO -

QUIEN TIENE DESDE SU SUBJETIVIDAD LA CAPACIDAD DE DETERMINAR 

LAS POSIBILIDADES Y PROYECTOS, SEAN ESTOS ECONÓMICOS, POLfTl 

CDS O CULTURALEs.<31) 

GARAUDY ESTUDIA EL FENÓMENO DE LA ALIENACIÓN EN OPOSI-

C!ÓN A LA CREATIVIDAD DEL HOMBRE A PARTIR DE LA EXPERIENCIA

PRIVI LEG!ADA DE LA EST~TICA, DESCUBRE CÓMO LA CREACIÓN ARTf~ 

TICA ES EN ALGUNA FORMA EL PROTOTIPO DEL ACTO CREADOR DEL -

HOMBRE, SIENDO AS! QUE LA ALIENACIÓN ES RADICALMENTE OPUESTA 

A LA CREACIÓN POR LAS RAZONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE, AON

MÁS, EL ACTO DE LA CREACIÓN ARTf STlCA, OBSERVA NUESTRO AUTOR, 

PARECE LLEGAR A SER SIEMPRE MÁS EL SfMBOLO Y MODELO DEL ACTO 

DE VIVIR, <32 ) 

POR UN LADO ENCONTRAMOS QUE MIENTRAS LA ALIENACIÓN DES

CENTRA AL HOMBRE, LO PROYECTA FUERA DE Sf, POR OTRO LADO EN

CONTRAMOS QUE LA CREACIÓN, EL ACTO CREADOR CONCENTRA AL HOM

BRE DESDE SU CENTRO (DESDE LA SUBJETIVIDAD) SE PROYECTA A R[ 

LACIONARSE CON SU CUERPO, CON LA NATURALEZA, CON LOS DEMÁS,

CON Dios. c33 i 
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AL MISMO TIEMPO, LA HISTORIA ENTENDIDA COMO CONTÍNUA -

CREACIÓN DEL HOMBRE, ~STA EMPIEZA CON EL TRABAJO BAJO LA FO.f:! 

MA ESPECÍFICAMENTE HUMANA, ES DECIR, COMO UNA ACCIÓN PRECEDl 

DA DE LA CONCIENCIA DE SU FIN Y ESTO, NOS DICE GARAUDY, COM

PORTA DOS MOMENTOS QUE SON CONTRARIOS ENTRE SI: Al EL ACTO -

CREADOR DEL HOMBRE CON SU PROYECTO; Bl LA ALIENACIÓN QUE SI

MULA LAS DETERMINACIONES DE LA NATURALEZA. c 3~l POR TANTO, -

CREACIÓN Y ALIENACIÓNj 3Sl SEGÚN GARAUDY, CONSTITUYEN LAS -

APORTACIONES DE MARX AL ESTUDIO DE LA SUBJETIVIDAD, DE UNA -

SUBJETIVIDAD ACTIVA QUE ESTÁ EN CONTÍNUA TENSIÓN HACIA LA -

TRASCENDENCIA, C36l 

2.3.- LA TEORfA DEL MODELO COl10 EXPRESIÓN 

CULHEN DEL ACTO CREATIVO DEL HOMBRE 

NUESTRO AUTOR SE ESFUERZA POR PONER EN EVIDENCIA QUE EL 

ACTO CREADOR ESPECÍFICAMENTE HUMANO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL -

MODELO,C3ll PRECISAMENTE, LA TEORÍA DEL MODELO SE CIRCUNS-

CRIBE, ES LA EXPRESIÓN PATENTE Y MANIFIESTA QUE CRISTALIZA -

AL SER POSIBLE Y, AL MISMO TIEMPO, LE PERMITE AL HOMBRE AVI

ZORAR SU PORVENIR, CON LA TEOR!A DEL MODELO, GARAUDY LOGRA

RETENER LOS DOS MOMENTOS ESENCIALES DE LA TEORÍA MARXISTA -

DEL CONOCIMIENTO: Al EL MOMENTO MATERIALISTA DEL REFLEJO O -

FUNDAMENTACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DE LA REALI-

DAD CON SU CONSTRUCCIÓN; Bl EL MOMENTO DIAL~CTICO O EL MOMEt:/. 

TO DEL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN, DE AQUÍ QUE EL CONCEPTO-
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DEL MODELO VA CARGADO DE UN CONTENIDO ACENTUADAMENTE CIENT!

FICO PROPORCIONADA POR LA CIENCIA DE LA CIBERN~TICA, 

EN LA TEOR!A DEL MODELO GARAUDY SIGUE A DOS EPISTEMÓLO

Gos<38l y AYUDÁNDOSE DE ELLOS DISTINGUIRÁ DOS TIPOS DE MODE

LO: A} EL MODELO PS!OUICO, CONCEBIDO COMO UN CONJUNTO DE SI§. 

TEMAS MATERIALES EN INTERACCIÓN; B} EL MODELO DIAL~CTICO, 

CONSTITUIDO POR LA LÓGICA INTERNA DEL ORIGINAL Y DESCRITO 

POR UN LENGUAJE MATEMÁTICO O CONCEPTUAL, (3g} 

EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO AUTOR, LA TEORf A DEL MQill;.

bQ JUEGA UN PAPEL IMPORTANT!SIMO Y MEDULAR,< 40l GARAUDY MA

NEJA ESTA TEORfA MOVl~NDOSE EN LOS NIVELES DEL CONOCIMIENTO, 

LA EST~TICA Y LA POLfTICA, 

1) EN TEORfA DEL CONOCIMIENTO, EL MODELO ES EL MOMENTO

DE CREACIÓN Y ACCIÓN, 

2) EN LA EST~TICA, EL MODELO ES EL MOMENTO DE CONCENTRA 

CIÓN DEL HOMBRE, ES EL ACTO ESPEC!FICAMENTE HUMANO,

LA EXPRESIÓN DE LA PROPIA SUBJETIVIDAD, Es EL ACTO

POR EL CUAL SE VA·MÁS ALLÁ DE LA PURA ESTRUCTURA, ES 

EL MOMENTO DE LA SUPERACIÓN DE TODA ALIENACIÓN, 

3) EN LA POLfTICA, EL MODELO ES EL MOMENTO DEL PROYECTO 

POR EL CUAL EL HOMBRE ROMPE CON SU PASADO, CON LO DA 

DO, ES EL MOMENTO PROPIO PARA CREAR LA HISTORIA, ES

LA ANTICIPACIÓN Y CREACIÓN DEL PROPIO PORVENIR, Y -
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ESTO ES YA PASAR DE LA SUBJETIVIDAD A LA TRASCENDEN

CIA. 

3.- LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA TRASCENDENCIA 

EN LA BÚSQUEDA DE LA CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA TRASCEN

DENCIA, GARAUDY APROVECHARÁ LOS NUMEROSOS ELEMENTOS DE UNA -

CRfTICA DE LA TEOLOGfA CONTEMPORÁNEA,C 40l LAS LECTURAS DE -

ALGUNOS TEÓLOGOS CONTEMPORÁNEOS, ADEMÁS DE AYUDAR A NUESTRO

AUTOR A HACER UNA FORMULACIÓN NUEVA DE LA SUBJETIVIDAD QUE -

YA NO SEA MÁS UN MERO INDIVIDUALISMO, SINO TAMBl~N A PASAR -

DE TAL SUBJETIVIDAD A UNA CONFORMACIÓN NUEVA DE LA TRASCEN-

DENCIA SERÁ PRESENTADA COMO UNA CONTESTACIÓN INTERIOR DE LA

INMANENCIA, <43 > TRASCENDENCIA Y SUBJETIVIDAD ESTÁN DIAL~CTl 
CAMENTE UNIDAS, EN TENSIÓN CONTfNUA, SE EXCLUYEN Y SE IMPLI

CAN AL MISMO TIEMPO EN EL ORDEN DEL HACER Y NO DEL SER,<44) 

LA HISTORIA, EL AMOR, LA MUERTE, LA REVOLUCIÓN, SON CON 

TEXTOS DONDE ENCONTRAMOS UBICADO EL PROBLEMA DE LA TRASCEN-

DENCIA EN GARAUDY, DE MANERA ESPECIAL HABLA DE LA TRASCENDEN 

CIA COMO UNA APERTURA DE LA VIDA Y DE LA HISTORIA ANTE LA -

EMERGENCIA DE LO NUEVO, ANTE LA POSIBLE IRRUPCIÓN DEL TODO

ÜTRO, C44 l LA TRASCENDENCIA, POR TANTO, ES UNA REALIDAD A LA 

QUE NADIE SE PUEDE SUSTRAER Y NADIE PUEDE ELUDIR, 
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3.1.- LA BÜSQUEDA DE LA NUEVA TRASCENDENCIA 

DESDE SUS AÑOS DE LICEO, GARAUDY APRENDIÓ CON LA OBRA -

DE MAURICE BLONDEL~4S) A BUSCAR LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA

TRASCENDENCIA QUE NO FUERA YA MÁS UNA ALIENACIÓN PARA EL HOM 

BRE, DESDE SUS AÑOS JUVENILES NUESTRO AUTOR DESCUBRIÓ QUE -

EL HOMBRE ES DEMASIADO GRANDE PARA BASTARSE A SI MISMO, EL -

HOMBRE CREA, IMAGINA AGREGÁNDOSE A UN PROYECTO Y CON ELLO -

AGREGA AL MUNDO ALGO DE sr MISMO, DE HECHO EL HOMBRE LLEGA

A LA PLENITUD HUMANA, A SU REALIZACIÓN DE PERSONA EN LA MEDl 

DA EN QUE PARTICIPA DE UN PROYECTO QUE LO SUPERA, QUE LO HA

CE ROMPER E IRRUMPIR CON LOS LIMITES DE SU PROPIA EXISTENCIA, 

PERO PARA QUE EL HOMBRE SE ABRA A LA TRASCENDENCIA ES NECESA 

RIO EL AMOR, ESE AMOR POR EL QUE PREFIERO AL OTRO ANTES QUE

A MÍ MISM0~46 l EL AMOR NOS CONVOCA A SALIR DE NOSOTROS MIS-

MOS, A SUPERAR NUESTRAS FUERZAS,,, A ABRIRNOS A LA TRASCEN-

DENCIA, <4ll 

LA TRASCENDENCIA QUE BUSCA GARAUDY HA DE PONER EN TEN-

SIÓN AL HOMBRE, LO HA DE DESAFIAR A DESPLEGAR SU SUBJETIVI-

DAD CREATIVA, INVENTIVA E IMAGINATIVA, PERO SIEMPRE EN UNIÓN 

CON LOS DEMÁS, ELLA HA DE SER BUSCADA Y RECREADA DESDE EL 1~ 

TERIOR(4BJ MISMO DEL HOMBRE, 

POR OTRO LADO, LA LECTURA DE LA TEOLOGfA DE K, BARTH(4g) 

DURANTE SU ESTANCIA EN ESTRASBURGO (1935-36) LE AYUDARIA TAM 
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Bl~N A LA BÚSQUEDA DE LA TRASCENDENCIA, EL ENCUENTRO CON -

K. BARTH LE FUE MUY SIGNIFICATIVO PARA LA SUPERACIÓN DE SUS

DUDAS Y CONTRADICCIONES INTIMAS. EL OBJETIVO ERA ENCONTRAR 

LA NUEVA TRASCENDENCIA COMO UNA FUERZA NUEVA QUE PUSIERA AL

HOMBRE EN EL V~RTICE DE si MISMO, {5Ql 

EL CONFORMAR UNA NUEVA TRASCENDENCIA LLEVA A GARAUDY A

PLANTEAR, BAJO NUEVAS CONDICIONES HISTÓRICAS LOS GRANDES 

ACONTECIMIENTOS DEL MUNDO Y TODO ESTO LE EXIGIA UN SERIO ES

FUERZO DE CREATIVIDAD. Los ACONTECIMIENTOS MUNDIALES QUE -

SIRVEN DE PRETEXTO EN SU REFLEXIÓN A GARAUDY PARA ENCONTRAR

y PROYECTAR LA NUEVA TRASCENDENCIA SON: Al EL DESARROLLO VER 

TIGINOSO DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA; Bl LA CONSTRUCCIÓN DEL

SOCIALISMO CONVERTIDO EN FENÓMENO MUNDIAL; el LOS MOVIMIEN-

TOS DE LIBERACIÓtl Y DESCOLONIZACIÓN DEL AFRICA Y AMÉRICA LA

TINA; Dl Y LA CELEBRACIÓN DEL CONCILIO VATICANO l!. PARTIE~ 

DO DE ESTOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES, GARAUDY REFLEXIONA Y

SE PLANTEA UNA NUEVA VISIÓN DEL HOMBRE, DE SU LIBERTAD, DE -

LA TRASCENDENCIA Y LA ESPERANZA, SE TRATA, PUES, DE UNA 

TRASCENDENCIA SUSCITADA DESDE LOS CONTEXTOS TEOLÓGICOS Y RE

LIGIOSOsl5ll Y QUE ES TAMBIÉN UNA TRASCENDENCIA QUE CLAMA -

POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HUMANISMO, 

3.2.- LA TRASCENDENCIA: CREACIÓN CONT(NUA 

YA DEC(AMOS QUE PARA GARAUDY LA CONFORMACIÓN DE LA NUE-
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VA TRASCENDENCIA ES FUNDAMENTALMENTE UNA DIMENSIÓN ESPEC[Fl

CAMENTE HUMANA( 52 l y, EN ESTE SENTIDO, PUEDE SER DEFINIDA LA 

TRASCENDENCIA TAMBIÉN EN TÉRMINOS DE LA PRESENCIA DEL HOMBRE 

CON SU ACTO CREADOR, (53 l LA TRASCENDENCIA DEFINIDA AS!, ES

ALGO QUE SE EXPERIMENTA A CADA·MOMENTO EN QUE EL HOMBRE PRO

YECTA SU ACTIVIDAD CREADORA Y DE MANERA ESPECIAL EN LA AC- -

ACIÓN CREADORA QUE ROMPE CON TODO SABER POSITIVISTA O CON T~ 

DA ACCIÓN MERAMENTE UTILITARIA, 

EL HOMBRE Y SU ACTO CREADOR SE UBICAN EFICAZMENTE EN LA 

TRASCENDENCIA Y CON ELLO, LA TRASCENDENCIA SE MUESTRA COMO -

UNA DIMENSIÓN IRRECUSABLE DE LA REALIDAD HUMANA, 

LA NUEVA TRASCENDENCIA COMO CONTINUA CREACIÓN DEL HOM-

BRE, GARAUDY LA DESCUBRE EN LA FUENTE B[BLICA, Y ES CREADORA 

DEL HOMBRE: LA TRASCENDENCIA ES EL TOTALMENTE-OTRO, EL-QUE

HACE Y QUE PARTICIPA AL HOMBRE ESA CAPACIDAD DE HACER,(S4) -

EL ACTO DE CREACIÓN CONT[NUA DEL HOMBRE ESTÁ DECIDIDAMENTE -

ORIENTADO A ESTA TRASCENDENCIA, ELLA DEFINE Y REAVIVA LA 

CREACIÓN, LA PRESENCIAL!ZA, LA HACE PRESENTE EN EL AQU[ Y 

AHORA DE LA HISTORIA, 

AHORA BIEN, LOS SIGNOS CONCRETOS DE LA TRASCENDENCIA SE 

CIFRAN EN LA IMAGINACIÓN POÉTICA Y PROFÉTICA, ES EN SUMA, LA 

IMAGINACIÓN CONSTRUCTIVA QUE PARA GARAUDY ES LA ADQU!SICIÓN

MÁS IMPORTANTE DE NUESTRO TIEMPO, <55 > 
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CON LA NUEVA CONFORMACIÓN DE LA TRASCENDENCIA CAPTADA-

POR GARAUDY COMO ESA FUERZA QUE EMPUJA AL HOMBRE A SER CREA

TIVO HASTA SUPERAR TODO DOGMATISMO Y POSITIVISMO EPISTEMOLÓ

GICO, EST~TICO O TEOLÓGJco\ 56 l SÓLO EN ESTE SENTIDO SE PODRÁ 

HABLAR DE TRANSFORMACIÓN Y DE PROYECCIÓN DE FUTURO PENETRADO 

Y ANIMADO POR LA FUERZA DE LA ESPERANZA, 

LLEVANDO MÁS ALLÁ EL DISCURSO SOBRE LA TRASCENDENCIA CQ 

MO CONTINUA CREACIÓN HUMANA, GARAUDY LLEGA A IDENTIFICAR LA

TRASCENDENCIA CON LA FE EN DIOS Y ESTO LO HACE EN LA CONSID~ 

RACIÓN DE QUE LA FE NO LIMITA NI FRENA JAMÁS LA CAPACIDAD -

DEL HOMBRE!5l) PRECISAMENTE ES EN ESTE PUNTO DONDE GARAUDY

VA A COMPARAR Y UNIR LOS CONCEPTOS DE CREACIÓN Y HACER MAR-

~, PARA CONCLUIR ENFÁTICAMENTE LAS NECESIDADES PRIORITA

RIAS A QUE EL HOMBRE ESTÁ COMPROMETIDO A REALIZAR EN ESTE MQ 

MENTO DE LA HISTORIA: A) UNA REORGANIZACIÓN T~CNICA Y SOCIAL; 

B) INSTAURACIÓN DE NUEVAS RELACIONES ECONÓMICAS Y POLfTICAS; 

B) UNA METAMORFOSIS PROFUNDA DEL MISMO HOMBRE, 

POR ÚLTIMO, LA TRASCENDENCIA ES IDENTIFICADA CON EL -

DIOS BfBLICO Y AL HACER ESTO, GARAUDY LLEGA A CONCLUIR QUE -

EL DIOS DE ISRAEL SÓLO ES ENCONTRADO EN LA HISTORIA, ES EN -

EL MUNDO DONDE SE ESTABLECE EL DIÁLOGO ENTRE DIOS Y EL HOM-

BRE, EL DIOS DE ISRAEL ES UN DIOS QUE SE MANIFIESTA EN LA -

HISTORIA, ES DECIR EN LA ACCIÓN HUMANA!5S) POR TANTO, LA -

TRASCENDENCIA, EN LA CONCEPCIÓN DE GARAUDY, LLEGA A SER UNA-
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DIMENSIÓN DE CADA UNO DE NUESTROS ACTOS CREADORES, ES UNA -

PARTICIPACIÓN DE DIOS. EN SU CREACIÓN A TRAV~S DEL ESFUERZO Y 

QUE-HACER HUMANO, LA TRASCENDENCIA ES, PUES, ESA EXPERIEN-

CIA DE CREAR, Y CREAR A TODOS LOS NIVELES, 

3.3,- EL FONDO HUMANO DE LA TRASCENDENCIA 

EN LA FORMA EN QUE VENIMOS HABLANDO DE LA TRASCENDENCIA, 

IDENTIFICADA ~STA CON LO QUE GARAUDY DENOMINA 'LA DIMENSIÓN

HUMANA' DEL HOMBRE, ~STA SE FUNDA EN UNA FE ANTROPOLÓGICA -

(FILOSOFIA POR TANTO), CABE EL PLANTEARNOS UNA PREGUNTA, -

SIEMPRE DENTRO DEL MISMO CONTEXTO GARAUDYANO: lENTENDIDA AS! 

LA TRASCENDENCIA, DEJA ÉSTA AL HOMBRE EN PLENA RESPONSABILI

DAD DE CREAR SU HISTORIA? EN EL FONDO ESTÁ EN JUEGO LA PAR

TE HUMANA, EL FONDO HUMANO DE LA TRASCENDENCIA CIFRADO EN LA 

LIBERTAD DEL HOMBRE, EL HOMBRE ES POR TANTO EL ÚNICO RESPOtl 

SABLE DE si MISMO, DE LA HISTORIA QUE ESTÁ HACIENDO CON LOS

OTROS Y DE SU FUTURO QUE ESTÁ INVENTANDO TAMBIÉN CON LOS -

OTROS, 

FRENTE A ESTE NUEVO CONTEXTO DE LA TRASCENDENCIA NOS T~ 

NEMOS QUE EXIGIR EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO MATIZ DE LA -

MISMA. CON PALABRAS DEL MISMO GARAUDY SE PUEDE RESPONDER LO 

SIGUIENTE: 

MIENTRAS LA TRASCENDENCIA SEA EL UMBRAL DE UN 'NUEVO --
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DfA', EL SURGIMIENTO DE ALGO NUEVO E !N~D!TO, ENTONCES

ES CUANDO AL HOr.BRE SE LE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE -

EJERCER SU CAPACIDAD DE ELEGIR DE RESPONSABILIZARSE DE

LO NUEVO, DE LO POSIBLE QUE FORMA PARTE DE LO REAL 0 (
59l 

PRECISAMENTE LA TRASCENDENCIA, ENTENDIDA AQUf COMO UN -

SER POSIBLE QUE FORMA PARTE DEL SER REAL, ES DONDE SE UB!CA

EL FONDO HUMANO DE LA TRASCENDENCIA MISMA, POR ESTO DIRÁ 

NUESTRO AUTOR EN OTRO TEXTO: ES OBLIGACIÓN DE TODO HOMBRE R& 

CONOCER, COMO UNA DIMENSIÓN DE LO REAL, LA EMERGENCIA DE LO

RADICALMENTE NUEVO, ES DECIR DE LA TRASCENDENCIA PARA LLAMAR 

LA POR SU NO~BRE, (60l Así, LA TRASCENDENCIA NO ES ALGO DADO 

AL HOMBRE, SINO QUE ES UNA TAREA, UN COMPROMISO QUE RESPONSA 

BLE Y LIBREMENTE EL HOMBRE SE ECHA A CUESTAS, 

EL FONDO HUMANO DE LA TRASCENDENCIA COMPROMETE AL MISMO 

GARAUDY A UNA EXIGENCIA Y UN CUIDADO, A CONCEBIR LA TRASCEN

DENCIA COMO ~L DICE, EN UNA FORMA ADULTA Y POSTMARX!STA,( 6ll 

Es DECIR, QUE EL ACOGER LA TRA'sCENDENC!A, ESTÁ PERMITIENDO A 

GARAUDY LA SUPERACIÓN DE LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR UN 'MARXIS

MO DE DEPENDENCIA', DE ALLÍ QUE ~L PREFIERA PROPONER SU IN-

TERPRETAC!ÓN EN LA QUE LA TRASCENDENCIA (HUMANA SIEMPRE) LE

PERM!TA SER ASÍ, ADULTO Y POSTMARX!STA, ROMPIENDO CON LA SI

TUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN EL SENTIDO QUE EL HOMBRE NO PUEDE 

ESQUIVAR LAS RESPONSABILIDADES QUE LE PLANTEA LA HISTORIA, -

EL IMPULSO QUE LO LLEVA A CREAR, A !MAGINAR RESPONSABLE Y Ll 
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BREMENTE LA HISTORIA. AL MISMO TIEMPO, EL FONDO HUMANO DE -

LA TRASCENDENCIA CIFRADO EN LA LIBERTAD, DESFATALIZA LA HIS

TORIA, SUPERA TODA ALIENACIÓN ECONÓMICA, POLfTICA, MORAL, -

CIENTfFICA, 

3.4.- EL AMOR: PROYECCIÓN DE LA NUEVA TRASCENDENCIA 

GARAUDY ANALIZA PARALELAMENTE LA CONCEPCIÓN GRIEGA Y 

CRISTIANA DE LA LIBERTAD, SUPERANDO LA CONCEPCIÓN GRIEGA(fi2) 

DE LA LIBERTAD, ENTENDIDA ~STA COMO CONCIENCIA DE FATALISTA, 

GARAUDY DESCUBRE CON EL CRISTIANISMO LA CONCEPCIÓN DE LA LI

BERTAD COMO PARTICIPACIÓN DEL ACTO CREADOR, <53 > PRECISAMEN

TE, DESDE LA CONCEPCIÓN CRISTIANA DE LA LIBERTAD, CONCEBIDA

POR GARAUDY, DERIVA LA CONCEPCIÓN DEL AMOR CONCEBIDO ~STE CQ 

MO LA PROYECCIÓN CONSTITUYENTE DE LA NUEVA TRASCENDENCIA, EL 

AMOR ABOCADO DIRECTAMENTE AL OTRO COMO EXISTENCIA CONCRETA, 

EL AMOR VIENE A SER EL IMPULSO A SALIR DE NOSOTROS MIS

MOS, A SUPERAR NUESTRAS PROPIAS FUERZAS, A DAR AQUELLO QUE -

NOSOTROS MISMOS NO CONOCfAMOS,CG4) Asf, EL AMOR ES LA PRO-

YECCIÓN MÁS TfPICA DE LA TRASCENDENCIA Y ES ALGO NUEVO, MUY

CONCRETO Y PERSONAL, EL AMOR AL OTRO, ESTE AMOR ME EXIGE -

DESCUBRIR UNA NUEVA DIMENSIÓN DE LA VIDA CON EL OTRol65) ES

TA NOVEDAD SE CIFRA EN EL IMPREVISIBLE PORVENIR QUE ES NECE

SARIO VIVIR BAJO LA PENETRACIÓN DE LA FUERZA DE LA ESPERANZA, 
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POR OTRO LADO, EL AMOR COMO PROYECCIÓN DE LO IN~DITO, -

DE LA TRASCENDENCIA, ESTÁ ESTRECHAMENTE UNIDO A LA HISTORiA

y A LA POLITICA, QUE NO ES OTRA COSA QUE LA MISMA HISTORIA -

QUE SE ESTÁ HACIENDO BAJO EL SIGNO Y LA FUERZA DE LA ESPERA~ 

ZA, POR ELLO, EL HOMBRE NO PUEDE CREAR LA HISTORIA, NO PUE

DE AMAR CUANDO NO HAY PORVENIR, CUANDO NO HAY ESPERANZA,(66) 

GARAUDY ENCUENTRA QUE EL AMOR Y LA POESfA SON LAS FORMAS MÁS 

ADVERTIBLES DE LA TRASCENDENCIA DEL HOMBRE, C67J 

SóLO GRACIAS AL AMOR SE DA LA APERTURA DESDE LO ALTO -

HACIA LO BAJO Y DESDE LO BAJO HACIA LO ALTO, DE LA SUBJETIVL 

DAD HACIA LA TRASCENDENCIA Y DE ~STA HACIA LA SUBJETIVIDAD,

ASfMl SMO, EL AMOR ES EXPERIENCIA DE LO ABSOLUTO, ES LO QUE -

NOS HACE TOMAR CONCIENCIA DE NUESTRAS LIMITACIONES Y, AL MI~ 

MO TIEMPO, LA CONCIENCIA DE SUPERARLAS, 

EL AMOR COMIENZA EN NUESTRA SUBJETIVIDAD Y DESDE ALLf -

SURGE COMO AMOR PREFERENCIAL POR EL orno, MÁS QUE A si MISMO, 

AL OTRO QUE REQUIERE DE SER ACEPTADO EN SU DIFERENCIA Y EN -

SU IMPRESCINDIBLE EJERCICIO RESPONSABLE DE LA LIBERTAD, C6BJ 

EN EL LENGUAJE DE GARAUDY, EL AMOR UBICA AL HOMBRE EN ACTI-

TUD DE APERTURA AL PORVENIR, ES CAMINO POR RECORRERSE, EN -

SfNTESIS ES EL EXPERIMENTAR UNA FUERZA QUE NOS ABRE HACIA EL 

FUTURO, HACIA EL PORVENIR,(69) 
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4.- LA NUEVA TRASCENDENCIA Y SU RELACIÓN 

CON LA REVOLUCIÓN 

GARAUDY SIGUE A ScHLEGEL(lQ) EN EL RELACIONAR LA TRAS-

CENDENCIA CON LA REVOLUCIÓN, SCHLEGEL AFIRMABA QUE LA EXI-

GENCIA REVOLUCIONARIA DE REALIZAR EL REINO DE DIOS ES EL INl 

CIO DE LA HISTORIA, (lll GARAUDY, AL IGUAL QUE OTROS FILÓSO

FOS Y TEÓLOGOS DE LA REVOLUCIÓN Y DE LA ESPERANZA, CITA A -

LOS MILITANTES EUROPEOS DEL SIGLO PASADO: JAN Hus y THOMAS -

MONZER, PARA HABLAR DE LA REVOLUCIÓN EN LA PERSPECTIVA DE LA 

TRASCENDENCIA. 

NUESTRO AUTOR ESTÁ FUERTEMENTE INFLUENCIADO POR LAS NU~ 

VAS FILOSOF[AS Y, SOBRE TODO, LAS TEOLOG!AS DE LA REVOLUCIÓN 

Y DE LA ESPERANZA O DEL TRABAJO, O DE LA LIBERACIÓN (MOLT

MANN, CHENU, METZ, GUTitRREZ), TODAS ESTAS TEOLOG[AS LE PER 

MITEN A GARAUDY PENSAR EN EL REINO DE DIOS NO COMO UN MUNDO

DISTINTO EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO, SINO COMO UN MUNDO QUE -

RESULTA DISTINTO, COMO UN MUNDO MODIFICADO POR LOS ESFUERZOS 

HUMANOS, As!, PARA GARAUDY, EL REINO DE DIOS ES CONCEBIDO -

NO COMO UNA PROMESA QUE ESPERAMOS PASIVAMENTE QUE SE CUMPLA, 

ANTES BIEN, COMO UNA TAREA QUE DEBEMOS DE REALIZAR CON IMAGl 

NACIÓN, CON ESPÍRITU CREATIVO Y DE INICIATIVA.C71A) 

GARAUDY VE LA NECESIDAD DE ENTRAR DE LLENO AL CAMPO TEQ 

LÓGICO DE LA ESCATOLOG[A, PERO DE UNA ESCATOLOG!A QUE NO SEA 
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MÁS ENTENDIDA COMO PRESCRIPCIÓN DE LO QUE VA A OCURRIR; UNA

ESCATOLOGfA OUE NO DIGA QUE ESTO ES AQUELLO A LO QUE TODO SE 

ORIENTA, A LO QUE TODO CONFLUYE, LA FINALIDAD DE TODO, LA -

ESCATOLOGf A EN EL PENSAMIENTO DE GARAUDY TIENE MÁS BIEN EL -

SENTIDO DE QUE MAÑANA TODO PUEDE SER DISTINTO, YA QUE NO TO

DO PUEDE SER REMONTADO A LO QUE HOY ES, <72 > POR LO MISMO, -

LA TRASCENDENCIA SERÁ PROPUESTA POR GARAUDY COMO EL PRIMER -

POSTULADO DE TODA ACCIÓN REVOLUCIONARIA, 

YA EN SU OBRA: l'ALTERNAT!VEJ 73 l GARAUDY DICE QUE LA Rg 

VOLUCIÓN, AL IGUAL QUE EL ARTE, DEPENDE MÁS DE LA TRASCENDE~ 

CIA QUE DE LA REALIDAD, DE LAS CONDICIONES Y CONTRADICCIONES 

EXISTENTES, DEPENDERÁ MÁS DE ESA TRASCENDENCIA QUE IMPULSA -

AL HOMBRE A CREAR, A IMAGINAR, A PROYECTAR EL PORVENIR, POR 

LO TANTO, UNA REVOLUCIÓN NO ES SÓLO EL REFLEJO DE UNA REALI

DAD EXISTENTE, SINO QUE, POR ENCIMA DE TODO ES EL PROYECTO -

DE UNA REALIDAD NUEVA Y DISTINTA SURGIDA DE UNA ACTIVIDAD -

CREADORA, (74l 

As!, PARA GARAUDY, SER REVOLUCIONARIO ES SENTIR LA IM-

PERIOSA NECESIDAD DE CONCEBIR Y DE REALIZAR UN NUEVO PROYEC

TO DE ClVILIZACIÓN,<7Sl POR OTRO LADO, EL ORIGEN DE TODA Rg 

VOLUCIÓN SURGE DE LA CONJUNCIÓN DEL ALDABONAZO DE LA MISERIA 

Y DE LA OPRESIÓN, DE LA REVUELTA Y DE LA ESPERANZA,<7GJ LA

REVOLUCIÓN SE PROYECTA COMO MOVIMIENTO MESIÁNICO (EN EL SEN

TIDO DE SALVACIÓN DEL HOMBRE), SE ADELANTA A LA HISTORIA MI~ 

MA PORQUE ES UN MOVIMIENTO CREATIVO, 
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4.1.- Los POSTULADOS DE LA REVOLUCIÓN 

GARAUDY EN VARIAS DE SUS OBRAS GUSTA SIEMPRE DE ESQUEMA 

TIZAR SU PENSAMIENTO CON TRIADAS DE POSTULADOS, AS! POR EJEM 

PLO: LOS TRES POSTULADOS DE LA REVOLUCIÓN: 1) LA TRASCENDEN

CIA; 2) LA RELATIVIDAD; 3) LA RECEPTIVIDAD, 0 TAMBltN LOS -

TRES POSTULADOS QUE HAN D!R!G!DO LA ClV!LlZAClÓN DE OCCIDEN

TE: 1) LA PR!MAC!A DE LA ACCIÓN Y EL TRABAJO; 2) LA PR!MACIA 

DE LA RAZÓN; 3) LA ClV!LlZAC!ÓN FAUSTlANA,< 77 > DE MANERA G~ 
NERAL, GARAUDY PROPONE SUS TRES POSTULADOS DE LA REVOLUCIÓN, 

DANDO UN SIGNIFICADO GENERAL AL TtRM!NO POSTULADO, ENTENDIDO 

tSTE COMO UNA PROPOSICIÓN ADMITIDA CON EL FIN DE HACER POSI

BLE LA DEMOSTRACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE: 1) ESTABLECER UNA 

CRITICA, ESPECIALMENTE A LAS CONCEPCIONES DOGMÁTICAS DEL HOM 

BRE, LA HISTORIA Y EL PORVENIR DE PROCEDENCIA MARXISTA; 2) -

LA CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA VISIÓN DEL HOMBRE (SU SUBJET!Vl 

DAD, TRASCENDENCIA, LIBERTAD, TRABAJO CREADOR, ALIENACIÓN, -

ETC,); 3) LA PROYECCIÓN DEL HOMBRE NUEVO Y LA NUEVA SOCIEDAD 

EN UN PORVENIR QUE EL MISMO HOMBRE ESTÁ COMPROMETIDO A lNVE~ 

TAR E !MAGINAR, TALES POSTULADOS SON ALGO AS! COMO LAS CON

DICIONES Y CIRCUNSTANCIAS 'SINE QUAE NON" EN QUE SE PODRÁ -

GESTAR EL NOVUM, EN EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD y, AL MISMO T!Etl 

PO, SON LAS CONDICIONES, POSTULADOS, QUE EXPLICAN EL PROCESO 

DE UN MARXISMO SIN REVOLUCIÓN VIOLENTA, SINO UNA REVOLUCIÓN

CULTURAL A TRAVtS DE LA CUAL SE IMPLANTE UN COMPLEJO INFRAE~ 

TRUCTURAL ADECUADO A LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL HOMBRE 

Y DE LA NUEVA SOCIEDAD, AHORA BIEN, LOS POSTULADOS DE QUE A 



- 51 -

CONTINUACIÓN VOY A TRATAR, SON DISEÑADOS POR GARAUDY EN BASE 

A DOS FUENTES: LA ESCRITURÍSTICA-TEOLÓGICA Y UNA REINTERPRE

TACIÓN DE MARX FUERA DE LOS DOGMATISMOS CERRADOS DE STALIN.<7Bl 

PRIMER POSTULADO: LA TRASCENDENCIA. 

EL POSTULADO DE LA TRASCENDENCIA ENCUENTRA SU ORIGEN, -

COMO LOS DEMÁS, EN UNA FUENTE BÍBLICO-TEOLÓGICA Y DE MANERA

ESPEC!AL EN LAS TEOLOGÍAS QUE YA MENCIONÁBAMOS, (7g) DICHO -

POSTULADO NO ES NI PRECRfTICO (EN EL SENTIDO DE QUE TODO LO

QUE SE DICE DE LA NATURALEZA Y DE LA HISTORIA LO DICE UN HO~ 

BRE), NI PRE-MARXISTA (EN EL SENTIDO DE QUE TODO LO QUE HA -

SIDO HECHO, LO HA HECHO UN HOMBRE), TODA PASA AS! A TRAV~S

DEL HOMBRE Y POR ELLO, EL HOMBRE ES RESPONSABLE DE LA HISTO

RIA, C80l 

GARAUDY UBICA EL POSTULADO DE LA TRASCENDENCIA, AL IGUAL 

QUE EL DE LA ESPERANZA (LLAMADO AS! TAMBI~N EL POSTULADO DE

LA RECEPTIVIDAD), DENTRO DE UNA CIERTA FE, DE HECHO, ESTE -

POSTULADO DE LA TRASCENDENCIA ES VISTO POR GARAUDY COMO UN-

ASPECTO DE LA FE FILOSÓFICA EN EL HOMBRE POSEEDOR DE LA Dl-

MENS!ÓN DE LA TRASCENDENCIA, GRACIAS A ESTE POSTULADO SE 

PUEDE GARANTIZAR LA SUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CUALQUIER 

CONCEPCIÓN FATALISTA DE LA HISTORIA, (81) 

ESTE PRIMER POSTULADO DE LA REVOLUCIÓN HABLA DE LA POSl 
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BILIDAD DE ROMPER CON LO DADO POR LA NATURALEZA, DE ALGO QUE 

NO ESTÁ INSCRITO O PREDETERMINADO YA POR EL PASADO O EL PRE

SENTE, LA TRASCENDENCIA, COMO YA VEfAMOS, ES LA DIMENSIÓN -

PROPIAMENTE HUMANA, ESA DIMENSIÓN DE LO REAL DEL TODO NUEVA

E IN~DITA, EN LA PERSPECTIVA DE LA REVOLUCIÓN, LA TRASCEN-

DENCIA ES LA POSIBILIDAD PERMANENTE DE SUPERACIÓN A LA QUE -

ESTOY OBLIGADO A RECONOCER Y EXPERIMENTAR COMO LA MÁS COTl-

DIANA DE LAS EXPERIENCIAS, C82l 

SEGUNDO POSTULADO: LA RELATIVIDAD, 

EL SEGUNDO POSTULADO LO EXTRAE GARAUDY DIRECTAMENTE DE

LA TRADICIÓN PROF~TICA VETEREOTESTAMENTARIA, C83 l DICHO POS

TULADO PUEDE SER FORMULADO DE LA MANERA SIGUIENTE: NADA DE -

LO QUE SE HA REALIZADO HASTA AHORA PUEDE SER CONSIDERADO EN

SENTIDO Y OBJETIVO SUPREMO, C84l CON ESTE POSTULADO GARAUDY

SE PERMITIRÁ CRITICAR TODO DOGMATISMO RELIGIOSO, EST~TICO 0-

POLfTICO, 

ESTE POSTULADO DE LA RELATIVIDAD AFIRMA LA POSIBILIDAD

DE LIBERARSE EL HOMBRE DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES EXISTEN-

TES Y DE SUS ALIENACIONES MEDIANTE UN ACTO CREADOR DE NUEVOS 

POSIBLES, C85 l ESTE POSTULADO HACE POSIBLE UN NUEVO ESTADO -

DE COSAS,C86 l 
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TERCER POSTULADO: LA RECEPTIVIDAD, 

ESTE POSTULADO ES EN EL QUE SE FUNDAMENTAN Y DESCANSAN

LOS OTROS DOS ANTERIORES, GARAUDY LLAMA INDISTINTAMENTE A -

ESTE POSTULADO: POSTULADO DE LA APERTURA\ 87l POSTULADO DE LA 

RECEPTIVIDAD\ 88 l PERO PREFIERE SIEMPRE LLAMARLO EL POSTULADO 

ESCATOLÓGICO O POSTULADO DE LA ESPERANZA,( 8g) CON ESTA DENQ 

MINACIÓN DE ESTE POSTULADO, GARAUDY LLEGA A CONCEPTUALIZAR -

LA FE Y LA REVOLUCIÓN EN UNA SOLA COSA, 

EL POSTULADO DE LA RECEPTIVIDAD PUEDE QUEDAR FORMULADO

DE LA MANERA SIGUIENTE: EL HOMBRE ES UNA TAREA POR REALIZAR, 

LA SOCIEDAD ES UNA TAREA QUE HAY QUE REALIZAR, (gQ) SEGÚN -

GARAUDY Y ENTRANDO YA BAJO EL INFLUJO DIRECTO DE LA TEOLOGfA, 

ESTE POSTULADO DE LA RECEPTIVIDAD COINCIDE CON LO NUCLEAR DE 

LA FE, CON LA RESURRECCIÓN DE JEsús.C 9ll LA RESURRECCIÓN ES 

VISTA DESDE FUERA COMO UNA EXPERIENCIA QUE IRRUMPIÓ LA VIDA

DE LOS SEGUIDORES DE Jesús, UNA EXPERIENCIA QUE LOS TRANSFOR 

MÓ V QUE HA PRODUCIDO UN GIRO EN EL CURSO DE LA HISTORIA, 

4.2.- LA REvOLUCIÓN COMO UN PROYECTO 

DE ACCIÓN PERSONAL 

LA REVOLUCIÓN SE VIENE A CONSTITUIR EN EL SIGNO V MANI

FESTACIÓN PRIMORDIAL DEL CARÁCTER CREATIVO E IMAGINATIVO DEL 

HOMBRE, PUES SÓLO DESDE LA SUBJETIVIDAD DEL HOMBRE V DE LA -

TRASCENDENCIA, LA REVOLUCIÓN SE PERFILA COMO UN PROVECTO DE~ 
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FATALIZADOR DE LA HISTORIA,C92) ASIMISMO, LA REVOLUCIÓN SE-· 

Á SIEMPRE UNA TAREA A REALIZAR, Y UNA TAREA PERSONAL EN APER 

TURA Y DIÁLOGO CON LOS OTROS, 

A GARAUDY LE ENTUSIASMA MUCHO LA FIGURA DE JEsOs, EN MA 

NERA TAL QUE LO LLEGA A IDENTIFICAR CON LA ACCIÓN Y PROYEC-

CIÓN CREADORA POR ANTONOMASIA, SOBRE TODO EN EL HECHO DE LA

RESURRECCIÓN, LA RESURRECCIÓN MISMA ES, PARA NUESTRO AUTOR, 

TAMBl~N UN POSTULADO, 

PRECISAMENTE, REFLEXIONANDO SOBRE LA RESURRECCIÓN EN CA 

LIDAD DE POSTULADO, GARAUDY LLEGA A AFIRMAR QUE LA ACCIÓN RI 

VOLUCIONARIA SE CONSTITUYE EN EL SIGNO MÁS VIVO DE UNA PROSI 

CUSIÓN PERMANENTE DE LA CREACIÓN DEL HOMBRE,C93) 

POR OTRA PARTE, LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA SE INSCRIBE Dl 

RECTAMENTE DENTRO DEL PROYECTO DE UN IDEAL, DE UNA ACCIÓN 

CREADORA QUE CONVENCE AL HOMBRE DE QUE LA VIDA TIENE UN SEN

TIDO Y NO UN SENTIDO A LA MEDIDA INDIVIDUALISTA, SINO UN SEN 

TJDO PARA TODOS LOS HOMBREs,< 94l 

4.3,- EL VERDADERO SENTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

EN EL LIBRO l'ALTERNATIVE, GARAUDY NOS HA DICHO QUE UNA 

REVOLUCIÓN ES AL MISMO TIEMPO CAMBIO DE ESTRUCTURAS, DE CON

CIENCIAS Y DE LA CULTURA,< 95 J TODA REVOLUCIÓN, PARA QUE SEA 
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AUT~NTICA HA DE ABARCAR, POR TANTO, ESTOS TRES NIVELES, POR 

ELLO, GARAUDY HACE UN LLAMADO, ESTIMULA A TODOS AQUELLOS HO~ 

BRES QUE AMAN EL PORVENIRj 96l PORQUE ES EN LAS PERSPECTIVAS

DEL PORVENIR DONDE LA REVOLUCIÓN COBRA TODA SU FUERZA Y SEN

TIDO, 

GARAUDY SE TOMA LA PREOCUPACIÓN DE HACER UN ANÁLISIS -

EXHAUSTIVO DE LO QUE ES UNA REVOLUCIÓN A NIVEL DE CAMBIO DE

ESTRUCTURAS SOCIALES, EL NO QUIERE, DENTRO DE ESTO, NI UN -

CAPITALISMO, NI UNA TECNOCRACIA ESTALINISTA BUROCRATIZADA, -

UNA REVOLUCIÓN EN LOS NIVELES DE LAS CONCIENCIAS HA DE REcHa 

ZAR A UNA RELIGIÓN OPIO DEL PUEBLO, PERO TAMBl~N A UN ETEÍMO 

POSITIVISTA, EL VERDADERO SENTIDO DE UNA REVOLUCIÓN DESEMB~ 

CA, PARA GARAUDY, EN EL CAMPO CULTURAL, UN CAMBIO DE PROYEC

TO DE CIVILIZACIÓN, 

EL VERDADERO SENTIDO DE LA REVOLUCIÓN ESTÁ, ENTONCES,-

EN EL CAMPO CULTURAL, TAL REVOLUCIÓN DEBERÁ COMENZAR POR D~ 

MOCRATIZAR Y GENERALIZAR LA CULTURA,(g7) GARAUDY PROPONE -

TRES PILARES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REVOLUCIÓN CULTURAL: 

PRIMERO: LA INFORMÁTICA, 

LA INFORMÁTICA PRESTA EL GRANDE SERVICIO DE PRESENTAR-

AL HOMBRE TODA LA HERENCIA DE LA HUMANIDAD, CON EL SERVICIO 

DE LA INFORMÁTICA SE FACILITA AL HOMBRE Y A TODOS LOS HOMBRES 
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LA TOMA CONJUNTA DE DECISIONES Y LA ANTICIPACIÓN DE LA AC- -

CIÓN, SE LE BRINDAN AL HOMBRE LOS ELEMENTOS PARA CONSTRUIR

SE, 

SEGUNDO: LA EST~TICA, 

LA EST~TICA ES PROPUESTA POR GARAUDY, YA NO SÓLO COMO-

MERA REFLEXIÓN METAFfSICA DE LA BELLEZA, SINO MÁS BIEN COMO

LA CONSTITUCIÓN DE UN APRENDIZAJE DEL ACTO CREADOR. LA EST~ 

TICA VISTA COMO UN INSTRUMENTO EDUCATIVO QUE LE DESCUBRA AL

HOMBRE SU CAPACIDAD DE CREAR E IMAGINAR, DE HACERLO EMERGER

HACIA LO NUEVO E IN~DITO. TAMBl~N SERÁ LA EST~TICA EL ELE-

MENTO EDUCATIVO QUE SALVE AL HOMBRE DE TODA ALIENACIÓN, CON 

PALABRAS DE GORKI, GARAUDY NOS DIRÁ QUE LA EST~TICA SERÁ LA

~TICA DEL FUTURO, (gl) 

TERCERO: LA PROSPECTIVA, 

UNA CULTURA VUELTA, NO AL PASADO, SINO AL PORVENIR, SE 

HA DE PARTIR DE UNA PREGUNTA CLAVE: lQU~ DECISIONES DEBERE-

MOS TOMAR PARA CAMBIAR EL CURSO DE LAS COSAS? LA PROSPECTI

VA SE HA DE OCUPAR, ANTE TODO, DENTRO DE UNA CULTURA GENERAL, 

DE REFLEXIONAR SOBRE LOS FINES Y NO A UNA SIMPLE PREVISIÓN -

TECNOLÓGICA DE LOS MEDIOS, 

TAMBl~N, LA PROSPECTIVA NO HA DE SER TRATADA COMO UN --
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CONJUNTO DE SUJETOS, SINO COMO UN CONJUNTO DE PROYECTOS, QUE 

NO SON INDIVIDUALES SINO HISTÓRICOS, TENTATIVAS DE SUPERAR -

LAS CONTRADICCIONES OBJETIVAS DE UNA ~POCA, (98) 

INSPIRADO EN PAOLO FREIRE, GARAUDY SUGIERE QUE LA REVO

LUCIÓN CULTURAL EN EL CAMPO EDUCATIVO, NO DEBE SER SEPARADA

DE LA POL[TJCA, PARA REALIZAR ESTE OBJETIVO REVOLUCJONARIO

SERÁ NECESARIO CONSIDERAR EN LA ACCIÓN EDUCATIVA TRES MOMEN

TOS: 

PRIMERO: EL MOMENTO PROF~TICO, 

ESTE PRIMER MOMENTO ES NECESARIO TANTO EN LA PEDAGOGIA

COMO EN TODA ACCIÓN REVOLUCIONARIA, Es EL MOMENTO DE LA RUE 

TURA Y NO UNA MERA EXTRAPOLACIÓN DEL PASADO, Es EL MOMENTO

! NDISPENSABLE PARA 1 NVENTAR EL FUTURO, EL MOMENTO PROF~TJ CO 

REALIZA TODO VALOR E INSTITUCIÓN. ESTE MOMENTO CREA EL ESPA 

CIO NECESARIO PARA LAINVENCIÓN DEL FUTUR0,< 99 ¡ 

SEGUNDO: EL MOMENTO UTÓPICO. 

LA UTOPIA SURGE CASI SIEMPRE DE UN MOMENTO DE FRACTURA

DE LA HISTORIA, DE UN ANÁLISIS DE LA CRISIS SOCIAL, GARAUDY 

PIENSA QUE EN ESTE MOMENTO (ESPEC[FJCAMEtffE EL AÑO DE 1968) 

EL MUNDO VIVE LA CRISIS SOCIAL A TRAV~S DE LA JUVENTUD.(100) 

SURGE AS! EL NUEVO PODER DE LA IMAGINACIÓN JUVENIL COMO FUER 

ZA UTÓPICA CAPAZ DE CONSTRUIRSE EN PRÁCTICA, 
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TERCERO: EL MOMENTO CIENT{FICO, 

GARAUDY PARTE DEL CONCEPTO DE CIENCIA DE FICHTE, HEGEL

y MARX, ENTENDIDA ~STA COMO UN PENSAMIENTO FUNDADO, O SEA, -

CONSCIENTE DE sus POSTULADos.<101) MARX YA AFIRMABA, EN CO[ 

TRAPOSICIÓN DE LOS MECANICISTAS FRANCESES, A LA CIENCIA COMO 

UN PROYECTO, COMO UN ACTO, SURGIENDO ASf EL SENTIDO ACTIVO -

DEL CONOCIMIENTO, Asf, LA CIENCIA SE ADELANTA A LO PURAMEN

TE DADO, LA CIENCIA EMPIEZA POR UN ACTO QUE IMPLICA RIESGO, 

INICIATIVA PARA PLANTEAR HIPÓTESIS, TEORfAS, MODELOS, 

POR LO TANTO, LA VERDADERA REVOLUCIÓN SERÁ A NIVEL DE -

LA CULTURA Y TAL REVOLUCIÓN CULTURAL NO SE PUEDE REDUCIR A -

UNA MERA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS T~CNICAS DE ENSE

ÑANZA, SINO QUE TENDRÁ QUE IR A LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURAS,

DE M~TODOS Y DE CONTENIDOS, TAL REVOLUCIÓN ES UN CAMBIO CO[ 

COMITANTE DE INSTITUCIONES, DE CONCIENCIAS, EN FORMA TAL QUE 

SE Dé LA OPORTUNIDAD A CADA UNO DE CREAR COMUNITARIAMENTE 

LOS FINES DE UN PROYECTO NUEVO DE CIVILIZACIÓN,(102) 

4,4.- LA FE Y EL COMPROMISO REVOLUCIONARIO 

SIGUIENDO A PAUL RICOEUR, GARAUDY EXPRESA SU PREOCUPA-

CIÓN POR LA FE, ENTENDIDA ~STA COMO CRECIMIENTO EN ACCIÓN -

OPERANTE, (103 ) ESTA ES LA FE QUE GARAUDY INTERROGA Y QUIERE 

ENTENDER Y V-IVIR PARA NO SER UN HOMBRE UNIDIMENSIONAL Y SUB

DESARROLLADO, UNA FE QUE LO HAGA REPRESENTAR SU PAPEL [NTE

GRAMENTE EN LA CREACIÓN. 
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YA EN EL AÑO DE 1972, DOS AÑOS DESPUtS DE SU SALIDA DEL 

PARTIDO, GARAUDY SE PLANTEABA LA CUESTIÓN DE QUE LA VERDADE

RA ALTERNATIVA ES UNA FE MILITANTE Y CREADORA POR LA CUAL LA 

REALIDAD NO ES SÓLO LO QUE ES, SINO TODOS LOS POSIBLES DE UN 

PORVENIR QUE APARECE SIEMPRE IMPOSIBLE PARA QUIEN NO TIENE -

EL PODER DE LA ESPERANZA,(104 l 

LA FE, POR TANTO, AL LADO DEL COMPROMISO REVOLUCIONARIO, 

ES UN ESTILO DE VIDA, UNA MANERA DE OBRAR, (l05 l TENER FE ES 

SABER ESPERAR, ES DECIR, PERCIBIR LAS POSIBILIDADES MAS ALLA 

DE LO REAL INMEDIATO, POR LO MISMO, LA FE NO SERA JAMAS JU~ 

TIFICACIÓN DE LA HISTORIA, SINO APERTURA DE LA HISTORIA.(106) 

LA FE QUE PROFESA GARAUDY, SEGON NOS DICE tL MISMO, ES

LA FE DEL CRISTIANISMO QUE CREE EN DIOS Y EN EL HOMBRE, ES

TA ES LA FE QUE HA HECHO DE GARAUDY UN MILITANTE REVOLUCIONA 

RIO, <l07l 

AHORA BIEN, EL PUNTO DE PARTIDA DE TODA ACCIÓN REVOLU-

CIONARIA NO ESTÁ: Al NI EN UN FÁCIL OPTIMISMO DEL ILUMINIS-

MO, DEL PROGRESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; Bl NI EN LA CONCEE 

CIÓN DOGMÁTICA SEGÚN LA CUAL, LA DIALtCTICA DE LA HISTORIA -

ES UN CASO PARTICULAR DE UNA DIALtCTICA MÁS GENERAL; Cl NI -

EN UNA DIALtCTICA DE LA MISERIA Y DE LA IRA, DE LA OPRESIÓN

y LA REBELIÓN,(10Bl EL VERDADERO REVOLUCIONARIO PARTE DEL -

PUNTO DE LA FE, DE UNA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD-~READORA --
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DEL HOMBRE Y DE CADA HOMBRE, Asf, PUES, EL PUNTO DE PARTIDA 

ES UNA ELECCIÓN, UNA FE,Cl09J SóLO LA FE NOS PUEDE HACER -

RESPONSABLES DE NUESTRA HISTORIA, REFUTAR ESA FE, SERfA RE

NUNCIAR A LA LIBERTAD,CllOJ 

LLEGAR A ESTA COMPRENSIÓN DEL HOMBRE, DE SU TRASCENDEN

CIA, DE LA ESPERANZA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESA FE FILOSÓ

FICA, PUEDE APARECER A PRIMERA VISTA COMO ALGO MUY SIMPLE, -

PERO, DE HECHO, LO QUE LLEVÓ A GARAUDY A ESTE DESCUBRIMIENTO 

FUE UN LARGO CAMINO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS COMO MILITANTE 

DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS Y COMO INTELECTUAL HONESTO QUE 

QUISO PONER EN JUEGO LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA -

FILOSOFfA MARXISTA CON LOS ELEMENTOS RELIGIOSOS, PARA ESTO, 

GARAUDY VIO LA IMPRESCINDIBLE NECESIDAD DE RESCATAR LA HEREN 

CIA KANTIANA, flCHTEANA Y HEGELIANA DEL MARXISMO SIN EVADIR

NINGUNA RAfZ DE ~STAS, ESTE SERÁ PRECISAMENTE EL TEMA QUE -

ME MANTENDRÁ OCUPADO EN EL TERCERO Y ÚLTIMO CAPfTULO DE MI -

TRABAJO, 



111.- LA FILOSOFIA DE LA ESPERANZA 

NUESTRO AUTOR SE UBICA DENTRO DEL LLAMADO NUEVO BLOQUE

HISTÓRICO~l) EMPEZADO A CONSTRUIR A PARTIR DE LA DESTALINIZA 

CIÓN DEL MARXISMO OPERADO EN EL 1956 POR EL XX CONGRESO DEL

PARTIDO COMUNISTA SovI~TICO,(Z} R. GARAUDY ABOGARÁ SIEMPRE

POR UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LAS RAICES DEL PENSAMIENTO MAR

XISTA, (3} REPROCHARÁ A LAS CONCEPCIONES STALINISTAS DE TIPO 

DOGMÁTICO Y MONOLfTICO EL HABER OLVIDADO Y EVADIDO LAS GRAN

DES FUENTES KANTIANAS Y HEGELIANAS, QUE SON LOS GOZNES QUE -

SOSTIENEN EL PENSAMIENTO MARXISTA,(4} 

LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO CONCEPTO DE SUBJETIVIDAD Y

TRASCENDENCIA QUE HEMOS TRATADO EN EL CAPITULO PRECEDENTE, -

ENCUENTRA SUS RA!CES PRECISAMENTE EN LA REELABORACIÓN DEL -

PENSAMIENTO DE MARX QUE HACE GARAUDY DESDE LAS RA!CES KANTIA 
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NAS Y HEGELIANAS QUE LE PERMITEN ESTABLECER UNA LLAVE ~T!CO

ANTROPOLÓGICA DE INTERPRETACIÓN PARA PERFILAR SU PENSAMIENTO 

DE CORTE HUMANfSTlCO, AL MISMO TIEMPO, GARAUDY PERFILARÁ -

UNA FlLOSOFfA CRfTICA(S) QUE PERMITA AL HOMBRE RESPIRAR UN -

AIRE NUEVO PARA ESPERAR CON UNA ESPERANZA CRÍTICA, CREATIVA

y OPTIMISTA DEL FUTUR0,(6) 

l,- EL TRANSFONDO FILOSÓFICO 

ME PROPONGO ESTABLECER A CONTINUACIÓN EL TRANSFONDO FI

LOSÓFICO EN EL QUE SE HA MOVIDO GARAUDY, NUESTRO AUTOR MAN~ 

JA CON ~XITO LA OBRA HEGELIANA, PONl~NDOLA COMO EJE CENTRAL

y A CUYOS LADOS LE ANTECEDE KANT y LE SIGUE MARX. AQUf INT~ 

RESA EXPONER LA FORMA EN QUE GARAUDY HA LLEGADO A CAPTAR LA

Fl LOSOF f A DE ESTOS TRES GRANDES DE LA HISTORIA DE LA F!LOSO

FfA, SERÁ EVIDENTE QUE LA COMPRENSIÓN QUE HA HECHO GARAUDY

DE ESTOS TRES FILÓSOFOS, ESTARÁ SIEMPRE EN FUNCIÓN DE REEX-

PL!CAR EL MARXISMO, DE PRESENTAR SU RIQUEZA Y SU VALIA PARA

EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO, ADEMÁS GARAUDY COMPRENDE A ESTOS -

TRES FILÓSOFOS EN UNA UNIDAD, PUES NO ES POSIBLE COMPRENDER

A HEGEL SIN KANT Y A MARX SIN ~STOS DOS, 

1.1.- KANT 

GARAUDY ENCUENTRA EN PRIMERfSIMO PLANO QUE LA FlLOSOFfA 
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DE KANT ES LA AFIRMACIÓN DE UN HUMANISMO PROFUNDO: 

EL HOMBRE ES LA RAfZ Y LA FUENTE DE TODAS LAS COSAS, -

TODO EMPIEZA CON LA LIBERTAD DEL HOMBRE, AL AFIRMAR SU

PODER SOBRE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD Y NO ACEPTAR -

MÁS AL DIOS 'REVELADO', EL DIOS 'DADO' DE LAS RELIGIO-

NES, (l) 

FRENTE A ESTA AFIRMACIÓN, DICE GARAUDY, HABRfA QUE ACLA 

RAR Y DISTINGUIR QUE ELLA SE REDUCE A UN IDEAL, A UNA PURA -

EXIGENCIA MORAL QUE ESTÁ LEJOS DE SER UN IMPERATIVO DE LUCHA 

PARA QUE EL HOMBRE SE PROYECTE COMO UN CREADOR DESDE SU SUB

JETI Vl DAD y, EMERJA A LA VEZ, LA NUEVA TRASCENDENCIA COMO LA 

DIMENSIÓN ESPECfFICAMENTE HUMANA,($) 

GARAUDY RECONOCE QUE CON KANT SE PASA DE LA MORAL A UNA 

TEORfA DEL CONOCIMIENTO, FRENTE A LA NEGATIVA DE SOMETERSE -

LA RAZÓN A ALGO EXTERIOR A ELLA, SE RECHAZA LA EXTERIORIDAD 

DE UNA LEY TRASCENDENTE Y CON ELLO, A LA EXTERIORIDAD DE UNA 

COSA EN sr. LA RAZÓN, SEGÜN KANT, IMPONE sus LEYES A LA NA

TURALEZA, AS! COMO TAMBI~N A LA SOCIEDAD, Asf, RESULTA QUE

LA CONCIENCIA, EL SUJETO ES EL MÁXIMO LEGISLADOR EN TODOS -

LOS DOMINIOS DEL CONOCIMIENTO Y DE LA ACCIÓN, 

POR OTRO LADO, OBSERVA GARAUDY QUE KANT TUVO EL INMENSO 

M~RITO DE EVIDENCIAR LA ACTIVIDAD DEL ESPIRITU EN EL CONOCI-
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MIENTO, EL CONOCIMIENTO YA NO ES ~, NO ES PURA COPIA O 

REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, SINO QUE AHORA EL CONOCIMIEN

TO ES ACTIVO, CREADOR DEL OBJETO, EN ESTE SENTIDO, SE DESC~ 

BRE LA CAPACIDAD CREADORA DEL SUJETO Y EL ARTE SERÁ EL CAMPO 

MÁS PROPICIO DONDE YA KANT PONfA LA IMAGEN IDEAL DE LA ACTI

VIDAD CREATIVA DEL ESPfRITU. As! LA IDEA MISMA ENGENDRA EN

EL SUJETO SU PROPIO CONTENIDO, (9) 

KANT TUVO EL M~RITO ESENCIAL DE DESPERTAR LA CONCIENCIA 

DE LA INTERIORIDAD ABSOLUTA (GESTORA DEL PENSAMIENTO ACT!VO

y PRODUCTIVO) Y DE RECHAZAR ABSOLUTAMENTE EL DEJAR ACTUAR Y

PREVALECER EN ELLA UN ELEMENTO CUALQUIERA QUE TENGA UN CARÁf 

TER DE EXTERIORIDAD,(10) 

LA REVOLUCIÓN COPERNICA REALIZADA POR KANT DENTRO DE LA 

TEORfA DEL CONOCIMIENTO, HACfA EL SUJETO AUTOR DEL OBJETO Y

YA NO ERA MÁS EL OBJETO CREADOR DEL SUJETO, Es PRECISAMENTE, 

SEGÜN KANT, EN LA CONCIENCIA MORAL EN DONDE SE REALIZA LA -

IDENTIDAD DE LA CONCIENCIA DE S! Y DE LA CONCIENCIA DEL OBJ~ 

TO, ESTA REVOLUCIÓN INICIADA POR KANT SERÁ APROVECHADA POR

HEGEL PARA CONSTITUIR Y COMPLETAR LA CIENCIA EN UN SISTEMA -

TOTAL Y DE CONCEBIR LA IDEA DE DIOS COMO LA 'MÁS ABSOLUTA',

(lll 

POR OTRA PARTE, LA CONCEPCIÓN KANTIANA DE LA RAZÓN SEÑA 

LA EL SURGIMIENTO DEL IDEALISMO SUBJETIVO, PARA EL lDEALlS-
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MO SUBJETIVO DE KANT, EL PENSAMIENTO ES LEGISLADOR DEL MUNDO 

COGNOSCIBLE, ESTE IDEALISMO SUBJETIVO SE ERIGÍA COMO POSTU

LADO QUE TRAZABA UNA BARRERA QUE SEPARABA SIN MÁS AL CONOCl

Ml ENTO DEL ABSOLUT0,(12) 

EN OPINIÓN DE GARAUDY, LA REVOLUCIÓN REALIZADA POR KANT 

LE RESTITUYE AL HOMBRE SU LUGAR, AL CONSIDERAR EL MUNDO REAL 

COMO PRODUCIDO POR EL HOMBRE, PERO LA DIFICULTAD RESIDE EN

QUE KANT NO PUDO UNIR AL HOMBRE CON ESTE MUNDO DEL QUE SE H& 

LLABA EL HOMBRE CADA VEZ M~S SEPARADO A CAUSA DE LA ALIENA-

CIÓN, 

OTRO GRAN DESCUBRIMIENTO QUE SE LE DEBE RECONOCER A --

KANT ES EL DEL PRINCIPIO DE LA ESPECULACIÓN PARA LLEGAR A LA 

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO CON EL OBJETO, YA HEGEL, OBSERVA

GARAUDY, CRITICABA A KANT DE HABER SIDO INFIEL A ESTE HALLA~ 

GO, YA QUE ESTA FILOSOFfA ESPECULATIVA TRA!A LA EXIGENCIA DE 

REALIZARLA,(l3) PERO, NO OBSTANTE, SE LE RECONOCE A KANT EL 

M~RITO DE HABER DESCUBIERTO EN SU FILOSOFIA AL SER COMO POS

TULADO, Y YA NO COMO ALGO ~, SINO COMO UN HECHO, EL DE LA 

~· 

EL IDEALISMO KANTIANO EMPIEZA CON LA LIBERTAD DEL HOM-

BRE Y CON ELLO, SE AFIRMA SU PODER SOBRE LA NATURALEZA Y LA

SOCIEDAD, SE BUSCA Y SE LLEGA A UNA AUTONOMÍA DEL SUJETO, -

AS! LA LEY NO TENDRÁ OTRO ORIGEN QUE EL HOMBRE MISMO, SE --
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LLEGA A LA AFIRMACIÓN PRIORITARIA DE LA MORAL,'Cl4) SÓLO QUE 

KANT, OBSERVA GARAUDY, SE CONTENTÓ CON AFIRMAR LA BUENA VO-

.b!Jl[[A!)., NO INTERESAN LOS RESULTADOS, EL PASO A LA REALIZA- -

~DE ESTA BUENA VOLUNTAD, A KANT LE PREOCUPABA RECHAZAR

LA METAFfSICA Y TEOLOG!A (LA DE WoLF POR EJEMPLO), PERO LAS

VUELVE A INTRODUCIR POR LOS SESGOS DE LOS POSTULADOS DE LA -

RAZÓN PRÁCTICA,ClS) 

GARAUDY VE EN LA PROYECCIÓN IDEALISTA DE KANT SÓLO ME-

RAS EXIGENCIAS MORALES DE LA SOCIEDAD BURGUESA Y ESTO, CO- -

RRESPONDER!A A UN PERIODO PRERREVOLUCIONARIO Y ASC~TICO, As!, 

LAS CONTRADICCIONES EXISTENTES SON EXPLICADAS SIMPLEMENTE -

POR LAS IMPERFECCIONES HUMANAS DE DONDE SURGEN. ClG) No OBS

TANTE, RECONOCE GARAUDY, KANT SUPO PONER EL PROBLEMA CENTRAL 

DE LA CONTRADICCIÓN AL HACERLO AFLORAR Y PENSAR SOBRE ~L. -

ESTO ES PARA GARAUDY YA UN EFECTIVO PROGRESO, EL MÁS IMPOR-

TANTE Y EL MÁS PROFUNDO DE LA FILOSOF!A MODERNA, CON RESPEf 

TO A LA CONCEPCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN, HEGEL YA REPROCHABA

TAMBl~N A KANT EL HABER CONCEBIDO ESTA CONTRADICCIÓN EN FOR

MA ANTIHISTÓRICA, ABSTRACTA, INDIVIDUALISTA, DUALISTA,Cl7) 

LA DEFICIENCIA DE LA MORAL KANTIANA ESTÁ EN EL HECHO DE 

QUE EL IMPERATIVO NO PERMITE LA ACCIÓN PORQUE ~L NO CONCEDE

VALOR ALGUNO A LO REAL, Y LA ACCIÓN ES UNA MODIFICACIÓN QUE

DEBE EXISTIR EN UN MUNDO REAL, LA ACCIÓN, EN ESTE SENTIDO,

EXIGE PARA SÍ UN CONTENIDO PARTICULAR Y UN OBJETIVO DEFlNlDO, 
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EN CAMBIO, LA ABSTRACCIÓN NO COMPORT¡ NADA SEMEJANTE,<lS) 

AL RESPECTO, OBSERVA GARAUDY, YA HEGEL REPROCHABA TAMBltN A

KANT EL HABER !SOLADO AL INDIVIDUO DE LA TOTALIDAD NACIONAL

AL CONCEBIR LA UNIVERSALIDAD ~ORMAL DE LOS DEBERES QUE LA MQ 

RAL PRESCRIBE, SE HACE PERDER EL PUNTO DE VISTA DEL TODO, Y 
AS!, LA VIRTUD ES ABSTRACTA, YA NO ES MÁS UNA VIRTUD C!VJCA, 

POR ELLO, DICE GARAUDY, LA CONCEPCIÓN KANTIANA DE LA SUSJETl 

VIDAD ES POBRE, ELLA NO SE FUNDA MÁS SOBRE UN CONOCIMIENTO -

CONCRETO Y V!V!ENTE DEL HOMBRE,(lg) 

LA MORAL KANTIANA ES ESENCIALMENTE UNA LUCHA DE LA Ll-

BERTAD CONTRA LA NATURALEZA, DE LA RAZÓN CONTRA LA SENSIBILl 

DAD, LA MORAL DE KANT REQUIERE, A SU MANERA, DE UN SER EXTg 

R!OR QUE REINE SOBRE LA NATURALEZA; AS[ LA MORAL SE EMPOBRE

CE Y NO SE PUEDE HACER MÁS QUE ABSTRACCIÓN DE ELLA, PERO -

POR OTRO LADO, SURGE AQUf LA FE QUE IMPLICA EL SENTIMIENTO -

DE LA INSUFICIENCIA DE LA RAZÓN, LA CUAL YA NO ES UNA CON- -

CIENCIA DEL ABSOLUTO PERFECTO EN si, POR CONSIGUIENTE, LOS

POSTULADOS DE LA MORAL KANTIANA CIFRADOS EN LA RAZÓN PRÁCTI

CA NO CONDUCEN MÁS QUE A DEGRADAR LA FE EN POSITIVIDAD Y LA

FELICIDAD EN EUDEMONISM0,<20) 

RESl'MIENDO LA F!LOSOFIA DE KANT EN SU CONJUNTO EN LA l!i 

TENCIÓN DF. GARAUDY, LA DE RESCATAR ESTAS RA[CES KANTIANAS -

DENTRO DEL MARXISMO, ENCONTRAMOS: 1) EL ELEMENTO ACTIVO DEL

CONOCIMIENTO; 2) EL DESCUBRIMIENTO DE LA IDEA DE QUE LA CON-
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TRADICCIÓN ES ESENCIAL Y NECESARIAMENTE PUESTA EN LA RAZON-

POR LA DETERMINACIÓN DEL ENTENDIMIENTO; 3) LOS DOS PUNTOS AH 

TERIORES DESEMBOCAN EN EL DESCUBRIMIENTO DEL VERDADERO IDEAL 

DE LA FILOSOFfA ESPECULATIVA, 

GARAUDY OBSERVA EN LA FILOSOFf A KANTIANA ALGUNAS LIMITA 

CIONES: 1) LA IDEA DE QUE EL PENSAMIENTO Y EL CONCEPTO, EN -

SU RELACIÓN NO SE PERCIBE MÁS QUE LA DIFERENCIA ABSTRACTA; -

2) LA RAZÓN PURA OSCILA ENTRE EL IDEALISMO Y EL MATERIALISMO; 

3) LA RAZÓN PRÁCTICA OSCILA ENTRE EL HUMANISMO Y EL MISTICI~ 

MO, ENTRE LA CONCEPCIÓN DE LA LIBERTAD IMAGINADA EN BASE A -

LA REFLEXIÓN SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA y, POR EL OTRO LA

DO, LA LIBERTAD EN BASE A LA EXPERIENCIA CRISTIANA, HEGEL -

SE ENCARGARÁ DE PROFUNDIZAR Y DE TRANSFORMAR EL M~TODO CRlTl 

CO DE KANT PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PUESTOS POR LA HISTO

RIA MISMA. C2l) 

1.2.- HEGEL 

GARAUDY EN SUS PREOCUPACIONES POR REIVINDICAR Y REPRIS

TINAR EL PENSAMIENTO DE MARX HA HECHO DENODADOS ESFUERZOS -

POR CONOCER A HEGEL, <22l NUESTRO AUTOR ABORDA LA OBRA HEGE

LIANA NO COMO UN PURO ERUDITO, UN ESPECIALISTA O UN SIMPLE -

GUSTOSO DE PASO, A GARAUDY LE INTERESA HEGEL COMO ALGUIEN -

QUE HA HECHO APORTACIONES VALIOSAS PARA LA FILOSOF!A PERO,-

COMO AFIRMA EL MISMO GARAUDY, DE UNA FILOSOFÍA ENTENDIDA CO-
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MO UNA TAREA DE LA QUE EL HOMBRE SE RESPONSABILIZA EN ACTI-

TUD MILITANTE DE COMPROMISO REVOLUCIONARIO, DEL HOMBRE PREO

CUPADO Y CONVENCIDO DE QUE NO SE HA DE DETERIORAR NI ENMOHE

CER EL INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO (EL MARXISMO), 

POR ELLO, DESCONOCER LA HERENCIA HEGELIANA SERIA MUTILAR EL

MARXISMO EN SU ORIGINALIDAD FUNDAMENTAL: lJ EL PAPEL DE LA -

PRÁCTICA: 2) EL LADO ACTIVO DEL CONOCIMIENTOJ( 23 l 3) EL ENLA 

CE fNTIMO DE MATERIALISMO Y LA DIALÉCTICA, (2L¡) 

LA APORTACIÓN QUE HEGEL HA BRINDADO AL MARXISMO, GARAU

DY LA CIFRA EN TRES ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1) EL CARÁCTER

ACTIVO DEL CONOCIMIENTO; 2) LAS CATEGORIAS ESENCIALES DEL -

HOMBRE: EL TRABAJO CREADOR, LA ENAJENACIÓN, LA LIBERTAD, LA

HISTORIAJ 3) EL MÉTODO DIALÉCTICO, PRECISAMENTE, AFIRMA GA

RAUDY, CUANDO STALIN CONFIGURÓ EL MARXISMO EN MATERIALISMO-

DIALÉCTICO E HISTÓRICO, NO TUVO EN CUENTA ESTOS ELEMENTOS H[ 

GELIANOS Y CON ELLO, DEFORMÓ LA HERENCIA HEGELIANA DEL MAR-

XISMO, C2Sl 

GARAUDY ABORDA EL PENSAMIENTO DE HEGEL PLANTEÁNDOSE LO

QUE ÉL LLAMA: EL PROBLEMA HEGELIANO, CON ESTE PLANTEAMIENTO 

SE HA DE DISTINGUIR: ll EL PROBLEMA QUE SE PLANTEA HEGELJ --

2) EL PROBLEMA QUE NOS PLANTEA HEGEL: 3) LA PROBLEMÁTICA DE

HEGEL; L¡) LA INTERPRETACIÓN QUE HACEMOS DE HEGEL, EN SINTE

SIS, SE TRATA DE VER EL PROBLEMA TAL Y COMO SE LE PLANTEABA

A HEGEL Y COMO SE LO PLANTEABA HEGEL A si MISMOJ SE TRATA DE 
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DE DESCUBRIR EL PROYECTO FUNDAMENTAL DE HEGEL, DESCUBRIR LA

SIGNl FICACIÓN PROFUNDA DEL SISTEMA Y SU MtTODO, (26) 

GARAUDY COGE LAS INTERPRETACIONES QUE HAN HECHO DE LA -

FILOSOF!A DE HEGEL, AJEAN WAHL( 27l y A LUKACs,< 2Sl EL PRI

MERO HACE UNA INTERPRETACIÓN EN CLAVE RELIGIOSA DE HEGEL 

AFIRMANDO QUE AL SER FILÓSOFO LE PRECEDE EL SER TEÓLOGOJ lu: 

KACS CONSIDERA QUE EL PROBLEMA DE HEGEL TIENE SU ORIGEN EN -

LA 'VIEJA LEYENDA REACCIONARIA': HEGEL SE PLANTEA UN PROBLE

MA POLÍTICO Y ENCUENTRA SU SOLUCIÓN GRACIAS A LA ELABORACIÓN 

FILOSÓFICA DE LOS GRANDES TEMAS DE LA POL!TICA ECONÓMICA IN

GLESA. GARAUDY RECHAZA AMBAS INTERPRETACIONES PORQUE CONSI

DERA QUE EN LA PRIMERA SE HACE A HEGEL KIERKEGAARDIANO ANTES 

DE KIERKEGAARD Y EN LA SEGUNDA SE HACE A HEGEL UN MARCISTA -

ANTES DE MARX, <29 > 

POR TANTO, SERÁ NECESARIO ASENTAR CON PRECISIÓN ALGUNOS 

ELEMENTOS QUE AYUDEN A INTERPRETAR A HEGEL, GARAUDY SE PROPQ 

NE INTERPRETAR A HEGEL MEDIANTE TRES PRINCIPIOS PREVIOS: 

1) CONSIDERAR LA OBRA HEGELIANA EN SU CONJUNT0;(30) 2) LA -

HISTORIA GENERAL DE LA tPOCA DE HEGEL;(3l) 3) LAS CONDICIO-

NES PARTICULARES EN QUE HEGEL VIVIÓ ESA HISTORIA, 

YA DESDE LOS AÑOS DE JUVENTUD, HEGEL CONSIDERABA QUE LA 

VIDA PLANTEA PROBLEMAS, EL FILÓSOFO RESPONDE, POR CONSIGUIEli 

TE, LA FORMA EN QUE RESPONDIÓ HEGEL A SU HISTORIA NO PUEDE -
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EXIGfRSELE QUE AHORA, EN TIEMPOS ACTUALES, TOME PARTIDO EN -

LOS DEBATES DE NUESTRA ~POCA, GARAUDY CONSIDERA QUE HEGEL -

SE MUEVE ENTRE UN PASADO FEUDAL Y SU PRESENTE REVOLUCIONARIO, 

ESTO LO LLEVA A VIVIR UN DRAMA PERSONAL A TRAVoS DEL CUAL TQ 

MA CONCIENCIA DE LAS CONTRADICCIONES OBJETIVAS DE UNA oPOCA

y DE LA NECESIDAD DE SOBREPASARLAS. 

EL MOMENTO TEOLÓGICO LLEVA A HEGEL A PLANTEARSE LOS PRQ 

BLEMAS DE LA ~POCA, PERO NO PRECISAMENTE EN T~RMINOS TEOLÓGl 

CDS, HEGEL PROFESA, LO QUE GARAUDY LLAMA, 'UNA RELIGIÓN C!

VICA', A LA MANERA DE LAS TEORÍAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

PARA QUIENES LOS PROBLEMAS RELIGIOSOS ESTÁN ESTRICTAMENTE Ll 

GADOS A LOS PROBLEMAS POlÍTI CDS, ( 31A) 

PARA HEGEL EL PROBLEMA VITAL ESTÁ EN ESTABLECER UNA NUS. 

VA ARMON[A ENTRE EL HOMBRE Y EL MUNDO. SE TRATA DE QUE EL -

HOMBRE REVITALICE Y HAGA NUEVAS RELACIONES CON EL ESTADO, LA 

NATURALEZA Y LA HISTORIA, HEGEL SOÑABA CON EL MODELO DE LA

CIUDAD GRIEGA, EN BASE A ESTE MODELO, HEGEL OPINABA QUE EN

SU ~POCA EL HOMBRE VIV[A EN UNA DECADENCIA QUE NO ERA MÁS -

QUE EL PRODUCTO DE LA AFIRMACIÓN DEL INDIVIDUO REPLEGADO SO

BRE SU PROPIEDAD PRIVADA, LO CUAL LO VOLVf A EXTRAÑO E INDIFS. 

RENTE A LA COMUNIDAD SOCIAL,C 32l 

EN SUS OBRAS DE JUVENTUD HEGEL CONSIDERA EL CRISTIANIS

MO COMO UNA DECADENCIA EN RELACIÓN CON EL MUNDO ANTIGUO, PE-
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RO EN LAS OBRAS DE MADUREZ EL CRISTIANISMO ES CONSIDERADO C~ 

MO UN PROGRESO EN EL SENTIDO DE QUE EL INDIVIDUO ADQUIERE UN 

VALOR INFINITO, LO ABSOLUTO NO SE OPONE MÁS A LO SUBJETIVO.

EL CRISTIANISMO REPRESENTA LA SUBJETIVIDAD PERO YA NO ES UNA 

DECADENCIA, HEGEL, CONSIDERANDO LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y EL 

CRISTIANISMO LE SURGEN DOS PROBLEMAS: EL DE LA TOTALIDAD Y -

EL DE LA SUBJETIVIDAD, DADOS COMO DOS MOMENTOS DENTRO DE LA

DIAL~CTICA, HEGEL SE VE EN LA NECESIDAD DE PASAR DE UNA Fl

LOSOF!A REVOLUCIONARIA A UNA FILOSOF!A DE LA CONCILIACIÓN y, 

PARA ESTABLECER ESTA CONCILIACIÓN, HEGEL ESTUDIA EL R~GIMEN

CAPITALISTA MÁS AVANZADO HASTA EL MOMENTO, EL DE INGLATERRA

y A SUS ECONOMISTAS TEORIZADORES DE ESTE R~GIMEN, <33> 

EL ESTUDIO DEL R~GIMEN CAPITALISTA !NGL~S LE BRINDÓ A -

HEGEL: 1) LA CONCEPCIÓN DE UN TODO, DE UN CONJUNTO ORGÁNICO

QUE OBEDECE A LEYES OBJETIVAS; 2) EL HECHO DE QUE CADA SUJE

TO PERSIGUE FINES PERSONALES DA COMO RESULTADO FINAL DIFEREli 

CIAS SEGÚN CADA PROYECTO INDIVIDUAL; 3) LAS MERCANC!AS COMO

TRABAJO CRISTALIZADO, LE OFRECEN A HEGEL, LOS MATERIALES PA

RA ESTUDIAR LAS RELACIONES ENTRE EL OBJETO Y EL SUJETO, <34) 

SIN DUDA, UNA DE LAS TEMÁTICAS DEL PENSAMIENTO DE HEGEL 

QUE A GARAUDY LE PREOCUPA ACLARAR Y EXPONER ES EL M~TODO, -

NUESTRO AUTOR ENCUENTRA QUE EL CONCEPTO CLAVE DEL M~TODO HE

GELIANO ES EL CONCEPTO DE TOJALIDAD,< 3SJ CON ESTE CONCEPTO, 

HEGEL AFIRMARÁ EL CARÁCTER NETAMENTE SISTEMÁTICO DE LA FILO-
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SOFfA, ESTA IDEA LA TOMA DE LA REALIDAD DEL ORGANISMO VIVO, 

PARA HEGEL, LA TOTALIDAD, EN EL SENTIDO DIALtCTICO, NO

ES UNA ARMONfA SIMPLE, SINO LA SÍNTESIS DE LA UNIDAD Y LA Nf 

GAT!VIDAD, EL TODO DE LA REALIDAD NO VIENE, PUES, EXPRESADO 

ÚNICAMENTE POR UN RESULTADO FINAL, NI POR LAS ETAPAS DEL DE

SARROLLO POR LAS QUE HA LLEGADO A tL, NI POR EL IMPULSO INI

CIAL, SINO POR EL CONJUNTO DE ESTOS MOMENTOS DE UNA TOTALI-

DAD ORGÁNICA VIVIENTE, (3Gl DE ALLf QUE HEGEL AFIRMARÁ ACEN

TUADAMENTE OTRO CONCEPTO: EL DE DEVENIR, GRACIAS AL CUAL LA

REAL!DAD NO SE REDUCE A SU FIN, SINO QUE SE HALLA EN SU DES~ 

RROLLO, Y TAMPOCO PUEDE SER REDUCIDA AL RESULTADO, SINO QUE

EL TODO REAL ESTÁ EN SU DEVENJR,( 37) 

OTRO CONCEPTO CLAVE DENTRO DEL MtTODO HEGELIANO ES EL -

DE CIRCULARIDAD, Es A TRAVtS DE ESTE CONCEPTO COMO HEGEL -

PUEDE DAR UN FUNDAMENTO A SU CRITERIO SUPREMO DE VERDAD: LO

VERDADERO ES EL DEVENIR DE si MISMO, EL CfRCULO QUE PRESUPO

NE Y TIENE POR COMIENZO SU TtRMINO COMO SU FIN Y QUE SÓLO ES 

REAL POR MEDIO DE SU DESARROLLO Y DE SU FJN,( 3Sl 

PERO POR OTRO LADO, HABRfA QUE ACLARAR QUE EL CONCEPTO

PRIMERO DEL MtTODO HEGELIANO, EL DE TOTALIDAD, DEL QUE YA Hf 

MOS HABLADO, IMPLICA: ll UN MUNDO CONCLUIDO, UNA HISTORIA 

ACABADA O DE LA QUE SE PERCIBE EL FIN; 2) QUE CONOZCAMOS ES

TE FIN, SIN LO CUAL LA CIRCULARIDAD NECESARIA PARA LA EXIS-

TENCIA DE UNA VERDAD ABSOLUTA NO SE REALIZA, 
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SERÁ A TRAV~S DEL M~TODO COMO SE PODRÁ TOMAR CONCIENCIA 

DE LA IDENTIDAD DE SU SIGNIFICACIÓN SUBJETIVA Y DE SU REALl

"DAD SUBJETIVA, (3g) POR TANTO, EL MÉTODO IMPLICA LA DIAL~CTl 
CA Y SU CONTENIDO NO SERÁ UN MERO DATO AISLADO, SE LLEGA A

DESCUBRIR QUE EL CONCEPTO DE MATERIA, LO OBJETIVO Y LO SUBJ~ 

TIVO ESTÁN fNTIMAMENTE UNIDOS EN NUESTRA CONCIENCIA, NO PUE

DEN SER SEPARADOS SINO POR ABSTRACCIÓN, HEGEL NOS HABLA DEL 

MOVIMIENTO DE LOS CONCEPTOS EN DONDE RECONOCEMOS LA OBJETIVl 

DAD DE LA EXPERIENCIA HUMANA, LA UNIDAD PROFUNDA DEL SUJETO

y DEL OBJETO, EL MOVIMIENTO DE LAS COSAS, C40J 

LA DIALÉCTICA HEGELIANA NO ES, DENTRO DEL M~TODO, SOLA

MENTE LA REPRODUCCIÓN EN EL PENSAMIENTO DEL RITMO DEL DESEN

VOLVIMIENTO DE LA TOTALIDAD ORGÁNICA, ES ESE DESARROLLO MIS

Mo, C4ll No ES LA REPRODUCCIÓN DELMISMO, ES LA PRODUCCIÓN. -

EL MÉTODO DE HEGEL SE ORIENTA EN ÚLTIMA INSTANCIA HACIA LA -

ASENCIÓN A LA VIDA DE Dios, ESTO CONSTITUYE UN RASGO FUNDA-

MENTAL DENTRO DE SU MÉTODO, 

HAY OTRO ELEMENTO CLAVE EN EL MÉTODO DE HEGEL: EL CON-

CEPTO DE LIBERTAD, ÉSTA SE UBICA EN EL SUJETO Y ES LO CONTRA 

RIO DE LA POSITIVIDAD, DEL 'DATO' QUE CONSTITUIRfA LA TRAS-

CENDENCIA DE Dios. LA LIBERTAD ES AS!, LA INMANENCIA PURA,

EL SURGIMIENTO PURO DEL SER, C42 l EN OTRAS PALABRAS, ES LA -

MISMIDAD DE DIOS PARTICIPADA Y COMUNICADA AL SUJETO, 
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PERO ESTA REALIDAD DEL SER LIBRE QUE CONSTITUYE AL SUJg 

TO, COMPORTA DOS MOMENTOS: l) EL MOMENTO DE LA SEPARACIÓN DE 

TODO FINITO, DE TODO 'DATO', ESTE ES EL MOMENTO DE LA ABS-

TRACCIÓN, AQuf, EL PENSAMIENTO GANA INDEPENDENCIA Y AUTONO

Mf A, 2) EL MOMENTO DE LA DETERMINACIÓN, POR EL CUAL EL PENSA 

MIENTO, DESPUtS DE HABERSE ABSTRAfDO DE TODO CONTENIDO, SE -

SIGA UN CIERTO OBJETIVO O UN CIERTO FIN, SE DICTA UNA LEY, -

ESTE MOMENTO NIEGA AL PRIMERO, PUES AL DARSE LAS DETERMINA-

CIONES DEL SER, LA CONCIENCIA SE REFIERE A tL COMO ALGO EXT!;_ 

RIOR, 3) EL MOMENTO DE LA ESPECULACIÓN QUE ES SfNTESIS DE -

LOS DOS PRIMEROS, Es EL RETORNO A LO UNIVERSAL CONCRETO, EL 

QUE LLEVA EN si LA NEGATIVIDAD y LAS DETERMINACIONES, As! -

EL ESPIRITU QUE ENCUENTRA EN si SU PROPIO LIMITE Y SU PROPIA 

NEGACIÓN QUE LO ENUNCIA Y LO SUPERA, ELLO CONSTITUYE OTRA CA 

RACTERISTICA DEL MtTODO HEGELIAN0,(43) 

EXISTE OTRO CONCEPTO CENTRAL DEL MtTODO HEGELIANO, ES ~ 

EL CONCEPTO DE CONTRADICCIÓN, CON ESTE CONCEPTO SE DESCUBRE 

QUE EL ESPIRITU ES ACTUANTE, EL SABER ABSOLUTO ES INDIVISI

BLEMENTE CONOCIMIENTO Y ACCIÓN, SU ACTO CREADOR ES CONOCI-

MIENTO, SU CONOCIMIENTO ES PRODUCTOR DE SU OBJETO, As!, EL

MOTOR DE LA DIALtCTICA, TANTO EN EL SENO DEL SER COMO DEL CQ 

NOCIMIENTO, ES LA CONTRADICCIÓN, ALMA DEL MtTODO,(qq) 

SE PERFILA LA LÓGICA HEGELIANA BASADA EN LA CONTRADIC-

CIÓN Y ELLO SIGNIFICA QUE: l) LA DIALtCTICA ES UNA LÓGICA DE 
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LA RELACIÓN, Lo NEGATIVO ES LO OTRO, LA CONTRADICCIÓN ES LA 

RELACIÓN, EL MUNDO CONSTITUYE UN TODO Y LA VERDAD ES LA RE~ 

CONSTRUCCIÓN DE ESE TODO, Asr, EL MUNDO ES CONCEBIDO COMO ~ 

UNA TOTALIDAD ORGÁNICA, 2) LA DIALÉCTICA ES UNA LÓGICA DEL

CONFLICTO. LAS COSAS, AL LIMITARSE MUTUAMENTE EN SU EXPAN-

SIÓN, SE HALLAN EN RELACIONES DE ENFRENTAMIENTO O DE ANTAGO

NISM.O, 3l LA DIALÉCTICA ES UNA LÓGICA DEL MOVIMIENTO, EL -

VERDADERO COMIENZO DE LA LÓGICA DE HEGEL NO ES EL CONCEPTO -

DEL SER, SINO EL DEL DEVENIR, PRIMERA TOTALIDAD CONCRETA, -

REAL, DE LA QUE EL SER Y LA NADA SON DOS MOMENTOS ABSTRACTOS 

Y CONTRADICTORIOS (YA ZENÓN DE ELEA HAB[A DESCUBIERTO QUE SE 

PUEDE DEFINIR EL REPOSO PARTIENDO DEL MOVIMIENTO Y NO A LA -

INVERSA): LA DIALÉCTICA ES UNA LÓGICA DE LA VIDA, ES EL CON

JUNTO ANIMADO DE LAS RELACIONES INTERNAS DE UNA TOTALIDAD OR 
GÁNICA EN DEVENIR.(45) 

Asr DELINEADO EL MÉTODO DIALÉCTICO DE HEGEL NOS LLEVA A 

VER EN ÉL UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, UN DOBLE MOVIMIENTO

DE DESTRUCCIÓN, EL MÉTODO ES CREADOR O MÁS BIEN, ES CREA- -

CIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU OBJETo,(46) EN EL FONDO, SE LLE

GA A DESCUBRIR AL HOMBRE QUE SE ESTÁ HACIENDO EN SU LIBERTAD 

Y SU DIGNIDAD A TRAVÉS DE LAS VISCISITUDES HISTÓRICAS, 

POR TANTO, SE TRATA DE CONDUCIR AL INDIVIDUO AL SABER -

ABSOLUTO, ES, EN PRIMER LUGAR, HACER ASIMILAR AL INDIVIDUO -

LA EXPERIENCIA TOTAL DE LA ESPECIE, ELEVAR AL YO INDIVIDUAL-
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AL YO HUMANO, Es HACER CADA VEZ MÁS TRANSPARENTE A LA RAZÓN 

DEL YO, EN EL CURSO DE LA HISTORIA,~LA VIDA DE LA NATURALEZA 

Y DE LA SOCIEDAD,< 47 > 

LLEGANDO A ESTE PUNTO, EL M~TODO SE DESPLIEGA EN TRES -

MOMENTOS: 1) EL ESPfRITU SUBJETIVO; 2) EL ESP[RITU OBJETIVO; 

3) EL ESP[RITU ABSOLUTO, 

EL ESP[RJTU SUBJETIVO, EL PUNTO DE PARTIDA DE HEGEL NO 

SERÁ ESTRICTAMENTE COMO EN KANT~ 4Bl NI EL ESP[RITU SUBJETIVO, 

NI TRASCENDENTAL, O EL DE LA INTUlCIÓN DE SCHELLING, LA PRL 

MERA LUZ DE DONDE ARRANCA TODO ES LA PRIMERA EXPERIENCIA DEL 

SUJETO, DE SU YO INMERSO EN LA NATURALEZA, EL PUNTO DE PAR

TIDA ES ESA AUTOCONCIENCIA DEL SUJETO, QUE DE NINGUNA MANERA 

ESTÁ SEPARADA DE LA REALIDAD, SINO QUE POR EL CONTRARIO, LA

CONCIENCIA ESTÁ SIEMPRE SUMERGIDA EN LA REALIDAD Y ES SIEM-

PRE SOCIA~, PORTADORA DE UNA CULTURA Y DE UNA HISTORIA QUE -

ES LA DE LA ESPECIE, DE SU TRABAJO Y DE SUS CONQUISTAS. (4g) 

EL YO VINCULA EL SER Y EL NO-SER, MIDE EL SER EN RELA-

CIÓN CON SU OTRO, CON TODO LO QUE ~L NO ES, POR ELLO, LA VL 

DA ENCARNADA EN UN SUJETO ESTÁ MÁS ALLÁ DE UN INDIVIDUO, POR 

ELLA ES UNIDAD Y TOTALIDAD, AsL EL SUJETO NO EXPRESA LA -

PRESENCIA DE LA VIDA SINO SUPERÁNDOSE, NEGÁNDOSE A sr MISMO. 

EN ESTE SENTIDO, LA VIDA ES LA MUERTE DEL INDIVIDUO, LA NE

GATIVIDAD DE LA MUERTE SOLAMENTE DA VIDA A LA VIDA, (SQ) 



- 78 -

LA· FORMA EN QUE HEGEL OPERA EL TRÁNSITO ENTRE LA CON--

CIENCIA INDIVIDUAL Y LA CONCIENCIA UNIVERSAL ES A TRAVtS DEL 

ESTUDIO DE LA AUTOCONCIENCIA POR EL DESEO, HEGEL DETERMINA

QUE LA TOMA DE CONCIENCIA DE sr POR PARTE DEL HOMBRE ES ESE~ 

C!ALMENTE ACTIVA, DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE UNA SEGUNDA

CONSECUENCIA QUE SE CIFRA EN LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y -

LA NATURALEZA, SU UNIDAD NO ES UN 'DATO', SINO UNA ACCIÓN, -

ESTA UNIDAD QUE TAN SÓLO ES AQUf DESEADA, SÓLO SE REALIZARA

AL TtRM!NO DE UN ARDUO TRABAJO MEDIANTE EL CUAL EL HOMBRE H~ 

MANIZARÁ LA NATURALEZA, DE LA SEGUNDA CONSECUENCIA, HEGEL -

DESCUBRE EN TERCER LUGAR QUE LAS RELACIONES ENTRE EL HOMBRE

y LA NATURALEZA PASAN A TRAVtS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS -

HOMBRES, Asf, EL HOMBRE NO PUEDE SATISFACER SUS NECESIDADES 

SINO SÓLO SOCIALMENTE, LA AUTOCONCIENCIA NO PUEDE SATISFA-

CERSE SINO SÓLO RECONOCIDA POR OTRA AUTOCONCIENCIA, 

Lo ANTERIOR PUEDE QUEDAR EJEMPLIFICADO POR MEDIO DE LA

DIALtCTICA DEL SEÑOR Y EL SIERVO: EL SEÑOR SE SIRVE DEL SIER 

VO COMO SI FUERA SU PROPIO CUERPO, PARA TRANSFORMAR LA NATU

RALEZA, PARA TRABAJAR, POR ELLO, DICE HEGEL, EL DESARROLLO

DE LA AUTOCONCIENCIA DEL SEÑOR SE HALLA DETENIDO, (Sl) LA Sl 

TUACIÓN DEL SIERVO SE CARACTERIZA Y SE DESCRIBE EN TtRMINOS

DE MIEDO ANTE LA POSIBILIDAD DE MORIR Y DESAPARECER ANTE LA

FRAGILIDAD E INSUFICIENCIA DEL MUNDO NATURAL, SU SITUACIÓN -

LO LLEVA A TOMAR CONCIENCIA DE Sf Y ESTO CONSTITUYE PARA EL

SIERVO UN PRINCIPIO DE LIBERACIÓN, SERA ENTONCES CUANDO EL-
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SUJETO SE EXTERIORIZA PARA TRANSFORMAR LA NATURALEZA, PARA -

IMPRIMIRLE EL SELLO HUMANO, ESTO SE REALIZA MEDIANTE EL TRA

BAJO, EL TRABAJO SERÁ, POR TANTO, LO QUE HACE PASAR DEL SU

JETO AL OBJETO, DEL ESPfR!TU SUBJETIVO AL OBJETIVO, 

EsP!R!TU OBJETIVO,- LA ODISEA DEL ESPfRITU SUBJETIVO -

TERMINA CUANDO ÉSTE TOMA CONCIENCIA DE SU UNIDAD CON EL ESPL 

RITU OBJETIVO, EL ESPfRITU VA A RECORRER AHORA LAS EXPER!E~ 

CIAS DE LA ESPECIE DESPUÉS DE HABER EXPERIMENTADO LAS DEL I~ 

DIVIDUO, EL ESPfRITU, SUBSTANCIA DE LOS INDIVIDUOS, NO ES -

UN 'DATO', ES UNA OBRA, UNA ACCIÓN. AQUf SURGE PARA HEGEL -

LO QUE ÉL LLAMA LA CONCIENCIA DESVENTURADA COMO AUTOCONCIEN

CIA DE UN MUNDO ALIENADO, CS2l ESTE CONCEPTO DE ALIENACIÓN -

HEGEL LO ANALIZA A TRAVÉS DE LA DECADENCIA DE LA CIUDAD, DE~ 

CRIBE AL CIUDADANO EN EL QUE LE DESAPARECEN LAS RELACIONES -

VIVAS Y AS[, LE SUCEDE EN LA NUEVA SOCIEDAD O COMUNIDAD, EL

HOMBRE VIVE PRIVADO, ALIENADO, 

LA NUEVA SITUACIÓN DEL HOMBRE ALIENADO VIENE A CODIF!-

CARSE A TRAVÉS DEL DERECHO ROMANO, ENTRE EL INDIVIDUO Y EL

lMPER!O YA NO EXISTEN VfNCULOS VIVOS. Los INDIVIDUOS SE HAN 

REPLEGADO EXCLUSIVAMENTE A SUS INTERESES PRIVADOS, SOBRE LA

PROPl EDAD QUE ES EL SIGNO DE LA MATERIALIZACIÓN DE SU SER,(S3) 

EL YO NO SE VUELVE OBJETIVO MÁS QUE A TRAVÉS DE SU PROPIEDAD 

Y ÉSTA SE PROYECTA COMO EXTENSIÓN DE SU PERSONALIDAD MISMA.

EL YO ADQUIERE DIMEllS!ÓN JUR[D!CA Y QUEDA ASf COMO UNA ABS--

'O• 

~ ·'· 
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TRACCIÓN, AL IGUAL QUE UNA COSA, EL YO SE CODIFICA. EL ESPl 

RITU SE VUELVE EXTRAÑO PARA Sf MISMO, SE DERIVA A UNA NO- -

CIÓN DE PERSONA JUR!DICA DESPERSONALIZADA, VAC!A DE TODA REA 

LIDAD HUMANA, 

SURGE, FRENTE A ESTA SITUACIÓN, LA NECESIDAD DE CREAR UN 

MUNDO ESPIRITUAL EN EL QUE LA CONCIENCIA SE HALLARÁ EN CON-

FORMIDAD CON SU PROPIA ESENCIA, PERO EN 'OTRO MUNDO', EN UN

MÁS ALLÁ QUE NO TENDRÁ OTRA EXISTENCIA QUE LA QUE LE OTORGA' 

LA FE, SURGE LA ALIENACIÓN ELIGIOSA COMO COMPLEMENTO DE LA

ALIENACIÓN JURIDICA Y DE LA ALIENACIÓN SOCIAL EN GENERAL, 

EL HOMBRE, LLEVADO A LA ALIENACIÓN EXTREMA, ES CONDUCI

DO A SU CONTRARIO: A LA LIBERACIÓN, HASTA QUE EL HOMBRE REC~ 

NOZCA, EN ESTE MUNDO ALIENADO, QUE ES EL MUNDO DE LA CULTURA, 

SU OBRA PROPIA, <S4 l EL MUNDO DE LA ALIENACIÓN SOMETIDO A LA 

AUTOCONCIENCIA QUE SE REVELA CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, CON

TRA EL ORDEN POL!TICO, CONTRA LA RELIGIÓN, 

ESTANDO AS! LAS COSAS, HEGEL PROYECTA SUS TESIS PARA EX 

PLICAR EL SEGUNDO MOMENTO DE LA DIAL~CTICA: 

1) EL MUNDO DEL HOMBRE ES OBRA DEL HOMBRE, 

2) NADA HAY EN ESTE MUNDO DEL HOMBRE QUE NO SEA ACCESI

BLE A LA RAZÓN DEL HOMBRE, 

3) LAS INSTITUCIONES CREADAS POR EL HOMBRE SE LE PRESEli 
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TAN COMO COSAS, NO COMO UN PRODUCTO, SINO COMO UN -

'DATO' (SURGE LA ALIENACIÓN), 

4) LA ALIENACIÓN ES SUPERADA MEDIANTE LA LIBERTAD, EL

HOMBRE ES LIBRE CUANDO SE ENCUENTRA A GUSTO EN EL -

MUNDO, ES DECIR, CUANDO RECONOCE EN EL MUNDO DEL HOtl 

BRE LA OBRA DEL HOMBRE, 

5) LA LIBERTAD, EL HOMBRE LA CONQUISTA SÓLO EN LA SOCI.5. 

DAD, 

6) LA HISTORIA, QUE NO ES OTRA COSA QUE LA HISTORIA DE

LA LIBERACIÓN DEL HOMBRE QUE SE SEPARA DE LA INMEDia 

TEZ DE LA NATURALEZA, QUE LUCHA CONTRA LA ALIENACIÓN 

Y LA SUPERA CUANDO LA IDEA SE UNIFICA CON LA REALI-

DAD, c55 l 

A ESTE PUNTO, ES NECESARIO QUE EL ESPIRITU SE RECUPERE

EN SI MISMO DE TODA ALIENACIÓN, LLEGAMOS AS! AL TERCER MO-

MENTO, EL MOMENTO DEL ESP[RITU ABSOLUTO, 

EL ESP[RITU ABSOLUTO, RESUMIENDO LOS DOS ANTERIORES MQ 

MENTOS, TENEMOS QUE EL PRIMER CICLO ERA EL DE LA CONCIENCIA 

INDIVIDUAL Y SU OBJETO ERA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS RELa 

CIONES DEL ESP[RJTU CON LA NATURALEZA, AL T~RMINO DE ESTA -

MARCHA ESTA CONCIENCIA PERCIBE QUE TIENE UN CARÁCTER SOCIAL, 

EL SEGUNDO CICLO ES EL DEL ESP[RJTU OBJETIVO, ES EL MOMENTO

DE LA CONCIENCIA UNIVERSAL, EL DEL HOMBRE COMO ESPECIE, SU

OBJETO ES LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS RELACIONES DEL ESP[Rl 
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TU CON LA SOCIEDAD, AHORA, EL MOMENTO DEL ESP[RITU ABSOLUTO 

TIENE POR OBJETO LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS RELACIONES -

DEL ESP[RJTU CONSIGO MISMO, ES LA HISTORIA DEL ESP[RJTU MIS

MO, HEGEL ENCUENTRA QUE LA ENCARNACIÓN DE Dios EN LA HISTO

RIA Y LA MUERTE DE CRISTO SON LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE 

LO QUE EL SABER ABSOLUTO EXPRESARÁ EN SU RIQUEZA ESPECULATI

VA, (56) EN ESTE MOMENTO, TOCAMOS OTRA IDEA MAESTRA DE HEGEL: 

EL INFINITO NO PUEDE MANIFESTARSE MÁS QUE EN EL FINITO, lo

INFINITO NO SE HALLA SEPARADO DE LO FINITO, SINO SÓLO EL MO

VIMIENTO POR EL CUAL LO FINITO SE SEPARA, SE NIEGA A S[ MIS

MO Y MUERE, ESTO, DIRÁ HEGEL, TIENE EN EL MITO CRISTIANO DE

LA ENCARNACIÓN A Dios, DE su MUERTE y RESURRECCIÓN su EXPRE

SIÓN SIMBÓLICA,C 57l 

EL MOMENTO DEL ESP[RJTU ABSOLUTO ES NECESARIAMENTE UN-

MOMENTO DE RESCATE TOTAL, ES EL ACTO DE CREARSE A Sf MISMO Y 

DE MANIFESTARSE: SU SER ES SU ACTO, POR ELLO, LA HISTORIA-

PARA HEGEL ES EL RESULTADO DE LA ACCIÓN Y DEL TRABAJO, C58 l 

LA PRIMERA FORMA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE LO ABSOLU

TO, EL PENSAMIENTO TOTAL DE LO INFINITO EN LO FINITO, AL DE

CIR DE HEGEL, ES EL ARTE, EL ARTE NO ES UNA IMITACIÓN DE LA 

NATURALEZA, SÓLO TOMA DE ELLA SU CONTENIDO SENSIBLE PARA MO~ 

TRAR AL HOMBRE LO QUE ES HUMANO. EL ARTE, POR OTRO LADO, -

NOS HACE EXPERIMENTAR TODOS LOS DOLORES, ALEGR!AS, TODAS LAS 

ESPERANZAS Y ANGUSTIAS DILATANDO NUESTRA EXPERIENCIA PERSO--
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NAL HASTA HACERNOS COEXTENSIVOS CON LA HUMANIDAD. (Sg) LA -

OBRA EST~TlCA LLEVA AL HOMBRE A COMPROMETERSE CON El MUNDO -

EXTERIOR, PUESTO QUE EL HOMBRE YA ESTA COMPROMETIDO CON SUS

RELACIONES, DE AOU[ NACE LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR EL MUN

DO. Es POR LA OBRA DE ARTE COMO EL HOMBRE BUSCA EXPRESAR LA 

CONCIENCIA QUE TIENE DE S[MISMO, AL MISMO TIEMPO, LA OBRA -

DE ARTE, SE DIRIGE A LOS SENTIDOS DEL HOMBRE Y DEBE, POR COti 

SIGUIENTE, TENER UNA MATERIA SENSIBLE, As!, EL ARTE ES LA -

MANERA DE EXPRESAR LA RELACIÓN DE LO INFINITO CON LO FINITO, 

LO HUMANO Y DIVINO. POR ÚLTIMO, LA OBRA DE ARTE TIENE EN Sf 

MISMA SU PROPIO FIN: LA ADECUACIÓN DE LA IDEA Y SU REPRESEN

TACIÓN SENSIBLE, HEGEL, A DIFERENCIA DE KANT, DA A LA EST~

T!CA UN CARÁCTER DE OBJETIVIDAD Y LE ABRE UNA NUEVA DIMEN- -

SIÓN, LA DE LA HISTORIA, ES DECIR QUE LA IDEA Y SU EXTERIORl 

ZACIÓN SENSIBLE SÓLO PUEDE REALIZARSE HISTÓRICAMENTE, 

RECAPITULANDO Y SINTETIZANDO, DIREMOS, CON PALABRAS DE

GARAUDY QUE LA FILOSOFÍA DE HEGEL ES: Al IDEALISTA PORQUE TQ 

DO ES PRODUCTO DE LA OBJETIVACIÓN DEL ESPÍRITU, TODA MATERIA 

LIDAD ES ALIENACIÓN SUPERADA EN El SABER ABSOLUTO; B) ES ES

PECULATIVA, PUES TODA POSITIVIDAD QUEDA RESUELTA EN EL CONO

CIMIENTO DE LO 'DADO', TODA HETERONOMÍA QUEDA DISUELTA EN LA 

ACCIÓN, SE VUELVE LEGÍTIMO Y POSIBLE DEDUCIR, CONSTRUIR DlA

LtCTICAMENTE EL MUNDO REAL; c) ES TRÁGICA PORQUE LA ALIENA-

ClÓN SUPERADA RENACE SIEMPRE, 
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LA DlALtCTICA HEGELIANA CONDUCE A MOSTRAR QUE EL MOVI-

MIENTO DE LA TOTALIDAD VIVIENTE DEL HOMBRE Y DEL MUNDO ES -

SIN LfMITE Y SIN FIN. SU SISTEMA IDEALISTA Y ESPECULATIVO -

SE.MUESTRA COMO UNA TOTALIDAD ACABADA, MUERTA,C 60l lCóMO R~ 
SOLVER EL CONFLICTO ENTRE SUS PROPIAS ASPIRACIONES (DE HEGEL) 

Y EL MUNDO REAL DE SU tPOCA, lCAMBIAR EL MUNDO O ENCONTRARLE 

UN NUEVO SENTIDO? HEGEL SE DESENTUSIASMA DE LA VfA REVOLU-

CIONARIA QUE MEDIANTE LA ACCIÓN Y EL COMBATE CONDUCE A MODE

LAR EL MU~IDO, SEGÚN UN PLAN HUMANO, PORQUE PENSAR EN UNA RE

BELDf A CONTRA EL MUNDO BURGUtS HUBIERA SIDO ENTONCES UNA -

UTOPfA, (6l) EN ESTE SENTIDO, PIENSA GARAUDY, QUE LA LIBERA

CIÓN PARA HEGEL SE DIRIGE HACIA UN RECONOCIMIENTO DE sr EN -

LO REAL, LA TOMA DE POSESIÓN INTEGRAL DEL MUNDO BURGUtS POR

MEDIO DE LA RAZÓN, Asf, LA LIBERTAD APARECE BAJO UN ASPECTO 

DOBLE: 1) COMO EL PODER INDIVIDUAL DE RECHAZARLO TODO; 2) Y

COMO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CONSTRUIR EL PORVENIR DE -

TODOS, 

YA HABfAMOS DICHO QUE HEGEL SE PROPONE ESTABLECER UNA -

RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE EL INDIVIDUO Y EL TODO, ENTRE LA LI

BERTAD Y LA ALIENACIÓN, SEGÚN HEGEL ESTA CONCILIACIÓN Y AR

MONfA NO LA LOGRÓ LA REVOLUCIÓN FRANCESA COMO OPOSICIÓN AL -

RtGIMEN FEUDA, ESTE DESCUBRIMIENTO LLEVÓ A HEGEL A RECONCI-

LIARSE CON EL CRISTIANISMO Y CON LA.SOCIEDAD BURGUESA,c 52 > -

POR LO TANTO, YA NO SE TRATARfA DE CAMBIAR EL MUNDO DESDE -

UNA ACCIÓN REVOLUCIONARIA, SINO QUE, SE TRATA DE SUPERARLO -
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DESDE EL INTERIOR, DESDE UNA ASUNCIÓN ABSTRACTA Y RACIONAL -

DE LA REALIDAD, 

FINALMENTE, PROPONGO LA FORMULACIÓN QUE HACE GARAUDY DE 

LAS DIVERSAS INTERPRETACIONES QUE SE HAN HECHO DE HEGEL, GA 

RAUDY VE QUE EL PROBLEMA DE LAS INTERPRETACIONES SE UBICA-EN 

LA PRETENDIDA OPOSICIÓN QUE SE HACE ENTRE LA OPCIÓN POR EL -

MtTODO Y EL SISTEMA, 

1) UNA PRIMERA INTERPRETACIÓN SE REFLEJA EN EL !NTERtS

POR EL SISTEMA HEGELIANO COMO IDEOLOGfA DE JUSTIFICACIÓN DE

LO QUE ES (DOCTRINA SOBRE EL ESTADO) , 

2) EL SISTEMA VISTO COMO JUSTIFICACIONES QUE CONCIERNEN 

A LA CONCEPCIÓN DE Dros (TEOLOGfAS PROTESTANTES E INCLUSO CA 

TÓLICAS), 

3) Los QUE HAN RECHAZADO LA CONCILIACIÓN y EL SISTEMA.

Sólo HAN RETENIDO DE HEGEL LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA CON-

TRADICC!ÓN, LA CONCEPCIÓN TRÁGICA DEL MUNDO Y DEL HOMBRE (Dl 

VERSAS INTERPRETACIONES EXISTENCIALISTAS), 

4) RECHAZO DEL SISTEMA Y ACEPTACIÓN DEL MtTODO DE DESCY 

BRIM!ENTO DE LAS CONTRADICCIONES, LAS CONTRADICCIONES BUSCA 

DAS Y ENCONTRADAS EN EL MUNDO IDEAL, DONDE NACEN, SE DESARR~ 

LLAN Y MUEREN LAS IDEAS, A PARTIR DE ESTE PUNTO, ES POSIBLE 

CONCEBIR LA 'SUPERACIÓN' DE LAS CONTRADICCIONES, NO MEDIANTE 

LA CONCILIACIÓN, SINO POR MEDIO DEL CAMBIO DE LAS CONDICIO-

NES MATERIALES, HISTÓRICAS Y SOCIALES QUE HAN ENGENDRADO ES-
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TAS CONTRADICCIONES EN EL MUNDO Y EL PENSAMIENTO (~STE ES EL 

CASO DEL MARXISMO}, POR ELLO, GARAUDY CONSIDERA QUE LA FIL~ 

SOFfA DE HEGEL HA ENSEÑADO AL HOMBRE QUE ~L ES SU PROPIO -

~. Y DESCUBRIENDO LA LEY DJAL~CTICA DE SU DESENVOLVI

MIENTO, FUE, A PESAR DE SUS PROPIAS TENDENCIAS CONSERVADORAS, 

EL ANUNCIADOR DE UNA NUEVA TEMPESTAD REVOLUCIONARIA, (63 ) 

1.3.- K. MARX 

LA EXPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN QUE GARAUDY NOS VA A --

OFRECER DEL PENSAMIENTO DE MARX REFLEJA SU MILITANCIA COMO -

FILÓSOFO DE NUESTRO TIEMPO, TAL VEZ ES EXAGERADO EL ENTU- -

SIASMO QUE LE PROVOCA EL PENSAMIENTO DE MARX, A TAL GRADO -

QUE NUESTRO AUTOR ACLAMA EN UNA DE SUS OBRAS: MARX Y SU OBRA 

POLARIZAN EN NUESTROS DfAS LAS ESPERANZAS Y CÓLERAS DE TO- -

DOS,,, EL MARXISMO COMO FILOSOFfA, COMO ECONOMfA, COMO POLf

TICA, COMO CONCEPCIÓN DEL HOMBRE, HA PENETRADO EN EL CEREBRO 

Y CORAZÓN DE MILLONES DE HOMBRES Y MUJERES,,, EL PENSAMIENTO 

DE MARX EXPRESA HOY CON MAYOR O MENOR CLARIDAD, CON AMOR O -

CON IRA, UNA PREGUNTA, UNA PROMESA, UN COMBATE,,, EL PENSA-

MIENTO DE MARX NOS ENSEÑA A DESCUBRIR LA LEY DEL DESARROLLO

HISTÓRICO DE NUESTRA ~POCA,(64) 

EN SU LIBRO, INTRODUCCIÓN A MARX, GARAUDY SE PROPONE -

RESTITUIR LA VIVACIDAD AL MARXISMO, DESENMASCARAR LOS REVI-

SJONJSMOS QUE DURANTE TRES CUARTOS DE SIGLO SE HAN GLORIADO-
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Y ADORNADO CON El MOTE DE MARXISTAS, PERO, A DECIR DE GARl\U

DY, LO HAN INJERTADO A FILOSOF!AS INOFENSIVASjGS) CUYAS PRE

TENSIONES HAN SIDO LAS DE DOMESTICAR AL MARXISMO, REDUCitNDQ 

LE A UNA SIMPLE INTERPRETACIÓN MÁS DEL MUNDO, 

NUESTRO AUTOR PRETENDE ACABAR CON LAS DEFORMACIONES DO~ 

MÁTICAS PROVOCADAS O ALENTADAS POR LA INTERPRETACIÓN DE STA

LIN, STALIN, DICE GARAUDY, REDUJO AL MARXISMO A LA ETAPA I!!. 

FANTIL DE UNA FILOSOFIA PRECR!TICA. <55 J SERÁ NECESARIO DESA 

RROLLAR Y LLEVAR MÁS ALLÁ EL MARXISMO EN LA NUEVA ETAPA HIS

TÓRICA QUE VIVIMOS, EL PENSAMIENTO DE MARX CONTIENE YA EN 

GERMEN DIMENSIONES QUE HOY SON RECLAMADAS POR LA HISTORIA, -

POR EJEMPLO, LA DIMENSIÓN DE LA SUBJETIVIDAD O DE LA CREATI

VIDAD HUMANA, GARAUDY RECONOCERÁ DOS GRANDES DESCUBRIMIEN-

TOS HECHOS POR MARX: ll EL HUMANISMO TOTAL Y MILITANTE; 

2) LA INCOMPARABLE METODOLOGIA HISTÓRICA, 

POR UNA PARTE, MARX SUPO COGER DE LA FILOSOFfA CLÁSICA

ALEMANA LO MÁS ESENCIAL: LA UNIÓN DE LA REALIDAD ESP!R!TUAL

y DE LA REALIDAD MATERIAL Y SU ACCIÓN RECIPROCA, LA INMANEN

Cl A RADICAL DEL ESPIRITU EN LA HISTORIA, LA IDEA DE DEVENIR

y LA CONTRADICCIÓN COMO MOTOR DE ESTE DEVENIR,C 6ll MARX EM

PEZARfA A ABREVAR ESTAS IDEAS EN LAS FUENTES DE KANT Y FICH

TEl6Bl HASTA LLEGAR CON HEGEL. POR EJEMPLO, MARX COMPRENDIÓ 

QUE FICHTE, MÁS QUE NINGÚN OTRO, INTEGRABA PROFUNDAMENTE AL

HOMBRE EN EL MUNDO, EL HOMBRE NO PODIA TOMAR CONCIENCIA DE-
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SÍ MISMO NI DESARROLLARSE PLENAMENTE SINO CONSTRUYENDO EL -

FUTURO DEL MUNDO,(Gg) OTRA IDEA QUE MARX EXTRAE DEL UNIVER

SO FICHTEANO ES LA IDEA DOMINANTE DE QUE EL HOMBRE ES CREA-

DOR, EL HOMBRE ES LO QUE ~L HACE, CON ESTA IDEA VENÍA OTRA:

LA LIBERTAD, FUENTE DE TODA ACCIÓN Y DE TODA REALIDAD.< 70l -

POR ELLO, PARA FICHTE LA EXISTENCIA HUMANA NO ES UN !:ili.CJ:lQ. -

!lili!Q, SINO UN HACER, Y ESTO, LO SUPO HACER SUYO MARX. 

AHORA BIEN, LA TEORÍA DE LA LIBERTAD Y LA TEORÍA DE LA

SUBJETIVIDAD VAN A DESEMBOCAR EN UNA TEORÍA DE LA PRÁCTICA,

GARAUDY LLEGA A DESCUBRIR QUE EL IDEALISMO DE fICHTE, PARA -

MARX (Y POR SUPUESTO TAMBl~N PARA GARAUDY MISMO} ES UNA FILQ 

SOFÍA DE LA ACCIÓN, As!, LA REALIDAD AUT~NTICA ESTÁ, YA NO

EN EL SER, SINO EN EL ACTO, <7ll 

NUESTRO AUTOR VE EN EL EJEMPLO DE flCHTE AL FILÓSOFO CQ 

MO UN HOMBRE DE ACCIÓN, LA FIGURA DEL HOMBRE MILITANTE, GA

RAUDY, INSPIRADO EN EL MODELO PERSONAL DE flCHTE QUIERE PRO

YECTAR LA IMAGEN DEL HOMBRE COMPROMETIDO, DEL HOMBRE ÍNTEGRO 

EN UN ESFUERZO COLECTIVO POR HACER LA HISTORIA, POR TRANSFOR 

MAR LA NATURALEZA Y CONSTRUIR LA SOCIEDAD, OBSERVA GARAUDY

QUE MARX, INSPIRADO TAMBl~N EN flCHTE COMO CONTRAPUNTO DE 

BRUNO 8AUER~72 l CONSIDERA QUE PARA LLEGAR A LA VERDADERA 

EMANCIPACIÓN HUMANA NO ES SUFICIENTE SÓLO LA LIBERACIÓN RELl 

GIOSA Y POLÍTICO-SOCIAL, SE REQUIERE ALGO MÁS: SÓLO CUANDO -

EL HOMBRE HA RECONOCIDO Y ORGANIZADO SUS FUERZAS PROPIAS CO-
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MO FUERZAS SOCIALES Y CUANDO, POR TANTO, NO DESGLOSA YA DE-

Sf LA FUERZA SOCIAL BAJO LA FORMA DE FUERZA POLfTICA, SÓLO -

ENTONCES.SE LLEVA A CABO LA EMANCIPACIÓN HUMANA,< 73 > 

MARX MANEJA TAMBltN EL CONCEPTO CLAVE DE ENAJENACIÓN Y

tSTA, ES PARA MARX EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN HUMANA CON LOS 

OBJETOS Y LAS INSTITUCIONES. QUE EL MISMO HOMBRE HA CREAD0,(7lj) 

SEGÜN MARX HAY CUATRO FUENTES DE LA ENAJENACIÓN: 1) ECONÓMI

CA, LA TRASMISIÓN DE UNA PROPIEDAD A OTRA PERSONA (EN UNA-

SOCIEDAD MERCANTIL LA FORMA MÁS COMÜN DE ENAJENACIÓN ES LA -

VENTA); 2) JURfDICA, PtRDIDA DE LA LIBERTAD ORIGINARIA, 

TRANSFERENCIA DE LA LIBERTAD EN LA SOCIEDAD A TRAVtS DEL co~ 

TRATO SOCIAL <RouSSEAU); FILOSÓFICA. EL ACTO POR EL CUAL EL 

SUJETO AFIRMA EL OBJETO, EL OBJETO, EL NO-YO ES LA ENAJENA

CIÓN DEL ESPfRITU, EL YO; TEOLÓGICA, Es UNA TEOLOGfA GNÓSTl 

CA, LA TEOLOGfA EXPRESA LA CREACIÓN DEL MUNDO POR DIOS. 

MARX APRECIA Y VALORA EN HEGEL, EN FORMA MÁS RELEVANTE

EL ELEMENTO FICHTEANO: LA HISTORIA ENTERA ES UNA CREACIÓN -

CONTINUA DEL HOMBRE POR EL HOMBRE EN SU DESARROLLO DIALtCTl

CO, (7S) EN ESTA CREACIÓN CONTfNUA TOMA PARTE IND!SPENSABLE

EL TRABAJO, MIENTRAS QUE HEGEL RECONOC!A Y CONOCfA COMO ÜNl 

CO TRABAJO EL INTELECTUAL( 7Gl NO RECONOCE EL TRABAJO CONCRE

TO, SENSIBLE Y MATERIAL, LA PRÁCTICA REAL DE LOS HOMBRES POR 

LA CUAL TRANSFORMAN Y FORMAN LA NATURALEZA, LA SOCIEDAD Y SU 

PROPIA EXISTENCIA. ESTO CONSTITUYE UNA LIMITACIÓN DE HEGEL-



- 90 -

CON RESPECTO A MARX, PERO OBSERVA GARAUDY, EXISTE UNA SEGUtl 

DA LIMITACIÓN: HEGEL CONCIBE EL TRABAJO SÓLO EN SU ASPECTO -

POSITIVO, EL TRABAJO COMO ESENCIA DEL HOMBRE, PERO NO VE EL

LADO NEGATIVO DEL TRABAJO, O SEA, EL TRABAJO COMO DEVENIR PA 

RA Sf DEL HOMBRE DENTRO DE LA ENAJENACIÓN, EN CUANTO HOMBRE

ENAJENADo, <77l EL TRABAJO (DEL OBRERO) DIRÁ MARX, NO ES YA

LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PROPIOS, DE SUS PROYECTOS PERSO

NALES, SINO LA REALIZACIÓN DE LOS FINES Y PROYECTOS DE OTROS, 

Asf, EL HOMBRE EN SU TRABAJO, DEJA DE SER HOMBRE, ES DECIR,

EL QUE PERSIGUE FINES, PARA CONVERTIRSE EN UN MEDIO, EN UN -

INGREDIENTE DEL PROCESO OBJETIVO DE LA PRODUCCIÓN, UN MEDIO

PARA PRODUCIR MERCANCÍAS Y PLUSVALfA, (78) 

BAJO ESTA CONCEPCIÓN DEL TRABAJO SE ELEVA LA ENAJENA- -

CIÓN QUE CORROMPE, EN SU FUENTE MISMA, AL TRABAJO CREADOR, -

SEA, A LA ESENCIA MISMA DEL HOMBRE, ESTA ENAJENACIÓN, SEÑA 

LA MARX, HA SURGIDO CON LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS -

DE PRODUCCIÓN,< 79 > POR ESTO, MARX RECORRE A KANT, FICHTE Y

HEGEL EN QUIENES DESCUBRIÓ EL PAPEL DE LA INICIATIVA HUMANA

NO SÓLO EN CUANTO AL LADO ACTIVO DEL CONOCIMIENTO, SINO TAM

BI~N EN CUANTO A LA CAPACIDAD AUTOCREADORA DEL HOMBRE, DE -

LO ANTERIOR SE DESPRENDE LA LLAMADA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS -

QUE NO ES MÁS QUE UNA VARIANTE DEL IDEALISMO ALEMÁN QUE DES

DE fICHTE Y KANT HABÍA TENIDO EL M~RITO DE PONER EL ACENTO -

EN EL LADO ACTIVO DEL CONOCIMIENTO, ESTA VARIANTE CONSISTE

EN REEMPLAZAR EL CONOCIMIENTO POR LA ACCIÓN, AL SUJETO QUE -
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CONOCE POR EL SUJETO QUE ACT0A~BO) SIN OLVIDAR, NO OBSTANTE, 

EL AXIOMA FUNDAMENTAL DE AQUEL IDEALISMO: NO HAY SUJETO SIN

OBJETO, (Bll 

GARAUDY LLEGA A AFIRMAR QUE MARX REALIZÓ UNA REVOLUCIÓN 

COPERNICANA DENTRO DE LA FILOSOF[A AL PASAR DEL NIVEL ESPEC~ 

LATIVO AL PRÁCTICO, ESTE PASO ES EL QUE EXPLICA GARAUDY EN

SU OBRA: MARXISMO DEL SIGLO XX. (82) 

PERO LO QUE MÁS ATRAE A GARAUDY DE MARX ES LA METODOLO

G ! A (B3 l QUE NUESTRO AUTOR EXPONE SUMARIAMENTE EN LO QUE ~L -

LLAMA LQS RASGOS CARACTER!STICOS DEL MARXISMO: ll LA ESTRE-

CHA RELACIÓN ENTRE LA TEOR!A Y LA PRÁCTICA; 2) LA ESTRECHA -

RELACIÓN DEL MARXISMO CON TODA LA CULTURA ANTERIORf 83) 

3) LA ENSEÑANZA MARXISTA SE HA DE HACER YA NO MÁS EN FORMA -

DOGMÁTICA SINO POL~MICA;(Sq) 4) LA ESTRECHA RELACIÓN DEL -

MARXISMO CON EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, EL MARXISMO COMO

M~TODO QUE DEBE COMBATIR TODA FORMA DE POSITIVISMO O NEOPOSl 

TIVISMO QUE ESTERILIZA LA INVESTIGACIÓN, 

GARAUDY PONE DE RELIEVE EL CARÁCTER PROFUNDAMENTE HUMA

NISTA DEL MARXISMO PORQUE ~STE ES CAPAZ DE INTEGRAR TODO LO

QUE LA CULTURA ANTERIOR HA APORTADO A LA HUMANIDAO(SS) Y SO

BRE TODO, PORQUE BRINDA LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA QUE

EL HOMBRE CREE SU FUTURO, SU PORVENIR CRISTALIZADO EN UN SO

CIALISMO QUE PRETENDE REUNIR LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTAN- -
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CIAS.MÁS ADECUADAS Y FAVORABLES PARA EL DESARROLLO Y MADURA

CIÓN PLENA DEL HOMBRE, 

CLARO QUE COMO MILITANTE MARXISTA, GARAUDY SE PRESENTA

COMO UN HOMBRE QUE SE HA ECHADO A CUESTAS LA RESPONSABILIDAD 

DE PENSAR ABIERTAMENTE TODOS LOS NUEVOS SIGNOS Y EXPRESIONES 

DE LA CULTURA DEL PRESENTE Y LAS CULTURAS DEL PASADO, DE CA

DA PUEBLO, DE ALLf QUE GARAUDY HA QUERIDO PERFILAR Y ESTA-

BLECER UN DIÁLOGO CON TODAS LAS CULTURAS Y CON TODAS LAS IN

QUIETUDES Y REALIZACIONES DEL HOMBRE CONTEMPORÁNE0,(86) 

PARA GARAUDY ES EVIDENTE QUE EL PORVENIR DEL HOMBRE ES- . 

TÁ A LA PUERTA Y SE CIFRA EN UN MODELO SOCIALISTA QUE CADA -

PA!S DEBE CONSTRUIR DESDE SU CULTURA PROPIA, PERO CON LA ME

TODOLOGf A CARACTER!STICA DEL MARCISMO, QUE PARA EL CASO, ~S

TA BRINDA TRES GRANDES SERVICIOS: 1) PERMITE ABRIR NUEVAS -

PERSPECTIVAS; 2) AYUDA A ANALIZAR LA CORRELACIÓN DE LAS FUER 

ZAS; 3) AYUDA A TRAZAR UNA ESTRATEGIA Y UNA PRÁCTICA,(B7) 

PRECISAMENTE DESDE ESTE PLANTEAMIENTO GARAUDIANO ES DONDE 

SURGE EL PROBLEMA DE LA ESPERANZA COMO ALGO QUE RECLAMA EL -

MISMO HOMBRE EN SU AFÁN DE CONSTRUIRSE Y CONSTRUIR UNA NUEVA 

SOCIEDAD, REQUIERE DE ESTE ELEMENTO ENERG~TICO QUE LO PENE-

TRE Y ESTIMULE EN SU TAREA, 
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2,- lA RECONQUISTA DE LA ESPERANZA 

LLEGANDO A ESTE PUNTO DE NUESTRO TRABAJO, CREO QUE ES -

LEG[TIMO AFIRMAR QUE GARAUDY LOGRA EVIDENCIAR EL PROBLEMA DE 

LA ESPERANZA, VISTA ~STA COMO LA CAPACIDAD HUMANA DE PROYEC

TAR EL FUTURO. LA PROPUESTA GARAUDIANA ES UNA ESPERANZA QUE 

NO ESTÁ EXCLUSIVAMENTE LIGADA Y EN DEPENDENCIA DE UNA CIERTA 

ESTRUCTURA SOCIO-POL!TICA, SINO QUE ES UNA ESPERANZA QUE SU[ 

GE Y SE ENRAIZA EN LA FE. CIERTAMENTE LA FE QUE PROPONE GA

RAUDY, NO SE TRATA DE LA FE COMO VIRTUD TEOLOGAL ENRAIZADA -

EN UN CAMPO METAFÍSICO-TEOLÓGICO, SINO UNA FE ANTROPOLÓGICA, 

CENTRADA EN LA EXALTACIÓN DEL HOMBRE CON LAS POSIBILIDADES Y 

CAPACIDAD INHERENTES PARA CREAR E INVENTAR EL PORVENIR, 

CONCENTRANDO TODA SU ATENCIÓN EN EL HOMBRE, GARAUDY PRQ 

PONE LA TEOR(A DE UNA 'ANTROPOLOGfA NEGATIVA', DEL 'HOMBRE -

ESCONDIDO', POSE!DO DE UNA SUBJETIVIDAD COMO PRINCIPIO Y -

FUENTE DE INVENCIÓN Y CREACIÓN DEL PORVENIR Y DE UNA TRASCEtl 

DENCIA ENTENDIDA COMO ULTERIORIDAD TEMPORAL E HISTÓRICA, COtl 

CRETIZADA EN LO QUE PUEDE LLAMARSE UN FUTURO ESCATOLÓGICO, -

UN PORVENIR SECULAR Y MUNDANo,< 88 ) 

COMO QUIERA QUE SEA EL PROBLEMA ELPIDOLÓGICO ESTÁ AHÍ -

EVIDENCIADO Y PLANTEADO: lcóMO RECONQUISTAR Y RESTITUIR PARA 

EL HOMBRE LA ESPERANZA? ESTE ES EL PROBLEMA CLAVE PORQUE SE 

COMPRENDE QUE UNA VIDA SIN ESPERANZA NO ES POSIBLE VIVIRLA,-
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LO CIERTO ES QUE NUESTRO AUTOR HA COMPRENDIDO QUE DESDE UNA

PLATAFORMA DE DESPEGUE DE UN MARXISMO A SECAS Y REDUCIDO A -

LAS INTERPRETACIONES TEÓRICAS POR LAS VfAS CERRADAS DE UN PQ 

SIT!VISMO CIENTIFICISTA NO HACÍA OTRA COSA QUE CERRAR PARA -

EL HOMBRE EL DERECHO A LA ESPERANZA Y AL DESARROLLO DE SU -

SER CON TODAS SUS POSIBILIDADES, POR LO MISMO, GARAUDY HA -

VISTO LA NECESIDAD DE RESCATAR LAS RAfCES FILOSOF!_CAS CONTE

NIDAS EN EL MARXISMO Y DE ACERCAR A ~STE CON UNA CONFRONTA-

CIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE LE PONE LA RELIGIÓN, TODO CON EL -

AFÁN DE ACERCAR AL HOMBRE A SUS SUEÑOS MÁS BELLOS Y A SUS -

MÁS GRANDES ESPERANZAS,(8g) 

EN EL FONDO, GARAUDY RECONOCE Y DESCUBRE QUE UNA ESPE-

RANZA NO ES POSIBLE SI NO ES ENCLAVADA EN EL CONTEXTO RELI-

GIOSO, AUNQUE PARA ~L, CLARO ESTÁ, LE RESULTA UNA RELIGIÓN -

SIN Oros, UNA ESPERANZA A-TEA, LIMITADA AL CONTEXTO DE REFL[ 

XIÓN FILOSÓFICO-ANTROPOLÓGICA Y COLOCADA LA ESPERANZA A Nl-

VEL DE PRINCIPIO O POSTULADO, SURGE AS! UNA ESPERANZA QUE -

SE HACE UTOPfA ORIENTADA A LA PREOCUPACIÓN FUNDAMENTAL DE UN 

PROYECTO O MODELO SOCIAL DE DESARROLLO, Y TODO ELLO, NO PO

D!A SER DE OTRA MANERA EN UN HOMBRE, COMO GARAUDY, QUE SE -

ECHA A CUESTAS LA RESPONSABILIDAD DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA 

DE PROCEDENCIA MARXISTA. 

CON TODO Y ESTO, NO SE LE PUEDE NEGAR A GARAUDY EL GRAN 

M~TIDO DE PONER EN EVIDENCIA EL PROBLEMA: LA ESPERANZA, AÜN-
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PUESTA A NIVEL DE PRINCIPIO Y POSTULADO, ALIMENTA EN CIERTO

SENTIDO LAS ASPIRACIONES MÁS LEGITIMAS DEL HOMBRE, DE REESTt.\ 

BLECER NUEVAS RELACIONES Y CONDICIONES MEJORES PARA CONSTRUIR 

SE EL HOMBRE M 1 SMO Y CONSTRU 1 R UNA NUEVA S 1TUAC1 ÓN, UNA NUE

VA SOCIEDAD, EN EL CASO DE LA PROPUESTA DE GARAUDY NOS EN-

CONTRAMOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SOCIALISMO QUE 

APUNTE DIRECTAMENTE AL SUEÑO DE LA SOCIEDAD COMUNISTA, 

2,1.- LA FORl'IACIÓN DE UN NUEVO SENTIDO 

CR(TICO Y CREATIVO 

GARAUDY SIEMPRE LLAMÓ LA ATENCIÓN A SUS COMPAÑEROS DE -

PARTIDO y, EN ESPECIAL, A LOS JÓVENES DE LA 'CONTESTACIÓtl -

DEL 68', POR SU FALTA DE MEMORIA Y ESPERANZA, <90> MÁS TARDE 

(91), INVITARÁ A SUS LECTORES A HACER UN ANÁLISIS Y UNA RE-

FLEXIÓN DE FONDO SOBRE LOS PRINCIPIOS MISMOS DE NUESTRA SO-

CIEDAD Y SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES TALES PRINCIPIOS -

NOS ESTÁN LLEVANDO A UN CALLEJÓN SIN SALIDA, <92 > 

NUESTRO AUTOR SE REMITE AL ANÁLISIS MATERIALISTA DE LA

REALI DAD Y A UN C 1 ERTO PROFETJ SMO VETEROTESTAMENTAR 1 O PARA -

REDESCUBRIR EL SENTIDO DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA MISMA, 

POR UN LADO ENCONTRAMOS QUE GARAUDY PROPONE LA FORMACIÓN DE

UN NUEVO SENTIDO CRlTico, UN PROYECTO EPISTEMOLÓGICO QUE SUB. 

GE sf, DE LA ACTITUD COGNOSCITIVA DEL SUJETO, PERO NO EN 

ARAS DE UNA MERA CONTEMPLACIÓN O INTERPRETACIÓN DE LA REALI-
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DAD, SINO QUE ES EL CONOCIMIENTO ACTIVO, CRITICO-PRÁCTICO -

QUE LLEVA YA EN SI LA FUERZA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MIS

MA REALIDAD, PARA HACER SURGIR EL !fQY.1.!11, CB3 l ESTO SUPONE EL 

ELEMENTO TRABAJO, A TRAVÉS DEL CUAL EL HOMBRE IMPRIME Y PER

SONIFICA SU AMBIENTE, EN EL TRABAJO CREATIVO EL HOMBRE SE -

CONSTRUYE Y PERFILA SU PORVENIR, POR LO TANTO, TODO QUEDA A

NIVEL DE CONTENIDOS ANTROPOLÓGICO-SOCIALES, REDUCIDO A UN M~ 

RO 'REORIENTAR LA HISTORIA' BAJO LA PENETRACIÓN DE LA ENER-

GIA DE LA ESPERANZA, GARAUDY COLOCA AL HOMBRE BAJO ESA ACTl 

TUD CRITICO-PRÁCTICA Y CREATIVA, EL SER POSIBLE DEL HOMBRE,

DE LO QUE TODAVIA NO es, su SER LEJANO REDUCIDO AL PORVENIR

HUMANO MISMO, (gq) 

TAMBIÉN ENCONTRAMOS OTROS CONTEXTOS DONDE GARAUDY HABLA 

DE LA FORMACIÓN DEL NUEVO SENTIDO CRITICO Y CREATIVO DEL HOM 

BRE, ES EN EL CONTEXTO DE LA CULTURA CIFRADA ÉSTA EN EL CAM

PO DE LA ESTÉTICA Y DE LA RELIGIÓN, EN EL FONDO, LA OBRA DE 

GARAUDY PROPONE UNA FORMACIÓN DE ESTE SENTIDO CRITICO Y CRE~ 

TIVO REALIZADO EN TRES MOMENTOS QUE SON PROPUESTOS COMO UNA

METODOLOGIA DE REALIZACIÓN DE UN HOMO NOVUS UNA SOCIETAS NO

VA: 1) EL ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA SOCIEDAD, DEL HOMBRE Y -

SUS CONTRADICCIONES; 2) UN PROYECTO HISTÓRICO LIGADO A ESTE

ANÁLISJS; 3) UN MÉTODO Y UNOS MEDIOS PARA REALIZAR ESTE PRO

YECTO. SE TRATA DE ESTABLECER EL ANÁLISIS SOCIAL DE LA REA

LIDAD AL QUE GARAUDY LA HA PRETENDIDO INTRODUCIR LOS ELEMEN

TOS TEOLÓGICOS DE LA FE, EL AMOR Y LA ESPERANZA, PERO DESPO-
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JÁNDOLOS DE LA VITALIDAD TEOLÓGICA Y REDUCIÉNDOLOS A MEROS -

CONTENIDOS ANTROPOLÓGICOS, HISTORICISTAS Y SOCIALES, 

2.2,- ESPERANZA Y NUEVO HUMANISMO 

EL HOMBRE QUE PROYECTA SU CREATIVIDAD ENCUENTRA QUE EN

LA EXPRESIÓN ART!STICO-CULTURAL ES DONDE RECUPERA LA MÁXIMA

CUALIDAD DE SU SER, EL MÁXIMO SIGNIFICADO DE SU TRABAJO, 

POR ELLO, GARAUDY PROPONE UNA 'REVOLUCIÓN CULTURAL', SURGIDA 

DE UN HUMANISMO ABIERTO A TRAVÉS DEL CUAL SE PUEDA ELABORAR

UNA CULTURA NO HECHA YA SOLAMENTE DE LAS RESPUESTAS DEL PASA 

DO SINO, A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS PUESTAS POR LA INVENCIÓN

DEL FUTURO, UNA CULTURA QUE YA NO SEA MÁS PRIVILEGIO Y ORNA

MENTO DE Pocos, SINO POSIBILIDAD DE MADURACIÓN HUMANA PARA -

TODOS, UNA CULTURA QUE NO ENCIERRA MÁS AL HOMBRE EN SI MISMO, 

SINO QUE LO ABRA A UNA REACIÓN SIN FIN DEL PORVENIR A TRAVÉS 

DE LA EMERSIÓN POÉTICA Y PROFÉTICA DE LO DIVINO QUE ESTÁ EN
ÉL, (95) 

ESTA EXPRESIÓN DE GARAUDY CASI SE ANTOJA CALIFICARLA DE 

NEOPELAGIANISMO EN SUS INTENTOS DE INTEGRAR LA RELIGIÓN AL -

MARXISMO, PERO TAMBIÉN HAY QUE RECONOCER QUE NO ES UNA MERA 

CONCESIÓN A LA RELIGIÓN O AL MARXISMO, SINO UN INTENTO VÁLI

DO, AUNQUE EQUIVOCADO, DE UN HOMBRE QUE SE CONSIDERA A SI -

MISMO UN MILITANTE MARXISTA, MÁS NO UN HOMBRE CREYENTE, DE~ 

DE ESTE ÁNGULO PUEDE SER COMPRENDIDA TAL AFIRMACIÓN DE GARA~ 
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DY, PERO TAMBI~N ES CIERTO QUE CON ELLO, GARAUDY ESTÁ PO- -

NIENDO EN EVIDENCIA EL PROBLEMA ELPIDOLÓGICO, PUES NO ES PO

SIBLE HABLAR DE LA ESPERANZA SI SE DESCONOCE EL HECHO RELI-

GIOSO EN EL HOMBRE. 

GARAUDY SE LIMITA A PROPONER PARA EL HOMBRE LA TEORfA -

DE UNA 'ANTROPOLOGfA NEGATIVA' QUE RECUERDE AL HOMBRE LO QUE 

TODAVÍA NO ES, A LO QUE NO SE REDUCE EL HOMBRE(g6J Y CON ES

TO, PIENSA GARAUDY, QUE EL HOMBRE PUEDE UBICARSE EN UNA APER 

TURA TOTAL AL PORVENIR, EN UN FUTURO IMPREVISIBLE, PERO ES

TO NO LLEGA A SOSTENER Y FUNDAMENTAR CONECTADA CON EL MEOLLO 

METAFfSICO DEL SER, SINO SÓLO A LA HISTORICIDAD DEL MISMO -

HOMBRE, A UN CONTÍNUO DEVENIR FUTURO QUE SE CONCRETIZARÁ Y -

DEPENDERÁ CASI TOTALMENTE DE LA INVENCIÓN DEL MODELO SOCIAL

DE DESARROLLO GESTADO A TRAV~S DE UNA REVOLUCIÓN CULTURAL -

DONDE EL HOMBRE ADQUIRIRÁ EL GRADO MÁS ALTO DE HUMANIZACIÓN, 

AúN CUANDO NUESTRO AUTOR SE ESFUERZA POR COLOCARSE FRENTE A

UN HUMANISMO ABIERTO PENETRADO POR LA ENERGfA DE LA ESPERAN

ZA, NO POR ELLO SU SOLUCIÓN ES EFICAZ Y VERDADERA, AÚN PARA

EL MISMO PORVENIR Y FUTURO TEMPORAL DEL HOMBRE. CASI SE PU[ 

DE INTUIR QUE CON LA PROPUESTA Y PREOCUPACIÓN DE GARAUDY POR 

AYUDAR A QUE EL HOMBRE SE AUTOCONVENZA DE QUE LA SOLUCIÓN Y

SUPERACIÓN DE LOS CONTRASTES Y CONFLICTOS PRESENTES DE LA 

HISTORIA, SE SUPERARÁN Y QUEDARÁN RESUELTOS EN EL NOVUM SO-

CIALE, ESTO ES VOLVER A CERRAR LA HISTORIA. SE VUELVEN A C[ 

RRER LOS RIESGOS DE REDUCIR LA ESPERANZA A IDEOLOGfA Y UTO-

PISMO, 
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EL HUMANISMO QUE PROPONE GARAUDY RESUELVE POCO LA SITUA 

CIÓN, PORQUE COLOCA AL HOMBRE BAJO LAS POSIBILIDADES, LOS -

PROPIOS y ÚNICOS RECURSOS HUMANOS, Nos ENCONTRAMOS CON UN -

HUMANISMO 'PANACEICO' QUE TODO LO CREA Y RESUELVE SIN MÁS, -

DENTRO DEL CORRER VERTIGINOSO DE LA HISTORIA ESPACIO-TEMPO-

RAL, AHORA BIEN, CUANDO GARAUDY INTENTA INTEGRAR EL FACTOR

RELIGIOSO DE LA FE, REDUCE A ~STA A UNA INTERPRETACIÓN MERA

MENTE ANTROPOLOGISTA: LA FE COMO CRECIMIENTO EN ACCIÓN OPE-

RANTEl9l) O COMO UN PROCLAMAR LA PROPIA CONFIANZA EN LO QUE

EL MUNDO CON NUESTROS ESFUERZOS, PODRÁ LLEGAR A SER, (98) LO 

DE MENOS SERfA EL PONER LOS CALIFICATIVOS CLÁSICOS AL HUMA-

NISMO GARAUDIANO ACUSÁNDOLO DE 'CERRADO' Y 'ATEO', SE TRATA 

MÁS BIEN DE RECONOCER QUE ES UN HUMANISMO INSUFICIENTE E IN

VÁLIDO PARA LEGITIMAR Y ALIMENTAR LAS ASPIRACIONES Y LA ESPs 

RANZA MÁS GENUINA DEL SER HUMANO EN CAMINO A LA ADQUISICIÓN

DE PLENITUD Y SUBSISTENCIA; Y POR OTRO LADO, SE TRATA TAM- -

BltN DE RECONOCER QUE UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ESPERANZA SE HA 

CE Y RESULTA DEL TODO INSUFICIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA

TEÓRICO COMO PRÁCTICO, SÓLO BAJO LOS SIGNOS DE LA PURA HISTQ 

RICIDAD TEMPORAL Y ESTO, CASI REDUCltNDOLA AL TIEMPO FUTURO

CON UNA DESEMBOCADURA A UNA ESTRUCTURA CULTURAL Y SOCIO-POLl 

TICA DE UN MODELO SOCIAL, AUNQUE tSTA SEA GENERADA POR LA -

MÁS ALTA CAPACIDAD INVENTIVA E IMAGINATIVA DEL HOMBRE, 

PERO TAMB!tN EL PROYECTO GARAUD!ANO DE LA ESPERANZA PRQ 

PONE PENETRAR CON tSTA LOS ELEMENTOS DE LAS CULTURAS REGIONI\. 
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LES O LOCALES DE CADA PA!S, SE COLOCA GARAUDY EN LA PERSPEC 

TIVA DEL MARXISMO SIN LA REVOLUCIÓN CLÁSICA Y VIOLENTA, PARA 

PROPONER LA 'REVOLUCIÓN CULTURAL' CON LA QUE LA UTOP!A DEL -

MODELO SOCIAL PRETENDE RESCATAR LOS ELEMENTOS DE UNA CULTURA 

DETERMINADA O SUPERAR LAS SITUACIONES DE CONFLICTO Y EXPLOTA 

CIÓN DE LOS LLAMADOS PAISES EN VfAS DE DESARROLLO. TODO ELLO, 

DA COMO RESULTADO UN HUMANISMO QUE NACE, SE CONSTRUYE Y ES -

LLEVADO A T~RMINO FELIZ BAJO LA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL MAR 

XISMO QUE PROPONE COMO ÜLTIMA ETAPA DE DESARROLLO EL COMUNI~ 

MO, PREVIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SOCIALISTA DE DESA-

RROLLO, EN s!NTESIS, SE TRATA DE UN HUMANISMO ABANDONADO AL 

HOMBRE Y SUS PROPIOS RECURSOS DE CREADOR: UNA CREACIÓN SIN -

FIN DEL HOMBRE Y DE SU HISTORIA POR OBRA DEL MISMO HOMBRE!gg) 

AUNQUE, AL MISMO TIEMPO, RECONOZCA GARAUDY, QUE ESTE HUMAN!~ 

MO QUEDA EMPOBRECIDO, SIN UNA ANIMACIÓN INTERNA, SI DESCONO

CE OTROS CONTENIDOS: EL MARXISMO SE EMPOBRECE SIN SAN PABLO, 

SAN JUAN DE LA CRUZ O PASCAL LE LLEGAN A SER EXTRAÑOS,(100) 

EN EL FONDO, CREO QUE NO ES AVENTURADO DECIR QUE GARAU

DY ESTÁ INTENTANDO HACER UNA S!NTESIS ENTRE FINITO-INFINITO, 

SUJETO-OBJETO, SUBJETIVIDAD-TRASCENDENCIA, MATERIA-ESP!RITU, 

MARXISMO-CRISTIANISMO, ESPERANZA-UTOPfA, CIERTAMENTE ES UNA 

SfNTESIS QUE QUEDA SÓLO EN PRETENSIÓN, UNA ARMONfA Y UNIDAO

QUE SÓLO QUEDA ANUNCIADA ENTRE LfNEAS, PERO QUE NO QUEDA PRQ 

PUESTA ABIERTA Y ORGÁNICAMENTE. TAL VEZ AQU[ SE PODR!A CON

TINUAR LA REFLEXIÓN SÓLIDA Y FILOSÓFICA QUE DESGRACIADAMENTE 
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NUESTRO AUTOR NO HA REALIZADO, PUES HA PREFERIDO DEJAR SU 

OBRA HASTA EL MOMENTO, EN MEROS ESCARCEOS Y COQUETEOS CON EL 

CRISTIANISMO PRIMERO EN SU FAMOSO DIÁLOGO: MARXISTAS-CRISTI~ 

NOS, FENÓMENO MUY DE MODA EN LOS AÑOS INMEDIATOS Y POSTERIO

RES AL VATICANO 11, AHORA, GARAUDY PROSIGUE CON NUEVAS TEN

TATIVAS, NUEVOS ESFUERZOS POR IHTEGRAR A LA PERSPECTIVA MAR

XISTA LOS ELEMENTOS DE LA RELIGIÓN MAHOMETANA. PERO HASTA -

LA FECHA NO HA DADO A CONOCER UNA REFLEXIÓN MÁS AVANZADA, -

UNA REFLEXIÓN MÁS FILOSÓFICA QUE CONCRETICE SU OBRA ANTERIOR 

DE CONVENCIDO MARXISTA, PRIMERO, Y DE REVISIONISTA CRfTICO -

DEL MISMO MARXISMO DESPU~S. 

2.3.- 6,., HACIA LA ESPERANZA CRISTIANA? 

EN UN PLANTEAMIENTO CRISTIANO DEL PROBLEMA DE LA ESPE-

RANZA ENCONTRAMOS QUE ELLA TIENE UN FUNDAMENTO Y UNA CONSTI

TUCIÓN CIFRADA EN LA GRACIA DE DIOS Y PERSONIFICADA ~STA EN

LA PERSONA DE CRISTO,ClOl) EN ESTE SENTIDO, GARAUDY EMITE -

ALGUNAS EXPRESIONES QUE NOS PUEDEN SORPRENDER Y CONFUNDIR, -

PUES SE MUEVE EN LA GRAN TENTACIÓN DE UN PURO HUMANISMO, PE

RO TAMBl~N PODEMOS ENCONTRAR EXPRESIONES COMO ~STAS: LE FAL

TAR!A FUNDAMENTO A LA ESPERANZA SI NO ESTUVIERA ANCLADA EN -

LA FE, QUE ES LA FE EN LA RESURRECCIÓN,Cl02) PERO ESTA FE -

ES INTERPRETADA(103) POR GARAUDY EN UN MODO DEL TODO PARTIC~ 
LAR AL DESPOJARLA DEL SENTIDO TEOLÓGICO ORIGINAL, LA FE QUE 

PROPONE GARAUDY NO TIENE QUE VER NADA CON LA FE TEOLOGAL, --
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LA FE DE GARAUDY ESTÁ CIFRADA EN EL HOMBRE QUE TIENE EN Sf -

MISMO ESA FUERZA, LA ESPERANZA PARA MANTENERSE EN TENSIÓN HA 

CIA LA IDENTIDAD DE SU SER LEJANO -ETRE LONTAIN- O SU POR

VENl R ABSOLUTO -AVENIR ABSOLU-, PERO ESTE SER LEJANO, ESTE 

PORVENIR, DICE GARAUDY: IL EST· SEULEMENT POUR NOUS AVENIR -

HUMAIN, (104) LA ESPERANZA Y FUTURO DEL HOMBRE EMPIEZA CON Y 

EN EL HOMBRE M[SMO, EN SU SUBJETIVIDAD, QUE SI BIEN ESTÁ LLA 

MADA A SUFRIR UNA METAMORFOSIS ESPIRITUAL Y PROFUNDA EN UNA

LIBERACIÓN DE TODAS LAS ALIENAC[ONES MORALES Y MATERIALES, -

CONCLUYE SIEMPRE EN EL MISMO HOMBRE COMPROMETIDO INCESANTE-

MENTE EN UNA LUCHA SIN FIN PARA CREAR LAS CONDICIONES -POLI 

TIQUES ET SOCIALES DE LA REALISATlON DE L'HOMME TOTAL, (l05) 

LA ESPERANZA QUE PROPONE GARAUDY ENCUENTRA SU RAfZ Y -

FUNDAMENTO EN UNA ANTROPOLOGÍA, UNA ONTOLOGfA DEL SER HUMANO 

CON SUS LIMITACIONES Y POSIBILIDADES PROPIAS EN CONTINUA -

CREACIÓN DE sf MISMO y POR sf MISMO, TANTO COMO ENTIDAD SUB

JETIVA Y COMO ENTIDAD ODJETIVA EN LA LUCHA POR LA INSTAURA-

CIÓN Y CREACIÓN DE UNA NUEVA SITUACIÓN SOCIO-POLfTlCA CRISTA 

LIZADA EN EL SOCIALISMO, POR LO TANTO, NO ES POSIBLE AFIR-

MAR QUE DIOS ES EL FUTURO DEL HOMBRE PORQUE ESTO, DICE GARA~ 

DY, EQUIVALE A PONER UN PORVENIR FIJO QUE SERfA YA NECESARIA 

MENTE LIMITADO POR LA ALIENACIÓN DE LOS PROYECTOS ACTUALES -

DEL MISMO HOMBRE.(l06) 

GARAUDY MISMO DISTINGUE Y ACEPTA, HABLANDO DEL INFINITO, 
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QUE: L'JNF!Nl C'EST POLIR LE MARX!STE UNE ABSENCE ET UNE EX!

GENCE, POUR LE CHtT!EN UNE PROMESSE ET UNE PRtSENCE,ClQl) -

POR TANTO, SE EXCLUYE UN FUNDAMENTO METAFlsrco A LA ESPERAN

ZA QUE, EN EL FONDO, BAJO LA PERSPECTIVA CRISTIANA, TAL FUN

DAMENTO NO ES OTRO QUE Oros MISMO, tL ES QUIEN SUSCITA LA E-ª. 

PERANZA Y LA REALIZA EN LA HISTORIA DEL HOMBRE Sf, PERO NO -

LLEGA A LA PLENITUD SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE EN LA TEMPORALIDAD 

DEL SER, SINO EN LA EXTEMPORAL!DAD DE Oros. 

POR OTRO LADO, LA ESPERANZA CRISTIANA QUEDA DEFINIDA BA 

S!CAMENTE POR LA CATEGOR!A DE LA PROMESA HECHA POR DIOS AL -

HOMBRE, CON ELLO, LA HISTORIA, EL PORVENIR Y EL HOMBRE MISMO 

RECOBRAN SU SENTIDO ÚNICO, EN ESTE SENTIDO, NUESTRO AUTOR -

RECONOCE sf, QUE LA RELIGIÓN PROPICIA LA INTRODUCCIÓN DE LA

ESPERANZA, PERO SÓLO COMO POSTULADO O PRINCIPIO CUYA GARAN-

TIA DE REALIZACIÓN ES EL MISMO HOMBRE: L'HOMME PROJECT, 

L'HOMME TOTAL, LA PURA TACHE HUMA!NE!lOSJ L'HOMME CREATEUR, 

L'HOMME CACHt.ClQg) DICE GARAUDY QUE EL HECHO DE QUE EL HOM 

BRE BUSQUE SU PLENITUD EN LA TIERRA, ELLO NO SIGNIFICA NECE

SARIAMENTE LA NEGACIÓN DEL C!ELolllQ) PERO LA LABOR DE INTE

GRAR ESE CIELO, LA MISMA DIMENSIÓN DIVINA, NO ES OBRA DE 

Oros, SINO QUE TODO ES POLARIZADO A LA TAREA CREATIVA DEL 

HOMBRE, ELLO SE UBICA EN LA MISMA CAPACIDAD Y PODER DEL HOM
BRE, (111) 

CON TODO Y ESTO, NO PODEMOS NEGAR EL VALOR DE LA REFLE-
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XIÓN GARAUDIANA EN TORNO AL PROBLEMA DE LA ESPERANZA, PORQUE 

HA PUESTO EN EVIDENCIA LA GRANDE ASPIRACIÓN DEL HOMBRE AL -

MUNDO DE LA LIBERTAD, EL DESEO Y ANHELO DE LA LIBERACIÓN DE

TODA ALIENACIÓN QUE BLOQUEA SUS ASPIRACIONES MÁS LEGITIMAS -

POR LLEGAR A LA PLENITUD. QUEDA SIEMPRE ABIERTA LA CUESTIÓN 

PARA PASAR DE UNA ANTROPOLOGIA QUE AMBICIOSAMENTE PONE AL -

HOMBRE COMO CENTRO Y PUNTO DE REFERENCIA MÁXIMO, PARA DESCU

BRl R OTRO FUNDAMENTO Y PUNTO DE REFERENCIA QUE GARANTICE Y -

ANTICIPE POR SÍ MISMO LA ESPERANZA DEL NOVUM, Y ~STE EN EL -

CONTEXTO CRISTIANO SE SABE QUE NO ES OTRO QUE EL MISMO DIOS

REVELADO POR SU VERBO HECHO CARNE EN LA HISTORIA, 



e o N e l u s 1 o N E s 

GARAUDY NOS PRESENTA UN PESAMIENTO CON CONTENIDOS MARCA 

DAMENTE ANTROPOLÓGICOS, PERO CON UNA BASE METAF!SJCA QUE SE

'ESFUMA' EN UNA ONTOLOG(A DEL SER POSIBLE LANZADO A UNA VER

TIGINOSA SUPERACIÓN DE SÍMISMO SIN ALCANZAR UNA REAL SUBSIS

TENCIA Y PLENITUD, 

EL SER HUMANO PUEDA CONFIGURADO EN UN 'TRASCENDENTE SIN 

TRASCENDENCIA', CONCRETIZADO CASI ÚNICAMENTE Y EN EXCLUSIVA

EN LA DIRECCIÓN DE LO SOCIAL Y CULTURAL, 

SI ES CIERTO QUE CADA PENSAMIENTO FILOSÓFICO TIENE A LA 

BASE UNA EXPERIENCIA PREFJLOSÓFICA, EN GARAUDY ESTA EXPERIE~ 

CJA EXISTE Y ES DE PROCEDENCIA TEOLÓGICO-B(BLICA, AUNQUE -

HAY QUE PUNTUALIZAR OUE ES MÁS CLARO EL INFLUJO DE ALGUNOS -
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TEÓLOGOS QUE NUESTRO AUTOR MENCIONA SÓLO DE PASO, V,GR,: 

RAHNER, METZ, BARTH, CHENU, GUTl~RREZ, O SEA QUE GARAUDY MA 

NEJA CIERTOS CONTEXTOS TEOLÓGICOS YA ELABORADOS, PERO SE VE

QUE NO HAY UNA EXPERIENCIA PREFILOSÓFICA BfBLICA, ESTO VIE

NE A EMPOBRECER LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE GARAUDY EN TORNO

A LA ESPERANZA. 

Es UNA LÁSTIMA QUE NUESTRO AUTOR NO POSEA UNA FORMACIÓN 

MÁS SÓLIDA EN EL CAMPO TEOLÓGICO Y ESCRITURf STICO, SUS CON~ 

CIMIENTOS EN CAMPO RELIGIOSO SIEMPRE SON DE SEGUNDA MANO y,

POR LO MISMO, SUS APLICACIONES Y ESFUERZOS POR INTRODUCIR -

ELEMENTOS RELIGIOSOS EN EL INTERIOR DEL MARXISMO SE QUEDAN A 

NIVEL DE UN CIERTO DILETANTISMO, SIN LOGRAR UNA SÍNTESIS OR

GÁNICA Y PERSONAL, ME PARECE QUE GARAUDY NO ALCANZA A ESTA

BLECER UNA CONFRONTACIÓN QUE INTERPRETE MUTUAMENTE AL MARXli 

MO Y A LA RELIGIÓN, POR LO MISMO, EL LECTOR DE GARAUDY SE -

TIENE QUE CONTENTAR CON PEQUEÑOS DESTELLOS QUE INTERINCIDEN

A MOMENTOS Y EN MANERA POBRE LOS CAMPOS DEL MARXISMO CON LA

RELIGIÓN, 

EL M~RITO DE GARAUDY ESTÁ MÁS BIEN EN SUS ESFUERZOS POR 

RELEER A MARX SIGUIENDO EL HILO DEL RACIONALISMO E IDEALISMO 

ALEMÁN QUE PRECEDIÓ A LA OBRA MARXISTA: KANT, FICHTE Y HEGEL, 

PARA HACER LA CONFRONTACIÓN CON LOS CONTENIDOS RELIGIOSOS -

DESDE DONDE PRESENTA EL NUEVO PERFIL DE UNA SUBJETIVIDAD EN

CLAVADA EN RAfCES FUERTEMENTE ANTROPOLÓGICAS Y EN UNA TRAS--
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CENDENC!A QUE ES ABSENCE ET EXIGENCE, UNA FUERZA EFICAZ DEL

M!SMO HbMBRE EN LUCHA POR CREAR LAS CONDICIONES POLfTICO-SQ 

CIALES DE LA PROPIA REALIZACIÓN DEL HOMME TQTAL, ME PARECE 

QUE AQUf ESTÁ EL PUNTO MÁS D~B!L DE GARAUDY, LA AMBICIÓN -

CUAS! PELAGIANA DE UNA CONFIANZA EXAGERADA E ILIMITADA EN -

EL HOMBRE Y SUS POSIBILIDADES DE SER PARA LLEGAR A LA PLENA 

LIBERACIÓN, A LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO ORDEN, A LA REALl 

ZACIÓN DE LA ESPERANZA DEL NOVUM HUMANUM SOCIALE, 

PERO TAMBIÉN ES CONVENIENTE SUBRAYAR QUE EL ENFOQUE GA 

RAUDIANO DE LA ESPERANZA PUEDE ESTIMULAR Y BRINDAR ALGUNOS

ELEMENTOS VÁLIDOS PARA DAR RAZÓN DE LA ESPERANZA (CFR. l P, 

3, 15), SOBRE TODO CUANDO NUESTRO AUTOR HA PREFERIDO ESCRI

BIR PARA LAS MAYORfAS, MÁS QUE DIRIGIRLAS A ESPECIALISTAS -

ESTUDIOSOS, HA PREFERIDO EL CAMINO DE LA DIVULGACIÓN POPU-

LAR, AUNQUE CON ELLO HA TENIDO QUE SACRIFICAR UNA FORMA DE 

ESCRIBIR T~CNICAMENTE MÁS ELABORADA, 

PARA DECIRLO EN UNA PALABRA, CREO QUE EL PENSAMIENTO -

GARAUDIANO REPRESENTA EN NUESTROS DlAS LA SITUACIÓN Y ESTA

DO DEL HOMBRE ACTUAL QUE TODAV!A ES COMPRENDIDO MUY ESCASA

MENTE, PoR SUPUESTO QUE EL MISMO GARAUDY DEJA LA CUESTIÓN

TRUNCA AL COLOCAR EL FUNDAMENTO DE LA ESPERANZA EN UNA FE -

ANTROPOLÓGICA Y UNA CIENCIA EMPfRICA, ALEJÁNDOSE ASl, AL PQ 

SIBLE ACERCAMIENTO CON UNA ESCATOLOGfA CRISTIANA DE LA ESPg 

RANZA QUE INTEGRA EN UNA DIALÉCTICA INTERNA(l) TANTO LA RE~ 
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PONSABILIDAD DEL HOMBRE COMO LA GRACIA DE Dios, LA CONFIANZA 

EN LA PROMESA LIBERADORA DE Dios, CUMPLIDA TAL PROMESA EN EL 

VERBO ENCARNADO QUE A CADA MOMENTO DE LA HISTORIA IMPULSA AL 

HOMBRE PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD EN LA LIBERTAD Y LA JUSTl 

CIA. lo CIERTO ES QUE, PARA DECIR CON PALABRAS DE HEIDEGGER, 

EL MUNDO ULTRASENSIBLE DE LAS IDEAS HA PERDIDO SU FUERZA NOR 

MATIVA, Y SOBRE TODO, SU FUERZA PARA DESPERTAR Y ELEVAR AL -

HOMBRE, (2) EN ESTE SENTIDO, CREO QUE ES VÁLIDA LA FORMA DE

ENCUADRAR Y EVIDENCIAR EL PROBLEMA METAFÍSICO DEL SER CON MQ 

TIVO DE LA ESPERANZA, AUNQUE SEA BAJO LA PERSPECTIVA REDUC-

C l ONl STA DE UNA SECULARIZACIÓN E HISTORIZACIÓN. AQUÍ ESTÁ 

EL PUNTO CLAVE AL HABLAR DE LA ESPERANZA: SURGE NUEVAMENTE -

EL PROBLEMA METAFfSICO EN LA DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA QUE BU~ 

CA LA ESENCIA DEL HOMBRE Y SU SITIO EN LA VERDAD DEL SER, <3> 

LA RESPUESTA QUE DA GARAUDY PUEDE SER BLANCO DE MUCHOS CALI

FICATIVOS, PERO NO POR ELLO PUEDE DESCONOCÉRSELE DE UN CIER

TO REALISMO, PERO TAMBIÉN ES CIERTO QUE A LOS OJOS DE UN -

CRISTIANO, EL PLANTEAMIENTO GARAUDIANO PUEDE APARECER COMO-

UNA ESPECIE DE NUEVA GNOSIS, A LA QUE HAY QUE COLOCAR EN SU

SITIO DENTRO DEL AFÁN DE DAR RESPUESTA COMPRENSIVA AL SER -

DEL HOMBRE Y SU DESTINO ÚLTIMO, 
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SIGUE LAS TEOR[AS EPISTEMOLÓGICAS DE HENRI WALLON Y GA~ 

TON BACHELARD, 

39,- PEROTTINO, S,, Qf..,J;_, 45-45, 

40.- PouR UN MODELE FRANCA!S DU SOCJALISME, 239-240. 

41,- NUESTRO AUTOR ES MUY ÁVIDO DE LEER UN SINNÚMERO DE TEÓ

LOGOS CONTEMPORÁNEOS QUE LE HAN DEJADO UNA PROFUNDA HU~ 

LLA DE INFLUENCIA, POR MENCIONAR ALGUNOS QUE CITA EN -

SUS OBRAS GARAUDY: K. BARTH, BoENHOEFFER, BULTMANN, 

RAHNER, CHENU, RoBJNSON, GUTl~RREZ, 

42,- HABLANDO DE LA REALIDAD DE LA MUERTE, GARAUDY HA LLEGA

DO A ESTA AFIRMACIÓN, CFR, PAROLA Ql...!!.QMQ., 31 Y 39, 

43,- l'ALTERNATIVE, 118, LA TRASCENDENCIA C'EST LA CONTESTA 

TION INTERIEURE DE L'INMANENCE, 
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44, - IDEM, 118, 

45,- YA DESDE SUS AÑOS DE LICEO, GARAUDY Y SUS COMPAÑEROS 

LE!AN LA ACCIÓN DE M, BLONDEL, OBRA PROHIBIDA EN ESTA -

~POCA DE LA JUVENTUD DE GARAUDY, 

46,- PAROLA PI UOMO, 31, 

47 ' - lfilJ:!, 23 . 

48.- PAROLA DI UOMO, 63, 

49.- l!IB:!, 63 Y CRIST!ANES!MO E MARXISMO, MONDADOR!, MILANO, 

1969, 177, GARAUDY MENCIONA ESPEC!F!CAMENTE LAS OBRAS

DE K. BARTH: PALABRA DE Dios, PALABRA HUMANA y CARTA A

LOS ROMANOS, 

50.- PAROLA DI UOMO, 63, 

51,- GARAUDY PARECE QUE AFRONTA EL CRISTIANISMO (y ÚLT!MAME~ 

TE EL MAHOMETISMO) NO COMO UN HOMBRE QUE PROFESA LA FE, 

SINO PORQUE CONSIDERA QUE LA RELIGIÓN ES UNA FUERZA VI

VA QUE APORTA UN ELEMENTO MUY VALIOSO PARA LA CONSTRUC

CIÓN DEL PORVENIR HUMANO, CFR, PROMESSES DE L'ISLAM, ED, 

DU SEU!L, PAR!S, 1981, 155, 

52.- PAROLA DI UOMO, 31-39-100, REPITE LA MISMA IDEA EN: -

LOS MARXISTAS y LA CAUSA DE Jesús, 34. 

53.- LA IGLESIA INTERPELADA, 47, 
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54 .- PAROLA DI uorm, 101; LA IGLESIA INTERPELADA, 47. 

55.- LA IGLESIA INTERPELADA, 45, 

56,- lDEM, 45-46. 

57.- DE L'ANAHTEMA AU DIALOQUE, PLoN, PARfs, 1965, 110-111. 

58,- PEROTTINO, S,, GARAUDY, 61-62, 

59,- CFR. GARAUDY-BALDUCCI, EL CRISTIANISMO ES LIBERACIQ.li,-

SfGUEME, SALAMANCA, 1976, 71. 

60.- l!lfil:!., 72. 

61,- CFR. LA IGLESIA INTERPELADA, 47-48, 

62.- ESTA CONCEPCIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE ALUDE NUESTRO -

AUTOR, PARECE SER QUE TIENE UN ORIGEN ESTÓICO, CFR. 

ABBAGNANO, N,, DIZIONARIO Di FILOSOFIA, ED, TORINESE, -

ToRrNo, 19712, 528-529. 

63,- PAROLA DI UOMO, 22. 

64,- lDEM, 23, 

65 • - l.Jlli!, 7 • 

66.- .l.!1fil:t, 23. 

67. - .l.!1fil:t, 25. 

68. - .l.!1fil:t, 29. 
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69.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JESÜS, 41. 

70.- SCHLEGEL FRIEDR!CH, (1772-1829), DE MANERA ESPECIAL: -

ATHENAEUM (1798) Y GESCHICHTE DER POESIE DER GRIECHEN -

UND DER ROMER (1799), CFR. GEF. (XVII), MARZORATI ED. -

MILANO, 1971. 601-602, 

71.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsüs, 35; LA IGLESIA IN

TERPELADA, 48. 

71A.- LA IGLESIA INTERPELADA, 36-37. 

72.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE Jesús: LA IGLESIA INTERPELA

Jla, 50; EL CRISTIANISMO ES LIBERACIÓN, 71-72, 

73.- EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN ES EL QUE PRIVA A LO LARGO DE

ESTA OBRA GARAUD!ANA, ESPECIALMENTE EN EL CAPfTULO TER

CERO, LA IDEA DE LA REVOLUCIÓN ES RESUMIDA EN: EL CRIS

TIANl SMO ES L!BERACIÓN, 72, 

74.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE Jesús, 37-38. 

75,- LA IGLESIA INTERPELADA, 44-45, 

76. - lJlli1, !¡8. 

77,- PDUR UN PIALOQUE DES CIVILISAT!ONS, 33-35. 

78.- PAROLA DI UOMO, 157-159; Los MARXISTAS y LA CAUSA DE Je

sús, 54, 

79,- ESPEC!ALMENTE LA TEOLOGÍA DIAL~CTICA DE K. BARTH. 
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80,- EL CRISTIANISMO ES LIBERACIÓN, 72, 

81.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsOs, 38; LA IGLESIA INTER

PELADA, 50, 

82,- EL CRISTIANISMO ES LIBERACIÓN, 71. 

83,- GARAUDY PIENSA QUE LA PROFEclA RELATIVIZA TODA REALIZA

CIÓN HISTÓRICA Y, AL MISMO TIEMPO, AFIRMA LA RUPTURA -

CON TODA ALIENACIÓN SOCIAL, CFR. LA IGLESIA INTERPELADA, 

51, EL CRISTIANISMO ES LIBERACIÓN, 73, 

84.- CFR. PAROLA DI UOMO, 159; Los MARXISTAS y LA CAUSA DE-

~, 39, 

85,- PAROLA PI UOMO, 160-161. 

86.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsOs, 46. 

87.- PAROLA PI UQMO, 161, 

88.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsOs, 46. 

89,- IDEM, 46, 

90,- PAROLA PI UOMO, 161, 

91.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsOs, 47. 

92.- LA IGLESIA INTERPELADA, 51, 

93.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JEsOs, 53. 
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91¡ ' - lllfil1, 53' 

95.- L'ALTERNATIVE, 13. TODO El CAPITULO DE LA ALTERNATIVA, 

GARAUDY LO DEDICA A EXPONER LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS 

A NIVEL DE LAS ESTRUCTURAS, LAS CONCIENCIAS Y DE LA CUk 

TURA, -UNE TELLE REVOLUTION EST A LA FOIS CHANGEMENT -

DES STRUCTURES, DES CONSIENCES, DE LA CULTURE-, A NI-

VEL DE ESTRUCTURAS: LAS EXIGENCIAS DE LA ACTUAL SITUA-

CIÓN DE CAMBIO GESTADO POR LA CIENCIA Y TtCNICA: DE CON 

CIENCIA: NO CONDENADA A ESCOGER ENTRE DOS DOGMATISMOS:

ll RELIGIÓN OPIO DEL PUEBLO, 2) ATEISMO POSITIVISTA; DE 

CULTURA; RENOVACIÓN DE FINES CONTENIDOS Y MtTODOS DE Dl 

FUSIÓN, 

96.- L'ALTERNATIVE, 12. 

97,- lDEM, 139-11¡9, 

98. - lllfill, 11¡7. 

99.- .!.!ill1· 151¡, 

100.- IMM· 155 ss. 

101.- IMM· 159. 

102. - IMM· 171. 

103.- Los MARXISTAS y LA CAUSA DE JESÚS, 51¡, 

101¡,- L'ALTERNATIVE, 122. 



105,- l!IBJ1, 123. 

106.- l!IBJ1, 124. 

107,- PAROLA DI UOMQ, 151. 

108.- l!IBJ1, 153. 

109 ' - l!IBJ1, 154' 
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110,- lJ:lg/:I, 170; EL CRISTIANISMO ES LIBERACIÓN, 74-75, 
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CAPITULO 111 

l,- P.D. DOGNIN, INTRODUZIONE A KARL MARX, C!TTA NUOVA, ROMA, 

1977, Q21. 

2.- Borro, E., IL NEOMARXISMO, (2), NuovA UNIV. SrUDIUM, RO

MA 1976, 2Q7, 

3,- UNO DE LOS PIONEROS 'NEOKANI!ANOS' QUE EN UNA DIRECCIÓN

ESPECIAL INTENTÓ AVECINAR EL KANTISMO CON EL MARXISMO -

FUE K, VORLANDER, IMMANUEL KANT UND SE!N E!NFLUSS AUF -

DEUTSCHE DENKEN. 2 AUFL, BIELEFELD UND LE!PZING-VELH~ 

GEN-KLASING, 1922; KARL MARX, LA VITA E L'OPERA, En. LE~ 

NARDO, ROMA, 19Q6, 

Q,- CIERTAMENTE GARAUDY FUE UNO DE LOS CUSTODIOS MÁS INTRAN

SIGENTES DE LA ORTODOXIA MARXISTA, HACIA EL 1950, GARAU 

DY SE DECLARABA EN DEFENSA DE UN MARXISMO MECAN!CISTA Y

DOGMÁTICO, POR EJEMPLO, EN SU OBRA: LA TH~OR!E MAT~R!A

LISTE DE LA CONNASSAINCE, PRESSES UNIV, DE fRANCE, PARfs, 

1953, 

5,- EGLI (GARAUDY) RII!ENE IL MARXISMO FILOSOFIA ESENZIALME~ 

TE CRITICA CHE SI OCCUPA DI DARE UN FONDAMENTO AL PENSig 

RO E ALL'AZIONE, SENZA APRIORISMI DOGMAIICI, GiSMONDI,

G,, UMANESIMO MARXISTA, ED, PAOL!NE, CATANIA, 19775, 91, 

6,- LA CONFIGURACIÓN QUE REALIZA GARAUDY DEL MARXISMO COMO -
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FILOSOFIA CRITICA QUE DESEMBOCA EN LA CONSTRUCCION DE UN 

MODELO SOCIAL, PRETENDE: OFFRIR ACHAQUE HDMME LA POSSl

BILIT~ R~ELLE DE DEVENIR UN HOMME, C'EST-A-DIRE UN CR~A

TEUR, A TOUS NIVEAUX DE SON EXISTENCE SDCIALE: CELUI DE

L'ECONOMJE, CELUI DE LA POLITIQUE, CELUI DE LA CULTURE.

CFR, LE GRAND TOURNANT DU SOCIALISME, GALLIMARD, PARfS,-

1969, 50-51, Y TAMBl~N: LE PROJET ESPERANCE, CTRAD, 

!TAL,), CITTADELLA, ED., Ass1s1, 1976, 142-147. 

7,- GARAUDY, R. LECCIONES DE F!LOSOF!A MARXISTA, ED, GRIJAL

BO, MtXICO, 1966, 151, 

8,- COMO YA HABIAMOS VISTO EN EL CAPITULO SEGUNDO DE NUESTRO 

TRABAJO, LA TRASCENDENCIA ERA DEFINIDA COMO UNA DIMEN- -

SIÓN HUMANA: ,,, LA TRASCENDENCE, NON COMME ATTRIBUT -

D'UN DIEU, MAIS COMME DIMENSION SPtCIFIQUEMENT HUMAINE -

DE L 'HOMME, COMME Et1ERGENCE DU NOUVEAU, COMME MOMENT DU

DtPASSEMENT DIALECTIQUE, EN: LE GRAND TOURNANT DU SOCIA

illJ1E., 54 ' 

9,- LECCIONES DE FILOSOFIA MARXISTA, 152, 

10,- GARAUDY HACE NOTAR QUE KANT VUELVE A INTRODUCIR LA POSI

TIVIDAD EN LA MORAL AL PONER SUS POSTULADOS PARA GARANTl 

ZARLA, CFR, DIEU EST MORT, ETUDE SUR HEGEL, PUF, PAR!S,-

1962, 127. 

11,- HEGEL CONSIDERAIT LA PHILOSOPHIE DE KANT COMME LE POINT-
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DE DtPART D'UNE RtVOLUTION QUE PERMETTRAIT DE CONSTITUER 

ET D 'ACCOMPLI R LA se 1 ENCE EN UN SYSTEME TOTAL ET DE cor;_ 

CEVOIR L'!DtE DE DIEU COMME 'LE MOi ABSOLU', ,DJEU EST

MORT, ETUDE SUR HEGEL, 118, 

12,- EL PENSAMIENTO PE HEGEL, SEIX BARRAL, BARCELONA, 1974,-

63, 

13,- HEGEL REPROCHE ENSUITE A KANT D'AVOJR tTt INFIDELE A· 
CETTE AMBITION, D'AVOIR CONCU SEULEMENT L'EXIGENCE DE -

CETTE PHILOSOPHJE SPECULATIVE SANS PARVENIR A LA REALI

SER, EN: DIEU EST MORT, STUDE SUR HEGEL, 119. 

14, - SE TRATA DE u;~A MORAL DONDE: L' ESSENCE DU DROIT ET DU-

DEVOl R ET L'ESSENCE DU SUJET PENSANT ET VOULANT SONT -

ABSOLUTAMENT IDENTIOUES, DJEU EST MORT, STUDE SUR HEGEL, 

121. 

15.- LA PHILOSOPHIE DE KANT PORTE CONSTAMMENT LA MARQUE DE -

CES COMPROMIS: SON CRITICISME REJETTE LA METAPHYSIQUE -

ET LA THtOLOGIE, MAIS IL REINTRODUIT LA METAPHYSJQUE ET 

LA THtOLOGIE PAR LE VIAIS DES POSTULATS DE LA RAISON -

PRATIQUE, DJEU EST MORT, ETUDE SUR HEGEL, 122-23, 

16,- TOUTES LES OPPOSITIONS SE REDUISENT DONC A L'OPPOSITION 

FONDAMENTALE ENTRE L'HOMME MORAL.ET L'HOMME SENSIBLE, -

DJEU EST MORT, ETUDE SUR HEGEL, 124, 

17.- !filQ., 124. 
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18.- GARAUDY DISTINGUE LA MORALIDAD KANTIANA, SUBJETIVA Y -

PRIVADA; Y LA MORALIDAD HEGELIANA ELEVADA AL PLANO SO-

CIAL Y NACIONAL, PERO tSTA QUEDA A UN NIVEL ABSTRACTO Y 

ESPECULATIVO, SIN IMPLICAR LA ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN -

DE LA REALIDAD, 

19.- LA CONCEPTION KANTIENNE DE LA SUBJECTIVITt EST PAUVRE:

ELLE N'EST PAS FONDtE SUR UNE CONNAISSANCE CONCRETE ET

V!VANTE DE L'HOMME. DIEU EST MORT. ETUDE SUR HEGEL, --

125. 

20,- , ,, LES POSTULATS KANTIENS DE LA RAISON PRATIQUE CONDUl 

SENT A DtGRADER LA FO! EN POSITIVITE ET LE BONHEUR EN -

EUDtMON l SME, 1.filQ., 127, 

21.- 1.filQ,, 139. 

22.- SIN DUDA QUE EL ESTUDIO COMPRENSIVO DE HEGEL, GARAUDY -

NOS LO HA BRINDADO EN SU TRABAJO: DIEU EST MORT, ETUDE

SUR HEGEL (1962), DESPUtS DE ESTA OBRA HA ESCRITO SO-

BRE HEGEL, PERO SON TRABAJOS QUE NO SUPERAN AL PRIMERO. 

ENTRE tSTOS TENEMOS: LA PENStE DE HEGEL (1966); ~

BLEMA HEGELIANO, (S/D): LA HERENCIA HEGELIANA (1966).-

DESAFORTUNADAMENTE ESTOS TRES ÚLTIMOS TRABAJOS SÓLO LOS 

HE PODIDO CONSULTAR EN LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA Y NO EN -

EL ORIGINAL FRANCtS. 

23.- EL LADO ACTIVO DEL CONOCIMIENTO FUE DESARROLLADO POR EL 
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!DEALISM01 EN OPOSICIÓN AL MATERIALISMO, AUNQUE SÓLO -

ABSTRACTAMENTE, YA QUE EL !DEALI SMO IGNORA, NATURALMEN

TE LA ACTIVIDAD REAL, CONCRETA COMO TAL, CFR. LA HEREN 

CJA HEGELIANA, EN: LECCIONES DE fJLOSOFfA MARXISTA, ED, 

GRJJALBO, M~x1co, 1966, 149. 

24' - .!.fil.!1,, 148' 

25' - .!.fil.!1,, 148' 

26,- EL PROBLEMA HEGELIANO, Eo. CALDEN, SRL, BUENOS AIRES, -

s/o,, 7. 

27,- ESPECIALMENTE LAS OBRAS: LE MALHEUR DE LA CONSCIENCE -

DANS LA PHILOSOPHJE DE HEGEL, RIEDER, PARJS, 1929; 

ESSENCE ET PH~NOMENES: LA POÉSJE COMME SOURCE DE PHILO

~ CENTRE DOCUMENTATION UNIV,, PARfS, 1958, 

28,- GARAUDY SE REFIERE A LA OBRA DE LUKACS, DER JUNGE HEGEL, 

UEBER DIE BEZJEHUNG VON DJALEKTIK UNO ÜEKONOMIE, ZURJCH 

UNO WJEN, 1948, 

29,- GARAUDY EXPLICA QUE EN SU LIBRO: DJEU EST MORT, NO TRA

TÓ DE HACER UNA MEZCLA ECLÉCTICA DE ESTAS DOS INTERPRE

TACIONES ANTAGÓNICAS DE HEGEL, EN ESTA OBRA, GARAUDY -

DESCUBRE QUE LA INTUICIÓN CLAVE Y CENTRAL DE HEGEL ES 

LA UBICACIÓN QUE CONCEDE AL HOMBRE: EL HOMBRE QUE SE -

QUIERE HACER Dios, EL HOMBRE POSEEDOR DE UN PENSAMIENTO 

DIALÉCTICO AL QUE NADA ESCAPA, NI EL DIOS TRASCENDENTE, 
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NI EL MUNDO EXTERIOR, DICE GARAUDY: HEGEL N'tTABLIT -

PAS DE BARRIERE METAPHYSIAUE ENTRE L'EXTtRIEUR ET L'IN 

TÉRIEUR, l'OBJET DE LA PHILOSOPHIE, POLIR LUI C'ES LA

RÉALITÉ TOTALE, DIEU EST MORT, STUDE SUR HEGEL, 5, 

30.- EL PROBLEMA HEGELIANO, 9-10. GARAUDY PIENSA QUE·J, 

WAHL SE EQUIVOCÓ PORQUE FUE UNILATERAL, AL QUERER INTE[ 

PRETAR A HEGEL TOMANDO COMO REFERENCIA SÓLO DOS ASPEC-

TOS DE UNA SOLA OBRA CFENOMENOLOG!A DEL EsP!RITU): 

ll LA CONCIENCIA DESGRACIADA; 2) EL CAPITULO DONDE HE-

GEL HABLA DE LA SITUACIÓN DEL SEÑOR Y EL ESCLAVO, LO -

MISMO LE ACONTECIÓ A LUKACS AL TOMAR COMO PUNTO DE REF~ 

RENCIA SOLAMENTE LOS PRIMEROS CAPfTULOS DE LA FENOMENO

LOGfA DEL EsPfRITU EN JENA, 

31.- GARAUDY INSISTE SOBREMANERA EN EL INFLUJO QUE EJERCIÓ -

EN HEGEL LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LAS INVASIONES NAPO-

LEÓNICAS FRENTE AL MOMENTO HISTÓRICO QUE VIV!A LA ALEM! 

NIA DE SU TIEMPO, 

31A.- EL PROBLEMA HEGELIANO, 11, 

32,- !BID,, 12-13. 

33.- lJ2!.!l.,, 15. 

34,- !BID,, 15. 

35,- EL PENSAMIENTO DE HEGEL, 39, A TRAVtS DEL CONCEPTO DE-



36.-

37 .-

38.-

39.-

40.-
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TOTALIDAD, EL PRIMER CONCEPTO ESPECULATIV.O CON EL CUAL

SE SINTETIZAN Y CONCILIAN LOS CONFLICTOS O CONTRASTES -

EXISTENTES, CFR. TAMBIÉN, LECCIONES DE F!LOSOFfA MARX!~ 

TA, 169-70. 

EL PENSAM! ENTO DE HEGEL, 40. 

l!!lQ., 40. 

l!!lQ., 41. 

l!!lQ,, 43. 

!BID,, 45. 

41,- LECCIONES DE F!LOSOF!A MARXISTA, 165, HEGEL SE ASIGNÓ 

POR TAREA BUSCAR UN MÉTODO CAPAZ DE JUSTIFICAR LO REAL

EN SU TOTALIDAD Y, POR CONSECUENCIA, EN SUS CONTRAD!C-

CIONES MISMAS, Y EN SU CONSUMACIÓN,,, ESTO SÓLO LO HACE 

A TRAVÉS DE LA UTOPfA, PUES ESTAS CONTRADICCIONES MIS-

MAS SON ETERNAS Y ETERNA SU SUPERACIÓN, 

42,- EL PENSAMIENTO DE HEGEL, 47. 

43,- !BID., 48, 

45,- LECCIONES DE F!LOSOFfA MARXISTA, 165, GARAUDY OBSERVA

QUE LA DIALÉCTICA DE HEGEL ES UNA DIALÉCTICA DE LA JUS

TIFICACIÓN, EN CAMBIO PARA MARX, ES UNA DIALÉCTICA DE -



- 132 -: 

LA SUPERACIÓN, MIENTRAS QUE PARA LA DIAL~CTICA HEGELIA 

NA EL PRESENTE ES UN PUNTO DE LLEGADA, PARA MARX, EL -

PRESENTE ES UN PUNTO DE PARTIDA, 

46.- EL PENSAMl'ENTO DE HEGEL, 56. 

47.- !BID., 61. 

48,- LECCIONES DE FILOSOF!A MARXISTA, 153. RESPECTO A i<ANT,

NOS DICE GARAUDY QUE HEGEL SE APARTÓ DEL IDEALISMO SUB

JETIVO, DE UNA CONCIENCIA ILUSORIA PURA, ARBITRARIAMEN

TE SEPARADA DE LA REALIDAD, PARA RESCATAR UNA CONCIEN-

CIA ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL, 

49.- llll.Q,, 153, SURGE LA DIALéCTICA COMO CRITERIO DE VER-

DAD Y FUENTE DE CERTEZA: LA CERTEZA NO PROVIENE, PUES,

DEL OBJETO SOLO NI DEL SUJETO SÓLO, SINO DEL MOVIMIENTO 

DEL UNO AL OTRO; NO PROVIENE DE UNA INTUICIÓN INMEDIATA 

SINO DE LA DIAL~CTICA, CFR, TAMBl~N: EL PENSAMIENTO DE

HEGEL, 64. · 

50.- EL PE~~AM!E~TO DE HEG!;L, 79. 

51.- llll.Q. , 85. 

52.- llll.Q., 113. 

53.- ~., 114. 

54. - llll.Q., 117. 

55.- llll.Q., 135 Y TAMBl~N: LECCIONES DE FILOSOFÍA MARXISTA,-

156. 
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56,- EL PENSAMIENTO DE HEGEL, 145, 

57.- IBID,, 145. 

58,- LECCIONES DE FILOSOF!A MARXISTA, 133-34. Nos DICE GA-

RAUDY EN ESTE PUNTO QUE: HEGEL DESCUBRIÓ LA MARCHA DE -

LA CONCIENCIA INDIVIDUAL QUE REPRODUCE LA MARCHA DIALÉk 

TICA DEL PENSAMIENTO Y DE LA ACCIÓN HUMANA EN EL CURSO

DEL TRABAJO Y DE LAS LUCHAS HISTÓRICAS DE LAS SOCIEDA-

DES HUMANAS PARA PENETRAR DE ALGUNA MANERA EN EL INTE-

RIOR DE LA NATURALEZA Y DE LA SOCIEDAD; PARA ASIMILAR -

LAS RELACIONES INTERNAS Y LAS LEYES DEL DESARROLLO; PA-

. RA HACER TRANSPARENTE LA RAZÓN AL UNIVERSO ENTERO QUE -

REPRODUCE, 

59.- EL PENSAMIENTO DE HEGEL, 246, 

60,- EL PROBLEMA HEGELIANO, 16-17. 

61.- IBIO,, 20. 

62.- IBID,, 21. 

63,- IBID,, 33, 

64.- KARL MARX, ED. SEGHERS, PAR[s, 1964, 7. 

65.- ESTAS FILOSOF!AS QUE GARAUDY JUZGA INOFENSIVAS, NO MILl 

!ANTES SON: EL NEOKANTISMO, EL NEOHEGELIANISMO, LA EX!~ 

!ENCIALISMO, TEOLOG!AS DIALÉCTICA Y DE LA LIBERACIÓN, -
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ALGUNOS ESCATOLOGISMOS, EL NEOKANTISMO PORQUE HA DESCQ 

NOCIDO LA PRECIOSA CRITICA KANTIANA RECOGIDA POR MARX:

EL NEOHEGELIANISMO PORQUE HA DECRETADO UN LARGO OSTRA-

CISMO A LA FUENTE HEGELIANA DEL PENSAMIENTO DE MARX; -

LAS TEOLOGfAS Y EL EXISTENCIALISMO PORQUE HAN PRETENDI

DO COMPLETAR AL MARXISMO PRESTÁNDOLE CONCEPTOS DE SUBJg 

TIVIDAD Y TRASCENDENCIA, 

66,- KARL MARX, 10-11. IL S'AGIT D'EN FINIR AVEC LES D~FORMA 

TlotlS DOGMATIQUES, SUSCIT~ES OU ENCOURAG~ES PAR L'INTE!l. 

PRtTATION DE STALINE, QUI RAMENAIENT LE MARXISME AU STA 

DE INFANTILE D'UNE PHILOSOPHIE PRECRITIQUE, 

67,- !llJ.Q,, 2!¡, LE DEVENIR PHILOSOPHIQUE DU MONDE EST EN -

MEME TEMPS UN DEVENIR-MONDE DE LA PHILOSOPH!E, PERO, -

ACLARA GARAUDY, MARX SE SEPARA DEL IDEALISMO, ESPECIAL

MENTE EN SU PROYECCIÓN DE CREACIÓN DE CONCEPTOS Y DE UN 

MECANISMO, PORQUE REDUCfAN AL CONOCIMIENTO A SER UN ME

RO REFLEJO PASIVO DEL SER DEL HOMBRE, ALEJÁNDOLO DEL PA 

PEL CREATIVO Y DEL LADO ACTIVO DE SU CONOCIMIENTO, CFR. 

MARXISMO DU xxEME S!tC! E. PLON, PARfs, 1966, 192. 

68,- KARL MARX, 30- Así LO EXPRESA EL MISMO GARAUDY AL P. -

JESUITA WELTER, CUANDO LE DICE QUE SU KARL MARX ES UNA

INTERPRETACIÓN EN CLAVE DE F!CHTE: CETTE TENTATIVE D'l[ 

TERPRtTATION "FICHTEENNE DE MARX" CSM - 1-621-3-M (FI-

CHA BIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DE LA PUG), 
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69,- lfil.Q,, 31. MARX, NOS DICE GARAUDY, NOS PRESENTA LA NUE

VA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE EN OPOSICIÓN A fEUERBACH, DE -

UNA CONCEPCIÓN ABSTRACTA, SE PASA A LA CONCEPCIÓN DEL -

HOMBRE REAL QUE CONSTRUYE SU FUTURO: ,, , EN NE PAS DE -

L'HOMME ABSTRAIT DE fEUERBACH AUX HOMMES RÉELS, VIVANTS, 
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