
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOlVlA DE l'IIEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

SOBRE LA PRAXIS 

por 

Adolfo S~nchez V6zqucz 

TESIS 
PARA OPTAR EL GRADO DE 

DOCTOR :c:N" FILOSOFIA 

M6x1co, D.F., 196, 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



- J_ 

INTRODUCCION 



- 2 -

La presente investigaci6n aspira a cobrar conciencia de 

la praxis, como actividad material que transforma al mundo y ha

ce de éste un mundo para el hombre, un mundo propiamente humano. 

As~ entendida, la praxis, se nos presenta como la categoría cen

tral del marxismo, es decir, de la filosofía que se concibe a sí 

misma no sólo como interpretaci6n del mundo, sino como guía de su 

transformación. El marxismo es, por ello, a su vez, la conciencia 

fi1os6fica más elevada de la praxis, después de superar el punto 

en que la había dejado el idealismo. En este sentido, como en to

da reflexi6n filos6fica verdadera supera también el punto de vis

ta de la conciencia ordinaria. La concepci6n marxista de la pra

x~s no es una vuelta a un estado prefilos6fico, ni un retorno a -

un punto de vista filosófico unido por muchos hilos al del senti

do comihi-el del materialismo mecanicista o metafísico-y anterior 

al idealismo. En suma, el punto de vista marxist·a sobre le praxis 

-del cual partimos-no es un retorno, sino un avance, una supera

ci6n que ha de tomar en cuenta tanto el materialismo tradicional 

como el ·.. idcalisoo, ya que este lil timo es un momento esencial -

de la evolución filos6fica. Esta esencialidad del ide~ismo se p~ 

ne de manifiesto, sobre todo, en la concepci6n de la praxis, ya 

que en la forma que adopta con la filosofía clásica alemana es, 

como veremos más adelante, una filosofía de la praxis, aunque ·és

ta aparezca en forma abasracta y mistificada. 
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Una verdadera concepción de la praxis tiene que pasar -

necesariamente-para superarla-por esta concepción idealista. Pero, 

su superaci6n no es una vuelta sin más al punto de vista preidaa

lista, y, menos aún., a la actitud de la conciencia ordinar~a. Al 

idealismo no se le supera con el sentido común., sino con otra fi

losofía que, como la filosofía idealista alemana, y por otras ra

zones, se aleja de la conciencia ordinaria. Y se le supera, como 

veremos, no con cualquier filosofía, sino justamente con una ver

dadera filosofía de la p»axis que res~itará así la verdad del 

idealismo, es decir, la verdadera concepción de la actividad. 

El hecho de que el marxismo se presente en algunas oca

siones como una filosofía materialista sin más, dejando en la pe~ 

numbra su concepto central-la praxis-es el resultado de no haber 

absorbido el idealismo como un momento esencial de su formación. 

El rescate del hombre como ser activo, práctico no se logra tamp2 

co por la vuelta al punto de vista de la conciencia ordinaria. Se 

part~ del supuesto de que el hombre común y corriente, por vivir 

en el mundo de la práctica, se halla más cerca de la concepción ~ 

de la praxis que el fil6sofo especulativo que sólo la ve en ;;...... -

forma abstracta e ideal. 

Nosotros pensamos, por el contrario, que s6lo una verda 

dera conciencia filosófica de la praxis, como la que representa -

el marxismo, permite superar su concepción abstracta e idealista, 

y, de este modo, unir el pensamiento y la acci6n. Pero esta con

ciencia filosófica debe más a otra conciencia filosófica-idealis

ta y materialista-que a la conciencia ordinaria. Sin superar el 

punto de vista de la conciencia espontánea, ordinaria, por otra 
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parte, no s6lo no es posible una verdadera conciencia filos6fica 

de la praxis, sino tampoco una praxis verdaderamente creadora, 

transformadora. Esto es lo que Lenin quer:ía decir al afirmar que 

"s~n teor:l'.a revolucionaria, no hay movimiento revolucionario posi 

ble." Como teor:ía de la praxis revolucionaria del proletariado, 

el marxismo exige la superación del punto de vista espontáneo en 

que se sit~a la conciencia ordinaria del proletario. De aqu:í la -

importancia de una recta concepci6n de la praxis frente a la con

cepci6n ingenua o espontánea de ella. 

También aqu:í, como en otros dominios, la actitud natu

ral, surgida antes que la actitud filos6fica, coexiste con ésta, 

y de ella hay que partir-negándola, superándola,-para llegar a -

una conciencia filos6fica de la praxis. Estriba esa actitud natu

ral ante la praxis en ver ésta como un simple dato que no requie

re explicaci6n. La conciencia ordinaria se ve a s:í misma como puEa 

mente ate6rica. Pero ser:l'.a err6neo aceptar esa visi6n->que ella -

tiene de s:l'. misma. ~l hombre com~ y corriente es un ser social, 

se halla inmerso en una malla de relaciones y adquisiciones de -

todo gánero. Su actitud ante la praxis entraña ya cierta concien

cia -de la praxis como hecho; es decir, está cargada o traspasada 

por ideas que están en el ambiente y que, como sus miasmas,. as

pira. Es el eco o la adopci6n inconsciente de puntos de vista suE 

gidos originariamente como reflexiones sobre el hecho en cuesti6n. 

La conciencia ordinaria de la praxis no se halla liberada, por -

tanto, de ingredientes te6ricos, aunqu0 estos se presenten en foE 

ma degradada; pero no es tampoco una actitud propiamente te6rica, 

ya que falta en ella el momento capital del lazo consciente entre 
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la conciencia y su objeto. Con todo, en esa actitud natural, la -

conciencia del hombre común y corriente revela también su idea de 

la praxis, una idea a la que seguirá aferrado mientras no se ele

ve al plano reflexivo, que es propio, en su forma más elevada, de 

le actitud filosófica. Como la conciencia ingenua, ordinaria sale 

de esta conccpci6n espontánea de la praxis para elevarse a una --

conciencia reflexiva de ella, es algo que veremos en el momento 

oportuno, particularmente al examinar los difercntos niveles de 

la praxis •. Digamos, por ahora, que la conciencia ordinaria an cuan 

to tal, mientras no rebasa los límites que la separan de una con

ciencia filosófica do la praxis, tiene una concepci6n de ésta que 

ha de ser superada para hacer posible una verdadera praxis huma

na. ¿Y en qué consiste esta concepci6n? Veámosla a grandes ras--

gos •. 

El hombre común y corriente se tiene a sí mismo por el 

verdadero hombre práctico; él es quien vive prócticsmente. Dentro 

de su mundo las cosas no s6lo son, existen, sino que son prácti

cas, y existen, sobre todo, por su significaci6n práctica. Pero -

esta significaci6n es inmanente a las cosas, dada en ellas con -

independencia de los actos humanos que se las confieren. Las co

sas no sólo existen en sí, al margen de toda actividad humana-p~ 

to de vista realista ingenuo, propio de la conciencia ordinaria-
sc ignore 

sino que también significan en sí-es decir,/que por el hecho de -

significar, de tenor una significaci6n práctica-, el mundo de ac

tos y objetos práctico s6lo exist9'Para el hombre. Zl universo 

práctico es un universo de cosas y significaciones en sí. 

Junto a este objetivismo, en virtud del cual el objeto 
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práctico queda separado del sujeto, es decir, no se ve su lado -

humano, subjetivo, la conciencia ordinaria lleva a cabo-por su

puesto, sin percatarse de ello-una reducci6n de lo práctico o lo 

práctico-utilitario. Lo práctico es lo que reporta una utilidad 

material, una ventaja, un beneficio. Imprácticos son los objetos 

o actos que no tienen esa utilidad directa, material. Y no s6lo 

se presentan a la conciencia ordinaria con ose ccráctcr, sino in_ 

cluso como lo antipráctico. Fuera de ese mundo de lo práctico, 

quedan, por ejemplo, la actividad artística-creadora o contempla

tiva-, la actividad te6rica en general, la actividad revoluciona

ria, etc. :í!:I1. un mundo regido por las.necesidades prácticas-en el 

sentido estrechamente utilitario-los actos revolucionarios que -

traen para el individuo-la conciencia ordinaria la pone siempre 

en relaci6n con los intereses inmediatos, directos, individuales 

-persecuciones, hambre o miseria, son actos improductivos o im

prácticos-por excelencia. Y la actividad teórica -y tanto más -

cuanto m~s abstracta, cuanto más alejada de las necesidades prá~ 

ticas inmediatas- se le presenta como una actividad parasitaria; 

por ello, la conciencia ordinaria desprecia a los tc6ricos y, en 

particular, a los filósofos q~e especulan o teorizan, sin ofro-

cer nada útil en el sentido untes apuntado, -es cccir, nada prá~ 

tico-. El hombre común y corriente está siempro dispuesto a rci~ 

se, como hace más de 25 siglos se riera la sirvi~nta de Thalcs, 

del filósofo que, absorto por la teoría, tropieza a cada momento 

en el mundo de las cosas prácticas. 

Pera la conciencia ordinaria lo vida es práctica, en -
e su vaz, 

un sentido utilitario; la práctica so entiende,/en el sentido de 
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una actividad que se abre paso por sí misma, sin necesidad de fl.l.!! 

darse en una actividad te6rica que le despeje el camino. So vive 

-como algo perfectamente natural- en un mundo de necesidades, ob

jetos y actos précticos, como un mundo que se impone de suyo y al 

que no es posible sustraerse a menos que se quiera tropezar a ca

da instante en ~1 como tropiezan los teóricos y, en particular, 

los fi16sofos. La práctica es autosuficiente, no r~quiere otro -

fundamento que ella misma, y de ahí que no se presente con un ca

rácter problemático. El hombre común y corriente sabe, o cree sa

ber, a qu~ atenerse con respecto a sus exigencias. Los problemas 

s61o pueden surgir con la especulación y el olvido de 4sas exige.a 

cias. El hombre común y ordinario se ve a sí mismo como el hombre 

práctico que no necesita de teorías; los problemas encuentran su 

soluci6n en la práctica misma, o en esa forma de revivir una prá~ 

tica pasada que es la experiencia. Pensamiento y acci6n, teoría y 

práctica, so separan. La actividad te6rica -impráctica por exce

lencia- se le vuelve extraña; en ella no reconoce su verdadero -

ser, su ser práctico. 

Si nuestra imagen de la conciencia ordinaria no es in

fiel, vemos que 6sta no deja de tunar uno idea de la praxis, por 

limitada o falsa que pueda parecernos. Hay, por tanto, en el hom

bre común y corriente una cierta conciencia de la praxis obtenida 

de un modo espontáneo e irreflexivo, aunque no falten en ella -

-por ser conciencia-, como ya señalábamos antos,c1ertos elementos 

te6ricos. Es consciente del carácter consciente de sus actos; es 

decir, sabe que su~ actos no son puram~nto mecánicos o instinti

vos sino que exigen cierta intcrvonci6n de olla, pero por lo que 

toca a la praxis misma no va más allá de la idea antos expuesta: 
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praxis uti1.itori~ y c.utosuficiontc. No se elevo o une. vordc.dern -

conciencia de le praxis, que habr~c. do ser une. conciencio filos6-

ficc. capaz de extender ese l~oito estreche, utilitaric de lc. pra

xis pc.rc. ver c. 6stc. en toda ·su diuonsi6n c.ntropol6gicc. y gn.oseol6-

gicc.. No acierto o ver hasta qu6 punto lc. pr~xis os nencstorosc de 

1c. teor~c, ye que pare ver le unidad do une y otro hc.br~c. que cap

tor en lo prinerc. una significc.ci6n que robase.ro su estrocho uorco 

individual y utilitario. 

Cierto es que porc. la ccncicncic. crdinc.ric., ceno yc. c.n-

tes opunt6benos, existen los objetos con une sign.ificc.ci6n (su ut~ 

1idc.d), y existen asinisnc los actos de producci6n y consuno de -

ellos, pero no existe propic.ncnte 1.c. significaci6n huucinc. de osos 

objetos y actos que s61.o puede nostrarsc a lo concioncic. filos6fi

cn al cc.ptcr la significc.ci6n de lo praxis en su totalidad, en la 

cuo1. so intcgrc:n. y osc1.c.rccen sus fornas espcc~ficc.s, sus actos -

particulares y sus productos. Cierto os tanbi6n que este. concia~ 
alcanza 

cic. fi1.os6fica s61o se -:·· ·.-c./hist6ricononte cuando 1.c. praxis ::iisnc. 

11.cgc. en su dcsc.rrol1.o c. un punto en que el honbrc yc. no puedo se

guir c.ctucn.do y trc.nsfornc.ndc ccnscicntc y crcc.dcranonte el Dundo 

sin cobrar uno verde.doro conciencio filosófico de le. praxis. Poro 

esta ··conciencio -exigido por la .historio do lc. praxis nisuc. c.1 -

11.egc.r c. cierto trono de su desarrollo- s6lo puc..dc ólitenorsc cucindo 

ya han nadurado -c. lo largo do le. histeria do le.a ido~s- 1.c.s prorzj,_ 

sos teóricas necesarias, entro lc.s cuales he.y que situar en lugar 

pronincnto, lo filosof~o idee.lista olenanc.. 

Podones conprondor pcr todo esto cu~n lejos se he.lle. lo con-

ciencia ordinaria, con su concopci6n ospont~non o irreflexivo --

de 1.o praxis, de una vordador:: concepción. filos6ficn do 6stn, con-
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copci6n que presupone la historia ontcra del hombre -en cuanto que 

el hombre, como veremos, es praxis-, y, en particular, la historia 

entera de la filosofía. 

La conciencia filosófica de la praxis, durante siglos, 

parecía dar razón a los recelos y risas de la conciencia ordina

ria, pues lejos de tratar de explicar la praxis misma y de contri

buir así a que cobrara su verdadera dimensión humana, se volvía de 

espaldas a olla. :en. sus orígenes, en la AntigUedad griega, la fil2 

aofía ha ignorado o rechazado el mundo práctico, y lo ha rechazado 

justamente por no captar en olla mucho más de lo que veía y sigue 

viendo la conciencia ordinaria: su carácter práctico-utilitario. 

Así concebida, la actividad práctica material, y particularmente 

el trabajo humano, era considerado en el mundo griego y romano co-
(l) 

mo una actividad indigna de hombros libres y propia de esclavos. A 

la vez que so rebajaba la actividad humana práctica, manual, se e~ 

salzaba la actividad contemplativa, intelectual. La actividad 

transformadora de cosas, de la materia, al poner al hombro en rol~ 

ci6n con las cosas materiales, lejos do entrafiar un dominio sobro 

ellas, no hacía sino esclavizarle y envilecerle. La idea de que ol 

hombro se hace y se eleva justamente por su praxis, transformando 

el mundo material -idea a que llegará la conciencia filosófica co~ 

temporánea- era ajnna, en general, al pensamiento griego. Para 6s

t~ el hombre so eleva precisamente por la vía inversa; es decir, 

por la liberaci6n do toda actividad pr6ctica material y, por tan-
( 2) 

de la práctica. to, aislando a la teoría, a la contemplación, 

La praxis material, productiva -el trab~jo humano- hace 

al hombre esclavo do la materia, de las cosas, y do ahí que, en --
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l.a sociedad esclevista griega, se le considere indigno de los ho:m 

brcs libres que sólo pueden vivir -como fil6sofos o políticos- en 
( 3) 

el ocio, entregados a la contomplación o a la acci6n político, y -

dejando el trabajo físico en manos de los esclavos •. ill consecuen

cia, la praxis mat0rial productiva queda separada de la teoría; no 

sólo os ajeno a ella, sino opuesta a la esencia humana que tanto 

para Platón como para Aristóteles se realiza en la vida te6rica. 

Así, pues, el modo de vincular las relaciones entre la teoría y la 

práctica, deriva do une conccpci6n del hombre como ser racional o 

teórico por excelencia. Pero tiene tambi~n raíces sociales. Cierta 

mente. en las condiciones peculiares de una sociedad esclavista, 

en la que el trabajo intelectual se concentra en la clase de los 

hombros libres, y el trabajo físico descansa, particularmente los 

m~s extenuantes, sobre los hombros de los esclavos, las relaciones 

entro uno y otro -entre la actividad te6rica y la actividad práct~ 

ca material- revisten un carácter antagónico, y cobran la forma de 

un aislamiento absoluto de lo espiritual respecto de lo matorial,

y de una primacía de la vida teórica sobre la praxis productiva. 

Los hombres libros se dedican a las actividades libros y, por tan

to, verdaderamente humanas -o sea, te6ricas y políticas- mientras 

que los esclavos se consagran a las actividades serviles que, por 

su contacto con la oatcria, son la negación del hacer propiamente 

humano. Esta divisi6n social del trabajo lleva a ver la vida pro-

piamcnte humana en la contemplaci6n, y a definir al houbre como -

ser tc6rico. 

La primacía que se atribuye a las actividades liberadas 

del contacto con las cosas materiales y, a su vez, el desprecio --
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ostensibl.e de que se hace objeto al trabajo manual, como ocupaci6n 

indigna de los ciudadanos u hombres libres, contribuye a afirmar -

la posición social. de estos últimos, y a rebajar la de los trabaj~ 

dores f~sicos o esclavos. 

La hostilidad de la sociedad esclavista griega a la act~ 

vidad práctica material. se extiendo a otr~s actividades en la med~ 

da en que no pueden independizarse del. contacto con la materia. De· 

ah~ el desdón por las aplicaciones prácticas de la ciencia (la tó~ 

nica), por la cirugía, o incluso por ciertas actividades art~sti-

cas que, como las del pintor y el escultor, no pueden eludir un es 

trecho contacto con la materia. 

La conciencia filosófica de la praxis, en l.a sociedad 

antigua, corresponde a l.as aspiraciones e intereses de la clase dQ 

minante -los hombros libres- y-os,por ello, una conciencia negati

va de l.as relaciones entre l.a toor~a y la praxis material. Otra 

~orma de la praxis -la praxis política- se admit~ en cuanto que se 

subordina a la toor~a, o en cuanto que se le considera como una 

actividad inferior a l.a toóri..co, ya que no se deja inspirar por la 
( 4) 

razón te6rica. En consecuencia, en la sociedad antigua se ignora -

o rechaza la praxis material. productiva, o se acepta la actividad 

pol.~tica, poro siempre dejando la primac~a -por ser la ocupación -

propiamente húm.ana- a la actividad te~rica. 

La conciencia filosófica do la praxis sufre un cambio iE 

portante en el Renacimiento. Va asociado a una nueva concepci6n 

del. hombro en la cual ~ste deja de sor moro animal. teórico para 

convertirse tambi6n en un ser activo, constructor de un LJ.undo .- La 

dignidad humana se reivindica no sólo en l.a contempl.aci6n, sino --
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en l.a acci"6n, pues el. hembra no es s6l.o un ente de razón, sino de 

vol.untad. La razón permite comprender l.a natural.eza; l.a vol.untad -

-il.uminada por ell.a- dominsrla y transformarl.a. Comienza a valora~ 

se la transformaci6n material del mundo en consoncncia con los in

tereses de una clase econ6mica y social. cuyo porvenir como clase -

se halla ligado a esa transformación material., es decir, a la pro

ducción, La actividad productiva, material del hombre adquiere así 

una dignidad no reconocida en el mundo antigu.o ni en la ~poca feu

dal. Se valora al hombre como ser activo no s6lo respecto a las -

cosas que se tienen por más nobles en otros tiempos -el arte, la -

guerra-, sino incluso con respecto a las que -por su carácter mat~ 
(6) 

rial- eran tenidas como las más bajas. 

Ahora bien, la reivindicaci6n de la actividad humana, y, 

en consecuencia, del trabajo humano, no significa que la contcmpl~ 

ci6n pierda aún su lugar privilegiado; por el contrario, sigue te

niendo un rango superior a toda actividad práctica, manual. Cierto 

es que ya no se rechaza el trabajo como en la AntigUcdad y que in

cluso se le exalta, en cuanto expresión del hombre como ser acti

vo. Ya no se piensa que el hombra se Ónvilezca al simple contacto 

con la materia. Lejos de esclavizarlo, es condici6n mis~a de su l~ 

bertad y, en cuanto tal, el trabajo es aceptado e incluso ensalza

do. La oposici6n entre el trabajo físico y el intelectual se ha r~ 

ducido lo suficiente para que no se tenga al primero por una acti

vidad indigna; pero si bien es cierto que ya no se define el traba 

jo físico como la negaci6n de lo propiamente humano~ sólo se vo en 

él lo hu.mano en una condici6n inferior del. hombre, una actividad -

que hace posibl.e el estado propiamente humano que sigue siendo el 
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(7) 

de la contemplac~6n (Giordano Bruno y Tom6s Moro). Por otra parte, 

cuando se subraya el papel activo, creador o constructor del hom-

bre, esta actividad aparece concentrada en personalidades cxcepci.Q. 

nales, privilegiadas que se destacan sobra la masa de sujetos con

sagrados a una actividad meramente físico o mecánica. Una cosa es 

crear obras de arte y otra, producir objetos prácticos. Do este m.Q. 

do, junto a la contomplaci6n -la ciencia- se exalta lo actividad -

creadora, práctica, del artista y del político. Pero esta activi-

al igual que la contemp~aci6n, se hallo 
(8) 

u.nos pocos y es, por ello, excepcional. 

reservada 

Considerada en su conjunto, la conciencia filosófica re

nacentista de ls praxis aunque no rechaza la praxis material pro

ductiva e incluso la ensalza, la relega en definitiva a un plano -

inferior. La primacía so sigue atribuyendo a la conteoplaci6n.Exi.,!! 

ten, ciertamente, otras formas de actividad -como la actividad ar

tística y la política-, pero ~stos -como la uontemplaci6n- revisten 

el carácter de actividades excepcionales, a las que no tiene acce

so lo masa de sujetos prácticos inferiores -artesanos, mecánicos,

agricultores, etc.-. S61o en esas actividades excepcionales se 

unen el teórico y el práctico, como lo demuestran los ejemplos de 

Leonardo y Alberti, en el arte, o de Maquiavelo, en política. La -

teoría aquí está al servicio de la praxis. (9) 

Para que la conciencia filosófica pueda elevarse a la -

reivindicación plena de la praxis en su totalidad como esfera esca 

cial de lo humano, se requerirá el descubrimiento del carácter pr.Q. 

piamente humano de la praxis material, del trabajo, carácter que -

hasta ahora s6lo se ha visto en lo esferg ~c6rioa, y en ciertas --
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actividades del. hombre, coco el. arte y l.a pol~tica. Pero a esta -

concepci6n s6l.o se llegar~ llevando hasta sus ill.timas consecuen

cias l.a concepci6n del hombre como ser activo y crec.dor que, con 

l.os l.ioitaciones apuntadas antes, hallamos en el Renacimiento. Un 

paso decisivo para llcg~r a esta conciencia filos6fica de l.a pra

xis será el que da la filosof~a idealista alemana y, en particu

l.ar, Hegel.. Contra esta concepción reacciono Feuerbach, preparando 

el. éamino poro llegnr a la concepción del hombre como ser activo 

que transfor:oa el cundo no s6lo en su conciencia, sino prácticc, 

rea:Lmentc .• Por esto razón, la primara porte de nuestra investigo.

ci6n estudia l.o concepci6n de la praxis justamente en el tramo de 

:La historia do las ideas en el que se pasa ya a una verdadera con

cepci6n filos6fico de l.a praxis, como actividad material humana 

que transformD. el mundo natural y social. Esta concepción de la 

praxis es lo que hc.lla-.:ios en Marx, esbozada particul.arr:::iente en sus. 

Tesis sobre Fu.erbach. Si como se dice en la Tesis II la realidad o 

1rrealidad del pensamiento es una cuestión escolástica al margen 

de :La práctica, l.os probleoas fil.os6ficos fundamentales tienen que 

plantearse en relación con la actividad pr6ctica humana que pasa -

as~ a tenor la primac~a no s6lo desde el punto de vista antropol6-

gico -puesto que el hombro es praxis-, sino taobián gnoscol6gico

como fu.ndao.ento y fin del conociniento y criterio de verdad, -e -

inc:Luso ontol6gico- ya que el problema de las relaciones entre -

el hombre y la naturaleza, o entre sujeto y objeto, no pueden re

solverse al margen do la prdctica. 

No nos proponemos seguir en nuestra invcstigaci6n el de

senvolvimiento de la concepción marxista de la praxis despu6s de -
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Marx. De un modo u otro, ning¡Sn oarxista que se precie de serlo 

puede eludir e1 examen de esto cotegor~a central, aun.que no siea 

pre en sus estudios se destaque el 1ugar privilegiado de esa ca

tegoría. De 1a praxis se han ocupado Plejánov, Bujarin, Lenin y 

Sta1in, en Rusia, antes y después de la Revoluci6n de Octubre; 

Rosa Luxemburgo, en Polonia; Labriola y Gramsci, en Italia; el 

joven Lu.k:acs y Korsch, en Alemania. Y, en nuestros días, tenemos 

investigaciones diversos de los soviéticos M. N. Rutkevich, J. -

G~ Gaidu.k:ov, Yovo Eles y G. A. Davydovo, el polaco Adan Schaff, 

el checo Korel Kosik, el francés Louis Althusser, los italianos 

Palmiro Togliotti, A. Sobetti, M. Rossi y otros. 

Ninguno de los grandes te6ricos marxistas del posado o 

del presente ponen en tela de juicio la importancia de lo coteg~ 

río de lo praxis en el morxisoo. Todos so remiten para ello o -

los Tesis sobre RiUerbach. Los recelos que, en algunos cosos, se 

:monifiestan sobre los obras de juventud de Marx, y los modos di

versos e incluso opuestos de concebir el lugar de dichos obras -

dentro de lo evoluci6n filosófica de Marx no quebrantan eso con

cordancia de opiniones por lo que toco o los Tesis sobrcFO..J.er

~ y, en particular, a lo concepción de lo praxis que se expo

ne en el1os. Y, sin embargo, en cuanto se tocan problemas filos~ 

ficos fUndomentoles como les antes señalados, venos que los con

clusiones o que se llegan distan mucho de coincidir en cuestio

nes capitales justooente porque -dejando en esto o un lodo o -

Marx- se plantean ol margen de lo pr~ctico. Bosta ver en el pos~ 

do lo diferencia en el modo de concebir los relaciones entre el 

pensomien~o y el ser por porte de Bujorin o del joven Lukacs; 



- 16 -

ve6se, asimisnv, los diferencias en cuestiones gÍl.oseol6gicas f~ 

damentolcs entre Lonin y Gramsci; obs6rvesc en nuestros días los 

puntos de vista opuestos en la concepci6n de lo praxis de Rutke

vich y Kosik. 

Estos divergencias nos llev~n por lo pronto o lo con

clusión de que si la praxis es poro el norxisno lo categoría f~ 

los6fico central, de su conprcnsi6n depende la conprensi6n nis

ma del norxisno. Del papel que se atribuye o la praxis desde el 

punto de visto ontropol6gicc, gnosool6gico y ontol6gico, dcpcn

der6 que el nnrxisno se conciba cono uno filosofía en lo que el 

ideolisno es invertido para dejar cabezo orribn el noterialisno, 

pero trotando de salvar la dialéctico que se daba en forno nis

tificodc, idealista; o bien que el ncrxisno se concibo cono una 

filosofía de lo oc~ividad, de lo acción, en la que lo actividad 

en su formo abstracta, idealista, es invertida poro dejar cabe

zo arribo lo actividad pr6ctico, real, objetivo del honbre cono 

ser concreto y real. En. el priner ceso, no se hoce m6s que posar 

de una filosofía cono interprctoci6h (idealista) del mundo a 

otro filosofía cono intcrpretoci6n (materialista) del oundo. En 

el segundo, se p2sa de la filosofía cono interpretoci6n (seo es 

to idealista o notcrialisto) o lo filosofía cono teoría de la -

praxis. Este segundo punto de visto es también el nuestro; he

mos llegado o 61 o lo largo del ex6~en nisoo de los concepcio

nes de lo praxis que obordonos en lo primero porte de nuestro -

investigoci6n. Y henos tratado de probar su consistencia ol cx_g_ 

minar algunas cuestiones fundooentalcs relacionados con la pra

sis. 
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Qucro~os, por tonto, dejar constancia do que no henos 

pretendido en nodo alguno elaborar un estudio sisten6tico do J.a 

praxis que dejara bien exprinido el tona. Esta labor os necesa

rio, pero requiero, o nuestro oodo do ver, el cscJ.arecioicnto -

previo de algunos cuestiones capital.os que aqu~ tccaoos. Hay -

que advertir, por otra parte, que aun siendo nuraorosas J.as in

vestigaciones on que se tocan cuestiones roJ.acionadas con J.a -

praxis, so nota en J.a literatura norxisto la falta de estudios 

especiales y siston.6ticos sobro esta cuestión. Los pocos traba

jos de esta índol.e existentes -tales cono J.os de los sovi6ticos 

Rutkovich y Gaidukov- estudian solooento la praxis cono funda

oonto del conocioionto y criterio do verdad. 

Poro si el narxisno os uno filosofía do la praxis, 

y ha surgido precisaoontc cono teoría do lo praxis rcvol.ueiona

rio del proletariado, la elaboraci6n teórica, filosófico do es

ta catcgor~o ha de rebasar el narco estrecho de una categoría -

gnoseol6¡gica •. La praxis h~ de ocupar el lugar central. que ocupa 

en las Tesis aobreFcu.erboch, y que, en oás de uno ocosi6n, se -

ha ol.vidado cediendo a J.as tentaciones de un oateriolisoo ueto

f~sico -o, peor aW1, a un oaterialisoo vulgar-. En esta vía de 

rescato del rico contenido de lo categoría de praxis ceno cate

goría filosófica central se sitáan los trabajos do algunos in

vestigadores antes citados cooo Korol Kosik, L. Althussor, Yovo 

El.es y G •.. A •. Davydova •. 

:::!::r1. osa vía, con nuestro nodesto bagaje teórico y pr6~ 

tico, se sit~a tonbi6n nuestro investigación. 
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NOTAS (Introducci6n) 

Sin embargo, en le AntigUedcd griego. no faltan quienes re
chacen esta concopci6n. El poeta Hes~odo en Los trabajos S 
los d~o.s ve en el trabajo humo.no una significaci6n que re a 
sa un estrecho sentido utilitario, ya que, a juicio suyo, = 
tiene un valor do redenci6n, y, adcoós, en cuento a.grada a 
J.os dioses y crea riquezas, proporcione independencia y po
sici6n social. Pcrc el sofista Antif6n lo dura necesidad 
del trabo jo proviene de que "le glorie nunca llego sola, an 
tes bien aconpa.fiado de dolores y penalidades". Plot6n ha de 
jodo testimonio ( C6rmidcs, 163 o d) del alto valor que --= 
otro sofista, Pr6dico, asignaba al trobajo. Finclncnte, en
contramos considerccionos an6logcs en el cínico Ant~stcncs, 
scgiin el fragmento suyo que recoge Di6gcnos Lacrcio ( VI, -
2 ).·No obstante, ln concepci6n doninnntc entro los griegos 
es el rechazo de la actividad pr6cticc, manual, y el a.pre
cio, por encina de ella, de le contemplación, do la teoría. 

Esta concepción encuentro su uós alta. expresión filos6fico 
en Platón y Aristóteles. Con Platón, la vida _teórica, co:oo 
contemplcci6n de los esencias, es decir, la vida contempla
tiva (.bíos theorcti:\;i6s) adquiere une prioo.cía y un estctuto 
oetafísico que hoste entonces no hobíc tenido. Vivir propia 
nentc es contemplar. Y lo vida plena se olccnzo, en consc-
cucncic, por una liberación do todo lo que en esto nundo en 
pírico obstaculiza ose contenplcción de las ideas. Los obs= 
t&culos provienen de los sentidos• del apego e las cesas, a 
lo.notorio, y en le sujeción e los afanes prócticcs. Platón 
aisla así le teoría de las actividades pr6cticas, o sea, de 
aquellas que no pueden prescindir do la uct0ria, y ello le 
lleva incluso e despreciar les ortos oisoas -ecuo la escul
tura y le pintura- que, el igual que le artosanío o el tra
bajo manual so hallan en estrecho contacto con la oatoria. 
En este reconocioiento de lo superioridad de lo tc6rico so
bre lo pr6ctico, Arist6telcs ne cedo oucho a su ncestro. Pa 
ro 61, la praxis, entendida ceno cctividad prócticc nato- -
rial, cercee de significcci6n propiamente huannc. "Un Esta
do dotado de una constituci6n ideal ••• ne puede tolerar que 
sus ciudadanos se dediquen a le vida del obrero r.iccónico o 
del tendero, que os innoble y oneniga de le virtud. Tanpoco 
puede verlos entregados a la agricultura; el ocio os uno no 
ccsidad a la vez para adquirir la virtud y pare realizar oc 
tividodes políticas". (Política., VII, 1328 b.) Le vida tc6= 
rica cooo vida en lo que el hombro actúe teniendo pcr obje
to "lo que es 6pti!:.10 por sí r.iiso.o" (I,:ctofísicc, 1072, b) os 
la o~s huocna, le u6s vcrdcdorc y, a~vcz, la o6s virtuo
so. A este nivel supcrimr, que corresponde al hcobre ecuo -
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ente de razJsn, la tcor:ÍE! se basta a s:! oisr:ia, sin necasidad 
de o.p1icaci6n, .o de subordinaci6n e la pr6ctica. Vooos, 
pues., que Arist6tcles conpartc el desprecio de su Daestro -
Plat6n por toda actividad práctica raotcricl, entendido cono 
transfornaci6n de las cosas notoriales oodionte el trabajo. 

P1at6n y Arist6toles han ad.l:litido la legitinidad de lo que 
poderaos llenar praxis pol:!tica, pero sin renunciar en nin
gdn nooento a la princc:!a de la vida teórica. Plat6n ha teni 
do incluso conciencia de.que la teor:!o debe ser práctico, es 
decir, de que teoría y práctica deben nantcnorse en unidad, 
y el lugar do esto unidad es justancntc le político. Pero ~ 
lo unidad se Dantienc haciendo descansar la pr6ctica en lo 
teoría, o, n6s exactcocnte, haciendo que la teoría se vuel
va práctica por sí nisna. Pr6ctica no s6lo en el sentido de 
que la teoría seo un saber de salvoci6n, gracias al cual el 
hoobre se libera, se oontienc en su condici6n hunano y se -
realiza cono ser hunano, sino toobi6n en el suntido de que 
lo teoría conforna plencnento a la pr6ctica, con lo cual de 
ja aquella de ser un saber puro para cuoplir una funci6n -= 
social, pol:!tica. Teoría y pr6ctica, filosofía y política,
ae unen en la persona del fil6sofo-rey, o rey-filósofo. S6-
lo en esto terreno -en el de la praxis político- ve Plat6n 
una .dignidad de la pr:!cticc, pero a condición de que se de
je pernear totaloentc por la teoría. Se trata de una rcla
ci6n unilateral, en la que la prioccía la tiene la activi
dad tc6rica. Ello quiere decir que lo actividad propiaoonte 
práctica, política, de los honbreeji.o cunpla otra funci6n -
que la de dejarse guiar o noldear por la teoría, sin que ~s 
ta, por el contrar~o, haya de recibir nada de la práctica.
La teoría no depende de la praxis; el filósofo ne depende -
de la polis. Es lo teoría la que ha de inponerse a la pr6c
tica. y, en este sentido, tiene un ccntcnido práctico. Con 
esta actitud hacia la praxis política y social -teoría cono 
praxis o praxis ajustada por conploto a la teor:!a-, Plat6n 
prefigura las futuras concepciones ut6picas de la trnnsfor
oaci6n y organizaci6n de la sociedad. Plat6n adoite que la 
teor:!a puede ser pr6ctica, y reconoce·así una praxis pol:!ti 
ca, pero sienprc que 6sta se ajusto a los principios absolu 
tos que trazo lo teoría. La praxis ha de ser fil·osófica, y
vale por su contenido racional, te6rico. La unidad de teo
r~a y práctica, no os sino disolucí6n de la praxis en la -
teor:!a. 

Arist6telcs adnitc, co~o Plat6n, la logitinidnd de una pra 
xis política pero sienpre con un rango inferior a la vida = 
tc6rica. Arist6teles ya no pretende que esta praxis políti
ca se ajuste e principios absolutos trazados por la tcor:!a. 
La realidad política de su tieopo le lleva a la conclusión 
de que la unidad de teoría y práctica es ioposiblc, inpra.c
ticablc,· y, por tanto• hay que renunciar a que le prinera 
rija a la segunda. No hay posibilidad de filósofos-re~es. 
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La vida separa lo que Plat6n prctend:!a r:iantener unido. Ni -
los fil6sofos pueden ser royos, ni los reyes, fil6sofos. Lo 
distinci6n entre las dos vidas -te6rica y especulativa-, y 
entre las dos razones que presiden la una y la otra, hay -
que aceptarla, pero viendo en ellas no dos vidas que se ex
cluyen entre s:!, sino que se conplcoentan; una vez que se -
reconocen sus diferencias y jero.rqu:!a. La teor:!a plat6nica 
se ha oostrado iopracticable por no adoitir u6s pr6ctica 
que la regida por ello. Ahora bien, si hay que tonar en --
cuenta .las exigencias de la vida real, la actividad pol:!ti
ca no puede regirse por los principios absolutos de la ro
z6n tc6rica. La teor:!a debo renunciar a la pr6ctica, y 6sta 
tiene que independizarse de la teor:!a. Una y otra subsis
ten, pero en planos distintos. Esto no quiere decir que la 
actividad pol:!ticc no tenga contenido racional alguno. Lo -
tiene, pero la raz6n que la inspira -raz6n práctico- no ti~ 
ne por objeto las esencias puros, sino las acciones. El pon 
samiento vinculado a la acci6n no es el que tiene la capac1 
da(l'1e "recibir lo inteligible y lo. esencia" (Motaf:!sica -
1072, b), sino un ponsaoicnto inferior o intelecto práctico. 
A esto nivel, Arist6teles s:! adwito una teor:!a de la praxis 
pol:!tica que, tooandc en cuento los Estados oop:!ricos, rea
les, sea un arto dirigir en lo pr6ctica los auuntos públi
cos. 

"Son nuestras -dice con orgullo Gionnozzo Manetti en De -
dign.itate et excelentia hooinis-; son,· pues, cosas hu:o.anas, 
porque ost6n hechas por e1 hoobrc todas las cosas que voocs, 
y las casas y los castillos y las ciudades y todos los infi 
nitos edificios diseoinc.dos sobro le. superficie de lo tie-
rro" (Cito. de: F •. Battoglia, Filosof:!c. del trabajo, ed. esp. 
Madrid, 19, p. 79). 

Este. idea del hoobrc cono ser activo es subrayada 
por los m6s er:iinentes representantes del huncnisoo renacen
tista; G. Pico de l'.'Iirondollo, Le6n Bautist:::: Alberti,. cte •. 

En Le. e~ulsi6n do l:::: bestia triunfante, Giord8nc Bruno -
condene () ocio y ensa1z:::: o1 trabe.Jo. Eñ la edad do oro, en 
la que los hoobrcs vivían ociosos, sin preocupaciones ni fa 
tigos, no eran n6s felices que las bestias y, en definiti-
va, todo era estupidez •. En caobio, en la edad del traba jo, 
bajo el acicate de la pobreza y lo necesidad, el hoobre in
venta la industria y descubro las artes, y, do esto nodo, 
se ir:ipone a la naturaleza. El trabaje hace posible os:! el 
al(;·jaciento del hoobre de la anioalidad y su acercnoiento -
a un estado propiaoente hUI:lUnO que culoina en la conteopla
ci6n de Dios. El trabaje prepare. el canino para que el hon 
bre se eleve con su furor heroico o :!opetu racional hasta = 
la conteoplaci6n desinteresada de Dios. Ton6s Moro en su -
Uto1!a adr:iite y ensalza el trabajo cono una dura necesidad 
de a que hay que liberar al hoobre para consagrarse a una 
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labor superior coDo la contcnplaci6n espiritual, que es la 
actividad propianonte hunana. Con todo, no podcnos dejar -
de tener en cuenta las concepciones que no reconocen un lu
gar tan privileg~ed0 o la conteoplaci6n. As!, pcr ejeoplo, 
cono subrayan Bartolonco Sacchi, en De optino cive, y Mattco 
Paloieri, en Della vita civile, la especulación aisla al -
honbre, lo hoce ego!sta, y 1o sustrae a las tareas en favor 
del bien pdblico. Sin enbargo, aunque se acepte la lcgitio~ 
dad y dignidad del trabajo, la contonplaci6n aparece, en g~ 
ncral, entre los pensadores renacentistas ccn un rango sup~ 
rior al de lo actividad pr6ctica. 

Giordcno Bruno piensa que el trabajo hace posible la exis
tencia de un reducido nW:ioro de sabios o hároes contooplat~ 
vos. La contenplaci6n de Dios no est¿ al alcance de tedas 
los nortoles. Ton~s Moro en. su Uto~!c extiendo la obligato
riedad del tr~bajo físico a todos os nionbros de la.co~un~ 
dad, pero sustrae a 61 a un reducido grupo de ciudadanos -
que deben consagrarse e la cspeculaci6n y la ciencia. Es -
Canpanella, en su Ciudad del Sol, quien lleva a cebo el in
tento o~s vigoroso para superar la oposici6n entre el trab~ 
jo físico y el intelectual, entre la contenploci6n y la pra 
xis oaterial. El trabajo ya no aparece en ~l coDo condici6ñ 
necesario para que un grupc privilegiado puedo elevarse a -
un estado superior: lo conteoplaci6n. Todos lo ccoparten -
por igual, y, por ello, todos se hallan en igualdad de con
diciones parél consagrarse a actividades propia;::.1onte espiri
tuales •. Ya no hay quienes se dediquen especialoonto a ellas 
ni la conteoplaci6n ocupa un lugar privilegiado. Aunque en 
forna utópico, CoDponolla tiene ya conciencia do la relación 
entre la oposici6n del trabajo físico e intelectual, por un 
lado• .y lél divisi6n de la socicdod en clases, por otro, 
pues, si lo verdadero libertad y condición hunanas so reser 
van a unos pocos, con ello se afirna la falta de libertad o 
inhunonidad de los deo6s. 

La teoría política de Maquiavelo no os una nora generaliza 
ci6n o dcscripci6n de una praxis política, sino un intcnto
de guiar y confornar 6sta, de acuerdo con los intereses na
cionQlea de la incipiente burguesía italiana de su ticopo. 
Dicha teoría, tal cooo se expone en El Príncipe, corrospon
de, ciortaoente, a lo situación peculiar que vive Italia en 
su época: Ullél Italia dividida en una serie de Estados, y ca 
Dinando por lél pendiente de la decadencia. De esto situa- -
ci6n s6lo podr~ salir abandonando las concepciones políti
cas nedievales y creando un nuevo Estado fuerte y centrali
Zéldo bajo lo direcci6n del Príncipe. Tal es la soluci6n que 
Maquiavelo propone a sus conpatriotos, o la vez que señala 
loa oétodos que considera o~a eficaces -scpor~ndolos de la 
religi6n y lo ooral doninantcs-- pora lograr ese objetivo. 
Lo que Célroctcriza positivooontc a un gobernante es -piensa 
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Maquiovelo- su capacidad para oantoncr y ouocntar el poder 
y en esto torco no debe rctrocodor ante ningún nadie. El -
Pr~ncipc act~o en funci6n do interesas generales, pero uno 
veztrazodo el objetivo hist6rico concreto que correspondo o 
ellos -la unidad nacional, al Estado fuerte- todo dependo -
del valor y lo astucia del Pr~ncipo, pero toobién do su in
teligencia, de su conprensi6n justa de la situeci6n, de los 
interesas particulares de los fuerzas en pugno, do la psic~ 
log:!a do los hoobres, y de los modios que hay que aplicar~, 
La praxis pol~tica no puode pr~scindir de esto ccnprensi6n, 
es decir, de unot::lor~a. Tal es la lecci6n que -dejando a un 
lado las interpretaciones vulgares que s6lo lo pintan ccn -
ne8ros trozos- dejo Mcquiavclo. 
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FUENTES FILOSOFICAS FUNDAMENTALES 

PARA EL ESTUDIO DE LA PRAXIS 
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Capítulo I 

LA CONCZPCION DE LA PRAXIS 

EN HEGEL-

Lo filosofía idealista olooona os una filosofía de 

la actividad, entendida 6sta cono actividc.d de la conciencio o 

del espíritu. Por serlo, sobre todo en la forna que recibe en 

Hegel cono filosofía del hacer (o saber) absoluto, ho prepara-

do el cc.oino -al invertirse radicolnento el contenido de ose. -

actividad- a la filosofía uarxista de la praxis. 

En. el ideclisno olen~n, lo conciencio se presenta -

con uno actividad qu~ pone do nanificstc su libertad y soborn

n:ío. Su principie do actividad os principio de libertad y aut2 

nonío. Los diversos fornas quo,hist6ricanonto,c.dopta este nov~ 

raiento filos6fico, no hocen nós que roafirnar osa principio, 

tr~tondo do 3pun.tn1crlo c~dc voz w~s fir-wcncntc. Es ese princi 

pio el que do unid~d al novioicnto, y Hegel ha sido porfecta

nonto consciente tanto do osa unidad, ecuo del principio que -

lo sirvo de baso. El fundador de este oovinicnto idealista os 

Kant y lo os prccisnnontc por haber fundado su teoría del con2 

cioicnto sobro el sujeto y no sobro el objeto .• Lo conciencie. -

queda co::io fundar.ion to supro.r.10, no sólo d_,l cono cini ente, sino 

toobi6n de lo noral. Al poner el sujeto cono eje del conoci-

raiento y do le o.oral, Kc.nt lleve. a cabo su fai:1osa "rovoluci6n 
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cope:rnicona"; pero, al adnitir la existencic. de u.na "cosa en 

s:!" que escapo. o. lo actividad de la conciencio cognoscente y 

un Dios que lioita la soberanía de la conciencio ooral, lo ac

tividad y libertad del sujeto tienen un despliegue linitado. 

Hegel reconoce en Kant el n6rito de haber visto la fuente de 

la actividad y la libertad en lo conciencio., en el sujeto, pe

ro le reprocha haber ad.LJ.itido un nuevo dualisno qu~ debilita y 

restringe el n6rito suyo de haber sentado el principio que es 
(l) 

de la filosofía olenana noderna. fundanento y punto de partido 

AJ. sustraer lo "cosa en sí" a la actividad del sujeto, Kant o,!! 

nito un lÍoite que ha de sor superado descartando el duolisno 

y el foroalisoo : kantianos (es decir, elininando lo "cosa en -

sí" y extrayendo de la conciencio. no s6lo sus fori:ias, sino ta.E 

bi6n su contenido). Le crítico o Kant, la extiende Hegel o 

Fichte y Schelling en lo nodida en que no llevon hasta sus ú.l-
( 2) 

tinos consecuencias el principio foroulodc por Kant. 

Así, pues, la filcsofí~ cl6sica cle~anc, desde Kant 

o Hegel, es un esfuerzo sostenido por afirnar la actividad so

berana e independiente de la rozón. Dentro de eso novinionto -

que tiene en Kant su punto 

sofía cono su coronooionto 

de partido, 
(3) 

Heg~l ve su propia fil.2, 

suprono. :;;;n. la filosofí~ hegeliano 

no hay nada que linito esa soberanía del Espíritu, pcrquc el -

Espíritu es todo.· Es el sujeto qu;i..cn se despliega en el nundo 

propiooentc espiritual, en la naturaleza o en la historio huo~ 

na.· Hegel no separa espíritu y nundo, sujeto y objeto, cono h~ 

bían hecho sus precursores, incapaces de elevcrsc nl punto do 

visto de la "identidad absoluto." •. Esto elevaci6n es ol proceso 
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de dar raz6n del nundo que, en definitiva, es esp~ritu y, por 

tanto, es un proceso de autoconocinicnto espiritual, tanto por 

lo que toca a su sujeto cono a su objeto. Claro est6 que el s~ 

jeto, el Esp~ritu, no so eleva do inncdiato a ese autoconoci

r:ri.ento pleno que os el "saber absoluto". Tiene que recorrer un 

largo itinerario -que Hegel expone en la Fcnoocnolog~a del os

p~ritu- al cabo del cual se reconoce p1enaoente a s~ oisno co

mo eap~ritu, es decir, cono sujeto, y desaparece todo dualisDo 

de sujeto-objeto, o de conciencia del objeto y objeto do lo --

conciencia. 

La historia del Esp~ritu os, por ello, taubi6n 1a -

historia real do los hoDbros que son portadores de 61. Las ex

periencias concretas, huoanas, pr6cticas -cono subraya Marx

se dan en osa historia espiritual, pero no en su foroa real, 

hist6rica, sino CODO nonentos o nonifestaciones del desenvolvi 
( 4) -

r:ri.ento oisoo del Esp~ritu. Por ello, Hegel, a1 reducir todo a 

una nanifastaci6n de la actividad espiritual, puede reconocer 

tanbi6n, CODO una oanifcstaci6n de ella, la actividad práctica 

notorial qua es el trabajo humano. Este trabajo, en definitivo, 
(5) 

es trabajo espiritual. Ahora bien, aunque en forna oistificada, 

Hegel adnite, a diferencia do sus precursores, una actividad -

pr6ctica, notorial. 

Hay, pues, en 61, una concepción de la praxis coao -

actividad absoluto y universal del Esp~ritu, con 1a cual no h~ 

ce sino llevar hasta sus últiDOS consecuencias el principio 

idealista forou1odo por Kant. Pero hoy taobi6n une concepción 

de la actividad del Esp~ritu bajo la foroa espoc~fica de acti-
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vidad práctica huoana, o trabajo. Hegel abro ~s:r el canino a -

una verdadera -no nistificada- concepci6n de la praxis coco la 

que habrá do foroular l\lfarx una vez que sooeta a cr:!tica la fi

losof:!a idealista hegeliana, en general, y su doctrina del tr~ 

bajo, en particular. 

Hegel nos ofrece el priner tratauicnto filos6fico a 

fondo de la praxis notorial del hoobrc, cono actividad trans-

foroadoro y productora de objetos uatorialcs. :;J:ri este sentido, 

so despega de sus antecesores idealistas inocdiatos que rcdu-
( 6) 

con la pr6ctica a la actividad ooral; pero, por otro lodo, aun: 

que se benef~cio grondoncnte con les conquistas de la ciencia 
(7) 

econ6oico do su tieopo -econon:!a pol:!tica inglesa-, el trabajo 

humano adquiere en 61 un contenido que reb_asa el :ocraoontc CC,2 

n6Dico. 

El tena de la práctica, y concretaoente del trabajo 

lo hallanos ya en escritos filos6ficos anteriores a la Fcnooc

nolog:!a del esp:!ritu, obra que data do 1807; dichos escritos -

son el Fraggento del sistcna (1800), el Sistcna de la oorali

~ (1802), y los dos cursos de lo Realphilosophie (1803-1804 

y 1805-1806}. Innediatoncntc dcspu6s el tena reaparece en la -

Fenoocnolog:!a del espíritu, donde el trabajo huoano se integro 

dentro del proceso activo universal que tiene por sujeto últi

oo al Espíritu. Finalnentc, el tona se toca de nuevo en una --

obra de nadurcz, eje de su sisteoa, cono es La ciencia de lo 

16gica (1812-1816). Veaoos, a grandes rasgos, el trataoicnto 

filos6fico de la praxis, cono actividad nntcrial, en estas di-

fercntes obres do Hegel, correspondientes a tres et3p3s distiE 
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tas de su ovoluci6n filos6fica. 
(8) 

En. el Fra.ggcnto de sister.ia Hegel. se ocupa del trabo.jo 

en relaci6n con el sacrificio, al tratar de esclarecer la fun

ci6n del sujeto y objeto en la rolaci6n religiosa. La relación 

propio.nente religiosa con los objetos consiste en un.a. destruc

ci6n por lo destrucci6n r.iisua, o destrucci6n del. objeto que no 

tiene por fin su "consur:io", _cono sucede en la vida econ6i:1ica. 

Hoy as~ una destrucci6n utilitaria, o adecuada a un fin, y la 

destrucci6n sin finalidad, in~til, o destrucci6n por la destru~ 

ci6n nist:lEl. Do este nodo, el sujeto supera la objetividad y se 

une -por el sacrificio- con la vida infinita. 

Hay que advertir que Hegel no habla exprosauontc del 

trabajo y s~ solanonte de dcstrucci6n utilitaria del objeto, e~ 

presi6n que significa lo nisuc que trabajo. Tal voz en otra PªE 

te que no se ha conservado del nanuscrito se hizo referencia e~ 
(9) 

pl~cita a él •. 

Al concebirse el trabajo cono destrucci6n utilitaria 

del objeto, se trata cono quoda claro en el Sistcna de la ucra

lidad no de una destrucci6n total del objeto, es decir, de una 

relaci6n negativa absoluta, sino de una relaci6n que pernite -

que otro objeto se coloque en su lugar. O sea, nicntras en l.a -

destrucci6n por la destrucci6n, se pierde lo objetividad, y, 

por esta p6rdida, el sujeto la supero y se libera, on el traba

jo el sujeto no hace u6s que pasar de una objetividad a otra, 

ya que la destrucci6n ~til -al no destruir totaln~ntc el obje

te- pone a un objeto en el lugar de otro. Resulta as~ que para 

Hegel la destrucci6n no utilitaria -el sacrificio- poruitc ele-
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varse sobre la relaci6n ncroal y cotidiana del hoDbrc con los 

objetos, y liberarse de la objetividad uuerto e inerte, inte

gr6ndose así en el ooviniento de la vida infinita. 

Hegel se nuevo, CODO venos, dentro de una concepci6n 

del trabajo CODO actividad Dorancnte utilitaria. Esto no puede 

sorprendernos si tenenos en cuenta que ya conoce -do acuerdo -

con los datos de su bi6grafo Roscnk:raz y la hip6tcsis de G. L,E; 

kacs- la doctrina econ6nica de Adao SDith. Así, pues, la acti

_vidad que entronco. propianente con el honbrc no es la prácti-

ca, la destrucci6n utilitaria de los objetos, aunque .6sta sea 

necesaria, sino la actividad pr~ctica inútil, desde el punto -

de vista do esa necesidad, pero útil en el plano religioso. C2 

oo destrucción utilitaria, el trabajo os paro Hegel una rela

ción noroal y cotidiana -ccon6nica- con los objetos que se de~ 

taca, sin enbargo, para poner de nanifiesto una rclaci6n supe

rior en el sacrificio: la relación religiosa. 

En el Sistcna de la noralidad, escrito dos años des

pués, Hegel no rebaso a6n la dcfinici6n del trabajo del Frag

mento de sistcoa, cono destrucción utilitario do objetos, pero 

agrego un elencnto nuevo: su caré·ctcr de rclaci6n peculiar en-

tre el hoobrc y los objetos, en la que se unen lo subjetivo y 

lo objetivo, lo particular y lo general DCdiantc la hcrrar.1ion

ta._ Esto es subjetivo en cuanto lo utiliza el trabajador y ha 

sido preparo.da por 61,. y es objetiva por cuanto que "cstó: obje 
(10) -

tivanentc ·orientado. respecto del objeto del trabajo ••• " Por lo 

que toe~ a la unidad de lo particular y lo general, Hegel agr~ 

go: "En. la herraoicnta, la subjetividad del trabaje s0 levante 
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o un.o generalidad; todo el nundo puede entonces iDitarlo y tr~ 

bojar del Disoo nodo; en esta nedida es lo herrooiento la ro-
(ll) 

gla constante del trabo.jo". Venos oqu:{ que todav:[a en uno for-

no abstracto e insatisfactoria, Hegel toco yo el tooo de las -

relaciones entre sujeto y cbjeto, de lo objetivaci6n, en el 

oundo pr6cticc del trabajo.- El an~lisis de estos relaciones que 

todavía arrojo pobres resultados s6lo rendirá granados frutos 

en la porte correspondiente do la Fenoncnologío del esp:[ritu. 

Pero antes de llegar o ella, hcoos de detenernos en lo concep

ci6n del trabajo que Hegel expone en sus dos cursos de leccio-
(12) . 

nes sobre lo filosofía de le realidad (Roalphilosophie). En e~ 

tos cursos, Hegel se dospogc consideroblcnontc de su concep

ci6n anterior del trabajo, ya que 6ste, sin dejar do ser uno 

actividad pr~ctica utilitaria, adquiere uno dinensi6n ~ueva -

que prefiguro uno tesis cardinal de la Feneoenologío del esp:[

~: la producci6n del honbre cooo procese de autoproducci6n 

nediante el trabajo. 

En el priocr curse· de la Realphilosophie se estudio 

el trabajo en reloci6n con el deseo y el objete del trabajo. 

En el deseo oninol, dirigido al objete poro destruirlo, se ni~ 

gan innediotonente tanto el deseo cooo el objeto descodo; el -

prioero po_rque es satisfecho, y el segundo, porque os destrui

do. Para que se nantongan los dos t6rninos de lo reloci6n, es 

preciso que seo superada lo aninolidod del de~eo, y que uno y 

otro dejen de estar en una vinculoci6n inoedioto. Y justaoentc 

el trabajo introduce la ocdioci6n entro los dos t6roinos opue~ 

tos. Gracias a 61, el objeto se libro de lo destrucción, o, 
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o6s exoctooonte, es destruido y, o le vez, so conserva. Por 

otra porte, al hacer posible la rolaci6n entre los tórninos 

opuestos que es negada en el deseo anioal, ésto se tronsforoa 

en deseo huoano. 

El trabajo no s61o funda esta transforoaci6n del de

seo, sino que ouostra un carácter social. Esta sociali4ad pro

viene prccisnoontc do la rolaci6n que guarda, a la voz que con 

el deseo, con la necesidad. ~1 trabajo es satisfacci6n nediata 

de una necesidad; no inocdiatn cc~c lo sería una satisfacci6n 

instintiva. No so trabaja, en efecto, para hacer un uso in~e

diato de lo producido. La satisfacci6n real dejo pa3c a una -

sntisfacci6n ideal y posible, con lo cual adquiere el trabajo 

un caréctor universal y abstracto. Trabajando pare sí, para 

satisfacer una necesidad detor~inadn, el honbro intcrcanbia 

la satisfccci6n de su necesidad por la sntisfaoci6n de las n~ 

cesidndcs de ctros; do este uodc, en la nodida en que satisf~ 

ce una totalidad de necesidades, trabaja pare todos. Esto en

traña, a su vez, la división del trabajo. Siguiendo a los ec.2. 

nooistas ingleses, Hegel subraya los beneficios nateriales de 

esto divisi6n del trabajo ya que acrecienta la riqueza produ

cida; sin enbargo, no deja de ver las consecuencias negativas 

de esa divisi6n, scbro todo con el trabajo do la n6quinc: 1i

nitaci6n do la capacidad del trabajador individual y dcgrada

ci6n cada vez oayor de su conciencia. Al conectarse el traba

jo individual con una naso infinita de necesidades, osa cono~ 

xi6n so vuelve ciega. 

Todo lo anterior dcnuestra hasta qué punte ha asini-
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lado ye -cono pone de relieve Lukacs- conceptos clave de la -

econon:!a inglesa: el trabajo con.o fuente de riqueza, le divi

si6n del trabajo que acreciente ésto, sus consecuencias nega

tivas paro el cbroro, etc~ Pero Hegel no se lioita a repetir, 

en este terreno, e los econooistas ingleses. Bl trabajo no os 

s6lo paro 61 oera fuente de riquezas con las consecuencias n~ 

go.tivas que tiene pare el obrero -consecuencias quo, cooo di

r~ Marx o~s tarde, reconocen los eccnooistcs ingleses con c:!

nica franqueza;- el trabajo pernitc superar la anioclidad del 

deseo y, oerced a la superaci6n de la inuediantez, el honbro 

se instala en un plano hunano, couc satisfacción do una nece

sidad individual, presente, y cono trabajo universal y abstra~ 

to que satisface las necesidades de todos. Poro con la divi

si6n del trabajo y la concretización du la abstracción unive~ 

sal del instruuonto en la uáquina, ol trabajo efecto negativ.E., 

nente al obrero, ya que degrade y oscurece su conciencia, re

baja su habilidad y torna casual e incontrolable le conexión 

entre el trabajo individual y lo oasc infinita de necesidades. 

Hegel no corre un velo sobro estas consecu0ncias negativas -

del trabajo, poro, en este punto, no puede ir nucho nás lejos 

que los econooistas ingleses, 

ca y social de su negatividad. 

ser:!a Hegel, sino Marx. 

ya que ignore la fuente econ6oi 

De haberlo descubierto, ya ne 

En. el segundo curse d3 le Rec1phi1o_sophie, Hegel in

siste en la idea clavo expuesto en el curso anterior: el hon

brc se elevo sobre una vida oorauente natural al nediar el -

traba jo entre el deseo y la satisfacción. A su vez, entre el 
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hoobre y la cosa, la occi6n del trabajo se despliega nediante 
(13) 

el útil,producido taobi6n pcr el trabajo. 

:EI1. cuanto rclaci6n entre el honbre y la naturaleza, 

el trabajo es satisfacci6n nediata del deseo. 21 objeto no es 

destruido, sino que ccobia de forna. Destruyendo, lo foroa del 

objeto, pero no el objeto uisoo, 6ste recibe uno forna que de 

por s~ no ten~a. El trabajo es, pues, proceso de fornaci6n. o 

transforwaci6n. Niega lo inoediatez natual, pero, a diferencia 

del anioal que paro satisfacer su deseo destruye -devora- el 

objeto, el hoobre la transfor?:la. Pero s6lo puede transfori:1arla 

en la oedida en que respeto su legalidad, conociendo sus le

yes y ajustándose o ellos. Si el hoobrc hace herraoientas po~ 

que es racional, taobi6n ha de ser racional su uso. Con el -

útil, el hoobre se pliega o las cosas, o su legalidad, pora -

poder canbiar su foro.a, para que lo cosa cobre una forna nue

va. Pero todo esto transfornaci6n tiene por base la adecuaci6n 

a la legalidad del objeto. Tal es le. "astucia de la raz6n" que 

encarna el útil: plegarse a las leyes de lo naturaleza, para -

transfornarla oejor. 

Hegel vuelve a señalar, cooo en el priocr curso, el 

sucesivo alejooiento de la necesidad hu::.'.lana respecto de la ne

cesidad no~l, y, a su vez, la interdependencia cado vez oás 

abstracta y universal entre las necesidades y el trabajo en -

virtud de la introducci6n do la oáquina y de la divisi6n del 

trabajo. Con esta divisi6n, el trabajo se vuelve abstracto y 

universal: todos trabajan pare. sotisfccer lo.s nccósidad0s de 

ouchos otros, y el trabajo de ellos satisface le necesidad -
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propia •. As~, pues, el trebejo que pernite dooinar lo. natural~ 

za, .aloja al honbro do la innodiatoz na-u:.trtil, con lo introduc

ci6n do la nóquina y la división del trabajo, tiene uno. serio 

de consecuencias negativas que so asocian cstrechaoonte -cono 

ya habían reconocido los econcoistos ingleses- a su creciente 
(14) 

división y nccanizaci6ri. Hegel, cono venos, sofiala yo los as-

pectos positivos y negativos del trabajo, aunquo no logra do~ 

cubrir la raíz últina de su negatividad ni la vía paro. devol-· 

verle su alto valer en lo foroación del honbrc. En este sent~ 

do, so nuevo en un careo -el de la econonía política noderna, 

cono subrayar6 Marx- que ni siquiera postcricrnento podrá ·re

basar •. Sin onbargo, yo. desde los curses do lo Rco.lphilosophio, 

Y no s61o desdo le Fenoucnologío. del espíritu, cono suele afi.!: 

narse, Hegel concibe el trabajo cono una· categoría filos6fica 

-o, n6s exactouente, antropol6gica- que trasciendo su conten~ 

do neranento econ6nico. La praxis naterial, productiva, queda 

yo integrado. en una concopci6n del hoobro. 

¿Que os lo que aporta la Fonouenologío del espíritu, 

obra inncdiatanont~ posterior a la Rcalphilosophio, desdo el 

punto do vista do la concepci6n de la praxis natcrial produc

tiva, o trabajo hunano? ~) Un onriquecinicnto y profundiza

ci6n del concepto del trabajo, poro subrayando, sobro todo, 

su aspecto positivo; os decir, su papel en la fornaci6n del 

honbrc. ~) Su intograci6n en el proceso universal de autocon~ 

cinicnto do lo Absoluto, con lo cual el trabajo huua.no, cooo 

actividad pr6ctica notorial, so convierte en una ncnifosto.ci6n 

del dosonvolviniento del Espíxitu que se conoce :::i sí l:J.isoo. 
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La praxis naterial reducida, en definitiva, a una actividad -

espiritual. Veaoos, con oás detalle, esta doble caractcriza

ci6n del trabajo huoanc, que hallanos en la Fenonenología. 

En la Fenonenolofía del espíritu cono "ciencia de la 
15) 

experiencia de la conciencia" se describe el proceso que se -

opera tanto en su sabor coao en su objeto, y en virtud del -

cual la conciencia se eleva al conociniento de lo Absoluto, 

que es conocioiento de sí oisnc, y, por tanto, a la identidad 
(16) 

del sujete y el objeto. Ahora bien, este autoconociniento a 

trav~s de las diversas figuras do la conciencia s61o se da en 

individuos reales, en el hoobre. Es decir, le Absoluto s61o -

cobra conciencia plena, absoluta de sí Disno, de su verdadera 

naturaleza espiritual, en y a trav6s de la conciencia hunana. 

De este nodo, su itinerario fcnooenol6gico se instala sobre -

una base hist6rico-concreta, y, por otro lado, la historia de 

la conciencia huoana y de sus relaciones con el mundo, con 

loa objetos reales, se convierte en la histeria del Espíritu, 

del que el honbre es portador. Por ello, las actividades hun~ 

nas, incluyendo su actividad práctica naterial, no ser~n sino 

actividades espirituales y, cono tales, se integran en la hi~ 

toria espiritual de lo Absoluto, aunque los honbrcs no sean -

conscientes de ello; es decir, oientras no se elevan al nivel 

de la conciencia filosófico, no son conscientes de que, en d~ 

finitiva, su histeria real no es sino histeria espiritual, 

proceso de autcconociniento del Espíritu. 

Al descubrir el ooviniento de la conciencia, desdo 

el saber inncdiato, enpírico, individual hasta la conciencia 

filos6ficc -el Saber Absoluto- en que el Espíritu cebra plena 
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conciencia de que t~do es Esp~ritu, de que la historia real no 

es sino histeria espiritual, o de que todo objeto es sujeto, 

Hegel destaca, dentrc de ese novinicnto, y cene una fase o fi

gura de ~l, la autoconciencia, el saber de s~ Disno. 

La autoconciencia os conciencia de s~, pero le con-

ciencia no puede quedarse en esta singularidad. "Lo autocon

ciencia s61o alcanza su sotisfncci6n -dice Hegel- en otra au

toconciencia• "Ln singularidad no puode rebasarse nientrns el 

deseo (la apetencia) seo cxclusivanentc de uno cosa; es preci

so que la conciencia sea reconocida por otras conciencias, es 

decir, que ella nisna so convierta en objeto do otro deseo. La 
(18) 

autoconciencia 11 s6lo es en cuanto se la reconoce." Un honbrc, 

s6lo satisface su deseo hunano cuando otro ho~brc lo reconoce 

u.n. valor hunanc. 

Desear, pues, es desear ser recon0cidc. Pero si cado 

conciencia quiere realizar esto rcconocinicntc, el resultado 

scr6 un conflicto y lucha de conciencias, puesto que su reco

nocinicnto nutuo presupone uno nutuo exclusión. Do este nodo, 

lo acci6n que nace 

de roconocinicnto 

del deseo se convierto en lucha. 
(19) 

lleva a una lucha a nuertc. Pero 

El deseo 

si '3sta l~ 

cha teroinara con la supresi6n de todos los que no aceptan ni 

reconociniento, la nucrte privaría de sentido o esta victoria, 

yo que el vencedor no tendría quien le reconociera. La victo

ria tiene que asegurar el reconocinicnto por lo vía de la in

posici6n del reconc ciniento, dejando con vide al vencido, a 

canbio de reconocer al vencedor y de renuncior él nisnc a ser 

reconocido. Esto reloci6n do donincci6n por un lodo y de sor-
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vidUJ:J.bre. por otrc, es la relaci6n del señor y el esclavo. 

Hegel no presenta esta lucha. a nuorte entre ol señor 

y el esclavo. entro opresores y oprinidos,coac el hecho real 

que se da a lo largo do la historia, y que tiene su fuente no 

en contradicciones reales, crncrctas, sino en la forna inteo-

peral y abstracta que corresponde al ooviDiento del Esp~ritu 

por alcanzar su pleno autoconocinicnto. ~TI. hecho hist6rico. 

real, concreto, es nistificado poro convertirse en una n:ísti

co lucho por el rcconociniento, indopendientcnente do los in

tereses reales, nateriales que engendran hist6ricoocntc las 

guerras, cono lucha a nucrte. 

El. señor, sogdn Hegel, os el honbrc que lleva hasta 

el fin, arriesgando su vida• la lucha por el reconocinicnto. 

El esclavo, es el honbro que, por tenor a la ouerte, retrae~ 

de en ella y renuncia a ser reconocido. Arriesgando su vida 

natural, biol6gica, el señor alcanza algo verdadera~ente esp~ 

ritual: su reconociniento. Renunciando a 6ste, el esclavo re

nuncia a algo verdoderaocnte espiritual, para salvar su ser -

natural, biol6gico. El señor queda as~ en un plano propiancnte 

hunano; el esclavo, ne. 

El señor nonticne os~ una superioridad espiritual. 

pero taobi6n real. notorial, pues una vez reconocido cono pura 

conciencia de s~. pone el esclavo a su servicio, le obligo. a 

trabajar y hace de 61 un uso notorial, efectivo. Por tenor a 

la cuarte, el escl~vo no ha orrios~do la vida. y ahora traba

ja •. El tro.bojc es serviduobro,· dependencia respecte del señor, 

pero esto dependencia entraña - cono actividad prá.ctica, real-
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1a transfo:roaci6n de la naturaleza y la creac~6n de un produc

to. Lo subjetivo se hace objetivo en el producto, y de este 0.2, 

do crea un Dundo propio. El producto de su trabajo ya no es un 

en sí, sino un para sí. Puede reconocerse en los productos que 

ha creado. 

Este reconocioiento de sí en sus productos, es con

ciencia de sí, cooo ser huoano. El esclavo se libera así de su 

propia naturaleza al liberarse, oediante el trabajo, de la na

turaleza exteriorº 

Mientras que el señor, por no crear, por no transfor

oar cosas, no so tr::msfora.a a ·sí oisoo y no se eleva, por tan

to, cooo ser hu.oano, el esclavo se eleva cooo tal y cobra con

ciencio de su libertad en el proceso del trabajo. Pero s6lo se 

eleva a la conciencia de su libertad, no a la realizaci6n do 

6sta. El esclavo s6lo so libera idealoontc, y las filosofí~s 

que vienen después del hundioicnto del nun.do antiguo sen la e~ 

prosi6n do esta conciencia do la libertad que s6lo se realiza 

en el plano del Espíritu. 

El trabajo, la actividad pr6ctica oatoriol producti

va, aparece, pues, en un proceso por el cual el sujeto (el Es

píritu) va elov6ndcso hasta llegar a su plena autoconciencia. 

La superioridad del esclavo sobre el señor está en haberse in-

sertodo en este oovioicnto en tanto que el señor so queda al -

oargcn de 61. Al infundir a las cosas las foroas de su espíri

tu, el esclavo asegura el d~scrrollo del Espíritu. Pero ello -

es así, porque para Hegel, cono señala Marx, el trabajo es, en 

definitiva, trabajo espiritual, actividad por la cual el Espí-
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ritu, del cual es portador el hoobre, se reconoce en las cosas 

oiscas. 

El aspecto positivo del trabajo es evidente, porque 

01 fornor cosas, foroo y forja al hoobro oisoc. No hay hcubre 

-coco deouestra negotivaoente el señor y positivaocnte el es-

clavo- al oargon del trabajo, en el ocio. El haber señalado o~ 

te aspecto positivo del trabajo, tal es el gran o~rito de He
(20) 

gol a los ojos de Marx. No haber señaladc sus aspectos negat~ 

vos -cuando este adopta la forna concreto del trabajo enojen~ 
(21) 

do- constituye su 1initoci6n, pienso tcobi6n Marx. 

Lo actividad pr6ctico natcriol cobro as~ u.ne dinon

si6n que hasta entonces nadie hob~o advertido. Gracias a ello, 

el hoobre forno, se prcduce o s~ oisoo. Pero la nocesidao r---
Hegel de insertar esto proceso real en el oovioiento del Espí

ritu hace que en los relaciones entre el señor y el esclavo, 

lo real, lo histórico seo oistificodo, y so deforocn los ver--

daderos relaciones entre lo conciencio huoono y su actividad 

práctico real. Un ootivo oeroncnte espiritual -el deseo de ro-

conocioiento- aparece, en definitivo, ceno fundcncnto de lo -

lucho de opresores y do oprioidos, o do clases, que Hegel on

co:r.no en lo lucho entro el señor y el esclavo por el reconac~ 

niento. Los notivcs reales, desaparecen ante este octivc oor~ 

oonto espiritual& La violencia tiene su fuente no en ccntrodi~ 

ciones reales, sino en el deseo hw::i.cno (espiritual) do ser r~ 

conocido coda quien con su v~1or huoano. 

La violencia contribuyo a nantener la servidunbre; la 

suoisi6n externa -no interna- es el resultado de le correlc-
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ci6n real, efectiva de las fuerzas entre los opresores y opri

oidos en favor de los prioeros. No es -cono sostiene Hegcl7,el 

teoor a la nucrte, el csp:!ritu de suoisi:6n,- lo que 1J.eva o la 

servidunbre. 

HegcJ. ha scñaladc, cono dice Marx, el aspecto positi

vo del trabajo, y es evidente que ve el trabajo, en cuanto en

carnaci6n de la situaci6n de dependencia, de serviduobre del 

trabajador, cono un trabajo externo, reaJ.izadc bajo una coer

ción f:!sica. Pero HegeJ. aquí, en conparaci6n con sus trabajos 

anteriores, idealiza este trabajo -que Marx J.laoar~ n~s tarde 

trabajo enajenado- hasta el punto de yar en él eJ. fundaoento 

Di.seo de J.a autoconciencia deJ. trabajador, de su valor hunano, 
:r:.1orxis::.io/ 

es decir, J.o que o6s tarde denooinar6 ~1/conciencia de cJ.ase. 

HcgeJ. viene a decirnos que eJ. trabajo tiene lo virtud do eJ.e

vor J.a conciencia del trabajador hasta J.a conciencia de su li-

bertad, de su valor huoano. Este. conciencie. os la del trabaja

dor que se ve a s:! oisoo, en las condiciones de opresión y vi~ 

lencia, cono un sor creador, cuya actividad subjetiva se obje

tiva en J.os productos, haciendo enorgor un nuevo oundo que ll~ 

va su narca. TaJ. huoaniza·ci6n del producto existe rcalnen-

te, y la hunanizaci6n del sujeto oisoo que entraña se da tao

bién efectivaoento a lo largo de la historia. Pero el hecho de 

qua exista objetivaocntc no entraña de por sí que exista para 

el sujeto, para el trabajador. Esta conciencia J.a adquiere a 

través de un largo proceso te6rico y pr6ctico de lucha contra 

su explotaci6n -ol coba del cual el oprioido, en este caso el 

tro.bajodor.-se eJ.eva o le conciencio de su enajencci6n, y, o 
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su vez 9 o lo do su libertad. 

En Hcgc1 9 '1a conciencio de su libertad es le concien-

cia de su naturaleza creadora. Pero esta conciencio es insepo-

roble do lo conciencio de su enajenaci6n, aspecto que, Hegel -

no ve en su concepción del trabajo en la Fenonenolog~o. A nue.E!. 

tro juicio, Hegel presento 1as cosas cooo si e1 trabajador en 

1as condiciones propios de un r6gioon de serviduobre y cxplotE:, 

ci6n pudiera elevarse o la conciencio de su libertad, sin co

brar conciencio de su enojenaci6n. 

En la elevación del trabajador, del esclavo, a la -

conciencio de su libertad, Hegel subraya el papel del trabajo, 

de la actividad prdctica, pero ignoro e1 de ln praxis social, 

e1 de la lucho contra la opresié:n Disoa._La liberación es só

lo asunto de conciencia; no viene iopuosta por lo lucho real, 

efectiva. La lucha cuento sólo poro el doninio del señor y la 

sUDisi6n del esclavo. La lucho no libero; s6lo libera el tra

bajo, pero, odeo~s. s6lo libero espiritualoente: el esclavo -

es libre, en cuanto reconoce a s~ oisoo su valor huoonc en el 

trabajo y en cuanto esto valor lo es recon~cidc en otro oundo, 

en Dios. La 1iberoci6n cono antes la doninaci6n tiene por eje, 
so da/ 

el reconocioicnto del valor huoano; os decir,/cn el plano del 

esp~ritu. Las contradicciones reales, notoriales que llevaren 

a lo 1ucho, los razones de la victoria del señor y, o su vez, 

la liberación Disna del esclavo tienen lugar en un plano csp~ 

rituo1. Esta liberación ideal puede conjugarse cono la conju~

gañ 1os filosof~as de la salvoci6n -estoicisno y cristianis

oo- con 1a opresión y la cxp1otoci6n o6s reales. De este nodo, 
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el hoobre libre espiritualoento sigue encadenado ootoriolnen

tc. Hegel ha llevado la conccpci6n de la praxis notorial pro

ductiva, .del trabajo huoano, o6s lejos que nadie al ponerla -

en relaci6n, cono Marx subraya en los Manuscritos de 1844, 

con·e1 proceso de foroaci6n del hoobre y do su libcraci6n. Pe 

ro al espiritualizar por coopleto el trabajo,-pues quien tra

baja en definitiva es el Espíritu,-disuelve la praxis na.torial 

en uno praxis espiritual y atribuyo, por ello, e la prioera 

-así espiritualizada- el papel de fundaoonto de la libertad 

del esclavo, entendida ósta cono conciencia de la libertad. 

De este oodo, el esclavo que había perdido su condici6n huoa

na por una actitud subjetiva suya -por su tenor a la nuorto-, 

y no bajo los efectos de un proceso notorial objetivo, recup~ 

ra su valor hunano en virtud do su propia situaci6n objetiva 

en la sociedad, cono productor. Si en la pérdida de lo huna

no, Hegel sobreestina el elenento subjetivo -el tenor a la -

ouerte-, en su reconquista pone el acento oxclusivoocnto en 

el eleoento ;objetivo, la prcducci6n, aunque se trota sicn

pre, no lo olvidcoos, de uno producci6n espiritualizada. 

La concepci6n hegeliana del trabaje significa -cono 

Marx subraya en los Manuscritos de 1844,- un dcscubrinionto -

profundo: el papel de la praxis oatoriol productiva en la fo_!: 

oaci6n y liberoci6n del hoobre. Pero esto nórito se halla oi

tigado por una concopci6n espiritualista que pone su erigen -

en la renuncia subjetiva del esclavo a su valor hunonc y que 
oisoo 

ve en 61 el fundaoento/de su liberocién en cuanto que peroite 

que el trabajador se reconozca a sí nisno, en su valor hunano, 
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en sus productos y sea reconocido por otros en la esfera pro

piancnte espi:i:·itual de un nundo divino. Ahora bien, cono en -

dltina instancia, el sujeto do esta dio.láctica del señor y el 

esclavo, es la conciencia, lo praxis oatcrial -el trabajo hu

nono- s6io ha servido para elevarse a nuevas fases el autoco

nocioicnto de lo Absoluto. 

Hegel vuelve a ocuparse de la práctica en la L6gica, 

particularoonto al analizar lo Idea del Bien. Se trata del p~ 

rdgro-:ll'o B del segundo capítulo ("La idea del cene cor'.-) que ª!!. 

tecede al tercero de la oisoa secci6n ("La Idea"), "La idea -

absoluta" con que concluye la L6gica. La pr6ctica os aquí le. 

idea práctico que en síntesis con la ideo te6rica do coDo re

sul.tadc la idea absoluto. 

En la Fenoocnolog!a la praxis coDo trabajo huoano -

aparecía en el proceso de fenoDcnalizaci6n del Espíritu, cono 

uno etapa dentro del novioicnto recorrido pcr la conciencia -

hasta que 6sta se copta ceno identidad de sujeto y objeto. Lo 

exposici6n sisten6tica -no ya hist6rica- de esto identidad 

es, cono se sabe, la tarea de la L6gica. La verdad encontrada 

o fundada hist6ricanente en lo Fenooenolcgfo se expone sistc

n6tica, abstracto., 16gicanente en lo ciencia de la L6gic~. En 

consecuencia, nientras qne en la Fenonenología del espíritu -

la práctico (el trabajo hunano) aparece cono una fose del de

venir hist6rico de le conciencia que conduce a lo fase ~ltina 

de la identidad de sujeto y objeto, en la L6gica la práctica 

(cono ideo prdctico) aparece en el proceso 16gico, de concrc

ci6n de los catogor~os, desde la categoría nás pobre, nonos -
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rica en contenido -el ser puro- hasta lo categor~a oáa rica, 

oás plena de contenido, en concreción, o sea,· la Idea Absolu

ta •. La práctica (cooo idea práctica) no es sino una deteroin~ 

ci6n oás en el proceso de lo abstracto e lo concreto que cul

oina necesariaoente -por una necesidad 16gica, inte:rna,-en la 

~ltioa categor~a. As~. pues, la práctica forna porte de ese 

caffaoazo lógico en que se ha bordado el universo entero, la 

totalidad con todas sus concreciones. Lo praxis historizoda 

en la Fenoocnolog!a· (fose de la historia del osp~ritu) apare

ce ahora logj.zada (cooo un nudo o peldaño del oovit:licnto de -

la raz6n que se oanificsta cono oovioicnto de las categorías 

que constituyen la totalidad do lo real en toda su concreción 

y racionalidad). 

En la Fenooenología del espíritu lo pr6ctico oaterial 

productiva (el trabajo) aparece cono una actividad del hoobro 

on cuanto 61 es portador del Espíritu. Bajo esta espirituali

zación del trabajo, podía advertirse su papel,. aunque en for

na oistificado, en la foroaci6n del hoobrc. Por ello, Marx p~ 

do partir de la Fcnooenología al establecer la significaci6n 

ontropol6gice del trabajo aunque 6ste lo presentara Hegel cono 

trabajo del Espíritu dentrc del ocvioiento e historio de lo -
(22) 

conciencia. En la Ciencia de la lógica, la pr6ctica no se pr~ 

senta explícitaoentc cono actividad hunana -ni siquiera en la 

forna oistificada de la Fencoenología-, sino cono una faso c~ 

tegorial dentro del ncvioicnto l6gico, racional, de la Idea. 

Bajo esta logizaci6n de 1a práctica no es f6cil advertir su -

significaci6n antropológica. Sin enbargo, en sus anotaciones 
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o la L6gico de Hegel, Lenin_no ho dejado de odvertirla,.Pora .-

ello traduce en tGrninos antropol6gicos lo que Hegel expreso 

en t6ra.inos abstractos, especulativos. Donde Hegel dice "el -
( 24) 

concepto", Lenin traduce "el hor:ibre". Sin perder de vista es-

ta conexi6n -r:iistificoda por Hegel- entre Ideo pr6ctico y 

pr6ctica hur:iano, veanos ahora el destine l6gico-ontol6gico de 

lo praxis en lo l6gica hegeliano. 

Cono cotogor:!o de lo 16gica, la actividad pr6ctica 

aparece coDo una deterninaci·6n de la Idea, os decir, cor:io ideo 

pr6.ctico. "La idee. es el concepto adecuado, lo verdadero ob j,2_ 

tivo o sea lo verdadero cono tal. Si algo tiene verdad, lo --

ti ene por ne dio do .;;s;;.;u-..-'i"'· .;;d._e=ª'-''<---'º:;.....-'s"'"""'e""a'"--ª=l'-'g""'"'o"--""'t""i"'· ""'e'"'n__,e_""'v_e._..r._d'"-o_d..__s"'-"6""'1--...o_ ... P,_o.._r 
(25) 

.cuanto es idea". A esta verdad que, en su plenitud, es la --

Ideo absoluta se llega por la v:!a del eonociDiento. Se trata 

de que la ideo en este conocer logre lo verdad, vale decir, 

la adecuaci6n del objeto con el concepto. Ni en el conocioie~ 

Ito anal:!tico ni en el sintático se realizo el concepto cooo -

unidad consigo nisno, o sea con su realidad. "Por esta raz6n, 

lo idea no logra tcdav:!a en e causa esto conocer la verdad, 
(26) 

subjetivo". de la ins~iciencio del objeto frente ol concepto 

El poso del conociDionto anal:!tico y sint6ticc ol ccnocir:iien

to de la verdad se opero por ~odio de lo Ideo del Bien. 

En este noviDiento de lo ideo hacia el concciD.iento de 

la verdad, Hegel presento y contrapone dos tipos de reloci6n 

del concepto fronte al oundo objetivo: en una se acepta el 

cundo coDo ca; en otro, no so acepta cono os y se aspiro a 

tranaforoorlo confc:roe a un fin. Estos dos tendencias sen, 
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respectivar:ionto, lo. toór.i-Oo y la proctica, .Y Hegel las contra

pone on los siguientes t6rninos: "En lo i.doo tcorética. el -

concepto subjetivo se h~lla cooo lo universal. cono lo caren

te de dcteroinoci6n en s~ y por s~ frente al oundo objetivo~ 

do donde tor:io el contenido deterr:iinado y el rollono.nionto; En 
lo/ 

car:ibio, en la idea práctica, el concepto so ho.lla cooo/real 

.fronte a lo real; pare la certeza do s~ oisoo, que el sujeta 

corteza do tiene en su sor-detero.inado en s~ y por s~, es uno 
( 27) 

su propia realidad, y de la irrealidad del nundo". 

Este difícil pasaje podones intorprotorlo os~: en lo 

rolaci6n tc6rica, el sujeto so enfronto posivooonto ol obje

to; cono coroca do dcterninaci6n, tono ésta del objeto nisoo. 

Lojcs de ser negado, el objeto se alza doteroinondo al suje

to. En caobio, en lo. rolaci6n pr6ctica, el papel .deteroinante 

posa del objeto al sujete; el sujeto tiene ante sí el oundc -

cono lo irreal en el sentido do que su objetividad os uno dc

tcroinoci6n del actuar del sujeto. Hegel agrega aopliondc su 

concepto anterior de la idea pr6ctieo: "No s61o el ser-otro 

del oundo, cooo universalidad abstracta, es para 61 lo nulo, 

sino que lo son toobi6n lo individualidad do aquel nundo y -

los deteroinacionos do su individualidad. El sujete ha roivi~ 

dicado aquí, paro s~ oisoc, la objetividad; su dctoroinaci6n 

en sí es lo objetive, pues 61 es la universalidad, que al ni~ 

no tionpo ost6 dcterninada en absoluto. El nundc que antes -

oro objetivo, ahora, al contrario, os solaoente algo opuesto, 

dotoroinado inoodiatoncnto de varios nanoras, que, copero, 

por ser dcteroinado s61o innodiotowente, carece en sí nisno 
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do lo unidcd del cenccpto y es nuJ.o por s:Í" • 

Lonin cnoto al oargon do esto pesaje, trotando do r~ 

"Le conciencio del hoobrc no -
(29) 

suoir el pensonicntc do Hegel: 

s6lo rcflcj~ el ~undc objetive, sine qu.o lo creo". Estos pol_g, 

brns parecen troicicnor el texto de Hegel antes citado, poro 

en verdad no son infieles a 61 si tenoncs en cuento que Lenin 

ast6 loy6ndclo en un lenguaje ontropo16gicc. Lo conciencio es, 

ciertoocntc poro Hegel, conciencio universal, esp:!ritu. o ideo, 

pero yo sobones por la Foncoenolog~o qu.o, puesto que el hcobre 

ca portador del Esp:!ritu, hoy cierto rolaci6n entre histeria 

espiritual e histeria real, o entre actividad espiritual y o~ 

tividnd huo.~no.. Por ello, Lenin puedo decir "cencioncin del -

hco.bro" donde Hegel s6lo dice "conciencio". Poro esto lectura 

antropol6gico que Lenin llevo o cabe, y que recuerdo el cani

no seguide por Marx en les Manuscritos do 1844 ccn respecto a 

lo Fenononclog:!o, os aún nés cooprensiblo en el cc~ontorie -

norginol de Lenin el texto do Hegel que citoucs u6s arriba: 

"El cencopto (= el hcobre), coo.c subjetivr-, presupo

ne otro vez el ser-otro que os en s:! oisoc (= lo noturolozo -

independiente del hoobre). Este concepto (= el hoobre) es el 

iopulsc de realizarse, do darse objetividad en el nundo a tr~ 
{30) 

v6s do s:! o.isnc y de realizarse (cunplirso)". 

Toncncs, pues, ceno t6roincs de le rolnci6n práctico, 

los nisnos que en lo ideo te6rico, o sea, sujete y objete, s~ 

jeto y o.un.de objetivo. Pero oientros que en lo idea to6rico 

el su.joto tena el nundo ceno ~odido, acepta lo cbj~tividad d~ 

da, en la ideo pr~ctica ne acepto tal noroa y si0nt0 el inpu~ 
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so de darse objetividad en este ::iu.ndc objetivo que es -ceno 

di ce Lcnin- "eJ. sor-otra qu.::: es en s:í o.i soc (=lo na tural.ozc 

independiente dcJ. hoobrc)". El- sujete ;....oJ. hcnbre- os inpuJ.so 

de real.izarse, de darse, do creerse une objetividad y de croo~ 

l.a pcr s:í nisoc; este iopul.so no es algo exterior, porque os 

as:ínisnc su rccJ.izarsc, su cuupl.irse. Lenin aJ. final. do su C.2, 

nentorio ~arginaJ. resuoc e¡ texto de Hegel. en pecas pal.abras 

con las que subrayo coteg6ricancnto su contenido antrcpcl.6gi

co:" Es decir, que el. oundo ne sa.tisfcce al. honbr..:i y 6stc de-
( 3:1.) 

cide canbicrl.o pcr nadie de su actividad". Lo pr6ctic:::i es os:! 

transfor::=ci6n de un nundo con eJ. que el. hcobre ne está sati.,!! 

fecho. Este es lo que podones loor, con 1.a el.ove ontrcpol.6gi

ca de Lenin, en l.a Idea práctica de Hegel.. 

Ahcrc bien, esta antropoJ.ogizaci6n do J.a Ideo pr6ct~ 

ca hegoJ.ianc tropieza con dificul t:::ides y so presta a cqu:!voc.C).s, 

pues ne hay que olvidar que Hegel. l.a inserta en un novinientc 

que ha de dosoobcear en l.o Idea Absoluta. Considerada l.a¡ro

xis, desde c~te ángulo, es justoncnt..:i J.a que hoce pcsibl.c que 

el. hoobre so dé una cbjotividod on el. nundc objetive, y, de -

este ocdo, se real.ice a s:í ::iis-::.:ic. El. hcobrc, pcr--en.dc, ne po-

dr:ía cancel.ar l.a praxis o.otcrio1. sin ronuncior a esta autcrr~o 

l.izaci6n. Pare, en l.o perspectiva hegeliana, l.a praxis no es -

sine un noocnto doJ. dcsenvol.vio.ionto l.6gicc- do l.a Idea, y, pcr 

tanto, hn de sor concoJ.cdn o superado paro pcro.itir ~J. pase o 

un nivel. superior; J.o praxis notorial. hn de ser superado en 

l.a oero actividad espiritual.• 

En el. oarco do esto pre-ceso, intrcducc Hegel. la Idea 



- 49 -

del Bien. Pero, ¿qué es el Bien? El. significado que so da tr~ 

dicio~olncnte al t6rninc prc·dispone o interpretarl.o en un sea 

tido 6tico. Ahora bien~ lo que henos visto hasta ohcro en He

gel, por lo que toce a su .concepci~n de lo pr6ctica, denuos-

tra que 6sto dista oucho de tener en 61 oso sentido noral, 

característico incluso del concepto de pr6ctico de los fil6s2 

fos idealistas anteriores, que ne va nés allá do una diferen

cia u oposici6n con lo tc6rico. Aunque en fo:roa oistificada y 

abstracta, l.o prdctica tiene en Hegel un contenido. que rebasa 

con nuchc el. estrecho sentido ético de l.a filosofía idealista 

al.enana proéedontc. Si io pr6ctica así concebido puedo tenor 

el. sentido do transfornnci6n, no se trata de ninguna oonora do 

una transforwaci6n de la naturaleza ni de la ~cciodod, sino do 

uno transfcroaci6n ooral. · 

¿Qu6 os, entonces, paro Hegel, lo Ideo del. Bien? 

"Esto dctomina cicSn, contenido en el concepto, igunl. a 61, y 

que incluyo en sí la exigencia do lo realidad externa indivi-
( 32) 

dual os el ~", dice Hegel en su :Z.6gj.co. Es exigencia do --

realidad extorna, y fin que so realizo; os dorso una objetivl:. 

dad nediante l.a elininaci6n do las detcroinacienes del nundo 
(33) 

exterior; es "darse l.a realidad en forna tic realidad extorna". 

Poro, ¿qu6 os todo esto sino l.a préctica nisoa, entendido no 

en el. sentido estrecho do actividad noral, sino de actividad 

que oodianto la el.ininoci6n de las deto:roinocionos del nundo 

objetive hacer surgir una nueva objetividad? Así le interprc-

ta -y a nuestro juicio correctaoonte- Lcnin: "El "bien" es 

una "exigencia do realidad exterior", o sea que :por "bien" se 
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entiendo l.c. práctico. del hoobro=lo exigencia (1) taobi6n de -
( 34) 

1a realidad exterior (2)." Hegel. define, asíoisoo, el. bien C.2, 

no "fin que se reaJ..iza", ·Y crccoos que concebido de este :::iodo 

cJ.. siguiente pasaje de su L6gicc hace aceptable J..c interprct~ 

ci6n del bien co~o práctica (o, cono práctica huncna, si J..o ~ 

poneoos en clave antropcl.6gica): 

"Sol.aocntc J..a actividad do1 fin, por ende, no cst:i 

dirigida ~entra sí nisoa, paro. coger en sí una dcteroinaci6n 

dada y apropiársela (que es prociso.nento J..o que ocurre con cJ.. 

ccin.ocio:iento, con J..o ideo. to6rica. A._s. V.), sine nás bien pa

ra po~cr su propia dcter->-linaci6n y darse, por ocdic de l.a el.i

oinaci6n de J..cs dotcr;:iinaciones del. nundc exterior, J..o rcali-
35 

dc.d en for:w.o de reo.l.idad externa" ( subrc.ycdc nuestro). 

EJ.. Bien se presenta cono una exigencia de poner en 

cJ.. oundo exterior su propia detcrninaci6n, es decir, lo que -

ya tiene. En efecto, lo idea tiene aquí ya en sí su objetivi

dad, y de lo que se trato es do dársela ahora en forna do re~ 

l.idad exterior, o sea quiere actual.izar el. contenido que la -

idea tiene ya en sí oisna. En este sentido, hay una prioo.cía 

del. Bien sobre 1a idea del. cono cor "pues no s6l.o tiene la di2j 

nidad de lo universal. -dice Hegel- sine toubi~n lo de lo abs~ 

lutcnente· real", val.e decir, no s6lo os objetive en s:!, tiene 

ya 1a cbjctividad, sino que octuaJ..iza, realiza esta objetivi

dad, ya que es iopuJ..se de realizarse. Fodenos cooprcndcr por 

qu6 Lenin aneto al oorgen, ccn uns onotoci6n que, al nisno -

tioopc, sign.ificn uno ofir.-~aci6n do l.o tesis, desprendido ya 

de su car6ctcr cspocuJ..o.tivo, idcolisto: "La práctica es supe-
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rior al conociniento (te6rico), porque poseo no s6lo la dign~ 

dad de lo universalidad, sino t::.i!::ibi6n la do le realidad inne-
( 36) 

diata". LC: afiroaci6n. hegeliana de lo superioridad do la idea 

del Bien scbrc lo idea tc6rica entraña un prinodc de la pra

xis, pcrquc 6sta a diferencia del concci~iento contiene tao

bi6n la realidad. 

Pero, en Hegel, el novi:wiento do la Idea no so de

tiene aqu~; el Bien nuestra su linitaci6n, y con ello la nec~ 

sidad de pasar a uno nuevo fose, que ser6, por otro parte, lo 

fase de la Idea Absoluta, en lo que la ideo alcanza su plena 

verdad y realidad. Estas lioitaciones del ~ion son, cc~o se -

desprende de nuestra interpretaci6n anterior, los de lo prác-

tica nis=. 

El Bien es tendencia o iopulso o realizarse y, en 

consecuencia, es idee que no se ha realizado aún. Si lo Ideo, 

en su plena verdad, es el fin realizado, es decir, lo odccua

ci6n plena de la idea y lo realidad, esto tendencia a realiza~ 

so en cuanto no realizada plenonontc, no es todavía lo Ideo 

Absoluta, ya que subsiste cierto inodecuoci6n entre lo idea y 

lo realidad. En este sentido, habla Hegel del contenido fini

to y lioitodc en la ideo práctico. Es decir, el Bien es abso

luto, vale en si y por sí, pero en su encuentro con la reali

dad esto inpul~c originario es un fin particular, ccn un con

tenido finito y detoroinndc, ya que no es fin realizado sino 

fin que se realizo, y que en su roa1izoci6n está expuesto a 

obstáculos e incluso a inposibilidad. "El bien -dice Hogol

queda as~ un deber ser; existe en sí y por s~; pero el ~· 
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siendc lo d:Ltina innodiaci6n abstracta, queda detcrninado, 
(37) 

frente a 6J., tnnbi6n couo un no-ser". 

_Tonen.os, pues, el. bien en esto.de de deber ser, o -

sea, de reolizaci6n, reoliz6ndoso. A esto puede contraponerse 

cJ. bien acabado, realizado. Pero, en este nivel. do la dial6c

tic::i. de l.a idea, "l.a idea del bien acabado es, pcr cierto, un 
(38) 

postulo.do abstracto". Tencuos, pues, que l.c roalizacién dol -

bien ca sicnprc finita, inacabada -estado de deber ser- y que 

la idea de un bien oca bode, concluso, os un "postula de aba,..:

tracto". La actividad pr6ctica revela os:í su finitud y linit.:::_ 

ci6n. Tras do haber ncstrcdo Hegel la superioridad do la prá~ 

tica sobre la idea to6rica, del actuar sobre el conocer, la 

praxis nuestra su inportancia pare establecer una p1.ena y to

tal adecuaci6n entre la idea y l.a realidad, es decir, para una 

real.izaci6n total y acabada. La realidad que se hallaba ante 

la pr~ctica cono J.o "nulo en sí" en cuanto realidad que se -

transforna, ahora aparece cono un l:ínite insuperable~ La act~ 

vidad pr6ctico y el nundo objetivo se contraponen, pare en C_!! 

ta contraposici6n le realidad se o.fimo tanbi6n cc=:.c un ]:(ni-

te que la idea práctico no puedo superar y que lo obliga a -

replegarse sobre s:í nisuo. ¿Qué es lo que J.e falta a J.a idea 

práctica? La existencia de l.a realidad conc línite insupora-

ble pone do nonifiesto 

"la verdadera y propio 

una carencia. Le faJ.ta -dice Hegel, 
(39) 

conciencia Diana", es decir, la idee 

tc6rica. Mientras que para l.a idea to6rico, lo objetividad os 

l.a realidad oxistonto de un ncdc indopcndicnto dcJ. poner sub

jetivo, pero l.o idea práctica, l.a realidad os al nisno tionpo 
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lo nulo en sí y un líoitc insuperable. Lo realidad es nula en 

cuanto es ooldeada pcr el iopulsc criginoric, pare. es líoi te 

que dctcroina y lioita el bien que se roolizo. 

Hegel troto de superar esta linitaci6n que la real~ 

dad ofrece a la idea en el íopulso pr6ctico no por un activis 

no absoluto que ioplicara la negaci6n abscluta de la realidad, 

con lo cual ne haría sino 

de la actividad pr6ctico, 

situarse en uno c~nccpci6n ficteano 

sino negundo y obsorbicndc en uno 

síntesis superior el fin que se realiza y la realidad que re~ 

liza el fin. Para ello, despu~s de haber aceptado la tronsfc~ 

ooci6n de la realidad, la declaro ahora finita y linit2da. O 

sea, tima de haber ncstradc lo superioridad de la actividad -

práctico sobre la te6rica, lo idea, cc~c idee pr6ctico, se ve 

negcda couc tal, ecuo tendencia o trnnsforwor la realidad. Es 

preciso que lo ideo pr6ctico tonga conciencia, es decir, que 

su propia visi6n se vuelva hacia sí :o.isuo, es decir-, que se 

uno.n, porque s6lo así, en asta identidad, puedan superar su 

propia unilateralidad. Esta síntesis es la Idea Abscluto. So 

restablece así el ccncccr, pero rcunidG ccn lo idea pr6ctico. 

El fin ya no conoce líoite; lo realidad es, o su vez, el fin 

rm:1lizado. La ideo est6 ahora co::::io realidad inr:iediato, y le 

realidad cst6 en el conocer cono una objetividad vcrdoderooea 

te existente. Lo actividad pr6ctica, reabsorbido en el prcco

so de la Idea, ha perdido toda cxtcricridad, ya que lo Idea -

Absoluta es lo síntesis de sujete y objeto, de le racional y 

lo :real. 

Venos, pues, que p~rc Hegel lo praxis ne os sine 
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un ucuonto del procese de autoconciencia de lo cbscluto, yo -

see que lo praxis so presento co~o trabajo huoono en lo Fenonc 

nolog:!o, o cono ide'C práctica en le L6sica. La concopci6n do 

la praxis en sus obras anteriores -los del per:!odo de Jena

quodabo u6s cerco de su s~gnificoci6n reo1; ahora bien, en su 

sisteoa, del que for::ian porte lo Fencoenclog:!o y la L6gico, 

su fi1csof:!a no os, en definitiva, sine filosof:!a de 1c Abso

luto, o o~s exactaoente, del Saber o Conciencio que lo Abso1~ 

to tiene do s:! Di.ano. Cono scber o toor:!o de lo Absclutc es -

toobién una teor~a absoluto dentro de la cual encuentro su --

fundooento la praxis Disoo. En suoc, lo praxis hegeliano cs,

en definitivo, uno praxis te6rico que·s61o encuentro su fund~ 

oento, su verdadera naturaleza y su fin en el oovinicnto te6-

rico oisoc de lo Absoluto. 

Aunque on esto foroa especulativo, idealista -lo -

praxis cono un nouento de la tcor:!a, del saber, do 10 autccoE 

ciencia de lo Absoluto-, Hegel revele tanto en la Fencncnolo

~ cono en lo L6gica, aspectos iuportantes de le lhiica praxis 

real, efectiva: la praxis hunana. Ahora bien, poro p~sor do 

esta praxis te6rica, abstracta, espiritual do lo Absoluto o 

la verdadera praxis, prcxis hu~ana, oat~rial, ser~ prúciso: 

o) hacer del sujeto de la praxis -lo Absoluto on H~ 

gel- un sujeto real; es decir, pesar del pleno do lo Absoluto 

a un plano hunono, real. 

b) puesto yo e~ pie en le huwono, dar o la praxis 

no el contenido tc6ricc espiritual que recibe en Hegel, sino 

un contenido real., efecti:vo. 
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El priocr paso, l.o da Fcucrbach; el segundo• Ma):'X. 

Vcouos, puos, l.as conc.cpcionos do l.a praxis que co

rresponden a uno y otra invcrsi6n radical. do la fil.osof~~ he

geliana.-
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NOTAS (Cap. I) 

1 "Es, pues, -dice Hogo1 ccroctorizcndc g1obo1w.onto o1 novi
oionto idocl.ísto que"dcscnbocc en su fil.osofío, así c~no sus 
J.initocioncs- el. ccnc~ptc absoluto que se pienso on s:í nisoc 
y se vuol.vc hacia s:í el que venos wonifestarse en Alooonio o 
trov6a do esto fil.osof:ío, de to1 ncdc que todo esanciol.idcd 
cae dentro de J.o conciencio de s:í: el. ideolisno que reivindi
ca poro 1o conciencio de s:í todos los ocoontos del. en s:!, pe 
ro que, por su porte, 11evo adherido todav:!a uno contradiccion 
en cuanto que sigue distinguiendo o separando todcv:ía de sí -
nisoo este en s:!". (G. w. Hegel., Lecciones sobr.:i J.a histeria -
do 1a fi1osof:!o, trad. de w. Roces, t. I, Fondo de du1tura Eco 
n6oica, M6xico-Buencs Aires, l.95B, pp. 419-420.) -

2 EJ. Yo fichteonc no conoce l!oites, o, nñs exoct3nentc, s61o 
conoce oque11os que 61 se peno o a:! nisnc. Todo debe salir del 
Yo. Lo incondicionado se pene a s:! nisoo cono su propio condi
cién. ~ yo es actividad, pero paro ser verdaderooentc activo 
tiene que suponer un objeto do su acción, un conjunto de rosis 
tcncios (No-Yo) que hoy que superar, pues, de otro nodo, no h~ 
br:ío actividad posible. Ahcra bien, el.. intento de super::-.r el.. 
duol.iaoo kantiano (extraer el oundo entoro de J.o conciencio, 
do1 Yo) teroino, o juicio de Hegel.., en un frocoso; qa decir, 
no logra Fichtc sacar d;;il.. Yo, del sujeto, el. r.1undo. E1 No-Yo 
sigue siendo, en definitiva, J.a conciencia oisoo, y, por otro 
J..ado, no so puede aduítir nodo ajeno a 61, pues ese significo 
r:ía cono en Kant, liuitar J..c conciencia libre e incondiciono= 
daoentc activa. Al reducir el. No-Yo al. Yo, y no poderse odI:.J.i
tir otra fuente de octivid2d de lo conciencio, Fichtc recae -
en el.. subjctivisoo. Hegel dir6 quo Fichtc se ha quedado en un 
ideaJ.isoc subjetivo; su yo os individual.., ne universal: es uno 
conciencio finito o un idcalisoo de lo finito. La solución se
rá -a su nodo de ver- el idcalisoc objetive u obso1uto. 

Pero antes de que Hegel llegue o esta soluci6n, se 
oJ..za la fil..osof~a de Schelling cene un intente de superar ton 
to el dual.isno kantiano cono el subjetivisno de Fichte. Sq -= 
trata de un nueve y hcroice esfuerzo por sol.ver el. principio 
de J..o actividad obscl..uta de J..o conciencio. Lo scluci6n o que 
tiende Schelling -la o6s pr6xioo a J..o de Hegel.- ca J..o de lo -
identidad del.. osp!ritu y lo naturaleza, del sujete y el obje
to, identidad que constituye l.o Absoluto o J..o Raz6n Absol.uto. 
En J.o Absoluto coinciden J..os ccntrorios y do esta identidad -
se deduce lo nultifc.roidod de deteroinccionos, tanto de la no 
turalozo cono do lo conciencio huo2na. Pero a Hogc1 lo parece 
que esa identidad no es sino J..o identidad del objeto y el su
jeto en su indiferencia, l::l "noche donde todos J..os gatos son 
pardos". No es uno verdadero identidad, sine un nueve dualis
r..:o: J..a unidad del. oundo en J.o "identidad absoluta" y su d:i.ver 
sidad real.. Es decir, Schcl..1ing ne J.ogro explicar sotisfactc= 
rianontc -o juicio de Hegel..- c6no se outodosarroll..o J.o Absolu 
to, c6nc sol.e de J.o unidad la diversidad. Adoo~s -y esto es = 
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lo que n6s le escandalizo- Schelling o.dnite la posibilidad do 
un conocinionto de lo Absclutc por un acto cxcepcicnol o intui
ci6n intelectual. Hegel piense, por el contrario, que el cono
ciniento de lo Absoluto -o conocinionto que 6stc tiene de sí 
Di.soo- es un prcccso, en el cual ne c~iste un abisoo infran-
qucablc entre la conciencia ordinaria y la conci~ncio. filos6-
:ficai y en el curse del cual lo. conciencia se elevo. desde el 
osca 6n o~s bajo -lo certeza sensible- hasta el Saber Absolu
to. 

La filosofía idealista olcnana es una filosofía de la cctivi 
dad de la conciencia d del Espíritu. Este activisno cspirituar 
no deja de estar en relaci6n -y Hegel, ceno verenos, es ccns
ciente de ello- con circunstancias histcricas, concretas, rea 
les de su tieopo tantc en Alenania cene fuera do olla. La prT 
r::incía que ae da a lo actividad espiritual, te6rica, tiene lu= 
gar justcoentc en un país -Alenanio- y en un ticnpc -segunda 
Ditod del siglo XVIII y prineros decenios del XIX- en que en 
contrasto con esta prinacía de lo tc6rico y cen el rice des
pliegue de la filosofía olcuana, se cbsorva una enornc pobreza 
en el terreno de las actividades prdcticas revolucionarias. Es 
te contraste es nucho n3s palnario si se ccopara la pasividad
de la Alenanio de esos años con les grandes accntoci:-.lientos re 
volucionaries que por entonces vive Francia. Con la revoluci6ñ 
de 1789, la creaci6n de un nueve orden -el orden burgu6s- que 
desplazo al viejo rógiocn, se vuelve ur¡;osunte práctico, nicn
tro.s que en Alenanio es -y sigue siendc aün dcspu6s de la nucr 
te de Hegel- un asunte teórico. Mientras los :f'r=ccsc-s han paso 
do, con su revolución, ac-:rc--=tc6rico a lo précticc, los alcua= 
nos pernnncccn en el terreno de lo tccría. 

Hegel es ccnscicntc de esto hecho, os decir, del di 
vorcio entre ln tcoríc. y le. acci6n, y, ccn ose octivo, no de= 
jo de plantenrsc une c.guda cuestién que llJic.rx volvoré a plan
tearse on su Introducci6n n la Crítica de l:::i Filosofía del De
recho dél Hegci-,- ·en -:i.·843·:--rra·gel: -pi:!·r-to -dar··rcccñ.c ci::i:"Co"i'i.-tc de que 
en 1a revo1"u0í6n pr6.cticn, real, operada en Froncic., y de lo 
revoluci6n que 61 espera en Alowo.nia "del sistc;:::in de Kant y de 
su coronaoicnto", subyace un ;:::iisuo principio: el de la liber
tad de la vcluntad, establecido por la filoscfía kantiana: "En. 
ni voluntad ne he.y nado extraño; nada puedu sor::1.:-J ir.1puesto co
no autoridad ••• Esto entre los alouanes no-12._c.sc de ser una tª
c~fica teoría; pcrc losirCi'Ilcescs quisieren realizarlo pr3c i
conentc. Surge, pues, le. doblo cuestión: ¿pcr qué este princi
pio de la libertad sigui6 siondc exclusivn::icnte for:::ial? y ¿por 
quó se han lanzc.dc o. realizarlo scla;:ionto los fr::incoscs, y no 
to::ibi6n les alcncnes? (Hegel, Lecciones sobr.:i la filcsof:(a de 
lo histeria universc.l, t. II, trad. de ;:r:-c:cos;--ca:. de la Univ. 
de Puerto Rico, Revista do Occidonto, Madrid, l953, p. 397.
(Subrayadc do hosotrcs). 

Así, pues, Hegel considera quo tanto los alocanes -
cono los franceses hc.n tratado do afiri:.1nr el principie kantia 
no de la libertad do lo voluntad, pare les franceses hcn que= 
ridc ponerle en pr::!cticn, uiontras los aJ.eaancs so quedaban -
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on el plano de la tcor:l:o. ¿Por qu6 esta di:f'eron.cio? "• •• Podr:l:o 
decirso--rcspcndc\Hegol- que los :franceses son cabezos qalien
tes (ils ont lo tete pros du bcnnot). Pero la raz6n os ::i6s hoa 
da • ..8ri Aleuania al principie foroal do la :f'iloso:f':l:o se cpcnen 
ol uundo y la realidad concretes, con necesidades del esp:l:ritu 
intoricr;:i.;.ntc satisfecha. Los oloi:10nes s6lo pod:l:an conducirse 
pcc:l::f'icanento en_ostc punte, ~arque estaban reccnciliados con 
lo raolidod." ( Ibidon, p. 398). 

A juicio da Hegel, los alewancs ae conducen pc.c:l::f'i
canontc porque "los protcstCTntos ya han llave.do a cabo su rc
voluci6n ccn la Refcrno". (Ibido:-..i, p. 398), y este realidad 
con le que se hallan ro conciliados es el w.iso.o ::iundc protesta.a 
te. La filoscf:l:a de Hegel nuestra aqu:I: su rastre conciliadcr 
con el uundo tal cono es; excluye paro Alcnania la necesidad 
de caobics revolucionarios, cono los operados en Francia, esc.!:i!; 
~ndcsc on les ca::ibics ya realizados en Alenanio por la Rofcr
oa en un plano espiritual. Lo Refcroa es presentada por 61 co
no uno revcluci6n peculiar que hoce inneccsaric una rcvoluci~n 
práctico, real. De lo que so treta es de proseguir esa obro in~ 
ciado por la Roforr..ia, y de ahí·quc so ponga el occntc en la -
actividad de la conciencia, del Esp:l:ritu. Haciendo de lo noca 
sidc.d virtud, los fil6sc:f'os idee.listas olenones ponen la trañs 
fornaci6n de la conciencio o la altura do una revolución pr6c= 
t~ca coco la francesa. Ya Heinc doc:l:a que si les frc.nccscs ha
b1an decapitado a un rey, Kant ccn su Cr:l:tica a la Raz6n Puro 
hab:l:o decopitcdc a Dios, y Fichte no vaciio. en penar en el oi_!! 
no planc o la Rcvclucién francesa y a su doctrina del Yo, cono 
ofirnacicncs anbo.s -pr~ctica, una, y- te6rica, le. ctra- del prin 
cipio de lo autcno::iía de lo voluntad y do la scbcran:l:a de la -
roz6~ en el hcubrc. 

Venos, pues, que los fil6sc:f'os idealistas olcoancs 
y, on particular, Hegel, han sidc conscientes de la despropoI 
ci6n entre le teórico y lo práctico, y han tratado do penar -
en rclaci6n eso activisoc de la conciencio con circunstancias 
históricas reales, cc~o la Rcfc:i:=a. Morx, en coobic, explica
r6 osa desprcporci6n entro la tccr:l:a y la práctico, entro la 
riqueza especulativo de la :filosofía oleoana y lo pobreza de 
la práctica revolucicn::irio., en virtud de la ir..1pcrtancio r0al, 
efectivo, en el orden cconé.uico y político do una d6bil burguc 
sía que, en las condiciones peculiares de atraso eccné::iicc y 
pol:l:ticc de Alcoanio, no pueden ni quier0n hacer una verdadero 
revoluci6n. Alenanio es un verdadero c.nacronisr..10, y: esto ona
cronisoo explica que los alooancs s6lo sean ccntenpcráneos en 
el terreno del pcnsa~iento, y ne en el do lo occi6n. (C:f'. so
bre esto: C. 1iiorx, En torno a J,.o._s_r:l:t_i_c::_a_ de l_a_ 1".?-_.'.!,-_gso:f':I:~~ 
Derecho de Heig;el. Introducción.- ~ C. faarx y F. Engcls, La -
$agreda Fanilia y--ó·t-rc·s-cs-cri"tos filcs6ficcs de l:; priucr'"ñ""""-
Opoca, trad. de W. Roces, ::!d. Grijalbo, MÓxicc, D.F., 1958, 
PP• 7-10) • 

Cf. de Marx, Mo.nuscritcs cccnéuico-filosé:f'iccs de 1844. En: 
C. I-liarx y F. Engels, Escritos ccon6;:ucos varios, pp. 112-113 

5 Ibidco, p. 114. 
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Kant, por ejeoplo, relegc ol trebeje (0l oficio), en co::1pa
roci6n con el arte, el plano de uno activido.d pr6ctica info
ricr. En su Crítico. del juicio le lla::ia "arte ::iorcenario" u 
"ccupcci6n" qu;;:i en s:t :;:iisr.ia es desagredablo (fatigcsa) y que 
s6lc es ::::.trcictivc por su efecto (v. gr •. , le gan::-ncio.), pue
do ser ir.ipuesta por lo. fuerza (Kant, Críticc. d'3l juicio, trcd. 
do M. Go.rcí::::. facron.te, od •. "El Atoncc", Buonos Aires, p. 313). 
Es decir, en une cctividcd pr~ctica nat.:irial conc el trebeje, 
Kc.nt ne ve un cc.;·.ipc do actuación propio del hoobro cono sor 
libro, co.:;:ipo que ne es otro que el do la ooral.. 

Cc;:¡o ha dooostrcdc Georg Luk:c.cs en su pre.funda y bien dccu
nont:::!.da obre El jc:y;en Hes;cl t: los prcblcuc.s de la sociedad 
capit:::listc., (trcd. esp. de~- Sccristdn, Ed. GriJc.1bc, Mcxo
co, D.ff., 1963), le. viai6n filcs6ficc do Hegel se c~pli6 y 
enriqucci6 ccnsidcrable::i.cnto gr~cias al estudie, pcr perta de 
61, do les cuestiones econ6nicas de su tienpo, o.s~ cc~e de -
les doctrinas ocon6oicas de su 6poca, pcrticular::J.onte les de 
Adan S::iith. "Hegel -dice Lukccs- os no s6lc el fil6scfo que 
::iñs prcfunda y adocu::>.dc cc:-.J.pron.si6n tiene en Ale::.J.:::nic do la 
esoncic. do le. Rovcluci6n fr~ncosc y del pcrícdo ncpclo6nicc, 
sine, aden~s, el único ponsader clew6n del pcrícde que se ha 
ocupo.do soric:;:iento de los prcblo1=s de la R.:ivol.ucién Indus
trinl. ocurrida entonces en Inglot~rra, y el íiiiico que por en 
toncas puse en rclaci~n los prcblcnns de le ccono:o~~ cl.dsic~ 
ingles::: ccn los prcblo:o.as do le. fil.e so fío de la di::il6ctice". 
(Lukccs, El ~cvcn Hegel, ed. cit., p. 29). 

El FÍa.gr.icntc de siste!:m est~ foro::>. de por des pliogc s que sen 
todc o que se ha conscrv~do de un ocnuscrito do 47 pliegos. 
Hegel ter::.1inó do red:::-ct:::irlo gl 14 de septie::ibrc do 1800. Los 
pliegos ccnsorvados son el. 8 y el 47, y ocupen las p~ginas 
346-343 en los He ola Thoolo ischo Ju undschrifton ("3scri-
toB teclógiccs en u ingc 7) por He_!: 
::i.cn Nohl. 

Lukacs considere. que del prcpic texto de Hegel que se censor 
ve "se desprende pcr le ~..!enes que la "destrucción '1ti1." es l.a 
relocién noruel y cotidiana del ho:;:ibro con el. oundc do los e~ 
jetos. El sccrificic tiene prccisn::ientc la función do leven
torlc por oncioe do ese esfera" ( G. Lukocs, El joven He~ol., 
ad. cit., p. 188). Lukacs señala tanbi6n que Hegc1 esta"""iocc, 
poco :o6:s tardo, en su Sisto:oc. de la Mcralidcd,¡:'.bun r:.1cdc expl,! 
cito, le unión antro dcstrucciln útil y finalista, y trabajo. 

Hegel. Sisto:oa de le Noral.idad, Jenn, J.802 
kc.cs. ~.L--jcvon-Hcgol., cd. cit., p. 231. 

( citn do G. Lu-
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Ibiden. 

~l. p~iner curse ostó consagrado o l.o dicl6ctica de la con
ciencio; el. segundo, o lo dial6ctico del. Esp:íritu. A::1bcs CU.!: 
sos fueron publ.icodos en sendos vol.ú~encs con el. t:ítul.o de -
Jenenser Rccl.phil.osophic ("Fil.csofic de la rcal.idod del po
r!odo do Jeno"), por J. Hoffnciister, Leipzig, Moinor, 
1931.-1932. 

Rcfiri6ndcse o los útil.os e instruocntcs de trabajo, dice 
Hegel: "El hcnbre hoce herroni;;intas porque os racional, y es 
to os l.o prinoro. oonifestcciCn de su vol.untad; esto vol.untaa 
os oi1n l.o vol.untad abstracto, el. orgu11o de 1os pueblos por 
su herrooicnto". (Cito de Luk:ocs, op. cit., p. 321.). Esta ro 
loci6n entre voluntad y fcbriccci6n de útil.os cono oonifesta 
ci6n de ell.o, dcnuestro -couc nos hoce ver Luk:acs- que Hcgcí 
se encuentro yo lejos de l.a concepcién de la vol.untad que do 
Dino en lo 6tico de Kant y Fichte. Lo propio de lo vol.unto.d
es despl.egarse cono actividad, y darse un contcnidc. Afirw6n 
dese cono voluntad que se da o si oisoo su propio contenido7 
lo voluntad dejo de sor une potencio forool y v~cio poro opl.i 
corso o l.o reol.idad. Cuando Hegel. hablo de vol.untad cbstroc-
to, al. ofiroor que l.a voluntad se ncnifiosto en l.o produc
ci6n de útil.os, no quiere decir, por tonto, quo so troto do 
uno vol.untad vocia, desnudo, puro, sin contenido, sine uno -
vol.untad que ho do actuar, es decir, dor un contenidc o su oc 
clil.6n, elevándose ho.sto lo. creación de l.o vida so.cial.. Volun-
tod o.bstrocto paro Hegel. no es o.qu:í "vol.untad pura" en senti 
do kantiano. "Cuando l.l.o.r..io abstracto o esa oanifestaci6n de
lo voluntad -sostiene tonbión Lukacs- quiero decir.que so -
propone partir do el.l.~ hacia les problonas o6s aopl.ios y ººE 
plica.des de lo sociedad, el probl.ena do l.o divisi6n scciol -
del. trabaje, otc6tcro, y que ve la ccncroci6n de 6st~s en t~ 
tal.idod do dichas actividades". ( G. Lukacs, op. cit., p. 
320). 

Hegel enuncrn en ~~~~hil.csophio, II, uno s~ric de ccnse~uen 
cias negativos que caen dontrc del cuadre del trabaje enOJO
no.do que Marx traz~rá n~tidaocnte en les Monuscritcs de 1844: 
"su trobajor nisDc se hoce ccopl.ctar:iente :-..ioc3nico o corres
ponde a una dcteroinoci6n scncil.l.a" (~ea:¡i¡phil.osophio, II,_ p. 
215; cito de Luk:ccs, op. cit., p. 320 ; e1 hcnbro s0 ha.ce -
cado vez o6s oecónicc, sórdido y sin osp:íritu por l.a abstrae 
ci6n del. trab..::fo·"-(1.bideo, 257 y 329, rcspectivoncnto); 11 0)
En el. trabaje oc hogo inocdiataoonte ceso, forno, que os ser. 
b) Del. niswo nodo, oo dcspoJO de un ser que~ .. es uic, hcgo 
de 61. un ser que oc es ajeno y oe nontcngc en 61 11 (Ibidco, -
217 y 332). . 
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Hugel precise e.sí el sentido de le experiencia: "Este novi
niento dialécti~c que le conciencia 1lova a cabe en sí ~is
na, tanto en su saber ecuo en su objeto, en cuontc brete an
te ella el nuevo objete verdadero, es propianente Io que se 
11ooará experiencia". (G. W. Hegel, La fcn01:.ionclcgía del os
iíritu, trad. do W. Roces, ccn la cc1cborcci6n de R. Guerra, 

onde de Culture. Eccn6aico, p. 58, en prensa). 

La conciencia roccrre el ccnino -cuyo exposición os el ccn
tcnido de_la Foncoonolog:ío- desde lo figure o fose en que so 
ve a sí oisna desdcblodo en conciencio del objeto y objete -
do l.o ccncicncia hasta la foso últina, el Saber Absol.utc, en 
que se cancela teda objctivaci6n, y, por tonto, todo cnoje
noci6n, ya que la conciencio se ho convencido de le natural.e 
za eapiritunl, subjetiva, de tcdos los objetos que so lo en= 
frcntabcn cene algo objetivo o ajeno o el.la. So cancele en
tonces el dualis~c sujeto-objeto, así cooo entro conoci::.iien
to del objeto y objeto del ccnoci~iente. Sujeto y objeto se 
identificcn. 

G. W. Hc~.-,1 
l.12. 

Ibiden, p. 113. 

11 Solanontc orricsgandc lo vida so nonticne la libertad, so 
prueba que le esencia de lo autoconciencia ne os el ser, no 
es el nodo j_n;::iodictc cono la conciencio. do sí surge, """""ñ'i' es 
su hundirse- en ___ .'.[QQxpo.nsién de la vide, sine que en ello no 
se do nada que no seo p8rC ello un no~cnto que tiende o des
aparecer, quo le. autoconciencia sólo os purc ser acro sí. El 
individue quG no he arriesgado lo vida puodc sin uda ser r2 
conocidc cc;:io persona, pero no ha G.lcanzadc le verdad do es
te rcconccinien·tc cc::ic autoconciencia independiente. Y, del 
oisno nodc, cedo cual tiene que tender e le ouerte del otro, 
cuando expone su vida, pues el otrc ne vol.e para 61 n6s de -
l.o que v::-.lc 61 nis,.1c ••• " (Ibidcn, p. 116). 

"Lo ::-i6s i::iportc.nto de lo Fel}E~en_o_logío -dice Marx en los -
Manuscritos de 1844- de Hegcl--y-ao su rosultadc final -la -
dio16cticc de la negatividad, ceno el principio ~otor y cn
gendrcdor- es, pcr tan-t:;o, de uno. parte el que Hegel conciba 
lo autog6nosis del hc8br~ conc un procese ••. el que capte, 
por tanto, lo esencia del _trabo.jo y conciba el ho:::ibre objot~ 
vade y verdadero, por ser o1 hcnbrc r.:.ial, co::10 rcsultodc do 
su pro pie trebo je" (C. l\'1arx, Man~_!3_c_rj-t_o_~ _c:ic_ori6~i_c_c-filcs6fi
eos de 1844, ed. cit., p. 113~ 
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"Concibe (Hegel) el trabo.je cc::ic le esencia, ceno el sor 
del hc::.i.hrc que se hoco vcior; s6lo ve e1 lodo positivc -
del trebeje, poro ne su lado negativc. El trebeje es el 

devenir Boro s~ del houbrc dentro do la onc.jencci6n o en 
cuon'tc o;:ibre enaJenodo 11 • (Ibido-:J.. p. 114). 

G. Y/. Hegel, Cioncic d-.3 le. 16gicc, en des tc.:::ios, trad. -
de Augusta y Rodo1fo Mcndo1fc,l:libror~a Hcchctte, Buenos 
Aires, 1956. 

So troto do los netas, res~:::ienos y conontarica de V.I. 
Lonin on roloci6n ccn le Ciencia do la L6gica de Hegel. 
Fuorc·n escritos en les unos do 1c priuera_ guerra nuhdial 
y, junte con otras netas de le ~isna 6poco sugeridas por 
sus locturc.s do obras do Hegel (Enciclopedia do las cien
cias filos6:f'icas, Lecciones sobre historia do la ri1oso
f!a y Lecciones de filcscfia do Ia histcrio) as1 cc::ie do 
otros autcrcs: Arist6tc1cs (Iúotoflsica), Lassollo (Lo :f'i
loso:f'~o de Her~clito el Oscuro), Abo! Rey, Diotzgon, Ple
Jánov, etc., fueren recogidos y publicados pcr pri::ioro -
voz en 1929-1930 en los to~cs IX y XII de los Leninski -
sborniki ( •rReccpilacionos loninistas"). Q:i el afie 1933, -
~rociaren en volu~on aparte con el t~tulc de Filcscfs
kie tetra di ( 11 Cucdorncs file s6:f'icos"), que os ccn ol que 
se conocen estos :f'ragr~cntcs on la actualidad. 

Im. nuostrc presento trabajo, citcncs por la cdi 
ci6n do les Obres cc:::ialetcs de V.I. Lenin (Polnoie Sobra= 
nie Sochinonii.), Mese 1963. En esto odici6n, :::illri en.curse 
do publico.ci6n, los CUodorncs filos6:f'icos, ocupan te do el 
tone 29. Dentro de 6ste el "Rcsu¡:¡cn del libro de Hegel Lo. 
ciencia de la 16gico.", se extiende desdo le. p6g. 77 o. li3:"""" 
218. 

V.I. Lenin, Cuador.ncs filcs6:f'iccs, od. rusa cit., p. 194. 
(:;u pasaje do Lonin a que so hace re:f'oroncia lo cita=os -
o6s odolGntc, y es, en nuestro invostig~ci6n, el que cc
rrcspcndc o. lo nGto. 30 de la hoja ~7). 

G. w. Hegel, Ciencia de la 16gica, od. osp. cit., t. II, 
P• 471. 

Ibido.:.l, P• 550. 

Ibido!::, P• 551 

28 Ibid., p. 551 
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29 
V.I. Lonin, Cuadernos filcs6ficos, ad. cit., p. 194. 

30 
Ibid. 

31 Ibid., p. 195· 

32 

33 

34 
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39 

G. W. Hego1, Ciencia do lg 16gico, t. II. ad. cit., p. 551. 

Ibid., p. 552. 

.v.I. Lcnin, Cucdc:rnos fi1os6ficcs, od. cit., p. 195. 

G. w. Hogc1, Ciencia de la 16gica, od. cit., t. II, p. 
552. 

V.I. Lonin, Cuad·arnca fi1os6:f'iccs, p. 195. 

G. w. Hegel, Ciencia uc 1o 16sico, t. II, cd. cit., p. 
553. 

Ibid., p. 553. 

Ibid., P• 554 
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CAPITULO II 

LA ÓONCZPCION DE LA PRAXIS 

EN FEU.ERBACH 

La crítica de la religión que lleva a ce.be Feuer

boch, y su aplicccién n la filosofía idealista de Hegel, en 

su conjunto, representan el desplazooiento de lo Abscluto -

(Dios o Idea) pcr el ho~bre reol. Este houbro ronl ya no es 

propiaoontc para Fc~erbach un prodicodc del Espíritu, sino 

un ontc real, vordadcrc sujeto, que, sin dejar do ser natu

raJ.cza, es to.nbi&n espiritual. Y justa:::iontc pcr serlo, por 

estar dote.do de rozón, voluntad y scntioiontc, al notar su 

procaricdod, croa ese Espíritu (Dios 

yecta su aspiración a le infinitud y 

o I dca) en el <J.UC pro
( J.} 

c. la parfocci6n. 

Al hacer del hcnbra real el sujeto, y de Dios o J.o 

Idea un predicado suyo, Feucrbach pone de :::ic.nificstc J.a raíz 

antropclógica tonto de la religi6n ca~c do lo filosofía ideE_ 
(2) 

lista hegeliana. Reducida la teología y la filosofía idcali.s!_ 

ta (o teología especulativa) o su raíz antrcpclégica, ¿cuál 

es el J.ugar de la praxis? En la rc1igi6n, Dios os el verdad.E_ 

ro sor active, creador, y el hcnbrc lo os s6lo por dorivaci6n; 

en la filosofía especulativa hegeliana, lo Absclutc es activ~ 

dad espiritual universal y absoluta, y la praxis nat~rial ne 

os, on dcfinitivc. -co::.io viuos on el capítulo c.ntoricr- sino 

una fase e uonento transitoric da ella. Ahora bien, si el -

hoobro ocupa el lugar de Dios, y lo Absolut0 es una creación 



- 65 -

suya, ¿cu61 os el puesto do la praxis ·cc~o actividad huucno, 

entendida ne ye co::io nora activided espiritual sine pr~ctico 

notorial? 

Paro. responder a este cuestión hcn.ics do exer:iinar 

1a tecr:Ca de las relaciones entro sujeto y objete que Feuer

bach expone on 1a Introducción a su obra La esencia dc1 cris

tionia::ic, os:! cono tedo el ccp:!tulo XII á.c 0110 titulo.do "Lo 

signi:f'icaci6n de 1a croaoi6n en el juda:Cs:::ic". En esto ccp:!tu-

1o, junte con 1a citada "intreducci6n", os dende pode::ics ho-

11or ooyor cantidad de c1encntca para co~prcndor la concop

ci6n fcucrbachiano de 1a praxis, y de las ro1=cioncs de 6sta 

con la toor:!a. AJ. hablar do J.o doctrina :fcuerbachonc de les 

rc1acicnos entre sujeto y objeto ne podc~os dejcr do tenor en 

cuenta, desdo ahora, sin perjuicio de volver :::i6s adelanto so

bre oJ.la, 1c penetrcntc cr:Cticc que l'.'.iorx fcr_::iula en lo prine

ra de sus Tesis sobre Fouerboch. Aquí Marx reprccha o Fcucr

bcch: a) captar s61e la ocsc bajo femo do objete e do le -

conteop1aci6n; b) no concebir 1a actividad hu:::iono cowo acti

vidad sensible, do un ncdo subjetivo, co:::io práctica; e) con-

sidoror el 

oanc, y d) 

co:-.iportaniento t_c6ricc 

captar la pr~ctica bajo 

ecuo el verdodera::ionte hu-
( 3) 

su sucia fcr~o judaica. 

¿Es justa esta cr:!tica de Marx?, ¿ne os exagerada?, 

¿ca que Fcucrboch, ofectiv~nento, cc~o el viejo ~cterialis

:::io, ignora 10 prdctica? ¿o, acaso, coi:1c el idea1isr.ic • des ce

no ce una actividad que no sea prcpiaoento la de 1a concien

cia? Estas cuestiones, sugeridas por la citada cr:!tica, nos 

sirven para fijar el hcrizcntc prob1ol'.Jático en que henos de 
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oovorn.os. 

Antes do adentrarnos en 61, hcoos de subrayar que 

todo octividad-idccl o real, espiritual o uatorial, tcérica 

o práctica- entraffa cierta corrclaci6n sujeto-objeto, on vi~ 

tud do la cual el objeto no puede oantonor uno posición absc

l.utononte en sí, ol uargcn de su rclaci6n con el sujeto. En -

esto sentido, la práctico, cono actividcd que es, entroffo ta3 

bi6n una roloci6n on la cual el. objeto s6lo existo cono el 

producto real de la actividad práctica, real, sensib~c, de 

que habla Marx, y que, a juicio suyo, no conoce Feuerbach. En 

ell.o, el objeto no puedo ser captado cono ncrancnte contenpl~ 

do, 0 oco objeto que existe en sí y por sí, al nargen o en po

sición abstracta con respecto al sujeto; ha de sor captado -

subjctivancnte, os decir, cono objetivación del sujeto. Por 

cl.1.o, Morx reprccha a Fouerbach no captar el objeto do un no

do subjetivo. 

CiertaDonte, Marx tiene razón, cene veranos con n6s 

dotal.le en ol capitule siguiente, ya que Feucrbach, cono el 

ideolisno, no reconoce lo significacién antropológica y gno

soolégica de la pr6ctico. ¿Quiere decir ello que no ha visto 

el lodo activo del sujete? Si, lo he visto, y justancntc, al 

igual. que el idealis~c, lo ha visto cono actividad de la con

ciencia, poro do una conciencia que croa un objeto al que -

otorga una realidad en sí, cuando en definitiva sélc tiene lo 

de un producto suyo. En este sentido, puede decirse que Feuc~ 

bach expone nás bien una teoría do lo actividad doforoadoro, 

onajono.ntc, do la conciencia. Ne desconoce que el sujeto os 
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actividad, perc,cono el idoolisno, lo actividad que tiene pr~ 

aonte es la. de lo conciol\cio .• Sin er:tbc.rgo, o di:feroncia de --

61_, s61o ve el objete cono t6rr:tino de una rcloci6n invortido, 

defornadc., ont~o sujete y objete. Ahcro bion, poro Feuorboch 

la rolaci:6n norool -la vordodorononte huuona, es decir, la -

to6rico- exige que el objeto sea captado cono objeto de ccn

teap1oci6n. Con lo cual venos, tras este breve rodeo, que la 

Tosis I de Marx sobre Fouerboch conservo su validez. Pero d~ 

jcnoa, por ahora, a un lado la cr~ticc ontorior de Marx, y -

veanoa, 0!1s o :fondo, en los propios textos de Feuerboch, cu61 

es su pcnsaoicnto scbre lo roloci6n entro sujete y objeto, p~ 

ra eaclaroccr, a su vez, on el norco do ósto, su cencepci6n -

de la toor~o y lo práctico. 

Lo roloci6n entre sujeto y objete lo exooina Foucr

boch ceno relaci6n del sujeto, en cuanto ser consciente, y el 

objeto do su conciencio. Cono sujete consciente, el hcnbro ne 

puede prescindir do un nundo de objetes; o seo, os ccncioncio 

do objetos. El honbro ne puede vivir sin objetos, sin los ob-

jetos do su conciencio. "Sin objeto, el honbro os nodo", dice 
(4) 

Fcuorboch on Lo osoncip del cristionisno. Se establece os~ -

una dependencia del sujeto respecte del objete; poro esto ro

loci6n, ¿será nás bien una correlocién en el sentido do que -

al objeto dependo, o está constitu~do pc-r el cbjetc nisnc? 

Fouerbach hoce una distinci6n entre el objeto que 61 llana 

sensib1o (Sinliche Ge~nstond) y al objeto ue le religi6n. 

Por 1o que toco al prioorc, establece cotog6riconente que -

"existe :fuero del honbre" y que "es de pcr s~ olgc. :1.nd::L:t'oren-
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indepond:ionto dei t'ínino y do 1a fuerzo into1cctuo1". En. --

canbic, c1 objete de 1a re1igi6n ne existo a1 nargon de 1o coa 

ciencia, do1. hcobro. o, o6s exc.ctaoonto, os un objete con res

pecto al. cua1. no cabe 1a posibilidad de saber si es oigo dis

tinto de l.o que ca paro o:!. "Yo no puede saber de ninguno oon.2. 

re si Dios ca otro cosa en s:! 

pare o:!; as:! ccoo es para o:!, 

o poro s:! distinto de l.c que os 
(6) 

as:! es 61 teda poro n:í". 

A l.o largo de La cs~ncio del. cristianianc. l.o rcl.o

ci~n que J.o interesa o Feuorboch anal.izar ca J.a e.xist~nto en

tre e1 su.jote y el objete de l.o roligi6n. Por tont(·· SUB tesis 

con rospoctc a esto rcl.oci6n cspoc:!fico no pueden extondcrso 

sin o~s, cc~c hace Rodclfc Mondcl.fc, o lo rclaci6n sujcte-cb-
(7) 

joto en general. Al extenderse lo que pcdc~cs ll.onar uno too-

r:!o del. conccinicnto del objeto religioso a tcdc. objete en ge-

noro1, so presento lo que es carocter:!sticc de 1a rel.oci6n r.2. 

1igicso -es decir, do una rclaci~n enajenada entra suj0tc y cB, 

jeto-. cor::w propic de todo. rel.aci6n entre l::! ccncioncia y el -

cbjoto. Con c11o, aparece un Fcuorbach que ne ccncibc el obje

to en scpo.roci6n cbstracto. respecte del suj..::tc. • y, de este no

do, sujeto y objete se ho1J..an unidcs indiscJ..ublonento ne s~J..o 

on :to re1aci6n rcl.igicsa, sine en la relaci6n cc.gn.cscitiva en 

genorn1. Sin natizar su propio pensanicntc, lV!ondcl.fc cfirna -

coteg6ricauon.te: " .... A pesar, pues, do que l.c tecr:!o que hace 

dc1 hcnbro lo. nodidc de teda cosa y de toda realidad sea apli

co.da pcr Fcucrbo.ch cspecio.loontc a J..o roligii:';n, ne hny dudn de 

que olla ca pe.ro 61 uno teoría general. del uisno cene cioicn-
( 8) 

to •••. • Que ne es así 1o donuestra la distinci6n feuerbnchano. 
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antro objeto scnsibl.o, existente fuero. del. hcobrc y da su ce~ 

ciencia, Y el. objeto rol.igicsc, existente sol.a.uonto ~el. hoa 

bro, cene un prcducto de su ccnciencia. 

Cierto es que Feuerbach afiroa. que ne es pcsibl.e -

distinguir entre objete en s~ y objeto pera. o~. poro 1o dice 

con respecte o.1 objete do 1a rol.igi6n, ol. cual, ciortooontc, 

no es indopondionte del. sujeto; e se~, ne so ha.11o. en pcsici6n 

abstroota, o en uno rcl.aci6n cxtoricr o indiferente con raspo~ 

to a1 sujeto, justooente porque os un productc suyo, do su -

ccncicncia. Y no es, pcr el.l.c, o esto tipo do cbjotcs a.1 qua 

so ro~ioro Marx en la cr~tico que l.o hace en su Tesis I antes 

citada. 

Sin coborgc:, Pauerboch hace preceder su estudie do 

l.os rol.a.cienos entro el. sujeto y el. objete religioso, quo 

constituye o1 contenido fundaoontol. do su obro, do uno tcor~o 

do la conciencia. que, al. poroccr, podr~a. deBocntir nuestro t~ 

sis, en el. sentidc do que l.c rel.aci6n entre el sujete y el. ob

jeto religioso ne fuero. sine un ca-se particul.nr y cxtro:::io de 

la ro1oci6n entre sujete y obj~tc. Vcaocs, l.o que pudiera ha

ber de cierto on ose. 

Fcucrbnch distingue entro conciencia del. cbjotc y -

conciencio de s~, o 1o vez que los peno en rel.oci6n, on el. -

sentido de que en o1 hcobre teda conciencio del. objete trons

paron ta. ci arta conciencia do s! ni s:::tc. "Al con to oto con su o b

jcto, el. henbro ec vuel.vo ccnscicnto de s~ nisno: la concien

cio del. objete cw l.n conciencio en a! del. hcnbro. Fer su obj.s_ 

to so ceno ce c1 he obro; on 61 o pe.re ce su o scncio: ol ob j etc -
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os su esencia revelada, su yo verdadero y objetivo. Y este 1o

jcs de ser verdodcrc s61o para los objetos espirituales, 1c os 
• taubi6n para J.os objote·s scnsibJ.os. Tar:lhi6n J.os objetes n6s 

alejados del hcobro son/~~~clacicnos do 1a esencia hunana~~· 

E1 hache do gua J.os vea, y los vea co~o los ve, 
(9) 

tcstiDcnia su 

propia esencia". 

Lo que Feucrbach quiero decir es: que cualquiera 

quo sea J.a existencia en s:í del objete este os objete para o.:! 

-par::l ois sentidos, pare ni rcz6n, nis scntioiontcs e r:rl. voJ.ua 

tad- y que, en esto aspecto, tcstinonia oi osoncic cene sor -

sonaibJ.o, rccionoJ., afectivo o volitivo. Lo actitud del sujeto 

ante el objete puede oscilar entre dos extrenos: entro una su~ 

jctivizoci6n total., absoluta del objete (distinci6n absoluta 

del en s:! y el poro s:í hasta al punte do que el objete s6lc es 

1o que es paro m, o lo que os para n:í so tena ceno su ser en. 

e:í), y un tipc de rolaci6n que Fouorbech adr:ri. to tcr:lbi6n en lo 

que el objotc os considcredc en s:í oisoc, proscindicndc el su

jeto -el hoobro- de s:í, pera "distinguir el cbjctc de las in-

prosicncs que suscita 

lo en y por s:í oisnc, 

sobre nuestro scntir:ri.entc, y ccnsidoro~ 
( 10) 

sin relaci6n ccn el hc=ibre". 

Por J.o prcntc, el. on6lisis de las rolocicnos antro 

sujeto y objete n.cs da este debla ccopertanionto: une subjeti

vo, en el cual al. objeto s6lo existo ccuc prc:ductc del sujuto, 

no en s:í, y otro, objetive, en el cual el sujete treta do ca:p

tor1o cc~c es en s~, indopcndiontcnentc do todo rclaci6n con 

c1 sujete. El. prioorc, on J.c fema radical quo asuue en lo re

J.igi6n, os incoopatibJ.c ccn el segundo, que os el punte do vi~ 
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ta del. verdadero conccinientc. Es evidente que l.a crítica de -

Marx a Fcuerbo.ch, en su Tesis I, apunto. a este ncdc de conce

bir l.a rcl.o.cién sujeto--cbjetc, cene nora ccntcnpl.aci6n o too

rlo.. Perc antes do nberdar dicho. crítica,. que her.ic.s de vincu

l.orl.a o. l.o. que Marx ha.ce en osa nisoa Tesis do la ccnccpcién 

~cuerbo.chano. do lo pro.xis, tononos que prociso.r o.Wi o.6a el al.

canco de l.os dos tipos de re1aci6n sujoto-cbjoto antes sofio.J.a

do, paro. conprendcr on qué sentido l.os centro.pene Foucrbo.ch. 

Lo coro.cter:!sticc do l.o. rcl.aci6n rel.igir·sa con el. -

objeto, o sea, l.o esencia de lo. rel.igi6n, ca qu~ aquí, a dife

rencio. do l.a rol.o.ci6n cc:n l.os objetes sensibles, dcaapo.rocc lo 

diatinci6n entre conciencia del. cbjctc y conciencio. do sí nis-

oo. Pc-r el.lo, dice Fcuorbach, que "la conciencia do Die s os l.a 
( 11) 

concioncic que el. hoobre tiene de sí :aisoo". Ya había scfial.odo 

Fcuorbach que esta conciencio de sí nisno se pene de nonifie~ 

to ne s6lo en el objete religioso, sino tanbi6n ccn respecte a 

l.os objetes sensibles, poro la ioposibilidad do ver el. objeto 

sin asta colorccién huno.no. es lo que caracteriza a la re1aci6n 

rol.igicaa. Lo qua en la rel.aci6n no prrpio.nonto religiosa con 

al. cbjoto tiene un cor6cter re1ativop l.inito.do, pcr osa distin 

ci6n de conciencia del. cbjotc y ccnciencia do sí nisno, tiene 

en l.o rcligién un car6cter il.inito.dc. Val.e por lo tantc oqu:!, 

sin rostricci6n o.l.BUAª• lo. tesis que· ofir-...io: el. cbjctc del. hou 
(l.2) -

brc ne es otro. ceso que su esencia objetivado.". Cl.arc est6 que 

-en la rol.igi6n- el. hcubre ne es consciente do eso. indistin

ci6n;; poro el. creyente, Dics ne es 61 nisuc. Ne se do. cuenta 

do que su conciencio. de Dics es, indirectancnto, la conciencio. 

que tiene do sí nisno; os en :forno. irrestrictn su esencia objs:, 
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tívado. Ne es consciente do que lo esencia del objete es su -

esencia, ccnc sujeto. "La diferencio entre el cbjctc y e1 pcn

saniontc, entro Dics en sí y Dios para s~, es una diferencio 
(13) 

cac6ptica y, pcr tente, irrcligicsn". Esto donuostra, que o1 

tipo de re1aci6n entre sujete y ebjctc, en :La cual. l.cs dc.-s t6.!: 

nincs se hol.l.on en uno ccrro1aci6n ton irrestricta, puaste que 

tienen l.a nisnc esencia hu~ana, s61c os v61ida poro Fcuorboch 

en :Lo esfera do l.o ro1igi6n. 

As!, pues, e1 objete re1igicso ne tiene ningdn con

tenido pre.pie. Tedas sus doteroinacicnes sc-n dcterninacicnes 

hU!:lonas, pare puestas en c1 objete sin 1cs 1initacicnes con --

quo se presentan on un objete sensib1o. Feuerbcch prcc1ono. ca

tog6ricanonte 1a esencia verdadera, e sea antrcpol.6gica do lo 

rol.igi6n ccn estas palabras: "El. hcobre os c1 ccnicnzo de l.o 

rc1igi6n, o1 honbre es el centro do :La roligi6n, o1 hc~brc es 
(14) 

el. fin de l.::i re1igi6n". Ahorc bien, 1a esencia fa1sa, o sea --

teol.6gico de l.a roligi6n es: quo, siendc Dics la osuncia obje

tivad.u dol he::::i.bre, teniondc s61o un contonidc hu:::m.nc, la con

ciencio rcligicsa le presenta cowc si fuere ctrc sor, un ser 

suprohuocnc •. "La esoncia secreta de lo religi6n es lo unidad 

do 1.a esencia divina ccn la hunana, pero 1.o. fe.roa de lo ro1.i

gi6n, e sea, su esencia consciente y ucnifiosta, es la diforen 

cio entro esos des esencias. Dios es le esencia hu::ianc, poro -
(15) 

l.a cencioncio se l.c rcpresonta co::.10 ctrc ser distinto". So da 

as~ una falsa conciencia do Dics que os, pcr le tanto, une fa~ 

so conciencia do le hu8anc. Dics surgo cuandc el sujete so pe

no o s:! uisne;. cene ctrc, ser cjenc y oxtrcno. En elle radica su 
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onajono.ci6n; os decir, en este ne reccnocorso en el cbjoto que 

os su productc y en el cual objetivo. su esencia. Por ello, si 

lo onajono.ci(n os el resultndc do uno. falso. concion.cio., es en 

la ccncioncia nisno, en el roccnccioicnto del sujete en el ob

jeto Y la dcsapnricién de la distinción entre ccncioncia do -

Dios y ccnciencia del hcobro, dende resido la fuente poro su

perarla. Al ver o. Dios cene un sor iluseric, cene nora preye_g 

ci(n del sujete, y sor ccnsciento el honbro de que el ctro ser 

ora 61 Diana, y do que esto sor suprahuno.nc- or:i una. cbjotivci

ci(n suya, al hcobrc puede rocc.nquistc.r todc le que hc.b:!a puo.2_ 

to en oso ser iluscrio, y, do esto nodo, rocuporar su osoncici 

hunano. El lugar do Dics pasa o.hcrc. plenaoente o.1 he.obre, y -

con ello la histeria nisna co.nbia do un ocdc dccisivc. Ne hay 

n6s ser absoluto y divine que el hoobro oisoc. "Honc dooini 
(16) 

Dous est". El hcnbrc os Dics porque el honbro os Dios pC!ra el 

honbre. 

As:!, pues, el cenpertanionte religicsc no os propia

nonte huncnc, o n6s bien se opone a lo hunanc. ¿Se cpene, asi

nisoo, al conportanicntc· to<5rico, y al práctico? ¿Y, d6nde es

tar6. on definitiva lo hu.nano para Feuorbach? ¿En le to6rico, 

on lo pr6ctico, o en un culto .dol hc::.ibro que ne es sine: uno. -

nuevo forno. de religión? 

Rocordencs que, según Marx, "en Lo. esencia del cris

tianiano, s6lc se considero. cene o.ut6nticancnte huoo.nc el con-
(17) 

pertoo.iontc :t-o6rico ••• " Esto. afirnaci6n pe. drío.oc s aceptarlo. de 

acuerde con lo que o.cabanos de expcncr yo. que para Fouerbo.ch 

lo prcpiaoentc hui:10.nc y le que fundo. el co.nbic. dccisivc de la 
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historia del hcnbre os J.a conciencia nis=:. do J.c huoanc, pare 

no pcr nedio del rcdec a que obliga J.a rcJ.igién, y en virtud 

doJ. cual so non.tiene J.a d.istincién entre cencienci::! de Die s y 
- . d~ 

conciencia del hcobro, sine cc~c ccncicncia/6stc c~:::ic sor aba~ 

J.uta;:ionto hunanc. EJ. hc:::ibr.:? séJ.c so ccupcrtc. aut6nticaoonte 

co::ic ta J. cunndc so ocupe rte. te6rica:::ientc hacia s! ::iisuc. Es C.f! 

to ccopcrtai:1iontc- ol que hace pcsibJ.e, cene hao.es viste-, J.a 

cancoJ.aci6n do su enc.jonacién y J.a rocenquista de su ser huoc.

nc • Mientras que en oJ. cc-.::iportao.iento roJ.igic se, J.a ccncicncia 

de Dice (cc::i.c.. cbjotc) do:f'cru::!, :f'aJ.aoa, la ccnciencia que al -

hcnbro tiene de s! nisnc, y hace do Dice un <bjotc dn a!, ne -

hU::lanc e huncnizadc, en el cc::1pcrtaw.icntc toéricc hacia s! ni_!! 

oc, Dice so revela cene prcdicadc hu¡:¡onc, dejo. de sor un ebjc

tc en s! y surge la cencioncia verdadera del hcobrc cene suje

to que existo en s! y per s!. En esto sontide, Marx a:f'ir.:i.c que 

Fcuorbach sélo ccnsidora cene aut6ntica::iento huno.ne oJ. ccnpcr

taoicnte to6ricc. Toéricc so cpcno aqu! o. religicsc, si.::npre -

que J.o segundo se entienda en el scntide que critica Fcuerbach: 

ccncicncia :fal.sc de la osoncia hunnna, pcr hacer do un objete 

huno.ne un objete suprahuncnc. Sin enbcrgc, la tesis ccn que -

Fouorb::lch cierro. su libro -"el. hcubrc es Die s pare el. hcubro"

ncs haca scspccho.r que el. cenpcrtaoicntc toéricc, on sontide -

ostricte, cor.le coopc·rtauiontc del heobro ne sél.o ccnsigc uis

oc, on cuente ccncioncia verdadera de su csoncic, sine ta~bi6n 

ecuo ccoporta~iontc ccn raspo etc a los cb jotes sensibles, que 

oxiaton fuera do 61, y ccn respecte o. los de:::i~s hc::lbrcs, no -

agota el. cc::J.:pcrtaoiontc vordadorc.r.lonto hui:1anc pera Fcucrbach. 
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Forc osto punte s6J..c pe. drcr:i:.:·s osol.arooorl.o· cu:;inclc procieouc a 

odn r.:6s l.c que 61 entiendo pc-r tocr:!a, as:[ oc r.io l.as rol.acicnos 

entro toc:r:!a y r~l.igi~n, pcr un l.ado, y ~);re tocr:!a y praxis, 

pcr ctrc. Iopcrta soi'lal.ar l.os verdaderas ;ol.acicnos entro re

l.igi6n, tecr:!a y praxis pcrquc, e nuostrc juicio, ne hay que 

atribuir, cci:1c haco Mcndol.fc a Fouorbach, una ccnccpci6n do l.a 

unidad do l.a tocr:ía y l.a praxis que s~l.o oparocor6 cc·n Marx. 

"Si l.o tocrlo oa actividad dosinteresad::i, ne· pcr ºª'" está en 
( J.8) 

opcsici6n ccn l.a pr::ixis, cc:n.c l.o ost6 ccn el. ogc:!snc", dice --

Mcndc1fo into:rprctandc l.a ccncopci6ri fcuerbachanc de l.a praxis. 

Y o:Ss o.del.ante habl.a do l.a "inscparo.bil.idad do praxis y toc-

r:ía", de "1a iopcsibil.ido.d do que priooro pcscQ 1n roo.l.idad 

ccncrota y efectiva cuandc so quiero soparc.rl.a do l.a tocr:!a y 
( l.9) 

opcnorl.o a o11a" • 

Abcrdo;:ics,. pues, do nuuvc, el.. prcbl.0::10. do l.as rol.aci.2. 

nos entro tocr:!a y ro1igi6n, para oxa::iinnr 1ucgc ol. da las ro-

1ocionos entro rel.igi6n y praxis y, final.oontc, entro tecr:!o. y 

praxis. Este ox6=cn nos por::titir6 ver si cst~ justificada J..a -

critica· do ~rx en el. sentido do que Feuorbach s61o ccncibe l.n 

prdctico en su oanifostaci6n o6s s6rdida y sucio. 

¿Qu6 entiende Feu.erb.:::.ch pcr toc.r:!a, y en qu6 sontidc 

so cpcno el. punte do vista tc6ricc el. roJ.igic se? Ye dcc:!encs -

antcric:roonto, al. ho.bl.cr do l.as roJ.ccicnos -rcl.igicsc y tc6ri

co- entro sujete y objete que en 1o. rcl.nciCn to6ricc c1 sujete 

treta do captar al. objete cono os on s:! nis66, prescindiendo -

de teda dotorwincci6n ·subjetiva, es decir, o1vid6ndc se el. hC'n

brc do s:f: nisnc. "Lo tocr:!::i oupiozo. ccn 1a niradc hocic el. ci.s:, 
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1o -dico Feuorb:::!ch-. Les prinorcs fi16scfos eran o.str6nor:J.cs; 

c1 ciel.e recuerdo o. l.c s he :-.;.brc s su destine, o soc, 

1a-.::ionte sen croo.des poro. obrar, sin<: -tar.ibién pc.rc. 

que n0 sc-
( 20) 

contooplo.r". 

Lo. toc.r:ío. cc:;:ri.cnza con el. el.vide do l.c terrestre, do 

los intereses hu=nc a. Toc-.r:!c. os ccntcnpl.o.ci6n. 

Lo teor:!a es asunte de l.c. roz~n y 6sto,de por s:!, es 

indiforon'to, noturol., objetivo. "Le ro.z6n ne so.be no.de. de 1cs 

su.fri::J.iontcs del. ceraz6n ••• os el. ser natural. e indiforonto, 
(21) 

incorruptibl..o, ne apo.siencdc, que existe en nosotros ••• " Fer 

c11o, puede actuo.r on centrcdicci6n cc.n nucstrc'a ::l~s C'.'.:\rc a se!! 

tioientc·S y cclcc:::trncs o veces en cpesicién o nuestro ccro

z6n.i "S6l.c pc·r nadie de 1.o r:::tzén y en le. rozén, el. hc::1brc tie

ne o1 poder de prescindir de s:! ~is~e, do su esencia subjetivo 

y poraono.1 y de olov::lrsc a fc·r:w.c.r idaas y resclucicnos gonorc-
( 22) 

1.oa ••• " La roz6n capto el c.bjotc en s:!, sin rolaci6n ccn el -

hcnbro. Fer elle-, lo propic del intelectual os pera Feuerbach 

o1 o1vido do s:! ni.snc pcr lo naturaleza. Ne piensa on s:!, on -

su ao.1vo.ci6n, sine en lo.a ce.sos qua ost6n fuera do 61. Es ju.a

toncnto 1o cpuostc o la actitud religicsa. Fer el.1c, dice que 

"1oa cristianes so burlo.bon do los filéscfos pagc.ncs perque en 

voz de pensar en s:! nis::.ics y en su sc.lvacién, pensc.ban scla;:ie!! 

to en 1aa ccaos que esteban fuera de elles. El cristian~ sélo 
(23) 

pienso on a:! ::iis::ic". 

Otra corocteríatica do le. razén, y, pe r tente., de 1.o 

tocr~o o contenp1ocién, es, .pudi6rc.ucs decir, su cc.r6cter igu~ 

1i tariú en virtud do su o:::ic r al e b joto, al universo, y ne o -

Dic s ,Cloo6 a oxo.ctononto, c.1 hc::ibre pcr internec1ic de Dics, quo -
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os lo prcpic do lo. roligi6n.- "Lo. roz6ri. ccnto:::.ipla ccn el nisoo 

cntusias::ic a las. chinches y los :pie jos que :i la ino.gon do Dios 

quo os el hcnbrc .• Lo. raz6n os lo indiferencia e identidad ab-
( 24) 

solutos ante todas lo.a coso.a y sores" •. Fcuerbcch quiere decir 

quo ~aro. la teoría tedas los cesas se encuentren en el oisoc 

plano; todos se ho.ilo.n a iguo.1 distancia do lo. razón. 

¿To.obi6n el hc::ibre?, co.br:ío. preguntar •. Y o. este 

Fouorbo.ch respondcr:ío. tanbi6n. En ofcctc, Feuorbo.ch dice: "Lo. 

roz6n afiroa to.nbi6n lo. esencia del hcobro, pcrc lo. osoncio ~ 

objetiva, 

lo esencia 

la osoncio. so refiero o.l objete pcr ancr al objete, e 25> 
cuyo. rcpresent:::!.ci6n os precisan-=:ntc lo ciencio.". 

Pare si el hcnbre os Dics par::! el hc:::.ibrc, esto igu.olito.risuo 

do lo raz6n que pone en el oisnc plonc a las chinches y al hoE 

bro, tiene que aparecer a los ajes de Fouerbach couc una 1ini

to.ci6n de esa conciencia de sí que, en la religi6n, se da en -

fox=a invertida o indirecta. El. conpcrtooientc ocra:::.ientc te6-

ricc entre.fiaría la destrucci6n do la ilusi6n roligic sa, porc 

el hcobre tiene que satisfacer lo necesidad del ccro.z6n que -

ha trato.de do colnar pcr la iluscrio. vía religioso.. 

Lo. tcería se hallo. vuelto. centra la religión, poro 

con ello ne so ho. satisfcchc la necesidad del ccraz6n que la 

segundo trataba -do o.cuerdo crn su verdadero esencia, secreto., 

ontrcpc16gica- de satisfacer. 

Lo teoría. ne os o.ctivido.d subjctivc, sine objetiva •. 

Por ello deja a los objetes en paz; os decir, ne los soneto al 

sujete, cc:o.o hoce le. rcligi6n o lo. pró:cticn. - "El punte de vi_!! 

to do la tccrío es el punte do vista de la ar--~cn~c crn el ºllll 
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(26) 
do"• Esta ar=cn:ía os J.o. que quebrantan, en beneficie do1 suje-

te, tanto la rcl.acién religioso conc prdctico. Le tccr!a deje 

en paz al objete pcrquo es dosinterescdo, perquo ne ccncontra 

a1 henbro en s:í, sine en le que oat6 fuero do 61. Cuando Feuc.!: 

bach, trota do cjcoplificor hist6ricanonto ccn respecte a esta 

doblo actitud -te6rico o religiosa-, ccntrapcno pegenisoe y 

cristianisnc. Los griegos conte~pl.ahon 1a notura1eza ccn un 

sontidc to6ricc. Contenpl.ando el. ~undc, so o1yidan do sí nis

ooa. Paro l.cs paganos -en actitud toCrica-, lo centc~placi~n 

del. nundc cntr::?fio uno lin.itaci6n do su subjetividad. Paro los 

cristianes -en actitud roligicso-, ccnccntradcs on s:í nisn.cs, 

dca1igodcs do los cesas, el nundc se presento cc::ic epuostc o 

su subjetividad, y de ah:! su desprecie pcr 61. Les pogancs so 

sienten libros cuando se liberan do sí Disnea; los cristianos, 

cuando se liberan del nundo. El punte de visto do los pri~eros 

es el punte de viste te~ricc, ob~etive; 
( 27) 

religioso. punto de vista subjctivc, 

el de los segundos, ol. 

Estos dos puntos do visto no s6lo sen distintc~, 

sino qua so contraponen. Pero, su ccntroposicién es, odeo6s, 

el. signe· de une carencia en el sentido de conciencie que no se 

elevo a lo verdad, que est6 oscurecida, que es noche en olla. 

Y as:! justonente define Fcuerboch a Dios ccn rolacién a la -

tcor:ía: "Dios, noche de la teor:{o" y "Necho, uodre do la rc1i

gi6n". Fcucrbo.ch aclara uno vez n:ia, en p6ginos ontcricres: 

" ••• Teor:ío. en su sen ti de n.1.s criginal y :06.s gencrol, o sea, 

en el de lo centc:oplcci6n objetiva y experiencia. de le rezón 
(28) 

y de lo ciencia. on general". 
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Die s os el. cbjut111de l.c rol.igi6n, ne do l.c tocr:!a; 

objete del. ccrc.z6n., ne do l.o roz6n, Lo r~l.i.gi6n igncra l.a to..2, 

r:!a, y, por ol.l.o, sopara l.o raz6n del. ccraz6n. Ne testiocnia 

un scbor, sine un ne sobar; ca "Lo cxpl.icoci6n do l.c inexpl.i

cablo" • Mi.entres que l.o rel.igi6n buscl:! sotisfoccr uno necesi

dad dol. ccraz6n y, pcr ol.l.o, oxcl.uyc l.c considcracién do l.as ·

cosas on s:! Dísnos, prcscindionde del. ho::::.bro, l.o toe r:!a busca 

osta rol.aci~n ccn 1.Qs cesas i::&ia::ios y poro cl.l.c sitlia tedas a 

igu.01. distancio. Le. rcligi6n, per e1. ccntraric, rechazo eso -

igu.c.1.itoriaoc al. opli.cor o l.as cosas uno nodidc. huoana. Dics 

no ostd o 1.o nisno distanci.a que el. hc::.lbre, ni el. hcobre a -

igu.c.l. distancie que 1.as ceso.a. Aunque en fcr.:1a secreta, ccul.to., 

1.c que lo r01.igiCn nea :o.ucstro os 1.a distancio ccn respecte al. 

hcobrc, y esa distancie ne 1.a oido l.o raz6n -paro le cual. tcdc 

eat6 a l.o oisoo distancio- sine el. c.ncr que brete del. cc.roz6n. 

En :i.a rol.igi6n, se oxcl.uycn l.o rozén y el. o~cr. Se 
. . ( 29) 

ODC. '· 
scbrc tcdc, a Di.es; al. o:::icr el hc::.Jbro os deriva de. Pare., 

una voz~ que se descubre l.o esencia vordcdcro -antrcpcl.~gi.co-

do l.a rel.igic5n, y se peno de :-.10.nifio stc que Die s ne..- es sino -

el. he obro, y que el. he obre es el. ser suprc::.lo -Die s- p::ir::: 61., 

el. a-.:icr al. hc=:ibre os l.c l.cy supr0:--1c, o•.:.•.•c o:o.cr que ne cc.ncco 

l.:!::U. tes, ne l.iui tadc. pé·r l.o. fe: or.cr al. hc:.J.bre pe r el. hcnbre~ 

Venos, pues, ~ue Fcuerboch, 01. ccntrapcncr toer:!a y 

rc1.igi6n, rc.z6n y ccrc.zé.n, ha ::::fir::1ode la tocr~o frente o l.c. 

rc1igi6n ocatrondc tc~ric~~ente que 1.:::: rol.igi.é.n ne os sine -

una cc.ncicncia fo1s:::: o i1usc ria del. hc:.1brc, y quo su vcrdodc-

ro oscncin ne. es tcol.6gicc, sine ontrcpc..l.( gic::i H::i dc::i.c str::::-
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de, osiniswo, que en l::: rcligi6n los nccosid~dcs dul ccroz6n 

so sotisfocí:::n ccn el socrificic do lo roz6n, de lo te~ría -

("Die s, ne- che de lo tccrío 11 ) poro ;::ontonor :::sí la distincién 

entre Dic. s Y hc·=i.bro, ccult:5.ndc se :::sí que 1::: c::ncionci::: do Dics 

ne ere sine ccncicncio del hc~bre. 

El punte do visto toéric7 onuic así el. roligicsc. Le 

tocrío, al dar al hcnbre uno ccnciencic verdadero de sí nisnc, 

destruye le esoncic. tcclégico. -f:::·1so- de 1::: roligién. Pero, 

ccn elle, ne se destruye su cscncio verd:::der::i -cculto hoste 

cntcnccs-; es decir, su esvncio antrcpcl(gica. El hcnbre -cene 

ser supre=.c - tcr:la el l ug:::r do Die s, y el a::;.c- r al hcnbrc de jo. -

de ser dcriv:::dc p:::ro. ccnvortirsc en un c.l:!cr obsclutc y crigi-
(30) 
nal.. Lo toe rí::: aquí ne sélc n<· se e pe.ne o lo rcligién, sine 

que al. destruir su oscnci~ falsa -tccl6gica- pc:r-...Uto que se 

nonifiesto su csonci::: v.:::rdodora, ontrc pclégica. Lo rozén lejcs 

de cpcnerse ::il ce rozén hace pc-siblo :::her::: que se sotisfog::in 

verdodura y obicrt:::~entc sus necesidades, y p::irticulor~ente el 

oncr que brete de 61. 

Do esto ::!cdc, el punte do vista to6ricc, en Fcuor

bacj, se cc-ncili::: ccn el roligicsc, y lo r:::zC.n deje do cpcnor

se al ceraz6n. Al. destruir lo ccncioncic. falsa del hc-:::.bro ( co-

uc ccncioncio de Di,s), so buscc satisfc.cor las noccsidnüos -

del ccrazé.n ne en el n::lcr n Die s, sine en el c:::tcr irrostricte 

al hc=ibrc. 

Fcuorbnch h~ insistide en que su o.ct_itud crítica, 

negativa, h:::-cia la rclócién roligics::!. ne orc. ::i.bscluta y ne iba 

dirigida e le dostruccifn do le rcligién nisco, sine do la ro-
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l.igi6n en cua.ntc ccncienci2 falso., il.usc. ria doJ. he. ;:ibre. Des -

afl.cs despu~s do l.o. pubJ.ico.ci~n de La esencia del cristianisnc, 

dice en el. pr~l.cgc e su 211. edici6n: "Si ui J.ibrc es negativo, 

i.rreligic:so, t6ngase presento quó el. o.te:ísnc (aJ.. r.~cncs en el. 

son ti de que ye. l.e de y en cate l.ibre) es el. secrete de la rel.i

gién :oi.BLlc, Y que l.a propia rcl.igi6n, ne pcr fuere, sine en -

ol. fendc:., ne en su 0pinit-:n y su i:-.i:::?ginaci~n, sine en su ccrc.

z<'n, en su vordadcrc eaoncic, ne cree on ctra ces!':'. que en J..a 
(3J..) 

verdad y J..o. divinido.d del. ser huno.n~·"· 

Lo antrcpcl.cg:ía do Fcucrbach os inccnpntibl.c ccn l.o. 

tool.cg:ío, pare ne ccn l.n rcJ..igi6n. El. hc:-::.bro foucrbo.cho.nc ex

cJ..uyo o. Dics, pare ne l.c. rel.aci6n rcl.igi~so.. El. punte do vis

ta rol.igicso subsisto, porc J..iber::idc. do J..c. tccl.cgío, y se vuo~ 

ve ccupo.tibl.c ccn el. punte de viste. to:". rice. Rc.z6n y cc-ro.zCn 

ne s6lc ne se excJ.uyan, sine que se concil.io.n. Lo. rol.o.ci~n -

con l.c s objetes ne os s61c to6ric::i, sine. toéricc-senti::entc.J.. 

Pare, en tcdc case, panso.:::-¡cs ncs0trcs, asunte de l.a ccncien-

cic. ~ 

Lo ccnjU8Qcién pcr pc.rtc de Fouorbo.ch de aste-a dc·s 

puntos do viste -al. subjotivc y oJ. cbjeti vc, el. rcl.igir se y oJ.. 

tc~ricc, el. de J.o. raz~n y el. ccraz6n- ne es bc.sto.nto el.o.ro.. El. 

punto do vista tc~ricc J..o h~ por::.tltidc destruir lo. il.usi~n rc

l.igicso que hac:ía de Dios ol. punte do partido. do J..c.s rol.o.cic

noe roo.J..os hu=n:is. Porc el. puntr do vist::::! rcl.igicsc qua si

gu.o ncntoniondc Foucrbo.ch o.J. divinizar el. hc~brc Y ol. ancr al. 

hc::.ibro, co~.:c une roJ.o.ci~n intonpcral. y abstrc.cta entre soros 

hu::J.anos, arranca al. honbro del. nundr hu::1anc, ccncrotc, en que 
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so sitáa Y haca da 61 una nueva abstr:::cci6n. Ta1 ser6 c1 sen

tido de 1a justa crítico que 1c harén Marx, ya en sus trcbojcs 

do juventud, Y cHcs dospu6s Engo1s on Ludwig Fouorboch y o1 -
(32) 

~in do 1a fi1csof!a c16sica a1coano. 

Y as que ·Foucrbach a1 hocor do1 honbrc un ser teéri

co-ro1igi.cso ne' tena en cuento 1a di~cnsi6n pr~ctico de su 

oxietoncia. Porc 6stc s(1c so nos acl.aror6 cuandc pcngoncs do 

tulDificstc l.o concapci6n feucrbochano de 1as rol.acicnos ontrc;> 

ro1igién y pr~ctica y, o su voz, entro tocr!a y praxis. 

Los re1ocionos entro ia re1igi6n y l.o praxis so pro

aontDn. on P'ouorbach de un ncdc oobiguc. Unas vocoa hqbl.a 61. de 

actividad hUl:l::lnc on un sontidc general. sin que su c'~tonidc 

pero.ita asi:-.li.l.ar1o al. concoptc de prcx:ls cene actividad hu;:1a

no ontorio1 y pr6ctica. Otros habl.a Fouorbach 1itcra1o~ntc de 

pr6.ctica y punte do vista pr~ctico. Hobr6, pues, que dos1indar 

1as rol.ociencs de l.c religi6n ccn 1a actividad hunona, on un 

cose y ctrc, tan te cuan.de se presento on fe r::io general., cene 

en su fcr~a ccncrcta, do actividad pr6ctico. 

Rofiridndose o l.o actividad hu~ono. on gcnorc1, Fouo.!: 

boch dice que l.a religi6n niego al. hc::ibre CC'nc. sor active. Pe

ro se troto do una nogo.cién aporontc, si tcoancs en cuenta l.a 

oaoncia ontrcpc1~gico. do l.o re1igi6n. Si Pies os el. sor acti

ve por oxcal.encio., y, pcr ctrc l.odc, os l.o. esencia objetivo.do 

do1 hcobre, su c.ctivido.d no ca sine- l.o actividad hu::J.ano. --

"Quion hoce octunr o Dics en fcron hu::..!ano, declaro 1o octivi-
( 33) 

dod hu.":lcno. cc:::lo uno actividad divino". La actividad hu1:.1cna os 

transforido. a Dics, y, do cato ocdc, e1 hc::lbro dejo. de ser, 



- 83 

en nparioncia, un sor active, e si l.c os, su actividcd o.pare

ce ceno tcn:l.ondc su fuente, su i::ipul.so .fuero do 61. "Procieo

uonto pcrquc ccnsidoro l.o prcpia actividad s~lc cc:..:c una oct.!, 

vidad objetivado diforento de 61 Dis~c y couo al.ge buonc, rc

ci.bc neces~ria:.•onto ta:::¡bi6n el. i:npul.sc: ne de a:! uie::'.lc sine de 
(34) . 

aquel objete"• Le actividad pertenece crigino.rio::1onte a Dics, 

y ne al.. hcubre; poro, en verdad, es el.. hc~brc quien hoce ac

tuar o Dice. Dice os, cporontcuonto, el sor quo octáa y cbra 

pcr s:! 'Cisoc Y que obro en ni: y pero -::.ú; 61 es principie do -

¡:ii acci6n. Porc, ne hoy tal.; os el. hc~bre quien octáo y quien 

es principie de su sccién. Al transferir su actividad a Dice 

y ncgc.rl..c en s:[ ::ri.s::.~c, "a6l.o aparonte::..1ontc niego. la activided 

hu.non~; en ver~~d !~ convierte en actividad suprona y rcal.:[s:l.-
(35). 
-::io". Sc.be:.::cs que o.l. transferir el. hcr::.bre sus e.tributes a Dios, 

sin que sea ccnsciante do que l.os cst6 transfiriondc e un. sor 

ilu.sc ríe, irreal.., que es pre ductc.. suyc -le cual, ce !:1c hca<.: s -

visto, os une do les rcsgcs distintivcs de le en1:1jenoci~n rc

l.isi.csa-, se eopcbrecc su esencia hur.1cnc en lo ncdid::i en que 

onriqucco e Die s ccn sus prcp:i.c s o.tribute s. Ahc ro to..:lbi6n la 

actividad que al.. hcnbre transfiere e Dics prcvcco su prcpic 

pcaividcd. Dics es act:i.vc por cbra del hc.-.:bre, pare en la re

l.cc:i.ón defcroado que existe entre el sujete -he.ubre real- y -

Dics cene• ser irre1:1l. e irreal.ucnte activr:, le real es doter

Dinadc pcr lo :irreal. Lo cct:i.vided divine ne con·· ce l.:í!:l.ites: 

puodo tronsfcr:-.io.r el.. aguo en vine, resucitar e les -::iuortos, -

curar en~er.:ics incurobl.os, etc. Uno actividad tan pcdcrcsa 

rol.evo el. hc·::ibrc de l.o ncccsided de actuar. Be.ato tener fe en 

.J 
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l.a OIJn.ip~tcncio divino y esperar. La actividad tcdcpcdercso. de 

Dice, por un 1odc, Y l.a pasividad obscl.uta dc1 hcnbrc, pcr --

01'.rc:, se peno do nani:f'ioatc on el. ::ii.1ogrc .. El. ni1ogrc "sotis-
(36) 

foco l.cs deseos do l.os hc::.1bres, sin trobajo y sin osf'uorzc". 

Fouorbach subrayo. quo e1 oíl.agro es l.a nogoci6n do 1a octivi

dod huoana pcrquc cxioc ni hc::1bro do l.o. neccsidcd do actuar. 

El. hc::ibro ne actl1a; cspo:ro. que Dice octd.o pc:r 61. Do osto nc

do, l.a octividad huncna es sacrificada e l.a actividad auprahu

nano. e il.ueorio do Dics. 

Al. softol.ar Fcuorbach l.a cpcsici~n entro l.a activid:::d 

di.vi.no y l.a hu~un.o, e entro rcl.igi6n y occi6n, pcdr:!a intcrpr~ 

tarso aus pal.abro.a -y ca:! l.as interpreta Mondcl.fc- on el. aont,!. 

do de unaarJro.o.ci6n de l.a praxis, y do uno roivindieoci6n del. 

hoobro cooo sor o.ctivc·, prcductcr, al. reccnquistar el. hcubro, 

co.nccl.ada l.o onajcnoci6n rel.igicso, su verdadero natural.azo -

huoano. " ••• Rcsti tuydndcl.c su rcol.idad se rcccnquista l.a efec

tividad concreta do l.n rcl.aci6n sujeto-objete, ihiico en lo -

cual. puedo roa1izorsc l.o praxis entendida cc:.io actividad cpc-
( 37) 

rQn.to y prcductcro.". 

Ahc ra bien, Feuorbcch oatl'.1 l.o je s de entender cJ. ccn-

coptc do pr~ctico. cooc actividad noterio.1 productcra, y ouchc 

cenos con ol. profundo ccntonidc que J.e ha do.de Hegel., aunque, 

eco.o hooos viste, on feme idealista y abstracto.• Feucrbach -

no va o6s al.l.d do 1a ccnc~pci6n do J.a fil.cscfta idealista al.c

?:10I10 que, ccn cxcopci6n do Hcgo1• identifica praxis ccn acti

vidad ocrcl.. En cfoctc, en l.as Di.soca p6ginoa en que habl.o del 

cnr~ctor antrcpcl.6gicc de 1a actividad divine, subraya el. ccn-
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ton.idc ocral. do oso cctividcd. As:( hobl.o. oqu:i do "Dics cc::io -

1111 Sor active. Y 6ste cer:ic un ser ::~eral..-.1..::nto crlticc y active, 

cc::ic un. sor qua o.i:::o. al. bion y l.o obro y precio, qua castigo. 

rcchnza y condone. 01. ::ial. ••• " "Di.es os active pe.ro. qua 01. hco-
( 38) 

bro aoo. bucnc y :f."01.iz". "Dice os 01. principie de ni so1.vo.ci~n. 

do o:l.e buoncs intoncicnos y occicnos y, pcr 1.c tente. oi prc

p1.o pñncipic: do sor buonc". 

Si 1o ro1.igi6n es nogaci6n do 1.o prcxis, l.c os en -

01. ecntidc do actividcd prdctica oeral.. Fer cl.l.o, ne ccnsido

ra~c• que aoo 1.ag.!tioc intorpretcr e Fuerboch en el. sontidc -

da qua 1.a auporaci6n do 1.o. oncjcn:::ci6n rcl.igi<: so. debiera sig

ni~icor una rei.vindiccci~n de l.c praxis cc~c actividad r:ictc

ri.n1. pro dueto re. 

Si 1.o actividad i:wro1. -pro.xis en 01. sontidc 6ticc 

idoo1.ista- ne so idontificc cen l.o. praxis prcpia::icnte dicho, 

¿qu6 ecr6 6sta po.ro Fouorboch? Po.ro Fcuorbo.ch ne s6J.c ne hay 

cposici6n entro rol.igi~n y pro.xi.a, sino que "al. punte de vis

te do 1.o. rol.igi6n os el. punte de visto. pr6ctieo, es decir, 
(39) 

subjoti.vc". Aqu:( procticc se uso. pcr ccntrapcsicit'n e J..c toe-

r~Qo; ni.entras e1. punto do vista te6riec ontro.ña, ccwc ya vi

<:JC•• l.a ccnsidaroci6n dol. objete Gn a:! ois::ie·, prescindiendo -

do eu rcl.o.ci6n ccn el. hcobre, el. punte do vista pr:Scticc en

trona l.a considerccien del. objete, en ro1aei6n ccn el. hc..nbro, 

cc·oc objotc que satisface l.aa necesidades de su ccraz6n. Dios 

••oe un objeto, un ser que ne expresa 1a esencia desde c1 punto 
( 40) 

do Yistc. toé rice, sine desde c1 punte de visto. prdctico". A1 

coneidorar1.a ro1.igi~n este objete 1o he.ce en rcl.aci6n ccn el. 
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hc::.ibre, opol.cndr ne o. 1o raz6n sino al. sontictentc, el. instin

to da fo1:1.cidcd, csl.. toucr y o l.a osporonzc y o J..os c:foctcs que 

osto puoda ejercer scbro o1 hcobro. Dosdo un punte do vista -

prdcticc Y subjotivc, Dios os un sor quo act~a sobro ol. suje

to, y, an esto aapoctc, os un sor pr6cticc:., ne to6ricc, ca de

cir ocnsidorc.dc :i.ndopondiontc~onto do l.aa ccnsocucncios pr~c

ticas que pueda tenor paro. el. sujete. 

La contropoaici6n de l.c pr6cticc a l.c tc6ricc ncs 

o~roco, sin ooborgo, l.c verdadero concopci6n do J..a praxis do 

Pouorbnch quo, a nuostrc juicio, os l.o que Marx J..o atribuyo en 

eua Toais sobro Feuorboch: 1a pr6ctica captada y pl.oai:mdc bo

jo au foron aucic y s6rdido do noni:fcstarso. 

Feuorboch expone su concopci6n do l.a praxis, os~ en

tendida, en el.. cap. XII do La esencia del.. cristianiswc que es 

el.. que Marx dobi6 tener en cuente al. hacer l.a eoractorizoci6n 

ontos citado. Aqu~ Feuorbach peno el. egc~s2c co~c :fundancntc 

do l.c rel.oci6n prdctica ccn el. oun.do. El. ego~s~o es, a su vez, 

o1 principie :f'undaoontol. do l.a doctrina de la creoci~n, coroc

torlstico del.. juda:!s::io. "La de ctrino do la creacién, en su --

aigni~icoci(n coracter:!stico., s6l.c surge ccn el pu..~tc do vis-

to do que o1 honbro, prdctico~cnte, subyugo la no.turo.l.cza a su 
. ( 4'2.) 

vol.untad y su necesidad ••• " 

El. ogo:!soc conduce o inaginur un Dics c::.mipctentc -

CClpoz do col.nar el. obiaoc que separa sus deseos de su rcaliza

ci~n. Dios os o1 Dios do l.a vo1untod egc~sta, o lo. voluntad 

ogo1sta divinieada, quo s61o con querer real.iz~ sus deseos. 

Pronto o esto vol.untad ogc:!ato, el ~undo no es n6a quo un ~e-

t 

l 
1 
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die o in.struoente> para l.o rool.izo.ci~n do sus deseos. Lo rol.a

ci6n que el. sujeto ego:!sto oontiono con l.c notural.c~a ne puc

clo sor uno rcl.c.ci6n or::~6n:i.co. que considero o l.a naturo:Lezo. -

on s:! ais;:m Y l.o dojo en paz. No cabo para cato sujete una rc

l.aci6n tc~rica, sine pr~ctico. entendido 6sto ce~c scnotini.on

to do 1o noturol.ozo. a sus intorosos oatrochcs. subjetivos. ut~ 

:l.:t.tarice. "Dende ol.. hoc.bro so co1.oco en el. punto de visto -

pr4ct:icc pare contcop1.or desdo 6ste e1. nundc, ccnvirtiondc ol. 

~acc punto do vista pr6ctico on to6rice, vive en discerdio -

con 1: noturo.1ozo, haciende do e11.o 1.o ::IDs hunil.de sierva de 
( 42) 

aua in.torosos ogo:!stc.e, do au ego:!aoo procticc ". 

As:!, pues, 1.o pr~ctico entroiio ne. yo una octividod 

áti1, sine util.itorio en su sentido ~~s estreche y s6rdidc. -

E•to punte do visto ogc:!ato. subjetivc, pr6cticc, os el. prin-

c:ipic' de:L judo.:!anc y do l.o rel.igi6n en general.. 

riauo. l.o util.idod• es ol. principie auprucc del. 

"::!:l. util.it::::.
( 43) 

judc. :{so.o" • En 

1.os jud:!c ª• ol. ogo:!aoc tona l.o forne. de una rcl.igi6n. "Die a os 

ol. principie nds pr6cticc del. uundc" y "l.o noturol.ozo s61o un 

::iodi.o :poro eotiafocor ol. ogc.~suo. un aiuple objete 
(44J 

1untc.d". As~. pues. l.o proctico es reJ.c.cién ccn J.c. 

de J.c. ve-

n~turc1ozc. 

gu1.c.da por o1 intor6s y, c.don6a 9 conc ve:?:.1ca, por un intor6a -

ogo:!ato. util.itoric. Se hc.11o ouy l.ojcs do el.evc.r al. hcnbre 9 

do hw:mn1.zarl.o o hu.~onizc.r l.o noturo.J.ozo; en el.le. s~J.o se pe

no do oon1.~icstc oi sucic ogo~auo do l.o aubjctividc.d huuanc.. 

El. conpcrtou1.cntc prcpiononto huu::uio no puedo estar, pcr ton

to 9 pera Foucrboch, on el. co~pc.rtonicntc pr6cticc ye. quo en 61 

o1 hoobro s6l.o so c.f:iroo c.nto l.os objetes pcr su l.~dc subjeti-

1 
_ _J 
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vo9 cgo:!etc. o.rbit:rcric. 

A osto ccopcrtcnicntc pr6cticc, ccntropono Fouerbo.ch 

una voz n~a 1o octitud toérico., o1 punt~ de viat~ de 10. or-~c

n.:la tlo1 ho:.!brc ccn c1 nundc, carootur:!sticc. do 1ca griegos. 

ccntcop1o.dorcs de 1o. no.turo1ozc, en ccntr::i.ato ccn 10s isrco11.

tas e J.oe que o1 cgo:!sno quito.be "c1 sontidc y ol.. instinto 11.

bro 7 to6r1.c""• Mi.antro.a 1c. tccr:!a hoce de 1c. nc.turo.1oza un 

ob~otc do1 pcnao.Diontc. do 1a ccntoop1o.ci6n, 1o pr~ctico 1o 

convierto on objete da prc.vocho y utilidad. ciare ostd -dico 

tocb::l.6n :Poucrbc.ch. rcconc cicndc en esto pl..onc 1o. un:l.d~d do 1o. 

toorfa y 1n prdcticc.- que 11 01 isrc.ol.itc. ne pcd:!a tanpccc, ce

no hoobro. auetro.orso a 1o contowp1oci6n y adD.irc.ci6n tc6rico. 
{ 45) 

do 1a naturol.oza • pcr rozcnoa procticas". Porc :l.a pri:-.mc:!n 1o. 

tenia poro 61 1o. práctico en su fcroo a6rdida y uti:l.itc.ria. 

En oeto. contropcsici6n de tcor:!c y prdctioa, 1a pri

ooro ao iopono dof'initivo.::ionte. El. ::iundc .que ne es nade. para 

1a ro1igi6n. 10 :onnif'i.csto an su g1cri::: 1o tocr:!o. "Los o1c

gr:(cs 1:o6ri.cas sen 1os ::16s bo11o.e y cepiritu:::1as". En conbic 9 

•10 concopci6n pr6ctico os una ccnccpci6n sucia, pcrquo cst6 
( 46) 

nanchadc por o1 ogc1:so.c". 

En auna. Foucrbnch ne ve prcpia1'.:!ontc la actividad 

prdcticc dc1 hoobrc ni en ro1cci~n ccn 1a naturaleza {pr6cti

on DDtor1.a1. prcductorc) ni en 1ns rc1acicncs entro 1os hcn

broa l:l:ls&:JO& (prdctica socia1 9 e, ccuc. dir6 Mcrx, "cr:!tico-ro

vo1uc1.onoria")• 
y, en este sentido. crce;:ics que son lcg:!ti:nas 1as 

ob;jec1onoa do Marx on su prir.1cra de 1:::s Tesis scbrc Fcuorb:::tch. 
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¿En qu6 situcci6n so oncucntr~. cnbo proguntcr e n~ 

de do resut.lon. 1.a concopci6n do 1::-. praxis do Fouerbcch con 

rospocto o 1a do Hogo1? A osto puodc rospcndcrso: hoy cvcncoa. 

ratrocoaos y situacidn ·oatccioncria. 

Av~cc: en cucn~o a1 ponerse couo sujeto vcrdndoro 

c1 hcobro y ne o1 esp:!ritu. so ha reducido o1 cooportcnicntc 

to6ri.co cbsol.uto. que de:fin:!c q1 Esp:!ritu. ::-. un cc-opcrtcnion

to ~c~ricc. :fundooonta1oento. porc hu.nnno. 

Retrocesos: en cuento que en esto tr6naito o vircje 

ro.dica1 de 1o Abso1utc un.ivcrsoi o 1o absoluto huu~no. o do1 

tooricisoo obso1uto o1 tcorioisuo huucno. se he ovaporcdo o1 

~oanto do 1.c pr~cticc rcol, huno.na que. aunque en feme =ii.a

tificadc9 ho11.ooos en Hogo1 (particúl.aroonte, en 1.a Fcnonono

:1.os{a y en La Ldpco). 

Situcci6n oetacioncria: pose e este tr6nsito de lo 

Abso1uto a 1.o hun.~no. y o esto 1init~ci6n dol ~nbito do 1.o -

cbst~ccidn, c1 honbrc do Foucrbcch -sigue siendo ecuo lo di

rd, priocro. Sti:rnor. y 1uogc Marx- une obstracci6n. Su pra

xis, por ell.o, ha de ser nccos~ricncnto -incJ.usc cu~ndc tiene 

un cor~ctcr positivo-, u.ne praxis abstracta, que os l~ ncgc

ci6n de 1a vordodora prcxis. 

.-

li 
_ __jj 
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NOTAS (Ccp:!tu.l.c II) 

1 E:L uool.l.o do l.a cr:!tico. do l.o rol.igi6n que Feuorboch dosorrc
l.l.a on La esencia dol. cristianisuc os ol. sigu.ionto: 

Dics ne oxieto en s:! y pcr e:!, os decir, cene sujete, sine 
cooo un obje~c que, on do:f'initivo., es un predicado hun::inc. El. -
hco:ibro so obJotivo on eso cbjctc· que os 61 oia::.ic, su osoncia ob 
;Sotivadc. Poro cene ol. hc;.:ibro ne es cc-nsciontc de que ol. cbjotc 
do l.c rcl.igién ~Dice- os un productc suyo, y, cde26s, no so re
conccc en 61, esto. rol.:::ci6n entro sujete, y objete ccbrc. l.o. fcr
oo do uno enojonocién. Di<:s os l.o esencia t:lis!:.l::: dol. he·::ibrc,idoc 
l.izado,. pucatc: :fuer.::. del. he ubre. Si He gol. ve o Die s on el. hc:::i--
bro do tel. oedc que su histc-rie roc:l. ne os sine historio. divi
no, Poucrbcch ve el. hcobrc en Dics, puos Dios ne ca -aunque en 
~eme invertido- l.c. ccncioncin que el. hecbro tiene de s:! nis:-ic. 
Dice os ol. sor ideal. que onccrn.a l.os porfeccicncs prcpi~s del. -
g6ncrc quo el. individue ne puedo c.l.conzor. En Die s, en au::iw., es 
td ol. hcubro ;:iisoc. Porc oatc. ccncentrc.cién de l.es per:fcccicnos 
en ol. c·bjotc rol.igicsc que ol. hcnbre reel. l.l.cvc e cobo, ne dejo 
do tener cc:.nsccuoncics negativos por~ 61..Dic s ne s6l.c so l.o pre 
santa co::ic al.ge oxtrofic- -y::i que el. hoobre no os ccnscionte de = 
quo cst6 ante un prcductc suyc- y ne s6l.c no so roccncco en 61 
sine que se onpcbrocc co=c ser huncno en l.o ;:iedido en que su el?_ 
jote se enrcqucce ccn l.::::s porfoccicnos que 61 le he dcüc. De o~ 
to :J.cdc se cuopl.en l.cs tres condicit·ncs caracter:!stico.a do teda 
cn~jono.cién, v6l.idas ne s~lc on ol case de l.o. enojcnacién rcl.i
gicso do que hc.bl.:::: Fcuorbo.ch, sine toobi6n do lo cn::::joncci6n -
ocon~oicc que Merx anoliza en sus Manuscri~~s cccné~icc~fil.os6-
:f'iccs de l.844: 

a) oí: auJeto es c.ctivc y ccn su octivid~u ero::: el. eb jutc. 
b) el.. objete es un prcductc suyc, y, sin 0::1b::::rgc, el sujete 

ne roccncco en 61; le es cxtrcñc, cjcne. 
e) ol. cbjotc cbtionc un poder que de pcr s:! ne tiono, y, sin 

e-::ibc.rgc • se vuelve cc-ntr:::: 61, l.c dcr.1in.::::, ccnvirti6ndel.o 
en predicodc suyc. 

Le enojcnc.ci~n rcligios:::: so produce on le ccncioncie, 
y en al.l.n he de conccl.c.rsc cuondc el sujete -el hcobr~ ~cc.1- -
sec ccnsciontc de su verdadero naturc.l.ozc, ~e su ccndicién de 
sujeto, y reccnczco. en a:! ::1is::.:c l.os atributcs quo he trcnsferi
do al. objete cread<;: pcr 61. Tol.. ei;i, a grc.nclos rasgca, lo po.rte 
oedu.1cr de 1c. cr:!tico de lo rel.igi~n de Foucrbo.ch. 

2 Apl.ioondc ol. a6tcdo pu?st~ en pr~ct~ca en Le ~aon~~a~d7l. cris
tianis::ic Foucrboch exticnclo su cr:!tico. a la. filcs,.íí~ i..:J.en1is
ta do Hegel., ton te en sus Tesis prcvisiona.=!-e~pc::,:r:n la rcfcrwo. -
de l.a. fil.oscf:(a cc:.~c on Prínc:i.Ri0s do 'I::i :til.csc-±1::-. dul: l'crvenir 
(o.obca trabo Je a apcrocen en 18 3?. Así ccr;.1c en 1::: ~clig~6n so 
tronsfioro l.o osencie hu~~na o Di~s, 1o fil.0scf:!:::: idealista, o~ 
pocul.ativo, transfiere le esc~cio del hc~bro_y lo n~tura1ezo a 
l.a. Idoc absrl.uta, que so cenvierto es:! en s~Jetc, niontr~s que 
ol. hcobro y l.o natural.azo se reducen o prudica?0s do l.a Idea. 
~ suz.in,. Fuuerb:::ch realiza con rospcct<;,. ~ l.n fil.ese f:!a espoculE:_ 
tivo l.o que ha hache respecto o l.o ro1igi6n: rostab1ecor l.o.s --

; 

: ~ 
! ' 

l 
i 

__ __JJ 
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vcrdade7os relncicnes entro sujete y objete. (predicodc). Fer -
el.lo afiruc en sus Tesis r~visicnal.es era le rofcr~o do lo fi
losof~a: "S~ ne so ~bon ene e ·ilcs~ a de ego, ne se a an ene 
1a tec1o~a". ( Luwig Fouerbach, Vorl.O.Ufi~o Thescn zur Rc:fcraa -
dor Phi1osophio. :J:n: Kl.oino ~hil.osc0hisc e schrífton (1842-1845), 
Vor1og Fe1ix Mcinor in Leipzig, 195 , S. 72). Y en este l:lisoa -
r.bra so dice: 

"Le escncic do le tool.c.g:!a ca le esonci::-. del hcnbrc, 
trascvndonto, preycctadc fuero del he~brc; le esencia do 1a L6g,!, 
ca do Hogo1 os el. ponsoniento troscondcntc, el. pons~nicnto del -
hc:obro puaste :fuero del he:.iore" (Ibid., p. 58). 

3 c. Marx, Tesis scbro Fouorboch.- En: c. Marx y F. En.gel.a • .!!2. -
idocl.cg;[a o1oocnc, traci. do W. Reces, EPU, Mc.ntevidoc" 1959, p. 
6jj. 

4 Ludwig Fouorboch, Des Wasen des Christontuus. Ausgobc in zwci -
Béndon. Horaus.scgcbon ven w. Schiif:f'eñhauer, 1956,Akadc::iic-Verlag. 
Berlín. S. 39 (Todas 1cs cites ultcricros do La esencia do1 Cris
tianisucsc hacen por esta odici6n). 

5 Ibid., P• 50. 

6 Ibid., p. 56 

7 Nea rofori::i.cs a su obra Mcrx y el 1eninisoc, Fondc do Cultura -
Eccn6cica, M6xicc, D.F., 1966. 

8 R. Mondol:fo, op. cit., p. 31. 

9 L. Fouerbach, Des Wcsen dos Christontuns, cd. cit., p. 41. 

l.O Ibid., p. 

11 Ibid., P• 

l.2 Ibid. 

13 Ibid. 

14 Ib. 287 

15 Ibid. 376. 

16 Ibid. 409. 

83. 

50. 

17 c. Marx, Tesis scbrc Foucrbach, ad. cit., I>• 633. 
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36 Ibid. • PP• 2l.5-216. 

37 R. Mcndol.fc, Marx ':t. 01. :aarxisnc • ad. cit., P• 42. 

38 L. Fcucrbach. D!:!s Vlcsson des Chri st en tui:.1s • P• 75. 

39 Ibid. • P• 292. 

40 Ibid •• P• 293 

41. I:b:Ld •• P• 1.87. 

42 I:bid •• P• 1.88. 

43 I:bid •• P• 189. 

44 Ibid. • P• 191. 

45 Ibi.d. • P• 1.96. 

46 Ibid. • P• 306. . 



94 

CAPITULO III 

LA CONCEPCIC'N DE LA PRAXIS 

EN MARX 

Con Marx, el problcoc. de lo praxis, ceno octividod -

hu.oono transfcroadcrc. de la naturaleza y le sccicda~, posa al -

priucr plnnc. La filosofía se vuelve exprcsi(n tc6rico de le o~ 

tividad pr6ctíca rcvclucionario e instruucnto de ello. 

La rc1qción entre tccríc y pr6ctico es, o le vez, -

toi!rico y práctica; pr:S.ctica, en cuente que lo tccr:!c, cc::J.c 

guío de la occi6n, con:f:croo. 1a prtí"cticc.; tcérico, en cuan te que 

esta rc1oci6n os ccnscionto. 

La fi1osofía ant:iricr ho tcnidc, en Doycr o ::1onor sr.f:, 

de, ccnsecuencic.s pr6cticos, pare ne sicupro ha sidc: ccnsciento 

de ello; en aste sentido, 1o re1ocién entro la tecrí~ y lo pr6~ 

tico, aun tenienclc un car6ctor pr:S.ctico, ne es teéricc, ya que 

los cpnaocucncic.s no s61e no se roccncccn sine que incluso se 

realizan. En esto' .perspectivo, 1c. pró.ctico. sólo vondrío a o:npa-. 

ffar lo pureza do le. tecr:!o. 

El. :::16s cltc gr:::?do de conciencia ele la praxis -antes -

de Marx- se encuentro., cc.!:1c henos viste, en lo filcscf:!a icleo-

:Liste c.lc:nc.nc y, pc.rticulorl:lentc, en Hegel. Couo ye señalc~os 

en ol cop. I, al idea1isr.:ic alen6n es contcr.lpcr6noc del r.~ovinie!! 

to rovc1ucicnario fronc6s que de. e la burguesía le. hogo:ncnío. P.2. 

l:!tico. El prcpic Hegel trct~ de expliccr la rol~ci6n entro le 

filosofía y 1c rec.liclou de su tionpc, pare fue Marx quien vio 

c1ornuento 10 rclcci6n entro le filoscfíc iclcnlistc y le. pr~ct~ 

oo rovolucicnarie do su 6poca, con le particularidad do que aso 
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rclccién le vc:!a e le luz do los ccndicienos pocu1ioros do un -

pa:!e -cene Ale~cnio- que por su ano.crcnis:o.c hist~ricc ne se on-

contrcbo on ·cendicicnos reales do dar un poso soccjonte o~ do -
Frcncia.. Pare le qua les n1cr::lcncs ne pueden hacer -ncs viene o 

docir ?Jlorx-, 

pensonionto. 

dad efectivo 

nas en forno 

lo piensen; os docir, lo hocen en el terreno do1 -

Poro Hegel lo rovcluci6n desencadcnadc en 1c real.!, 

por les franceses, ost6 presente entro los aleua-

de penso~iento. Ahora bien, uno. r0vcluci6n on el -

ponao::rl.cntc que dejo intacto lo roalidod efectivo ne os, en do-

:f'initivc., sine uno occptricí6n de ose realidad. As:!, pues, aun.-

qu.o Hegel he.yo sidc consciente do 1o roloci6n entro filoscf:!o y 

reali U.cd, su filosof:!a deja el :cundo cc:o.e es, pues a juicic su-

yo, su J:.lis:i én es dar ro.z6n do lo existente, y no t:rnzor los ca-

uinos pe.re Le real. 

Cicri»o os que, cono henos sofíolo do, Hegel ha visto la 

praxis ccn un contenidc rice y prcfundo cc:o.o trabaje hun~c y 

ecuo idee. préctico; ton rico es este ccntenidc, que couo yo ho-

.:ios seño.leüc, uno voz dosnisti:f'icoac, tcn~ré consecuencias pro-

fundos pero 1.'ic.rx y Lenin. Pare, en dofini ti vo, lo pr:1ctico ne 

so sostiene por s:! D.isuo sine cene un ooi:1ontc del o.utoconoci-

Diente del osp:!ritu e intogrcdc, pcr tente, en le toor:!o do lo 

Abscluto. 

Este es le centrcdicci6n que los j~vonos hegclienos -

no doj~r~n do o.puntar, entre un Esp:!ritu que so nuevo y ~esp1i2 

ga, pcrc que e l::i vez se cierra scbro s:! uisr:J.o y acabo por o.cOJ2. 

ter ln rcelidcc1 ccr.ic cs. Cloro esté que poro. Hegel no hcy ta.1 -

controdiccién, pues la verdad s6lc se de couc totalidcd, y esta 

totalidad os cerrada. E1 esp:!ritu es lo que debo sor. 
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esté dado• Y la inadecuoci6n s61o existe en el concci~ionto que 

o1 Espíritu tiene de sí oisuo. de 1a realidad, suya, que inclu

yo la roa1idcd efectiva. Tr6tese de 1a fi1oscfía, do la hiato-
/ 

ria. e de las relaciones eccn6Dicos y sccia1os, lo fi1oscf!o es 

coopronsi6n y justificcci6n de 10(~~0 

a61o oopronde o1 vuele al crcpl1scu1o". 

es: "B1 buhc do l'!lincrva -

La fi1oscfío de Hegel, en sust:::mcia, os inconp~tible 

con uno verdadero fi1csc.f:!a de le: praxis, do le acci6n, de la 

trcm.sforocci6n rove1ucicnoric. de lo real. 

Roeul.ta c.s:! que siena.e el idenlisac .::!len6n un:::i fi1os.2. 

fío do 1o actividad, entenc1.idc. couc actividad de 1o conciencia, 

1a ~i1osofía de Hegel por llevar este actividad -cene sabor- al 

plano de 1c absoJ..uto, os fi1oscfíc. do la c.cci6n absoluta en el 

terreno del pcnsaniento y por c1lo, do l~ conei1iaci6n c.bscluta 

con 1a realidad. 

La izquierda hegeliana ha querido rcwpcr ccn este -

principie conciliadcr. Ha pretendido que la filoscfía sea pr5c

tica, en o1 sentido de que contribuya a 1:::i trc.nsfornaci6n do1 -

cundo, de lo realidad, y pnrticularcente, de la realidad de su 

país on aquel tiewpo. Los dos pile.ros en que se asiento le so

ciedad alcnano: la Iglesia y el Est::-i.lc, lojcs de sc:i7aceptadcs, 

se aspire. a tronsfo=arlos. Ne es casual, prr_ este, que los pr.!2. 

blooos do la roligi6n, priDerc, con David Strouss y Bruno Bauor, 

y J..os pcl:1'.-liicos, ccn Arn.old Ruge, scbrc tcdo, llenen ol escena

rio f~1os6fico de los ::::ffcs que suceden a lQ uuerto de Hegel. 

Las reflexiones sobre la rcligi6n Y la pclítico. tie

nen un intor6s pr~ctico. Sen le exprcsi6n del cnhclo do trcns

for=ci6n do ia reo.lid~d qu.J Hegel dejab::-! intacta. Esta funei6n 
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prdctico. de 1o. fil.e scf:!a to-:::1a l.c fcrr:.ia de une cr:!tica do l.os 

ol.enentcs irracicno.l.es do 1o. real.idad, cr:!tico. incesante y 0 

fondo contro. une realidad petrificada, írracionc.l. -ye. sec. la r~ 

1ígi.6n cristiane. o el. ~stadc pru.sic.no- que detienen el doscnvo~ 

viniente infinito del Esp:!ritu que s~l.o transitc~iaoentc pcd:!o. 

pl.asoo.rso e cnco.rn.orsc en uno. reo.l.idad hist6rico., concreto., cuo.~ 

qui.ore.. 

A1 oonfrcntor 1o real. y 1o racíonol., y pcnor o.1 descE 

biortc- J.ca o1ooontos irro.cicnc.l.es de l.o. rco.l.ido.d• por oodic de 

1o. cr!tioa, piensan l.cs j6vcnes hogel.i:moa que so sal.ve el. ocv~ 

oiento del. Es~!ritu. 

Lo exigoncio., pues, do que l.o. fil.csof:!o. sea pr~ctica 

eo entiende por esto. capc.cido.d que se atribuye a l.c. filosof:!a -

crítica de tro.nsfcroar pcr s:! ~isnc., pcr el. poder de l.o.s idoo.s, 

do 1a real.ido.u l:lisoo.. Si se hc.b1c. o.qu:! de actividad trc.nsfcroa

doro., se trato., en definitivo., de una o.ctividod to6rica, o do -

un.o proxis to6rico., qqo pcr sí ois::.ia podrío. c::l::1bio.r lo. roo.l.idad. 

Es lo. propi::l realidad pc·l.:!tico. -el Est::idc prusiano-, 

J.o que con sus actos re::::!les, e:fect_ivcs, pene de ::1.::inifiosto le 

incporoncio. o inactividcd do este praxis teórico.. 

Justc~onte este 1i::iitcci6n o iupctencia de la activi

dad te6ric::l -tente ::16s evidente cuanto ::i:S,s. so con:f:!c en su onn~ 

potencio-, p1onto::i co:uc un probJ.e::.ia e resol.ver 1"- nocosidcc.1 de 

poso.r de una praxis te~ricc, que en verdad nunca dej~ de ser -

teor!o y ja;-1~S es praxis vordcdora, o. uno praxis -va1gc le ex

prosi6n- pr6ctico, os decir,. o une verdadera prcxis. 

En aste hcrizonte :prcblo1:!:5tiec h::::!y que situcr lo cvc

l.uci6n do~ pcnso.nionto do Marx que culaincr6 en l.e creeci6n do 
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uno fil.osof:[c do la praxis, entendida 6stc ne cono praxis to6r~ 

co., sine co:.:o activid::\d roa1, · transfcz--..icdcrc dol !:1undo. Ya no -

so treta de l.a toorla que so ve o. a:[ oisna ceno praxis, cc:::ic -

crltica de lo roal. que pe r s:í. s6l.::: trans:f'c r-'2c lo real., ni ·tanp_s 

co cc::.10 fil.cscf:[a do lo occi6n, entendida cc:.ic un::i tecr:!o que 

troza l.os fines que l.a pr6ctico debe apl.icor (fil.osof:í.o do l.a 

accién de Cieszkoweki y KCss, qua no era, en definitivo. sino 

u.no nuevo for-...io. O.e utopiso.o). 

As:[, pues, el pose de catos falsas ccnccpcicncs do la 

trcn.sfor-~cién del. ::.iun.do a una verdadera fil.car:: fía _.;lo ·.1c · prox:is 

roepcnd:[o a una necosidod pr6ctico: trcnsfcr::lcr la reol.idad. 

Pc-r otro l.odo, lo ccnccpci6n do que el. .::iundc- roo1 s61o pcd:[a 

ser transfor=.1odc pr6cticauentc, s6l.c pcd:[o abrirse pose cuando 

l.o actividad te6rica, el.evada al pl.anc de lo absoluto por l.os 

j6vcnos hegelianos ncstrabO: su l.i::iitaci6n o i!:!pco~tancia. As-!:, 

pues, l.a elobcroci6n de una verdodcrG fil.osof:[::: de l.o praxis -

ero un probl.o:::ic_ précticc que respondía e ncocsido.Jes pr6cticas 

y qua s61o pod:[a ser resuelto en uno :!ntino conjugaci6n do fac

tores to6riccs y pr6cticcs. Los factores te6riccs eran 6stcs: 

1a fil.osof~o de l.c praxis, aunque ~creare una ruptura. rcdicol 

con l.a fi1osof:[a cspccul.ativc, s61o pedía surgir sobro une baso 

tac:'ri.ca dcter-..iinadc, cc:.ic heredero de la fil.e sof:!a que hcb:!a d!:!_ 

do al. hcubre conciencio do su peder creodcr, transfcrr~cdcr, ºu.!! 

que :f'uora en foroc idealista, os decir, el idccl.is8c ol.o::.ién. 

Los factoras précticcs estaban roprosontados por la actividad -

prácti.co i:.:iis::.io do los hc.:.1bros que pon:!o a prueba el valer y el. 

al.canee de toor:[a nisno. 

Lo. e1aboraci6n, pcr porte de Ilíarx, do le co.togcr:[a. 
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do praxis• cow.c ce. togc río centr::il de su file sofí o, es, c. su vez, 

un procese tc6ricc y pr6ctico, 

Co:::.ic hcgclionc que ero, Marx ha portidc de uno concel!. 

ci6n cspccul.otivc. del i:.1una.c., y dcspu6s se h;:i. r.icvidc en el hcri

zonte prcb1cu6ticc de la izquierda hcgelio.nc. poro. dcso~bocar f~ 

no1ocnto en un.o fi1cscfía de le praxis. Se treta do un prcccso 

on el. que so al.tornan los fcctcros tc6riccs -crítico y asi::ii.lo

cién do otras tcoríc.s: filc,sofía de Hegel, filcscfío de;, los j6-

voncs hogol.ion.cs, teorías de l.es eccnc.;:1istc.s ingleses y de ctri

noa sooiol.istos y ccnunistcs ut6picos -y f~ctcros préctic~s- -

oeioi1odcs toérico~cnte o trov6s do los trabajos do Engola (re~ 

l.idod eccn6=:iico cc.pitolista, situación. do los cbr;)rcs ingleses, 

y o.xporicncia viva. de le. lucho pcliticc y rovclucicn.c.rio). ¿Cuá!;! 

do podcr::.cs considcr::ir que el ~orxisw.c es ye une. vordoc::i.oro filc

sof:!a do le. praxis? ¿Pe.ro algunos este ncwontc ce.pi to.1 ost6 re

prcacntcdc pcr la ;!=p,:tr.c_clu,c_ci6n o le. crítica de lo filcsc.:f.í.s.__clel 

Derecho do Hog~l, en la que se establece le. clic.nzo. entre lo f~ 

l.osofía y el prclctori-uo; p:::r~ ctrcs en los Monuscritrs uc ---

1.844 en los que se cstcbloco el p:::pcl de l~ prcxis ~otoric.l, 

del. trabo.jo hu::::::nc, cc::ic di::.i.onsi6n cscncic.l col hc·..-..ibrc; ctrcs -

1.o ven on Lo ideo"' cgío olcGcnc., en le. q_uc so cstc.blccc 1::-. cc.n

ccpci6n nctcriolistc de lo histcric. tenionuc pcr bese le. prc.xis 

productivo uatorial; olgunc. s cncuontrc.n cs0 ::10:-.1.:intc ccpitc.l. en 

1cs Tesis scbrc Fcucrbach, en l::::.s q_uc so fcr::i.ul::: 1~ tesis r:::di

co.l. de lo trc.n.sfor:-.locién del uun.d.c. ce. ::1c t2roc :fundo;:lontal po.ro. 

1o fil.csofío. No falto quienes lo descubren en el ~ficstc -

dol. Partido co~,un.istc, donclc voucs o lo tocrio, clara y cxpres.:;:, 

non to, cono t.:icríc. de le. c.ccién rov:clucirno.ric. el;) les hc.::11.Jrcs -
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quo dobon onccbozcr os:\ trcnsfcr:::.1cc1.6n.· 

A nuoatro juicic• ne pcdr~c destcoorso un trebeje so

bro ctrc, hcciondo un corte rod1.ccl. entre ol.1os. aínc que deben 

vorso couo fosos do un prccesc dol. que fornen perta, y que, o -

nucstrc ju1.cio, rcoctc on el. Mcnifiesto del. Partido Ccnunísto. 

En. 61 se cur.lp1c, a1. oncuontrc :.i~s estrecho del. pens::n:.rl.cntc y l.o 

o.coi6n; s61o dcspu6a de hobor l.l.egodo o 61, puede decirse quo -

oz1sto 01 l:l:!rxiSDc ec::ic fi1csof~c do 1.o. prcxis; en ocdo cl.gunc 

eo::::o f11cso~fc cccbodc, pues une fil.cscf~c de 1.o praxis -siendo 

1c p~xis• por osoncic, infinito e incesante- jon~s pcdró cc

rrorac. Por o11o, sor{c o~s exacto decir que ccn el. Monifiostc 

•o ccnatitu.yo el. ~rxisnc cene tel. fíl.cscfí.::l de l.c praxis y se 

inicie un proceso qua ne he de tener fin. :mn ol. Manifiesto so -

o.nudo.n l.óa cebes e e1onontcs que hen ido dende un perfil. ( · d.s:_ 
o./ 

finidc/osto. fi1cacffo de 1.o praxis). Y a el.les ncs ctcndrcncs -

nosc·tros, en nuestro oxposici6n. ¿C6::ic se plantee Marx:.. en sus 

prino~s cbros, el. prob1o~a de las rcl.acicnes entre tco~c y -

proctico, y cu6ndo conicnzc a dibujarse ceno catcgc:-r:!a fil.os6-

fica, l.a eatcgcr:!c de l.c praxis? 

So l.o plantee• ente to do, cc:::c prcbl.er:ic de los rol.a-
l.o 

cienos ontrc/fi1csof!a y l.c occién, es decir, just:::i:·.:cnte en el. 

?:JOrco probl.on6tico surgido ccn 1os j6venes hcgclicncs. Si l.a -

roa1idod he do sor ccnbiada, la fil.csof:!o no puede ser un ins

tru.r:lcnto tcérico de consorvaci6n e justifieaci6n de l.a rec1i

do.d9 sine de su trcnsfornoci6n.·Tal es l.c ccnclusi6n o que ho

bfon. l.l..ogc.do J.os j6vonos hcgel.icncs; l.a fil.osof:!o hcbr:!c do sor 

por o1l.o, ante tcdc, cr!ticc de l.c rcclidod poro cscgurcr esa -

trons~ornoci6n. ,\hora bien, si su cr!tico ne 1ograbo tronsfor-
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nar l.a roc.1idacl, oro precise ostobl.ecer ctrc t:ipo de vincu1o.-

ci6n entre lo fil.csof:l'.o y la roo1idod, e nés b:ien entro el. pon-

so.Diente y l.a acción, que habría do obl.igor, e su vez, a can-

bi.ar l.o. nisi6n Y c1 ccntenidc uis::.ic de lo fil.cscf:I'..::. Lo fil.oso-

f~o pcr ·s~ uisno., cccc cr:l'.tico. de le real., no caobio l.a roc1i-

dad. Poro ca~bio.r 6sta, l.o. fil.csofío tiene que real.izarse. Aho-

ro b:ion, cato rco.l.izo.rse de l.a fil.Gscfía, ca su suprcsi6n. Tal. 

os el. punte de visto do Marx en l.os eñes 40, y su fcr::iu1oci6n -
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do l.o. fi1csof~o de1 Dcrechc de Hegel.. 

Pare, ¿c6nc so cu:-.1pl.o esta rcol.izo.ci6n de lo fil.ose-

fío? ¿Qui6n l.o. roo1izo.? ¿en qu6 scnticlc esta reo1izo.ci6n es un.!_ 

dod do l.o tocrí::-. y 1c. pr6ctico? ¿qu6 es prcpic.aonta esta praxis 

tan ínti~a~ente vinculada o la fil.csofía? 

Marx fija su ccncopci6n de l.os rol.e.cienes antro fil.o-

scf~o y rool.i:lnd nnrc:::-.ndc, en pri::1cr lugor, su cposicién a dos 

fo.l.sos ccnccpcionos da es::: rol..:::cién, vigente en su tic::1pc, y -

que é1. J.10::10 el. pcrti:lc pol.:Lticc pr6cticc y ol. partidc pc1.;[ticc 

tc~rico. Se tr~tc. de des expresiones tc6ricos del. l.ibcrc.l.is~o -

a1c~6n do 1a 6pcco; el prinerc. ccrrcspc.nde c.1 ::-_icvi:::.1iontc rcr-_1án-

ticc-1iboro1 que precede de le. "Je.ven Al.ou:::-.nia", y el segunde, 

os precis:::.::1entc lo izquiordc hcgol.i:::.n:;i.. Los represen tontos del. 

po.rtidc pol.:!ticc práctico, c.pro:-.li.odcs pcr el dcsoc l.~C tr:::.nsfcr-

uo.r de un ~cae directo e in~cdiotc lo rcc.l.id~Q pr~sontc, nicgc.n 

1a fi1oacf:[c, con lo cuc.J. está U.e acuerde :r1io.rx; pcrc c1vic.1an. -

que J.o fi1osofíc. ne puede ser ncgo.dc., fil.o se f:íc., ce-

r10 :f'il.oscf:!c espccu1c.tivo, sin reo.l.izorso. Es decir, den tcdc 
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o l.o. pr6ctico., Y n:-.dc. e l.n tocrío.. I:n.tiondon l.c nog::-.ci~n de l.o 

:t'il.csof:Cc. co;::ic uno. sustrc.ccién obsc:l.ut::: do l.c tecrío d l.o pra

xis. 

Lo ctro. ccrriento, el. po.rtidc pol.!ticc to6ricc (e seo 

l.cs j6vones hcgol.ic.ncs) niegan l.o pr~ctico en nc~bro de l.o fil.~ 

eof:!o., o o~s oxactn.:lonte, croen quo l.o tccr!o os praxis do pcr 

a:!, 7• do esto ucdc, don tcdc a l.o t~oría, y ncdo o l.o pr6cti

co.. Croen qua l.a tcori::: puouo real.izarse, sor préctioo, sin ne

gcrso coco oorc filoscf:!o, sin cl.ioinorl.o. Micntr::is l.o fil.oso

f:!o. 011 :::icre ospocul.oci6n y no es ncgcdo. cc::to tal., 1.o .fil.ose.fía 

no sol.o do e{ oisoc, y, por tente, ne so rool.izo. 

En oobcs cosca, .fol.to l.o rcl.o.ci6n entro fil.csofio. y -

oun.do; on al. priuerc, el. nundo co::.ibio sin fil.o so:f':!o; en el. se

gundo, l.o fil.e sc:f':!a pretende ccr.lbic.rl.c, pcrc el. uundc por:::ionecc 

ce~o ost6, pues l.o. fil.oscfío ne poso o 61; fol.ta ose l.ozc entro 

l.o fil.cso.fio y l.o rcc.l.id:-.<.1 que os le. pr:::xis. Por r.1edic de l.o -

praxis• 1.o fil.csof!c so ro:-.lizc, se vuol.vo pr5ctico, y so nie

g:::, pcr tente, cc~c filcsof:!o. purc, o. l.o. vez que la rcol.id~u se 

vuol.vo to6rico. en ol sontidc do que so dejo. inprogncr pcr l.o f~ 

l.oscff.o.. 

Así, pues, el p~ao do l.~ fil.csc:f'ío. e l.o. rocl.idcd re

quiero l.o oedio.cién do l.c praxis. En les ccndicicnes pocul.ia

ros de l.o. Al.ononic. do l.c·s cñc a 40 del. sigl.c XIX, l.c .fil.cscf!a 

os porSicul.o.rucnte pcl.íticc, o críticc pclíticc, crític::: de lo 

fil.oacff.a ospccul..otivo. del derochc y el. Zstndc, quo cl.co.nzo., o. 

su voz, o. l.o. rcol.idc.d pc1íticc de l.a Al.owo.nio. de c.quel tio~po • 

.Ahcro. bien. si e diforoncio. do l.c que piensen l.os j6-

vonos hogel.io.ncs l.c crítico. do pcr sí, sin l.a ~edicci<n de l.c. 
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pr6ctica. dcj~ int~ t l. ~ ~c c. o o roo.1i~c.d• ¿eu~ndc l.o cr~tico deje -

esto pl.ano pura::1onto to~ricc y l.c tccr:!c. so vucl.vo pr~ctica. es 

doeir. so convierto on una f'uorzc. qua socudc ~ J..c-. reol.idc.d ::lis

oo.? 

"El. er.:io ele 1:i or:!ticc. no puede sustituir a l.e cr:!ti

co do l.c.s ar-.-1os. •• l.o. tocr:!e se ccnviertc en peder =.ct.;;ria1 tan 
(2) 

prcntc ocuc so apeaerc de :Les ¡:io.sá.s... cucnclo so hoce rc.cliccl.". 

Lo tccr:!o. que por a:! sel.o ne tronsfcr¡:,c ol. •.:undc coa 

crcto, ec vu.01.vc pr~cticc. cu:::nc1c proncJ.c en 1c. ccnci.cncic de l.cs 

hoobr~s. Merx scfic.l.c. l.os l.:!~itos y l.c ccndici6n necescrie p~rc. 

que 1c 1:cor:!c. so vuol.vc pr~cticc. • os docir 0 en pe dcr nc.toricl.: 

pcr s:! sol.e os incporcnte 0 no puede recopl.c.zar c l.a pr~ctic~; 

se vu.cl.vo une fuerzo efectivo cuc.ndc es ocoptc.dc. por J..cs ho~

bros. El. pe.so de l.o fil.oscf!c. a l.c. roc.l.idc.u, requiere 1c. ncdio

ci6n de l.c e hcnbroa. pare hoste eh.ere ?dorx sél.o ha hobl.adc c1e -

sus concicnci::is. La ccoptr!ci{n pcr l.cs hc.nbrcs do une toc:r:!e es 

ccndici6n csoncic.l. do une. praxis vordedcrc., pare ne es tccJov:!c. 

10 actividad trc.nafcrnadcrc ~isnc.. ~s precisG dcto:rr~inor, en -

pri.~er 1ugc.r. c1 tipc do tccr:!c. que ha do ser accptc.do. 0 y que 

he de po.sc.r a l.a roa1id:::d :nis.:1::; os precise• o.siuis::io • c1ctor-.:J.i

nor, el. ti.pe ele ho::lbros ccncrotos que. uno vez que he.con suyo -

:Lo. erltica. 10 convierten en c.cci6n, en pro.xis rovc.J.ucicnoric...

Prir..lorc. dctcr--1inaci6n: l.o crítico. he. c1c sor rodico.l.. Soe;unc1c.: 

1os honbres. 110::.ic.dce a roo.l.iz::r 1c fil.oscf:!c., cc:1c ;.:euiodc.ros 

ontrc c~l.o y 10 roc.1id::1, en virtud de une situecién hist~ricc. 

po.rticul.c.r, sen les prc1ot::rics. 

pare que l.c cr:!ticc. prendo, he. do ser ro.uicc1. "Ser 

rc.dical. -dice Marx- os oto.cor el. prcbl.0:~10. por 1:: rc:!z. Y le. --
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raíz pe.ro ol. hcobro es 01. hc!:l.brc 
(3) 

::iisn.c". Crítica rc.uical. es cr~ 

tico. que tiene pc-r centre, P~·r r:=i:!z, c.l. hc::ibro, crítico que ro.!! 

pendo a un::! nocesidc.d rc.J.icc.:::... "En un puobl.o, l.:i tocr"!o s~1o so 

sus necosidc.-roa1.iza 
( 4) 

on le. uodidc en que oa le roal.izo.ci6n do 

dos". 

.tJicr::: oien, ¿qu6 os esta crítico. rc.~icc.1 que tiono ol. 

ho::ibro por ojo? Lo crítico. ro.dicc.1 he. oupozodc con Fcuorbc.ch; 

grocios o el.l.c., el. honbro he. cobrc.dc. una verde.dore. conciencio. 

do 11:! ui.s::ic • Pare 1.o crítica do 1.c. rol.igi.6n -"prcni.sc. do teda 

crítica", 

to6ri co. 

pr6cticc 

"praxis c. 

cc:.::.c ro cene ce Marx- os crítico. =.dicc.1. en 01. ple.no --

pose de l.c. crítico. rc.dico1 del. ple.no toérico al 

es justo:"onte l.c rcvcl.uci6n. Cene crítico radical., os 

l.a al. turc. do 1.c s principios", ~ u.no altura hun~nc.. 

Lo praxis es, pues, l.o. revcluci6n, crítico. rc.dico.1 

que, respcndiondc c. nccesid:-.·.1os rc.dico.J..cs, hu::.lc.n::::is, pe. so. del -

p1anc tc6ricc c.1 pr.5cticc. 

AJ. l.l.ogor a este punte, y antes do pe.ser d lo 

naci6n clcJ. tipc de hcnbros que sirven do ~ediadcrcs entre la --

c~tico te~rico y pr6ctico, dcbe:r:10 s rcsu1::iir le que lJic.rx he. di-

cho hasta c.hcro. scbrc 1cs ro1ccicncs entro la tocríc. y 1.c. pro-

xis: a) l.a teoría de por e! os incperanto, e ne so rcol.i-

za; b) su ofic~cio. so hol.la condicicncdc.: por la oxistcncic. de 

une nccosid~d radical que se exprese cr.:-..lC' crítico. r2.dical y que,. 

o su vez, hace pcsibl.o su c.ccpto.ci6n. 

Ae!, pues, lo noccsid~d rcclicc.1 funde tente l.o teoría 

que ca oxprcai~n to6ricc. do o11n, cc~c lo necosidcJ del peso ele 

l.o tocr!o o la pr:5ctica, cntonc1ida óstc. cc:-10 praxis o la al t~ 

ro. de 1oa principies, e Rovo1uci6n, o sao., 
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!Sol. hcnbro. 

Ahora bien, o1 pe.se do l.o tcorio a l.o praxis, o de l.o 

critico rcdico:L te6ri.co o l.o praxis rc.dicc.1 so hol.l.o condioio~~ 

do por une aitucci6n hist6rico dotor.:iincda, l.o que vivo l.o A1o

::ic.nic. do su tionpe, os decir, un pois que on virtud de su cna

crcniso.o pc:L:!ticc -por ne hcbor rcccrridc :Lo f::tso do :Le. cn::tnci

pcc1.~n pcl.1'.t1.cc ye. recorrido por ctrcs puob1os- se encuentro º!l 

to l.c nccos1.~d hist~rico do superar ne ye sus propios 1:!nitos, 

sin.e l.cs do otros puebl.cs, roc.:Lizondc uno rovo1uci6n rcdicc1. 

Do.de oato situoci6n hist6rico -viono o decirnos Marx un tente 

utdpiconentc- 1o ut6pioc ne os 1c. rovo1ucién radical., sine 1o 

ooranontc pel.:!ticc.. El. poso de 1c tec-r:lc. o :Lo praxis rovo1ucic

norio so hol.1c. dotcroin::-.dc, e su vez, por l.c existencia de uno 

el.oso se cic.l. -el. prol.etori~do- que s61o puedo 1iberorso c. s:! -

Di.sDC. en cuente que l.iborc. ::: l.c hun::inj.d!:tc1 entcrc. Se trc.tc. de 

uno nisi6n hist6rico-univcrsc.1, porc ne funtlod~ 11 0 pricri", o 

providencicl.uento, sine.· en fUnci6n do 10 situcci6n ccncrctc que 

ccupo dcntrc de l.~ sociedad burguesa. Jll prcJ.ctori~do cst~ des

tine.de hiat6rico.oento c. 1iboro.rso nodionto uno rovo1ucién ro.di-

col. quo :Lopl.ico.r6 10. ncg::tci"6n de s:! ::iisoc co::!c c1o.ac porticu1ar, 

y 1o afiroaci~n de 1c huoonido.d entero. 

Marx no cst:.'í tc-dcv:!o. en condiciones do fundo:oont:::-.r -

n6e a fc.ndc l.a :::iisi6n do1 prc-l.ct::.ri:--. de, ni oxp1i co.rnc s en qu6 -

consisto pre-pic.r.iontc l.c. doshu:-.icnizcci6n U.o1 prc1ctcrio en l.o s_g_ 

cicdod burgu.osc., pues pero. o11o necesitar~ ponotr:::-.r n~s c. fcndo 

on l.c estructuro. ccon6oico. y social. de dicho. scciodcd y poner -

do uc.nifiostc cu61cs sen l.o.s vordo.~cro.s fuerzo.a ::ictricos del. --

doearro11o hist6ricc. 
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Lo nuo Marx nea dico, tr~clu i d J. b1 l. -z ~ c on e· o pre or.lo o os 

t6roincs qu.::i ohcro nos intoroscn, 1 os qua e prcl.ctariadc no pu~ 

da oncn.ciporso, sin posar do l.o teoría o l.o praxis. Ni l.o toc-

r:!o pcr s:! ~is~ ~uodo o~'~.ncip~rl.~·. ni· · t i l. r ~- - - su oxis cncio scc o por 

a! sol.e garantizo su l.iberocidn. Es precise que ccbro ccncicn

c:io do au aituoci6n, do su nocosidou radical. y do l.o necesidad 

Y ccndicicnca de su enoncipocien. Esto conciencio os justo~ontc 

1a fi1oaof!a, t:ms oxoctoocnto, su fil.osof:!a. Fil.oscf:!a y prcl.o

tari.odc so ·hal.l.an on unidricl indi.sol.ubl.o. "As! cc::ic 1o :fil.csof:!o 

encuentre. on el. prcl.et~ricdc sus or::ioa oatcrio1os, ol._prcl.cto-
t5) 

riado encuentro on l.c. fi1osof:!a sus ox-..ic.s espiritual.es ••• " Lo -

f':il.osof:!o sin el. prol.ctorio.:1c ne so:Lo do s:! uis::1a; gr~cios o.l. -

prc.l.cto.ricclc • so re::il.izo; en 61 encuentre ol. ::Lnstrur.ientc, el ::10 

dio, ol. ori~o notorial. que l.c pcx-wito prender en l.o realidad. El 

prcl.ot.ario.do, e su voz, sin l.o :fil.c.sof:!o ne podr:!o 0;:1onciparsc; 

o1l.o ce el. instru::ientc., el. cr::ic. ospiritu::J.., to6rico. do su J..ibe

rcci6n. Pare, en cato. ro1o.ci6n, los des t6ruinoa· se cc·ndicicnc.n 

nutuo.o<.lnto: l.o. roo.1izo.ci6n ele une os l.o. o.bol.ici6n rJ.e1 ctrc. "Lo. 

fil.cscf:ía neo puede J.l.ogar e recl.izo.rse sin lo obcl.ici6n del. pr.2_ 

l.otaricdc, y el. prcl.otcricdc ne puede l.l.egc~ o. roal.izcrse sin -
( 6) 

l.o abol.:ici6n do l.a fil.osof:ío.". 

Sen evidentes 1as l.i~itc.cicnos de esto. fc.se del pcn

so.rrl.cntc de Mo.rx. Sus conceptos el.ove -necesid~a ro.dico.1, prol.~ 

toriado y rovoJ..uci6n rcdiccl- ne epa.recen cun suficientc:::ente -

fundados. Lo. oisi6n hist~ricc-u.nivcrsc.J.. del prcl.otori~~o no de

rivo ~o.nto de su posici(n sccia1 en ol. sene Qc l.a sccicdod bur

gu.oso.. cene do lo. pcsici¡';n pccul.ic.r ospec:!fico. do A101:1ani~. Ha

ciendo do l.a necosiclc.c1, virtuu. se stionc que el otro.se. cl.o:::.6n 
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croo ccnclicicnos pe.ro quo c'"~n_l.~ i i~ --~ ~ oso. n. a ~n que ne cuupl.a en --

po:Csos: ol.ta;:¡onto dosarrcl.l.actcs desdo el. punte de visto. occn6oico 

Y sociol.~ Mo.rx desccncco tcdo.v~a l.o. entraño nis~o. de l.o. sccio

dad oapitc.l.istc.. del. Esto.de burgu.6s. ya que no so he o.ac~adc -

nd.n a l.o occnc:::!:!o.; No clia:ponc taupccc. de una ccncopci~n do l.a -

historio que l.o pcr-~itc fun~or hiat6ricooente l.a eovol.uci6n ra

dical. del. prcl.ot~riado. 

Con tcdo• aunque con una fUndaoontoci~n insuficiente. 

Y con 1o inpreciai6n que proviene do c11a. Marx. ccnc~bo yc. l.c. 

:pro.xi.e ce:;:-¡c u.no activid::i.d huno.no. real.. ofectivo y tro.nsfcr-...:a:tc

rc. quo, en su for::J.a rndica1. es juatanentc l.a rovcl.uci6n. Ve º..!! 

ta praxis en rcl.acién indiscl.ubl.o con 1a tccr:!o. entendida 6sto 

cono fil.cscf~a o cxprosi6n to6rico do uno nccosid~~ radical.. y 

ve asinisnc ol. papel. do l.a fuerza sccial.. quo c~n su ccncioncio 

y su acci6n oatabl.oco l.a un.idad de 1o tccr:!o y l.a praxis. Ahorc. 

bion, poro que el. contonidc- do l.a praxis accio.l. rovcl.ucicnaric. 

so onriquozco., y. ccn ol.l.c, el. cenccptc del. pre l. otario.de co:::c

sujetc de el.l.o. a.::ird preciso que Marx J.l.ogu.c al. dcscubri::iiontc. 

do uno pr:::ixís criginoria ._Y u6s rac1;i.él.o._l. aún. una praxis que ne -

s6J.o cnriquozcc. el. ce nccrtc del. prcl.atorio, sine to.:.:bi6n -y ju.:::!, 

to.ocntc pe r sor el. prol.ctcrio l.a iw.cgcn nogctiva del hc:::bro vo_E 

doderp- al. hcubrc ~ianc. Esta pr::lxis c,riginaric os justc::1cntc -

l.a producci6n :-.:mtcrial.• el. trabaje hu.1:10nc. Esto dcscubri::iionto 

sor6 capital. p:::!ra una :fil.e scf:!a do l.c prc.xis porque a lo. 1.uz do 

61. so cscl.arocc ne s61o l.a praxis sccial., as:! cc:~:m e tras foruas 

do prcduccit'n ne uatoríol., sino l.o que os aún ::i6s i::1pcrtontc, 

l.a croací6n del. hcnbrc pcr sí oisuq. 

La praxis rcvol.ucicnaria, conc transft- r:·.iaci6n ccns-
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ci.ontc Y radico1 do 1o. soc:lcdo.d bure;uoso. por o1 pre1otaricdc. 

ha do pe.ser nocosaric:.iontc pc-r 1a ccncionoio do esta praxis I:.lo

tcrio.1 productiva. 

Marx ne habr:ía 1ogrc.do avanzar nuchc on su cencopci6n 

do 1a praxis si no 1c hubiere dodc c1 nueve y rice- ccntcnidc -

con que aparece cn·1os Manuscritos cccn6uico-fi1cs6fioce de --

l.844• Y, cc:.io voroucs, no a~1o l.o inprinc un nueve ccntonido -

-conaidoroda cooo praxis productivo e trabaje hunonc- sine que 

a 1a 1uz do asto nuevo enfoque so onriquoco to:.i~ión o1 conteni

do de proxi.a accial.. 

Lti. praxis rovc1ucicnario, en el. an6l.isis inuod:1oto::1on 

to antcri.cr a 1cs Man.usc:rites do 1844, so nuestro ya en estre

cho. al.i.cnzo oon 1a fi1csof:ío, y teniondc pcr eujoto al. prcl.cto-

ri"odc co:.ic 1o. el.oso dosti.no.:!a o rovcl.ucicnar l.c se cic::1ac1 exis-

tonto. Voncs o.l.l.:! el. i:>rc1ctaric cc:-..lo l.a cxprcsi6n ccnccntroda -

do 1.os aufrioicntcs que se infl.igen al. heubrc, y er.ipuj::-.cJ.c a l.i

boro.rso en uno 1.iboro.ci6n que ontrafio on cuente tal. su obcl.i-

ci6n, y :Lo l.iborocién do 1o hu.uanidod entero. Pare Marx n< l.c

SX'O odn :tundoncntor 1.os ccn<.licicnes y pcsibil.ida.J.os de su l.ibo

c:1ón •. y no :Lo 1cgro porque c1 pro1.otaric ne os viste toclav:ía en 

su existencia prcpiowonto prol.ctorio, os decir, ccwc trobaj~dcr 

que fcr-uo parto do unos ro1.acicncs cccn6nicos Y social.es dados. 

El. pro1ctoric so nes prosonto, hasta ohcrc, cc1::.io ser que sufre 

y destinado 0 l.iborcrsc y, por tontc. cene sujete do uno praxis 

rovc1ucionorio. Pare e1. prc1.c~oric.:, crigi.ncl.nonto, y antes do 

dospl.ogcr uno actividad rovol.ucicnario, os un sor active cc::ic 

productor do objetos y qua. cc:.10 tal. ccntroo cierto.a rcl.ocionos 

con otrcs hoobros, en c1 :x::rcc do 1os cual.es su trabo.je ne. dejo 
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do ~cnor ccnsocucncias vital.os paro au oxistcncio. 

La nocoaidaél do fundar l.a praxis rovo1ucicnorio l.o --

11ovo 0 Mo.rx: 0 onal.izor l.as ccnclici.c•nos de oxistoncia üol. obre

ro on cuanto cbrorc, buscondc ;Justa¡:1ante :Les ccnsocuoncios quo 

su octividod produotiva tiene para ~l. ccuc hcobro. 

Do cato ncdo• dospu~s do hobor ccnsidoradc l.o praxis 

rovo1uc~cno~o del. prc1otoriado so peno a anol.izar 10 situacie.n 

do1 obrero cc-=tc sujeto do l.a praxis productiva. Hoy une ccnexi~n 

prc~\Ulda o :lntir.m entre 1a praxis rovol.ucicnorio y l.a r-rcxis --

productiva on l.ns condicionos pocul.iaros9 ccncrotos en que I::Iorx 

""' r 
li 

·~ 
'~ 

·~ 
] 
t 

J 
·I 
¡ 

'¡ 
l 
i 
: ~ 
' 1 :¡ 

si't11o el. on~l.iais. En l.os ocndicicnos especificas en que so élo 
·1 

1a nogac1.c5n do 1c hunon1.dQd dol. obro ro en uno A1enania atr::>. soda 1 .\ ,· 

vo Morx l.os ccndicicnes nocosarias de l.a rcvol.uci6n. Puado de-

cirso que Marx ha viste ol. obroro entes ccr.1c rovo1ucicnaric quo 

cc::io prcducter. Porc: • crigincri.ar.1ontc, el. obr..)ro se defino pcr 

sÜ trob~jo• y s61c dcspu6s, cn·unos ccndicicncs dados• cuandc -

ol. trabaje ~su::io ciortcs caroctor!sticos, so ve inpul.so.tlo o do_!! 

orrc11ar una praxis rovcl.ucicncrio. 
:¡1 

Asi vor6 lcs ecs~s pcstoricE 1 
~onto Marx. Pues bien, 1c nccosi.do.:1 cla oscl.orcccr y fund.a:-.:ontar 

·ic pr3xis rovcl.ucionor:io os l.o que l.l.ovn a Marx o oxc.=iinnr le -

::i.ct:ivid::-.d pr:!oticc, =t.:.ri:::1 del. obr..)rc en el pre c0sc 

c16n. 

do 

Do l.os eccnooist::-.s ing1esos c1o1 sicJ.c XVIII• Ho.r:x: ha 

cprond:idc quo ol. tr:::tb::-.jc· hun::-.no os J..:: fuonto c1o tecle v~lcr, U.o 

todo riquozo. Esto. fuente es subjetiva y, pcr olJ.c, EngoJ.s, -

que os prcpi::-.r.icnto quien introduce o M~rx en el. terrcnc ele la 

econou!o, tiene rcz~n -Y M:::rx l.o reccncco- cu.::ndc nfir:-1::! qu0 

Adon Snith os el. Lutorc 

.1 
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ccnsider:::.ci~n do 1~ r1. - quozc on. su :f'or:::c cbjcti.vc. cxtoricr al. 

hoobrc • e l.:::. riqucze subjotivc. cc:nc prcductc dcil. trnbcjc hui:10.

no. Cebo ente.neos progunt::irso, y os l.:::. pregunte. r::idi.c:::.l. que so 

he.ce M~rx. pcr qu6 si el. tr:::.bcjc ca l.:::. :f'uonto de tcd:::. riquczc. 

ol. sujeto do ose ::ictiviü:::.d -el. cbroro- so encuentre en una si

tuccién t:::.n dosigu.:::.l. y dosvont:::.jos::i con respecto el. copital.iatc. 

Lo pr~guntc cerceo de sentido pero. l.o occno:::.~:::. burguoso. pues -

al. cbrorc a~1o J.o interca::: en cuento trcl?cj:::.dcr. en cuente :::.10-

d:l.o o ~natru::ionto productivo, e :f'u.ontc ele riquczo, y ne propi:::.

nonto ecr:.c sor hu::i~.nc. Ahor:::. bien. l.o pregunte do Marx :::.punto -

justonento :::. l.:::. cxi.stonci:::. hun:::.n~ del. cbrorc. nog~d:::. o nutil.:::.do 

on l.c producci6n. Do esto nodo. ol. principio do que el. tr:::.bojo 

hw:i:::.no os fuente do tcdc v:::.l.cr y riqueza., que, epcrontc~onte, 

on~f1o. un roccnc,ci::iiontc do l.o hun:::.nc, dejo ol. hc::ibro, el. obr,2_ 

ro cc=c aor huo~nc, :f'uOT:::. do1 procese do prcducci~n. Por o11o, 

puode decir Mcrx: " ••• Boje l.a o.pcrionoic do un rcccnccinionto 

dcl. hoobro. l.o :;:';conc;:rl:c pcl.:!tica que tiene cc::ic principie el. -

tre.bcjo, os o~s bien t::-.n s~l.o J.c :::.pl.ic'.:"'.ci6n ccnsccucnte do l.o -
(7} 

nogacicSn del. hcobro ••• " La occncrx!c pcl.:!tic:::. roccnoce. con uno 

frcnquczo que re.ya en el. cinis:oo, -co:.¡c subraye :r:iorx- que esto. 

inhulll:lnid:::.d existe, porc el. trebeje hun~nc s~l.o l.c intcrcis:::. ce

no :prcduccicSn do bienes ccn vistas o l.::'. g.~noncia. L::::s ccnaoouon_ 

cios nog:::.tivas que tionc p~ra l.o existencia hu~:::.nc se l.e prusou 

ten coco al.go natural.. que no requiere oxpl.ic~ci~n. y, por tan

to, l.e.a ccndicicncs do ex1atoncin hunnno. -e nés oxncta.ncnto in~ 

hu::lcne.- dol. cbrcrc on l.:! :produccicSn. se justifican cene ccndici~ 

nos ir:robosobl.es. El. tr:::.bo. je os. p~rc l.c ccc.no1:.i:!a pcl:!tic:::. bur

auoaa, une catogcr:!a ncr~ncntc eccn6nico.1 trebejar es producir 
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oorconc~as. riquezas. Pare si ol. tr~b::ijo cfcotc nogctivononto -

o.1 hcobro -y ai, pcr ctro parto, l.o cfootc vital.~~nto- o1l.o qui~ 

ro doci.r que tionc una d:i.:::.icnsi6n. n~s i~ro:f'undc qua l.c -::iorc::.1cntc 

ocon6oico. (l.c prcducoi~n do riquezas). Puesto quo afecte roüi

col.ccnto al. obrero en su cond~ci.6n hu::.l::no, ne os une catcgcr~o 

occn6ni.co. purc. .y si.;:ip1o·. M::irx ox::ioino, pcr ol.l.c, esto ::ictividad 

huno.no. que ostribo en l.a prcducci.6n do un ti.pe pccul.icr de cbj.2 

toa do :Loa cual.os so apropio. ol. nc--cbrorc, os ·d.:.;cir, ol. ccpi.ta·-

11.ato. 

Eato. cctividocl, es decir, al. tr::b~jc, os poro liorx -

uno cctivid~d onajonoüc; .,.,: ó .att:a, J.c actividad pr6ctico -::ictc

ri01 pcr J.o cucl. ol. obrero transfcruo l.c noturcJ.oz:: y hoce en.o.!: 

gor un nundc do prcductcs, so l.o presenta cor.le uno cctivi.dccl -

ono.jonodo, ccn 1os rosgcs que yo vi-wos al. car_octorizor J.a encj~ 

.A:lci.6n on Fouorbo.ch: cro~ci6n do un cbjctc en ol. que ol. sujeto 
t .. 

ne ao roocncco, y que se l.o enfrento ce= o..l.gc ojcnc e inclopcn- •· 

dionto, y, e 1o voz, co;:ic al.ge dct::do de ci.ertc peder, -uo un - ~ 
so i¡ 

peder quo do pcr s! ne tiono- quc/vucl.ve centre 61. C1crc ost~ 

qua oqu! ne se tro.to, ·a diferencio do Fouorbc.ch, de l.c cnajena

oiln cc~o prcceac que so cpero s61c on l.c esfera ele l.o ccncion

ci.o• ontro c1l.a y sus pre ductc: s, sine do un~ on::-.jcno.ci6n rca1, 

ofootivo., quo tiene l.ugcr en el. prcccsc real.• efectivo, de le -

producci.6n oatcri.o1. La onojcncci6n del obrare en su pr(duotc,-

oa considerado., 0 su voz, pc.r Marx, en ctr.:::ts fcr--..i::is (en el :-.etc 

do l.a prcduocién y ccn rospoctc e l.c naturclozc, a su vida gen~ 

rico y 0 otros hcn.bros}. Finc1ncntc. }:I~rx h=:tb1::! t:::u:1bi6n ele u.no. 

fcroa ];)Oou.1ior ele ancjonaci6n qua ti.ano pcr sujete, ne yo el. -

obrorc, sine ::-.l. nc-cbr~rc, os docir, ol. hcnbro que, sin portie~ 



- - l.l.2 

per directcwontc en el. prccosr de prcducci~n, se aprcpic del. 

prcducto del. cbrorc. El. ne-obrero ne participa on al. prcccsc do 

prcduccícSn; a di:f'crcncia del. cbrorc, su r.::l.aci6n ccn l.a prc.duc

cién. os to6rica, ccntc=tpl.c.tivc en oJ. sentido do que a6J.c entro 

en rcl.ccién ccn los prcductcs un::-. voz aeparc.~1cs doJ. prccoac r.1:i._!! 

oo productivo• Ahcrc bien, en cu::-.nto ve oJ. objete, l.:::i actividad 

del. suj.;;.to (·oJ. trab:::ijc), y cl. cbrorc al. oo.rgcn del. prccoac de -

objotivc.ci6n do fuerzas esencial.ca huncnos, su rcl.cci6n ccn ca

do uno de ose.e ol.ouontcs do l.a producci6n os purc.::.icntc ext.:iric-r. 

Rosu.l.ta es~ que tente l.c rcl.cci6n active cene l.c. pc.sivc con loa 

objotca, tente l.a rol.cci6n to<"ricc. cene l.o pr6ctico ccn l.c pro

ducci6n, dotor::iinan. uno. encjencci6n del honbro. 

El... o.nlil.isia de le. situo.ci6n dcil. cbrorc en cuento hc,n-

brc cono sujete do la praxis productiva, -::io.toricl., que Marx rc.9_ 

l.iza en J.~s Hc~~scritcs do 1.844, l.ci 11.ovo c. l.o. ccncl.usi6n de -

quo os un.a nogcci6n de J.c esencia huno.ne. As~, pues, l.::: praxis 

prC'ductiva os un::i pr:::xis que, prr un lodo, cree. un nunc1r· do ob

jetos hu.nonos e huoonizodcs, porc, o la voz, un nundc do obje

tos en J.os que al. ho:c1bro no se re ceno ce y qua incl.uso se vue1-

von centro 61. ~s, en asto sentido, une. praxis cnajoncntc. Aho

ra bien, par:::. :Marx, este praxis no sél.c entrcf!.a une rel.aci6n P.E. 

cuJ.ior entre el he.obro y los pre duetos a.e su tr:::b::: jo y una rcl.9_ 

ci6n del hcnbro consigo r.iiswc (cnojencci6n ccn respecte :::. su =t_2 

t:i.vidad, en cuente que no se reccncco en cl.1c), sino toubi6n una 

:pocul.icr rel.oci6n entro los hoobrcs ( cnojonoeién con respecte o. 

otros hc-..::ibrcs) on virtud de lo cual e1 obrare y el. no-obrero (oJ. 

capital.iatc.) so encuentran en un.o rcl.aci6n opuesta, pare insep..e, 

rabJ.c, en el. prccosc do prcducci6n. Es decir, l.c. cnojcnaci6n no 
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s6l;o se de ceno rel.aci6n del. aijcto ccn -el. cb jete, sine co:~1e rc-

1oci6n ~el. prinerc con otrcs hcobres. o sea; sél.o hay enojena

ci6n entro honbres. El. trebeje huucnc no s<'l.o produce objetes 

on l.os quo el. hcubre no se reconoce, sine toubi6n un tipc pccu

l.ic.r de rol.ocic·nes entre l.cs hoobres, en el. que 6stcs se sitd.on 

hcsti1.:iente en virtud de su oposición en el. pre coso do produc

cidn. "Medien.to el. trabajo encjenodo -dice Marx- ol. hcubre no 

s61o ongendro su rcl.aci6n ccn respecte o1 cbjcitc y ol. acto do 

prcducci6n cono pctencios ojenes y hostil.es o 61., sino que cn

gondrñ, odc~e, l.o reloc~6n en que ctrcs hcnbrcs se ~.cntienen -

ocn roapectc d eu prcduccién y a su prcductc y l.o que 61 nisno 
. ( 8) 

Dnntieno con respecto o otros hcobros". Esto tipc de rol.ccionos 

son los que Morx dononinar6 o~s tordo rcl.ociones do producci6n. 

La producei6n no s61o croo cbjotcs, sine que creo rol.aciones h~ 

nonas, social.os. La prcducci6n uatorial. de objetes se revela 

así cono ~roc1ucci6n sccio1. 

El. on61isis de lo proxis cc-::J.o cctivido-:1 hu::iona i..,rcdu,2 

tivo arrcj~ un solclo ncge·::i.vo, ye. que entraño ·uno en::ljencci6n -

del. hc-::J.brc con respecte o l.os productos. de su trc.bojc, o su oc

tividc.d prcductivc y, con respecte a l.cs clc:'..16s ho:-.lbrcs. En. sur::m, 

ro1oci6n ·ene jenod::i entre sujete y cb jctco, os:! cc~.lc entre l.o_s --

honbrcs. 

Morx_insiste, on gran porto de les Monuscritcs de l.844 

en esto opcsici6n entre el. trebejo cnojonoac y el hc::ibro. Lo pr_a 

- es J_...., ne=cién dei hc.r.1brc·, hace osth xis notcriol productiva - ~ 

a:firnc.ci6n acbrc te. de con reloci6n o l.o pre .:1ucci6n r.1oteriol ce-

. , cre 0 -,, 0 s sor :infiel.es al. esp:!ritu del pcnsc.-. pito.istc, poro ne -

oiento do Marx diciondo que esto car6cter de l.o praxis actoria1, 
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on cuente cctividaü enajonada., se extiendo o. l.a historia ente-

ro.. En ·cato sontiél.c, podr~ancs afiroar -pcr nuestra cucnta,porc 

oon 1.o. prctonsi~n do intorprotcr fiol.ccnto o. Marx- quo, ha.ata -

o1 cco.unisuc, 1.c h:i.st.cria hu .. 10.na. ne os sino l.a. histc..rio. do 1as 

suoosivo.a ono.jono.cicnos él.al. sor hu~anc, onro.izo.d_as en 1.a ano.ja ... 

no.oi6n ~6s ra.dical.: 1.o. enojonc.ci6n on 01. trabo.jo. Esto ne os s2 

1o 01. beche funda::.ionto.1. do 1.o. oxistonci.o do1 hcubro on l.o. scci.2_ 

c!nd co.pita.1.ista., sino quo 1.o os tonbi6n histérica.nanto. El. hon-

bro vivo y ha vividc constantoucnto onajonadc, 1.o quo oquival.o 

a docir on uno. consto.nto nega.ci6n do s~ ois~o, do su osvnoio. Y 

cono oata noBc.ci(n :::ipa.rocc eri.gj.naric;.1cnto ccao tro.baj~ 

do, 01.1.c significo.río. ce:nsidcrar 6sto pcr su l.o ".e negativo, 

ro con uno. ncgo.tivi~1o.d univoraa·l., 

pcr tc.nto, abacl.uta.. 

producto ele su pre pie trebo.je? E1 trebo.je no a61.o prcducc cbjc-

tos y rol.a.cienos sccial.oa, ccn un ca.r6ctor ona.jcna.nto en un ca-
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sentido do un doseons~ al nivel. oós :!nfioo de l.c huoonc, no en 

c1 sontidc do quo el. hoobro tenGc 1itoro1oonto o1 ostatutc cnt~ 

16gicc del. cnir.lc.1 e 1.c ceso. Incluso ostanclo onajena:lo 01. hc-.:i

bro sigue aiondc un sor ccnscionto, activo. ounquo ne soc. ccna

cionto del. aentiilc huuanc -prcpia::ionte crocdc:r-do su actividad. 

Aunque en un pl.cnc inprcpic, onajoncdc, o.t1n en un nivel. :!n:f'ii;jo. 

oat6 do1 ladc do lo hunonc. S~l.o el. honbro so onajono, y s61o -

61- pcrquo os el. producto de su prcpic hacor, de su trebejo. 

~uetoucnto porque 61 so he.ce su acr -on pocos pal.obras, por ser 

un sor hist6ricc- o1 hoobro so hall.o en un pre-cose do prcduc

ci6n de si Oisnc, os decir, do huoonizoci6n, dontrc del. cual. -

puedo holl.arsc on nivel.os huoan0s ten :!nfinos ce-oc al. del. hcn

bro enajenado, o cosi:f'ic:iclc. 

Pcrc volvcncs e Marx. El trabajo niego ol. honbre. Y• 

a 1.o vez, 1o cfir-...m. Ne hoy que entender este -o. nuostrc juicio 

él. no 1.o ontender:!a as:!- en el. sontidc. do quo o1 trcbajc fuere 

puro. ncgoci~n, o bien, puro a:f'iroaci6n. 

Morx;:rcprooha a Hegel no hebor visto el ospoctc nogo

tivo do1 trabaje -su cnojcn:::ci6n-, pare esto reprocho presupc

n:!o. l.o ccncopci6n hegcl.icn::i dol. tro.bajc • expuesta en l.o Fonc-r.1e

no1.og:{a del Esp:!ritu, y subr::-,yoclo pcr Mo.rx el o.prcbor lo tesis 

do Hegel do que o1 hcnbro os el. prcductc do su prcpic trabe.je. 

Pero resol.ver esto. ocntro.dicci~n. hoy que tenor pre

sente 1::-. diatinci6n co.pitol quo hoce l\liarx cntru cbjctivcci~n y 

cnajcno.ci6n, 0 le voz que ostcblocc une rcloci~n entro o11os, 

en virtuu do quo lo. prinor::i hace pcsibl.o 1e segundo.. 

"El cc.-.:.1pcrto.niontc rool., ::ictivo, del hc!:J.brc onto s:! -

ccoc ser gon6ricc 0 la :::!onifostcci~n do s:! uisr_1c cc:::ic un ser ~ 
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nOricc o l.o ooni:tostoc:1~n de s~ ni.ano cene un ser gcnOl!"i.oc: reoi. 

os dcc:1r. CC·l:lo ser huncno • s~l.o es pe aibl.o pcr el. hochc de que 

croo Y oxtcricrizo rool.nonto tedas sus :tuorzes gcn6ricos -l.c -

quo. ~ su. voz. s~l.o os pcsibl.o ncclio.ntc 1.a actuaci~n conjunto 

do l.os hoobros. aol.ononto cc-.::ic roaul.toc1c de 10. histeria- y so 

coP.pcrta anta ol.1as ecuo anta cbjctc·s. l.e que, e su voz, hoce 
\ 9) 

sc1o.nonto y ontc te de• l.c f'or-..ia do l.o. ono.jonoci<Sn". poa:1b1.o• 

Do oatc paso.jo pcdcncs oxtrcor l.c sie;u.ion"t¡c: el. hc:-_¡

bro s61o so ~ni.fiesta ccoo sor huocno en l.c ncdiüc en que ob

'o'tivo. sus :tuorzoe oscncicl.cs,_ gon6ricca, :porc ost:l cbjotiva

c:1dn -prald.8 uatorío1• tro.bojo hu.r~anc- s61c es pcsibl.o entrando 

on ro1.oci.~11 con 1os dc::.i6a -"ooclionto 1.o. actuaci6n ccnjunto do 

1ca hc::ibroa". Ahcro b:t.cn. 01. ccl:.'.pcrtonicntc· 

oaos ::CUorzas c·bjotivodos ecoo objetes, ccD.c 

'trafto. hoco pcsib1o 1a onojcnocién. 

do l.cs hcobros o.ntc 
ojonc o 

si ~ucro.n o.1gc/ox-

El. hcubro pero ser to.1 ne puedo quedarse en su subjo-

t:1V1dod; tiono que objotivorso. Poro en esto. cbjctivocién est~ 

proaonto cene sor sccio.1.. 

Lo cbjotiv:::ei~n o.poroce ceno uno neccsicl:::.:!. quo el. he-E 

bra ne puedo o1udir o.1 hccorso C· prcducirsc co71c tc.l., Y r.lc.nto

n.oreo on au oetotutc hu::ionc. Esto objetiv:::ci6n l.::: 11.evo o co.bc 

oodi.anto o1 trebo.jo, y ontro.f1o., en principie., una objetiv-:-cié-n 

do eu. prcpic sor. do sus :t'u.orzas osoncicl.os. Co~!e ye seño.l.abc. 

Hogo1. on l.o Pcncocnc1ogi.o, o1 hcobro pcr ol. trabajo huücniza 

1c ncturo.ioza y ec hu=:nizo. o s! nie~ºti~) cuente 

11or ce·necionto scbro su. prcpio ncturol.oza. En oste: 

so el.ove 

s:.::ntidc 

cc::1e 

l.a -

cbjotivocién ootorio1 -os decir, 1.o prcducci6n- ~s csonciol. po

r::! 01. hoobro. 
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A partir do l.oa Monuscritce. l.o prcducci6n ccoionzo o cobrar -

une di::ionai6n osoncial. on o1 pens~uicnto de Marx. Pe:rc esto io.

portonci.o so hol.l.c. dotoruinca.o ne s6l.c por su ccntcnia.c occn6o.!, 

co -prcducci6n do cbjctcs quo sctisfccon nocosidoucs huonnoe- -

sino :f'undoDontcl.oontc pc·r su. centonidc. fil.cs6:f'icc. antropcl.6gi

co on cuan.te que l.a producci6n es 9 en do:f'initivc. 0 c.utcprcüuc

o:lén dol. hcnbrc. 

Le. producci6n se hc.l.l.a on rol.oci.(.n, en prinor l.ugc.r. 

con 1c nocoaidod. El. henbro es un sor do necosidodos, y justo

nonto pcr ol.l.o preduco pare. sc.tis:f'c.cerl.as. Teobi6n o1 cn.ino.1 -

ti.onc :nocosidcdos y, on oiorto :cedo 0 to:cbi6n pre duce. Poro el. -

J:Xldc do ro1o.cioncrso l.a nccosidod y l.a prc.dueci6n ncdi.:t'icc l.cs 

t6rtú.nce do asto rol.cci6n. En ol. anioc.1 -ceno subrcya Marx- os 

directa, 1.noodi::-.ta y uni1c.torol., y, o.uor:~s, el. pri:::or t6r=iinc 

do ol..J..::: dotóz-...li.no ol. segunde• pu.ce el. aninel. s~l.c pre duce bajo 

ol. ioporio do l.a nccosidod. En el. hcubrc, osa rol.ccién os ucdi~ 

te, ye. qua s(l.o so.tisf:lcc l.::i. nocceid:-. ..:l on J.c :-.1odido on que 6sta 

70 ha pordidc su car6ctor f:!aicc. innodietc. Pare que oJ. hoobre 

so.tiefogc prcpi.anont~ sus nocosida~cs tiene quo J.iborcrso do -

c11oa aupor6ndo1cs. es decir, ho.ciondc que pierdan su. car6ctor 

noro.nontc naturo1. instintivo y so vuo1van<Bpoc:!ficaucnto hu.n::i.

nca. El.l.o quiero decir qu.::: l.a nocosi:1~ 1 prcpianonto huz:1ena, ti.E, 

no quo ecr invente.do e cro::i.do. El. he obre. p< r tente, no· os a6l.c 

un sor do nocosid~clos. sino o1 sor quo invente e crea sus prc

piaa nocosid~dcs. 

Lo produeci6n os crocci~n do un oundc objetive, pero 

116J.o o1 hc'l:lbrc puedo d::lrsc e si !:li s::.¡c ol. - st:!oul.o do 1::i pre duc

ci6n, an re rno. do nocosid~dcs que van crot1ndc se en un pre. cese -
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sin fin. Y en l.o. uodiuo. e l. h n que o c,:r;ibro croa sus prepios noca-. 

sido.dos se croe. e prcduco o s:! ~lisno. Pcrc esto. producción del. 

hcnbrc ho. pasc.ac pcr ol. tipc po.rticul.or do prcducci6n que es l.o 

prcducci6n cnc.jcnc.do.; os decir, l.o objotivoci(n ha revestido 

hist6rico.nontc l.o. fcr-~o do uno. cbjctivo.ci(n cno.jcnodc.-, sin que 

por cl.l.o ol. hcnbro, cene ser eocicl., hnyc. dojc.üi:. do o:f'i:i:--w.orso, 

do producirse a s:! ois:.1c.,. 

:::i:l. tro.bc. je -l.o. pre clucci6n- os l.o que el.ova ol. hcn.bre 

•obro 1c. nc.turo.l.ozo. oxtcricr y scbro su prcpio. no.turo.l.cza, y en 

o•to supcroci6n do su ser no.turo.l. consiste propion~ntc su o.utc

prcducci~n. Pcrc, hietlrica~onto, y cate os l.e- que ho.co que l..c 

objotivoei6n entrone, o. su voz, l.o. ncgo.tivitlc.d propio. del. trc.b~ 

jo oncjono.uo, ol. hcn.bro s61.c ho pedido cbjotivc.rsc, de~ino.r l.o 

no.turo.l.oz::l, cc.yonclc en une. dopondoncio re spoctc de ctre s. JJn -

o ato son ti de, pcdo:.Ks decir que poro Marx lo cnc.jcno.ci(n opo.re

cc ccoc uno fe.se ncccsc.rio. del. pre.cese de cbjctivoci6n, pare :f'.:::, 

se que el. hc:.ibro he de auporcr, cuanclo so don las ccndicicncs -

ncccsario.s, e :f'in do quo pueda dospl.ctr-:r su vcrdo.uorc esencia. 

As:!, pues, l.c. praxis ::iatorio.1. productiva exige penar 

on rol.ccién y, c. su vez, distinguir, cbjctivnci(n y cnajcnaci6n. 

El. hoobro scl.=.nonto existo cc::io tal. y so auto pre duce 

ccoc sor qua so cbjctiv~. que prcclucc un :.iu.ndc hu-:ic.nc. Porc es

ta objotivccién revisto necesario, pare ne cscncial.nontc, un c.:=, 

réctor oncjonado. Justc~onte, pcr o1lo, l.o cnajen~cién puedo 

sor supero.do; ne o.sí 1.c c.-bjctiv:ocién que os, pcdcr.ics decir, ccnl! 

titutivo, esencia]. p::iro el hcr.lbrc. Por el.le, clcc:ícr.1c s ontoric r-

::ionto, 10. prcCTucci6n es esencial. y fundonontc.1 en l.a viua so

cial.. Lo praxis oatorial., entendida scbru todc, ccwo actividad 



- 119 -

productiva, se convierte en una categor~a antropo16gica que, 

desde 1os Manuscritos, 



- l.20 -

Gn s~. para convertirse en natural.eza humanizada, o natural.oze 

pare e1 hombre. Como la naturaleza de por. s~ no tiene un car~c

tor antropol.dgico, el hombre ha de ajustarl.a a su mundo humano, 

mec!ianto l.a tranaformaoi6n a que l.a somete con su trabajo. ''La 

induatri.a es l.a relación hist6rica real. entro ia natural.eza y, 
-- (l.l.) 

por tanto, :Las ciencias ·natural.ea, y ol. hombre".- Mediante l.a i!!; 

duetria• l.a producción o el. trabajo, l.a naturaleza se adecda al. 

hombre, pues "ni l.a naturaleza -objetivamente- ni la natural.eza 

.u.bl!l~vamcnte existo de un modo inmediatamente adecuado al. ser 

humanº"• La natural.cza en s:!, exterior al. hombre, so convierte 

Gil natural.eza humanizada, y, on este se~tido, dico Marx también 

que "1a industria es el. l.ibro abierto de las ~uerzas esencial.es 

del. hombre". Libro escrito, podr~amos decir, con caracteres hu

manos. Y el. desarrollo de la producci6n, de l.a praxis producti

va, no ea sino una creciente humanizaci6n de l.a naturaleza. 

¿Qu6 es, entonces, l.a naturaleza al. margen del hombre, 

:f'Uera de su rel.aci6n con 61? 

"La naturaleza, consi.dcrada abstractamento, de por -
( 13) 

sí. separada dc1 hombre, es ~ para 6ste". 

¿C6mo interpretar este pasaje de Marx? 

El. hombro solamente existe en l.a rol.ación práctica -

oon ia natura1oza. En cuanto que está -Y no puede dejar do cs

te.:r- en osa re1eci6n activa, productiva, con ella, l.a naturale

za se le ofrece como objeto o mat~rio de su actividad, o como -

reau1tado de ásta, es decir, como natura1eza hunanizada. 

Puesto que io natural.eza solo se presenta en unidad 

:t.nclisol.ub:Le con su oc ti vida d, considerarlo do por s.:!, al margen 

de1 hombre, es considerarla abstractamento. La naturaleza es -
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entonces 1a natural.azo E..!!l 1o humano, sin su huc1ia, 0 seo, e1 

huoco de 1o humano, o 1a presencia de un mundo no humanizado. 

S61o ao dn osa naturcl.eza en a~. porque fa1ta io humano. Ahora 

b~on. esto dnioamento puede derso en una rol.aci6n extorior, ab_!! 

tracto, ye que e1 hombro, como ser activo, práctico, so1o exis

to para ~1 on cuanto que deja de sor puro naturc1cza, en ia me

dida en que 1a transforoa y h~aniza con su trabajo. Fuora de -

a•ta re1eci6n, 1a natural.eza es ~ para 61. ~. puesto que 

.paro el. hombre en cuanto tal. s61o existe como objeto de su ac

oidn o coco producto de su actividad. Al. ~argen de toda re1a
os 1o inoodioto, 1o ~odic~o por el. hcobro, l.c rccl.idcél/ 
oi.6n con o::L hoobrc, 1a natural.eza/no integrada._ en su mundo mc-

~anto su actividad. Con esto carácter de inmediatez, Marx ad

tñto :ilR oxistoncia, o incl.uso su prioridad. Pero p~ra él., 1a n.!!, 

tura1eza ~ os 1a que os objeto o producto de su actividad, 

do .u trabajo. "Le naturol.oze tal. como so :f'orma en l.a historia 

humana -acta do nacimiento do 1a sociedad huoona- os l.a natura-

1oza !:2!!l: de1 hombro; por donde l.a natural.eza, al. ser formada -

por 13 industrie, aunque sea en forma enajenada, os l.a verdodo-
(1.4) 

re. netura1oza antropol.ógica". La noturaJ..ozo no forl:lads, no toe~ 

48 por e1 hoobre, os paro 61 ~· Pero esta nodo que es l.a no

turaioza pura originaria, sól.o e8 taJ.. raientros el. hombro no 1a 

integre en su mundo. Lo qur ..J.yor era nada pera 61. (nada pare oJ.. 

hombro) acabo por cob~~r un sentido huocno. A partir de esto 

aontido hur;ic.no, R··- rovel.c su prioridad ontológica, poro lo not~ 

rc1oaa qua el. hoobre conoce es yo no uno noturaJ..oza en s~, pu

ra. originario, sino integrado en su oundo oodiantc J..c prácti

ºª• cono natura1eza ya huoanizada, os decir, cono producto do -

•u trebejo, 0 en v~os de huoanizaoi6n, cooo objoto do su acci6n. 
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El cono:c~_liliento que el hon.bro .tióno de esta natuTal.ezl!1 es, 

-tonto.·.~ ·oonociraiento antropoS6gico. 

Paro.Marx, l.os ciencias de la no.tural.·oza no son, 

por 

en':"" 

4o:f'in1.:t1.vo. si.no ciencias huo.onaa. ¿C6mo entender esta tesis de 

Kerz on 1.os Manuscritos de l.844? 

Hoy que partir. primero. del. :fun.dononto ontropol.6gico 

do 1::: industrio, do 1~ praxis productivo.. Subraya. por cl.l.o, -

quo "••• 1o. h1.stor1.c. de l.c industria y lo existencia objetivo -

4o 1o industria. yo hecha realidad, os el l.ibro abierto do l.os 
(15) 

:tUorzaa esencial.os hunanos ••• " Agrego que lo industrio s6lo se 

he oonaiderado por su utilidad exterior y no por l.o que hcy en 

o11is 4e real.idcd de ·as::is fuerzas esenciales. Esto reol.idnd so -

ho. busco.do fuero de l.o industrio: en lo pol~tico. l.o l.itoroturo 

o o~ orto. Poro, incluso bcjo l.o forno de lo enajen~ci6n, el -

hombre so dospl.iego en este oundo de objetos ~tilos. Lo indus

~ria1 puos 1 tiene que ser puesta en roloci6n con al hoobre. Ah.2_ 

ro bion. ¿en qué relación se hallo con 61 el conocioiento cien

t{~ico do 1c noturc1ozo? En uno roloci6n taobi6n hist6rico, 

roo1. en cuanto que est6n a su servicio justcwento a trov6s de 

1o industria. No hay un fundamento para lo industrie -dice 

Knrx- y otro paro 10 ciencia. No se trato do dos nundos: uno -

pr~c~ico. y otro oeraocntc conteoplctivo. Los ciencias n~tura-

1oa in~1uyon pr6cticcocnto en l.a vida huBona por oodio de lo i~ 

dus~ria, y cooo, en el coso do la praxis oatorial productivo, 

proacn~an una dob1o faz: l.o huoonizan (lo conncipon) y lo desh~ 

mcniztm. (vienen 0 compl.eoontar su enajenación). Ta1 es c1 sent.!_ 

do do1 sig\J.icnto pasaje de Marx: "ll!anto n6s pr6cticanonte han -

1n~1uido 1os ciencias natural.os, por ocdio de la industria, en 
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1a Ti.da h'W:l.Cna Y 10 han tronsforcado. proparondo os~ 1o coanei

poo:l."n dol. houbrc. aunque 0110. diroetooonte tuviera por fuer
( l.6) • 

sa qua venir o coopl.otor 1e doshuocnizacidn". 

As~. puos. 1os eioncios de 1o nnturo1ozo por estar -

o1 servicio do1 hoobre~ por su ínf1uoncio pr6etico en 10 vida 

h\&DCllD Y su contribuci6n o 1o cooneipaci6n do1 hoobro, tienen 

ya un cardctcr ontropo16gieo. El. hoobrc conoce pero trans~oroor 

1o nQ'tural.czo do ocuordo con necesidades huo~nos. Pero Marx no 

•o 1:1.J:lita o softol.or o1 eor6etor ontropo16gico do 1as ciencias -

natural.es por 1o ~unción práctico que euop1en. sino taubi6n por 

.u o~joto. Ln nctura1eza ºª• eiertooonto, o1 objeto de ios cica 

o:l.a• natural.os. pero no 1o naturo1czo on si que existo con una 

pr:l.orida4 ontol.dgico con respecto al. hoobre, sino 1o nGturo1ezc 

:l.n~ogroda o on v~os de integrarse en o1 cundo huoono. Hoy un.i-

4a4 do hoI:lbro y noturo1ezo; en cuanto que 1o noturol.ezo es hon

bre (naturol.oza hu.nanizodo) y on euo.nto que c1 hoobro cono ser 

notu.ro1 huoono es toobi6n noturo1ozo. En este scnt:;_do dice Marx 

quo el. hoobre es e1 objeto inoqdic.to de 1a ciencia de lo natura 
(17) -

1ezo, y 1o naturo1ozo, e1 objeto inncdioto dc1 honbrc. Si la -

ciencia do l.o naturo1ezc. es cioneic de1 honbre, 6stc., o su vez, 

ca ciencia noturol. Ni 1c. naturc.1ezo es scporoblo del hoobre, y 

por ol.1.o, hob1o. Mo.rx de 1o. "realidad socia1 de lo noturo1ezo", 

ni l.os ci.cncios nc.turo1cs puodon ser separados de 1a cicncic-. --

4ol. hoobro. Aobos tcnder6n o. fundirse por su cor~ctcr cooW:i. on-

tropol.6gico. poro esto s61o oeurrir6 en el futuro. "Las cien-

cioa noturnl.es se convcrtir~n ecn o1 ticnpo en lo ciencia dc1 

houbrc, dol. oisoo codo que 1o ciencia del hoobrc e(f~)bará 

ci.oncins no.-turc1os y s6l.o hobr6, ontoneos, ~ eioncia". 

los 
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Se quiere decir con asto que e1 procese por o1 cua1 

e1 hoobrc ndquioro su naturalazo ~. e1ev6ndoso sobro la nat~ 

ro1eza exterior o interior 0 Yo a l.n vaz 0 el proceso por e1 cual. 

lo natura1oza origi.norin adquioro un c~rdcter ontropol.6gico os 

un proceso histdrico quo se opera gracias o 1o praxis DDtoriol, 

productivai aisoisoo 0 el procese por el cun1 l.os ciencias natu-

ra1oa ao conviorton en cien.01.as huoonas se real.iza tanbián en 

o1 tioopo0 justaoonto on 1a oedido on que el. hoobro cobra con-

cionc~a do que 1o naturo1eza 0 que aro. objeto de l.aa ciencias, 

no es sino uno noturel.cza huoonizoda. Mientras l.a industria no 

hiciera do 1a natura1ozo en s~ uno naturo1oza ontropol.6gica no 

ae podio poner do oanifioato 0 tanto por su f'uncidn cooo por su 

objeto. el. cardctor ontropol.dgico de 1os ciencias natural.es. 

Con o1 tioopo, 1o creciente huo.anizoci6n do 1a noturaloza hará 

quo so borro l.o l.~noa divisoria entre las ciencias natural.es y 

1e ciencia dc1 hoobro. 

Sin eoborgo • cobr~o. orgUir quo incluso en 1os tionpos 

no demos. cuando ya el. progreso do l.o industrio y lo t6cnica han 

hw:mnizado en alto grado o l.a ncturol.cza, lo divisi6n entro cio!l 

ains netura1cs y antropo16gicos so ncntiono, poso o su carácter 

cotll1n ontropol.dgico. Marx señalo esta divisi6n que contradice 

ese cnrdcter coodn, poro no ac1aro oxpl!citaoonte sus raíces. 

Sin oobarBO• io expl.icaci6n podooos ha11or1a iop1!citou~nto en 

en cuanto que para 61 c1 trabajo enajenado se pro-

santo taobi6n bojo io foroa do uno rc1oci6n enajenado del. ser -

hur:inno con respecto a 1o naturaleza, en virtud do lo cual lejos 

do aor ol.1o un ucdio de af'iroo.ci6n y objetivaci6n de sus fuer-

zas osoncio1cs 0 
os pe.ro. el hoobro -cono pe.ro el. oni-;:1al.- un sin-
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p1o nodio do subsiatenoioe o1go ojono 0 extroflo, cuando l..a nat~ 

ro1eza no tiono poro ~l.. un cor~cter antropol..dgico, ei conocinie!! 

to de el.l..a taobi6n l.o pierdo nocesariauonto. El.. hcobro, ausente 

en 1n noturcl..ezo., doja de esto.r presento en l..a ciencia natural.·.· 

Ln divisi6n o escisidn entra hoobre y natural..ozo, en ia ro1a

ci6n onojonoda do1 priooro con rospec~o a l.o segundo, dotoro.ino 

1a 4ivisi6n o oscisidn entre l.os ciencias do 10 notural.ezo y del. 

hoabre. S61o cuando l..o rol.aci6n prdcticc entro o1 hoobro y 1a -

naturo1oza cobro un cor~cter vordoderaoento huoono -ecuo praxis 

productivo oreadoro., no cnojonodo- se creor6n l.as condiciones -

poro \Ulir 1os ciencias natural.es y 1o ciencia do1 honbro sobre 

una baso antropo16gica. 

E1. probl..e~ de l.os re1aciones ontro el. hoobrc y l.o n~ 

turnl.ozo l.e peroito a Marx avanzar hocio un.o concopcidn que si

t\\o a ].o actividad prdcticc hUDono en el. centro do su concop-
do 

ci6n, y que hega/su f'il.osof~a wia vcrdcdoro "fil.oso:f':!a da l.a prE, 

lña". Los rasgos esencial.os de esta fil.osof:!c apcroocn ya con -

toda cadurez en sus Tosis sobro Fouerbach, obra innodictaocnte 

posterior a 1oa Manuscritcs 7 casi contonporáneo de Lo ideol.ogfa 

el.cno.na. Dosonvol.viondo un contenido ya inpl.:!cito on 1.os Manus

critos (1a prdctica cono f'u.ndaocnto de 1.a unidad del. hoobre y -

do l.o notural.ozo. y do 1o unidad sujeto-objeto) as:! ce-no en ~ 

~doo1og!a al.ooona (cr:!tica del. natcriol.isoo contenpl.ativo de -

Pouorbach). Marx forou1a una conccpci6n del.a objetividad, fun

dada an l.a praxis, y define su fil.osof:!a cooo une fil.oscf:!a de 

l.a tranaroroacién del. oundo. Aobos nooentos. caoo vcronos, opa

recon cstrechaocntc vincu1ados entre s:! pues si l.a praxis es -

al.ovado 0 l.c condici~n do ;f'undoocnto de toda rc1oci6n huuana; -

·-- - - -·-------
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o• decir. si 1o rol.oeidn pr6ctic~ ~ sujeto-objeto es b&sics y ---

originaria, l.a rol.~ci~n sujeto-objeto on o1 p1ono del. conocinie.E, 

to tiene que inscribirse en el. horizonte Disno de l.o prdctica. 

E1 probl.eoo do J.a objct1.vide.d, do 1o atistonciQ o tipo do exis-· 

toncia do l.os objetos, sdl.o puede pl.ontoarso en el. Dllrco oisno 

4o l.a práctica. Es decir, el. poner en ol. centro do todn rol.oci6n 

hw:mna l.a ~ctividod práctica, trons~ornodoro., del. nundo, esto 

no puado dojar do tenor consocucncios profunda• on el. terreno 

del. conocinionto. La praxis aparecerá cooo fundaoonto (tesis I), 

criterio do vordcd (tesis 2) y f:in del. conocinicnto. La oposi

c1.~n antro idea1isoo y oatcrial.isoo ooto~!sico, o entro idcal.i~ 

oo 7 roc1iaoo, cobro un nuevo sesgo. La intorvenci6n de l.o pra

xis on o1 proceso do conocini~nto l.l.cvo a superar l.a ant~tosis 

entro idoal.isao y tJBter-1.al.isoc, entre l.a coneopei6n del. conoci

uionto cooo oonocioionto do objotos producidos o croados por l.o 

concionc~a. y ia concopc16n quo ve en 61 u.na nora roproducci6n 

i4col. de objetos en s~. Es decir, al. convertirse 1a práctico en 

~dcoonto. c~tario de su verdad y fin dol. conocioionto, las -

4os posiciones tienen que ser trascendidos, y do l.a nisna nano

ra que no os posible quedarse, una vez odoitido el. papc1 decís~ 

vo 40 1e praxis, en una toor~a ideal.ista dol. conocinicnto. tow

poco os pos~b1o ntanorso ya a una toor~o rool.ista qua noB:la si

no \In 4esanvo1vioi.cnto do1 punto do vista del. rco1isoo ingenuo. 

Dobooos advertir, sin onbargo. que el. cxdnon de las 

con•ocuoncias que tiene l.o introducci6n de l.o praxis en la rol~ 

C1~n do conocinicnto no l.1ovc on 1os int~rprotos do Marx a l.as 

tli.snas conc1uaionos. Paro unos, e1 hecho do quo la praxis sea -

\U1 ~actor on nuostro conocinionto no significo que no conozca-
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ooe aosas on a~; poro otros~ 1o acoptaci6n do este po.pc1 dooisi 
vo do l.o. praxi. a en trofio. nuo no -

~ conooeaos cosns on s~. si.no co-

sa• hw:ianizados por 1o proxis. o i.ntcgrodos. gracias o el.lo., en 

un nundo huo.ono • 

Anbas posiciones pr.etendcn apoycrso en las Tesis so

bro Pouorboch. Do oh~ 1o necesidad do vol.ver 01 texto oisno do 

Jfarx. Y trotar de establecer su verdadero sentido. que. o juz

ger por l.as interpretaciones diverso.e o incl.uso opuestos a que 

clD 1ugur. so nos presenta. en un pr:lncipio. con un carácter pr~ 

b1oc6t~co. Paaonos, pues. al. texto en cuestión. 

~osis :t • "Lo. f'ol.la fundanentol do to do el. noterial.is

DO procodonto (incl.uyendo c1 de Fouerboch) resido en que s61o 

onpta c1 objeto (Gcacnstond). l.a rea~idod, lo sensible. bajo lo 

~orca do objoto (Ob~ckt) o do contenpl.cci6n (Anschoun.g), no co

'DO actividad hunona sensorial., couo prdctica; no de un nodo suE 

jetivo. Do ah~ que el. lodo activo fucso desarrol.lodc de un ~odo 

abatracto, en controposici6n a1 nntoriol.isno, por ei ideo1is'!:10. 

el. cuai. no.turoinentc, no conoce la octividod rcoi, sensorial.. 

on cuanto tai. Fouerboch aspiro a objetos sensib1cs, reolucntc 

4iatíntos do l.os objetos concoptuo1os, pero no ccncibo lo acti

vi.dnd huoano nisoo cono uno actividad objetivo (gegcnst~ndl.ichc~ 

Por ºªº• an Lo oscncio dc1 cristionisoo, s61o se considera cowo 

nut6nticaocnto hu.oono 01 conportooicnto te6rico, Y en conbio lo 

pr6ct~co s6l.o 80 copto y se pl.osno bojo su sucio forna jud~a de 

"Can:Lfostarsc. De oh~ que Fcuorboch no conprendo. lo inportoncia 

ele 1o. octividod "rovo1ucionorio.", de 10 actividad "cr~tico-prá_2 
(l.9) 

t:Loo". 

Toda esto prioero ~osis tiendo a controponor el noto-
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rio1i.SDO tradicional. Y el. idcal.isoo por l.o que toca a+ oodo de 

oonceb:l.r el. objeto. y, por tanto, 1a rel.o.ci6n cognoscitiva del. 

-~~to con 61. Uno Y otra posici6n qued~n no d ~ ga as, poro con su 
nogo.c:l.dn quodon sef1al.ados. a su voz, l.a necesidad do su supero

ci.dn Y ol. pl.ono en que puede dorso esa superación (l.o concep

c:l.dn do l.o actividad huoono cono actividad sensorial., real., ob

~uti.va. os decir• cooo pr~ctico.). 

La critica del. uotori.al.isoo tradicional. so hace scfia-

len4o su nodo de captar el. objeto. Hoy que advertir que Marx --

ut111.za on o.l.ooán. dos t~roi.nos para designar objete: l.a prioera 

TOS di.ce Gogcnstand; l.a segunda, Objekt. Con esta diversa desi_E¡ 

naci~a. Marx quiere distinguir el. objeto cono objetivaci6n no -

sd1o todrica sino prdctico, y el. objeto en si que es el. que en-

tre en 1e rel.aci6n cognoscitivo. de acuerdo con ol. uo.teriel.is¡:io_. 

Ob3ekt os ol. objeto en si, exterior al. hcobre y o su actividad; 

o1 objeto es oqu~ l.o que se opone al. sujete; el.ge dado, existo~ 

to on si y por si, no un producto huoano. La relaci6n que corre.:! 

pondo ante esto objeto exterior y subsistonte do por s! es uno 

actitud pasive, 

cic5n. El. sujeto 

por parte dc1 sujeto, 

so 1ioit~ a recibir o 

una visi6n o conteopl.o.-

rcf1cjcr una realidad; el. 

conocio:i.onto no es sino c1 rosul.todo do l.a acción de los objetos 

4o1 oundo ox~orior sobro l.os 6rganos de 1os sentido~. El. objeto 

oe captado objotivooontc, os decir, no cono producto de l.o. act_!. 

vi.dad pr5ctico, no do un oodo subjetivo. Le subjetividad -cntca 

4ido aqu~ cono actividod huuono scnsibl.e, cooo pr6ctico, os coa 

tro.puosta a l.o objetividad, 0 10 oxist~ncia del objeto couo ob-

3o~o on s~, dado en l.o contoop1aci6n. 

Lo. toorla que :Marx atribuyo y critica o.l. ootorial.isno 
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tradicional. os 1o toor~o dc1 eonociuionto cooo visi6n o contco

p1aci6n do acuerdo con 1a cuai J.a ioogon sonsibJ.o do1 objeto __ 

que so iupricc en nuestro concioncia traduce, sin J.o aJ.teraci6n 
4o1 sujeto cogn.o acento, J.o que os oJ. objeto en s:!. Esto papol 

paa~vo. inactivo, del. sujoto, caractcr:!stico del oaterioJ.isuo 

trndiciono1 es oJ. que ~orx ticno presente oJ. se~olar J.o necesi-

dad do sustituir su objctivisoo p~r J.o concepción de J.o rcoli-

dad, de1 objoto, cooo actividad huoano, co::io pr6ctica, es de-

oir, subjetivaoonte. EJ. objoto del conocioicnto os el objeto do 

1o o cti. vi dad huoonc, Y CODO toJ. -no cooo nero objeto en s:!, ob-

~ato do 1o contcop1aci6n- os conocido por e1 honbre. 

La cr~tica de Marx al uoterioJ.isoo tradioionol inclu-

yendo o1 de Fouerbach estribo, pues, en que, a juicio suyo, ve 

on 1o roo1, en el. objeto, el "otro" del sujeto, oJ.go opuesto a 

on voz do oonsidorarl.o subjetivaoente, CODO el pre dueto de 

au octivi.dad • Lo que Marx n.o di.oc ton cxp1:!citanonte en sus !.2,-

.!!J! 1o expresa si.n rodeos en un. pasaje do Lo ideolog:!a olcnono 

que dato del. niso.o tionpo. 

"No ve (Feuerbach) que el nundo sensible que J.o rodea 

no os al.go dircctonento dado desde toda una etornidod Y consta~ 

tooontc igu.ol o s~ oisno, 
el/ 

oatado soci!'\l., on/ sentido 

de l.o actividad 

sino el producto de 1o industrio y ol 

do que es un producto hist6rico, ol -

do todo una serie de gcner~cionos, rosul. ta do 

do una do las cuales se encarana sobro los hoobrc.s do J.a onte-

ri.or, sigu.o dosarrol.lando su industrio y su intcrconbio y nodi-

~ica su orgonizoci6n social con arrog1o a 1as nuevos noocsida-

.. de ., ,.., "certeza scnscrial" nós sir.iplo le ~as. Hasta J.os objetos ~-

Vi.onon dados soJ.or.ionto por el dosarrol.lo socicl, lo industria y 
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(20) 

coo.erciol."• 

El. conocioionto 1o ea do UG cu.ndo croado por al. hos 

bro, os docir, de un nundo que no eJCi.•~o fuora do l.a histori~ 

40 1.a aociodod Y de l.a ind••'tri.Q• ... ea justal:mnte l.o quo 

-sagdn Marx- ignoro ol. oata~c.1~9QO t~dicional., incl.uyondo 

o J!'eucrboch. 

En controposicidn a O•"°• el. :idcc.l.isoo s~ ha visto 

'7 4o•arro1.l.c.do el. "1.o.do oct:ivo• 9 l.n ao1r:lvidad subjetivo. on ol. 

proceeo de conocio.ionto.. El. 8Q,Oto no copto objotos dados, en 

•i, sino productos do su ectivi.clede llorx tiene prcsontc:i l.o 

ooncopci6n idoal.isto del. conocil:ñonto que inOUg\1rB Kant. y. 

'de acuerdo con l.o cual. el. su~oto oonooe un objeto quo 61. uis

no produco. Marx reconoce o1 nOrS.to del. idool.isno por haber 

sotlol.odo cato papel. activo do1 ll\a3oto on l.o rol.ación suje

to-objeto. Foro esta actividad os l.a del. sujoto on cuanto su

jeto conscionto, pc:insanto; do nh~ que aoo considerado abstr~..s:, 

tanento yo qua no incl.uyc l.o nctiv1.dcd práctico, sonsibl.c, -

real.. 

Este hoo.onojo que Mnrx rinde al. idool.isno, al. nisno 

tienpo quo aoftol.o su l.iDitocidn, prueba que lo sol.uci6n para 

dl. está on uno superación del. idoal.isoo y, c:in nodo alguno, on que 
una vue1to a l.o actitud contocpl.otiva, ,raal.iata,ingonua,/ju!!_ 

tanentc o1 idoo1isoo hob~o venido o donol.cr. Cono 61, Marx -

~orauJ.a uno concepci6n del. objeto cono producto de l.o activi

dad subjetivo, pero entendido ésto no abstracto.oonto, sino e~ 

1:10 actividad rcol., objotivo, tmtorial.. Cono ol. idcol.isno tao

b~6n, Marx concibc:i el. conocinionto en rol.aci6n con esto acti

Vi.dad, cooo conocinionto de objetos producidos por uno activ~ 
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404 pr6cticc. • do l..a cual. l.a actividftd ~ pense.nte, de l.a 

ciB -dnica que tcn!a presente el. ideol..isoo- no podrio 

pore4a. 

conci.an 

sor so-

La supcroci6n del.. idoal.isoo y de1 ootcrial.isI:lC tra

dicional.. hob!o de consistir, puos, on J.o negoci6n de ie act:i

"tU4 conteop1.ativa del.. segundo y en 1.o negeci6n do l.o nctivi

de.d en aontido ideol.isto, ospecul.ativo. La vordadora activi

c1D4. oa rovo1.ucionaria, cr!ti.co-prlfctica; es decir, una activ.!, 

4-4 roe.1 1:ranaforaadora, y. por tanto, rovol.uci.onar:ia, poro 

cZ"ttica y prdctico o l.a vez, o sea, tc6rico-práctica: to6ri

ca, •:l.n sor nora contcopl.cci6n, ya que os teor!o que gu.!o l.a 

acoi6n, y práctico, o acción guiad.e por l.a teoría. Lo crítica 

-1a teoría, o 1.a verdad que entrafia- no existo al. oargon do 

l.a praxi. s • 

Resuoeoos l.o que esta Tesis I aporto. Marx ha pues

to 1.a prdctica cooo fundc.oento del. conocioiento al. negar l.a -

poaibi1.idad de conocer ol. nargon do l.o octivi.dad práctica del. 

honbrc (posición do1. ooterial.isoo tradicional.) Y al. negar taE 

bi6n l.o posibilidad de un verdadero conoci.ni.ento si al. objeto 

ea conaidorado cooo noro producto de l.a conci.onci.a { po sici.6n. 

do1 idea1.:is1:10). Conocer os conocer objetos en cuanto se inte

gran on 1a rc1aci6n entro el. honbro y el. nundo, o entre el. -

hotlbro y 1a noturo1ozo, que se cstabl.oce gracias a 1.o prácti-

ca. 

La práctica es fundaoonto y f~oito del. conocer y -

d-.... o ...... - d 00~0 producto de 1-a occi.6n, es ob joto ....... s. .r .uuo.anizci. o que, ~ 

do1 co:nocioiontc). Puara do-.cso fundaoento o oás al.l.á do eso -

1{nito oat~ 1a na~ural.oza ·~~torio~ que a'1n. no es objeto de l.a 
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actirl.dad práctica y que niontras pcroanczca en su existencia 

1n0ediato. vi.ene a ser uno cosa en a:! 0 exterior al. hoobro. -

·aaatinoda o convertirse on objeto de l.o praxis hunana. y en _ 

o'bjoto de oonocj:o.icntc. 

Marx no niega l.a existencia de una naturel.eza al. -

tergon do l.a proxia o anterior o l.o historia. poro l.a natura-

1osa que existo efectivancnto pare 61 se da s6l.o ~ y por l.a 

pr6c'tica. :Pu.ora de asto re:laci6n 0 es uno cosa on a:! destinada 

a ••r hunan:l.zada. De oste nodo. Marx acepta l.e prioridad ont.2, 

16gicc do uno notural.oza ol. onrgen ~~ l.a praxis que reduce c~ 

aa yos a4a au 6obi to paro tranaforoorsc en natural.cza hu::ia.ni-

zaaa. En La idcol.og:!a al.ernna 0 Marx es bastante expl.:!cito µl. 

sostener quo l.o praxis es ol. fundanento del nundo.en que hoy 

nos desonvol.vcnos, sin que ol.l.o inpl.ique lo negaci6n de uno -

natural.oza anterior a l.a praxis. Y justancntc por sér funda-

nento del. o.undo real. qu.c hoy oxiste, l.o praxis proporciona a 

1e. ciencia., al. conociniento, no s6l.c su fin sino su objeto. -

Tcdo oato roafiro.a l.o que Marx hab:!a dicho antes en l.os Manus 

critoe de 1844 al. hobl.er do l.as rcl.ocioncs entre ol honbro Y 

1a naturo1.oza. .. ¿qu6 ser~o de l.a ciencia natural, a no ser -

por 1.o industria y c1 ccucrcio? Incluso esto ciencia natura1 

s61.o adquiere tohto su fin cono su nateria1 sol.ancntc 

sraci.aa a1 conercio y o la industrie, 

aanai.bl.c de 1.os honbrcs ••• " Y ogregn: 

gracias a 1a actividad 

" ••• os l!Jsta actividad, 

e•te continuo laborar y croar sensibles. cato producci6n, l.a 

base do todo 01 nundo sonsibl.c ••• " En cuanto a in naturaleza 

exterior.. 1 1 ~~rgcn de l.a actividad práctica del. houon a .... a ......-. 
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brG• di.oc Marx un poco n.6s o.del.ante: "Es cierto que quGda en 

pie, en ol.1.o, l.a prioridad do l.a naturaleza exterior ••• Por 

lo do~áa, esta natura1oza anterior a l.o historia hun.ana no os 

la noture.1.oze. en que vive Foucrboch, sino una natu.ro.l.eza que, 

tuero tal. vez do unas cuantos isl.as corol.ífcraa austro.1ianas 

de r0cicnto foroaci6n, no existo yo hoy un porto al.gu.na, ni 
( 21) 

onete tanpooo, por tanto 1 pero Foucrbach". 

Aa~, pues, al. concebir Morx ol. objeto cooo activi..-

484 eub~otiva, cooo producto do su acci6n, no niego por prin

cipio 1.a oxistencia do uno roal.idad abso1utanonte indepondioa 

te del. hocbro, exterior ,:t'.... 61, es decir, una roal.idad en a:!. 

Lo quo niega os que el conocioionto sea nora contenpl.aci6n, 

al. oargon do ia·pr6ctica. El. conocinicnto s61o existe en lo 

prdctica, y l.o os do objetos integrados en olla, de una real~ 

clad que ha perdido yo, o está en vías do pordor, su existen

cia in.oodiata, para sor u.na roal.idad nodiada por ol. hoobro. 

Tal os, a nuestro juicio, el. verdadero sentido de 

1a ~oaia I al. concebir ol objeto cono producto de l.a activi

dad huoo.na, y entender asta actividad ecuo actividad real, -

ob3otivn, sensibl.o, os decir, co~o pr6.ctica. 

Voonos ahora lo Tesis II, cuya io:portancia es capi

tal. yo quo nos hoce ver el. papel do l.o pr5ctica on ol conoci

Jli.onto en una nueva diucnsi6n: no s61o proporciono o1 objeto 

d 1 S1.·no t~~bi"ón el. criterio de su verdad. o conocioicnto ~~ 

"El. probl.coa do si puede atribuirs.J al pGnsaoionto 

hw::iano uno verdad objetiva no os un problooo todrico, sino -

un prob1onn pr6.ctico • Es en lo pr6ctica donde el hoobrc dobo 

.. o t d os deci· r, 1~ roolidod y e1. poder._ la -~ l:lDB rar l.a vcrdo , ~ 

"i 

. ·. ¡:. ~ ~ 
:,}1 

.... ~l:Jwl .l.~ 
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te~dod de su ponsaw.ionto • La cl1.sputa en torno o 1a rea

lidad o ::lrreal.::Ldod del. pensooi.ento -aisl.odc de l.o pr&ctica-
( 22) 

18 un probl.01:10 purnoonte oscol.dstico". 

Esta tesis se desprende de l.a antorior. Si l.a pra

si• 011 :tundanonto dol. conocioiento; os decir. si el. hcobre _ 

861.o ccnoco un Dundo qu.a os objoto o producto do su activi

c1Cd, 7 11i, adoods. sol.o 1.o conoce porquo actúa pr6.cticaocntc, 

7 aroo::la• n eu cct:iVi.dod rea1., trnnefor-..ladora, c1.l.o s:isnif:ica 

llUO e1. prob1eaa de l.a verdad objetiva, o ~oa, do si nuestro 

pon•tii8J'tO concuerda con l.aa cosos que preexisten o 61., no 

011 un p%'0b1ozia que pueda rosol.vorsa to6rica'Llcnte, on una ncra 

co~ro:n1;ao:i6n taórioa do t:l:i ponsaoionto con 01. ob joto, o de -

m pon11amonto con otros pensaoiontos. Es decir, 1.a verdad do 

\UI. paneat:U.ento no puodc darse si no so sal.o do l.a esfcro Dis

i. dol. ponaooionto. Para que un pensaoiento son verdadero ti-2, 

no quo 110.l.:1.r do si: Diaoo, pl.asnarsc, cobrar cuerpo en l.o rca.-

11dad oiaoa, bajo 1.o foroa de actividad pr6ctica. S6l.o enton

coe pon:1.4ndo1o en rol.ación con l.a praxis, en cuanto que listo 

ae hal.1.a ::lD.J;>regnoda por 61. y el. peneaoiontc, o. su voz, es, en 

1a prona. un ponsaoiento pl.asD.'.ldo, real.izado, podones h.obl.ar 

da verdad o fol.acdad. Es en l.o pr6.ctica donde se pruebo Y so 

denuoetro l.a verdad del. ponsooi.cnto. Fuero de l.c. pr6.ctico, no 

08 vordadoro ni :t'al.so, pues l.a verdad no cliti.ste en sí, en el. 

puro roino del. ponsaoicnto, sino on l.a pr6ctico. En esto sen

tido, dice Marx que l.a disputa en terno a l.a vordod o fal.se

dad {roal.idad 0 irroal.i.dad) del. ponsaoicnto, al. ne.rgen de 1.a 

Pr6o~1co, 08 una cuosti6n pura~ento osco16stico. Es decir, al. 

3usgar 1a verdad 0 l.a fal.•odad do una toor~a· no podones ais-

ri ; ¡: 
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1arlo. 110 1.a pr6ctico. 

Poro. ¿c6no puodo ofi.roor que 1.o pr~ctica pru.ebn 

llD3 vordad• en tanto que otra doouostrn 1.a fal.sedad de· una 

teorln? Jlorx no da aqu:t una rospuosta a esta cuoati6n. Poro _ 

lll respuesto podo~os hal.1.o.rl.o. a partir de su concopci6n de J.o. 

proxie cooo actividad real.. oc.tori.al. 9 adecuada o fines. Lo o~ 

ci6D. tro.na:tori:::mdoro. do 1.a roo.J.ido.d tiene un cort1cter tol.eol.6-

gic:o, poro 1oe fines que so aspiro o tl.Qtoriol.izo.r so hol.1.on. 

o. au vos. oon41.ciono.dos, y tiene por base ol. conocioionto de 

le roo11.dcd quo so quiere trnn.sforoar. Si al. actuar so 1.ogro.n 

loa ~inos quo ao porsogu.:ton, ol.1.o significo que e1 conocioiea 

to da que so pc.r-ti.6 poro trazar eses finos, os verdadero. Es 

on 1.o occi.6n p~ctico sobre J.os ceso.a donde so denuestro si 

nuGstres concl.usioncs te6riccs sobre ol.1.cs son vcrdodercs o 
sobre 

no. Si. par-tiendo de dotoroinodos juicios/J..o roal.idod nos pro-

ponot:10s ol.éonzo.r cierto resul.todo,y 6sto no se produce, el.lo 

eigni.fico que o]. juicio en cuesti6n era falso. 

Tal. os el. popal do 1.a pr6ctico cono criterio de ve~ 

dad, 1.ndepondiente~onto ác los fornas ospoc~ficos quo pueda -

adoptor en 1.os diforc:_·ntcs oionoias os~ cooo de J..os l.initocio

noe de su opl.iccbiJ.idod que iopiden que hago.nos de cl.J..a u.n. -

critori.o abao1uto do vordod. 

En 1.o Tesis III se pone el. acento en lo práctico r~ 

vol..ucionario. cono praxis que tronsforno J..o sociedad y, con C!!!, 

to ootivo, Marx se opone 0 1.o.·concopci6n noteriol.istc ante

rior do 1o1rcnsforocci6n.dc1 hoobro, tronsforoaci6n quo ero 

roduoida 0 uno. 1.o.bor do· .od.Ucoc;i:6n do uno porte de l.a sociedad 

•obre otro. 
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"Lo. tcor:!o uo.tcri.c.l.i.sta doJ. coobio do l.o.s circuns

toncio• Y do io ~ducocién el.vi.da que l.cs circunstancias l.as 

biicon caobi:-.r 1os hcobros y quo ol. oduoador noacsi.ta, n su -
vos, sor educado. Tiene, puos quo di.stingui.r on l.a sociedod _ 
do• partos, una de 1as cual.as so hc.l.l.a col.e.codo por encioa do 

ollc. 

Ln coincidenoio de1 eo~bi.o de l.as circunstancias -

con ol. do 1c c.ctividod huoeno o cc::::ibi.o de l.os hcnbros Disnea, 

•~lo puedo ccnc;ob:i,.rsc y ontonderso racional.uonte cono prdcti.-
~ 23 J . 

ca rovol.uci.o:noria" • 

KDrx tiene presento J.a idon de l.n :t:ransforno.ci6n -

aoci.nl. que acston:íen 1os il.ustre.dcs y =tcricl.ist~s dol. sig1.o 

XVl:XX, y que Poucrbach y 1.os sociel.istcs ut6piccs, en el. si

glo XIX, no hacon. nás que continuar. 

Do acuerde con esta concepción, al. hoobro os prcdu~ 

to do l.oa oircunatancios, del. o.odie; so hal.1.o dotoroinado por 

6a~o. (toor~a de Vol.tairc en Francia), poro no rigurosc~cnte, 

JO que junto a l.o infl.ucncia dc1. ocdio, se adnite l.a inf1uon

cia n'lb1. od.s decisiva de l.a aiue9.ci6n. Lo il.ustrcci.6n -Y parti.

C\Ü.aroonte 1o a1en:::ina eon Goctho, Herder- concibe l.a trcns

foroaci6n do 1o hu.conidod eonc una vasto cuprosa de educaci6r. 

Este concopci6n do l.~ tran.sfcr:=.c1.6n educativa 

dad ti.ano por be.so 1.o idea del. honbro eo:uo sor 

do l.Q huoani--

rc.ciono1. E1 

Prosroso do 1a. huocn.idod exige l.a disipaci6n do l.os "prejui

cios" y el. doninic do ia rozón. Basto iJ..uoinar, escl.arcecr l.a 

concíenci.n con J..o iuz de io ro.z6n para que l.a huoonidad pro

groao, entro on 1o odod de l.a roz6n, y viva en un oundo cons

truido con~oroc a principios rocionaios. 
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Ln .educaci6h pernite que c1 honbrc pose del. re~no 

•- 1CS. "s.onb:ra-a" • de l.o "suporstic1.6n" ...., al. reino de l.a ro.z6n. 

Bducar os transforo.ar a 1D huoanided. Pero, ¿qui6ncs son es

tos educadores quo deben educar al. rosto de l.o sociedad? Son 

lo• :t:il.6so:f'oa de J.a Il.ustro.c:i.6n y l.os "d6spotos :i.l.ustrodos"

~ue eecuchnn l.os ccnscjos do osos fi16ao~os. Al. resto de l.o -

eoc:iedad. s6l.o l.c toce dejar que l.c conciencio seo nol.dccda, 

con ol. :t:in do que l.cs hc::i~rcs puedan v1v1.r -cono seros rccio-

111t1oe- do acuerde con su propia nnturol.ozo. 

Esto concopci6n do l.a tr~naror.x:ci6n de l.o socic

clcd ontrafte l.o idea del. ho~bro couc una nntoria ·pasiva que -

ea cloja. Dcl.dcer por ol. nedio o pcr otrcs hcobros. Lo activi

dad sol.aucntc se roconoc~ en uno parto de l.a scc~edad -l.os -

1il.611oro1s y 1os d6spotes il.ustrndos- y, por otrc l.odo • so l.e 

reduce a '1n.a nctiv1dad pedag6gi.ca. o l.n in:f'l.uoncio que ojcr

:con l.os educ~dorcs sobre l.os educandos .• 

A esto conccpci6n que est:5 on el - fondc do tcdo in

tonto do tr~sfor-..m.ci6n do l.a sociedad por la ~a ocraoontc 

pedagógica y no por lo v!.a · pr!Sct:ica rcvcl.uc:ionar:io, opone -

llarx una c~tica que pcdenoa entender os!.: 

a) 1os honbres no s6l.o son prcducto do l.ns circuns-

t~ci.as; sino que 6stas tanbi~n son productos suyos. Se rei-

Vi.ndi.cn aa:! ol condiciono~icnto del. ucdio por o1 houbrc, Y -

con cl.1o su papel. activo en su rc1oci6n con el. wedio. Las 

circunstancias condicionan. pero en cuontc que ne existen l.os 

c:Lrc\U1stonciae en s:!. o.l. ;::iorgen del. hoobre, cl.l.c.s, o su vez 

•• hal.l.an condicionod,e•, 
b) l.os educadores tanbi6n deben ser educados. Se -
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cénd.icion.ani.onto;. 
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prepi.a no t~~1.oac, en un proceso do t t au o rc.nsforo.cci6n que j.E, 
o!e, ;pu.o do -toz;>.~r fin. Por e11o, jc~~s podr6n dorso cduccdcres 

q,uo no roqu.io~an.• e su vez, ser educe.dos. 

c) l..ns circunstcncic.s que ncdificon a1 hoobrc son, 

el tli~oo ticnpo, ocdi:f'icodos pcr 61.; el. cduccdcr que educo ho. 

do aor educo.de o su. voz. Es el honbrc. en dc:f'in:itivc., quien -

h:lCO ccobíor 1os circunstancias y qu.ion so conbio 0 s~ oisnoe 

Por cate :tundooento hl.l.T.lonc cocdn coinciden el.. coobio de J.oa -

oi.rcuna'tian.ciaa Y el.. co::i.bio del honbre ni.ano. Pare este coinc.!, 

4eacin a6l..o puede entenderse -dico Mo.rx- 0000 pr6ctico rovol..,!!; 

ci.oaaria. En J..c trons:f'oro.oci6n pr~ctico-revolucicnario de 1os 

relncionoa aoc~cJ..cs el.. hcobrc oodific:::t 1cs circunstcncios y -

o~iroa su do:::dnio sobre oll..os, os decir, su copccidou de res

ponder o su condíciononiento, el abol..ir J..os circunstancies -

que 1o condicionobc~. Ahora bien, cono se troto, por un lado, 

do circunetoncics huooncs -rc1ociones sooial..es, econ6'i:liccs-, 

7• por otro, 1os hoobres son conscientes de esto transfcroo.

·ci6n y do su rcsul.tcdo, el.. co.:ibio de J..as circunstancias no -

puodo separarse del oonbio de1 hoobrc, de la oisnc oonoro que 

1oe coob~os que se operan en 61 -o1 ol..evcr su ocncicncic- no 

puodon scporo.rsc dc1 caobio de les cirounstcncios. Poro esta 

unidad entro circunstancias y actividad hunona, e entro tren~ 

~oroocí~n de J.os prineras y autotronsforuaci6n del honbro, 

s61o se opero .2!l y por J..a pr6ctico revo1ucionc.ric.w· 

A1 aubraycr esta unidad, Marx se cpone tanto al.. uto

PillUO quo piensa que bosta 10. cducooi6n,-es decir, un proceso 

do autotr0naforuaci6n de1 honbrc-, a1 nargen o con o.ntcricri

clod al. conbio do ios .-c:lrcunstoncj:aa de su vida., paro. produci.r 

:ur,. .. 
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un 0 aobio réd.1.~al. del. houbre, coco o un deter-...rl.nisno riguroso 

q.uc c~aa que basta caobior 1o.s circunstancias. 1as condicio

.,.~· do vi.de -el. oargon de 1os coubios da conciencia de una l..!!_ 

'bOr.do educación- pero que el. honbrc se tro.nsforne. La uodif.!, 

caci6n de 1as circunstancias y de1 houbre, l.a c~c:i:bncia del. 

canb1o de1 ocdio Y de l.a c:ñucoci6n, s6l.o s~ obtienen por oedio 

4e l.a actividad pr6ctica revolucionaria. 

La praxis que en l.as dos tesis anteriores aparec~a. 

eobre todo. cooo une catcgor~a gnoscol.6gi..ca, se nos convierte 

ae{ ~ un.a categor~a sociol.6gica quo, frente a1 utopis~o y al. 

doteroi.nisno oocanicista, fija_1os condiciones do una vordad.2, 

ro tran.sforoaci6n social.: canbio de 1ae circunstancies y del. 

honbro :ci.St:lo. La unidad de une y otro canbio define, o su -

voz. l.a praxis rovol.ucionorio. 

Justanonte en rcl.Qci6n con l.o praxis revol.ucionaria 

CODO acci6n sobre l.as circunst3ncias que es inscparebl.e de -

una acci6n sobro l.as conciencies bey que situar lo Tesis XI. 

Bata define l.a rcl.oci6n hist6rice entro la fil.osofío Y le ac

c16n, y, a su voz, l.a rcl.aci6n que el narxisno :nantiene con 

1a práctica, roupiondo con toda la fil.osofío tradicional.. 

"Los fil.6sofos se han linit2dc a interpretar al 

t:mndo de distintos nodos; de io que se trota os de transfor
(24) 

::Jar1o". 

En. asta tesis so hobl.a del nundo en dos sentidos: 

cooo objeto de intorprctnci6n, y cono objeto de l.o acci6n del. 

ho~bre, de su actividad pr~ctico, es decir, ceno objeto de su 

trana:f'orooci6n •. ¿En qu6 reloci~n se hall.a o he do hollarse la 

~~1osof~o con c1 oundo? A esto cucsti6n de respuesta Marx en 

1
1
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·•f'~~:t;toiso. tcsie XI: l.a fi1osof:!e ha. do estor en re1aci6n con 

'·:oi oundo en cuento o"'bjeto de su occi6n. Esta tesis es per:f'ec• 

tonante congru.cntc· ~ todo lo que se ho. dichc antes y po.rti-

cul.orocnte con las Tesis I y II que ye henos g1oscdo. Si e1 

hOcbro conoce el nundo en la oodida on que actda sobre ~1 de 

iai oanere que no hay conoci~iento o.1 wargcn de esta re1aoic!n 

pr4ctico, 1o filosof:!a en cuanto tcor:!a no puede desvincular

ao de 1a pr6ctica para reducirse a nora visi6n, conteop1aci6n 

o :Lntorprotaci6n. Pero eso es precisaocnte lo que ha hecho -

haato nhora 1a :f'i1osof:{a. Aunque una fi1osof:!a de esto g6ncro 

puoda_toner consecuencias prdcticas 6stos se inscriben sieo

pre on 01. onrco de una aceptoci6n del oundo que contribuye,- a 

au voa7 a justificarlo y apuntalarlo. La exprcsi6n oás ocaba-

4a da esa :f'i1osof:{a es justa~cnte lo que s61o espira -cooo on 

Hegel- a dar raz6n de 1o que os, y rechaza el intento do se~ 

lar caninos a1 desenvo1vioicnto da lo real. De 1o que s~ ~ 

to ohi no os de tronsforo~r el oundo, sino de reducirlo a pon 

aanionto, os decir, de interpretarlo; una vez ter;:iin~dc su in 
torprotaci6n, o1 nu.n.do no puede sor nodificcdo; ad::ritir su n~ 

dificcci6n, equivc1dria a adoitir algo que escap~ al pansa-

mento, y ose oundo no pensado -tonando en cucnt~ lo tesis --

cardinal de Hegel do lo identidad de1 pcnscniento Y e1 scr

•61o podr:!a ser un oundo irrco1. Fuestc que po.rc Hegel el ~ 

d d b no h~y 1ug~r p~rc una rco1ido.d que sea -O 011 CODO ___ e __ e _ __l'Ll-2..!'.t - -

objeto de trcnsfor ____ : . .:;i~n, y ::1.0 de ~ero pensoniento o intcrpr~ 

t::i.11:i6n. 

Ahcr::'. bien, 

do. i.-o pri::icro qu..:: h::ly 

c~pndo so t~a~o de transfornar 

~µo rech.czor ;~ uno filosof:!c 

el nún-

que co:c. 
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eu• c.onao~uencios pr6.etico.s -ecuo pu= teor:!c-, contrib-uye :::i. 

10 .¡~ept6:c'1:_:6n del nundo y, en este sentido, se opone 0 su _ 

't.cn.s:toroao1:-&n. De o.h:! 1.o. necesidad de oponerse o. senojcntc 

fi1oaof:!o, que es justa:·.1cntc l.~ :filcso:f:!a idoo.l.ist:::i. ol.o::io.no 

quo rooato. -cono tal. :fil.oso:f:!o. de la int~rprvtoci6n- no s6l.o 

en Hoge1 si.no tc.r.1bi6n en Fcuerb:::.ch. Est:::. fil.oso:f:!c tiene que 

eor ooobotido. no s6lo por sor nero teor:!a,· sino preciso.ncntc 

porquo siendo tel. -uno. teor:!a do l.o concilicci6n de l.o re.z6n 

con o1 tl\Uldo- ~ionc consecuencias pr6cticas que rebosan su -

cerco noro.ncntc te6rico. Interpretar sol.onente es no tro.nsfo~ 

u~r¡ por ol.l.o. dice Marx en lo. prinero porte de sus Tesis que 

"1oa fi16so:f'os se hnn 1.i-o:i.tado a :interpretar el. nun.do", :Lo -

qua cquive.l.c o decir que se han l.ioito.do o. cccptorl.o, o. just~ 

fico.rl.o, a no trans:forn:::i.r::Lo. 

Es decir, Marx no he ne~do nunca que une filoso:f:!~ 

nun aicndq idealista, no forno porte do l.o realidad; forno -

parto de el.lo por l.os consecuencias pr6cticos que, en cuanto 

toor:!o, tiene. Pero al. rechazar le filosof:!c que pÓr sor nora 

intorpretaci6n acepto. el nundo cooo es y no contribuye n su 

tr:ms~or::::io.ci6n, Marx no rechazo. toda fil.osof~o o tcor:!o. Si 

de l.o que se troto.. es do tro.ns:for::::iar c1 ;·:,undo, hoy que rocho.

•er l.o tGor:lc que ca ocre interprctcci6n, y aceptar l:::i. fil.os~ 

:tia 0 taor:[a. que es pr:5.ctico., es decir, que ve c1. r.1undo co::io 

objato de ic praxis. Lo fil.oso:f~a os :filosof~o do 1a tronsfo~ 

tmci6n doi nundo; es tcor:lo de l.a praxis, en el 3antido de -

teo~o -y~ ~º~ tonto, cooprcnsi6n, intcrprctoci6n- que hoce -

poaibl.o Sá. 7 tninsforoo.~~~~: 
Lo Tesis XJ: no entraña ~a disninuci6n del po-

1 \ 
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po1 dB 1.o toor:!o. y -r.ieno s o'1n su rcchczo o cxc1.usi6n. So re-
-'-Asa l.a tcor!o. que, oisl.odo d~ 1. · 
...- y o praxis , ecuo noro intcr-

protcci6n, cst6 ol. servicio de 1. t · 6 · o occp oci n del. nundo. Rcco-

nooo y o1ovo hoste el. 1:1.5s ol.to nivel. 1.o que, vi.ncul..edc 0 l.a _ 

pl'O:ld.B, est6 al. servicio de su transforoaci6n. Lo tcor:!o os:! 

ccnoebida ae hoce n0ccsoria, cooo cr~tico to6rico do l.os to,g_ 

rtna quo ~uatificon l.o no trcnsfor¡:1oci6n del. nundo, y cooo -

'oorio do 1ns condiciones y posibil.idades do 1.o acción. As:! -

puoa. ni. aoro. tcor:!c ni ooro praxis; unidad indisol.ubl.e de -

'llftB 7 o-t;ro. To.1. os el. sentido dl.tino de l.o Tesis XI~ 

Las Tesis sobre Fcuorbo.dh nos l.1.ovon o l..o concl.u

•i~n de quo 1e praxis revol.ucionorio no es actividad pr6ctica 

p\lrC 9 sino el. terreno en quo so opero 1.c unidad del. pcnscuie~ 

to ~ l.o occi6n, do l.~ tcor:!o y de l.c práctico. Con esto Marx, 

hD trnsado el. horizonte en que ho de ocvcrsc l.a toor:!o rcvol.~ 

oionaria, y l..o proxis transforo~dora en el. dobl.o sentido an

~ea cxaoi.no.do: tro.nsfornoci6n de 1as circunstancias, y del. -

honbro ni.~. Poro Mcrx no se pl..ontco ol. probl.coo de 1.as con-

4ic1ones de uno praxis rovol.ucionori.o posible, sino roai. 

o~octi.va; so trato, efoctivoncntc, do trons:f"or::1or el. :-1undo, 

1c sociedad; de revolucionar rcoJ.nontc l.os ocndicicnos socio-

1oa 7 01 honbro nis~o. Y, por 011.o, hoy que cl.oboror une too

rin concreto de J.o revo1uci6n co~o poso indisponso~l.e, en vi~ 

~d de 1.o unidad do 1.o tocr~o y 10 pr6ctico, poro desplegar 

\lila v.cci:.6n <revol.ucionario.. "Sin too r:!o rcvoJ.ucicno.rio -diré 

I.eni.n ::i.6a tar·dc- no ha'Y ocvioiento revol.ucionorio". Lo tcor:!o. 

oa aqut teorf.s d.e :¡¡a ·r09;o.l..uci.6n que se quiere dcscncodonor, 

toor{a que dotcroina n~ioncs al. cscl.oroccr l.os objetivos, 
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pomi.~i.1.;ldadca, condicicncs y fuerzas sociales participantes • 

..OllQP].o·ae~ 1a funci6n que antas había:.ios seffaladc de fun.daoen 

-. do 1n acción, pero, o su vez, debe cont "b · • t d ~v ri uir a es o esp..2. 

~sndo to6rico~onte 1os obst6cul.os que so oponen a ell.a, que -

tratan de.invalidarla e frenorl.a. En este sentido, l.o teoría 

OWlP10 l.o otro funci6n crítico que antes hobíancs señalado. 

Ahora bien, aunque la teoría se fornule con esto 

aob1e vertiente (co~o fun.dauonto de accionas real.ca y co~o 

critico. teórico), no dejo de ser tcoríc, es decir, no os act.!, 

Tidad pr4cticn de por sí. Ya dccíonos anteriorocnto que incl.u 

llO ].aa toarías oás alojados de le praxis, os decir, aquellos 

flV.O espiran pura y sinpl.e:.ionte a interpretar el oundo, no de

~tm do tener, por el.lo, consecuencias pr~ctices, en cuanto 

quo contribuyen précticaoonte a iopodir u obstaculizar esa 

trenarorooci6n. Pero cuando se trata de transfor!:1~r el oundo, 

c:wmdo so pretende que la-tooríc se plasnc en una actividad -

prdctica, ·couo guía de J..o acci6n, la teorío. u~s revol.uciona-

ri.o 3o::ilis deje de ser teoría niontros no sJ rcalizc o se ::.i.ot_2. 

ria1izo en actos. De l.c teoría hay que posar a lo práctico, 

poro 1a teoría de por sí no puede dar este poso. Es decir, 

cuando se establece une unidad ccnscionte entre teoría Y pra

Zia -y esta unidad no se concibe si:.:i.ple::.i.cntc cono la unidad -

entre l.a teor~o y los consnc~~ncias pr~cticcs que cspentánea

oente puede tener-, no pasa directo e inuediato::.i.cnte de una -

ea~era a otro. Si l.a teor:!'.a no quiere qucdorso en sinpl.e teo

ría -y es evidente que una verdo_q.0ro tcor:!'.o. revo1-ucionario no 

n .. • plano ~·eran.ente to6ricc-, debe reboso~ ,-.ero· quedarse en ese ~ 

ae a a! oisn.o, ootcricl.izorsc. Pero, ¿c6no se hoce práctica? 

J 
·'i. 
:¡ 
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¡,o60JO eo oe1;orla1iza? ¿o6uo 

P'lm cm.una proxis tctcl.? 

se convierto ·c:n e.otos que so int.a 

A estos cuestiones no hal.l.o.;:ios respuesta en l.os tX'!!, 

'bii~o• de Jlarx que henos c:xn.~inodo hasta ohcra. S6l.o se pl.on

t13Dll 1oa cuost:ioncs Y l.o.s respuestas cuando surge l.o necesidad 

do trane:f'oroor el. 1:1\llldo o:f'octiv01::1ento, es decir, de real.izar 

la rovo1uci6n¡ cuando l.e rcvol.uci'6n ca no s6l.o una taren tocS

rioa si.no anta todo pr6ctica. A astas cuestiones da respuesta 

!len -7 Erlgel.a- en el. Moni:f'icsto do1. Pa.rt1.do Co::1unista. El. ~

ñfi.eato he si.do rodoctado por Marx y En.gol.a en \U1a 6poco en 

flllO yn o11os !:lisnos estl!ín ~npeftadcis en u.no. octividod práctica 

reYoluoionar~o. y on rol.o.ci6n con un grupo de hcubros que, co

DO el.l.os. qu~crcn trnnafor::inr el. nundo, y que, con ose fin, 

•e han orgo.niz::ldo en l.c. Ligo do l.os coounist::is. E1 Manifiesto 

ee obra da encargo; en c:f'ccto • su red::icci«Sn, tras de une serio 

do proyectos, circul.orc s y cuestionarios for..iulado s :por 1c. Li:_ 

F -1cs ha sido oncorgado por el. Col:lit6 Ccntro1 de el.lo-. Es 

un doCUDento cnco.rsndo por houbrcs que quieren roe1izc.r uno. -

rovo1uc'16n y est~ dirigido a qui.enes -1os proletarios- deben 

constituir su :f'u.crzo. ootriz •. Se tr::ito, pues, do un trabajo -

to6ri.co vincu1ado ~ti~aoentc a ncccsid~dcs pr6ctieas, rcvol~ 

cion.nriae., Por trc.tarsc do un trab~jo tc6rico destinado a -

pi.ar une revo1.uci6n concrete, efectiva -1a rovoluci6n :pro1o-· 

tari.o-. ca 0~ priucr iugo.r uno teoríé de l.os fines de lo rcv~ 

1uci6n. :tundo.da 0 su vez, en un eonocioiento de 1a rcolidnd -

eoci.o1 que se quiere trons:toruar, Y os, a 1a vez, un:o fu.nclo.

nontcci6n de io nccosidcd del ceubio rcvol.ucicncrio Y de 1n -

td.ai.6n h:Lat6ricn que en ó1 corresponde a1 pro1etori~do. ·El --
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Je! rte~ os, on este Svntido• teor~n do una rcvo1uci6n que 

•o ~uiorc 4,esencndcnar. E1 Manifiesto es tcor~a revo1uciona

rio on cuanto que 1\ul.dnüenta, dosdc diversos dngu.1.cs, ie re

To1uci6n prol.etaria• Y en cuontc que, cono cr~tico, se apone 

e 1as ~al.sos concepciones que contribuyen o obstecu1iznr1a o 

1apodir1n. :mn cierto sentido, e1 Manifiesto no es sino una 

sintosis y enriqueciniento do 1os descubriuientos tc~ricos 

antoriorc• ~e Marx. Sin onbargo, no es u.no teor~a i:res de l.a -

l'OY01uci&l. O~rocc un aspecto nuove que v1.cne deter-..rl.nado por 

a1go que no tiene antecedentes on 1os trabajes entoricrcs de 

JIDrx, a saber; al. oisoo ticnpc que unn too~o de ia revo1u

ci6n os tcobién -y ol.l..o oarca un vi.raje radical en 1o conccp

c16n n.a.rxistn de l.a praxi.s a1 enriquecerlo con un. aspecto nu.s, 

vo- wm. toor~a de l..o orgcn.izaci6n de 1a rcvo1uci6n, o, dicha, 

on. otros t6roinoe, del. paao de l.o teor~a o l.o práctico. 

Con esto se respondo a 1o cucsti6n que nos pl.an-

todba"COs nn~os: si J..o teoría rcvo1ucioneria pcr s~ s61a no -

roboao o1 p1cno tc6rico, ¿c6ao so paso de 1o tcorío a l.o oc-

oi6n? Por ocdio de l.a organizoci6n de l..os esfuerzos, da 1os -

acto• de individuos dct.oruino.dos, que son, en esto C3so, J..os 

pro1otorioa rcvo1ucicnerios. La orgonizacién requiere, o su 

vos. un organisoo que eg1.utin..Q. y dirijo esos esfuerzos con

~oro.e 0 ios ~incs do 1a tcor~o rcvoiucicnaria. Ese org::inisno, 

nediodor 0 10 vaz entre l.o teo~c y 1a pr6ctico, es e1 Parti-

d -< 1 de representantes o~s conscientes y º• c¡u.o 3.gru.pa al. hiAO eo 
ad• consecuentes de 1a c1oso obrera. El.. Partido cstnbJ..ccc un. 

1oao org6nico entro :J.o. teorío. y 1.a práctico, pcr un 1.odc, Y 

cm.tre Wl sector de 1a el.ose obrera, Y l.c el.eso obrero en su 

--~-----·--·---· 

·,.;¡ 
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é(>n3'1Jl't:o• 31 Pnrti.d.e,. do que h bl n o.n Marx Y En.gcls, ropresonto 
.en· . .aas l.cs etopo.-s -de su eno.ncipoci6n por i ene no. de l.oa int2 
rose• po.rciol.cs, nooent6neos, 1os intereses genero.les de 10 _ 

el.Cae, on cuanto el.ese que tiene uno tli.si6n hist6rico-univo:r<-

11~1 q~o cuopl.ir, Y l.os intereses del porvenir. En. cate sent~-

4o, 1os coounistcs no tienen intereses aporte que defender. 

"Los conunistos no fornen un partido apcrtc, 

ta o 1oa otros partidos obreros -dicci el Ifüinifiesto.:... 

opues-

Bo tioncn intereses al.gu.nos que no socn los interc-

••• do1. conjunto del. proletario.do. 

Be procl.ooon principios cscncicles o los que quiai~ 

r:in 0001.dnr el. noviniento proletario. 

Los conunistc.s s61.o so distinguen de los dcw~s par

tidos prol.ctorics en que, por uno porte, en los diferentes 1~ 

c!ma noc~ono1es de l.os prol.ctorios, destocan y hccen velar l.oa 

int(;lresos coounes c. todo el. prol.ctorio.élo, indopcndientc;..:ente 

do l.o nccionc.1.idod; y, por otra porto, en qua, en los diferen, 

toa rosos do dcsorro1l.o por que poso le luche entre el prole

tariado y 1o burgu.cs~o, representan aioapre los intereses del. 
( 25) 

pro1otori~do en su. conjunto". 

Si el. Portido tiene ios ni.soos interesas que lo c12_ 

so obroro en su conjunto, 10 que justifico su existencia os -

1a nocos1.dad de defender 1 0 universal. por enci1= de los porti:_ 

cU1nriaDOs nccionc.1oa 0 touporc1os. Su ventaja frente ol ros

to de 1o c1oso obrero, y otros partidos os su condici6n do -

doatocooento ovonzodo que inpulao o l.os doo~s; su sup~riori-

. clnd prdcticc • 0000 dcstoconon.to n6s resucito en 1o lucho y --

afa. mrztnzado, se hollD vincu1odo, a. su vez, o uno superioridad 
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ió9'*co.: eu~~eo~n~6n de lo!! roau.l.tcdo .. , d l. .. _ ~ o o uorcha ~ de 

~-~.P¡]:tndCSá dol. 1:J0vinicnto 0 

-· ... · ._ .. ,. __ · -P-rdcti.~-.:lcnta, l.os cc::.1unisto.s 
• son. pu.es, el. sec----.... 

tor o6s rosucl.to de l.oa partidos obreros de todos l.os po:!aes. 

e1 eector quo sicnpro inpul..so o.del.ante a l.os doo~s; to6ricn

tlmlto. tioncn sobro ol. roste dal. prol.cto.ric.do l.o. vento.jo do _ 

.a 010.re visidn da :loa condicionas, do l.o unrcho y de l.os re-
( 26) 

..itoc!o• gonorol.oa del. =iovioianto". 

Voaoe os~ el. Partido no edl.o cowo dcstocowcnto de -

1uche, sino odo-i:i6s, do une l.u.cha guicdo. por une el.o.ro. visi~n 

tc6rico. En oato y on su concicncio de l.a universal.ido.el do --

9\le i.ntorosae, se diferencie de otros partidos obreros. Por

otro 1odo, so d~stinguo do l.os u.topisto.s porque su actividad 

pr6cticn no se hol.:l.o guiado. por principios invento.dos, sino -

por notas que opa.rocen cc::.10 posibil.ido.dcs objetivos cnro.izo

&le -en el. DOvi-cic:nto Disoo dc l.o. historio.. 

"L[1B tesis tc6rioos de l.oa coounisto.s no se basan -

en nodo o11JUnO en idoos y principios inventados o dcscubier

toe por ta:i. o cu.o.l.. rofor¡:.10.dor de1 !:lundo • 

No eon sino io exprcsi6n de conjunto do l.as condi

cionas roo.l.cs dc uno iuoho. de el.osos existente, do un ocvi

t:liento hist6rico que so cst~ desorro11ondc- ante nuestros -
(27) 

0~011". 

Es decir, :i.o tccr!o. rovol.ucíonorio presupone 1o -

OXi•t~ncio de uno. l.uchc rco1 de ciases y un dotorainado nivel. 

de doaorrol.l.o de io historio, y surge cooo exprosi6n do eso 

l.ucho 7 do eso nivel. hist~rico de dosarro11o. El. Partido, a. 

eu vo8t no 08 1o invención do detoroinr.dos individues sino --

'.~)!iffiJ~f: .. , I: ., . , ,,+~ 

't. 
'; ~ '~! ~ 
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que rospondc e J.o ncecsido.d de pascr de l.a teoría 0 l.o. 

une vez que se don l.as condiciones rool.cs e hist6ricas 

riOS• 

ne ces.:;:, 

El. Manifiesto es l.o toor!a rcvol.ucionorio del. Pa~.!, 

do qua se dispone o trnnsforr1c.r revol.ucionariaoonto l.c socie

ded. A1 orgonizo.r Y diri~r esto. l.ucha. cor.:io ::-.icdiador entre 

la toor!o Y l.o. prox:i.s. el. Pc.rtido hoce qua l.o tcor:!o pierda 

w ocirdctor ocrnocntc tc6rieo, y, o.l. trasponer c5sta c.l.. pl.ono 

de 1c orgoni.zaci.én, es el. l.ugor prócticc, rool. en que se ope

re 1n unidQd del. pensaoicnto y l.n acci6n. 

En este sentido, el. Manifiesto del. Partido Conunisto 

tiene uno iopcrtoncic czcopcional. en l.a conccpoi~n de l.o pra

xis de :· .:. :Me.rx. En 61 aparece cl.o.rc:::iontc el. :--10.rxis1:!c cono fi-

1oeo~!n. de l.c praxis, del.o tronsfor::io.ci6n revol.ucionorio del. 

wndo. :En. 61 so c.nudan. asi::-.iis:::io, l.os difcrontos hil.os que -

conducon n cato ooncnto r=duro de l.o conccpci6n de Marx. Di

cho a hi1o s son: 

o.) io conccpci6n de 1a oisi6n hist6rico-un.ivcrsa1 

dol. pro1otoricdo sujeto de 1o praxis rcvol.ucionorio. 

b) in concepci6n úOtoria1ista do l.o historio que -

airvc do f\U\dnucnto hist6rico de esta praxis. 

e) el. estudi~ de l.o rcal.idad ccon6~ica y socio1 que 

constituye el. fundaocnto rco1 objetivo de el.lo. 

d) l..a concopci6n do l.o fil.osof!o couo teoría que d~ 

be reo1i.zorse, CODO gu~o de 10 tronsfor:::ioci6n do1 Dundo, de-

40•40 de t ... ocro intcrprotoci6n. .. ... ser. por on_v?• 
e) ic uni.do4 j.ndiaol.ubl.o do l.a teor!o y de 1a pr6c-

ti.co on 1.a praxis rcvo1ucionario, 

, .. 

\ 
. . '. ~ . 

. l 
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f) 0 1 -pa:·so d~ J..a toer1o i-ovo:tuoionari..c. o 1a prax:i.a 

(o_~oo1izoo1~n G~oet~-..r de esta unidad) nediante lo actividad 

4o1 Partido quo encarno 1os intereses goneroloa do io clase _ 

an su conjunto. os:! cono. por cncine do 1os exigencias inuo

clictoa do un por:!odo o foso do 1ucha, el porvenir de1 novi

monto. 

Dospu6s de oxaoincr 1o concopci6n uarxistc de J..a -

praxis. 11ogooos o 1o conclusi6n de que este catogo~a es ce~ 

ira1 paro JIDrx, en cuantc que sc!51o o partir de cll.a cobra so:e, 

tido 1c osoncio del. honbrc, su historia, as~ cooo o1 conoci

m.oa~o. El. boubro so defino, ciortaocnto. cono sor prlS.ctico. 

Le :ti1osof:lo. de Marx cobre, os:!, su verdadero scr~tidc, co=io 

:ti1oao~:!a do J..o tronsfor~:oci6n del uundo, es decir, de 1o pr~ 

ld.a. 

E1 que postoricr-~onto este contenido so hoy~ desvo

nooido tonto por el refornisno co~o por el Lmterio1isuo YU.l..

gar que coinciden procisooonto en reducir o1 norxisno a uno 

toor:!o que no so supriwc a s:! wis::.JO cono tol, o el que este 

contenido procticistu se boyo exraaercdo hasta hacer del nor

ziaoo un voJ..un.torisno. nos obliga o axoninor varios cuostio

nea quo considcrooos fundoncntoics aunque no ogoton lo probl_g_ 

ndtico de uno verdadero filosofía de lo prtlxis. 

EJ. objeto de1. on61iais de estos prcblc:oas tonder6 a 

con~~ronr que 1.o justa intorprctoci6n del norxisDo exige si

"tuo.r o 1o praxis -cono a nuestro juicio protond!o Marx- cono 

O ' ~ A1. ~-ª~al.ar Marx -en sus Tesis scbrc 
o10 d~ &U fi;:l..O;SOf;a.D. ~-" 

P ~ ---- de p· '"r-'xi.a cono eje de su fi1osof:!o., 
eu4*'~ J..o oatoe-·-~o. ~ 

ya no '~eiLposi.b1.e yól:Yér, en su noubrc, o posiciones fi1.os6fi-
. - :•. . 

~¡~¡¡1~¡ 
···i'•'J ... 

< 
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oa• que qued.:in supero.do.a ;luste.ocnte con dicha ce.togor~a. Ni _ 

e1 objo"to puedo aer yo. considero.do o1 ::iargcn de 10. subjetivi

dad huoane, :f'Uora de su actividod -concopci6n del. uo.tcrial.is

.... ooto.fi:sico y., en gcner~i. d~ todo t · 1 · .,,.,, ~ • ~ oa e ria isno vu1gar-, ni 

1n ncti.vidad de 1o que c1 obj¡¡ito es producto puede ontondorse 

-00::10 ho.ce c1 idea1isno- ecuo uero actividad espiritua1, aun

C¡11a ao trote de :l.a. actividad de l.o. conciencio hu.oona. 

El. ~arxisno, se ho11o. en re1oci6n con uno y otra -

~iloaof~a, poro entendida esto re1o.ci6n ecuo nogoci6n y supo

n.c~6n. do o11os. Si e1 nater:ialisno rechazo 1cg~ti::ianento que 

e1 mando rea1 son un producto de ia conciencia, y ve 1o natu

rDlosa rca1, Datcria1 del. sujeto y el. objeto, esto oo.tcria1i-

dod 1a reconoce a costa de poner a uno y otro -cono di.ca Me.~ 

en uno rc1aci6n abstracto., exterior. La superaci~n dc1 :oato

riol~aoo radica, pues, en reconocer una oatorio1idad q_ue pre

supongo, a su vez, 1a actividad subjetivo. Si ci ideo1isno, 

por c1 contrario, ve e1 iodo activo de ~o re1aci6n sujeto-ob

jeto. a1 ver s61o ia actividad de ia conciencia de1 sujeto, 

piordc de vista el. 1odo notorio1, objetivo de esa actividad• 

El canino de 10 eu.peraci6n de esto 1initaci6n es justoncnte 

reconocer io. actividad subjetivo, pero a 1e vez su uaterio1i

dod, tanto en ia actividc.d en s~ cooo en sus productos. :illrl. e_!¡!, 

to sentido, podeoos decir que e1 oorxisno es 1o invorsi6n de1 

idea1i8!:10, pero entendido 6sto cono inversi6n de io actividad 

idoa1 por l.a actividad nc.tcria1. Pero, en este sentido, o1 --

tlQrXi.suo no es tanto :i.o. sustituci6n dc1 idea1isno por c1 nat_2 

ria1iano cono su prol.ongaci6n -en cuanto fi1osof~o de 1a acti:_ 
· t"f"cadc de1 honbre- · --Yidod do:l. sujeto, y, en forna nis 1 i • 

' " ; . 
; ''· 

'.'u.J:t;.,! 
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pare 11cgar a ser uno filosof:!a de lo actividad real, objeti-.... de l.o praxis huno.no.-. Tal. es el. sent:ido que peroit:: enteE: 
ter 10 oxpresi6n de En.gel.a al. decir que el proletario do al.e-

n4n es el "heredero do la :filo so:f:!a. clásico al.enana". 

Cono fil.oso:f:!a de la praxis, el. narxisoo es lo con

ciencio fil.oe6f:ica do le praxis real., o:fcotivo, que trensfor

Dll a1 oundo. Es, por o:l.lo, en los t6roinos que henos visto, 

llJlD 8Uporo.ci6n de lo conciencia :fil.os6:fica anterior -~t~ria

li•to o idocl.ista- Y do la conciencio :filos6fica que en nues

tro• d~aa -ooao oatcriol.isno vulgar o filosofía idoalist~ es

pccu1ct~vo- entrafio una vuelta o las posiciones que Marx hab:!a 

saperodo. Esta supcraci6n de la conciencia fil.os6fica ante

rior ae l.ogro absorbiondo en uno s!ntosis superior los posi~ 

cionea fil.os6:fica.s anteriores. Por esto raz6n, el :oarxisoo 

constituye un on.riquecioiento fil.os6fico, un ascenso, Y no un 

descenso o fil.oso:f!os anteriores a Marx o a. una postura prc:f~ 

loa6~ica cono la que represente 1a conciencio ordinario o el 

•on'tido coo'\1n. 

El. "Oarxis:::i.o no es, en ocdo alguno, 1o rcstituci6n -

do l.n conciencia ordinaria, destru:ído o negado por e1 ideali~ 

1:10. 'l'e.nbi6n el. =rxisoo -cono ho subrc.yc.do Gransci- se .. pone 

a l.e. conciencio ordinaria., el sentido ooniin. A nuestro -::1odo -

do ver. l.o conciencio ordinario -co~o conciencio prcfilos6:fi

ca- no ve lo noterialid~d ni 10 actividad del. sujeto. Es uno 

conciencia oscuro y espont6neo do lo praxis que, externaoente, 

parece superar l.o conciencio noteriolista. tradicional on cuoll 

to que centro 10 atcnci6n en.le praxis, en lo actividad; pero, 

por un lodo. t · id d se parece oás a lo fori:m s6rdidc. esto oc iv o 
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• -• 10. on:tcnd:!n Fouorbach, y 1 por otro 1.r-do, .., i.d .. - - reu.uc o. a º.!! 
t:e ba,jo ni.vol.• quedo.be. separada -en su conprensi6n- de toda _ 

aotiñdtSd to6ri en• Le. conci. encio. o rdino.ria pnr~co - eu.perer, a 

av. woa 1 1a concionci.a idoal.isto, ospecu1.o.tive, de J.o. praxis, 

GD.CUAnto que 6eto se o.isl.o. de J.a praxis ootori.o.1; poro, por 

una. parte. l.o. concienc~a ordinaria ve e::i. uundo cono un DUndo 

4e objetos. hachos, no co-uo productos de l.o o.ctivid::::d huo'"1a, 

1 1 :por otra pcrte, o.1 concebir 1.o actividad en un sentido u.t~ 

liMrio, l.o copto. en oposici6n a toda toor:!e.. 

Ahora bien, si ol. concepto de praxis no cobra su -

•cmt:ido cabcll.1 ae puedo caer; 

e) ea el. antcri.01.ieoo anterior o Marx, ol. seguir viendo obje

to 7 au~o~o on uno rel.eci6n oxtori.cr, o.bstro.cto, y reducir l.a 

pre~e n un criterio do veri~iccci6n entre el. pensauiento del. 

IN~eto 7 un objeto que existe on s:!, al. uo.rgen de su rol.nci6n 

prtlctica con ol. nun.do. 

11) cm. ol. idcal.is::io si l.o actividad pr6.ctica so concibo en un 

•anti.do subjotivi.sto, negando :La prioridad de l.D no.turo.l.cza 

ex~crior. 

e) on c1 punto de visto. do l.c conciencio. ordinario, profi1os§. 

ficci quo ignore tonto io rcl.oci6n intr~nseca sujeto-objeto 

(rea1iat10 ingenuo) cooo l.a octividod de1 sujeto -en sentido 

~doa1 ~ prdctico-. Lo rcl.aci6n exterior sujeto-objeto s61o se 

hnao conpotib1c con 1a activid~d del. sujeto práctico-uti1ita

l'i.o que prc:f'iguro ~~s bi.en ia poaici6n del progo.otisoo que 1a 

da lllla verdadera :f'il.osof:!e de 1e. praxis. 
E1 an61.isis de ol..gunos cuestiones f'undonentol.cs 

1a praxis 80 convierte en una cuosti6n copita1 poro hacer 
'te a 1.aa :f'ol.sas posiciones que henos enu.uerado. 

de 
~rea 
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Capi.tulo :r 

00"!: BS LA PRAXIS. 

Toda praxis es actividad, pero no toaa a~ 
t:lv.idad ea }:>re.x:i.s. Al scr.íalar l'!a.rx que el ideo.lismo • en con 
traste eon e1 materialismo, admite el lado activo de la re
lación sujeto-objeto, y el subrayar, a su vez. su defecto-
no ver e.eta o.ctivid~::.d como prá.ctica, nos previene contra t_2 
do intento de establacer un signo de igualdcd entre activi
dad y praxis. De ahi que para delimitar el contonido propio 

de esta últi~a y au relaci6n con otras actividades, sea pr~ 
ciao distinguir la praxis, como forma de actividad especif~ 
ca, de otras que pueden estar incluso i.ntimamenta vincula 
das a ella. 

Por actividi:,d en general entondcmos el a~ 
to o conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto a~ 
tivo {agente) modific~ una materia pr~ma dada. ~ata caract~ 

rizaci6n de la actividad justamente por su generalidad no -
eepec1fica eJ. tipo de agente (físico, biológico o humano)ni 
1a natur~1cza de J.n materia prima sobre la que actúa (cuer
po ~1.oico, ocr vivo, vivencia ps:!quica, grupo, relaci6n o 
insti tuci6n social} ni determina tumpoco la .. ,specic de ac 
too ( ~1.sico • ps:!quicos, 3'Cic..lps) qu') conducen a. cierta trn_2 
formaci6n. ~l r~su1ta.do de la ~ctivid~d, o ocü, su produc -
to- sa do. o.simiomo, en nivel-... o diversos: puede ser uno nu.e

va part!culn, una c 0 ncepto, un útil, unu obra arti~tica o -

un nuevo oistema. social. 
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En eote amplio sentido. aetiviñod se opone 

a. p1;i.oivid::cd, Y su co:fcri:.. es l.u de 1c. e:f'cetivid::~d, no lo. de

lo mere.mente posible. Agente es 1o ·ue o~ra, lo ~uc a.ct~n y 

no lo qu;; está sol::::.m-~nte an posi.bilidad o di.f.lponibilidad de 

aetuc.r u obrar. Su actividad no espotencia1, sino actuül.Se 

da et"cetiv:.un•ante sin que pueda ser sap:.-,rudc. del neto o con

ju.n1ro de netos que la. eonsti tuyen. La nctivid::-.d mu-:istrc. .an.:.... 

1aD relnciones entre lns partes y el to~o loo rnsgos d9 una 

to'talid::,d concreta.. Varios a.etos des.::i.rti.culac'?os o yuxtc.pucs

tos casua1mente no p0rmiten hablar propia.mento da actividcd; 

es prceioo que loo actos singulares se nrticul~n o cotructu

ren,coui.o elementos de un todo, o de un proceso tota.1, que d~ 

samboca en la modi:ficnci6n de una materia prima.Por ello• a.

los cctos de1 o.gente y a le. materia sobre_l~ cuc.l se ejerce-

esta actividad, hay que agregar el resultado o producto. La

a.ctividc.d es el a.etc o conjunto de actos oobr:! una mntoria 

dads. qua se traducen '"'n un r~aulto.do o producto que os .;3oa. 

materia misma yn trnnsform~da por al agente. 

Nu;;.stro concapto d·:? activid~d os lo su:fici2n 

tementc am:pli.o para. qua englobo, .por ejemplo: n un nivel :fí

sieo,laa ronccionoo nuclcnrcs de determinadas partículns qu~ 

conducen a le. transformación de unoa e1.·:!montos químioos 'ªn -

otros; a un nivel biológico, ln actividad del organismo en -

su conjunto, 0 de un 6rg~no en purticu.l.nr; a un niv~l poiqu~ 

eo, nctivid~des del hombre o de~ animal del tipo de 1~ sons~ 

rial. • refleja, instintiva, cta.; on est) plano instintivo, la 

actividad puede manifootnrse como una sorie da actos tnn com 



T>l.cjos cono o:l. <'lo J_,., 
cnnqtrucci~n do un n1rtn nor un n~jn~n.-

sin qu,-, nor o11o do,1c1 <'lo 

e"• n .,t ur'l 1. E1 h"T'lbrc t'lnb:t"n ...,,l•)<1o 

dcs-bl.o1dg:le'l s o 1nstinti"·"'S- qu.~, no robnsan su n1.Ynl. 

t'' nnturnl. Y a.ua, P'"'r t.-"ntn, nn .,..,o<'l.cno'3 conc::trlnrl'lrJ.n.s co!'lo '"-ª 
p\~e%-:r:1.coracnto hu:inn::l e. 

hunl'lnn sr1J.o "º -o_ . ., cunnt'l.o 
los ªº~ºª d:lr:l.gic\oq n un objeto n~r'l trnnsf'nr~mr2o so 1n:l. 

c1i:in con un r<"?eul.tnc1o :l.r'lcnl., o f':l.n, ~· torn1nnn con un rcsu1tg 

do n nroCl.ucto c:f"oct.1.""<rnq, rc.,J_,:i<;. En nc:to c~so, 1D8 notos nn-

sdl.o so h'll.l'ln dnt.:irn:l.nn<'los cnAunl.rnonto nnr un oqtna.o nntcri-

y qua, s:tn nrnb~rgo, dctorm:l.nn y rcgul.n l.oq n:l.f'nr0~tcs 'lctos 

qntoq de doso~b,.,cnr ~n un rcsul.tnt'ln rnnl; o snn, 1n a.etnrm:l. 

nnc1~n no v:tonc dnJ. n'lsna.o, 8:l.n" del f'uturo-. 

Est.:3 rnori.o do nrticul.nci<1n :r c'_,,t.-n.~·--1nncir1n el.e ::1-n"l 

d1:!'.1rontog 'lctoA r'l..;,l. Drnc.~"'º :-.cti· o d:l.c:tingn.,n r'l<1ic:il."<1ont0 

l.11 "'lct1,-1d,..,d .:is>:> ·ci·,~.1.c'"lr~.,nt•} r'l.r; cu'>lquicra otrn qun "30 h'1J.J.o-

an un n1vo1 ~cra~onto nntur'l1 • 

.1ntcrironci<'.!n r1o :l.r1 c..,nc:i: nc:l..n. gr,,ci:>s n J.n cunl. ·'=1. l' 0:>sul.tncln-

oxi~tc dos vocns ~r •lD ti.l"l-.os t'l.:l<!t:l..ntos-: como r.;i;uJ.taa.o 1-

dcal. y como ryroñuctn rcn1. El. rn"3n1.tr-r.o 1•cnl., qu.:> se quiero-

o'btcn,"}r, ''Xi sto, nr.1mcro, i:".c-. lmnntc, c.,Mn mc1•0 nrorlncto do 

y los <l:l..fcrontcs netos c'l.cJ. nrnccso R,-: !'lrticu 

su ñn nri~cro en-

el t.1.,n...,o, es c1ccir, o1 rr>quJ.t'l<ln :l..clc'1l. Por cstn nnticina --

e i'-"n c1c1 r•1sul t.:ic'l.n qt.to '"~ .....,rotonr'ln nbtnnor • 1n ---------------
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actividad propiamente humana tiene siempre un car«eter con e .. 

es que Por mucho que diste o1ente. Le> caracter~stie~ do e1J.a 

e1 rosul.tado real. del. iñ.eal., se trata, en t odn eaoo, de ade-

euar intencional.mente eJ. primero a1 eegundo. EJ.1o no signifá 

ca que el. reeul.tado obtenido haya de ser forzosamente una m~ 

ra dupl.icacidn real. de un mode1o idea1 ')3reexistente. No; J.a-

a4oo•aoidn no tiene ~or qud ser perfecta. Puede asemejarse p~ 

co, e inol.uso nada, al. resultado originario, ya que dste su

rre ~ambios, a veces radical.es, en el. proceso de su real.iza

c1dn. Ahora bidn, ~ara que pueda habl.arse de actividad huma

na baata que en el.l.a se pl.antee un resul.tado ideal., o fin a-

cumµl.ir, como uunto de partida, y una intencidn de adecua 

c1dn, independientemente de cdmo se pJ.asme, en definitiva,e1 

modelo ideal. originario. 

La actividad humana es, por tanto, acti~ 

vidad ooní'orme a ~ines, y estos sdl.o existen nor el ho~brc,-

como productos 

humana exige 1a 

de su conciencia. Toda accidn verdaderamento

concienci.a do un fin el. cual. se sctpedita el-

curso de 1a acti.vidad misma. 

E1 f:1.n ea, a su vez, la expres:1.ón de ci.Qr 

ta actitud deJ. sujeto ante J.a real.id&d. Por el.hecho de tra

zarme un ~1.n, adopto ci.erta posicidn ante el.l.a. Quien se prQ 

pone real.1.zar un vi.aja, constru1.r una oil.1.a, pintar un cua

dro 0 transrormar un r~gi.rnen social, esta negando una situa-

1. • • el. hombre viviera en plena armon:f.a -e dn reaJ., prescnt~. ~ 

con J.a real.idad, 0 en total. conc:1.l.iacidn con su prcscnto,no-

sentir:!.a l.a necns1.dad de ncgarJ.os ideal.mente ni de con:f':1.gll. 

rar en s u conc:1.eno:1.a una rcal.1.dad inexistente a~n. Carece 

! .~ 
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da eentido,en vordR<l,i::irononerse un t:i n ya a1canzado, o un r~ 

sultado obtenido. El t:in ~ret:iRura idealmente lo que a~n se

~uiore alcanzar. Por el hecho do trazarse :f'inea, el. hembra _ 

niega una realidad c:f'ectiva, y a:f'1rma otra que no cx1ste to

dav~a. Pero los :f':1..nes son nroductos do J..e con.oicnc1e, y, por 

ello, la act1v1dad que r1gen os eonscicnte. No se trata de 

la activ:1.dad de una conc:1.encia nura, sino de la conc1encia 

de un hombro r~al que no pude nrencindir de l.a uroduco:1.dn de 

f'ineo on n1ng•.:ina :f'orma de· aet:1.'":1.dad, :1.ncluyendo, por supues

to, l.a practica, material.. Marx hace reaa1tar el papcJ.. del.. -

1'1n en una actividad nr!!lct:1.ca como o1 trabajo humano: 

11.A.1 :f':1.na1 del proceso de traba jo, brota 

un resultado que antes d3 •omenzar el. proceso exist~a ya ~ 

la mente del obrero: es decir, un resultado que ten~a ya 

cx1stcneia 1deal. E1 obrero no se 1ll!:1.ta a hacer cambiar de

:t'orma la materia que le brinda 1a natural.eza,sino que al. mi~ 

mo tiempo real.\za on el.l.a su f'in,f'in que dl aabo qun rige C.Q 

mo una lay 1as moda1idadcs de su actuacidn, y al. quo tiene -

quo supod1 tar su vo1untad. 
111 

El. t:in, por tanto, nref'igura ol. roculta-

do do una actividad real., ?rdc~±ca, quo ya no es nura activá 

dad de ia conciencia. Gracias a ol.l.o, r.J.. homrre no se hal.J..a

on una rclacidn de exterioridad con sus dircrcntes actos Y -

d d R~ trata de un agente f'~-
con ou producto co~o suce e cuan o -" 

sioo 
0 

animal-, sino en una rcl.aci~n de interioridad con 

i ~stab1cce o1 t:in como 1cy de e11os, ya que su concinnc a " 

sus actos, l. ~ubordinan Y qua rig.e, 1cy a a que S•'.'l -~ • -
en cierto 

to modo, el. nroducto. As~. pues, al. anticiuar idoal.~entc c1-
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resultado e:f'ect:1vo ~uodc ajuat . ~ ª~ sus actos como cle~ontoa do 

una total:1dad re¡;r1da nor el. :f'1h.. Esta pro1"1gurac1dn id.eal 

dal. resultado real di1'ercnc1a rad:i.calmente 1.a activ:i.dad ,101_ 

hombre de cualqu:1r:ir otra ~ct1v1dad ani.mal que, externamente, 

'DUd:i.era asemejarse a ella. 

11 Una arai'ia- dice 1-farx- ejecuta operaci._Q, 

nos que semejan 1.as mani.~ul.aci.ones del tejedor y 1.a constru~ 

o1dn de los panal.es de 1.as abejas podr~a avergonzar, por su

~crrocc:i.dn, a ~as do un maestro do obras. Pero hay algo en -

que ol peor macotro de obras aventa.1a, desdo 1ucgo, a la me

jor abeja, y es el hecho de qun, antes do ejecutar la cona -
2 

trucc1dn, la proyecta en su cerebro. 11 

Tomando on cuenta 1.a semejanza externa--

que puede darse entre ci.ertoA actos an1malcs y humanos, hay

que oonolui.r que la acti.vidad propi.a dol hombro no PU"?de ro

duc:i.rse a su mera e:xnrcsi.ón cxtori.or, y que de ella :f'orma -

parte esonc:i.alrncnte la act1v1dad do la cono1enc1a. Esta actá 

V1dad ce ..-_~:::::p, ~~:·- -·"-:;:~ ·;:.~c"•~ccidn de :f'1n•?S que prcf'1guran -

i.doal.mcntc el rcsu1tado real que se quiero obtener, pero so

man:i.ricata, ao1rn1smo, como producc1dn de conocimi.ontos, cs-

dcc:i.r, en forma do conceptos, h1pdtos1n, toorXaa o ley . .,,s rno

d1anto 1os cuales ol hombre conoce la roa11dad. 

Entre 1.a acti.~ri.dad cogresciti.•ra Y la te.;.. 

looldgi.ca de la concicnc1.a hay d1ferencias i.mportantcs, pues 

m1ontraa la pr1.m~ra ti.ene que vor con una realidad prosonto

dQ 1a cual 80 pretendo dar razdn, la segunda hace rcfrcnc1a-
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, . .e--.una rca"J..1.-dad -r_utura., .Y. • por tanto, .1.ncx.1.stento El\ln. Por 

.. otro _1ado, mi.entras la aet1.•r.1.dnd cognci·ac:i.tiva do -por 8 ~ no·· 

.cen~rana unA ox.1.goncia de aco:1.dn erm::·t:bia. ,: ·1.-a ae"t.1.v:1.de.d too 

.:1co1dg1.ee 1.1.nva 1.mpl..~o.1. ta. una ox.1.P-"nnc.1.a de rcnl..1.zno.1.dn, on 

· '9'..1rtud do 1.n cual.. se ti.ende n hacor del. i"1.n una causn de :.ia

. aoci.dn real... En n:recto, en cuanto quo el.. f'.1.n es nnti.o1:paoidn 

.·.1doa1 do un rosul..tndo real. quc··queremos a1.cnn~ar, os 'tamb.1.<1n 

cxpros.1.c5n de una necesidad humana quo s"dl.o se sati.si"nee --con

cl. l.ogro del.. rcsul.tndo que el. i".1.n en cuost.1.dn pref"igura o an 
t.1.c1:p~. Por 01.1.0, no es sdl.o ont.1.cinno.1.ón ideal. de 1.o que C...§. 

"t=l!f:· por vcni.r, si.no de al.go que, ademlls, queremos quo venga 

Y, en este sentido, es causa do acción y determina- como --

pCll'"von.1.r nuestros netos presontos. Cierto os que el. hombro -

no sdl.o ant1cina el. i"uturo con su actbr.1.dad tcl.1;01.óg.1.ca; al.

dar razdn de una rcal..1.dnd urcsento, y sobre 1.a baso del. conQ 

e.1.m1.ento de el.1.a, uucdc nr0 •r.;r un~ :f"·•f.ln dn dr.t!iofrir·ol.v1.m1.onto-
. . . 

de 1.o real.. 1.nex1.stonto adn. Tal. es l.a l.og~tima i"unc1dn do 1.a 

prcv:1s1.dn c:1cnt~f''-ca... Con el.l.a, se antici:oa :1deal.mGnte 1.o 

que todn•r~a no cx.:1ste ef'cctivnmcntc- Pero esa a nticiuación 

~doa1 del. ruturo no entrnna necesnr:1Amonte que qucrom6s su 

ox1.stcncia rcaJ.., o que as:o:1rcmos a contr:1buir a qun advenga~· 

En este caso, el ruturo no determina nuestros netos, es 

c:1r, ia prct'.1.gurncidn 1.doal. do una rcal.idad :1nt,x:1stnnto 

r.1.go como una 1.cy- a d:1f'eroncia del r:tn- nuestra acc:tdn~ 

do 

no 

En-

poeas pal.abras, 1.a acti•.r1.dnd cognoscitiva de por s:i nó nos fil 

muove a actuar •. 

,, 1· . ....... .. 

iltf .'' ; • . 
.. : ¡ H:~;> 

.¡ Jj¡;,¡ 
. H~:} :::-

J •. , i.•,,h, 

....... TJt!l'll 
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Pero e so no s ignif'ica 
~ue un~ y etra aeti-

vidad de 1.a conciencia se hallen se'"'--lldae por una ...- muralla i!l 
salvable. No se conoce por cono · cer, SLno al. servicio de un fin, 

o serie de fines que puede tener como eslabón inicial. el de

la conquista de 1.a verdad; a su vez, como al.tes señal.amos, 

los fines que 1.a conciencia produce llevan en su seno una 

exigencia de real.izaci6n, y esta realizaci6n presupone- en _ 

tre otras condiciones- una actividad cognoscitiva sin 1.a --

cual. dichos fines jam~s podrían tocar tierra, es decir, cum-

p1i.rse. 

Así, pues, la actividad de 1.a conciencia-

que es inseparable de toda verdadera actividad humana se nos 

pre~enta como producci6n de fines y producción de conocimien 

tos en íntima vinculación. Si el hombre aceptara siempre el.

mundo como es, y si, por otra parte, se aceptara siempre a 

si mismo tal como es, no sentiría la necesidad de transfor 

mar el mundo ni de transformarse él a su vez. Se actúa cono

ciendo, de la misma manera que- como veremos más adelante

se conoce, actuando. El conocimiento humano en su conjunto 

se integra en la doble e infinita tarea del hombre de trans

formar la naturaleza exterior, y su propia naturaleza. Pero

el conocimiento no sirve directamente a esta actividad prác

tica, transf'ormadora; se pone en r elaci6n con ella a través

de los fines. La relación entre el pensamiento Y la acci6n -

requiere la mediación de los fines que el hombre se propone. 

Por otra parte, si los f'ines no han de quedarse en meros de

seos o ensoñaciones, y van compa~ados de una apetencia de -
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real.izaci6n, esta realización- o conformación de una nnte -

ria dada p2.ra producir determinado resultado-requiere un c.Q. 

nocimiento de la materia, de los medios e instrumentos para 

transrormarla Y de 18s condiciones que abren 0 cierran las

posibilidades de esa realización. En consecuencia, las act~ 

vidades cognoscitiva Y teleo16gica de la conciencia se ha _ 

llan en una unidad indisoluble. 

La actividad de la conciencia de por s! -

tiene un carácter que podemos denominar ideal o teórico en

cuanto que no puede conducir por sí sola- c~mo mera activi

dad de la conciencia- a una transformación de la realidad,

natural o social. Tanto si se trata de la producción de fi

nes como de la producción de conocimientos, la conciencia -

no rebasa su ámbito; es decir, su actividad no se obje~iva

o materializa •. Por esta raz6n, si una y otra son activida -

des no son, en modo alguno, actividad objetiva, real, es d~ 

cir, praxis. 

Como toda actividad propiamente humana,--

1.a activicad práctica que se pone de manifiesto en el trab~ 

jo humano, en la producción artística o en la praxis social 

revolucionaria, es una actividad adecuada a fines, cuyo cum 

plimiento exige- como hemos señalado- cierta actividad cog

noscitiva. ~ero lo distintivo de la actividad práctica rad~ 

ca en el carácter real, objetivo, de la materia prima sobre 

la cual se act~a, de los medios o instrument0s con que se -

ejerce la acción, y del resultado o producto_ 
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En .. la ac:t.~ v+?,:a<?-_.. P~!Íct:ica,-, el· 'Su jeto actda sobre una materia-
-~ :;:·:·p-r·'j_ ~: que. e. xi .. s. ·_.te, inde.:..Jendi· ~n~ em~ent · ·d · · · · · ... · .. -,:;·- -

·: ·. , , ,.... . ~ c. e,. e su conciencia, y con.-

;J.n~~pe_n_~f!ncia .·también de. la5 'dif.erentes :~oiieraciones 0 manipy 

iaciones .exi~idas .:r-or s.u 
.·.. .. . . .· ...... 
esa ºmateria prima- sc:»~~:e _todo·, 

. - . . "!' . . . . . . . . : • \. ·- - -
en ei· t~abájo humano- exige 

una s.~l:'ie de act•s .. f!si;cos, cc:frp;~reos,' sin~'l;;,s cuales no po

,. ,.dr·!~'"'iie;~r~~ a. c_abo la a-lteraci:Ón e destruh;i6~ de ciert;~~'_ 
e: _: 

propiedades q-q_e, he,~,e. P?.S.ible .la a¡,ariC-i6n ·ae un nuevo objeto, 
.:: ~ _<>: ... r .. ·.:.; í"."_ . . . • .... : , . 

· con nuevas _prop_i_Ef.~ade:s-:. En e];·.trabajo, dice ivl:a:rx, " el hombre ,. . 

se enf"ren~~ ~orno. un. __ poder _.natur.:al ~ón ·1a máteria· de la nat_ur.s. 

.. ''.i.ez~. ,. Pone en acci6n la!!: f.µer.zas naturale·s., quec.f'brman ~ii' cor-
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prá:ctica es li::;. natural·2za,. la sociedad Y hombreo real;:is. ··;:1--

fin de eaa •activido.d eo la tro.nsfÓ:rmt.:.ci6n real, ·obj:;itivu del. 

mundo natural o social pnrc. oo.tisfa.cer d etcrmina.da. neccsid.ad 

humanar Y el reoul ta.do· os una nu0va. realidud, qua existe in-

depcndientem,;,nte d-31. suj :;to o loo suj.atoo concr·=tos que• con 

su actividad subj~tiva, la engendraron, pero que, en dcfini

tivar sólo oxiote por el hombre y para el hombre, como ser -

social. 

Sin esta acción real, objetiva sobre una -

rea.l.ido.d - nntu.ral o hümana- qu.n cxist·O! independientemente -

del sujeto práctico, no puede h~blarse propiamente de praxis 

como .actividad material consci:nte y objetivante; por tanto, 

la simple actividad subjetiva- psíquica-, o m~ram~nt~ espir~ 

tual 9ue no se objetiva matar1.alm•é!nte no pued;n consi0•::?rarse 

como formes de la praxio 

La materia prim~ ae la actividad pr¿ctica-

puedc cambiar d=ido lugnr a diversas formes de praxio. El o~ 

jeto sobre el cual ~jerce su acción el sujeto puede ser a) -

lo dado naturalmente, o antes no.tura.les; b) obj~tos qu: son-

productos de una praxis c.nterior qu.!~ s·a conviertt.?n, u ou. vez 

en matoria de uno. nu.•..:va pra.xis, come los mc.turial0s yu ::prcp.E:; 

re.dos con qu~ trabaja ul obrero o crea el artista plástico;

c) lo humano mismo, ya Sd trate de la soci 3do.d como mataría.

u objeto de la. praxis política o revoluciona.ria, yo. S" trate 

de individu.oo concretoo. -i;;n u.nos caooG, como vemos, la pra 

xis tiene por objato al ho~brc y, en otros, una materia no 

propiamente hume.na; nntura.l, en unos casos, artificial,-en 
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otros. 

"'mtr'3 le.o formi:i.s fundum·:?ntnl'.35 de la. pre. -

xis tenemos le producción mnt~rio.J.., 0 roJ..ación activa y __ _ 

transfo:rmc:doro. qua al hombre ,~stc.bJ..ec.3 con la naturo.J..aza. 

Gracias el tro.bajo, el hombre vence la materia y l~s fuer 

zas nc.turo.l·~s • Y cr·"'c. un mundo de obj otos útil·:is qua sa.tis

:facen determinado.e n'3cesido.des. Los productos del tr::::.bajo _ 

huma.no cumplen a.si. u.nr ... función práctico-utilito.ria, pero an 

cua.nto matoriulizan ciertos fines o proyectos huma.nos, -:~J.. 

hombre obj .:-ti va ·;n ellos ci:irto modo ds oer humano. ~ro.ba 

jar es, por ello, humanizar lo. naturaleza.. ~n el trabajo- d~ 

ce Marx- el hombre asimile. "bajo uno. :forma útil pe.ro. su pro 
5 

;;:>ia vida, las mn t<iric.s que la n;:-.turo.lezn J..c brinda." pero, 

a su vez, séJ..o pued8 asimilar esns mc.t'3ric.s hum~nizt.ndolc.s, 

·::?s decir, obj ;tivl.ndooo :in ·.JJ..lc.cs, imprimi:indo an J..o. mat.::?ria.. 

trabajada su merca humana. AJ.. poner al hombre ~n noción sus 

fu·;rzas :f:isic~s y cspirituc.l·:is y transformnr e.si. J..e ne.tura.

loza, cstn pidrde su condición de naturaleza :in s:i p~ra co~ 

ve:rtirsc en ne..turril·.:!:ZO. hum!:lniza.ñ:::1. Pa.ru dorninnr Y a o.r nu~::~

va :formo. a J..c. mntcrin- J..c forma exigida por la función que

el producto he. de cumplir como obj3to útii- ol hombre S.3 ~~ 

J..e de instrumontos qu:i él mismo produc•3; de esta modo, la 

reJ.c.ción entre él. y la nc.turuloza, qu•; sa '3Sta.bl·'?ca ..::in ls. 

praxis rnc.t.::!ric.l productiva, dajr.. de ser c".irccta. ·~ inmediata 

para volverse indirecta y mcdicta. ~sta. mcdi~ción se extia~ 

de con lo. introducción de la máquina y sepa.re. nún m~s rc.di

ca.lmente al hombre del obj·3 to d:; lo. producción con la auto-

i :~i¡~ 
... ~ .. .!ij· 

lll~! ,;,!i ¡;~J. i} 

~11~~ 
. w1y~W, 

··l·¡:;:;¡¡;~ 
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me.ti.zaci6n. Pero cu..., l. - · · -- ·_ oqu:i.:::ra que s-:an l.oa ú.tilc:s, instru. -

mentes o máquine.o que oirv ::.n a'" modindor·::s .:intrc 31 hombre-

y l.o. materia que he.y qu-3 tre.nsfo:rrear, d .ci · ·3n e ... n:i.tivo., es ;1-
hombre,- qui6n actúa sobre •;l.le. Y 1o. tran.s:form11. conforme e::. -
sus ncc0sidn.dcs. S3 trnta del. hombre como ser socic-.1,-

ya que en el proceso de producci6n contrae necesariamente 

ci·:?rtas ra1acio l:lS socic.lcs qu~ l'Inrx llama "rclr.ciones de 
6 

:producci6n". 

Otra :fo:rma de pr~_xis es la producción o -

creación de obras de arte. Como al trabajo humo.no os trans-

fo:rmaci6n de una materia a la que se imprim= una :formR 

dada, ~xigida no ya por unu nacesidc..d pr~ctico-utilitsria,

eino por una necesid::~d g~nerc.1 human::'. de cxpr~si6n y obj et~ 

'~~aoi6n. ~ cuanto que la actividad dal artista no se ha 

l.l.e. limitada por le• utilidc-d m::--teria1 que el producto del. 

trabajo debe satio:f'acer, puC?d•:3! 1.1.evar •31 proceso de hume.ni-

zaci6n que- ''n forma 1.imi ta.da- se do. ye.. =n al. trabo.jo humo.

no hasta. ous ú.ltimcs consecu~ncias. Por ello, la prc.:.Xio ar

t~stica permite lo. creaci6n do objetos huma.nos o humanizo. -

dos qu.c ::ilovnn a un grado superior J.:.< CL\po.cidad de expresión 

y objetivación huma.nas, qU•3 so rev::lJ.a. ye en 1.oo productos -

del. trabajo. La obra. artística, es, ~..nt~ todo, creación do -

una nuava realidad, y pu.,"?sto qu:) 01. hombre se r~firma, cren.n.

do, humaniznndc cu.unto toce., 1.a pro.xis artístic~-al. ensan --

char y enriquecer con sus croccion.;;s- 1.c. ru!?-fidr-.d 

Zada
0 

es una praxis esanci~l pnra el hombre. 

ya humcni-

l':.;n~. 
¡¡ . .,l"'il"I 
¡1:/~H;¡~1 • ,,,,i ~~1.¡ 

, !1/5;1/~1r1¡ 
; l ¡~[.¡[¡~~; 
· !1im~J~~I 
j i,~fi8f J~i 
¡JJ¡¡;jl1' 

: ¡,~fi~M' ·¡:Cio',l 

n .. , 1 · ,, ' ' ,~, 

; :· 
•. ! 

1: ;~ 

\ ¡ 'p 
\; l:¡I¡ 
\: ~~ l ; 
\:; ((~¡,:.;~ 

\_'.\jl~l~,~ 
¡~¡¡iJtf 
1~\'l¡,ll,I' 
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Como toda verdadera praxis hum ana, el arte se si-
t~a en l.a es~era de la acción, de la transf~rmación de una-

materia que ha de cede f r su orma para adoptar otra nueva, 

1a exigida por la necesidad humana que el objeto creado 
0 

Producido ha de sat~sfa ~1 ~ cer. ~ arte no es mera producci6n 

materia1 ni pura producción espiritual. Pero justa.mente por 

su carácter práctico, realizador y transr~rmador, está más

cerca del. trabajo humano- sobre todo, cuando ~ste no ha pe~ 

dido su car~cter creador- que de una pura actividad espiri

tua1. 

'!:ntre l.as formas de actividad práctica que se ej~r 

cen sobre una materia dada y objeto material, hay que in ~

c1uir también la actividad cientí.fica experimental que sa 

tiaface, primordialmente, las necesidades de la investiga 

ci6n teórica, y, en particular, las de la comprobación de 

hipótesis. Ssta forma de praxis es la que se pone de mani 

fiesta cuando el. investigador actúa sobre un objeto material 

modificando a voluntad las condiciones en que se opera un f2_ 

n6meno. Ta1 es el sentido de la experimentación como praxis

cient~fica. El investigador produce fenómenos que son una r~ 

producción de los que se dan en un medio natural., pero los -

produce justamente para poder estudiarlos en un medio artif~ 

cial- el del laboratorio- sin las impurezas Y perturbaciones 

con que se pres en •;an en el medio natural Y y_ue, por esa ra -

z6n, dificultan su estudio. "'.'n cuando que se trata de pro -

ducci6n de determinados fenómenos con ayuda del instrumento

:f'i.sico adecuado, la actividad cientí.fica experimen~·al ew, 

evidentemente, una forma de praxis, Se trata de una activi -



- 170 

dad objeti~• que da lugar a un product o o resultado real y 
objetivo. 

'.!:n este tipo de praxis el fin inmediato es teórico 

B1 experimento se lleva a cabo para prob ar u:na teoría, o de-

terminad.os aspectos de ella. Se experimenta respondiendo a _ 

· 0!.1)rtfla exigencias teóricas con el fin a.e facilitar el-

desarrollo de ella. Un determinado · experimento- por ejemplo, 

los realizados en agronomía- pueden tener consecuencias prá~ 

ticas, pero ne directamente, sino a través de la te:iría que -

trata de comprobar. 

~hora bién la experiDentaci6n no es privativa de ~ 

la ciencia; cabe hablar también de una actividad experimen 

tal en otros campos: artístico, educativo, económico o social 

:::xi estos casos, a diferencia de l~ actividad experimental -

científica, el experimento no está al servici? directo e in

mediato de una teoría, sino de una f•)l:"l!la específica. de pra 

xis; el experimento artístico o educativo tiene l)Or fin el 

impulso de la actividad práctica corr~spondiente, el arte oe 
/r.iicn.trns/ 

la educación. De este modo, vem·-:s que en la ciencia., el fin-

de la activiaad experimental o'lS te-:5rico- "fortalecer o impul

sar el deear:uollo de una teoría-, y, a.e '.lil mcd':l mediato, sir

ve por tanto a aeterminada actividad práctica, en otros cam

pos la experimen~aci6n c':lntribuye al desenvolvimiento de la

praxis correspondiente, pero de una manera directa e inmedi~ 

ta: .en cuanto que sus resultados se aplican en la esfera pr~c 

tica adecuada.. 
Tales son J.as f?rmfas fundamentales de la praxis 

cuando la acción del h':lmbre se ejerce, m~s o menos inmediat§ 
mente sobre una materia natural- matnraleza inmediata., o na-
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t~aleza ya mediada~ 

to de nueva acci~n-. 

0 materia trabajada que sirve de obje

Veamos, ahora, el tipo de praxis en --

que el hombre es el sujeto y objeto de ella; es decir, CUS:!l 

do el hombre actúa sobre s~ mismo. 

La activid&d práctica del hombre sobre sí mismo 

ofrece diversas modalidades. Dentro de ella caen los diver

sos actos encaminados a su transformación oomo ser social,

y, por ello, a cambiar sus relaciones económicas, políticas 

y sociales. En cuanto que su actividad práctica toma por o~ 

jeto no a un individuo aislado, sino a grupos o clases so 

ciales, e incluso a la soci;dad entera, puede denominarse 

praxis social, aunque en un sentido amplio toda actividad 

práctica (incluyendo aquella que tiene por objeto directo a 

la naturaleza) reviste un carácter social, ya que el.hombre -

s6lo puede llevarla a cabo contrayendo determinadas relacio

nes sociales (relaciones de producción en la praxis producti 

va) y, adem~s. porque la transformación práctica del objeto

nc humano se traduce, a su vez, en una transf~rmación del --

hombre como se~ social. 

En un sentido más restrin.gi.'lo, la praxis social es 

la actividad de grupos o clases sociales encaminada a trans

formar la organizaci_ón y dirección de la sociedad' o a real~ 

zar ciertos cambios mediante la actividad del ~stado. ~sta -

forma de praxis es justamente la actividad práctica política. 

En las condiciones de la sociedad divinida en cla

ses antagónicas• la po1ít1.ca comprende la lucha de clases -

por el poder y ·la direcci_ón y organización de la sociedad, 

de acuerdo con los intereses y fines correspondientes. La p~ 
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11t1ca · es una actividad pré.c tic a en t ~ cuan o ~ue la lucha que 

libran los grupos o clases sociales se halla vinculada a __ 

ciert"o tipo de organización real de ~us miembros ( insti tu 

ci:ones y. organizaciones pol:iticas, como son, por ejemplo, 

los partidos); en segundo lugar, aunque la actividad pol:iti

ca vaya acompaEada de un choque y contraposición de ideas, 

proyectos, programas~ etc. Y esta lucha ideológica ejerza 

una influencia indudable en las acciones políticas reales, 

concretas, el:carácter práctico de 1~ actividad política ex~ 

ge formas, medios y métodos reales, efectivos de lucha; así.

por ejemplo, el proletariado en su lucha pol:itica se vale de 

huelgas, manifestaciones, m:itines e incluso de métodos vio -

lentos. En tercer lugar, la actividad política gira en torno 

a.la conquista, conservación, dirección o participación de -

un organismo concreto como es el Estado. 31 problema del po

der es un instrumento de importancia vital para la transfor

ma.c16n de la sociedad. 

La actividad pol:itica presupone la participación -

de amplios sectores de la sociedad. Pero no se trata de una 

actividad o"b.flcJ.,::~ntner_";;.:: _oapóñt!noa,. aunc1uB se den en ella actos -

espontáneos ne determinados individuos o ~rupos. Persigue de 

terminados fines que responden a los intereses radicales de-

las clases sociales, y en cada situación concreta, la reali-

za.ci6n de esos fines se halla condionada por las posibilida-

des objetivas entra~adas en la propia realidad. 

que responda a esas posibilidades y que excluy 

Una política 

todo aventu-

rismo, exige un conocimiento de esa realidad, y de la corre

lación de clases, para no proponerse acciones que desemboquen 
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no:icoeariarncnte on un f'ra ca so. La lucha t:1.cno qun sor, por --

tanto, consc:1.nntc, orF-a n1 za a.a y di.rip: :1.da, y J.a nccos1dad a 
do 11brar J.a J. u cha on esta :f'orma dotcrrn1na J.a 

loa part1dos pol.:tt1cos. 

Los part:1.dos trazan, con una mayor o menor con --

cio ro1a do J.os objativos, pos:1. bil1dad0s y cond1c1onos- J.a -

1!noa de aoel.dn. Los rn~todos para transf'orrnar J.o l.dnal. en---

roa1, ca d'"!a1r, para re ali.zar prlfct:1.canente la J.:t nea po1:ttj. 

ca traza da por un part:1.do constituye J.a ostrato~ia y J.a tao-

tica. La estrategia señal.a J.as tareas una 

etapa h1"ltdr:1.ca gonera1, y la tact1ca determina e1 modo do -

cumplir :la 1:tnoa pol.:tt:1.ca de un periodo relativamente breve. 

Estratcg:1.a y tl!ctica so relacionan dentro do J.a J.:tnr.a pol.:tt.!, 

ca y do su auJ.:1.cAci~n, como lo general y lo particular. 

La praxis po1:tt1ca, on cuanto activ1dad nrlfctica 

trans:f'ormadora , 

1uc1onaria como 

de 1a soc:1.odad. 

al.can za su :f'orma rnlfs al.ta en la praxis revo-

ota-pa superior do J.a transf'ormación pr~ctica 

En J.a sociedad d1vid1-da en al.ases anta¡;i:r1ni 

eas, sdl.o la nra~is rcvo1uc:1.onaria permito oamb1ar rad1ca1 

monto J.a s ea ses ceonón1.oa s y soc1a1P.s en qua se asionta el. 

poder matnr1-a1 y csuiritua1 de la clase dominante, 

una nueva sociodad. EJ. a~entc de este cambio radical. es el. 

proletariado a travds de una lucha consciente, orfJ:aniznda y-

d1r1gida, lo que prcsunono J.a cx1stenc1a do un part1do que 

o1ovc su conciencia de ola se y trace cJ.aramontc los objcti 

vos do esta J.ucha, su estrategia y su t~ctica, quo organice-

1ae f'ucrzas y l.as dir1ja. 
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Si el hombre existe 

co es decir, como un ser q_ue 

en cuanto tal como ser prácti

con su actividad pra6tica tra.ns 

formadora se afirma frente a la naturaleza exterior y frente 

a su propia naturaleza, la praxis revolucionaria y la · 
pr:~xis-

productiva constituyen dos dimensiones esenciales de su ser-

pra~tico. Paro, a su vez, una y otra actividad, junto con -

ias restantes formas ~sp~c~~mcas de praxis.no son sino for 

mas concret~s. particulares de una praxis total humana gra 

cias a la cual ~l hombre como ser social y conciente va hum~ 

nizando a los objeto~ y se humaniza a si'mismo. 

La actividad teorica en su conjunto, considerada-

también a lo largo de su desenvolvimiento histórico, sólo -

existe por y en relación con la práctica, ya que ~n ella en

cuentra su fundamento, sus fines y el criterio de verdad, 

como trataremos de poner de manifiesto más adelante Pe.ro 

por estrechas que sean las relaciones entre una y otra acti~i 

dad,la actividad teórica de por si'no muestra los rasgos que 

hemos considerado privativos de la praxis,y,por ello, no de

bemos ponerla en el mismo plano que las formas de actividad

pr~ctica, que antes hemos examinado. A nuestro modo de ver,

la actividad teórica no es una forma de praxis. 

Aunque la ''práctica'' teórica transforme percepci_2 

nea, representaciones 0 c~nceptos, y cree el tipo peculiar= 

de productos que son las hipótesis, te6rías, leyes, etc., en 

ninguno de esos casos se transforma una realidad No se cum-

P1en aqu~ les condiciones que se~alábamos anteriormente con-

respecto a la materia prirna,ln actividad y el resultado 

el proceso práctico.Falta el lado material, obj~tivo, de 

en -

la-
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pl'ax1•, y por c1l.e·. no· consiclcrl'.\r:ioq qu,, 

do 19rax1.s 1:c .. rJ,ea. 

s<::n J.cgj'.tirno habl.ar -

Lo qun n nu,..,Rtrn .1uic1~ vcci_n cAract..~i~iz.o.rJ.o as:!. 09 

,,rc•~sRm•:intc l.o qu<) hay a..; <'l._i<:itintivo en J.D· actividacl t•'3c1r1-

•ª•. cn1:cnd1;.'3ndf9 ~or ·~sta tnnto lr... "Orodueci'1n do f'incs como -

Por su objntn, ~inns, m1~ios y r0sulta~os 

Su objeto 

o mntcr1a prima son lAs snns~cionns o pcrccucioncs- es decir 

objetos '09 :!.q•.i1eo s qu.-> s"l.o t inn•)n una ex i!'!t•~no1a sub.1 et ivn-, 

o l.ns concento a, tcor~a"', rc.,,r."lS'J"tacionos o hiPdt.:>sis- que-

El. :e in im •J<'l_ ia to <1 o la a et i ''ida el. 

todr1ea ·aa cl.a'borar o transf'oruar iñcalncntc, no realmente, 

ilS!l !"1Btcr1a -:prim~, :or-.ra obton0r, corno T.>rodnctos, t,..,or:!.as que 

.1xpli<iucn una r·1al.inarl ryr."lscnt,1, o modil1os que nrc:f'igurcn 

iñ<lal.mcntc una r•::al.irlad f'utura,. La actividad tcdricn pro 

<oore1on::l. un eon13e i:n1:::nto in<'li<P?·)l!Sf\blc "'lara trans:!'ormar l.a 

ro,..11.~ad, n trnze :f"i~i..Js q11.J antici"Oan ic1. • .,aim.-.,ntc su tr11nsfor 

maei..,n, >:>ero en uno y otro c'3.so q,,.'.)d.a :.ntacta :la realidad 

·"J~ceti,,a.. 

una 

toorta, y no ~sta a otra toor:ta rnl'fs ft1ndadn- son tJ.'Ansf'orma

eion.'.ltl!I 1~cn.1n•: ño J.'ls 1ño•u; sr>brn ol mundo, n•3ro no. ñ.•11 mun 

r'l.o mismo.; y J.ae onoracioncs que o1 hombro. l.J..ova ,ª; cn,bo va

ra :orod.uc1r f'1.n·~s 0 conoc1rni.)ntos son onci·a~i,<:>1:os5 ;:~t:i,~:"'-l.cs
~batra."lr, ~:-,n:")ralizar. ñ.ocl.ueir, qi.nto:tizár,.· prever, otc.·""".' -

qut:l s1 bien exigen un sustrato 
~T ·01_ f'uncionamicn

· .. :,,:::: 
to <111 B1~tcma 

·· · i o su~1ot1 -ncr"ioso suncrior- son opcrac on .s 

vas, ;.>s:tqu1.c9s, ºdan tc!"tcr ma~i:f<~s·tacioncs objoti-'lunquc uu . 

..,::. _____ ~_-_-...:.:-7':--'.:: ............... '- ----
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Por otr~ parte, pensamos qud 1a o.dmisi6n de una __ 

pra.xt:s te6ricc. se halla ..::n contrnaicci6n con le e ritica qu.<:>

Me.rx 'formula en sus Tesis sobro Fcu"'rbach. Si recordemos el

contenido de le Tesis l v<::ramos qu.:: T.1e.rx critica o. Feu.erbach 

justamente el conc~bir la r"i?lnci6n su.j :Jto- obj oto (u hombre

ne.tur~loza) qc;imo iuia re1aci6n m·:orn.mcntc cont·.Jmplativ:::., o sea 

te6rica. En esto radica, el defecto funde.mental de su. filo -

sofia, as~ como del mat8rialismo trcdicional. ~ ~3stc sant~ 

do, Marx contrapone reluci6n ( contemplativa ) t~6Tica, y 

práctica. Y .:?n ·3se mismo sentido contrapone ta.mbi~n. ..::n su. t;-

Tesis XI: la filosofía como int,:;r:prato.ci6n, ·3S deci:.~, como 

teoría desligada de la pr~ctica.-, y la filosofía ~incu.lo.da-

conscientemente n la trnnsform<:•ci6n del mundo. 

~sta contro.posici6n do contemplación (teorin ) y 

praxis demu.3strc. qu..: Jl!!e.rx, l;;jos de E!.dmitir la tooria. como 

une. forma de praxis, establ0c·:i por el contrario u.na contra 

posici6n entre u.ne y otra. 

Si damos nl concepto de praxis 3l contenido de ac

tividad pr~ctica material, ad•:.cu.:.::.ca o. fines, c1u:i trans:t'orma

sl mundo- natural y humano-, no c:o::be incluir le, actividad -

te6ri.ca entre las formes d 0 praxis ya que falta en ·?lla el -

1z.d.o oscencial de la. tra.nsf'ormc.ci6n obj ·1tiva do una mo.teria

medi.ante el su.jeto, y cuyos resulto.dos subsit3n indepondien-

tcmcnte de su. actividad. 

Solamente subjetivizando el conc0pto de praxis ha~ 

ta borrar toda diferencia específica con el de actividad en-

:,r,:nr~l 
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¡¡j~.í. i 

;\~il 

~\I~! 
':t;l,,~¡¡; 

::rn~~ 
'·'j""~ 

~m ~¡'~~ 
·~1111 ~ 

:~111 
.i. •. ' 

1t 1 
! 

ti:'.·I·. 
1 

i···. 

iti; 
h t ,. 
¡:' 
,, 
,, 
' 
~~· ¡ : . ¡ 

; ' ~ 

. i\!!tl,I 
r¡ 1··''W1 

i¡'!l\l! 
1 11' "'1 '.,,¡, 

]1!11 ~1 



- l.77-

gon ,rnl., '='or1.r;?nrne e ha"bl.ar n.,1 

,unn'to · quo 1.~ -r:>:t""l::<{l.S 't•:::ortea 

una nrnxi.q t,~dricn. Poro, en-

él.•) 1'or s3: no rnor1.if'ie.q ro"11.F1on-

te el. mundo. "lunquo e:! nu::~stra~ id.c"ls sobre <~l.- no nos nnro

ec lcgttimo hablar do nraxis todrl.cn. 

Ls "let Í"-'1dP.d f'1l.oRd:t'ica <'le nor s:l tl.'llnflforml'1 n11cs-

t:ra a o ne cne1~n ñ o1 r:ittnr1.o. a..:i l'l s "º i ndnfl. 

!ll!ld1:f'1.fa- nir.-.etn e 1n""l•..,diflt".l·1·-i:-it•"l- nncln 

o ñnJ.. hombre ,pero·-no 

r·oal.. Cnor:ln nrngun 

tJJr•c, el,n nmbergo, s1. •">Sto ns v~J..id.o nnra tocl.a ::icti•!idnc1 

:t:'l,lo•d:f'ieo. 1.ne1u:r0nñ.o aqu.~l.ln q11.1 concibe ·.-il nunc~.o no sóJ.o

eo~· ob~oto <'le int~rurotncidn, sino ele trnns:f'ornncidn. Do 

'le•.iprlo con l.:'l To-i.;i.; XI a.o H'lrx snbrn ?<::uorbnch nor1.r:l'.nnos 

d1v1dir l.'!l f'il.oflo:f't::i, nof'Jc'l.c un nnnto da v:l.stn hisdrico, 0n 

f1!.oao:f'tas que s,., J..1ra1t ... n n trntrtr do dnr::.·rnzdn ele J.o nxis 

tcn'tc y que n.í?e~Ml"iOC~n, con~ mnnstr::-t unlrv,rifl:1c?!tc oJ_ ~ist',")

ma de Ho~cl. en unn conc:l.linci~n do 1n r11oeof:l'.~ con l.n ron 

l1dncl (:t'i1.osof:!a. cor:io ncr.rytnc:l.<1n cl.,1 nuncJ..o), Y :~:l.J.osof':!nA · 

que sirven- por au vincuJ.ncidn cnnsci•>1~tc con unn urnxis rn

voluc1on3ria- n J...n trans:f'orn::icidn r1.nl. nnnrlo (f'iJ.oRof":l'.a cor:io

instruMcnto tc<='rico o p:u:l'.n dn un.n rr,,•olución hur:mnn r.<l<licnJ.). 

Ahorfl. bi.on, no por'lr:l'..'> n:1 c:l.rso quo, •Jn esto 11J.ti:·10 cnso, 1.a -

actividad. :r~l.oc;d;('ion #u~ae :rn unn fnrr:te <l.o nrnx1s, O.U':> uoclr_!:a 

a~os r'lnnor:i1nar nrceienn~n~n nrnx1s todr:l.cn? Y, <lo nn sor ns:!. 

no se 0ncontr~rtnn tnd'll!I J_.,"' f"iJ...osn::t":!.n"I .~n nJ. n:l.cino n::i_nno 

tr:idr:1eo :r se borrar:!.n in n:l.fl'.lrnncin cnnJ..:l.t~t:l."-·n qun Marx ns-

tablocc 

1'1'.ls? 

on l.n c1tndn ,~ntrc uno ~r 

Dnton~~monoA brnvomrnto rn nstn 
cur.Atidn quo noo-
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De ~~t.e.;i+os • en Primer l.ugar, el:' eens-iderateque pu5!_ 

da habl.ar se l.e g :!.t imament e de PPCLXi.s :r.;i.0 - ~ ... iea ~ ~o.i. p~ el simple-

•e•he 4e que una i'il.osoi'!a tenga eonsecuencias prácticas. Ya

dec!amos en l.a intro~ucci6n al presente trabajo que t~das las 

grandes doctrinas fil.os6ficas l.as tienen, en mayer 0 menor __ 

grado, más o menos directamente, en cuanto que indepehdiente

mente de 1as intenciones del. fil.6sofo, cumpl.en c1erta funci6n 

social.. Esto val.e, ~or tanto, para fil.osof!as que- como el --

1dea1ism• alemán- distaban mucho de pretender servir a la --

transformaci6n efectiva del mundo. No se trata,pues,a.e eso. 

Al. pl.antearnos l.a cuestión de si la actividad fil~ 

s6f1ca puede ser praxis de por s!, nos referimos a la fil.osQ 

!!a que, vinculada conscientemente a la práctica, se propone 

ser instrument• teórico de la transformación de la realidad.·. 

Nos referimos, precisamente, al propio marxisme como filoso

fía que- de ac~rdo con la 1'.5!.~~X,d sobre Feuerbach- tiene ~ 

presente que se trata no sólo de interpret.~r -.e'J!' mundo, sino 

de trans~ormar1o. ¿r>uede decirse que la actividad filosófica, 

en este caso, sea praxis, sin olvidar por un momento el cont~ 

nido conceptual que hemos dado a ~sta? A nuestro juicio,ni la 

fil.osof'!a ni como i.nterpretaci6n del mun.do -ni coma. instrumen-

t ~ 6 d r s~ de un modo di o teorico de su transformaci n es e ~ • 

r t Praxis. La filosof'íJ'.°_marxista responde a ec o e inmediato, 
·expresa, a su vez, una práctineeesidades prácticas humanas, 

l _._ aspira cons·cien·>:emente a ser -ca existen1'e y; _por ot-Y"e a.._., 
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g1&!& de una .Pr~xis revo1uc1.onaria• ~ t__... 
, r-• ,.,..,.es estas ~zones~--

es la !'11osof"!a del prol.etariado. Lo q,ue la. diferencia de las 

doctrin&s filoscSf"icas a que al.ude Marx en la primera parte de 

su !W.~~ es justamente el concebirse a :a! misma en función 

de la ,praxis, es decir, como fil.osa fía al servicio de 1.a trans 

formacicSn efectiva, real, del. mure.o. 

La teoría de por sí- en este caso como en cual.quier 

otro- no trans!'orma el mundo. l-'uede contribuir a su transfor

mac16n, pero para ello tiene que sal.ir de sí misma, y, en pr~ 

mer lugar, tiene que ser asimilada, por los que han de susci

tar, con sus actos real.es, efectivos, di.cha transf"ormaciC.n. En 
tre la teoría y la actividad práctica transf'orme.dora se inse;r. 

ta una labor de educP.ci6n de las c~neiencias, de organizaci6n 

de los medios ma. terial.es y planes concretos de acci6n, t4do -

ello como paso indispensable para desarrollar acciones reüles 

efectivas. En este sentido, una teoría es práctica en cuanto

que se mr,terializa, a trav~s de una serie de mediaciones, la

que antes sol.o existía idealmente, como conocimiento de la -

realidad • anticipaci6n ideal de su transfor maci6n. 

!-'ero la te=.!a de ~or sí no cambia al mundo sólo -

puede cantribuir,mediatamente,a tran~~tltnrlo ~omo _ _t.~~~.Es

decir,la condici6n de posibi1idad-necesaria,aunquo insuficien 

te-para transitar de la teoría a la práctica y,por tanto,para 

que ia primera cumpla un~ funci6n práctica,es que sea propia

mente una actividad te6rica _ en la que los ingredientes cog-

11. n ;ntimamente vinculados Ynoscitivos y teleoi6gicos se ha e ~ 

lllutua!DE:nte tid una filosofía vin 
candi c ionado.s- •. ;!;n este sen o' 
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culada a 1a práctica, que aspira 1 consc entemente a real.izarse, 

lejos de carecer de un contenido propiamente teórico' ha de -

poseerlo en toda su riqueza. El ...,aso de la teor!a social.ista

de la :forma ut6pica q~e tiene en Saint-Simon,Fourier u Owen,a 

la :forma cient:!fica que recibe en i•Iarx y E l nge s entra~a, pu -

dieramos decir, junto a una el.evaci6n de su f'unci6n práctica, 

wia e1evacicSn de s• . .i contenido te6rico, con la p 2.rticul.aridad

de que ambos aspectos se hallan en una rel.e.ci cSn indisoluble. 

La f'il.osofía que se ve a s:! misma como instrumento

te6rico de la praxis es teoría, y como tal, no transforma --

real Y efectivamente de por sí. Interpretar, no es transfor _ 

mar.Pero de lo que, se trata- coino dice .1arx en la 'J'esi§._XI-es 

de transf'ormarlo;de ah:! que la. teoría haya de ser arranca~1.• -

de su ~stado meram¿nte te6rico y, por las mediaciones adecua

das, tratar de realizada •. Pero este segundo aspecto que es -

vital, cuando no se acepta el mundo co·,10 es y se trata de 

trans:formarlo, lejos de abolir el contenido te6rico de la fi

losofía, lo presupone necesariamente, como condición ineludi

ble para guiar la acci6n.Así,pues,la actividad filosófica en

cuanto tal. no es prÓ.xis. y no l.o es tam;:Joco la. filosofía de la 

praxis o teor :!a de la actividad práctica del hombre, en sus r.§. 

laciones con la naturaleza y con otros hombre s. 

La concepci6n de la filosofía de la praxis como ac-

ti Í a n u-=stro J0 uicio ,una concepcíon Vidad práctica de por s es, 
"d el. verdadero concepto de la praxis 
l. el.aista,inco :npatibl.e con 

que antes hemos del.imi.tado, y entra~a la vuelta a puntos de -

Vista filosóficos- como el de ios j6venes hegel.ianos,crítica-

;: i f T'Fl!F~¡·· t:t•· F~\r;·:1 
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dos Y superados por Marx, justament 
e para poder el.aborar una-

filosof':!a como guia o instrumento te.Srico de la transforma 

ci6n de la realidad, y hacer posible as:! la transf'ormación 

e:fectiva de esta. 

La actividad f'ilosófica-desl.igada de la práctica 
0

_ 

vincu1ada conscientemen!:e a ella-, <Dmo mera interpretac:l'.6n o-
como instrumento tecSrico de su transf'ormaci6n, cultivada por-

1ntelectuales de origen burgés o de origen proletario, es 

siempre una actividad intelectual, te6rica. La dif'erencia cuª

litativa esencial por la función que una u otra f'ilosof'ía pu~ 

de cump1ir, no bo.sta para hablar legit1.rnamente de una praxis

te6r1.ca. 

En suma, la praxis se nos presenta comouna activi -

dad material, transformadora, y adecuada a f'ines. Fuera de •

ella,Q.~od!lla actividad tedrica que no se materializa, en cuan. 

to que es actividad espiritual pura.~ero por otra parte,no hay 

praxis como actividad puramente material., es decir,sin la pr.Q. 

ducci6n de f'ines y conocimientos que caracteriza la actividad 

tedrica.Ello quiere decir que el problema de determinar qué -

es 1a praxis req·.tiere del.imitar más a f'ondo l.as relaciones en 

tre teoría y práctica, y este será el objeto del cap:!tulo si-

gu1.ente. 
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NOTAS ( Cap. I ) 

c. Marx, E1 Capital. 
de w. Roces, 9a. de. 
México-Buenos Aires, 

Ibid. 

Crrtica de la Economía Pel!tica.Trad. 
esp., ~ando de Cultura Económica,.---
196~, pp. l30-l3l. 

3.
Ibid. 

4-.-
c. Marx. Tesis so~ ...Efil!q__I:_bach, ed. esp. cit., p. 633 

;.-
c. Marx, ~<a.:.ital, ed. cit., t. I, p. 130 

6.
c. Marx, .1-'rÓ~Q&.O d_g__;La_1~ontrib,ici611.-ª._l.n _c_rít_ic<h_de la -

ecol'_lom?a pQ.:J._{tica". En: C. Marx y F. """""Enge1s, Obras -
escogidas, en dos tomos, ed. esp., t.I, Moscú, 1951, -
pp. 332-333. 

7.-
Sobre l.~s rel~ciones Gntre el arte y el trabajo, Y acerca 
de la concepci6n del. arte como creac~6n, o t~abajo crea -
dar, vease mi l.ibro, Las ide:3,_s_e_stéticas _d_g__•'1a.rx ( Ed. 
Era, ~xico, D.F., 19b'5'"). 
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C::ipítu1o II 

RELACIONES :ENTRE 

TOORIA Y PRACTICA 

A1 afirnarsc on el capítulo ontericr que 1n octi-

~dad te6rico de por sí solo no es prox~s, se ~· i · 
~ a.1.irno, as t:ll..!:! 

co, que ni.antros la teoría por::ionece en su estado puronentc 

to~rico no so transita c11a a la praxis, y, P?r tonto, 6sto 

ea nogada on cierto forna. Toncnos, pues, uno controposici6n 

entre tooríc Y pr6ctico que hundo su raíz en el hecho de que 

1o prinera, de por sí, no es pr~ctico, es decir, no so re~l~ 

zo, no se p1ns:=:i, no produce ningdn canbio reol. Paro prcdu

cir1o no beato desplegar una actividad tc6rico; hoy que ac

tuar pr6ctico~ente. O sea, no se troto de pensar un hecho, -
(l) 

sino do revolucionc.rlo; ·ios productos do la conciencio tie-

nen quo ::ictcriolizarse pe.ro que la transfornaci6n ideal olea!!; 

co o1 hecho oisoo. Así, pues, nicntros la activiuad pr~ctico 

supbno uno occi6n efectivo sobre el ~undc que tiene por re

sultado uno transfcrooci6n real de 6sto, la actividad te6ri

cc -cono producci6n de conociuientos y do resultados ideo-

1oa-, s61o tronaforoo nuestro conciencia de los hechos, nuco!:! 

tr::is idoos sobre les coses, pero no los cosas uisnas. En. es-

to ··. aontidc, cabo hobl~r do uno oposici6n entre lo tc6ricc 

Y lo préctico. 

Ahora bien. esto oposici6n tiene un cortctcr rclo-

ti d 1 nto~n justooentc los rciaciones ~ntre vo. pues cuan o se p o ~ 
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tooria' y pr~ctico vcuos quo s.;. t:r::ito L b 
o~s ion de uno diforea 

cin quo do .uno oposici6n. En verdad, s61o puedo hablarse ele 

opoaioi6n -y, sobro todo• do oposici6n absoluto- cuondc 1os 

ro1ocionos entre teoría y pr~ctica so p1onteon sobre uno ba

so fol.s:l, yo. seo porq-qe 1c. pr:ictico tiondo o desl.igcrse do -

1o toorfo, yo seo porque lo teoría so niego 0 vincularse __ 

consci.cntoncnte con 1~ prect.ico. Es 1o que sucede .. pcr un l..f!. 

do, on ol. codo do concebir ost=is ro1~cionos J.a conciencia º.!: 

di.noria. Poro. el.la, l.o prdcticc -entendido, o su vez, cono -

7C ~ofl;ll.6ocr:ioa on. un sontidoeatrecho~onte utilitcrio- se coa_ 

~ropono nbso1utooento o l.o teoría. Este se hoce innecesorio 

o ncciva pera l.o pr~ctico r:ú.sD.O. En vez de fornulociones tc.é_ 

ricos, tcnc:::¡os el. punto de visto del. "sentido cc;:iiin" qu"c d6-

ci1oonto so pl.iogo al. dictado o exigencias de uno pr~ctico, 

vncinda do ingredientes te6ricos. En l.ug::!r de 6stos toneucs 

todo uno red do prejuicios, verdades onquil.osodcs y, on el~ 

nos cosca, l.o.s aupcrsticicnos do uno conccpci6n irrocioncl -

(?JL'l:gico o ro1igioso) del. wundo. Lo pr~ctico. se bcstc o s~ -

mano. y el. "aontido con11n" se sitlic po.sivooontc, en una cc

titud ocr:Ctico • bocio el.lo.. EJ. "sontidc ccoihi" es el sentid.o 

de 1c. préctica. coco no hc>y incdccuoci6n entro "sentido ce-

IJdn.n y pr6ctica, c1 critorio priic"'tic:o es criterio ino.pclobl.c 

pera 1c conciencia ordinario. Est~ no so opono ~ la pr~cti

ºª• sino 0 l.a toor~a, ya que le introoisi6n d.o elle on el. -

proceso pr~ctico 10 parcco porturbcuorc. Lo. prioridad o.bsol~ 
.1. y tente n6s cuente ::..ienos inprc.s: ta correspondo a lo pructica • 

te6ricos. Por ello, el punte de 
llod.o ost6 do ingrcdiontos 

Vi.ato. do1 "sonti.dc coo11n" 
ca el prccticisoo; préctica sj_n 
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toor:!a • o con u.n. n.:t:'nioo do ol.J.o. 

Pero no s6l.o 1~ conciencio ordinario csto.bl.oce uno 

oposici6n radical. entre toor:!o y pr~·ct"'c~. L - ~ ~ o. hi stc rio. del. 
ponsonionto fil.os6ficc nuestro to~bi6n un nodo do concobir 

las rol.ociones entro teor:!c. y pr~ct"'c~ on f 
~ - uno or-_ia quo no 

os sino l.a dol. punto de vistc. del. sentido co:::iún, depurado de 

su tosquedad, Y el.ovado al. rc.ngo de doctrino fil.ós6ficc.; tal. 

os el. punto do visto. del. pro.gootisoo. Su prncticis;::ic de v:!o 

oatrccho se pono de oonificsto, sobre tcdo, en su concopci6n 

do l.o verdad; del. hecho de que nuestro ccnoci::J.ionto so halla 

vinculo.do a necesidades p~ct:icas, el prcgnotisoc deduce que 

lo vordodcrc se reduce o le ~til. con l.o cual nino. lo esencia 

nisDO del. conccinionto cono rcproducci6n en lo. conciencio co~ 

nosconte do uno rcnl.i~od, aunque esto realidad sol.e podones 

conooorl.o -rcprcducirl.o ideol.nente- en nuestro trc.tc to6rico 

y práctico con cll.o. Hoy quo advertir por otro lodo que, fiel. 

al. punto do visto del. sentido con:dn, del "ho::J.bre de lo co

l.l.e", el. progootisno reduce lo pr~ctico o lo utilitario, con 

l.o cual. acabo de disol.ver lo teórico en l.o útil. As:!, pues, 

l.o. contro.posici6n do tccr!a y pr6ctico. so nanificsto oqu:! -

-cono en o1 oundc de J.o conciencia ordino.ria-, por uno redu.2 

c16n do 10 préctico o J.o utilitario, y, consunodo 6sta, por 

la diao1uci6n do l.o te6ricc (do lo vcrdadorc) en lo útil. 

Ahora bien, 0 l.c 10.rgc de J.o histeria de J.o fil.os.2 

ffa, ia contrapcsici6n de teoría y pr6ctica, so prcscnt~ :o.:Ss 

bien en otras fornas. En el.J.cs, le centro.posición revisto -

taobi6n un ccr~ctcr o.bsol.uto, ye sea porque lo tecr:!o se vo 

" e:! _,.
8
= sus rel.ocionos con l.o roal.idad w .._.. ten onnipot~nte en 

... _ .. ·- .. - ---------------~--~--
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quo sa concibe o. si ois~.., ~~ co:::io P=xis (posici6n ccrcctcr:!.stl:_ 

ca, sobro tcdo, do1 idcolisuo do los j6vencs hegelianos), ya 
Soa porqu_ e 1o. pr~ctico es ccnsi • ' • C<CTC.c..~ cono r.ioro. o.plicoci6n 

o dcgrodo.ci6n de lo tocr:!.o (punto de vist~ d 1 · t - e ponsc . .-.n .. on o 

griego o.ntiguc), Y ne~ndosc e roconccor, por tanto, que lo. 

pro.xis puedo enriquecer lo. toor:!.o.. Sin cnbo.rgo, ne existe tal 

oposicién absoluto., sino rélotivo -o, o~s exo.cto.nontc, diforou 

oio- en el sene de une unidad indisoluble. Por ello, dcbenos 

hablar, sobre tcdo, de unidcd do teoría y pr~ctica y, en el 

~orco do ello., de lo. outonor.rla y dependencia de uno y ctra. 

El problcna de los relccicnes entre la toor:!.a y lo. 

pr~ctico. -y, pcr tonto, el de su cutonon:!.o. y dcpon?oncia uu

tucs- puedo planteo.rae en dos plenos: a) en un pleno hist6r~ 

co-scciol cono femes pcculicres de coopcrtcuionto del hon.

bre, en cuente sor hist6ricc-scciol, con respecto a lo notu

rol.czo y o lo sociedccl; b) en actividades pr~cticas deteri:1i

nodcs (producir un objeto útil, ercer une obro de arte, tron~ 

foroar el Est::-'.dO o insto.ur~.r nueves relacicnes socio.los)• 

Considerado.a las rolo.cienos entre teor:!.o Y pr6cti

co on el priocr plonc docioos que lo prioera depende de la 

segunda, en cuanto que le p~ctic8 os fundanento do la too-_ 

río, fundauento en ol sentido de que dctcruino el horizonte 

l ·r1i· ~nto A este respecto -do doscrrollc y progrese do conoci- u • 

d:1 J. "Host,..... o.hora, tc-nto los ciencias na-co justauento En.ge s: -

tura.los ceno la f'iloso:f:!a hcn desdeñado cc:-.iplctc:::2cnto la in-

f1uencio. que lo actividad del ho~brc ejerce sobre su pansa-

tli.onto y conocen solcDont~, de una parto, la naturclczo y de 

1a otra el pcnsaniente. Poro 
el fundancnto n.6s esencial y u6s 
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pr6xioo dol. pens~wicnto huoano es, prociscocnto, l.o tranafor

o:ición de 1c noturo1ozo por el hcnbrc, y no lo ncturcl.czo por 

af sol.o, l.o nctural.eza en cunnt t l. ~ e o , y l.a inteligencia hunE 

no ha ido creciendo en l.o ois~c proporci6n en que al honbre 

d
. d (2) 

iba apron ion o o transfornor l.a natural.azo". El conocioien-

to cicnt~fico-ncturol. avanza en el. proceso de transfcrooci6n 

dol oundo nctura1 en virtud de que l.a rel.oci6n pr6ctico que 

ol hoobrc establece con 61., ocdi::mto lo producci6n nctoriol., 

1o p1a.ntoc exigencias que contribuyen a anpl.ior tonto el. ho-

rizontc de los probl.er.1as cono do las scl.ucicncs. 

Los orígenes del. conccioionto delas fuerzas naturE 

1oa se hal.1an vinculados al cooicnzo de su dcninio sobro --

~11as en los princras etapas do l.a producci6n r10.toriol.. Lo -

existencia do uno concepci6n prcte6rico (u6gica o cstrocha

nonte oopiriato) do l.o noturcl.ozo se hol.lo asociado o uno -

préctica estrecho y l.ioitado, ayuna de olc,:~cntos t<J6riccs. 

Una pr&ctico do este g6nerc, justo~ente por su linitoci6n, 

por el. baje nivel. do desarrollo do los fuerzas productivos 

y, por tonto, do d6bi1 dooinio del honbre sobr~ la ncturol.e

zo, pod:!a posarse sin un conoci::ri.cnto cicnt:!fico de las fue~ 

zas notura1cs, y, en vez de buscar las relaciones causal.es -

ontrc los fcn6nonos, pod:!c contentarse con atribuirlos a la 

ccci6n de fuerzas sobrenaturales. cuando ias fuerzas do lo nE 

turcicza no eran integradas en la producci6n, el concci::1ien-

t 1 i b~st~b~ n~ra las ncocsidodcs pr6cti o protc6rico, eup ..... r co, ~ ~ ~ ..-- -
~, des~rrollo de la prcducci6n natcria1, cos del. ho::.1bre •. Con ~..... -

7• porticul.aroontc, con c1 n,c.cir:1iento y ascenso de uno el.o.so 

social. -cooo 10 burgu.cs:!a- interesada on tronsfo:r-w~r lo natu-

,·~u; 
! :·¡¡~ 

' l'-'1 
',·;/:! 

'.;.fl! 
:.i.:H 

" ' :-'~il 
'11 : ; .; ··~' . 
;;1.:~f'. 

1! F\i

1
l~ 

Jl] 



- l.88 -

ra1eza, el. progrese del. - -conceiwicnto cient!fico-nctural. -que 
se tro.ducir~ en l.a consti tuci6 d l. - -. n o e ciencia 'Qc deme- se --
convierto en una nccosicl_ acl vital.. =1 ~ peso a uno. teor~a cien-

t!fico firoc Y coherente so ve inpul.scdo, o. su voz, por l.a 
oxporioncia, ya sea l.c que brinda directa o inuediata~cntc 

l.n producci6n, y... seo. l..., q f l. ~ ~ uo e rece a experiencia organiza-

da ~ controlado, o oxperinento. 

Venos, as~, que l.a pr6ctica en su u6s onpl.io y 

profundo sentido se convierte en fuente de l.a aparici~n y 

desarrol.l.o del. concci~ionto tc6rico. Lo i~pul.sc en cuente 6~ 

to so hal.l.a vincul.odc o l.o.s nccesid-cles pr6cticas del. hon

bre. En nuestros dios este.nos asistiendo al. nocinicnto de t.2_ 

da una serie de ra:o.cs científicas nucv~s -bicl.og!a c6soica, 

oedicina c6soica, etc.- que responden a l.a necesidad prácti

ca huno.no de asinil.ar el. cosnos. ~a creaci6n y el. desarrol.l.o 

do l.o cibe:rn6tic::i, co-.:10 ciencia de l.os proceses de direcci6n 

de conpl.cjos sistoo.os dinániccs responde, en gran p~rte, a -

exigencias pl.ontccdcs en l.a octual.idad por l.a conpl.cjiclod 

cada vez oaycr de l.os proceses t6cnicos--productivos, por l.a 

o.cci6n outuo. cada vez incontrol.abl.e do un nú.;:iero ncyor do i!l 

dividuos en los actividades oconónicas Y :::iil.itarcs, pcr el. 

crccinicnto gigantesco de l.os recursos y nadies octerioles 

puestos en juego en eses actividades, etc. Todo este obliS!:, 

ba o un pcrfoccionaniento inscspochcdo do los nétcclos do di-

recci6n, y esta nccesidcd s6l.o podi~ sor satisfecha por uno 

nuovo ciencia -ecuo io ciborn6tico-~ bcsadc en 1os fundouon

tos te6riccs do le ¡:¡otei:1:5tico y l.o 16gico.. Lo nisnc. podría -

do al.guncs rc1:ics espccí.ficns ele l.a -
decirse del. dcscrroll.o 
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cibern6tico surgidas do lo.s nccesidc.dcs pl.cntcodas, en nuc_!! 
tros· dí.as, pcr lo. autonatizaci6n do la prcducci6 n. Es cvidc_!! 

to qup l.as exigencias do la pr6ctica -dirccci6n de procesos 

conpl.·cj.cs, osinil.c.ci6n del. cosl:.10s, producci6n autonatizo.da, 

cte.- constituyen uno poderoso. fuente do dosorrol.l.o de l.a __ 

teoría. Y al.ge scnoj~nte pcdr!c=os decir do 10. pr6ctica se-

cia1, ·y, en particulcr, do le prdctico revolucion~ric co:;:J.o 

vi.va fuente do l.o. teoría on este terreno. En este sentido, 

e~rxioo pone de wonificsto la inportancic de l.c pr~cticc. 

social. en su ñacinicntc y dcsc.rrcl.lo, pues Mc.rx y Engcl.s el.~ 

bororon su tcor:!o. rcvol.ucionorio. en estrecha rcl.aci6n con la 

actividad pr6ctica del. prolotaricdc, y Lcnin, on rol.2ci6n 

con l.os canbios opero.dos on dicho cctividcd en l.o.s condicio

nos pccul.ic.ros de su 6poca, dcscrrol.16 l.c tccrío do la rovo-

1.ucidn sociol.ista. El norxisno conc cxprosi6n tc6rica do une 

prd:cticn sccial tiono en el.lo su fuente, y e la voz so doso

rrol.1a respondiendo a :1a.s nuevos exigencias de ella. S6J...o 

as:!· la taorlo. puede contJ::ibuir ta .. ,bi6n al enriqueci::1ionto 

del.o prdctico social nisna.·Paro J...a tecrío no os s61o oxpr~ 

si6n tc6rico do uno pr6ctico social existonte. De ser ns~ no 

podr:!o odolo.ntarsc 0 al.la, y, por tente, infJ...uir· -incluso de

cisivaoonte- en su doscnvolviwicnto. Este hace oilli n6s cru

pl.ojos le.a ~ol.ncicnes entre tecr:!a y pr6ctica. DetongáDoncs, 

brcvcnonte, en este punto. 
··La tecr:!o puedo rosponcler no s61o e une pr:S.ctico 

existente yo, y· que con sus exigencias iDpuJ...sn 

sino tol:.1b:t6'n ::! un::! pr6.ctico que no existo aiin, 

su dcs::irrol.J...o, 

o que s6J...o se 

do en for:_10 enbrion~rio •. El hoobrc puede sentir J...c necesidad 
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do nueves üctividcdos prd'cticos t - ·· 
ronsfcr::icdoras poro les 

les coreco del nocosor:to instrunontol tc6rico •· Lo toor:!a 
ºu.E. 
so 

~allo detcrr~incdo, en este coso, pcr uno práctico do la que 

todo~!a no puedo nutrirse ofoctivo~onto. Ahora bien, ¿qu6 __ 

significo esta dctorninoci6n por algo que no existo a'ISn, 
o -

quo s61o existe de un nodc ideal? Es lo dctcr::iin~ci~n por lo 

quo antes henos 11aoodo fin, anticipoci6n ideal do le que, no 

oxistiendo a'dn, quoroüos que exista. Lo pr6ctica os oqu:! el 

fin que detcr-..U.na oo tcor:!a. Y co8o tcdc fin, esto pr~ctica 

-o, ~~s oxoctoncnto, esto proyecto o onticipaci6n ideal do ~ 

ella- s61o seré efectivo con el concurso de lo teor:!o. Lo -

prdctica cono fin de 1o tocr:!a exige una rcloci6n consciente 

con ello, o una conciencia de le necesidad pr6.ctica que debo 

satisfacer ccn lo ayuda de 1a toor:!o. Por otro lado, la 

tronsforooci6n de 6sta en instrunonto teórico de la praxis -

oxigo una elevada conciencio de los lazos que vinculen nutu~ 

nente o 1a tcor:!a y la pr6ctica, sin J.o cual no podr:!a cntcn 

dorso el significado pr~ctico de lo princra • ..::n este senti

do, so desarroJ..lo.n hoy ra=s cient:!ficos nuevos cor.10 los an

tes citadas -biolog:!a y oedicino c6soicc.s- con vist~is a uno 

pr6ctico que no existe todov:!o o que apenas se encuentro en 

sus inicios. 

E1 hache de que la pr6ctico dcter~inc a ia teor:!o 

no s61o cono :fuente de ello. -pr6ctico q_ue ar_1p1:!c ccn_ sus cx.:h: 

gcncios el horizonte de problenas y soluciones de 1o tcor:!n-, 

sino taubi6n ecuo fin -cor.le onticipaci6n ideal de una pr:5.ct.!, 

co que no existo oiSn-, dor.iuestra, o su vez, que los rclocio-

nos entre teor~o y pr6ctico no pueden vursc de un r.J.odo sin-
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plisto o :.icc:S.nico, a sabor: que te do tcor:!a so baso. do un -::1.2. 

do directo e inncdir"!to en J..n L t · ~ pruc ica. Es evidente que hay ~ 

toorics cspcc:!ficas que ne so hallan en tal rclaci6n con lo 

actividad pr6ctica. Pcrc no cJ..vidc:.ios que csta~cs hablando _ 

on este uoncnto de las role.cienes entro teer:!o y praxis en 

el curso de un preceso hist~rico-sociol que tiene su lado -

tc6rico Y su 1.ade pr6ctico. En verd~d, lo. histeria do J..a t~2 
río (del sabor huno.no en su conjunto) y de la praxis (de J..os 

actividades pr~cticas del houbr0) sen abstracciones do una -

solo y vcrdodera histc ria: 1.a histcric huL-:o.na. Es une pruebe. 

de ::iocanicisno dividir obst=ctancntc oso histeria en dos, y 

dcspu6s tratar de encontrar una rcl~ci6n directa e in~ediata 

entre un segoento te6rice y un sogo.onto pr~ctico. P-:crc esta 

rclaci6n ne es directa e innodiato, sino a trcv6s de un. pro

ceso conp1.ejo en el que unos veces se transita de 1.a prócti-. 

ca a lo teor:!a, y otras do 6sta o lo práctica. La actividad 

práctica que hoy es fuente do la teor:!o exige, a su voz, una 

prdctica que ne existe ailli, y, do este nanora, 1.o tecria 

(proyecto do una práctica inexistunto) detcr:.iina a la pr6ct~ 

en real y efectiva. Por otro lado, lo tooria que hoy no so -

hallo en rolaci6n con la práctica, porque en cierto nodo so 

adelanta a oJ..la, puede t.:inor oso vinculación pOstoricrncntc. 

Es ic que dc;:::iuostrc el.. aparato ncto::!óticb dc·;Ho~:i..ltcn -~ 
siglo riera oncontrcr· opJ..ico-que hubo corca. de un 

a.o 1.a -ncóáhica ció.:.. 
de espero.r 

r-10 c6n:i co ci6n al unificar el trctcniento 

si ce Y do 1."-S part:!cu1.os. De este nodo, 10 --do los :f"luidcs -

tcor:!o uoto:.:;.~ti·ca que no 

otro tie~po hcy lo hallo 

encontr~bo ca:.ipo do ci.plic.:-ci6n ·en - · 

en activide!UOS pr~cticos-· CO~O le --
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construcci6n ele. grc.ndes acelero.dores ·dn .1 - port.i.culo.s· elcuonta-

los, y, por to.ntc • .en lo. octivi:lo.d experi;:1cntc.J. nuclear. 

Así, pues, al habJ.orse do J.a pr6ctica ceno funda

::ionto Y fin. de lo tecr:!o. debe entenderse·. ) a que no se trata 

do uno. reloei6n clircctc. o ""'n.,...,<">d""' ~. t,.., ( t .1 • ~·- ~· - uno. oor.i.o. puedo surgir 

-y e~to es bo.sto.nte frecuente en J.a histeria de J.a cicncia

poro. satisfo.cor directo. o innodiata::ionto las exigencias to6-

rico.s, buscando .soluci6n c. J.as dificuJ.to.dcs e ccntro.diccic

nos de otro. teoría); b)quc J.o. teor:!o., por tonto, s61c en úl

ti1:10 instancia, y co~c porte de un proceso histérico-social 

-no por so~cntos c.islo.dcs, y rígido~entc paraJ.eJ.cs a otros 

sogocntos de lo pr6.ctio::-.- respona,e o. noccsiél::.éles prácticas, 

y tiene en le. pr6cticc. su fuente. 

La dependencia do lo. teoría respecte do J.a pr&c

tica, y lo. existencic. de 6sta ecuo fundanento y fin úJ.ti2os 

de la teor:!o, pone de nonifiostc que J.a pr~ctica -concebida 

cono uno. praxis huno.na total- tiene J.a prino.cía sobro lo. tcg_ 

r:!a; pero este priuo.do de cJ.la, J.cjos de entro.ño.r uno. contr2, 

posici6n absoluta ·.::l lo. teor:!a, presupone uno :!nti::.ic vincu12, 

ci6n con 6stc.. Por otro parte, co~c ocabo.ucs do sefio.lar, no 

so trata do une unidad indiferenciada que disuelvo la tecr:!a 

en la pr6ctica; si.onde c.quella un aspectc esencial de la pr2_ 

xis, nuestro. cierta s.utononí.c. respecte de las nccosidodcs ~:.._ 

prácticas, pero une autonon:!o relativo yo que, CODO so ::.i.cs-

traba o.ntcrior::ionto.; l.a praxis es, en últino instancia, su -

fun.dancnto y su fin. 
Esta autononío relativa de la tccr:!c. es, o su -

que/ 

voz, condici6n nccos~ric. po.ra que sirva a la pr6ctica ;)tÍen-
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trei'io 1c. exigencia do que le. tcor.,a 
.i. no se lii:1i to a ir c. le 

zago do olla, 

a J.c. pr6.cticc. 

sino ·que, en i-1~ 
-~yor o ncnor grado, se o·delentc 

wisI:ta. Ciorto.uonto, sc•bre lo. baso del, concci

oicnto del objete o fcn6ncnc de que so trata, le/ 
so/puedo ::1ode-

J.er ideol~ontc, Y arrancerlo así de su presento po.ro situnr

J.o en una situaciln futura posible. El. ocnocioionto de ciar-. 

ta legolid~cl del objeto pernite, en efecto, prever dotor.::J.in~ 

dos tendencias de su dcsarrol.lo, y, de esto ~ocle, anticipar 

cqn un ncdcl.o ideal una fase de su dosenvclvi:.:icnto ne olca!2o 

zadc o.dn. Al producir ose uodelc ideal, pene de ::ionifieste -

su relativo autcno.:1::!0, ye que sin esperar o que so opere un 

desarrollo real, efectivo, l.o teoría puedo prcpicior une. 

pr6.ctico inexistente o-6n al o.del.anto.rse idoc.J.i:1ente a ello •. · 

Sin esto desc.rrcllo aut6ncoo de su prcpic ccntonidc, lo too

r!a scr::!o, a lo suuc, n.ero. exprosi6n de una pr~ctico. cxistc!2o 

to, y no pcdr::!a cuoplir, eJ.lc. oisnc, cor.ic instru!:iento to6.rj_

co, une fuhci6n prt!ctica. Antes señal6.bo.:::.1cs le cutcnc::iía ·de 

una doctrino. n.oton6tico co:::.10 10 de Honilton; ehor~ podr:!o:-.ios 

soñalcr J.c de los goo1-.1e:trías no eucl.iclianos -ccoc lo de Lob~ 

chovski- 0 le. for:.!Ulaci6n to6;ico de lo. rol~ci6n entro nasa 

y energía por Einstein que solo postorioro.ante, Y jus·tc por 

haberse adelantcdc 0 le pr6.ctico., hon servido c. esto. últii:~o. 

En todos estos .ceses,· 10 teor:!::;_ nuestro su cuto-

.- se o.dele.uta o. o1la, y acabo ncn~o. respecto do le pr~cticc, 
y es procisc:-.lento su capacidad,. 

le/ 
do nodelo.r idco.l.:.ionte un proc.:iso futuro, 1o quo/pc:rr...ito ser 

por influir en J.c. pr6.ctico, 

dec~sivo- en le praxis prcductj_vo e un instrunento -r·tl veces ~ 

social.. ciare est6. que, ecuo yo. sefloJ.cr.~cs con onterior:i.·a.ad, 
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osto influencia ontrofia dispcnibilido.d próctico de lo tc.Q. 
r!c., os docir, uno apertura al nundo de lo pr6ctico, pues 
cono henos subrayado nés de uno vez, lo ~ 1 ~ecrLO de por s:t: -C.Q. 

oo prcducói6n de fines o do conociuiento- no transfor20 nodo 

rool., o seo, no es praxis. 

Con lo ontcriorr~ento expuesto, croenos que he~cs 

precisado el verdadero alcance do 1.o i.1Ilidoc1 do le. toor:t:a y -

l.o pr~ctico, cono unidad que inplico o lo vez uno cpcsici6n 

y outonon!o relativos. El. lugar de esta unidad es lo pr6cti

co nisno. Uno toor:t:o que no aspira a realizarse, e que no -

puedo plosuorse, vivo uno existencia ::1ero.=.onte te6rico, y, 

por tonto, desligo.do o divorciado de la pr6ctico. Tal os el 

caso de los doctrinos scciolistos ut6pico.s. Con su irroolizE:, 

ci6n ponen de nanifiastc su autonon:t:a, tanto :-.iaycr -en esto 

caso- cuanto u6s separado do lo próctico. Perc oqu:t: lo auto

non:t:o -que antes so nos proscnt6 ceno ln condici6n do posib_;h 

lidod nisna de su influjo prC:cticc- no hoce sine tostinoninr 

su esterilidad pr6ctica. Hoy, pues, desdo el. punte do vista 

do lo praxis, outonon:t:a de signo positivo, y negativo. 

Si lo tocr:t:o puede ncstror -indepondionteuonte do 

sus ccnsecuencios prácticos- uno outcno-:::iío relativa respecto 

de lo pr6ctica, ~sto ne existo sin un '..únino de ingredientes 

te<5ricos, 
0 

saber: o) un conocir:iionto de lo rcalido.d que es 

objeto de la. tronsforao.ci6n; b) un cono cir:iiento do les 1:.10-

dios y del u.se de ellos -de· 1a .técnico exigido p~r ce.do pr6E_ 
c) un c.s_ 

tico- con qu.e so llevo 0 cebo dicha transfcr::mci6n; 

nocinionto de la préctico acw:1ulodo, 
on for-...10 do tecr~os que 

1 actividad pr6ctico en le. esfera. 
aintetizE".11 o generalizan o 



- 195 -

do quo se trote, ~ucstc que 1 h b 
~ o en re s6lc puedo trc.nsfortiar 

o1 nundo a partir do un. nivel to>r;co • e ~ CLodo·, es decir, inser-

tando su prc.xis actual en la histcri.o. tc6r:i.co....;pr6cti.ca co;;;. 

rrcspcndicnto; Y d) una actividad finali~ta, 0 onticipaci6n 

do 1os resultados objetivos que so qui.eren obtener en forna 

de fi.nos o resultados previos, idee.les, con ia particulari

dad do que este s fin.:>B p<:!ra que puedan our.iplir su funci6n -

pr6cti CXl hc.n do responder a necesidades y condicicnes roe.les; 

han de prender en la conciencie. do 1o(3 ~o~ilircs, y contar con 

1os nadies adecuados pare su rea1izaci6n. 

De este ocdo, si antes vinos la dependencia de la 

teoría respecto de la pr6ctica, ahora nos percate.nos de que 

1c tronsfor::mci.6n pr6ctica del nundo es tributario, a su voz, 

do ciertos elcuentcs toéricos. La unidad de tcorí~ y pr6cti-

co supone., por tonto, su :outuc. dependencia.· 

El an6lisis anterior ncs ha pcroitidc ver las rc-

1acicncs entro teoría y pr6cticc consi.clcrcdcs ceno dos for

nas. do conportaniento del howbro ante la rcolidc.d que se do~ 

arrollan, en estrecha unidad, c. lo largo do la histcri.o huD~ 

na. Foro esto an61isis exige todavía ser conplcDcntadc con 

c1 cxancn do esto doble o indisoluble cc:-.1porto:::iionto en una 

t · el~ en una csuecie de corte tron_s actividad pr6ctica de crninc ~, • 

versal de ello. 
Sohenos yo que lo praxis es, en vordod, actividad 

tc6rico-pr:5.cti.co; es decir, .tiene un ledo ideal, tc6ricc-, y 

un lodo notorial, propiou~nte pr6ctico, ccn la porticulari-

t P cr un prcccso do obstrac
dad do que sélo artificioi~cn o, 

ci6n-, pod.0::1cs separar une Y otrc • 
ne ohí que s~a ton unilat~ 
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rol. reducirla ol. cl.enento tc6ric h . o' Y oblc.r incluso de u.no. 
praxis te6rica, co:w.o reducirlo ,.., l d · 

~ su e o notorial, viendo on 
ol.l.a una actividad oxclusivonente ,..,0 teri · 1 .. ·.Ah ·.. b - · 

'-- . a • oro ion, .. do --
1o nisoo oa.nero que la actividad teórica, subjetivo, do por 

sí, no es praxis, ta:opc ce le. es una actividad ;:10.toriol cern6 , ..,.._ 
rea, aunque pueda dcsonbccar en lo producci6n do un objeto -· 

-cooo es el caso del nidc que construye ol p6:jaro- cuando 

fal.ta en 01.l.o el r:io;:icnto subjetivo, teórico, representado 

por ol. la.de consciente de· eso actividad •. 

La actividad pró:ctica hu::iano es propio:-.1ontc to.1 -

cuando rebaso oso l.odc subjetivo, ideal. Es precise, por -

ell.o, una ;:ic.tcric. u objete de la acci6n que existo indepon

dicntonentc do J.c. conciencio del sujeto. Poro peder cj~rccr 

su activ:1tlad, el. sujeto pró:ctico necesito uno esfera que no 

seo nora prcyoccí6n de su subjetividad. A su vez, el result~ 

do de su actividad tiene uno objetividad que podc~os lJ.onar 

huonno, pero que en cu::mto tal es indopendi~nte de l.os viv~~ 

cias, finos o proyectes o los que estuvo asccic.U.o genética

uontG. Lo actividad del sujeto pr6ctice so ncs ofrece con 

esto dobl.c vertiente: por un lado, os subjetivo en cuanto 

actividad do su conciencio, pero, en un sentido nds restrin

gido, ca un procese objetivo en cuanto que los actos u opor~ 

cienos que ejecuto sobre una i:::c.t.:irio dado existen indopcn

dientonento de su conciencia, de sus actcs ps~quiccs, Y pue

den sor co~probados incluso objetiva~onto por ctrcs sujetos. 

Por osta raz6n, en cuente que (a) so ejerce sobre uno reoli-

. · ·na~viduol (b) nodiante dnd independiente de 10 conciencio i ~ • 

un pre coso, uodios 0 instruuentos ob jotivos, Y ( c) donde lu-
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gor a un prcductc e resulto.de objetive, puede decirse qua lo 
octiv:idod pr6ctica es uno activid6d cbjctivo. 

Lo actividad pr6ctica que desarrollo un individuo 

os, por ello, subjetivo y objetivo 0 lo voz, dependiente 

ideoJ. y notcrioJ., y todo 

e -
independiente do su conciencio, 

ello en unidad indisoluble. EJ. sujete, por un lo.de, no pros

c:i.ndc de su subjetividad., perotanpocc se quedo en ello.; el -

sujeto próctico lo es en cuento que se objetiva, y sus pro

ductos son lo pruebo objetivo ele su propio objctivnci6n. 

Ahcro bien, lo. reloci6n entre lo subjetivo -y lo 

objetivo, o entre c1 fin cene productc do lo conciencia, y 

c1 producto en el que su plosna e notorio.lizo cc~c resultado 

real de uno. actividad subjetiva y objetiva a la vez, no debe 

conccb:i.rsc ceno uno reloci6n -al ne-do plat6nico- entre el -

origi.nc1 (lo subjetivo) y la· copio (lo objetive), de tal no.

nora que lo realizado seo uno nero. duplic~ci6n de un ncdolc 

que preexistiera ideal y subjctivanente a su realizoci6n. 

Le objetivo (el producto) es el resultado rea1 de 

un proceso que tiene su punmo de partido en el resultado -

ideal (fin). y aunque este últino presido el proceso nisno 

y rija sus dif.:ircntes nonontos, so produce sienpro cierta -

inodecuo.ci6n entre el ncclelo idoo.1 y su roalizoci6n, ;intide...: 

cuoci6n to.nto o6s profundt:'. cuonte oés rosistoncio. oponga. 

lo uatoric a :Lo feroa exigida. por el fin qua se pr-etcnde rc.!2_ 

lizo:r.. El. fin presido -ecuo dice Marx- los "oedc.lid::Ído's -de -

la ncci6n", poro en cuente entren en juego elc;-_icnt·c·s ne pro

p:i.onente ideales -y no pueden dejc.r do entrar si el fin qui~ 

re rcoJ.izo.rso- se ost~ yo en uno esfera ioprcvisiblo en la. -
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que el dor.iinic dol fin está ta b.6 n i n constantononto on juego. 

decir, cencion-Poro el fin no puedo dejar do dor.1in2 r -os 

cia ne puede nunca batirse ~n et· d · u r ira a en el proceso pr6.cti-

co- y de oh~ que hoya de estor alerto o. ,~s · · ..... ~ exigencias iupr,2 

vi.atas del prcccsc objetivo do roo1izoci6n. Es decir, lo co!l 

ciencia no puedo linitorse o trozar un ~~n 0 ~·~dc,c ........ ~~· ..... ideal i_E: 

outab1o. El dinanisno y la inprcvisibilidad del prccoso exi

gen tonbi6n un dinanisno do la conciencio. Lo partida -salvo 

on los cases de una praxis inferior do lo que nes ccuporenos 

uds adelanto- nunca está gonadc do o.nto::.1ano. El resultado -

real s61o so alconzc ol cabe de un procese práctico, objeti

vo. que reboso a cada nenente el rosultadc· id.col. En conse

cuencia, la conciencio ~el sujeto pr6cticc ha de ser activa 

a lo 1o~go do todc esto prcccso no s6le trotando de inponcr 

ol fin originario, sino tanbi6n nodificándolo en aros do su 

roo.1izoci6n. 

Lo actividcd pró:ctica cntrc.ñc ne s6lo supcdito

ci6n do su lodc notorial a su lado ideal, sino taubi6n la 

nodific:::ci6n do 1o ideal ant;:) les oxi.g,cncias do le rcol nis

no (notoria priuo, octcs objetives, instruncntcs o r.iedics, y 

producto). Lo actividad pró:ctica exi~e un constante trasegar 

de un plano e otro, que sólo puode asegurarse si lo concien

cia so nuestra activa e 1c 1orgo de tc~o el prcceso pr6cti

co. Resu1to as~ que si bien es cierto que 10 octivid~d pr~c

tico os inseparable de los fines que tr~za 1a conciencio, 

prcduoi6ndoso oonstonto"onto en = P=•00•e que • 610 Hogn ° 1¡¡:~¡i 
cates fines no se pros-ntan ce De pre duo.tos ocobc.c1os, sine : l''~·'t'I" 

su. t6r::1ino cuando el fin, cc::10 rosul.todc idoo1, yt __ r_o_s __ d_o_· ------~ l~.~ 
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sufrir todos los coobios exigidos ~cr el á t• 
~ proceso pr c ice, es 

yo .un prcductc real~ De este n.c.-do, ojustóndcse n.utuon.ente la 

uno o l.o otro, Y avanzando por v:íos distintc.s hacia el final 

del procese -do hip6tcsis en hip6tcsis, la actividad te6rico, 

y do ensayo en onsayc, le. octividod práctico- anbcs conycrgcn 

on el producto objetive e rcsultodc r~al. 

Los oodificacicnos inpuostc.s o les finos do que -

so había partido paro lograr un tr6psito uás cobal do le su~ 

jotivo a lo objetivo, de lo ideal o lo real, ne hacen sino -

tosti-::ionior., o'Ón u.lis vigorcsaoonto, lo unidad do lo to6rico 

y lo pr:ictico en lo actividad práctica. Esto, ccoo actividad 

subjetivo y objetivo o lo vez, con.o unidad de lo t~~rico y 

l.o práctico en la occién -::iisr.1a, os transfcr:;.c.ci6n objetivo, 

real de le notorio paro objetivar e realizar un fin; os, por 

tanto, reolizoci6n guiada sio~.1pro por lo conciencia, pero por 

uno conciencio que, ol oisnc tio:::ipo, s6lo guío u cricnto -y 

esto sor~o le nós cabal cxprosi6n do la unid2d de lo tocr:ío 

y lo práctico-en le ncdidc en que el.lo :::iisoo se gu:ía u cric~ 

ta por lo propio reol.izaci6n de sus finas. 
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NOTAS (Cap. II) 

1 
A este respecto, Engcls dice: " ••• de lo q_uo se troto, en 

realidad y poro el ~otoriolista pr6ctico, es decir, poro el 
conunisto, os de rcvolucicnor el oundo cxistent0, de atacar 
prdcticanentc y de hacer coobior los cosos con q_uc ncs en
contrones" (F. Engcls, Lo. -ideolcg:io. oleo.ano.· Ed. Pueblos Uni 
dos, Montevideo, 1959, p. 44). · -

2 
F. Engels, Dia16ctico. do ~o noturolczo, troduc. 

ces, Ed. Grijo1bo, M6xicr. D •. F. 1961, p. 183. 
de w. Ro-

3 
Sobre lo rc1oci6n entre fines y ncdios, v6ose oi estudio 

"Contribuci6n o uno diol6ctica de lo finalidad y lo causali
dad" (Anuario de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Univorsídc.d No.ciono1 Aut6no:w.o de l'llóxico, Afio I, Móxico 1961, 
PP• 61-63) • 

-.~) . . 
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1 ::ht;:11íl; 
1
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_Co.p:!tulo III 

NIVELES DE LA PRAXIS: 

o) PRAXIS REPETITIVA Y PRAXIS 

CREADORA 

.. Hoocs viste onterior-.::icntc uno difcrcncic.ci6n en 

o1 cc.npo de la proxis tct::il do acuerdo ccn el objeto e noto

ria do lo c.cci6n. Lo vida hunnnc, soci::il, es en definitiva, 
(1) 

"prdctico, conc dec:!a. :rn:arx, Perc esto tctc.1i~1cd que so des-

pliego ante ncsctros podc=os dcsco::iponerlo. en diferentes -

sectores to:::::ic.ndo en cuento el eb_j etc o :::ic.terio scbrc lo cual 

ol hoobre ejerce su octivicl:::-.d no.torial, transfcrr.mdcro. Poro 

si le praxis es occi6n del hcr:~brc sobr-::i lo :-.ict..:irio y, en ::io.-

yor o :nenor grado, crcoci6n de une. nuevo. roo.lidacl hu::1anizodo. 

on virtud de su activiclod, pode::ics descubrir niveles distin

tos de lo praxis scgWi. el grade do pcnctro.ci6n él.e la concia!}¡ 

cia en el proceso pr:5.cticc, y de crcaei6n e huna.nizaci6n ele 

la ootcrio tro.nsfcr-...ioda. 

Antes de esclarecer el sentido de oses niveles -

distintos dcbe:::ics advertir: que en tcdcs ellos so cu::iplo lo 

condicién cscncio.1 de todo praxis, cono octivic1oJ real, obj.2_ 

tivo y consciente. Hay que desco.rtar, por tanto, desdo el 

Priocr :ncocnto teda asociaci6n precipitado entro pr6ctieo Y 

pasividad o retirado. totc.l do la conciencio. Hoy que excluir 

la id Cc•nsci· ente o inccnsciontc, ea do una pr6ctica ciega, no 
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quo os'tor:!.a en con·trcdicci6n, por supuostc, cc-n la de:fini

ci"'n do praxis, cr.::ic cctividod pr6ctico hu;:iona, a que nc.s h..s:, 

008 vcn;i.dc ateniendo• Al hcbl~r n6s adelanto de pró:ctica re-

pot~~i va nos esto~oos refiriendo e un tipo de actividad que 

sc·defino por oposici6n o. lo. précticc creadora, sin que por 

ell.o dc:!jo dia ser praxis. Igualr.lente, nuestro concepto de pr:1..2 

tica ospontdnca no excluye su coró:cter consciente en cuanto 

que J.a conci.cncia no deja de estar presento en ella. Por liJ..

:io, estas distinciones de nivel no oli~inon les v:!nculos nu

tuos entro unos Y otros. La pr~cticc repptitiva se cnparento 

con l.a ospcnt:S.nea, y- lo crecdcro con lo. reflexiva. Pero estos 

v!n.cu1os no son in::iutables; so don en el contexto de uno pr.E, 

xis total., deterninada e su vez por un tipo peculiar do rel..e, 

cionos sccialcs. Es lo que ocurre cucndo lo práctico ospont~ 

nea no se hcllo exenta de ele~ontcs de creoci6n, y le refle

xivo ost6 el servicio de uno praxis Y.lecó:nico., inerte. 

Por otro porte, el concepto de nivel es relati

vo; algo se nivelo o se halle en un deter:.lincdo nivel confo.!: 

·oc a un criterio que perr.lito hcblcir ele in~uricr y superior. 

Cooo ye adelont6:bcoos un poco entes, estos criterics nivele.

dores sen: a) el gr:::!dc ele conciencie que revola el sujeto en 

ol proceso pr6ctico, y b) el grade de crc::cci6n que testi::.ionio 

e1 Producto de la ºoctividcd .pr:1ctica. No se trct::i do crite

rios quo tong:::!n cxclusivc~.::.cnte en cuente, en un coso (.::!,} el 

suj_cto, y en otro, (E) el objeto. Puaste que sujete Y objeto 

se ho1l.on en una unidad indisclublc en lc. relaci6n pró:ctica, 

oxis1;e to;::lbi6n una estrecha relaci6n entre un criterio Y otro. 

El grado de conciencie que el sujeto revela on el procese --
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prdctic.o ne doja do refl.ojarso en l.a creatividad (1cl. cbjoto,. 
y· vi.covorso- Pol:'.c ost~s -infl. ~ ~ ucncias, en vi·rtud del ccntaxtc 

scciol. on que l.a :pro.xi.a tiene l.ugar, 

sol.utc •. 
ne se dan de un ocdo a~ 

Pare obordeucs ya l.os nivel.as antes señal.odas •. 

Y• en priucr l.ugar, ol. do l.a pr~x~s r~p tit· · ~ _ ~ ~ ~ o ::i.va o iuita .. i-... -· 

va, ~ praxis creadora. 

Lo praxis so presento bien ecuo praxis rcpatiti~. 

vo., os decir, ccnfcr-~e e une lay provio~ento trozada, y cuyo 

ojccuci6n se reproduce en ndl.tipl.as prcductcs que nucstran -

co.ractor:!stícos on61ogos, o bien ccw.o prcxis innovadora, 

creadora. cuyo ojccuci.6n no sy'odapta pl.onc::.:ionta a una J.oy 

previa~cnto trozado., y. qua daaouboco en un pre dueto nueve y 

lb2.ico •. 

Dasdc el. punte da vista de l.o praxis hunana, to

tal. qua se traduce en l.o producci6n o autocrocci6n del hoo

bre wia::?o •- l.o praxis deter.::iincnto es J.o crea cloro, ya qu-:i. 6s

to es justancnte l.o que J.e pernite hacer frente o nuevas no

cosidades,_ o nueves situaciones •. El. hcnbro es el. ser que ti..s, 

no qua estor inventando o croando constontencnto nuevas sol.:!a; 

cienos •. Uno vez encontrado una sol.uci6n, no J.e basto repetir 

l.o resuo1to;en princr J.ugar, pcrque 6J. nisnc croa nuevas no

coaidodes quo invaJ.idon ].es solucicnes ol.conzodas, y, en se-

gu?ldo, :pcrque lo vida oisoo,. ccn sus nuevas exi;scncios, se -

oncore;tl: do invo1idar1os •. Poro J.ns scJ.ucicnos alcnnzodC1s tic~ 

non sionpre, on el. ticupo, cierto esfera de validez, y de -

ohf ~o posibil.idod y necesidc.d de gcneraJ.izorl.as Y oxtender

ias, 
08 

decir. ropetirl.os, oicntras eso validez se nontongo. 
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Lo ropotici6n se justifico niontras l.c vida oisuc no recl.ono 

uno nuevo creoci6n. El. houbro ne vive en un constcnte estado 

creador. Cree. pare. odoptc.rse o nueves situaciones. o pero 

sctiefaccr nuevas nccesidodos, y repito uicntrc.s ne se ve 

obl.igado o croar. Creer ca, sin c:.iborgo, p::!ra 61. l.o prioero 

y oos vital. nccesid_:,d hu:.1ano. porque s61o crcc.nde •. transfcr

nondo ol. oundo, el. hoobrc -cono hon puesto de roliovo Hegel 

y Marx desde diferentes 6pticos fi1os6ficcs- hoce un uundo -

hunonc y so hoce o s~ nisoo. As~. pues, 1o actividad pr~cti

co fundooontol. del houbro os lo crooci6n; poro junto o osto 

actividad fundc.wontol., tonooes tonbi6n -ceno octivid~d rela

tivo, tronsitcrio. sionpro abierto a l.c posibilidad y nacos~ 

dad de ser dcsp1ozcda- le rcpotici6n. 

Lo praxis os, por ello, cscnciolncntc crcodero. 

Entro uno y otro crooci6n, cono uno tregua en su debate ero~ 

dor con ol. :aundo, c1 hcnbro repito une pr::lxis ye. cstc.blcci

do. Considerado en su conjunto, os~ ceno en sus fornas ospo

c!ficaa, l.o praxis se caracterizo por este ritno c.ltarnonto 

do l.o creador y l.o : ·ioitotivo, do le innevoci6n y lo roito

raci~n. Ahora bien, ¿qu6 es lo que nos pcraite propianente 

situar une actividad práctico doter-wincdo en un nivel u --

otro? 
to-•c.r en cuento lo rolaci6n, Ante todo, hoy que ~ 

coroctor:!stico de todc prcccso pr6ctico, entro lo actividad 

do 1c conciencia y su rco1izoci6n. En el proceso vordri.dcro
b 1 des del proceso -le· sub

oontc creador, lo unidad do on os 0 

· lo extcricr-jotivc y l.o objetivo, lo intoricr Y 

nodo indiao1ub1c. En 1o producci6n art!sticc, en 

do do un se 

lo crcaci6n 
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de wia nueva sociedcd o en l.c. :f'abricoci6n de un objeto lit.il. 
-cuando no se trota de su :f'cbrieaci6n en serie-, tencoo s J.o 
actividad consciente del. sujeto 

os traba.joda C. estructurado 
sobre uno notorio dado, que 

con:f'oruc ol fin o al. proyecto -
quo l.o conciencio troz~ u t ~. · n oc o objetive, real. es procedi-

do por otro. subjetivo, psiquico, poro, a su voz, .ci acto _ 

n.atcriol. oporocc fundandc tanto un nuevo acto psiquico, en -

virtud de l.os pro~J.coas que suscito, cono un nuevo acto uot~ 

ri:o1 en cuanto que :represento el. narcci en que 6stc se hoce -

posibl.e. · 

Lo actividad pr6ctico crccdcra ne puedo concebi.!: 

so cooo una serie continuo de octcs de.conciencia que hoyon 

do traducirse, en otra serio -tonbi6n continuo- de octcs no

tori:ol.os que se sucodon on c1 proceso pr6ctico en el. oisno 

orden con que fueron d6ndose en le conciencio. Es decir, lo 

subjetivo no es s6J.o pun·to de po.rtida 'de lo objetivo; ne sc

ofroco -co:::ic yo scño16booos ontcrior::c.cnto-, ccoo un producto 

ocobodc do J.a octividcd subjetiva, dispuesto ya o ser reali

zado -o dupl.iccdo- cbjotivo=entc. Ln conciencio traza -po

driooos decir, un fin abierto, o un prcycctc din6nicc, Y ju~ 

tooento, por esto apertura o clinauisoo, ha. de po~~anccor 

abierto y activo o J.o J.argo de tcclo ol procese pr6ctico •. No 

so oourol.J.a en si oisna despu6s de hcbor c1obcrodo el produ..s, 

t f . oyecto cor:iicnza o r. ogir el proc_o o ideal. que. cono in o pr · • 

ao; ha de tronsforwo.r idcclr.10nto dicho producto, :pcrc ne en 

o1 1:10.rco de sus exigencias intrínsecas, idocles, sine raspo~ 

dicndo 0 ioa oxigcncics externas, objetivas, que planteo el 

uso de r:icdios e instru~cntos objetivos y la actividad cbjc-

;l!l 
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tivo nisDo. • Ne so tr::it:J. do dos planes -que so unan pe r nexos 

oorononte extornos, sine do des ospectcs de un uisno prcccso 

entretejidos :!nti:o.a::.1ento •.. Dar for:::a a uno w:J.torio no os aqu:! 

ioprioir o 6sto una forno que ya prcoxist:!a idool:·:onto, y de 

un nodo acabado, de tal nonero que su objetivooi6n e notcri~ 

lizoci6n se reduzca puro y sinplcnonte o uno ~uplicaci6n. 

Lo producci6n· dol objeto idcc1 os inseparable do 

la producci6n de1 objeto ro:J.l, rmteric1, y o~bas no son sine 

c1 hoz y el onv6s de un nisnc paño, o dos caras do un nisno 

proceso. Lo fcr::.10 que e1 sujete quiera iw.prinir a la ::.1:J.to

rio existo, cono for-~1c generatriz, on la conciencio,. pero la 

i'oron que so pl:osna dofinitivo::!anto en lo catorio no os lo -

nisoa -ni una duplicoci6n- do lo que preexist:!a originorio

oonte •.. Cierto as que el rasultodc definitivo estaba prafi~ 

roda ideolnente, pero lo definitivo as justanonte elrcsultado 

real y no e1 ideal (proyecto o fin originarios). El ~odolo -

anterior s6lo puedo realizarse en al curso do un prccosc al 

cebe del cual no se alccnzo te.de; le que S'3 hab:(o proyectado. 

¿A qu6 se debo que esto prefiguración ideal no DUCda nontc-
pri:o.ordiol:-.2ente 

nerse a tcdc lo largo del proceso pr6ctico?Sc debo/a que la 

notorio no se deja trcnsfcrr:;.ar posiV:::!::!Ontc; hay algo así: co:-10 

una rcsistencic por parto de ello o dojo.r quo su fcr::m codo 

su sitio n ctro.,. une. rcsistoncio. e ser vcncidc~jquc, en lo 

d ,.., lu,,.,,r a los tor~.1ontos·.dc~:1.·a·.·crooci6n do praxis art1stico, - o-

1 t · t.., s ci· ..,rtc os que· ol>< su';ÍótC-;é~pr~citicc se que hablan os ar is ~ • - ~ -·· -, · · 
ccn cierto conocinien.to \do -.. ~us propio-enfronto a lo ;:1ateria 

dados y posibilidcdos do tronsfornoci6n, .-as:!.'. .. cc::ic do los ¡:10-

dios r.l6S adecuados paro 90¡:10torla, poro· la porticularidocl -
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de1 fin o proyecto que se quiere plasncr do. lugar sio~pre 
·o uno !".lodol:i.dod ospoc:!fico o lo ros4stonc4,,. · 

~ ~- do ·1a D.o.t..::irio, 
que hoce iw.pc.siblc que puedo sor conccido plonaw.onto o pr~ 

visto de ontc;::onc. En consecuencia, co::!o anta· ·un advorsa

ric i~provistc que desborda nuestros planos, los actos __ 

,..r6cticos oncaninodcs o so~ot" l t · ~ ~ ur o ~a aria, obligo.n o ncd~ 
ficar uno y otra voz ol plan trozo.de •. De esto r.icdo, lo coa 

ciencia so ve obligo.de o estor constonto~ento activo, per~ 

grinondo do lo intcricr o lo oxtoricr, do lo ideal a lo ~~ 

tcriol, con lo cual a lo largo del proceso pr6ctico so vo 

ahondando coda voz ~6s lo distancia entre el ~odclo ideal 

(o result~dc prefigurado) y el producto (rcsult~d0 d~fini

tivo y real)~ Este intrcducc en el prcecso, ccryrcspcctc o.l 

ncdelo ideal, uno cargo do incertiduw.bro o indctor~inaci6n, 

que es justc.:..1ento lo que otcr:.l;.:,ntc, o. veces, cJ. artista. 

Lo p6rdidn inevitable deJ. fin originario en tE 

do procese pr:5cticc vordodoror.i.::nto crc~dcr no significo la 

cli;:dnoci6n del pcpcl doternincnte que el fin tiene en di

cho procese, en cuente "rige cc:.10 uno ley les w.odolidodes 

do su actuc.ci6n" -cc::1c dice w.orx rofiri6ndosc ol trabo.jo 
( 2) 

doJ. obrero); lo que ocurre os que el fin que cow.cnz6 pres~ 

diendo los prinoros actos prtlctioos se ho ido ::J.odificando 

en el curse del proceso para ccnvcrtirse al final do 6stc 

on 1cy que rige le totnJ.idou de dicho proceso. Pero se -

troto, csi;:ús:.io, do un:::. ley que s61c pcdo:-_ics descubrir cung 

d 1 , n su t6roino·, pcr consiguiente, o el procese ha J. ogouc -
ele :iniciarse la 

no hobr:!c. sido pcsiblo establecerlo antes 

nctivic1o·:1 pr6ctica prcpio::icntc dicho. Es, pues, una ley -
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que no pe dr:i:a i den ti:f'icarse con la 
que coucnz6 o. regir los -

pri::iorcs o.ctcs pr:icticcs. Esta supec1it,.,ci"6n do - la totolido.C:. 
del. proceso 

descubrirse, 

croo.Qor o. uno 1ey L qua sulo "o postoriori" puedo 

do. 0 la ley en cuesti6n, ol proceso pr6ctico 
regido por el.lo., y, :f'in...,l··~ t ~ _._~n e,. c. su producto un car6ctor 

mico. ioprevisible e irrepetible, que os justo.~cntc lo ca-
ractcr:!stico 

oos fcr::iulor 

creadora; 

de tcdo. verdadero croc.ci(n •. Do esto =-icdc, pcde

los siguientes rc.sgos distintivos do la praxis 

a) unidad indisoluble, en el procese pr~ctico, 

de l.o intcricr Y lo cxtoricr, do l.o subjctivc y le objetivo; 

b) indeter::-.lin;:-.ei6n o i=-iprevisibilidc.<l del proce

so y del resulta.de; 

c) unicidad e irrcpetibilida~ del producto. 

Estos rc.sgos pode:::.os ha.l.larlos en lo.s diferentes 

fornas específicas de praxis en cuanto revisten un car6ctcr 

creador. Vcancs, por cjo~plo, le. Rcvoluci6n Socialista de -

Octubre co::.1c uuostrc. de praxis social creo.cloro. en cuo.nto ac

tividad na.t;:;ria.l de los houbros que trc.nsfor::1c.n rodica.l::-.1cntc 

l.a sociedad, y producen un régi:·.~cn se cial nuevo. Les rcvcl.uai.2_ 

norias rusos, encabezo.des por el. Partidc Bolchevique, han -

partido de un proyecto inicial. de tronsfcr~o.ci6n Y crcaci6n 

que os el el.a.bcrcdc por Lenin y J.os bolcheviques en sucesi

vos congresos del. Partidc, partiendo, c. su voz, do prcyectos 

b6siccs y ::J.:5s genera.les fcr::-~ul.odos por Marx Y EngeJ.s. :Esto -

proyecto inicial. -por l.o que toca al. :iJ:st~:!o so for::.1ula en -

una obra de Lcnin, escrita on el. verano do J.917, os decir, 

en v:!spcros de J.c tor:1onta rovolucicnaria! EJ. tr6nsi te del. 
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::icdol.o ideo.l de tro.nsfor-~cci_-6n rovolucion~.ri·~ d - - e lo. ::"le.quino.-

ria estoto.l a su reo.l~zo.ci6n efectivo. es ten directo o inue-
dioto que el prcpic autor, co1:;c reconoce en lo. "d.l.tino. p~gino. 

do su libre, interruwpc el uo.nuscrito porque " 06 "' ::i~s agra.do.-

ble Y ::::i6s provechoso vivi(
3

)l.o. experiencia do le rc:voluci6n" 

qao escribir o.cerco de elle". 

Tenenos o.s~ uno. gest?ci6n intornc, subjetivo de 

l.a rovoluci6n -los fines y tcor~es con que los bolcheviques 

se hallan pertrecho.dos el. inicio.r l.o. rovo1uci6n- y su reo.li

zcci6n efectivo. Pero este proyecto originario he tenido que 

pl.osJ;ll!lrso sobre une :.:.letorie hu:mne, se cio1 que resiste y con 

Wl.OS ncdios cuyo.a posibil.id~U.os s61o se hcn revcl.cdc· en toa.o 

su di~onsi6n on el pre cose lT~ctico. 31 proyecto ha tenido que 

nodif'ico.rso en algunos aspectos to::.:nndc en cuente lo resis-

tencio. ni s::.ie de lo. :.;e t.:.rio se: cia.1, lo presencio. o o.usencic de 

dotoz-~inodns condiciones objetivos. He habido que poregrino.r 

consto.ntc~cnte de le ideal. a lo real, y do 6ste a lo ideal -

ni.suo, obri6ndcse os~ une brocho. entro el prcyoctc origina

rio, y lo. octividod pr~ctico revoluciono.ric que hob~a do -

tronsf'omo.r le reolicJ.o.d se- cial, de o.cuerdo ccn oso proyecto.· 

El. proyecte tiene que sor ncdificcdo ya que, en su roe.lizo-

ci6n, no tea.o puede ser traza.do, y se presentan circunstan-

cios que ne pcd~on ser provist~s de ante::!anc (ha:.lbre, 

ir..tervcnci6n ::lilito.r, dcsccntento de los ca::.lpesinc s, 

bloqueo, 

fracaso 

do l.o n:ivoluci6n a.lo::.io.na, necesidad de construir el 

no en un s61o pa~s, etc.)." 

socialis-

Le revoluci6n ne ha sido por el.lo :im.a ,_,era d.upl..!, 

caci6n de algo idccl., ni taopocc l.a sujeci6n e una. ley " a -
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priori"• El resulta;lc Y el curso -r.iis:-.10 de J.n actividad pr6.c

tico rcvolucicncric, en virtud de este distancio entre un -

pl.ano y otro, tenía que contener clcnentcs de indctcr~ino

cién e i~prcvisibilidod. El curse de 1a:mvoluci6n y su pro

ducto -lo construcci6n del scciolis::ic- no estaban sujetes a 

una ley innutoble que rigiera tc~oslas nodalidaGcs de su ac

ci<!n. Ne era pcsiblo conc ecr de o.nto~::-.no le que sería el so

cio.1is~o en la U.R.S.S., co~o producto ocobadc, antes do lo 

revoluci6n y de su propio construcci6n, pues ne pod:!on cons~ 

dorarse 6stos co=c lo. ::intericlizaci6n de un proyecto o pro

ducto ideal ta::ibi6n acabo.des. De aquí el cc.r6.ctor i::iprevisi-

bl.e e indetcr::.iin::-.do de ella, en algunos as1::>ectcs, si cotejo.

nos su desarrollo y sus rcsultancs con el prcy~cto origina

rio de Lenin y los bolcheviques, y, con =~ayer roz6n, si so -

l.os con:pc.rc. ccn los =iodelcs do trnnsici6n del cc.pitalis:-_10 al 

sccic.lisno, olc.bcraU.cs antes pcr l\'Iarx Y En.gcls. 

Esto nos lleva de la nano al tercer rosgc distiE 

tivo de una prcxis crccdcrc. que antes soñc.16.b::i.::os: su unici

dad e irrepotibilidod. Si le. rovcluci6n rusc tiene uno ley -

que s6lo se descubre e postcriori, pcrque se he idc haciendo 

toübi6n con su propia reolizaci6n, ello quiere decir que no 

se trc.to.'% une'. ley extorior al pre ceso riróctico nisr.:J.c, y, 

:por tc.nto, do una ley que estuviera 

se de a sí :r1is:10 su propio --
Se trato. un.e. revolucién que de 

ley, y, por t:".nto, ne es sélo un prcceso pr~ctico u.ll:itorio 

1 conJ·ugan din6~iconcnte- e 
-en el que io idoo.1 y lo roe. so 

desbordar constcnto::1entc el pr0yocto 
-inprcvi si ble: 1cn te-por 

S
..;nc ,...d

0
._.,.,-;_s iinicc 0 irrepetible. Le. .ley que ele~ 

originc.rio-, ~ - -
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cubro cono ley do esto precoso tct~1 
~ ne puede aplicarla o --

otros proceses 1Jr:5:cticos revcl. · · ucionarios, ya que ello s61o -

podr:ío hacerle olvidando la particularidad do sus ccndici~-

nos. Esto ne excluyo la co::iunidad de rasgos esencial.es entre 

una y otra reveluci6n, poro esta conunid 8 d lejos de excluir 

1o que hay de iS.nico e irrepetible en elles le prcsupcnc ncc.,2 

sarianente. La experiencia do las rcvol.ucirncs socialistas -

postcricrcs -en China, país~s do Eurcpc. Oriental y Cuba- po

nen do =.o.ni:f'icstc su car2ctcr único e irrepetible.· 

Los características que hc::ios señalado antorior

ncnte de la praxis creadora se ponen do wc.nifiosto, ccn par

ticular claridad, en un doninio que, por su prcpio. naturale

za, os cxpresi6n do la capacidad creadora del. howbre: el ar

te. Ya la deno::.1inc.cién nis::ia de crcc.ci6n c.rt:ístico que se de. 

a 1a obre de arte destaca la vordadcrc. naturaleza do los pr.Q_ 

duetos del hacer artístico. As:í, pues, en esta esfera han do 

nostrarsc -y so :..1uestrc.n ofectiva:::onte- los tres ra.sgos que_ 

henos sefinl:::dc cc:·.~o elo:·i..;ntos indispensables c1e une. praxis -

creadora. 

Vcc.ncs, en pri::icr l.ugar,su ca.r6.ctcr unitc.ric, i~ 

disoluble, de acu~rdo con el. cual s61.o o.bstractc.~onto podc-

t ·cr l.o subJ"etivo y lo obnos aeparc.r le interior y l.c ex cri • 

jctivo, el. contenido ccw.o hecho ps:!:quico y l~ fcr::::::i. que se -

da n esto contenido. 

La tarcc. deJ. nrtist:::i. en fcr::1:::.r en un dcbl.o sen-

tido: dar forno. c. un contenido, pero en un proceso fcr::~ntivo 

que so1o se cu~pl.e, e su vez, dende fe r~·.1c. o u.na ::ia t ario.• LO. 

foron que 
le obr~ do crtc no prvcxi~ 

cncontrc.~.:os plc.s::ic.dc. en -
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to idoc.l.:~:cntc co::.io un no clclc que precxisticro o.1 objeto ar-

t 1 st""co real., y Lstc no es , , "' ~ .., · • por C..L..LC, l.o. duplicoci6n de un 

producto ele l. o. conciencia. Lo. ::.i.otcrio. vencido por el. trabo. jo 

del. artista ha. ido codiondo c. un~. for::.~o quo sél.c ha. surgic.1o 

a '"artir de u.no for-...:i.a noci..;)ntc, pare· no l. r o oarg~n de l.o ::.ict~ 

ria D.is::1a. Pero este. for:-.10. UB tonto for:.:o de un contenido, 

en cuc.nto hecho ps:íquico, ce ::.:o do una ::::.o.torio. 

Co::.i.o procese práctico, l.o crooci6n art:!stica ti~ 

ne su co:::J.ionzo y su fin. Al. cc::.1ionzo, so tiene uno. forno or,!_ 

ginGria o proyecto inicial., y una W(;!t0rio., dispuesta o. ser 

opero do. Al fin::!l., nos encontrC!::.1cs con lo fe r::.10. origincria 

yo =tcriolizc.do tr2.s de h::!bor perdido su originc.riodod, ccn 

el. contenido yo forDado, y con lo. uo.t~ria que, vencido su r~ 

sistcncio, se cntrcgc. cooo ::.i.otcrio. fcraada. Porc te ele esto, 

l.o holla::.1os en uniC.c.d. indiscl.ublc, en el productc ya acc.bac1o 

qu.c es la obra de arte. 

En el producto artístico, su for:-.m ne se i.:tcnti-

fica con l.o. fc.rna origino.ria ni el CC'ntcnido con el. hecho ps.f. 

quico de que so partió .;n el prii::).er tra::c del procese· creo.
es lo uotorio/ 

dor ni l.o. octoria/pri::ic. 0 pric:iario. no tcco.ua por el. artista. 

Lo obra do c.rtc, cooo producto que es de uno o cti vid: d :;?rá cti 

ca objetivo.., 

Ea un objeto 

so si t'l1a to.:..ibi6n en el. terreno 

cuyo rcoliuo~ es indcpcndiont~ 

de l.o objetivo. 

de l.as vivencias 

del. sujeto durante su gostaci6n, Y eso. objctivi~an ha sido 

al.conzouc por un procese 
de natcriolizaci6n u objotiv~ci6n Ge 

una serie de hochos ps:!quicos, subjetivos. Es l.c subjetivo 

objetivado, pero sin que el producto artístico sea una Doro 
a ser reducido o 61. El. 

trasposición. do l.o subjetivo ni pucro 
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objeto no es :::ere exprosi6n del sujeto; es une nueva real..i

dod que lo rebasa. Yerr:::.n por ello las estéticos psiccl6gicos 

que hacen de le obr:::. de orto una ::1ora ox:prosi6n de las i<leas, 

sontinientos o oxporiencias que el artista quise cc::•unicar, 

pues osos productos do la conciencia tienen que sor fc.r::J.odcs 

-objetiv::.dos- y, al serlo, ya no est6n en lo obra de arte C,2. 

¡:10 oxist:!on ontcs de su fcr:.::::.ci6n. En. .::l producto art:!stico 

no tcnouos la vivencia que precxist:ía al prccose pr6ctice, 

sin for~a a\Úl -so sebroenticndo que se tr:::.ta de una for:-~a :::.~ 

t:!stica-, sine lo vivencia ya for:=da. Yerro, :por esta ro.z6n, 

Benodot·to Cro ce cu:::.ndo ro duce ese pre ceso do fcr:::aci6n a un 

procese int:::irior, subjetivo, en virtud del cucl so da for::1o 

inte:rno~cnte a un contenido o hecho ps:íquico, porc dejando o 

un lado -cc::1c un c.spocto ne propi07.10nt.::i est6tico- la obj0ti-

v::ici6n exterior, su naterializaci6n. 

La creación ort:!stica ne tolere ost:::. separoci6n 

entre 1o interior ( csfor~ propia;.::entc estética) y exterior -

(esfera extraest6tica), porque, co:.10 en te do pre cose pr;Scti

co creador, ne cabe distinguir gcstaci6n int.::irna y ejccuci6n 

extorna, por ia ai::.1plo raz6n de que la ejocuci6n ::.1isr2c os ya 

la unidad de le interior y lo exterier, do lo subjetivo Y lo 

objetivo. 
La creaci6n art:ística os, asinis~o, un proceso -

incierto- e i;:.iprovisiblo. cuando el artista eDDioza propia-

o 
~ente su activi~ad pr6ctica 

pc.rtc do un prcyocto ;Lni.cia:L, 

poro esto ucdclo into-
idoa-ger~cn que 6l c.spira e realizar; 

· en el curse ~.risoc do su re~ 
ricr s6lo 

lizaci6n. 

so clotor;:1ina y precisa 
el resultado se lo presenta -

De la ois:::a ::.tanora• 
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e indotcr-...iina do .• S61c el. final del proceso crcodcr 
deso.parocc esta indctcrnin · 6 · · '· cci n e incertiduabro-. Per·o, ¡ cu&n 
lojos se hall.o el. producto del t prcyec o iniciol.J Por el.lo, lo 

actividad del artista es uno ovcntur~,- os i· ·· 
~ rea izar uno posi-

bilidad que s61o, dcspu6s de reol.izcdo., se nos rev~la couo _ 

posibil.idcd realizable. Lo obro de orto no exist~ couo posi

bilidad al uorgen do su rcolizoci6n; de ah~ lo av~ntura, el. 

riesgo, lo incertidunbre que ctor:--.i.cntc ol artista. Lo posib.!_ 

11dcd cst6tico que real.iza Picosso on Gue=i.ico s61o l.a cono-

cc~os eo~o prcductc do su actividad pr6ctico, es decir, co~o 

posibilidad roolizcda. Por ello, en el. terreno dol. orto, na

die puedo deter-...iinar "a priori" lo cst6ticancnto pcsiblc, 

puos el.l.o sería. tonto cc::10 crc~r confcr::!e o uno l.oy, a una -

rogl.o, exterior e lo cro::::ci6n ;:U.s::.m, lo cual. -col:.!o ye henos 

sofiol.cdo- es inconpctible con una vordc.dcr.::l praxis creadora •. 

Si lo. obra de arto fuero :-.i.oro sujcci6n e unc l.~y o nor-.:.ic. pr..2 

existentes o.l proceso creador uis~c, el artista podría ca~i

nor con paso sogu.ro, sin le. incortid=:ibrc en ~ue so nuevo jus 

tonente porque eso ley ne existe de onto~onc, y s6l.c se en-

cuentrc 0 se establece vn ol prccesc nisnc ue lo crocci6n. Y 

cono le obro de arte no es sino el desarrollo de una ley '1n~ 

co que preside el procese crendcr -1.oy que tiene que sor ere~ 

da con l.o crooci6n art:!sticc ~is::.10-, s6lc. existo co!:~o un pr..Q. 

dueto '1n.ico e irrepetible. 

Tonto en la praxis se ciol rcivolucioncria cóno en 

1a praxis art:ística se pone de ~anificsto, por lo que acebo-

nos de exponer, que l.o. verdadero crccci6n supone uno elcva

conci..::incio,. y que su ::mtcrial.iza- .. 
ci6n do la actividad do la 
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ci6n· exige la :!ri:ti::i.o rel.:-.ci6n de 1 

de lo subjetivo y 1o ob;ctivo. El. 
o interior Y. lo exterior, 

" oxcuon anterior dcnuostrc 
ig110.J.:::.onte que le octiviclac1 cr~.:-C\ora no se de. 

cienos 1o subjetivo do l.o ob;ctivo, 
" Y se hccc 

cuanclo c1i vor-

de .1stc un ;:10-

ro duplica de del. pri::i.aro, s · " 
ino cuanuc le conciencio, l.ejcs -

de trozar una 1oy o :f'cr::io. exterior c.1 proceso préctico, par-
to de u.no. ley o :fcr::1c originoric que so transfor:.lo. 

0 
la l:lo.r 

que lo. ::i.cterio. 

A un nivel inferior con respecto e lo praxis -

creadora se ho.l.lc le praxis si::i.ple~.iontc ioi.tativc,. 0 rei

terativa. Uno praxis de este g6noro so ccrcctcrizo. prucisc

uento por le inexistencia ~o los tres rc.sgcs ontos scñoladcs, 

o por une d6bil ~oni~ostcci6n da elles. 

En esta prc.xis no crecdcrc so ro~.1po, on pri:::!cr 

lugcr, le unid.::-d del rirc case pró:ctico. E1 :;;,rcyecto, fin o -

pla.n preexisto do un nocla acebade e su rcc1izoci6n. Lo subj~ 

tivo se clo. ccwo un:! espacio do ;:1oclelc idoa.l plat6nico que so 

plasno. o reo1izc, dando lugar e una copie o duplica.do suyc. 

Cono en le notc:f':ísicc. plot6nicc, aqu:í toL1bi6n le dctcruinc.n

te es el ~cdclc; 1o real s61o puede justificar su derecho o 

existir por su odacunci6n o lo id.col._. Su inodocuaci6.n ontra

fic un.e p6rdidc pera lo real. l'1íiontros que on lo praxis croc.

Qoro, el producto exige no s61o uno ~odi:ficcci6n do la ~ota

rio, sino ta::1bi6n de lo iaocl (proy~cto e fin), oqu~ lo ideal 

por:-.la.necc in:-.:utnbl.:i, co-;:10 un producto ideal acabado que no 

debe sor cfcctcuc por los vicisitudes del proceso práctico. 

En s61o la ~c.taric se ajusto ol :fin o le praxis crea.acre, no 
e elln sine qu.:i lo iQeo.1 ti_o pr.-ycctc que so quior.::i plos::1or n ~. 
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no que ojustc.rso tanbi6n a los cxigoncic.s do l t · a :::ia oric., y -~ 
a 1os canbios inprcvistcs ue · q surgen en el procese préctico. 

En l.c. praxis initotivo. . • soaigosta. el conpo de l.o 
inprcvisibl.o. Lo ideal po:r:-.. lono ce in:-.iútable. porque yo se sobo 

dc.ontoncno, antas del propic hacer, lo que so quiero he.cor, 

y c6no hacorl.c. La l.oy que rige el prccoso prócticc existe 

yo, en for::.:c e.ce.bode., con c.ntorioridod a esto pre coso y ol 

producto en que culnino.. Iiiicntrc.s que en le. praxis crootloro., 

se cree. to.nbi6n el oodc de croar, en el hacer práctico init~ 

tivo no so invente. el ncdo do he.cor. Esto nodo do trc.nsfor

~or yo es ccnccidc, porque yo antes fue creado. Quod:::, pues, 

poco nc.rgon pe.re. l.o ioprobablo y lo inprcvisiblo, ye. que pl~ 

nooci6n y rcc.lizoci6n se identifican. El resultado rcc.l del. 

proceso prócticc corrospcndc por entere al resulte.de ideal. 

Adou~s. so buscc. esto corrcsponriencio, y so sebo cé::.10 encon

trnrlo.. Por cll.o, el rosul.todc no tiene nade de inciorto, y 

el. obror, nodo de e.venturo.. He.cor es repetir o i:.iitc.r otro -

hacer. Lo l.oy que rige l.as nodolidodes de la c.oci6n se cono

ce do cnte:-.!c.nc • y s6l.o fol. te sujctorso a el.la por co::!ino s ya 

oxploradcs. y cooo so conoce "e priori" esto ley, cabo rop~ 

tir el. procese pr~ctico cuantas veces so quiero, y obtener T 

tontos productos ccDo se deseo. 

Vanos, pues, que esto praxis initativ::i. o roitor~ 

... prnx4s creadora yo oxist.::into, do lo 
~ivo. tiene por bese una - ~ 

r 4 _.,,. 0 • "'st::i. praxis do segundo ::mno no cual. tona lo 1ey que le ~~ ~ 

produce uno nueve realidad; no provoco un ce.ubio cuol.itotivo 

en l.o rcoli~cd presente, no transfor;:¡a crec.c1crar:.10ntc, aunque 

con tri buyo e extender el ároc de 10 yo creado, y, por tonto, 

! .. 
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0 nu1tipJ.icar cuontitative::icnto un 
ca::!bio "t"···.·cuo.J.it:ctivc yo. 

producido. Ne cree:., no hoce c::iorgcr uno nuevo rccJ.id::C. hu::lo-

no, y en ol.l.c estribe su 'l.i-;-.liteci6n, y su in:fcrioríc1o.d con _ 

respecto o l.::: prcxis crcaéloro.· ·Gon todo, esto l.cdo negativo 

no cxc1uyc un ledo positivo, y uno y otro deban sor tenidos 

en cuento. En. efecto, si el. ho::fürc no hicícro :-.l::t::s q_uo repe

tirse e s:! :-..ii s:-..ic Y el. ::!undo, e su voz, fuere pero 61 r.~cro. -

rci tcroci6n -un ::iundc sin nuevas cualidades-; os decir, si 

l.e actividad pr6ctica hu:-~nc no hiciere ~és q_uc roítcrcrso a 

sí Dis=, e1 hc:::brc ne podría :.10.ntoncrse cc:::c tal., yo q_uc -

justauente lo qua l.o define, fronte al. oni::~c.l., us su historá_ 

cidod rodico.1., es decir, el creerse, for::io.rso o producirse o 

s! nis::io • ::icdiante uno actividad te6rico-práctica q_uo jc::1ás 

puode agotarse. Do ªhí q_ue por positivo. q_uc seo su praxis -

roitero.tivci en uno circunstancie dada, l.l.ogc un nc;.::Jnto en -

que tione que dejar peso -en el ::iis::ic c::::::pc de e.ctividad- a 

uno; praxis creadora.·-:Zn. virtuC: do l.o historicidad fundc'-1.cn

tal. del ser hu;:io.no, el e spocto ero:: .lcr de su prcxis -ccnco

bido. 6stc en osee.le. univcrsc.1- os el dotor:.:incnto. 

Los aspcctcs positivcs que pcdc~cs reconocer en 

une actividad :pr6cticc i:·.1itotivc; en cuente que 6sta tiene -

su ro~z·on una prcxis croc.dcro. cuyos productos cxtionQc Y --

:::!Ul.tip1ico.. c.lccnzo. consccuoncícs nogctívc.s cxtror:o.cs o1 co

rrcr el. pe. se a uno vcrdcdcro. crecci6n. Estc.s consccucnc*os -

negc.tivcs 1cs hall.o.::K·s, sobre tcdo, en J.o. praxis sccícl. rov2 

t 1 "t· ~ terrenos en los q_uc pr2 
iucionaria y en le prcxis ar is ic-, 

1 i~do positivo do une o.ctiv~ 
:pi::i::iento no quede. :.1c.rgon pero. e -

e n rosp...,cto ci l.a rovo1uci6n, ya 
do.d pr:1ctico· de oso g6nuro • 0 ~ 
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de 1~ Rovc.l.ucién Sccio.l.ista de Octubre -

el.lo. l.os tres r=:sgcs distintivos de uno. 

prcxis creo.dcro.. Uno. revol.uci6n initat;v~ 
~ ~ -vc.l.gc. l.o. c:c:;?ro-

si6n- significar~~ el dosenvolvi~iento de uno ley fijo.do. de 
cnte~no. o.l ~o.rgcn de su reo.l.izoci6n y con el.vide de sus __ 

condiciones peculiares. Pero lo. cxper~enc;~ d l l. • •- e as rovo uci.2_ 

nos socio1istos de~uestro. hasta qu6 punte codo revol.uci6n se 

vo ob1i~dc, pare responder o condiciones objotivos y subje

tivas pecu1i~rcs, e darse su propio. l.ey, o. no busco.rl.a fuere 

do c1l.o, trospl.o.ntcndc sin n~s, co~c un producto aocbodc, la 

l.oy que rigi6 en otro. rcvol.uci6n. De l.c praxis social. revol.~ 

ciono.rio. cobr~o. decir l.o que Marx decía de le historio: que 

s6l.o se repite dos veces: lo. pri::!er::-. co:::c tragedia; le so~ 

do, co=o fo.rso.. Ciertcnontc, una rovoluci6n que pretendiere 

quedo.rae en un siuple dupl.icour do otro. esto.río. o.l. borde do 

1c fcrsc o de 1~ coricotur~. y, en dcfinitiv~, scr~c todo ne 

nos uno. vordo.derc revoluci6n. Ahcrc bien, este ne excl.uye 

que la sioil.itud do condiciones hist6rico.s o lo. fos.::i co:-.16n. -

de deso.rrcll.c en u.ne soci~d~d do.de, expliquen lo. existcncio. 

de rasgos esencial.as en dos o w.~s revcl.uciones e incl.uso l.c. 

posibil.id::-.d de asi:-~il::1r ciertos cl.c:::ontcs funda::.ientslcs de -

una praxis rcvol.ucionario. o.ntcricr. ::8n este aspecto, pcdr~c. 

ponerse do nonifiosto lo. rel.o.ci6n cntr.::i la rcvol.uci6n bur

gueso. de Fro.ncia de l.789 y las rcvol.ucionos que sacuden pos

tcriorocntc o. ~~6rica couc rcvol.ucicnos de indcpendencio.. Y 

de lo. ::iis~o ~~nora podr~c.::!c s señs.l.c.r l.o s ncxc s antro lo. pri

~ora revcluci6n sociolisto. -antcs citado-, y l.o.s r~volucio-

nos del. ui s::io d -~r dcspu6s. El cxn
car~cter que se han pro uci-
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::¡en de asto s rcl.::-.cione s pe c1r:íc con:firnornc;· s qua, en lo os:fe-
rc. del.o praxis scci,....:L r·~vol · . ~- ~ ucionorio, no hoy prcpic; c.:into --

ecw.po p::-.ro uno praxis ir.iitotivc, poro s:! pero une. asi::lil.o-

ei6n creadora 

ci6n de l.o quo 

Lo 

-que no tiene ncd::: que ver con lo ::1cra inito

os el octc sccicl croo~or por excol.~ncio. 

praxis repetitivo on lo vida s~cio1 tcno~es 

que buscnrl.o en otros do:c.inics, en aquellos en los que 80 cla 

justo~ontc l.o que ne encontrc.:.-:.cs en uno verdoderc rcvcl.uci6n, 

a saber: el. divorcie total entre lo interior y 1o exterior, 

entre io for::io y el. contenido. Zato extorioridc~ e fcr:c.ol.iz~ 

ci6n do l.o pr6ctieo es el rosgo ~6s corcctcr:!stice del. burc

crotisoo. Lo for:::!o., cxtro:!dc de un procese :::!ntericr, so opl.1:, 

ca nec6nico~onto e un nueve procese. Y puesto que, al buro

crotizorse uno cctividod pr6cticc, l.c 1ey que 1o rige se coE 

viarto en uno l.cy "o priori" y co::1plctc:::iontc extraña e su 

contcnidc, l.o octividod puedo repetirse hasto el infinit0 con 

to1 de 11.oncr l.o foro.e que preexiste el contenido Y el :..mr

gcn del procese pr6ctico !:lisrJ.o. ::.:::n 1:1 pr6ctico burccr6tico 

-o, :::!~S prepio~entc-, burccrotizodo, l.cs cotes pr6cticos ne 

son sine el repajo e c:5.sccro ccn que se reviste une fc;r:.:c ~e 

existe y~. cene un producto idecl ocobodc. Al. hoblor de pr6~ 

tico. burc crc.tizoclc no cstc::.ics cc.roctcrizcndo une :fcr::i:::. espe

cifica de prc.xis, ccn un objete prc·pic; no nes rofori::i.cs, 

pcr xupuestc, 

f'uncionorics, 

c. l.c octividcd burocr6ticc e de un cuor~e do -

ye 

ucnto nodo -sine 

.r e trcns:fcr::!o pr6.ctica
~uc 6stc. de por Sk n 

t . a.e nr~xis sccicl-cstc.tcl, pcl:!ti-o un ipe ,, ~ 

ce, cultural, oducctivo, 
etc.- ejercido de un :-.1c ele burccr6.·t;1:, 

ce. Es, en esto sentido~ u.ne praxis dogrcdodo, 
incut6"ntico., 
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qua so halle. en el. polo opuostc e lo. 
pro.xi s croe :io ro.• y que, 

por tonto• es inccnpc.tible con el.le. 

Le. praxis so burocro.tiza dondoquioro. que ol. for-

:iul.isno dc:-.lino, o, ::.16s oxocto:.10ntc, d l. cuon o o :f'or!.:o.1 se con-

vierto en su propio contenido. En le pr:5otico. burocr6tica el 

contenido so se.orifica a l.D. for::1c, l.o real 0 l.o ideal, y lo 

particular concreto el.o universal c.bstr:::cto. Estos rasgos.

los holl.o::.ies justa::ontc on 1.c. pr6ctico estatal cuando se de

grado en pr~ctico. burocrotizadc. Sin darlo prcpi:::::-.10nto este 

dancr.1inaci6n que nosotros henos ccufiodo, Marx el criticar la 

ccncopci6n hegel.ic.na de la burocro.oio :ieja entrever lo qua -

es uno prdctico burocrc.tizadc. y qua pode::lcs rcsu:::i.ir en estos 

pal.o.brea suyas: " ••• prcsontcr le fcr:-.icl ce-ne contoniC.o, y al 
( 4) 

contenido co;::.c fcr::ial.." Lo burccr::!tico es l.o for:-.1:::1, lo 

irrec1. Por ello, dice to.::!bi6n Ivlorx: "el sor real as tr::::to.do 

sagdn su ser burocréticc, según su sor irreal.". Lanin ha si

do to.obi6n consci .:intc de los nexos entro burocr::::tis::J.o y e.et.:!:_ 

vido.d deforu~do. del Esto.de y, p(r el.lo, despu6s do la Revol~ 

ci6n de Octubre scsticne le necesidad de luch:::r contra la -

pr6cticc burocratizado, co:·.-:c ncsctrcs clcci;:1cs, 11 co:.ic condici6n 

noceso.ric. y vitol. p~r~ el 6xitc do la edificccién scciclisto 
(5) - t d futura". En CU<:!ntc que el. Est:::c1c, nicntros oxis a no·· puo e 

· yes y en ··cuanto 
prescindir de un cucrpc de funcion:::rics su • 

que por otro lado, le burccr:::cic tiendo a verlo -de acuerdo 

ocn la cxprcsi6n do J'11orx- "cc::c.e su propio.:torl priv:::do"' 
axis-

to sienprc ln posi"bilid:::d de que un Estado 
socicl.istc veo. d~ 

for:::icdo una pr~ctico burocrctizodc. 
su naturaleza por 

Pare e1 ricsgc do que lo praxis se burccrctica 
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no s61o so da en el. Esto.do, sino en general. en tcdc aquel o~ 
goniswo -eccn6::.1icc, político, soc"' ., . 

~a .... , sindical. o a.e portia.o:... 
que paro real.izar sus planes tiene que contar con un cuor¡:>o 

Qapeci.o.l. de funcicnorios .• Por el.lo, vc::ios que incluso l.c ac

tividcd pol.:!tioo o sindical reviste, en ocasiones. el. car6c-

tor de un.o. praxis burc era tiza de. 

En auna, esto praxis d.e~dada y diauetral.oente 

opuesta o una praxis creadora, ne as sino el. dcspl.icgu.c de 

una l.oy establecida y conocida de onto,.J.D.no, sin tonar en -

cuenta las particularidades concretos de su opl.icaci6n; cs. 

en consecuencia, J.o pl.asooci6n de una forJa no deter-Jineda 

por su contenido. Es uno for-...10 de l.o praxis repetitiva en la 

que la rcpetici6n infinito de ello se ol.conza :iediante su 

oxtro= forwa1i.zo.ci6n, o soc, :1edianto J.a nego.ci6n del papel 

del. contenido poro supeditarlo todo a uno fc:r:-~o exterior o 

61.. De esta praxis se cliaina, por ende, todo dotor:iinabil.i

dod del. proceso práctico que se vuelvo así obstroctc y for

no1, y con el.lo desaparece iguol:iento lo iwprcvisibilidod y 

aventuro. que aco;:.ipañano toda prcxis verd.adorc.:::1cnto creadora. 

En la praxis productiva, en el. trabaje hu~cnc, 

particular~ontc en las condiciones propias de la producci6n 

:il.tancnte :.iccanizadc, podeaos ver tc;:_1bi6n 10.s consocucncic.s 

negativas que tiene pe.ro al hc2brc, puro o1 sujete práctico, 

una proxis r 01,ctitivu. Esta 6.lti:::m, en las fcrr.ms espcc:!fi-

cas que adepto. con el trebeje en cod.eno, parccloric, o en la 

producci.6n en serio, se cponc dia;:_1ctroJ.:-.1cnte al trebejo creE_ 

dor que 00~0 señalo Marx se halla vinculado a su dctcr::iino-

0 
su cnr6ctor concrete, tente por lo que s~ refiere 

bil.ida<.l, 

":·í·.:1 i?l.I 
:;:··~ · ... ·_;_.,;_~-~-;.l_ 
:¡_.'._;_'. 1 i•:·j 

. ;~;_.\ 
' : J,. __ .:~~.~-·' . . :;;¡:¡ 
: '. ;..~~. :·~;.t 
', i:~'.~" ::U 
. ·;· ·#'• ~.tl 

gfj': 
,, ' ·.;_é¡¡··_· . {'f:(¡ 
.. : ~-! 

:·~ .; ~- ¡ :.:;11¡ 
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0 :Los necesidades que satisface cono l. t· · d - o. o oc ivi o.d nisno y 

a sus productos •. El. trabaje crco.dcr supone l.o actividad ind..:!:. 

sol.ubl.c de uno conciencio. que proyecto 0 ocdel.c iclcal.nente, 

y de uno ~ano que real.izo. o pl.osno lo proyectado en uno. na

terie. El. producto cono resul.todo de esto octiviuo.d unitario 

es, por el.10.10 culoi.naci&/de una actividad consciente del. 

productor y, por to.nto~el objeto producido revele, expresa 

o1 honbre que lo produjo. En el. trebo.je creador so pone de 

::io.nifiesto esta unidad de conciencio y cuerpo, co::.10 activi

dad nonuc;l. dirigido por 1o :¡;>ri2erc. En consecuencia, en 61. -

se berra, en cierto oc do, -10 diferencio. entre trabaje intcl.eE_ 

tual. y f:!sico, pues todo trabo.jo r.mnuol. es, ol. nisao tic1:1po, 

trabajo o actividad de l.e conciencio. Junto al. ccr~cter uni

tario del. prccosc práctico, en el. trabajo creedor se don l.os 

otros dos ro.sgcs antes señalados cc~o distintivos de uno pr~ 

xis crcodorn: el. producto ne es una ocre dupl.icoci6n o repr~ 

ducci6n de un objeto ideal. ni es tanpoco la reproducci6n de 

dste cono cl.eocnto de una serie que puede repetirse hasta el. 

infinito. 

Este cari1cter creoder del. trabe je lo hal.l.ar-1os """":

hist6rico.ncnte en el. trebejo artesanal. en el. cuo.1 el. suj oto 

pr6ctico se hol.l.c en contacto directo e in::.1cdiatc 

torio; y l.o rcl.oci6n entre l.n conci~ncio Y l.c ~onc os tc.::.1bi6n 

in::icdiotc., o. trc.v6s de útiles que son uno prcl.ongoción di~ 
o 

o su vez,- un ccr:~i'cter 
recto de l.o Dono.· Esto trebeje tiene, 

univera::il. en el. sen ti de de que sus opero.cionos diversos les 

rec.l.iza un uisno individuo 
cono portes de uno to~ol.iacd que 

hechos pcr diferen-
no se en operaciones porciol.cs, disgrego 
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t es individuos. Esto trob ... -1 t ~~o or esanal reviste un car6cter 

creador en cu~ntc que ost~ lojos do reducirse 0 10 rcpoti-

cic!in de una o varios oper::iciones, Y en cuente quo pone en --

juego l.c actividocl do J.o conciencia. Pero el. trabajo os una 

actividad scciaJ. cuya funci6n pr~- d. J. .nor io es producir vol.ores 

de uso :poro J.o sccioda<l• y, en est t·d e sen i o, eJ. trabajo ort~ 

sonoJ. se caro.eterizo por su bojo rcndiniento. EJ. c1esarroJ.1o 

socioJ. oxig!o. l.o. eJ.evccién de este. productivid.ac1, J.a nuJ.ti

p1icoci6n do les productos. Desdo este punto de visto., J.os 

intereses de l.o sociedad, coincidentes durante un J.argo pe

r!odo con los de lo sociedad capitalista, enpujobon no o 1o 

producci6n de o.rt:!cul.cs -dnicos y, en cierto nodc, irrepeti

bles, co~o los deJ. trabajo ortescno.J., sine a la producci6n -

en serio y nosivo quo s61o se hizo posible con lo introduc

ci6n do lo ::16.quino y lo necanizoci6n do lo. pro clucci6n. 

Lo producci6n ::m,quinizodo incrc::1cnt6 cncr::1ene,!!; 

te 1o productividad del trabajo, y, en este sentidc, fue un 

e1encnto oltcncntc pcsitivo en el desarrollo de J.a scciedod. 

Esto en su conjunto se bonefici6 con la posibiJ..idod do ai::1-

pl.ior el c:!rculo de necesidades hunancs, Y lo producci6n do 

l.os objetes l1tilcs que podían sotisfacorl.o.s. Perc- estos as

poctcs positivcs no dojcbo.n de tener otrc·s nogat"i.vcs paro el 

honbro. el. Cbrorc asTicctos entrevi_s 
y particulo~~cntc, pero • ~ 

t He ·el y TIUostcs de relieve, so-ºª• co~o ya scñalanos, pcr 6 • ~ 

bre todo, por Marx. Estos aspectcs negstivos, i:..ipuostos por 

l.o creciente divisi6n y ospecio1izaci6n del trabajo, 
crc.n: 

p6rdida del co~ctcr universal del trabaje, 
frag:J.ontoci6n do 

~ste en opcrocioncs parciales, ruptura do la 
una serio de 
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unidad dc1 proceso Dr~cticc. 1ábora1, ... 
c~c. 2n. l:::i.s condiciones 

Pocú1ioros do la.prcducci6n natoriol ·t copi o.listo, en la que 

rigo·. ccr.ic l.ey fun.dooontal -~.e acuerde ccn Marx- lo ley de la 

prcducci6n do pl.usval.~o, el cbrerc. interesa cono ncdic 0 in~ 

trunontc de prcducci6n, y dc oh~ que -en controdicci6n con _ 

ol doaenvol.vi:r.!iontc univcrsc.1 del individue que, en J..as con

diciohoa do1 trabajo artesanal pod~a ser faciJ..itadc Dcr ol -

car6ctor universal de su labor productora- el obrero 

quede sujoto·cxcl.usiva~ente a los exigcncics de la produc

ci~n.· La divisi6n y espccio1izcci6n del trc.bojc -oxigida por 

ol propio dcaorrollo t6cnico- se convierto en uno. divisi6n -

dQ1 hoobre oisno, quien pone todo su sor ol. servicie do uno 

sel.a y 4nica actividad, la qua correspondo a una do los cpe

rocionca do l.a 1:16.quina.· La universalidad del trabo.je, clcsclc 

ol punto de visto. del. obrero,. desaparece,· y, en lugar de -

el.l.e.9• toneo.os 1a cspccial.:izaci6n estrecha y unilateral del 

trabajador que so convierte en un ap~ndice dc:i l.a ~quinn •. -

Qllodo adscrito· os:! 11 una soia opcrocit'.n, con lo cua1. su tra

bajo se conv:lorte en uno actividad que se repite :o.en6tonar.ic:a 

te y quo no o~ige _ 0 1o exige en un grado u~ni~e- la intcr-

vonci6n de 1a conciencio• 
Les rosgcs caractor!sticcs de l.a praxis crcado-

L t ;vidad TIOrccJ..arin, unil~ 
ra doeoporoccn de su trabo.jo. a ne • · ... -

. d .p• J"ad..., do anto::lano, sin 
toral. y ocn6tono del. obrero ha si o ... :i. -

11 Es decir, no s6lo 
que 61 ton

0
0 pcrticipcci6n 01guno en ° 0

• 

y on foruo ::- cabe de' al f'in ele su o.e-
so f'ijo. pcr onticiDcdo• 

:i.d . 1 nue hoy que realizar. sino 
tiVi.dad9 o1 objeto ca ~ 

uc ho de dar so trozan 
dos y codo uno do 1os posos q_ · 

q_ue to

ta:-.1bi 6n 
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sin que quepon dosviocionas posibles. No se ººE. 
sino le o.ctividod l:lis::ic, poro evitar teda dos-

viaci6n Y cxc1uir, por tonto• tcdo ::icrgen de ir.iprevisibili

dad, con l.o. porticul.o.ridad do que o1 obrero no s61o ne into_!'. 

vione, con su conciencio, en eso actividad previo idco.1, si

no que ni siquier.:: os consciente del. lugar que e.cupo esa oc

tividod porcc1o.rio. suyo dentro do1 proceso total del cual. -

olla no es sino un frag.:.icnto. Para evitar teda iüprobabil.i

dad en el. resulto.do globo.1 que se quiere obtener se deter-~i

no hoste el. ndxinc el rit::ic, el ticnpc y l.os wcvi::iientcs del 

obrero y 6stoa so tiende o hacerles ::it'.s si::iplcs y reducidos, 

pues cuanto noyor sea el. nú::iero de l:lovi::iientcs que 1a ::iano ha 

de real.izar y cuanto ::i~s de1icadcs seoJ:l/6stcs, noyor ser~ tan 

bi6n l.o probabil.idod de desvioci6n de lo norno fijada. Y aun 

que l.o i.ntervenci6n consciente del cbr-:iro pudiere corregir 

o1 error, l.os tlesvi.ociones do la nor::io deben excluirse por 

:principie en nc:.1bre de les ganancias ocon6r::iiccs que lo pro

ducci6n debe osogurnr ante teda. 

As~, pues, 10 divisi6n del trob~jo en los condi-

cienes pccul.icros de 1n producci6n ncquinizodc, ccnduce o un 

trabo.je extrcoadooonte sinplc, descalificauc, wecánicc, Y lo 

n6s inperscnal o inconsciente pcsible, pues 1c intervención 

do 1c ccncioncia ten noccscrio cuando so trota do esccger -

entre varias alternativas, 
os decir, en une situocién prob1.2, 

~ti ca, s~ convierte en un obst6culo 
cuando propia~cntc ne -

cucndo Sü trote de rcccrrcr un s6lo Y iSn.i-
hay alternativos, 

r~ lo inprevisiblc. 31 
ce canino, y no quedo ;:iorgcn c1gunc pe ~-

n una praxis repetitivo que, 
trabajo se ccnviorte entonces 0 

\{.:.~··t 
. "·) 

,. !}]'\'. . 
. n ~.~': -
ff¡:·;· 
'lJ.:; 
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de ::.wdo rali.cai. hc.l.lc.oos en J.a producc"'6n • en cadc~a, y p~r~ 

ticu1ar::ionto. en J.a fcr::i::-. ospoc:!ficc. qua 6sta c.dopt6 en J.os 

paises capitoJ.istcs aJ.ta:::ionto industriaJ.izadc·s con J.o •apJ.ic.:a, 

ci6n do 1.os principios toyl.oristaa, o de J.c. J.J.a::¡::-.dc. "ciencia 

do J.c. orgc.nizaci6n de 1.a p.roduccit'ln". Este. praxis repotitivc. 

absoJ.uto entrcña, en priner J.u~ar, l.c dcstrucci6n radical. de 

lo unidc.~ de 1.o conciencia qua proyecte. y de J.a nano que ro.:a. 

lisa, y 1 u.no voz, dosospirituaJ.izada asta dJ.tioa so reduce -

oJ. udxinc su capacidad do for.:mr o do adaptc.rwo a un use in

finitaocntc varic.dc. La u::-.no os prive.do de su ospiritual.idad 

para poder convertirse en un ap&ndico de J.a :::i6quina. 

Esta praxis repetitiva absoluta, exigida por oJ. 

principio de 1.o obtcnci6n del. oáxino rondiuicnto de l.a f"uor

sa de trebo.je en le. producci6n on cadena, se asienta en una 

outiJ.aci6n del. sor unitario doJ. ho~bre, uuchc ~6s grave que 

una ou.tiJ.aci6n f!sica, ecuo es el. corconaoicnto espiritual. -
1::-./ t l 

do l.e ne.no• Aunque/nano exista f":!sic::~:::1onte, Y ojecu e es op..s, 

rociones nec6nicas que exige oJ. trabajo on cadonc, puado de

cirse que no existo, en rigor, J.a :::ano hu:.iona, pues óata -, · 

es tal. no s6l.o ccr.io parte doJ. cuerpo, sine ecuo porte del -

· · Al. separar la uano -cuerpo que os novida por J.a conciencio. 
h ~ sino enco~c

dc J.a conciencio, el. trab~jc en cadena ne oc~ 
. rJ.a y al.t~rar as~ rodiccl~ento 

nnr l.a ~no hunana, oscl.aviza · 
. entre e1 hcubre y J.as cosas, 

su destino cc~o l.ozc do uni6n 

en"tre l.c. conciencio Y la ~atería. 
. d do J.o wono, entre J.as 

Esto posici6n privil.ogia a 
.d desde lo Antig'\le

ya fu.o advorti o 
otros partes del cuerpo, J.a relc.ci6n 

su ioportoncio so ve en 
dod. Do un :.icG.o u ctro, 
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q\lo pa.rdo con 1.c intcl.igcncio. As~. l.a ve ol. vi.eje Ana:sdgo-

1'QS; poro Ar1st6tol.os va adn nf!s l.cjos y "'t 1.b 
~ r uyo uno 1.npor-

-tano1o od.n ;:i:! s decisiva o l.a nono y~ qu" ~ j · i 
~ ~. ~ uic o suyo, si 

el. ho;:ibro C3 cJ. o6á 1.ntcl.igcnto de l.os seres vives es prcci-

so~cntc porquo tiene nonos. Y l.a superioridad do J.o nano pr~ 

:n.eno do su capacidad de utiJ.izar gran n~noro de dtil.cs y -

convertirse, de este ::iodo• en un "instru::.:onto de inst:ru::ion-
(6) 

-toaM. La ioportoncia de J.o ~ano so roccnccc o6s categ6rico-

oonto on 1.os tienpos ncdorncs cuondo so tratn de oncontrc.r -

l.a diferencio espec~fico entre el. oninol y el. ho::ibro. Todos 

l.oa evol.ucionistos. y porticulor~onte Darwin y Hacckcl., vin

cul.an. l.a propcndcrancio del. ho:.ibre en el. ::iundc ol. cm.pl.co do 

1o ::lO!lo, p~ro de una ~ano que se ho J.ibcro.do en ol. curso do 
(7) 

l.o evol.ucidn natural.. De l.o idea do l.a liboraci6n natural. do 

l.c nano se poso, con Engol.s, o l.o ideo. de l.o l.ibcraci6n de -

la =ne por e1 trabaje, 
(8) 

do J.o ::ionc cono producto del. trabo-

jo. Perc Engo1s fcr:-.1ula o. su vos· J.o idea capital-que cc::ipl.o-

OQnto otros idees de Hegel. y Marx sobre el popal. del. tro.bojo 

en l.c fornoci6n del. hcwbro-, scgdn l.c cuo.l l.c tri:=sfor~ci6n 

do l.o. naturaJ.ezo s6l.o ha podidc 11.ovorlo c. cebo el. hc::1brc, -
(9) 

~cias 0 ].o oo.no. Lo ::.10.no es as!, a l.o vez, 6rgc.nc Y produ~ 

to dol. trabajo. Zn. nucstrcs d!os, Jcs6 Gocs subraye. que l.c. -

::?ano cuup1.e su funcicSn o6s al.to de uso y fo.briccci6n do ins-

t h~11~rsc vincul.ada o 1.e intcl.igcn-
ru.~ontos justo~onto pcr ~ ~ 

r ·--l.oci6n 11 se hall.o en ro1oci6n no -cío, y bes6ndcsc en esto -
· con lo cul.turo hu~ono to-a61o con J.o cul.tura o.ateriol., sino 

( ió) Poro. el. ::.1arxisto victnooito -
da9 hoato. ].a r.1onos ooteriol." • 

distingue al. hc~bre frente 
~rt!n-Dd.c-Thoc. J.o que caracteriza Y 

: r . ~ . _,_ 
::; ' 

in 
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11 cual.quior con.pcrta:::.1iento aniual., 
por el.ovado que 6stc soo 

as el. uso del. dtil.. · 0 ::a Antrcpoiclo ut" 1i · • 1 {ª ~l. instru;:ien to • _ 
poro '11niconontc el Ho::J.bro sabe usar el. dtfi:!. L ' 

- • ·· o !:lene con su 
capacidad de uscr dtil.os por;:1i.to l.l.og-r, 

~ o trav6s de ur.o se-
rto do etopos, o la "vida huuano en sentido prcpia·nento hu::l!:, 

no". 

¿De d6ndo proviene este aupcricrídad de l.o r.ienc 

ccn respecto o ctros portes del. cuerpo? -pe dooos preguntar

nos nosotrc s-. · Just::o.::le:nte -cc::ic sei'iol.ábowcs antes- de su vi.a 

cu1ocién ccn lo conciencio, de su val.or prcpíeoonto espiri

tual.. Esto ooróctor intel.ectuol. de l.a ne.no entraña su :.iodo -

pocu1ic.r do rol.ccionorse con l.os cesas, rcdicol.::J.0nto distin

to de otros 6rgonos onól.o~cs de l.os onínal.es. La ua.nc puedo 

real.izar uno infinid~d do ~ovi::J.iontcs y adoptarse a l.os usos 

nds diversos. Su pl.c.sticidoJ. l.o p0rr.1itc iopriuir su :forr..io o 

un objeto y to.::ibi.6n dcjorsc fcr:-.i::i.r, en cierta ~.ianoro, pcr el. 
( l.2) 

objeto que c.l.b~rgo en el.l.o. Si el. hc:.ibrc os, cc:-.1c he:..!os subrE:_ 

yado uno y otro vez o 1o 1orgc do nuostrc estudie, un sor -

prdctico, es decir, un ser trc.nsfor:::10dor o for:.:.:.=.tivo, 1a =
no os justo:::1ontc un instru::icntc de esto trsns:f'orr.ioci6n, Y t.2_ 

des J.oa ~ti.1os ne son, en definitivo, sine prol.ong2cienes de 

ose instru.;_1onto originorio. 

resistencia 

Con 1o. =no, 

l. he7_,bro ha onrendidc a vencer la Con los :::anos e ·- -

Y Ccn e11as co::ienz6 a dc:-:in::?r1ns •. 
de les cr so.s, 

do O ··1orcor su huol.1a en 1n 
el ho~brc ha o::ipozo ·· 

_ 
1
- -ior i1til. o hcrrm:1ionta, soño-

natural.cza, y su use, co,:ic pr -

d 0 rol."' ci6n prcpio:~-icnto hU:--1.2, 
la to::ibi.6n 1o existencia yo o un ~ 

L -:iano s ne s6l.c fo r..:on ve.a 
no. antro el. ho:1bro y J.c.s cosas. as · 
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ciondo a l.as cesas que su rcsist 

en, sino que tawbi6n tccan. 

osp1oron, Y• do esto no.nerc, por esto oontoctc ccn cl.l.es ias 

cosas cobron une sign.ificoci6n hu:.~no. Pero l.o.s ::i::-.nos no s 6 -

lo ostcbl.cccn uno rcl.oci6n pocul.ic.r entro el. hc:::ibre Y l.as 

cosas. sino entre l.os ho:.ibrcs r.1is::ics. Acarician 0 ac;;rcen 0 

los ho::ibrcs en el. aprct6n do uonos; pero l.os ho:::.broa ne s6l.o 

so acarician o se don l.o. :::ieno sine que tawbi~n l.l.ogan 0 l.as 

rJano·11. Es decir, l.cs :::iones eXIJresan de un ucdo sensibJ.c y -

concreto rel.ociones hu~10.no.s, yo. sea ontrc individues e entre 

grupos sociol.cs. Y esto co.pocided do l.o nanc de ~estinoniar 

los aenti~icntoa o~s opuestca tiene por beso su estrecha vi~ 

cu1oción ccn l.o conciencio. 

En l.a tronsfcrr~cci6n do l.o.s cesas notorial.os, 

cuando 6sto exige l.os ~C'vir1i.:Jntos :::i6s dol.ico.d0s y precises -

-por ejc:::ipl.o, en l.a actividad del. cirujonc, del. artesano, 

del pintor o dol. escultor- ninglin. dtil puede sustituir a es

te -dti.l. originario 11 dtil. de tcdos l.os i1til.os" que es lo ;:io

nc. Por el.lo, a un obrero co;:io Gcorges Navel. en un bol.lo Y 

excepcional. l.i.bro outobicgr6ficc, concibe l.o vido en fUn.ci6n 
( 13) 

de les J:Ull1os. "El. hoobrc vive con sus ::.i.anos", dice, Y agre-

ga: "La vida es l.o que se toca". En ccnsccucncio, las ::1oncs 

que trabcjcn ooquinol.~ente. vacíos de osp~ritu, sen nonos -

~l.4cnta 10 inteligencia del cbr.2_ sin vi.do porque en ellos no ~ ~ 

ro. 

Por l.o.s =ncs, el ho::1brc está en contacte con --

l.~11 coses, grocias a ell.o • lo actcria no se 
y l.os do fo rus; 

el. 
hall.o en uno rel.oci6n exterior con 61. Con l.os nones, 

hoobrc hcce suyos, 
1 C s~s y 61 ~isno, 

d ·r hu~aniza os e· ~ • cci , · es 
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dej6ndosc te car, o.dapti!ndo se e l.o. f 
crwa de e1l.o.s, abriéndose 

0 J.as ce- sas, consuno esta rc1aci.6n prcpie::i.:;ntc huuo.na~ 

Ta1 es 1a vcrdadcrc. ~ano huno.na , ca decir, l.a n~ 
no que no es pura y cxc1u.ai.vc.:.!;:into pcrtc dol cuor¡io, una r.ia-

no ciuo foroo y so dcfcr= pera for-..;c.r r.icjor~ Una unnc que no 

so ;:iuovc a ciegas, do un oodo ucro.::iento notura1 e nocdnieo, 

porque sus Dovi~icntos se hallan dicto.dos por la inte1igcn

cia. Uno. ::iano que pu.e de donin:::tr l.a rosistenoio. do las oc sa a 

nateria1as justo~cnto por su plasticidad, es decir, por su -

capacidad de rospond;:ir con 1.as r.l5s variadas, udl.tipl.es y su

til.os respuestas. Una :.le.no que 11.evn inscrita en su pr.opia 

pl.aaticidad 1.a negativa o toda petrificaeic5n.· rcpotici6n, ._. 

aiopl.ificac1.6n de sus nc-vin1.ontcs.- o reducoién de a1J.os a un 

::dn.ioo que es justancnte 1.a aituaci6n a quo so vo condenad.a. 

en el. oon6tono y ainp1o trabaje en cadena. Poro l.o ~ano s61.o 

puede sor colocoda en esta situaci~n on 1.a uedida en quo es 

despejada de su savia espiritual., an qua es caroencdo e se

parado de 1o conciencio, y puesta on uno rc1o.ci6n de oxteri~ 

ridad con elle. Pera quo lo ncno puedo estor en osa rc1oci6n 

do exterioridad os precise que deje do ser une ~anc 

ta, huncno y se vucl.va, por decirl.o así, o.bstrccta, 

con ere-

in1f!.ater-

-~nlld~. · -·-no se~ idéntica e 1o. de ctro Y -~ ~ Es preciso que n1 ~~ -

so en cu entra con otr:::ts en un universo co~dn de cccicnes por-

fccto~cnte ncdid-s y dafinidos, tcnto por 1o que toce 0 su 
~ (J.4 ) es necoscric que 

forwo., cono ~- su rit:o.c y duroci~n. En auno, 
que se separe do e1l.c tcdo 1.c que E! nano ne no pertenezco, 

J·usto:.1cnte J.o que ha11c:-..io s 
o ui conciencie. Y esto es l.a uno 

en uno 
co::lo 1.c del. trabo je que, 

praxis repetitiva obsoiutc 
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~jete o. l.os ~6todos tayl.oristas, so convierto en un verda-
dero trabo jo oncadcn~do. En <Sl., l.a 

scparoci6n ontrc l.o. int~. 
11gencia y l.o ::.i::inc es total.; el. obrero ucbc o.bol.ir tcdo in-

tonto do intervoncién conscionto, fl. i ro ex va.• a fin do con-

vertirse en una oora prol.onSQci6n do l.o n~quino. Ccn este __ 

objeto, so excl.uyo te.do ol.er.icnto croodor y se rmupe l.c. uni

d::.d del. ¡)rocoso prdctico. La conciencio ne s6l.o se vuel.vo 

suporfl.uo sino incl.uso un obstácul.o, couc l.o donuestra el. h2 

cho do que l.os obreros r:,onos intel.igontes se adaptan ::.:.enor a 

los exigencias de este trab·ajo pcrcel.aric, ncn6tono y i:10c6n~·· 

co, y el. que l.os pro pies dirigentes industriales reclauen o~ 
( 15) 

to aaporaci6n entro el. pensauientc y l.a noho. Esta praxis r2 

petitivc. se sitdo en el. pcl.o dicnotrclnonto cpuestc a la pr~ 

xis crcodcro.. Cierto es que no se treta do vol.ver a uno. uni

dad de l.c conciencia y l.o ucno, co:ao l.o que se dabo en el. tr~ 

bojo ortosanal., y qu.o el propio dcsarrcl.lo t6cnicc y sccial 

hoce ioposibl.c hcy; una vuelta do este g~norc sería una re-

gresi6n a fo:r::.10.s de trob~jc ya superadas. Pe:i:'o el nueve e.les-

orrol.1o de 1.o t6cnico ccn le outo~otizaci6n, y el reconoci

oionto da 1.c. hu::.ioniclaJ. del. obrero, y del. hc::.:bro co~10 fin '11-

nc do l.c producci6n, p~rDitir6n pcr un 1~do cl.evcr el. papal. 

d e prcducci6n en 1.o ~cdidc en 
de 1~ conciencia en ol prccosc 

que so el.ovo ol papel. del tro.bcjador en 1c dirocci6n, · control. 

y rogul.oci6n del. proceso pr~cticc, cjccutcdo sobro todo por 

·i:is ndquinos. Por otro lo.do• ol onanciparse el. 

1ncl.usi6n directo. en o1 procese 
do pre ducci6n, 

cbroro de su 

su ncrío ·de je 

do sor 1a ~.10no indetcr::lincda, 
abstro.cta, sopo.reda de su ccn-

trcbcJºc en codcna, 
•~cncic. Le. wano 1.iborodc del. 

eso ::i.ano -

----~~----~ 
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que durcnte nil.enios hizc posible lo 
cul. tura r.10 t oriol hur.mno 

podr6 ol.evcr o los nivel.es n.6s el.tos 10 11 cul. tura do lo. ::.mno 11 

de que hable.. Ge.os, y que ne so agcto.n en t su rete directo 9 
;:1o:torio.l. con l.o s ce so.s en l. t b o ro e.jo. Con tcdo, l.c no.ne ne 
eato.r6 ocio s.::i ; sic;:1prc scr6 n ~ ~ · '-'C~sl:\rio., por o.utcr..:o.tizcdo que 

eat6 l.o prcducci6n, l.o ::.iono intol.igente del. hc::.ibre. y esto _ 

nono que l.o outo;:ictizoci~n recl.o.na -poro iniciar el. prcceso 

do producci6n,. poro roporc.r l.o :::i6quino. que se detiene, etc.

ye ne podr~ sor l.o =ene nec6nicc, dcshunonizcdo., de l.c 6poco 

del. tro.bojo en codeno, sino l.o ::.iona hun:inc que obedece 0 l.a 

conciencio. 

El. o.n6l.isis anterior nos ha per-~itido ver l.o.s -

consocuoncios negativos de l.o prc.xis repetitivo en l.o esfera 

del. trebo.jo hur~ono. Ahoro bien, incluso el. orte, esfera por 

esencia do une. praxis cree.dore, no escapo a-·l.os péli~os de 

uno praxis iwitotivo. Uno exprcsi6n elocuente do esto dl.tino 

es o1 o.cade::.tl.cis::.ic, o crcccitn art!.stica confor~.10 o princi

pios o l.oyos que se presentan con un ccr6cter nor::ic.tivo. 

Ei1 el. ocadc~icisno o ru.tinorisnc ort!.stico obso_!: 

vanos lo discciaci6n de l.o interior y lo oxtericr, do le ley 

y el. proceso pr6ctico que henos obscrv::dc en ctrcs dor.1inios 

de 1o praxis. El. artista ccnfor:::io aquí su creaci(n e un ca

non yo estobl.ccidc; ose cenen, 0 1.ey de su actividad, puede 

· i t 1 tica cuycs 30jores d~os desprenderse de une exporicnc a ar ~s 
· t dicho) e puedo ser i~-

yo. pasaron ( acc.dewicisno prcpie:ien e • 
~ rcJ.~ci6n de exterioridad con 1c -

puesta prcvic.w.cnte, en un~ --
·a r~cioncs do orden cxtracstéti 

crocci6n art!.sticc, por consi e ~ -
etc-. (nor:i'.:ltivisno ort!.sti

co: uorc.l., pol.~ticc, religiosa, 
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co) •· 

2n el vrin.cr coso. J." · .1. 
~ crco.ci~n se rige ver uno -

ley esto.bl.cci do. de antc-uono •. Ne gueda si tic, por tanto, poro 

e irrepe-lo i;:iprcvisi"bl.c Y sorprendente ni pr:-ro. J.o unicido.d. 

tibil.ido.d. Co-.:10 lo. o.ctividc.d clel. artista se atiene o. uno J.cy 

yo creado., Y 6sto ne so ve hcciondo en el. l'lrocese ::iis;:10 do _ 

l:i crcaci~n. en cicrte r.:icde, el. resulto.de rcc.l ne es sine 1.a 

dupl.:1co.ci6n del. :fin• o rcsu.l.tcdc. ideal.. No. ho.y, pues, :propio.=1c.u 

te crecci6n. En principie, o. todo gr::-.n o.rte puede corrospon

dor, cene une. dotenci6n e si:.J.ul.o.ci6n de l.o.s fuorzo.s croo.do

res que en 61 so han i,J.o.s::lo.do, cierto o.co.der.1icis::io que ne es 

sino l.c. dcgro.do.ci6n de una prnxis o.rt:!sticc. verdo.dero.. Aqu:! 

l.o superior existe ec;::io prc=1iso. de J.o inferior. Sin el. gran 

orto cl.c.sicistc. de to des los ticn.pos ne se hc.br:!c. do.de ese. 

activid~d c.rt:ístico inforier, degrado.do, que es el. o.codc~.ii

cis::io del. siglo XIX. En verdo.d, el. o.co.dc::iicis::io puede do.rae 

con respecto a todc. vcrdo.dcr::i pro.xis crc~dcro., sie=1pre que -

el princi::;,:>ic que cc·nfor::16 vive. e intcrno;:ionte une praxis --

croo.dcrc. anterior, se ccnvierto en une. ncr=1c. o regle oxte-

rior el. proceso :¡;:ró:ctico ort:ístico. En este sentido, al. arte 

autóntico do nucstrc ticopc que se co.rc.ctcrizo, entro otros 

t d d t uro de negcci6n de c6nc.ncs, coses, por une vel.un c. e rup • 

do o.ntio.cc.dc-.:licis=lc puodG cerrcspondcr te:.:1bi6n un nuevo ::ice-

doui ci s::io : el. e ce do::J.i ci s::.c de1 ºne", º• vol.ge J.o. cxrrcsi6n, 

del. ontic.coda:o::iicis::io. 

en el. cese anterior, J.o praxis rop~ 
I:.'li::lntrt".s que 

6 ~·~s acusado en el. intento de 
titivo tieno su ::ienifcsto.ci n ~ 

ort:!stice que 
confcr-~c.r el procese 

~ . ~ un nrincipio 
pr~ctico - ..-

·it¡·m~:~ru 

i\~f '.(~! 
: f U1, , k~, 

!~tff :t 
,;~n ;'~ 
d~~ ~} 
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confor-..i6 fecundo.::.:cnte un prcccso el 
creo or anterior, en ol no~ 

o:;1tivis:::10 o.rt:!sticc en g'"'ner~i. t ~ ~ es e intento de confcr:.1c.ci6n 

por un principie extcr:1.cr l.lcvo. a convertir lo cbro. en une. 

ilustrc.ci6n o.rt:!stiec de algo cxtrao.rt:!stieo (pcl:!tico, no-

rol, rol.igio se, oto.' Entro el.. J.·1r~nci·p~o que · l ~ ~ ~ rige o c. obra 

y su p1c.s::-.ic.ci6n ne -existe sino une unidc.d extorne.. El princ~ 

¡iic 9 en rigcr, ne se pl..csr:.10., no se desarrollo. o. le largo e.le 

un proceso. no be ja, por decirle es:!, de su pedestal. concep

tual.. Al. final.. del. proceso tiene el ois:.io nodc de ser que el 

co::li.enzo. Ne he ccnfor-..J.o.dc propic.:::.icntc a le =torio. ni ha 

suscito.de une :fusi6n de ccntonidc y :for::ic.. Ho ontr::.::'!.c co:.ic un. 

principie cxtcricr el proceso de crc~ci6n. y, por el.lo, ho 

pedido ::mntencr su sustcntivid::.d -es decir, su estructure 

conceptual.- o. lo largo del he.cor o.rt:!stico. Convertido en 

l.ey del. pre ceso pr~ctico • en J..ey "o priori" y exterior o. 61, 

que vele pcr s:! oisoa, dentro o fuero de dicho vrcceso, no -

0s une. J..ey '1nicc, y, por clJ.o, puede in:for~.:.::-.r tc.ntos r>roce

sos cono so quiere y, pcr supuesto, con los nis1:.los resulta-

dos. 

He.y que advertir, sin or.ib·rgo, que no es el pri!!; 

cipio -noro.1, pc1:!ticc e religioso- el que dotcrüinc do por 

si 1.a. tr~nsforn.cci6n do 1::l c.ctividcd crt-J:sticc. en une pro.x:is 

inito.tivc o rcretitivo., sine el nodc co:.10 este principio ri-

S6]. cuando dicho principio se h.:=_ ge en el pre ce so pr6 cti ce. e 

11a on uno unid~d din6oicc ccn el prcc~sc de su rcaJ.izacién, 

cono unido.d de l.o subjetivo y le objetivo' puecle fecundar J..o. 

croo.ci6n o.rt~stico., d~ ser algo exterior, y doj:::r ~ 
gcncr~l y 
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abstrccto • pcr:::! ccnvertirsc en un · principio ~ice, unidc :!n-
uoor.ion te c. une rcc.l.izo.cién '1nic~ t b i 

- e::¡ i ... n. S61c o.sí. obres --
tendenciosos -es decir, infcrncdcs por dote:i:-..iincdc tondencic 

idco16gico • poJ.:!ti.co, ~cr"l. · l. • ~ ~ • sccia o rcl.igicsc- son vordod,2 

res obres de c.rtc, Y no ::i.erc. il.ustr::-.ci6n ort:ístico. ~le cier

tos principies • 

.31. o.n~1isis que hc:ics l.1ov=.dc· o. cebe, tcw.o.ndo -

conc oje::ip1o tres tipos fundow.entol.es do proxis -sociol. rev.2 

lucionario., ~roductivo. y o.rt!stico.- nos poruite hoblor con -

tundc~onto de des nivel.os de l.e prcxis: ol. de 10 ?rcxis ere~ 

doro, y c1 de l.c initotiva o repetitivo.. En cw.bcs ceses, se 

trata de une c.ctividod huw.c.ne que tronsfo:i:-Jo une r.iotoria do.-

de., pero tonto el. proceso :pr~cticc co::ic su prcductc. pueden -

revestir un car~ctcr u ctro. El. criterio po.re distinguir une 

y otro prcxis os 10 existencia. -o inexistencia, en un caso -

lí!:lite- de l..os tras ro.sgcs distintivos de l.o. pro.xis cree.dore 

que he~cs venido soñc.l.ondo: unidod de lo interior Y lo exte

rior, do 1o subjetivo y lo objetivo, en el proceso pr6ctico; 

inprevisibi1.idcd del. procese y de su rosul.todo, Y unidc.c1 e 

irropctibiJ.id".".J. del. producto. Poro estos niveles, cene tc.:::1-

bi~n seffoJ.6bc~cs, no so h:-.ll;n sc:p~rc.dcs por une barrera ab

sol.uta, pues en le prc.xis total. hu:10.na, inncvnci6n y tr~di-

eill_n, crccc~6n y rcpctici(n, se el.tornan Y.F o voces so cntr~ 

t P are le ¡1roxis deter:-_linante 1azcn y condicionen ::iutua~on º• 

os l.c praxis crocuoro. 
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NOTAS (Cap. -III) 

C. Illarx, Tesis sobre Feuerbc.ch 
od.· esp. cit., I>• 635.. • 

En: 

c. 

C~.f1~ ~brc de l!i.crx Contribuci6n e l.o critico. de l.c. filoso
~ el. Dercehc de Hoge1, obro escritc. en c1 verane de 

J..ts~3. que per!".11:1ncc:i6 in6dito. ho.sto. l.927. En el.l.a, I:lio.rx -
;fr:it:ico_lo conccpci6n hegeliana del.a burocracic. ceno _ 

or-..iclis:-.lc del Estado". ' 

Dospuós de la Revol.uci6n de Cctubrc, Lenin vcl.vi6 uno y 
otro. vez sobre 1os peligros del. burccratis~c. Est~vo aten
to11o sus bretes y ja~~s trat6 de resto.rlc inpcrtoncia. Por 
o o, en el Prc~cctc de Prcgro.~o. del. Partido que redacta -
on febrero de 1.919, dice: "Le continuo.ci6n de l.c 1.ucho con 
tro el. burccrotisno es uno condici6n necesario. y vital po= 
re el. 6xitc de l.o odificaci6n social.istc" (Cbrc.s é!or.ipl.e
tos, 5o.. od. ruso, t. 38, p. 93). Casi un año y ocdic des
pu6s vuelve a obcrdar ol rrobl.e~a en lo discusi6n con ---
Trotsky sobre el. nc.nol de ].os sindic~tcs, y ccn aste ::.1oti-· 
vo Lenin prepone ci~rto. autoncnio. de las organizaciones -
sindi co.1.cs as:! cc:::io ciorto.s :::icdido.s pe.ro ccntrol.or, desde 
abe.jo, o J.o. burccracio ya que ~s~a tiendo o 71.udir t?do.-7 
control y 

0 
recortar J.o. de!.locro.cio.. ~aro. Lcnin 71. principio 

de 1o dc~ccrotizoci6n de ].o vida sc?iol. ere ~cpitol. pera -
conb~tir 1os dofor~ccicnos burocr~tic~s del. ~stQ~O! poro -
l;:oa cual.es, pc,r c.trc le.de., cxii;it~on cicrte'.:3 ~ c'?n:'licicncs ok 
jetivos en el. pcric:!e de tro.nsici6n al soci~.lis:.io • 

tow.bi6n, 
Arist6teles, Del. Al.::10, libro III, co.p. 8.- Cf. 

Losportas do 1:os cni:1clcs, IV, 10, 687 E:. 19°· 

t Lo ::ioin et l'esErit (Presses Uni-
En 1.c obro de Jccn Brun, de hciI~rse un estudio -

versitnircs de Franco, I9ó3) puo ~ 

'\. 

j 1 
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hist6ricc ( cc.ps. I y II) 
no, desde Arist6tclcs 01 ~~oi~~ico~cepcioncs de lo i:m

cn:i.s!:lo node:rnc., 

"Hosto. quo la nono del h b 
cuchil1o.cl pri=cr guij~~r~e-~?gr6 tallar en forwo de 
sor.un~ ~nn.cnsidod de ticupo ice Engels- tuve quepo
in~7gn1fico.nte el ticr.1:po ue'h~unto_o. lo cual resul.to. 
nocido. Pero el pose dcci~iv :i.st6rico.::icntc nos es co 
b!o libero.U.e le. .,ano... 0 se hcb:!o do.de-. yo: se hit_; 

As~,pues, la ce.ne ne es s l"~ 
baje• sine que es t~-,bi6n el 0 ~--~nte el. 6rgc.no del. tro 
J..6ctico de lo notur~iezo tr"~ro uc~c de 6ste". (Dic.-
bo, Mcx:icc b. F., 1961, P: 143): de ,1. Roces, Ed. Grijo.J:, 

"Solo.ucnte el hc::ibre consi · notura1cza.~. y tctlc lo guehpon11er sud inpronto en lo. 
b 

. ·. o evo o o cob J. h -
ro, esencio.l y pri::.i.ordiol::.1ente - ·~ - e e cw. ... 

Ea el.lo. lo que, en '111. ti·:i" inst" • J?Or ::.i':"d:i.o. de l.o :c.1ono. 
~quina de vapcr, que e~; host;n~~~~0ri~~ t~c~uso~ 
o~s poderoso de que dispone el hoobre' s ruoen o 
~cn~~~r~le<;º·~º que t~Dbi6n_eso w.6qur~;ºe!r~~f~~~;; 
it

n ~ • )• gcls, Diol6ct:i.co de lo notur"l.ez" ed-
c .• ' p. 15 • L.. ~' • 

Jos6 Ge.os, 2 exclusiv~s del Honbre. Lo -,ene l 
?i16xico, 1945, P• 28. Y e tie::.1po, 

Tr4n-D'1c-Thc.o, Fenon.cnclo ::ioteriolisr.ic diol6ctico, 
Ed. Le.u to.ro, ueno s iros, , p. • Dice o.a i n: 
"Le. pcrccpci6n del instru:-.iento co::io instrur.icnte, en su 
eficacia intrínseco., se constituye cen el. use del. ~til. 
q':1c n::-.rco lo. opo.rici6n del Honbre" (Ibid., p. 242). A 
d7fcrcncio. del antropoide que s6l.o ccosicn2J.::i.;;ntc uti
liza el instru:~ent~ surge ccn el ho:::ibre "u= estructu
ra nueva en lo quc7fcrn~ de uti1izo.ci6n est~ definiti
von.cntc c.bsc'rbida y rcpri::1ido, vivido. en csbczos cens
tonte~cntc rencvodcs que hccc que el objete se pr~sen
tc el. sujete que J..o prcduce y conserve cc::i.o un obJctc 
:a:ortcdor de ¡~o dores"~ ( Ibid., P• 244). ::1:s ~ecir, ?cn'?.á:. 

eradc. 1::-. :1::-.nc cc:-..!c instru.~1.::nto, puede clccirsc, siguieE; 
do o. Tró:n-D\S.c-Th::.c, que el hc::i'l:?rc ne. s~lo puede ~t~l.i
z~r si-;:iplcn.::?nte lo. nonc, sin'? . · :icpr~n1r o:;ito. utilizo
ci6n, y vivirlo "cc:.1c un. ::icv~::iicnto ~nte::;-cic;;nol. ~~ el.. 11 

qao ei sujeto tiene conciencio de utiliz~r idco.l.n~nto 
·'lo r.ic.nc que 61 guardo. o prep::.ro. 

Cf. el. nn6.1.isis de Jeo.n Brun en l.c. obra ·citada sobre "1.a 
r.iono y la fo ron" (cap. IX)• 
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Se o.lude a 1a obra de Gcorgcs No.val., T=vaux (Pc.r:!.s, l.946). 

"El r0:cicna1izc.clcr -dice G. Fried!:1c.nn, scci61.cgo :fran
cés del. trc.bc.jo- dcsco-::i.pone una opcrc.ci6n de.ele. en cier
to 1:J.'d~cro de lJc.rtos, recurro a :tos tio:-.ipcs o:!.:;.ii:-.lcs de -
varios obrGros pe.re. e::: el::: el.::-. se de trabe. je. Fincl.:-.1cntc • 
agrupa los -::i.cvir.1icntos r.i6s r6piclos en une. serie que. es
tereotipe. po.ro. i.:.ipcnorl.os l.uegc c. J..os cbruros co::1c r.i6t.s:. 
de stc.ndarc1 y '1nico". ( G.· Fricdr.10.nn, Prcbl..3:::ias huoc.nos 
de1 nc.9uinisuc industrial. Ed. Sudo.uericc.nc., Bucncs Aí
res, r 56, p. 57). 

Pe.ro Tc.ylor "todc.s l.:::s posibiJ..idc.dcs de le. dir.:;cci6n -
od.r.linistr~tivc. ne se rcc.l.izar~n sine cuc.nclo tedas l.c.s 
uó:quino.s del. tc.l.l.cr cst6n dirigidas por hoobrc;s de ::1.e
no s vc.l.or ••• " (Cita de G. Fried;:ionn, op. cit., p. 72) • 

------------- ---·-:.---. -··- ------
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a~iS\.tui:.; :rv; 

NÍVEL'!:s· DE LA PRAXI.fu_ 

B) PR.f\XJ:S ESPONT.'\.NEA y PRAXIS 

REFLEXI'TA; 

Cnmo hornos visto l. en o cal'l-i tulo nntcrior, 1n T)rnxis 

orondora exige una ~1~v d t ' ·· " a o oc i'.Tirl.t:t<'l do J.a conciencia, no sJ;! 

1.o !!11. trazar, al. comienzo ne uro ceso :or'.fctico, el. fl.n. o pro~·e.Q. 

to ori.ginnrio que el aujeto trntnr~ do pl.nsmnr con su activ¿. 

d~d m~tor:1.a1, sino tnrnbidn o l.o 1nrgo <'le tono el nroceso.Ro

su1t'-lr1'.a ns3: que una rica ~r comn1.cj'9. croncidn exiger:rn una -

ma~.·or actividad ne l.a conci'3ncin, yn que l.a probl.ornnticiñn<'l

o 1.mprob9bi1id~d del. proceso y l.a incertidumbre del resulta

do J.o obl.1.gar:tan a intervenir cnnstnntemente. Sin embnrgo, 

no debemos J.imi~nrnos a ver ol. r.inpol. de la concia mia en l.n

praxis creadora; tarnbi~n en l.os nivoJ.c;s r:i~s bajos do l.o. pra-

xi.s, 1a conciencia ostar:!.n prc~r;ntc aunque su intorvcnci~n -

sor:ta menor y nor esta 1in.:a dcscenrionto, 11.;gnriornoa a oso-

e soal.dn in:t'crior rouresontnrio por unn praxis ropnti t:l~ to-

tal. on el q uc se pondr:!.n de r:innif"i.,sto, c">mo :ra vinos, un d.!_ 

voroi.o r>:td.1.enl. ontrc 1n. cnncioncin y l.n nano, entro la nlan_ga 

c.1.,,n y in cj<3oucidn no tanto nor quo Ae tiennn a excluir l.n

mano del 'Oroccso de nro<'lucci<1n, por cjcnnl.o, que ''ª lo que -

oeurrc clornmonto cnn J..a nutomntizaci<1n sino r.ior que 10 mano 

so vuol.vc mc•cl'.fn~cn abstracta indetcrninada, es ilccir, no pro

-01.nrnonto humana:;. Pero ~~n as:!, nn esto intento de sumir a la 

mano en la ma~ror 1.nconcioncifl el. hombre no podr:!.n eliminar 

1 t J. cn;.~ctor. conc1.ontc c'l.o ou protcncl.ia_a acti,ri 
por oomp o o o 
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dad mecá.nica, entre ot 
ras razones porque solo conscientemente 

puede abrirse a una actitud ante las cosas 
~n la que trata de ~ 

poner entre paréntesis su conciencia .. Incluso para ase·gu.rar el-

carácter mecánico de ia operación y pod 1 i . . er exc u r las interven-

ciones de la· concienci·a- • aupeftl;&a;·-..s:":ade-.. e1 punto de vista de -

l.a producción-• es indispensable un mí.nimo de activia ad ·de ella. 

Esto se pone de relieve,asimismo, en la praxis art:!stica en los 

intentos de los surrealistas de excluir de1 proceso práctico -

creador toda intervención de la conciencia. I.a crec..ción se redu

ce, como dice André '.Breton, e.'J.. definir el surrealismo, a un "au

tomatismo ps:!q_u:i.co puro por -l cual se propone expresar s3a vel: 

balmente,sea por escrito,o de cualquier otra manera,el :funcion..!!: 

mi.anta real del pensamiento"1 • Pero l.a. conciencia no deja su 1~ 

gar tan facilmente; 1a actitud tendiente a derrotarla por com -

pl.eto, a excluirla, es una posición absolutamente consci-ante. Y J..a 

~arma más radical. de inconsciencia artí.stica,para J..os surreali~ 

taa,o sea,la escritura automática,no podr:!a producrise por una-

" paral.izaci6n de la. conciencia, sino por una. activa. int3rvenci6n 

de eJ..J..a. La conciencia no sólo da fo d3 vida en su d3cisi6n de

automatiza.r J.o psiquico,ya qu·c; solo olla puede d·::cidir aJ.. paso

ª ese automatismo.sino también u lo largo y al final de todo el 

proceso.La experiencia surrealista justl!!mlonte por su radicali -

dad. en este terreno, demuestra la imposi b.ilidad dc excluir la -

conciencia en el. proceso práctico artiético. 

Ahora bien la. determinación dal papel ~ue dcsempeña--

h ermitido se~alar la existen en J..a actividad práctica nos ª P 

cia de dos tipos de praxis, qu·3 hemos denomine.do creadora y 



rcpot i t i.v.a. A l.a conci.t~ncia qun nctl1o, ol. cn1:1ionzo o alar-
go dól Procoso urctcti.eo, 

:tntima unid1'd con 1-!>. nJ_,..,,,.mnci<'n 
o r::::nJ.iz'lci:dn do sus í'inos, 

Es J.t;t concionci" tr.i.1 
11nmnr1:'.l 

'" ~· ..:: . ' . •: ." como in'3ort11 "n nJ. 
.... .. ... o:>rocc,:¡o i1rrtctico, llc"tun. .. 11:~.o :?. tl~~"tj~,~;.;: 

nicndo ~ lo 1.rtrp.:o d,') ''1 '~nr-'.l trnrlunir un r<JRUl tp.~'l- ~f~'%':r1. ·c?n 

Conci:-ncia '">rttctic'l signi:f'icnrj'.A igu~+!"1'7{~;t'~},;;f()}'l;.oº~º~ 
cia en t'lnto que tr11 ~o 

un :ein o nodol.n iC!,c;,n_=!-:.::oq't~·ri'hº,;it,r,2,1'.~:i:::"; 
Y quo nl.J.r:i 1'11.8I'ln vn I'loéli.f'ic.rindo, . .;n.,:-6± 'cU.rso· :-do rar.i.l.izar, 

- -. :: ..:,;,;·:.f" f: :·. ;¿::: ,;:.-~;;;~.:--~;,_~ · .:'-i'.·f.°'\_:::·';:-iC: :L .. --

ti.e su r"nli~.noidn, atondicnno R :tne oxigoncins;::{ri,:;rÓ~•.i·aibJ..013 
-:·. .: :, ·::7 J..__;:;:::;~-:~:-. ::_::~;_·::-::..,;-·~- :·.~ '-> ;· 

dol. -oroccso '">r'1ctico. Eqta Ct')ncinncin nrctctica ns in quo -
• -. ,.. • ,. ' ·;-.... t.'" • -'.. !! -~'--" :: - .. -

se clo•Tn en 1n T)rnx:ls cro-'ldr)rn, ~ '3·1 dobili tn-= hnfitn .:Cia,~i, do-_ 
· __ :; ~.~:{:~;S',,\L~~-~~ ;~>::~ ~ - ~-~ 

san.l'.\roccr cuanrlo la ncti'?i0.'1d r-irttorial c.101 :si.t·1oto.''co'brn.· U:n
: ' • ;. .,;" :.: -;·!-. -~~ .. ·-=. ~--t:i_;¿~J;_;;-. .x~ f.', .::'::;/,,_-~:;::·. '»~ 

ca1•F.f ctcr r.Mct!~-ico, nbqtrA cto, incl.otorr:l:!.nnc:lo'; ·.o; .tri¡;bi"ri· :ct>.<'ID 
. -.. -.. _~,., ,~~~~-·;¡~·,'::·~~;_: ~.:~~.-~·:7-~_:· ·. ~-~::?~~'~:~-·-:'.; ~,- L;~;:., » _-¡ 

do so !'lr-itor.iol.i~nn :finos :"orMnJ.ns º"",., on ··J..a:T>rdctico.·:buro-
- ;_ ,~,.: .. ..:.:-~;.~"-. ::~r~> .. -:.~·<'-f>?:;,;_r~:--v.-."~·"·~·:._:-"'· -

cratizndn. o 1'3() r.>lasrrmn :finr)t;¡ o -.:>ro•roctol'l (l',ieiié:í's;,: on 'cu~rn :... 
• ·, .:."~'~--~-.-~. ·:~~~5_.::~~,,-,--_:'?~~1'.:?:.":_'Ft::<.i.:.~~"7~".·:~.-.:- .. '"'"'·:· ~ ~:.~ 

,,1,,bor'.1c:idn no int:-:l"''i.·~no la conc:1oncin ·uroni'n:;.'·,;·:. ·Lo •·c,.,ncio!r 
~ _:· ... ~~--1<:~. ·.:.:· ::- }(:':~~~~~~-:~ :;:.-~t~:r··~;·!')' -~<:~--- -~-< ~-:'~ '.~: ·: . · ... 

cia pr~ction caJ.i:f"ica sdlo a 1n concioncin·,.on·.cuanto quo sus 
':, ',. > . .;:: .. ·.:-.~;~:.~ ' t.~::,:)'.;:."'.'. .;,_i;:~,,~".t::.-;~ ¡. 

Ho cnl.i:t':i.'ct:l l.n qu;:,.. des'">J.i1~gn una 
< ''.. ·i ... '!.- ' -;, ,_ 

'!=>r·oductos MO t or :ln J.i z::in. 

acti~id~d tcaricn, el. M~rgcn de ln nr~cticr.i. o no · ró snonc''.o-

un ~rocoso ur~ct:ico. 

Pnro i~ conc~0ncin no 

mn, sino quo se sobe n 8.1 m:1sr.ta cono concioncin proyoctnda·,,· 

1 ~s if'T'u~1 snbo a_tl.G l.., n.ctividnd a_u•3 plnsmnda, o, o que ~ ~ •• • 

rip:c 

m:!a, 

J.RIJ rno~"'-lidndoa do1 ~rocoso '">r~ctico 

09 unr:t .qcti'7idañ buqenñn o qu0ridn. 

st'lbrc 

os suyn, ~,_ndo -

A stn cnnci0ncin 

nn 

q • ·i :q ~ T) 1. ,. e~·-. • Pº' 1 • .,;:.CSi.l&ie.-..!:dl.;"-i.;nn.i:ol<mC::l.1'.Pl.;'.:.·.zr:.· ,..__,¡Q¡¡¡O,_..P,..º•'j•º,."'ñ...,-,.·d....,g.,. •' ..;•.,d.=·..,.._~l=-· ·-· -',.,~r"-'-'1"-. ,,.c._. t,,._,;t=c._· ... ~ 

~1 ' 
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Ue la ooncicncia. práctica distinguimos sin separarla 

de ella la conciencia de J..a práctica.. 
Una y otra nos muestra.n-

a 1a conciencia en su re1aci6n con ,.,J.. 
~ proceso práctico.Pero 

mientras la primera ea J..a conciencia en cuanto que impregna d~ 

cho proccso,en cuanto lo rige o se materializan a lo largo de

é1,1a segunda califica a la conciencia que se sabe a si misma, 

en cuanto es consciente de esa impregnaci6n,y de que es la J..ey 

que rige- como fin 1as modal.ida.des del. proceso práctico.Ahora -

bien,toda conciencia práctica entra~a si=mpre cierta conciencia 

de la praxis,pero una y otra no están en el mismo plano o nivel. 

Puede ocurrir que, en un proceso práctico, J..a primera esté muy

por debajo de la segunda. As~ ocurre, por ejemplo, ~n el. obre -

ro inteligente, o dotado de una conciencia de clase, que real.i

za un trabajo mon6tono, parcelario y mecánico. Su conciencia de 

la praxis no se halla en relación directa con su conciencia pr~ 

tica, casi nula en virtud de que no hace más que aplicar un fin 

o ley que se impone exteriormente. Algo S•emejante, p,-,ro en sen-'ti 

tido inverso, podríamos decir de la praxis, &rtística, en el C.!:: 

so del pintor o escultor r.ue, pese a tener una el.evada concien

cia de su actividad, no logra plasmar o real.izar su proyecto o

eabozo. Aqu~ J..a conciencia práctica está por debajo do la con -

ciencia de la praxis. 

Vemos, pues, que una y otra no su confunden, pero tam-

poco se hallan sep~radas entre s~, ya que por un lado la CO,!! 

ciencia práctica, como actividad ideal. que se material.iza 

hace posible que se trasparente o se eJ..eve la conciencia de lo 

.. e que se está plasmando, y, a su vez, J..a conciencia de la 

Contribuir a enriquecer la actividad práctica 
prtl.ctica. pued.:i 

¡ 

1 
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•.roremos, en!'< cguid<'I, l.'1 00noionc:1.f'l. Pnrn cfll:1.r.:1.onr ñc os 

"Onnttfn.~n o rc:fl.<"l'Civn l.'1 .,..,rflxis ton'lmn'3 on cucntn el. p:-r'ldo 

de conc:1-~nc:1.n que srJ tiene de l.f'\ ncti•r:1.dnii nrt.1cticn. quo se

cstd iicsn1ogf1ndo, olnvf'\dn en un cnso, bnjn o cns:1. nuln en -

otro. 

Por cnn'3 i¡zuionto, no qc trn. t'l ño dos nuovns modm-
., .. '~ .:~ ~ l ~· '.;' - ., . -

a;cf'\mi:h...;do s .• ( crcaaor-l'J.cionos de lo'3 niveles nr~cticos n~tos 

y ro:Potiti•ro) on o1 qontido iin que l'J. ·nrnxis Z:.'.~ti"."Jx:i~rll· co1~r.1.s 
'···~; ... '.'::.:'··.L~;~:1,:t·:~;.:r~~~·~~-.F.:_/- t:~;.-: .-_>;'. _, 

uondicrn sin mt1s n l'l ...,rn:-ds croon.01~n;·;r•l.fl';"osnontdnoa n ln-

no crcndorn • m-~c<tnica o roncti t~vn'. :.:·E.~itf~ft~~~~~~~o~c,ia 
r.idopt'l. c'lr-'lctoros ryncu1i::ircs ele '3Cl.lordo con>J:.~·.· 1i'.ormr;t OS}"loc:r.-. _.,,,, ·_?,::·~.:.~~~.,_~-~-~:!;~-r7•-:t-~;_-~=:} !-'·":···-~-..... .. 

:r ic::i do nraxis y, en n-:irt icul.11r, cr.m i:ri'·p~a~:i·13 i:.rt :isticn. 
1 - ~t.-·J·.,- --~::':} ~,~._-": J¿·C;:.•:·1 _c: "".·-·. ~- l ".:;\ ;'·- ..-, .~ , : 

En cst·'J. cs:fors., ryodr:t .... mos •1cr qu11 snn ip.:11i::tlmcritc~ :rnlsns- nor 

cstdticn rnc;tonnlistn (<'i.(ll. ti-
'.' ~ .·· ... un~lntcrnlcs- lt:1 tesis ~e una 

uo de lns est~ticAf3 ciosioistas 0.131 siglo., XVIII) que. cstnbl2 

con un'l rcl'lcidn diroctn .;ntro conci•::>ntlin ~ crcnción, Y ln -
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quo, nnrti.ondo del.::' .... 
tos1s d.c ln s cst·ot:1cas 1rrac:1onnl:1.stns 

.l..Qn do Pl.at<'n llegan hasta J.a cst·ot:tcn 
surrcali.stn a.o nuos -

tro 
9 

d:tn 8 
• nnr·a 'lf"lr en ln eren ci"n art:tot.1cn uno. nrGtenc1.ida-

activ 1dad 1nconsc:1.ento. Lo que puedo :f"nl.tar on osta nctivi -

dad no es tanto la conc1onc:1.n pr~ct1ca sino cierta conciencia 

de l.a prnx1s, Y el.l.o G'l l.o a.u e dotorminnr:ta J..n esnontanoi.n.no. 

del proceso creador. Pero la prnxi.s nrt:tstica dcrnuostrn,as1-

mi.smo, que l.o ospontdneo no se onono d.:1.nrnet;po.J..mento o una as 
t:1.Y1dad crcndora; so troto a.e dos p1anos o n1vel.os d1Atintos 

Lo q uc se apone a olla os lo rnocan1co, lo repetitivo. En es

te sent1da, l.n prax1s repotiti.va- rccuOrdese el cjcmnJ..o dol

trnbnjo en cadena- es, n l.a vez, negaci<5n de l.n espontnne1 -

dad y de lo. crcscic1n. No hay que c0nf'unc1.ir, por esta rnzón,

una prax1s ospont!!lnca cnn una protcn<'l.ido. praxis inconsc1cn -

to- :1.rnposi blo por pr1nc1n1o, corno lll"' hoMos subro~rndo- o con

una prnxi.s do l.n cunJ.. l.a concicncin cstu•' i.cro., en f?rnn porte, 

excl.u:tda por hnl.l.nrsc en una rcl.ri c1dn de cxter1or1dnd con el. 

proceso prdcti.co. 

En sumn, J..o prnx1s creo.dora nucdc ser, en mayor o

monar grado, rcf'l.cx1va y csnontctncA.Ln nrnx:1s ropct1ti•ro. nc_y. 

sa una dOb:i.l :1ntcrvnnc1"n de J..n concicncin, pero, no por e -

lJ..o, puede 

mct!!!n:i.ca, 

00ns:1.dornrsc osnontanen.En este asnecto,J..n prnx1s 

tnnT-o a ln nct1vidnd pr~ct1cnrepct1 t1vn se opone · , 

creo.dora co!"lo !l l.n ·owpont!!nca. · o 

d l.n ox:i.stcnci.a do oAtos a.os ná El roc 0 noci.m1cnto o 

td y rc:f"l.cx:i.''ª- nos J..l.cva n nboP vol.os de in pro.x1s- canon nea 

dar dos nuevos probl.omas: a) el. del t1po do rcl.nc1~n ontro -
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__....,el.l.os , y b) ol de lA vf~ p-ra 
~~sar de uno ~ otro. No se tra-

tn, por supu:.sto, 
examin-r l.r". rel.~ci6n existente entre dos' 

n~'Wdles de l.R conciencia, 0 l.a vía para pasrr de un tipo de -

otra (conciencia do l.a praxis). Se tr'!l conci~ncin (práctica) a 

ta de lR Praxis, y, por tanto, de un proble:1na pré.ctico, como

es el. del tipo de relnci6n que l.a praxis manticrn con la con-

ciGncia, Y~ que l.os productos de la 8Ctividad práctica no pu2 

den ser indi:ferent:es a esa relc.ci6n. O sea,lr, rel..~ción espon

ttrnea. entre l~- concier.~~a y l.a praxis no conduce a l.os mis 

mos resul.tados q•.J.o la relr-ción re::fl.exiva entre un!'. y otra. 

Por su carácter práctico, estos problemas son de Vb 
tal import..,.,ncia para la praxis revolucioneria,y,por ello, e] __ 

marxismo,de F.cuerdo con lé'. última de lr>.s 1'.,¡¿_sis so12,:i;:.~_F0uerbach 

les ha concedido una importancia especial.La actividP.d revoly 

cionaria del proletariado exige una elevada conciencia de la

praxis ~ara que ~sta sea propiamente una praxis re:flexiva y 

no espontánea,y,en consecuencin, verdaderamente revoluciona 

ria.Tal es el sentido de esta :rormul:;tción de Lonin.:: "Sin teo

r.!a revolucionaria, no puede haber tampoco movLnieo,nto revolu

cionario." No es casual,por ello, qu0 lP.S discrepancias en -

torno a las vías pP.ra trans:formar la sociedad se manifiost~.n

como discrepancias sobre la rel~ci6n entre lo espontáneo y lo 

óOnéé~ente(lo reflexivo) en el movimiento revolucionario, y,

de un modo especial, sobre el papel de la conciencia- y de su 

expresión más alta= la teoría revolucionflria-on el proceso 

pr~ctico de trans:forum.ción de ln sociedad • Aqu~ una concep 

de l "-S relaciones entre lo espo-ntáneo y l.o re 
ción correcta ·-

·--------·, .. ~-. ...-_- ·~. 
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fl.cxivo, y de l.os dos n:l..Tel. · á 
. . es pr cticos correspondientes, tie-

ne, que he.cer frente a dos extremos 
igu~l.mente perniciosos por 

sus consecuencias prácticas: l.a sobreestimaci6n del el.cmento-

espontáneo o l.a sobreestimaci6n del. el.emento 
rofl.cxiv•, que -

tienen Por contrapartida: l. 
en e primer caso, el rebajamiento-

del. papel. de l.a teoría en l.a práctica l. rovo ucionaria, y, en 

el. segundo' el. desconocimiente de l.os el.ementos espontáneos 

el. proceso práctico revol.ucionario. 
en 

Ln empresa de Marx, por l.o que toca a l.a transform~ 

ción revol.ucionaria de la sociedad, tiene por base una justa

rel.acidn entre 1os espontáneo y l.o reflexivo. Los pral.eta 

ríos s61o pueden subvertir el. orden econ6mico y social. que 

l.os enajena con una praxis al.tamente consciente, refl.exiva.De 

ah! l.a necesidad de dotar al. movimiento obrero de una concien 

cia de su misi~n histórica, de sus fines, °d••l.a.e.tructura s~ 

cial. Ca.t?ital.ista y de l.a l.ey que la rige, as! come de l.Rs con 

diciones y posibil.idades objetivas de su emancipación al. l.l.e

gar a determinada fase el. desarrol.l.o histórico social..El pro-

1etari~do sdlo puede liberarse cobrando conciencia de su ena

jenaci6n, así co•no de l.a necesidc..d de desplegar una praxis r.§.. 

vol.ucionaria para cancel.arla. Necesita, por tanto, una praxis 

que se despl.iega en el marco de una serie de condiciones objQ 

tivas dadas y con una el.evada conciencia de el.la, tanto de --

sus l.Ímites como de sus fines y posibilidades. En este senti

to, dicha praxis tiene un aspecto objetivo (cn cuanto que ob-

h ,l. determi·nada su necesidad, sus l.imitaciojetivamente se a~ a 

d Co mo praxis fundada y exigida por la hi~ nes y posibil.ida es, 
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toria Y la sociedad). y un aspecto· subjetivo, en cuanto que 
el. proletari~do es consciente de esa necesidad hist6rico-so 
cial, de sus límites y posibilidades Y se traza . :t"ines para 
transrormar la sociedad. 

Con el aspecto objetivo, se vincula la posibilidad

de una trans:t"ormación e:t"ectiva de la sociedad.P~ro s6lo con -

la conciencia de la praxis, o aspecto subjetivo de ella, que

entraña a la vez la conciencia de esas posibilidades objeti -

vas, esa transrormaci6n social puede realizarse.En este sent~ 

do, dice i~rx que "la humanidad se propone siempre dnicamente 
3 

l.os objetivos que puede alcanzar" ,pero con ello no se quiere 

decir que s61.o se plantee metas o problemas cuya soluci6n ya

est~ dada de antemano, sino que, en virtud de las exigencias

del. propio desarro~ o histórtco- social, con el planteamiento 

del problema está dada ya la posibilidad de ou solución. 

La humanidad s6lo puede avanzar negando al. prol.eta

r iado como clase, y al proletario;. corno objeto o mercanc~a,n~ 

gaci6n que es, a su vez~ negac16n ae su condición humana.~ero 

el. proletariado s6lo puede llevar a cabo esta nega.ci6n de su

negaci6n siendo consciente de la condición misma del obrero -

como cosa, 0 mero medio de producci6n, as~ como de las condi-

cienes y posibilidades de l.a acción que tienda a negar esa n~ 

gaci6n. No basta actuar sin m~s. Los proletarios pueden des 

truir las nuíquinas para expresar S\.'. protesta, pero con ello 

logró en los albores del movimiento no se logra- como no se 
obrero- produc11' un cambio sustancial.. Es preciso que su ac 

visión de su misidn hist6rica que le ~ 
cidn se integre en una 

,, 
--"":"":'"~",;._~;.;.;.;:¡~I 
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d~ a s:! mismo una conciencia 
de su ser, de 1o que verdadera -

mente representa como f"uerza 
histórico-social.. Y es preciso,a 

vez, que actde, entonces, c ~ su 

de 
on~orme a este ser. No se trata 

actuar de acuerdo con cual.quier f"in, c-ino 
de actuar conf"o¿, 

me al. :f'in que responde a su misió·n hist6rica • .l?or el.lo, dice
Marx: "No se trata de lo 

que ~ste o aquel. pral.etario, o 1.ncl.J:! 
so el. prol.etariado en su · 

conJunto, pueda l:.filU.:eS~11..~;t:..§..~ de vez 
en cuando corno meta- Se t t d , ~ . - ra a e ~que e1 prol.etariado .!l:i. Y-

de 1o que estt ob1ig<-do históricamente a hacer, con arregl.o a 
ese u.J:. suyo" 

Si entende·nos por praxis reflexiva J.a acti.vidad re

vol.ucionaria del. pro1etariado conforme a su ser, que entraña

asimis no una conciencia de este ser suyo, podemos llamar pra

xis espont~nea a aquell.a que se manif"iesta al. margen de su -

ser pro1etario, as:! como J.a conciencia de su :nisión histcSrica 

y de l.as condiciones y posibilidades de su acción. P.or,t?n•o• 

en l.a caracterización de J.a praxis revolucionaria del prolet.a 

riado como espontánea o reflexiva desempeña un papel. decisivo 

su conciencia de la praxis que, a su vez, se hall.a estrecha 

mente vincul.ada a la conciencia que el proletario tiene del. 

proceso histórico mismo, de sus intereses de el.ase, de su rni

si6n. Tal. es para e]. marxismo la con~iencia d~_cl.as~. 

E1 pro1etario puede vivir presa de sus intereses m~ 

mentáneos; entonces, su conciencia individua]. teje una mal.la

da i1usiones, 0 realiza acciones que pueden ir incluso contra 

su ser de clase. No se eleva a la visi6n total del proceso, y 

por e11o, sus actos no corresponden a sus intereses ya que --
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ignora sus propias fuerzas, 
sus posibilidades y limitaciones 

Su praxis es' entonces• esponta.I\ea puesto q_ue se da el ma~~ ·· 
gen de la conciencia que en l ·· e proletariado es su conciencia 
de clase. Pero lo espontañeo y lo reflexivo no se hallan se-

parados por una muralla absoluta·, t -es os conceptos son más ~~ 

bien correlativos en cuant~ ~ue uno cobra senti~o en~Te1aattm. 

con el otro. I.a espontanei'3.cd no es aboluta, pu"°s c::intiene -

ya ciertos elementos de conciencia. "'!:n el fondo- dice T.enin

refiri~ndose a esta correlación en el movimiento obrero- el

" elemento espontáneo" no es sino la forma embrionaria de lo

consciente•(o lo reflexivo, segiin la terminolog'ia mas precisa 

que hemos adoptado,5 Refiriéndose a las huelgas sistemáti -

cas de la última decada del siglo pasado en Rusia, que ya no 

eran simples manifestaciones de desesperación y venga.nzo.,Ie

nin dice que babia en ellas "destellos de conciencia" 6 • Lo e_!!! 

brionario no puede entenderse aqui en el sentido de que lo -

espontáneo contenga ya, en germen, lo reflexivo, de tal man~ 

ra que no fuera sino el desenvolvimiento interno, inmanente

de un contenido dado ya, en forma embrionaria,en lo espontá

neo.No; los"destellos de conciencia" no llevan de por s'i a -

una conciencia de clase ni a u.na praxis revo1ucionaria cons

ciente. Dicho en otros términos: no se pása directamente de-

una praxis espontánea a una praxis reflexiva 

Lo que esto quiere ~ecir es queel pro1etariar.o por 

s:f. misn;o no puede superar e1 nivel espontáneo de la praxis,-

o sea, no puede elevarse con sus propias fuerzas a una pra 

refl .,xi.va. Ya "'~arx en los Manuscritos de 
xis revolucionaria -

basta la opresión ni la miseria para ~ue
sef!ala que no 
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el. prol.etariado pueda alzarae a l.a 
al tura de su misión his.t6ri-· 

ca, es decir, revol.ucionaria Ha.habido en 
el. pasa~o.y hay incl.~ 

so en el. presente ,.miembros de l. · 
a soei.ed.ad -tan una si tuae:i6ii' 1;an-"-' 

terribl.e, o aún más, que l.u 
de l.os prol.et~r:i"os Ahora bien,l.a a~· 

perioridaa. del. prol.etariado sobre otras el.ases o grupos socia -

les oprimidos estriba precisamente en la po~ibil.idad de el.elir,ar-

se a un nivel de conciencia~· · COl1.CJ..encia de el.ase- que J.e permi-

te captarse a si mismo en su misión histórico-social.~y, con el.J.o 

orientar, en el. marco de unas condiciones objetivas dadas, su 

propia acción; val.e decir, pasar da una praxis ciega, espontá 

nea, a una praxis revol.ucionaria reflexiva, o tra.ns~ormación -

consciente de l.a sociedad. 

Pero, deciamos antes, que el. proletariado no puede -

elevarse por s:i sol.o, espontáneamente, a una praxis revol.ucion_!!: 

ria reflexiva. No puede actuar espontáneamente conforme a su --

ser, es decir, mientras no posee una conciencia de el.ase; y ésta 

no se desprende por s:i sola de su ser de el.ase ni a.e su praxis

espontán.ea. Pero si l.a conciencia de clase no está ~n el. prolet_!!: 

ria internamente, si no es al.ge dado sino adquirido, y si no se 

desprende directamente de su propio ser, ell.o significa que su

conciencia de el.ase l.e 11.ega de fuera. J,a conciencia de el.a.se -

ha de ser incul.cada al. pral.etario, ya que éste no puede elevar

se a ella con sus propios medios~ a l.o largo de una praxis es -

pontánea. i:!:sto es lo que reconoce r.enin sin embages: .Los --

obreros .!!..Q__EO_q_i,~ tener conciancia socialmem6cra.ta. "Ssta sol.a -

pod~a ser introducida desde fuera.La historia de todos los pu~

ses atestigua que la el.ase obrerá, excl.usivamente con sus pro -

pías fuerzas, 
s6J.o está en condiciones de el.aborar una concien-
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c~a trade-unionista. 117 p 
· or conciencia t rade-unionista debe e~ 

tenderse una conciencia de la •t si uación Y perspectivas en fun 
ción de los intereses material · . 

es inmediatos, sin comprenderse g 
1a verdad.era misión histórica del proletariado, sus intereses 
genera.les de clase,. y·,. por tanto, t se rata de una conciencia --

que no ilumina una praxis revoluc~onar~a, · 1 6 ~ ~ sino una ueha econ -

mica p•r reivindicaciones materiales inmediatas. ~sta lucha ec_2 

n6miea implica un nivel de conciencia más elevado que el que r~ 

velan los actos espontáneos de .desesperación y vensanza con que 

la clase obrera expresa, en sus orígenes, su descontento, pero, 

con todo, la conciencia tra-unioni::o:ta se halla todav:f.a muy :por

debajo de la conciencia de clase 

Si el proletariado no se eleva por s:f. mismo,con sus -

propias fuerzas, es decir, en virtud del desarrollo espontáneo

de la producción capitalista y de la lucha de clases, a la con

ciencia de su ser y de su praxis, ésta conciencia- como dice T~ 

nin-, sólo puede provenir de fuera. Y as:f. lo subraya él, apoyán 

dose en un texto de Kautsy en el cual se rechazaba la tesis de
que " •.• la conciencia socialista aparece como resultado necesa-

rio y directo de la lucha de clases del prol".'!tariado". La conci~n 

cía socialista surge en la lucha de clases, pero no de ella. Y

agrega. Kaut·eky: "No habría necesidad de hacerlo (es decir,. de -

introducir era conciencia desd;i fuera A_S.V ),si. esta·derívara 

lucha de Clases." 8 ~a conclusión de Lenin automáticamente de la 

es categórica: "· .. no puede hablarse de una ideología indepen 

diente, elaborada por las mismas ~asas obreras en el curso de 

su movimiento."9 

ªsi a la cuestión crucial: si la clase obre
Llegamos 
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ra n o puede el~~arse -e por si sola a una praxis reflexiva, quién-
º guiénes introducen es ª co~ciencia que es indispensable para -
pasar de una praxis espontánea- y, en definitiva, limitada o --
inoperanté- a una praxis ref~exiva , revolucionaria. :La cuestión 

es vital porque ein es~ cencien-ia ~ no pued"e haber una act:i.vidad 

práctica conforme al ser de clase, 

praxis revolucionaria. 

y, por tan.to, no puede haber 

La cuestión tiene que ser planteada, a su vez, en dos 

planos históricos distintos: a) cuando aún no existe la concie~ 

cia de clase ni su expresión teórica más acabada, el marxismo, Se 

trata, entonces, de el~borar la teoría revolucionaria del prol~ 

tariado, y de hacerla pasar al movimiento proletario mismo. b)

cuando ya existe la teoria,aunque nunca en forma acabada, y ya

ae cuenta den"'.:ro de la clase o-brera con sectores que han asimi

lado los principios básicos de ella,y están dotados,por tanto,

de una conciencia de clase. Se trata,entonces,de inculcar la -

conciencia socialista cada vez m~s profunda y ampliamente, como 

una tarea constante y sin fin, impuesta por la necesidad de de~ 

plegar una praxis revolucionaria, ya que, en ningún momento, la 

clase obrera tiende espontánea.mente a pasar a esta praxis. Pe -

ro,por otro lado, si el desarrollo espontáneo del movimiento -

obrero no conduce a una conciencia de clase ni a la praxis rev~ 

lucionaria, todo fortalecimiento de la es~ontaneidad no hará s~ 

no debilitar esa praxis. ~l peso de lo espontáneo se traduce en 

la inexistencia de la conciencia de clase. 
Pero esta inexisten-

cia no representa un vrci6 ideológico I.o que no ocupa en la .;._ 

conciencia del proletario la ideología socialista lo ocupa la ~ 

ideología burguesa. 
Por ello, Lenin advierte con razón: "El de-
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sarrollo espontáneo del movimiento ob rero marcha precisamente -
hacia su subordinación a la ··a 1 1 eo og:f.a burguesa. . ,.lO o sea-, una 
praxis espontánea del l 

pro etariado acaba por entrar en contra -
dicción con su ser ~e clase, en Virtud de su supeditaci6n a la-
conciencia burg'-ieaa. 

conciencia de clase, 

Si esto es as:1, la tarea de inculcar una -

como condición necesaria, para ~ue el mov2:_ 
miento obrero se eleve a una praxis reflexiva, revoluciona.ria,-

no puede concebirse como una tarea espontánea que pueda dejarse 

a la libre voluntad de algunos individuos o de un grupo social, 

4ino que ha de ser una tarea consci~nte y organizada. 

Veamos ahora, en los dos planos históricos antes se?~ 

lados, cómo se efect~a- y quien o quienes efectúan- esa intro -

ducción de la conciencia de clase, o de la conciencia socialista 

para que el proletariado pueda elevarse a una praxis consciente. 

El proletariado existe históricamente como clase en 

J!! antes de cobrar conciencia de sus intereses y de su misión 

histórica, o dicho con los t~rminos hegelianos que "!''J:arx usa a 

veces, como clase para si.. La teoriá que, en un momento dado,da 

al proletariado una conciencia de sus intereses particulares,de 

clase, de su lugar en el proceso histórico- social, Y de su mi

sión, de acuerdo con las posibilidades objetivas, .. inscritas en

ese proceso, es justamente el marxismo, .. Y de a.hí que éste pueda 

presentarse legítimamente como la filosofía del proletariado. 

Con el análisis de la estructura econ6mico-social-capitaJ.ista 

e1 marxismo revela ia verdadera situación del proletariado, y.a 

su vez, descubre ia necesidad histórica Y la. posibilidad objet~ 

va revolucionaria nue tenga comJ fin la creación-
de una praxis ..... 

de una nueva sociedad. r.'[arx no propone ésta como un ideal abs -
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tracto o utópico que ol proletari·r·do 
~ haya de r3alizar, sino co-

mo un fin o ideal insc.rito, 
como posibilidad y exigencia hist6-

rica, en el desenvolvimiento social p . 
· ero es un fin que se esb,2 

za originariamente• Y Cl:yos _trazos de:f'ini ti vos s6lo podrán mas-

trarse en el proceso práctico mismo de su realizaci6n. 111!arx se

neg6 siempre, por considerarlo utópico, a trazar modelos idea -

lea, acabados, que la praótica debiera limitarse a plasmar como 

el duplicado de un original. 

Con respecto a la actividad revolucionaria del prole

tariado, el marxismo surge como la conciencia de su praxis en -

cuanto que le permite comprender su necesidad,alcance y límites 

Ee evidente que el proletariado no podía llegar a esa teoría C,2 

mo resultado de sus luchas, y, por ello, puede decirse ,~_ue se 

ha encontrado con ella, como algo que le llegaba de fuera; es 

decir, no son te6ricos proletarios, sino pensadores de una ex 

tracci6n social distinta e incluso opuesta, los que ponen en 

sus manos el instrumento te6rico de su actividad revoluciona 

ria. En efecto, ivrarx y T:'ngels procedían de medios socia.les bur

gueses y ee formaron en institucio~es burguesas; pues bien, pe

se a su origen social y partiendo del bagaje te6rico obtenido -

en esas instituciones, elaboraron una nueva concepci6n econ6mi

co filosófica que respondía a intereses y fines opuestos a los

de clase social de la que procedían. 

Resulta así que, en una determinada situación hist6r~ 

ca-social que implica la exist~ncia de cierta~ contradicciones-

Productivas y las relaciones de produ~ agudas entre las fuerzas 

ci6n, a la vez que la existancia de un proletariado ya consti -

1. r 

¡·,;, 
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tuido definidamente c~mo 
clas0, .el marxismo surge como ínter -

esa situación y pretaci6n de 
como instrumento teórico de su ---

transformación radical. Como fiiosofía del proletariado, se -

presenta no s61o como la solución teórica de problemas meramen
aino corr.o el med" t ó . te teóricos, io e rico para resolver práctica-

mente problemas reales. Pero esta solución reaJ.. que entrafa J..a-

unidad de J..a filosofía y la revoluc~ón, de l í ~ a teor a y la prác-

tica, sólo es real- y no meramente te6ri·ca- en J..a medida en que 

el proletariado la hace suya, y pasa a la acción. ~l marxismo -

brinda así. al proletariado, desde fuera,_ la posibilidad- india~ 

pensable para pasar a la acción- de elevarse a J..a conciencia de 

su misión histórico-universal y de la necesi~cd de negarse a sí 

mismo como clase- lo que representa la abolición de todas las -

clases- para alcanzar su emancipación. 

EJ.. marxismo,como filosofía del proletaria~o, se ha -

lla en una doble relación con él: interna y externa. Intcrna,

porque responde a sus intereces y a su misión; externa, porque 

el proletariado en cuanto tal no ha intervenido en su clabora-

ción ,Y. porqu,:?nisu propio desenvolvimiento como clase ni sus lu

chas le han J..lev~do a esa filosofía. ~l marxismo l~ llega de -

:f'uera~ Ahora bien, ¿no tenemos aquí una negación radical de la

teeis de ~1arx y :sngls según la cual la existencia social determ 

mina la conciencia, J..o que debiera llevar, de acuerdo c0n ella, 

a la conclusión de que la existencia social proletaria ha de e~ 
esa conciencia de-gendrar una conciencia proletaria, es decir .• 

su situación, de sus intereses de clase y de su misión históri

ca que le proporc±ona precisamente el marxismo? ¿Cómo se compa-

í 
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dece esto con la expresión antes 

con la cual el movimiento obrero 

estar supeditado a la ideología 

m~s, en esta cuestión. 

citada de Lenin da acuerdo 

por si mismo jamás dejaría de

burguesa? Deténgámos, un poco -

Con su conocida d t · oc rina de la ideología, ·ll!arx y "Sri 

ge1s, 

entre 

desde I,a ideolog:ia alemana;han subrayado la vinculación 

las ideas Y determinados intereses de clase, que predomi-

non en una sociedad dada. Ta co · · -~ nciencia que .pretende interpre -

tar la realidad, ea una conciencia interesada. Sus productos -

llevan la marca de cierto interés de clase que ha contribuido a 

ampliar o estrechar su propio campo, o a poner en primer plano

determinados problemas, y dejar en la sombra otros~ T::n este se~ 

tido, el marx~smo puede ponerse en relcción con cierta estruct~ 

ra social, de la que forma parte el proletariado. ~o sólo es -

producto de determinada si tur. ción histórica en cuanto que era -

imposible su existencia mientras no aparecieran en toda su mad~ 

rez la realidad de la que daba razón, sino que, además, respon

d:ia objetivamente a ciertos intereses de clase. I·a teorí.a mar -

xista de la enajenación, su doctrina de la plusvalía, su con --

cepci6n del trabajo, su visión de la historia, etc respondían 

a los intereses de clase del proletariado. ~n este sentino, poa 

demos hablar del carácter de clase del marsismo; ahora bien, e~ 

te carácter no debe conf~ndirse con el origen social, de clase, 

de sus fundadores. ¿Por qué? I·a respuesta a esta cuestión nos -

confirmará, por otra v~a. la imposibilidad de que el proletari~ 

do pudiera adquirir por s~ mismo una conciencia de sus intere 

see de clase. Pero, ¿por qué precisamente han de contribuir a 

¡., 
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e11.o qu1cn.•f1 proceden 
eoc1e1mente de un Modio soo1~1 opuesto 

La ro .;nue eta 
a nuel'!tro .1u1010, os 1n si.-

gu1.onte.; 

En 1-ts con..,_icion•1s -ryroni"~. -" ~ ~. n .... "~ ...... s0cioclnd di•Tii\.idn 
on c:l."\aes ~ntqRdnic~s, Pl -"t • • , •J'• r ... m,..,n ... o cuJ.turnJ., deJ. q1.ic f'orma 
n1.1rte l.., herencin f'i1r">s"~ic~, no t , eq ~ ,<•isnonibJ.c por igunl. -

n::ir!l l'ls clnaes t'iomin11ntos y onrim:lnne. O como dicen Mnrx y-

Engola: " La clase que e,leroe e1 poder mntorinJ.._domi.nnn-

te en 1 9 ªº~icdRd. es, al miAmo tiomno, su noder eAp;l,r;\,tunl. -

domi.nn.nt 13~ 11 En eo;ta flitu-'lcidn, l.a elnboraci."n ne unn nucva

~11oao~~a, incl.UflO de unn ~110sof'~a que no resnond-t a J..os io 

t~resoa de 111 cl.>:tse cinm·innnte, nn nuode J.J..Q•1arse a cnhr> ign~ 

rr.ido esta r~l.nci"n o.;trAchn entre dorninnci...,n rrintAriRl. y dom_! 

nncidn ceniritun1. LR oJ.n so onri.riir~.a-. o1 nroJ...-,tcn• iailn- quo-

f'i.rmnn 1'1 ro¡;rla- a los mtls nJ..t,.,e bicneA cuJ.tu:..•nJ.<:ls, entro --

el.1.oe lo~ f'il.oB"f'icns. Ea ñoci.r, en unn aocicdnd div1.dido -

en cl.nsee, A~lo 1oa intelectuales f'nr=r'los en lns inAtitucip 

n<H! d.e 1-. cl.n AO r'lominnntc, tioncn J."' noflibi.11.dnn. ele nprovc 

chnr •°}1 J..cgrit'i'->. cuJ.t1.ll"nl existente, :r d,; rcelnbornrl.o en un 

aentiñ.o u ntro. Ahora bien, unn. f'iJ..osof':ta como el rn"r=..:isrno-

no nod.!.a 
8
urg1r nor un neto de gonerHci<in osnontctnca, 01. 

nv:i rgon doJ.. J..op:nd.o f'ilost1f'i.co o tefjrico p:encrnl. ox:l.stnntc en-

un momonto dado. 
EJ. nrou1.o Marx a J..n '; cz que sonet:l:a n una-

nrot'tin".o cr.!.ticn 1.o. :f'iJ._osof':to d·:i Hc(Zel., .,..,nrticuJ_Rrment•3 en -

eue M"l.nuscr+tos de_ i?ll+!J., sub_rn:rnba un'l y otr~ voz su neuda--

11 · y P. nr J.o que toen nl. idenJ..is-
º"n el. n•'?n qam:l._ent,.., hegc-J nno • 

M dcstnc" ~n RU nrimcr"' de 1aa-
mo Al.om-".ln en su c,.,n,1unto, nrx 

eJ. h 1 oor clesnrroJ.J,.r1é\.o el. l-"1do activo -
Tca:l.s sob¡:e Fcuerbngh 

·'· ,., 
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Engc_l~. nf1.rm" quo el. " l. c.. prol.ctnr1.ndo al.cmlXn- -
l. .. . l.2 

,... :fil.oso:t':tn. c~~s1.cn al.omnna" lo .qu·e concuer-
d'-l , ; por otr1.l parte con .l._o que· 

º'?~rl.bi.d tnmb1.G¡:¡ en el. 'jit:-d~go d~ -
.:i..a..Kuorrt:t eampcs\nn en Al.cmnni.a··. 11 . ~ 1J 81.n Hegel., ol. soc1al.1.smo c:1.ent~ 
:t'i.co jam!!s hu¡,1.oro ex1at.1.do• -. · F . ,· . •. 1.n'll.l'l.nte, Lan1.n V•"l:tn en ln '!"1.1.o 

cll1 a·i:cR 'l:lcmann l.n ~1•cnt. e ~ 1.1.o ... ~. • l. ... • .a. s., ....... en e.o rn:irx1.smo. Es T)Or-

el.l.o • :f'l.nao el. 1.ntento de 6CT)'lr11r n Mnrx do sus 1''l.:tcoA :f'1.l.os~f'1.--

m1.cnto 1.ntr:tnaoco tic T>rom.1.snq :f.'1.l.ns..,:f'.1.c'ls .<lntcr1.orna, nart1.cul.':lr-

mente hogel.1.nnns. 

Pero ·:1.ndenonn.113 ntomonto <\o cu11loa e9nn sus vorclnderfls

ro:t.nc.1.~nes con al. .,,~ando r1.J.os..,f':1.co 1.nma<\:1.nto, nrobl.omn que no 

nos nrouoncMos nbord'lr nhorn, l.o_c:1.erto es que el. rnnrx:1.Amo no sd-

1.o rcsuonde a dete·rrn1n'l~R.S c:1.rcun6tnnc1"s h1<:itdr_:1.cfla o :1.ntere8es

de cJ...,i:;e, s:1.no que :f'nrm'l n'lrte.,co~o :f':1.J..,,ao:t':t'1, d<? unn histor1.a 

que t1.cne t'lmb:1.o:'!n su urop:1.n l.dp,::1.C'l, y qun, "ºr tnl. v:1.rtud, mues 

trn c:1.crt'l nutonom:!:n. Ea rleo:1.r, nor rnt1s quo unn f'1J..oao:c-:tn romr.>"1-

con cJ.. T)ns'ldo t":1.l.o8"f'1co- y el. mnrx1.srno, por o.lnrnnJ..o, s1.gnif':1.on -

unn rupturll rad1.c::tl. con este pnsndo en cuanto :f'_11osof':to ele l.n nrg 

xis-, toda f'1.1.oso:f':!:F.1 resnonne n un des•?n..,.ol.•.r1m:1.•)nto ;'.'11.osdf'ico 

nntcr:1.or, que abro y c:1.crrn unns noP:1.b11idnd.~s ele d1?snrroJ..l.o, y, 

8
.,bre, todo, uroporc:1.onn nl. mnt.;r1nl. con el qu . .., se or1g:c unl3 nueva 

Por J.o qu•) toen n J..n :e1.J..o sof':ta de Mnrx, 

este rnnter:1.al. :1.dcol.dE'"1co nroQx:1.stent~' ':·1s1'é: ·r;prssenta.do. pó'.r oJ?.·1113_!! 

s'lmicnto f':\.l.os~f':\.oo ne Hegel, nor l.11 rool.nbornoidn y cr:!:t1cn n 

. .,,n nnrtiouJ.."l' 
que es 
nor :Pcucrbac)l,Y por nuortn_c.:1.on.,s tGd:r':\.C.·'lS nua '.Llcgfln a_,3 ntrns 
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y comuni.stns de su ti.cmn,., .• 

Rcsu1t~ n 9 :t que in 1'1.1,.,sof':to de Mnrx rosponño i'.lor un 
1ndo n ex:lgonci.ns h:1stt1r1.cas 0 :lntoroses sociaics, ncro no roano!}-
ne n toclo esto en un vnc:!o 1.<'looJ.cjgi.co, 

n..,do m'>tor1.n1 1.neoJ."¡:;·ico nrcexistcntc. 
~ano reo1nbornd.o clotermi 

Ahorn bien, on inB con 
d1.c1ones pccu1:l-"lros r'.o in sociodnrl de su tiornno no nod:tnn1· ser ios 

rni.ornbros do 1ns cJ.,,sefl o-ori.m:lO.ns 1os nne tuvieran n nccoso a ói -

de 1ns v:!"s o 1nst1.tuc:lonas ndecun~ns. Las v:tns quo po

d:!an l.J.cvnr n J.n connrcns1.t1n y ns1.rn1.J_.,c1.t1n do toc1.o oi rico conte-

ni.do quo of'roc:!nn :l.a::-!jappmr:nn]_nfr;to el.el. cAn:tr:1tu Q__.J_n_.L4gl.c.o.. de-

HeE?:oJ., por oJornnJ.o, norn unri nuev" f'11osof':'!'.a estnban cerril.dos de-

hecho ~nr~ oJ. ~roJ.etnri."ldo. St1J.o 1.ntc1octu::i.1as de extracción 

bure:u'9111r,-.pod:!nn, on nq,uo1 entonces, cntnnc1.or·, 1:>.BirniJ_nr y roe1abn-

rnr cr:!t:lcornonto el. J.ee:nno f':i11"lsó:f:ico h • ..,p:oJ_i..,nó~ As:t, pues, e1 

rn'"trx:lsrno, corno f'11osof':tn O.el. nro1ntnrindo, hnb:tn do sur~ir nodo 

R'lrinmento sobre 1n bnse de dcterfllin'1.r1.o mn.terin1 ic1co1ógico proe::ii:~s 

ncro creado por intcl.Actunl.cs nn An1idos de in el.aso so 

cin1 a 1o que csn f'ilosof':!.11 venc'l.r:tn. a 9ervir. St11o un intel.oc 

tun1 de origen burgu~s nod:ta dnr ese nnso. ,\.hora bien, que! os 1o 

que 11.nva n. este intcl.ectun1 n -~rnnqucnr 1os 1:!.mitcs d•3 1n clnBe

da que -oroccde y en o1 marco de in cual se hn formndo? ¿Cómo ex -

pJ.:lcn.r su contribucidn, des-r:>uos de romnnr con su nronin clase, a-'-

crear l.r:i conciencin ele cl.·1<'!·' dc1 nroiotnriacl.o? Est~. en nrimcr -

l.ugnr, in nresi"n de in nrouin rcn1idnn;· es decir, un"I up;udiz<lCión 

Bl"lciodnd yn n.o :r.>U•1éle -
tal. do 1•s cantrnd1.cc:1oncs social.es aue 1'1. 

ACr cn.ntndn con l.'ls nnteriores cntop.:nr:tns. 

con.centun1eR, 

Los n11o·T1os hechos no~ 

cncaJnn en J.09 viA,1D'3 esqueml'ls 

se uierdc. 
nrcci'30 0 1 0 vnrso n unn vi'3:lón de conjunto de l.a 

: i 
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roa11~nd hiet~rica Y social para podor dnscubrir esa signi:t'ica 
e1dn~ Y ju~tamente 1 en ª b~aqueña dQ can totalidnd, de esa com 
prcnsidn del mo,rim1.cnto on 811 0 j t . on un o, se hunden los osquemna 

quo estnblóln vincu1a<'t.oa a un ,,_ unto do vi~t~ 
Q ~ part1cu1ar, do clase,-

ya caduco. · 

En °1 M"ln1.:f1.o eto CoMun1.ata, Marx y Engola han señalado -

1ns condic~ones histór1cas e t oncre llB que e:icplicnn el p'lso <'t.o1 in-

te1ectua1 de or:tgcn burgu~o n1 social:tsmo, y quo, ann, on de:t'ini

tiva, l.na rnism~s quo l.cs permitieron a c11os pasar, n 10 largo de 

un ~rocoso compl~o ~ contradi.ctorio, de1 idealismo hegeliano y de 

una f1.1oso:t'~a meramente esnecu1n~iva a unn :t'iloso:t':!a do 1a acci~ri 

uEn los per:!odoa en que l'l luchn n.o ol<taoa se acerca n su cleáen-

1~cc- se dice en e1 Mnni:t'iosto-, o1 proceso de doaintegraci~n de 

1a cl.-:tse domina.n~o, d<3 toda ln vi.aja sociednd, adquiero un ca 

rdcter t~n viol.ento, tnn agudo, que una pequeña fr8cción do esa 

clase reniega de ella y se ad.hiero ~ la clase revolucionaria, n 

1a el.ase en cuyas manos oat~ el porvenir.· Y aaX como antes una

parte do la nobl.eza se pasó a la burguca:!n, en nuestros d:!~s un 

sector de ].a burgues:!a se nasa al proletariado, pnrticulnrmente 

sector de los ideol.,gos burgueses que so hnn el.ovado hnsta-
14 ese 

l.l'I corn:orenéri.1'.'n del c 0 njunto del mo•1imic nto histdrico" 

qué signi~:tca este pasar de unn el.oso a o:era? -
Poro, 

El obrero puede también, en 00ntados casos nor aunuesto, hacerse 

burguds _ no adl.o en el sentido de comportnrse mentalmente corno 

cual es ~recuento, por ].na razones que antes acnn 

on el sentido de sor burguds·. Pero, en esto caso-

P
orque hn cnrnbindo eu sor de 

el obrero do ja do s er tal, 
· . en e1 CASO del burgués quo, 

y lo mi.amo puedo decirse •· 

un burgués lo 

1.!ibamo s ; e ino clase.-

por ele-

·¡ 

l 
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to.rm-1.ft'lt'\.a s 4"!.Tcunstonh ln 9 , 
. se vucl.vo pro1.otar10 .• De.ja de ser :Lo 

que? era., n&rquc ha ·Cam'h:tlld . · . 
. . 

0 su ser ·da c1nac· .• ·En camhi.o, ol ·1.nt~ 
l.oetunl. do or~~en eoei.lll. bu · 

rgues., nl. un1r8e n1. "prol.ctar:l.ndo, y-
rom,,or •11r•% con sus or% 

P:encs de el.ase·, no deja do ser :l.ntel.ee 
en muehos casos, tua1. y, 

eon l.n ·ruptura de aüs v:tneul.os con l.n 
cl.l'leo dominante. no hnce ii .. n,, 

.L nt'irmnr. o deapl.eE!'.nr en cond1.c1o-
noa n~s t"nvor"bl.es, su pro~. 1.a 

cond1c1~n 1.ntol.cctual..¿Cdmo oxpl.~ 
ea todo 011to? Veamos .. 

Si a1 1.ntol.octual. l.1.gndo, por aus origonos soc1n1.es-

:r t!IU 1"ormnc1d_, • n L':t c~ee sooin1. dorninnntn, puede dosl.1.gareo

de o12a~· •~ft ctue esto ontrano l.a pdrdidn do au ser 1ntel.cctua1., 

aunque no dejo do in1"l.u1.r, por supuesto, on el. contenido de su 

ae~1.v1.dad. cl.l.o se debe a l.~ pos:l.c:l.an esnoc:t~i.ca del. inte:Lec -

tua]. on l.a sociedad moderna. La intc1.ectual:l.dnd no constituyo -

una el.aso social., de por s:t, on e1. scnt:l.do mArxi.sta de1 tórmi

no. ya que rto ocupa una poaicidn propia en e1. sistema de re1a-

e1onea do ~roñucci6n. Es decir, no so ha1.l.a v1.ncu1ado necesnri~ 

monte a l.n el.nse soeiA1 que ocupa l.n posic:l.dn dom:l.nnnte en c1 

sistoinn de rol.nc:l.i!lnes de producc1.6n~ Por otro l.ndo, en cuanto 

que eu produecidn .1.nte1.eotua1 ene bajo 1a 1ey de J.n producci<1n

máter1a1 cnpitn1ista - y su oorn se convierte en cosA o mcrcon

e%a. • llUl!I 1.ntereaes se hRl.J.nn J.unto a los de 1.a cl.nse trabnJndo

ra, ya que e~mo c11~ sut're 1.as c~nsocuenc:l.as de ln suJeci.dn de

un trnb~Jo _ por su nntur~:Leza 1ibro y creador - n 1n 1ey de l.a 

produccidn material. cap.1.ta1ista, o a oxigenc:l.~s ostrcéh~s que -

conet~ea . .il. cnrn:oo do 1a 1nvestigr-icidn• Por ol.J.o, cunndo e1. :l.n

tol.cctual. sal.ido do l.os medios burgueses y con unn formac:l.dn --

. adhiere a J.oe objetivos de ia el.aso do -
idoo1d~1CO burF;UOSD se 

' ,·. 

l.:'i 
\. 
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mi.nante t ~U ·V.ÍOCU).ac1.c$n Q e11.a . En 
• ~'!!~~o _ _:_~nt~_¡_eetua:t,,., no· ti.~ 

ne un carácter de f'orzosidad · · · 
. • de pr.1.nci.pi.o, de ·el.ase, ya que-

SQ· activi.dad en:··cuan:to ra1 no 
l!1e hal.l.a :adscri.ta necesar'ia~n-

te a 1os de una el.ase "OCJ: l. d d. · · . - ª a a. l'or es:to,. puede des11.garse 

de el.la' cambJ.ar · por 'así dec;ir de cl:ase, sin dejar de ser in-

tel.ectual., cosa 1.mposJ.bl.e, como ya v.1.mos, para el. obrero 0 el. 

burgu~a. Esta s1.tuaci6n espec!fi.ca del. 1.ntel.ectual. - adapta 

c1.6n a c1.ertos :intereses de el.ase en virtud de su origen so 

ci.al. o formaci6n, pero sin estar vincul.ado. necesariamente a

el.l.os- expl.ica que, en el. pasado, mi.ichos inte1ectua1es de or,;I.. 

gen ar1.stocritico, hayan podido abjurar de sus or:!genes de -

el.as•, de l.a formac.1.6n que hab!en recibido, y pasarse al. cam

po de· ia.· bti.rgues!a revol.ucionaria, sin arrastrar con el.1o l.a
P•rdi.da de· su condición intel.ectua1. Y esto explica, asimismo, 

l.a ruptura de l.os fundadores del. marx1.smo .con 1a burguesía, ya 

que no se hal.l.aban v1.ncu1ados necesariamente a el.la, es dec:ir, 

por un nexo de c1ase. Esto Q6._~t'ica, en modo alguno, que .... ,... 

l.a' :l.ntelectualidad se hall.e al. margen o por encima de l.as el.a

se• en una :1;-aagínari.a l.:ibertad de sustraerse a todo inter~s de 

el.ase, y que pueda desarrol..l..ar su aet:ividad l.ibre de toda eon

taminaci.6n 1.deo1cSgica. La teoría marxista de 1a ideología, Y -

ia actual. sociol.ogía del. conocimiento que, en fin de cuentas,

deri.va de el.l.a• demuestran que no existe tal. actividad inte --

b todo cuando el. hombre es -
1ectua1 pura, :incontaminada• so re • 

de].. conocimiento. Por el. centrar io, en la so-
sujeto y objeto 
cieda.t d1.vidida en ·cl:ases. y en virtud de que 1a el.ase que do-

-como 
dicen Harx y Engel.s- domina también -

mi.na materai1men·:.e 

J 
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es~ir.itua1mente, el inteiectuai 
queda adscrito, e.~ g l. .. enera , , a~ 1os intereses de l.a clase 

que detenta e1 Pod.er mat~ria1.Y esp~ 
ritual., no s6J..o porq~e J..a 

f'ormacidn que recibe responde, en g~ 
nera1., a esos intereses, sino t-mbi.#n .. 

... . e _por.que· ell.a es l.a que di.i. 
pone de los medios materiales Y espirituales que permiten ad 
qu1rir esa rormacidn d . 

Y esarrol.l~r1a. Pero. e1 intelectual lo -
es esencialmente por e1 ejercicio de 

su pensamiento, por l.a -
af'irmacidn que de su poder cr!tico y de dar razdn de l.as cosa=r., 

E11o explica que, en ciertas circunstancias, cuando 1a vincu1a 

cidn a 1a c1aae dominante se oonvierte en un~ reno para e1 eje¡:_ 

cicio de ese poder crítico, recional., se vea empujado a rom -

per con ia ciase dominante para sa1var su propia condici6n in

te1ectual 9 pero en esta sa1vaci6n se encuentra, objetivamente, 

a1 J..ado d.e 1a el.ase social. r evo1ucionar:1a que se O!Jone tambi~n 

y por otras razones, a l.a c1ase domi.nante. Si como dicen Len1n 

y Gramsci "1a wrdad es siempre revo1ucionar~a 11 , el. intelectual. 

que ia busca a todo .trance puede encontrarse, por esta v~a, ~

del. J..ado de 1a revo1ucidn. Y eso es justamente 1.o que ha suce

dido con Harx y Enge1s, ·. lo cual. exp1ica, asimismo 1 el. papel.

de vanguardia que, en un momento dado, desempeñan l.o~ inte1ec

tua1es en l.a creaci6n de una conciencia revol.ucionaria. 

Por 1o que toca a Marx nos encontramos con el. hecho-

de que, sJ.endo un inte1ectua1 de origen burgu~s y i'ormación -

burguesa, l.l.ega a elaborar una teorÍ;a que no scSl.o rebasa.. los 

d 1 e l.ase partivular de l.a que ~1 límites de .1os ;intereses e a 

procedía, s 1.no que se ha conv:!3rti.._do· en la exl-'.resicSn lllU(s al. ta 

de l.os intere•e• 4e otra e1ae~.diametra1mente opuesta a el.la,-
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o sea~ el. proletariado · Ciert • •. o.ea que a esta fil.osof:!a del pr~ 

l.etariado, sólo llega tra.s de un proceso complejo, y como pro

ducto de una confrontación cr!tica de su pensamiento con la f~ 

e_conom:!a pol.:!tiea ingl.esa y las dos_ l.osof~a de su época,~~ l.a 

trinas socialistas y_ comunistas '·ut6pieas de a entonee:.s, pero, 

l.a vez, con la confrontación incesante de su ~ensa~iento con 

la realidad misma. Como intelectual. de origen burgu~s, inmerso 

en las ideas filos6ficas, económicas y sociales dominantes, -

Marx· ha dispuesto de el.las como un material. ideológico precxi~ 

tente, y de ~1 ha partido, sl.n ser consciente de ello, al dar -

sus primeros pasos, de que estaba en l.a v:!a de l.a creación de

una teoría que habría de dar al. prol.etariado una conciencia de 

su praxis revolucionaria. De este modo, ha pasado de la coni'i~n 

za plena en l.as ideas, ca~acter!stica de la filosofía ant~rior 

a l.a CQnfianza en l.a acción co:1sciente del. hombre, es decir, -

en su actividad pr~ctica transformadora. Marx ha creado así el. 

instrumento teórico de la transformación revolucionaria del 

mundo, y l.o ha puesto en manos de la el.ase social que podía 

servirse de ~1. 
Una vez creada la filosofía con ayuda de la cual. el-

pro1etariado podía elevarse de una praxis espontánea a una pr~ 

i refl.e~iva, Marx ha comprendido igua1mente,-
xis rcvo1ucionar a ~ 

co:no ya v:Lmos al. exponer su concepci6n de la praxis en el 11iµli. 

~40 d l. G t'do Comun4st~ que el. pro1etariado no estaba en 
~::tq__~ :.:..~J --- -*==' . 

i 1 espontáneamente en guía de su ac --
condíciones de convert r a 

era P
reciso una labor de educaci6n Y organiza -

ci6n, sino que 
l 
\. 

., 
;:i 
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ci6n para inculcar a la clase 
obrera una elevada conciencia de 

el.ase Y e levar su praxis a un nivel re1'lex1vo 1 el.tamente cons -
ciente. Y a esta tarea consagró Ma rx su vida entera, conjugan-
do an unid~d indisolubl.e su labo t ~ · r eurica y su actividad enca-
minada a la educaci6n Y organización del prole+,ariado como el~ 

se revolucionaria. El propio ejemplo de i'1arx, como organizador 

Y dirigente del. prol.etariado,prueba prácticamente que nunca -

pens~ que se pudiera llegar al s:>cialiamo por un proceso espon

tllneo, auto•nlitico, de maduración de las condicion€.s objetivas-

social.es, s 1.no que era prE:.ciso i'orzq.r un tanto l.a mano de la -

historia, preparando y organizando las i'uerzas sociales que h~ 

br:!an de trans:f'ormar le. sociedad. El. comport<i.miento práctico -

de Marx, como educador y organizador de la clase obrera, prue

ba asimismo que estaba convencido de l.a imposibilidad de pasar 

espont~neamente de una praxis espontánea a una praxis reí'loxi

va, y de que eran necesario inculcar al proletariado, d3sde :f'ug 

ra, una conciencia socialista, ya que, como sefialábamos antes, 

ni l.a exp1otacidn, la miseria ni la lucha d0 clases conducen -

de por sí a la comprensidn del conjunto del. movimiento hist6r~ 

co, y, por tanto, a la idea de la misi6n, í'in&s Y posibi1ida -

des de 1a acci6n del proletariado. 
Pero ln tarea de inculcar esta conciencia socialista 

Condición indispensable para elevarse a una -
de el.ase, como 

i 
consciente no puede tener por base ex-

praxis revol.ucionar a ' 
de l.os inteiectuaies de origen-

cl.usivamente el. desligamiento 
de un ;nodo particular sobre ellos, ya 

burgués ni puede recaer 
q ue en este terreno pudi&ran aportar. 

que rebasa con mucho lo 
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Por otro lado, no se trata é6lo de 1 una abor de educación, sino 
de orgn.nizaci6n y dirección de una 

praxis revolucionaria refle
xiva, y esta labor r'.3basa considera.blem'.3nte l~s 

~ posibilidaaes dc 
uri. puñado de intelectuo.les h que an roto con la burges~a.Tiene -
que recaer po:r· ell!=>, sobre el S"' t ~c or consciente del prol.Jtaria-
do, y, a su vez, m¿s resuelto a · l vincu ar la teSr~a y la prácti-

ca..-: revol.ucionarias,la comprensi6n teórica de las condiciones,

l~itea Y metas de la luche revolucionaria con los actos práct~ 

coa de esa lucha. ~ste sector consciente y organizado al que c~ 

rresponde inculcar al resto de la clase obrera la conciencia 

de su propia. misión, y dirigir y orgcnizar su lucha, elHvándose

eobre sus intereses inmediato para buscar el interés general de 

su emancipaci6n,es el Partido del proletarindo.La necesidad de

su existencia viene impuesta por dos circunstancies antes seña

ladas: a) la l.iberaci6n de los proletarios no es un proceso es-

•. : Pontáneo, au.t':intico,pu:::is por maduras qu~ estén las co11diciones

objetivas de su emancipación, éstas ::::ior s~ solas no llevan a la

transformación revolucionaria de la sociedad; se requiere una -

actividad revolucionaria consciente: b) e esta praxis ref·lexiva 

no llega el proletariado de por sí,como resultado del dcsarro -

110 de las condici~nes objetivas y de la lucha de clases, sino

deapu~e de un proceso de educación, extensión y enriquecimiento 

de su conciencia de clase, socialista. 
Si el simple desarrollo de las condiciones objcti~as-

. l" o si el proletariado pudie-
garantizara el paso al socia ismo, 

a una praxis revolucio 
ra elevarse, con sus propias fuerzas, 

1 ceaario ese destacemento suyo más 
naria r~flexiva, no ser~a ne 
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eonécie11te • ~rgani.zado y d eci.dido. Pero el. partiño no existe -
como sector o destae~ento-~paP1Je.Es ·l.a· conciencia de clase del 
prolata.riado en su. nivel más alt-~, ,y, ·por tanto, la conciencia 
más alta de su misión, de s lf. us mi.tes Y metas como clase revo-

lucionaria. T::n este sentido, en cuanto ti.ene e inculca una co~ 

ci.eneia. que el proletariado no tiene ni puede adquirir por sí

s61o, cumple una función teórica. Pero dicha función no consi.s~ 

te en elaborar teor~as gen~ral.es -filoeófioas, políticas, econ~ 

mi.cae o estéticas- que solo pueden ser obra de intelectuales e~ 

pecielizados-, sino en educar ideológicamente a la clase obrera 

y estudiar una situación coner3ta con vistas a trazar la guía -

de acción para todo un período de lucha -línea política-. Como

la praxis revoluoionaria es una praxis reflexiva, para que la -

acción no revista un carácter aventurero o ut6pi.co, es preciso

que se base en un eonoei.miento de la si·tuación concreta y en 

una apreciación objetiva del grado de conciencia de la clase 

obrera.. I.a l:f.nea. política, elaborada como resultado de este an~ 

1isis abre una perspectiva de lucha, y es en el. desarrollo efe~ 

tivo, de ésta donde se pone a pru·3ba. ?-To hay una garantí.a abso-

1uta. contra el error. ~l parti.do puede equivcearae tanto en 1a 

apreciación de1 grado de madurez de unas condiciones abjetivas

dadas como en la evaluaci6n de 1as posibilidades de las fuerzas 

revolucionarias. 
Pero si no existe una garantí.a absoluta contra 

l. no es P
osible prever con toda exactitud las --

e error, y~ que 
· las propias ~uerzas de 1a clase-

rea.cciones del adversario Y de 
·tí. rel.ativa en 1a medida q_ue la 1:1-

obrera, sí. existe una garan ª 
conocimiento firme de las condi

nea pol~tica tenga por base un 



ciones objetivas y subjetivas, 
~n que J.a J.~nea poJ.~tica se con

~ronte con l.a práctica misma y f. 1 •· • ina mente, en J.a medida en 
que J.a J.inea no a61o ae aplique co1ecti·vam t 

en e, sino que sea o~ 
jeto de una e1aboraci6n coi ti ec va. Por esta razón, J.J.amaba Gra;m 
sci al. Partido "el. inteJ.ectuaJ. coJ.ectivo", 1 a o qun habr~a que-

agregar que ee un tipo de inte1ectua1 en eJ. que se unen 10 teó

rico Y l.o práctico, la e1aboraci6n d·e un d pro ucto teórico dete~ 

minado- l.~nea pol.itica- con su aplicación en el. proceso práctico. 

Por su comprensión teórica de1 movimiento en su con -

junto Y del lugar que ocupa dentro de ~1 una etapa dada, por su 

labor de educación y organización de la el.ase obrera, y, final

mente, por su labor de dirección e1 Partido es, en cada momento 

la ruarza de la conci~ncia frente a J.a espontaneidad, y el. veh~ 

culo indispensable de una praxis ref1exiva. De ah~ la falsedad

de dos posiciones extremas ~ue contribu~en a rebajar el papel -

del el.omento reflexivo: J.a posición que reduce la praxis prol~~ 

ta.ria a una praxis espontánea como es la lucha económica por J.a 

satiaracci6n de intereses inmediatos, y la posición que rechaza 

por completo estas acciones espontáneas Y sólo acepta la praxis 

revo1ucionaria total, con la particuJ.aridad de qua est~ princi-

pio revolucionario se ve ya anca:rnado en la espontaneidad ele-

Jh b . n rebaJ'ar el papel de J.a -mental de 1os proletarios. • ora ie • 

conciencia en 1a 

ya que ella sol.o 

reriexiva.. 

1 i ·a es reducir o ~cgar ésta, praxis revo uc onari 

puede axistir como una praxis revoJ.ucionaria -

Hablando ahora -a modo de resumen- en términos gener~ 

t~ ~J. grado de conciencia de la pra -
les, vemos que ea justaman - ~ 

d iveles del proceso práctico: el 
xie lo qua ·permite seflaJ.ar os n 

( con una elevada conciencia de la praxis 
de la praxis reflexiva 



- 269 -

y~·eJ. .. d.e l.a praxis es:pontán<>a (con una b . - ªJª o í.nfima conciencia a 
de el.la). Sin embargo, las relaciones entre lo espontáneo y lo-

ref1exivo no pueden establecerse de un modo absoluto, ya qu~ no 

siempre s~ presentan en el mismo ~lano. r Serí.a simplista, por 

ejemp1o, ver en la espontaneidad la ~resenc~~ 
r ~~ de u.na n~gativi -

dad radical. Hemos visto, por el contrario~ que la anulación c~ 

si total de lo espontáneo en el proceso pr~ctico productivo 

conduce a una praxis repetitiva, mecánica,con todas las conse -

cuencias negativas que Marx ya se~a16 en El. Capital, y que nos.2 

troe tambi.~n hemos pu·~sto de relieve en el capí.tulo anterior. La 

dest:ru.cc~6n de lo espontáneo lleva a consecuencias análogas en

una: pr~ctica burocratizada. ~l ejmplo de una y otrá forma de -

praxis demuestra; asimismo, que la relación entre lo espontáneo 

y lo consci:3nte no puede verse en una correlación simplista., en

e1 ·sentido de que l.o espontán00 desapare::z:ca.. ; para que la con 

ciencia se manifieste en todo su apogeo. Por el contrario~ la 

praxis productiva y la praxis burocratizada entra.fa un aniquil~ 

miento de uno y otro elem~nto. 
Por otro lado,l.a elevación de lo espontañco en la praxis 

al rango de l.o absoluto (como,por gjemplo,en la actividad artí.~ 
tica con el. surrea.l.ismo,en la actividad revoluciona.ria. con el -

i ) d e a una praxis verdaderamente crea.dora.~Del-
anarqu amo no con uc 
objeto de l.a actividad espontánea.,no emerge una. nueva realida.d-

propia.mente humana. 
. ~ una relación entre lo espontáneo y 

Toda praxis presupon-

n~v~- de e1la,de acuerdo con el predominio de 
lo reflcxivo,y dos ~ ~ 

b ·~n sin desconocer el papel de la es
uno u otro elemento. ./l..hora. J.." ., en 1a. act1vidad a.rt~stica,la praxis ere~ 
pontaneidad, sobre todo, 
dora se da al nivel de l.a praxis reflexiva. 
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Ta1 es la definición del surrealismo que da ;..ndré ~reton en 
l.925 en la Revu.e Surréaliste. 

Con la "eser~ tua. automática" o "automatismo gráfico" se pre
tcnd~a excluir por completo el pensamiento lógico a fin de -
permitir que sa manifestara al mundo subconsciente. Con ese
objeto, la mano deb~a moverse libremente, sin control de la
conciencia, y trazar algo sobre el papel o la tela. 

3.
"Pr61ogo 
tica.. ~= ea:-esp. 

de la Contribución a la Cr:iti6a de la ~conom~a poli. 
C. l'.'farx y F. "mgeis, Obras ese~--, "'n aos tomos, 
cit. t. I. p. 333. 

4.-c. Marx y F. :!:ngels., La Sagrada Familia, trad. de W. 
ed. Grijalbo, M6xico,"""'l5":-F"., 1953, p. 102. 

Roces,-

5 .- ·o-"- h ? ,. En· ""bras com-ol·:;:tas, trad. esp.,ed V.I. Lenin, ¿.,.u"' acer .. -". v-
Cartago, :Buenos Aires, 1959, p.382. 

6 ·- huelgas sistemáticas de la última d~-Lcnin se refi.?re a las . 1 · 
cada del siglo pasa.do ei;i Rusia, qu·3 ya no eran simp e mani -
festaci6n de desesperación Y venganza como las que __ represen
taban las huelgas de otros tiempos que iban acompa!-adas de -
destrucción de máquinas. 

7.- d cit., p.382. V.I. Lenin, ¿Qué hacer?, e · 

8.-
Ibidem., p. 391. 

9.-
Ibid em. 

l.0.-
Ibidem, p. 392. 

l.l..- La ideolog:i~~ana. 
C. l'.'!:arx y F." 13ngels, 

:op. 
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Bngels dice textualmente. y con eetae 
final a su opúsculo Ludw· Feuerbach el. fin de 1a fil.oao
fi.a.. cl.ás:i.ca alemana: a nu'3va en onc ª• r'Ue a seu e:P.. 
to en 1a historia de l.a eYol.ucidn del. tra~ajo l.a el.ave para 
comprender toda l.a historia de l.a sociedad, ee dirigió pre
ferentemente, desde e1 primer momento. á 1a el.ase obrera y
encontr6 en el.l.a la acogida que ni buscaba ni esperaba en -
l.a cienc:i.a oficial.. El. movimiento obrero de Alemania es el.
heredero de l.a :f'ilosofie. cl.á.sica al.emana. 11 (~: C. '"•farx Y -
F. Engel.s. Obras escogidas, ed. cit., t. II p. 375)• · 

13.-F. ~gel.a, prefacio a l.a Guerra dampcsina en Al.emania.-~:-
C. Marx y F. -=:!ngela, Obras eeaogidae, ed. cit., t. p. 608 

14.- d Cf • ca~tas de F. -r.:ngel.e a K. Schmidt 9 27 de octubre e ---ia9o y- a F. Mehring 9 14 de jul.io de 1893.- En: c. l'~arx ! -
F. idigel.s, Obras escogidas, ed. esp. cit., t. II, PP• 46 --
467 y 467-471. 

15 - t d l. Partido comunista.-En: · c. Marx y F. 'Enpela, Uanifi.es o e 
Obras escogidas, ed.cit , t. Í, P· S17 
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Cop:!'tu1o V 

PRAXIS Y VIOL:!NCIA 

Toda praxis es p:rccesc de for-~~ci6n e, ~s exac~ 
ton.ente, de tr::!nsforuoci6n de uno uoterio •. El sujeto, por un 

1cdo, iopriuc uno fcri=. dada 0 l~ ~ no.torio después de habcr1a 

desarticulo.de o violentado • ...,_ ~"u este proceso el sujete tcon -

en cuente lo legr::lidad del objeto de su acci6n p~ro poder __ 

desarticularlo y doblegarlo. El. objeto, por otro lado, s61o 

es objeto de lo. actividad tronsfcr-~dorc del sujete en cuon-. 

to que pierde su sustcntividad para convertirse ~n otro. De 

este oodo, es arrancado a su propio legalidad, a lo ley que 

lo rige, poro sujeto.rae o lo que establece el sujeto con su 

actividad. El objete sufre as~ lo invosi6n de una ley exte

rior, y en la ncdido en que acepto esto legalidad extrofla -~ 

que le es in.puesto, se transforna. Clorornté que oso lego.li

d.ad que le viene de fuero ne puede ser obsoluto~cnte exte

rior, pues de ctro oodo oncontror!o uno resistencia absolu

to, irrebasoble en el objeto. Ciertas propiedades de 6stc, 

o cierto nivel de su desarrollo, han de ofrecer deteroinodas 

condiciones do posibilidn a poro su tronsf'o~ci6n, pues, en 

cose ccntrorio, la actividad del sujeto sería nula, ya que -

la notcrio 01 iuponor un lioitc irrobosable har~a iuposiblo 

1r f 
· 6n en 1~ di.recci6n descoda. As~, :pues, la int~ 

su ans or~ci · ~ 

... J 
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riorido.d del objete ho de estor abierta 
a lo tronsfor-...1.0.ci~n 

que el sujete inicie desde 01 .. t . ex orior, y• que• en princ·i.-
pio, ecuo trcnsfor=ci6n ideol, deja tcdav!a intacto ol. ob~ 
jeto. Ahcro bien, 1-. t .p ~ rans~oruoción real., efectiva, exige 

que el objeto seo forzado o vi.o1ontodo, TIUes .... sólo as! l.os P2. 
sibil.ido.des de transfor-..10ci6n ínsitas en 61, pueden reol.i.z~~ 

se. Pero esos posibilidades s61o existen cono toles para el. 

sujete de la. praxis, Y lblicawente se realizan nodia.ntc su o~ 

tivida.d rco.1 y objetivo. 

As~, pues, lo tronsfor~aci6n del. objeto exige, -

por un.a. porte, el rcconociuicntc y sonctiniento de lo legal~ 

dod del objeto, y, por otra, su cl.teroción o destrucción. -

Cuenda eso al tcroción e destrucción se ejerce sobre un obje

to recl, f~sicc, lo podenca calificar de violento, y l.os ac

tea real.izo.dos poro alterar o destruir la resistencia f:!sico 

del. objeto podeucs denon1.no.r1os de violentos~ En cuanto que 

lo actividad ~róctico hui=no se ejerce sobre un objeto físi

co, real. y exige lo ol.tcrcción e destrucción físico de su l~ 

gol.id::ld o de ciertos propiedades, puede decirse qu.o lo vic

l.encio. accnpo.ño o. ].o rroxis. Le vicl.oncio se :oonificstc cll:! 

dende lo natural 0 lo hu~ano -ceno noteric u objeto de su o~ 

ción- resiste al honbre. So do ju.stanonto en uno actividad -

h d t 
· desví~ y,. finai::icnto al tero uno lcgo.li-

u.ncna que e :i..ono, ~ 

t ti.do lo violencia es excl._u. 
dad no.turol o social.. En es e s 3 n • 

es o1 iS.n.ico ser que poro nont~ 
si va del hc~bre en cuanto ~ue 

Pr
cpia::icnte hunono necesito violar o -

norsc en su legalidad 
uno. loa-clidad exterior (1a de la n~ 

viol.entor constante::1ontc <>-

tural.czo) • 
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En un ::::.undo t os o.ble, inr:iuto.blo, · ~ 
id~ntico o si ~-

Dis~c, no se conocerío. la violencia, 
ya que 6sta es precisa

ncntc a1tcr~ci6n de lo. 
estabilidad, inuoVilidad o identidad. 

Si el hc:::tbre viviera en pleno. ar~ 1 
on.Lo. con la naturaleza, o 

supedito.de po.sivau.cnto c. ella, no recurrir.1~ a lo. 
.L~ violencio., 

ya que 6sta os, pcr principio, lo expresi6n de un desajuste 

radical.. En este scntidc, podones decir que s6l.o el honbre 

puede ser violento. El anino.l., inserte pasiva~ente en un or

den establecido, al que. se sonete pasiva:::t.Jnte, sin poder al.

terarlo, ne conoce la violencia. En co.nbio, l.as rel.acicnes -

entre el hcnbre y lo n~turcl.eza,cc::::.o viol.aci6n constante de 

un orden natural estebl.ocido, se rigen sienprc por la "'V!icl.e!!, 

cia. ¿No es hacer violencia o l.o naturaleza tronsfcrnorl.a .•. -

os decir, i;-.ipri;:iirl.c una for-..10 huuc.na nedian te la al. tero ci6n 

de su propia l.cgo.l.idgd? La hunanizo.ci6n do la naturo.loza ne 
un/ 

es sino/procese pcr el. cual. el. houbre l.e iupcnc una l.oy cx-

tro.í'io n ello., una ley h=:!ano., forzando o vicl.entandc su l.eé@_ 

l.idc.d natural. La sociedad huoana es viol.o.ci6n constante de 

l.a ne. turo.lozo.. 

Cc:::to dcstrucci6n de un orden establ.ocido, la vi~ 

l.encia 

sencio 

es un atributo huoano. No so wuestrc ccn l.a sel.o pre

dc la fuerzo. En lo naturaleza, hoy fuerzas noturcles, 

Os l.a fUerza en sí, pero l.o vicl~ncio ne 
o en acción, sino 

En la naturaleza, el ~ de l.o. fuerzo. 
los fuerzas actúan, 

y puedo usar-
S
-610 oi hcnbrc uso l.a fuerza, 

pero no se usan; 
l. úcci~os que 1o fuerzo do 

se o sí ~isno cono fuerzo. Por 01 0 

l.o fuerza usado por el. hc~bre, 
Í es violencia, sino 

por s no de l.a vio1cnci? • 
Cxc1usivcncntc hunano 

Da ahí ei cor6ctcr 
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Los ccnsider~cicnos antoricres ncs 

poroi ten ace.!: 
cornos o le cuosti6n capital de 

este capítulo: el tipo do r~ 
lociones entre violencia y praxis. Poro, 

esta cuosti6n ne 
puede planteo.rae de un ucdc general y 

abstracto sine do acuo.!: 
do con la :forno específica de praxis, y, por tanto, de acuo.!: 
do con los té:r:--~incs que se unen y se cponon en la relaci6n _ 

práctica. 

Voanos, en pric.er lu15a:r., la praxis prcductiva. -

Aqu:!. le hu::nnc se opone a l.c ne hunano (la naturaleza). Las 

propiedades del. objeto de l.a actividad sen alteradas y el. w.!2,. 

do cowc se crticul.an sus partes es destruido. La ::iateri~ cfr~ 

ce resistencia a astas al.teracicnes y destrucciones, y el. s~ 

jote tiene que real.izar una serie de actos violentes pare d.!2,. 

winarl.n. La ro si stencia os ciega, opaca; resistencia sorda 

del. orden natural. a sor quebrantado. A la praxis se e pone un 

orden establ.ecidc que reacciona cono si pugnara por perseve

rar en su ser. Ahora bien, le praxis productiva conoce rosi~ 

tencias, l~nitcs, :fuerzas que hay que vencer, poro no . con.!2. 

ce una nntiproxis, es decir, un sister.m de actos tendientes 

a nul.ificar la praxis oisoa, o a ase.;uror la supervivencia 

do una realidad dada. No puede decirse, lJOr ello, que a J.a 

violencia del sujete so oponga una ccntraviol.oncia del. objc-

to, o la ::iaterio.. Esto resiste, IJOrc no se opone co:-.ic una ªE 

tipraxis a l.a praxis del sujeto. · 

Al.go Cc n l.a praxis art~stica. La se::::icjc.ntc sucede 

i~prioir vioJ.o tcdav~o ::iás 
la fo~~a que se le quiere 

en toda su pJ.enitud, de le -l.a r_:orca 
1idaJ. propia. Por ser, 
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en 1a notoria nisna, huoanc 
la viclencia de que se le hece -

objeto os adn ooyor, y 
' con ello, l'..layor es tanbién la resis-

tencia de1 natcria1. Pcrc 
por dura que sea esta resistencia 

tiene taobi6n un carácter ciego Y opaco; os decir, no so in~ 
cribo en e1 narcc -oxclusivanente hu.nano- do un~ - antipraxis. 
En consecuencia, no puede decirse tar,,....oco que la -""' violencia -
que ejerce, por ojenp1o, un escultor sobre el. ' :::iarnol conozca 
una contrav:i.olcncia-

Resulta así que tanto en la praxis nateriol pro

ductiva co;:io en la artís.tica, la viol.:incia s61c está del. 1.a-

do del.. sujeto, cu~pliendo o su vez, un.e doble función: por -

un l.ado, es negaci6n de un.a l.cgalidad dada (o see, destruc

cién de una :f'cr=a, de un orden, do une roel.idad) y, por otro, 

es negación de esta negnci6n, negación dial.6ctica de la not~ 

ria que se resistía a ser vencida para que, al. fin, reciba -

una nueva :f'orw.a., ·una nuevo legalidad. La vicl.oncio de pcr sí, 

cono sinp1e negacién, no os creadora; no basta destruir una 

1.ega1idad dada pero que e;:¡erja uno nueva real.id.sé\. La vicl.eE:. 

cia tiene que estar ao:::ietida, asioisuo, al. fin e fcr"Ja ideal. 

que se quiera p1asnar. Cuando hablawcs -cc~c en este cose- de 

una prcxis violenta qucrc;:1C'S doc:ir que cierta viol.encie está 

ai servicio do 1.a prnxis ~is~a. Ni en 1.a praxis :Productiva -

ni en lo art~stica ia violencia que so ejerce sobro 1.a ~atc

ria 
0 01 ontoriol puede tener otro estatuto que el de ncdio 

l. ·oi~ncio se hace pcsi-
a1. servicio do un fin •. Medianto a vi '-' • 

ble el trdnsi te 
de 10 nero~ente natural. e lo hu~ono, oateri2_ 

en el. producto del. trabaje o en la obra 
1.izado v objetivouo 

ui a 1.a violencia, 
de arte. La praxis ne se reduce aq 

:Poro --
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dsta -con.e wodio- es un el.e~ento · indispensabl.e de el.l.a. 

Ahora bien, ¿cuál. es ~i l. 
~ pape de l.a viol.cncia en 

1a praxis social., es decir d , .cuan o e.i hoobrc no s6l.o es su.3e 
to sine tanbi6n objeto d l. 6 e a acci n? Se trata aqu:í de l.a pr!!. 
xis ecuo acci6n de unos sores huocnos b se re otrcs, e cc::io --

p roduccién de un uundo hunanc tras 1~ s b · ~ ~ u vcrsiun do l.a real..!_ 

dad social. establ.ecida. Le praxis scciol. cobra as:! l.a foroo. 

de l.o actividad práctica revol.ucionaria que entraña l.a des

traccién de un. orden social. dedc pera instaurar o ercer una 

nueva roe.l.ido.·::. social. .. Aqu:í se abre -y se ho obiertc hist6r.!_ 

canente- un ancho caopo a l.o viol.cncia. La natcria de l.a ac-. 

ci6n huue.na se resiste a su transfcroeci6n, y l.a acci6n del. 

hor.lbre adopta una fcr-..J.B vicl.enta porque s6l.c ol.l.a pcr::iitc r_2. 

r:iover l.os obstáoul.os para que una creaci6n tGlngc l.ugar. ·Fzra

xis y violencia se aco::.ipañan tan !ntina::1onte qu.e, a VGlcc.s, P!!. 

rece desdibujarse J.a condici6n do nodio de l.a segunda. La vi~ 

l.encia se hal.l.a ton vincul.ada a teda prcducci6n e creaci6n 

hist6ricn, que no fal.ta quien vea en el.la l.o fuerza notriz 

::iis::ia del. desenvol.vi::iiento hist6rico. Tene::ios, pues, que tr!!_ 

tar de dcli::.ri.tar 1as verdaderas re1acicnes entre praxis Y --

d deter::::linor hasta qu6 punto es e ne un -viol.encia para po er 

o1e~cnto indispensobl.e de l.a praxis sccial., Yo 
en particuJ..ar. 

do un.a pro.xis creadora. 
l.o que ofir-~ábanos antericr-~en

Rocordo~ca0 en priner l.ugar, 
tiene por objeto ne al. hcnbrc 

te con respecto a lo praxis que 
h no se reduce a 

on cu.ante tal. sine a uno. ::iatcria ne unana: 
QS un el.e:.1cnto indispensabl.c 

1a viol.encia. pero -ccoo ~edio-
que es exigida en esas for::ias 

de e1.1o. Hc;:¡cs visto, oai.z:iia::.:o, 
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do praxis :PC·r 1.a resistencia 0 l.!:iite 
que l.a -::Jatcrio. cfrece. 

resistencia que os, a su vez l. · ' ª de un orden no hu7.ieno qu.c 
rcaccicna ciegaJonte frente a l.a 

accic5n hu:.iana onca::iinada a 
al.terarl.o o destruirl.o La a - c5 · • . .cci n tropieza con un l.!ni.te, no 

con otro acci6n de signo centro.río dirigida a an~l.orl.a. Fr~ 

te a l.a praxis, dec!a~os, no hay una antipraxis. El. l.!nite _ 

es un l.í~ite :f':!sico, corpc5reo en cuanto que el. objeto se re-

siete o que deter:.iinada estructuracic5n corpc5rea, f!sica, seB 
al. torada o destruido.. La vicl.encia es aqu:[ el. use de una 

:t'u.erza :f':!sica para destruir o qucbronto.r una resistencia fí-

si.ca. La producci6n do un objeto l1til., presu.pone una serie 

de actos :f'!siccs que el. hoobre ejecuta, dirccto.~ente con sus 

i::ianos o indirecta~cntc ccn l.o.s hcrra::ll.ento.s o náquinas que -

l.as prol.ongan, para al.tcrar ol. estatuto físico de l.a ::iatcria .• 

S:ln esta vicl.cncia que el. obrero apl.ica, no podría habar pro

p1.a~ontc una praxis prcductiva. Lo nisoo puede decirse de l.a 

praxis art:!stica. Por rica y profunJa que sea 1a significa-
/de arte' 

ci6n espiritual do1 objeto artístico Y por ~ás que 1a obra¡ 

sea irreductible a l.c que e11a tieno de nero objeto físicc, 

ia croaci~n artística cooc rroccso do objetiveci6n uc un co~ 

tenido espiritual. hu.nano en una ::ie.teria ~ada, ne pcdría l.o

sr:;irse sin la violencia física a que sc~ctc el. artista al. D~ 

terio.l.. 

vic1.oncia 

t -e~~ do praxis, 1a Tanto en una cc~c en e ra ~ ·~-~~ 

t "6n do un orden físicc, es o1toracic5n o des ruoci 

uno estru.cturaci6n :::iatcr:ia1 dada. 
La vio1encia, por e1l.o, 

de 

-~ ri~ter físico. Pcde~.1cs decir, por consi-
Viste ta~biun un ca ..,...., . . 

sentido anp1io del. t6r;.iino v:i.cl.encia, -
guiento, que aquí el. 
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cono dostrucci6n o al.tor::lci6n hu:lana 
de un orden natural da

do -se identifico con un son.tiJo oda 
rcstringidc de c11a- do~ 

t::rucci6n f'!sica o use d l. f'u o a orza f!sico pera l.ograr esa 
dostru.cci~n. En l.as dos fcroas de praxis antas citadas, l.a -
transfor:~m.ci6n do l.a oateria pasa nccesarionente rcr ia vio
l.cnc:to, es decir, ontre~a una a1toraci6n o destrucci6n físi-
cas de l.as propiodades o 1ega1idad de un objotc físico. 

Cuen.dc nos insta1ancs on el. terrono.de l.a praxis 

secial., l.a accidn so ejorco sobre honores concretes 0 rel.a-

cionee hu=ienae que constituyen, de este oodc, su objeto o -

-.::Jeterie. Este a honbros son seros dotados do cuorpo. he::ibros 

4o •carne y hUeso"• cono dir1:a Una::iunc. Pero l.os acciones -

haoanaa que ae cjarcon sobre el.l.os no apuntan tanto e :Lo que 

e11oa tienen de seres co:rp6recs, ffsiccs, sino a su ser so

cial.• ea do~r. a su condici~n de au~etcs do deter:-.rl.nadas r~ 

1aciones eco:n~n:i.caa. aoc:i.a1os,po1!tioaa que ac encarnan Y 

cria~al.~zan. en deter::iinadas instituciones¡ instituciones Y -

rcl.acicnea que no existen, por tonto, ai Dargen do 1os indi

vidues concretos. La praxis social. tie~ 1a destrucci6n o 

e1tere.ci6n de una detor=iinnda real.ida2 social., constituida -

por ciertas rel.~cioncs e instituciones sociel.es. Poro osa --

d ,1evcrl.a e cabo 1os ho~bres actuaa, praxis aocia1 s61o puo en ~ 
do· co=i.o scrca social.es, y se ejerce, a su voz, sobro otrc s .... 

1 · é con 1os dor.iás, y ceno 
honbrcs que s61o existen ~ re aci n 

- su vez cene individues 
oieobro s de uno conunidad, poro• ª ' 

~ de un cuerpo prcpios. 
dotados de una concicnc ... a Y . 

. 1 cono actividad encaninada a 1a 
La praxis scc1a • 

rc
81idaJ social. dada, tiene taubí6n que 

tr~naror-...Jaci6n de uno -
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vcncor 1a rcsístcncio de ia ::mteria ( 
socia1, hu.uona) que se 

. quiere transfor-...J.ar. La pra · · 
xia tropieza ccn un 11.:U.te: e1 que 

ie ofrecen indiV:i.duos y grupos hunan L . 
os. a vic1cncia se inse.!: 

ta en ia praxis en cuento h 
que se ace ua~ de 1a fuerza, pues 

1a acci6n vio1onta os justaoento 1a que tiende a vencer 0 se~ 
tar un 1~-::iitc pcr 1a fuerza. Obviaoento, se trata aqui de una 

fuerza ::iatcria1, f~sica,_ puos 10 fuerza espiritual -si cave 
1a expresión- no destruyo resistencia f~sica 0 corp6rca a1SB; 

na. La acci6n vio1enta en cuantc ta1 es la acci6n f~sica que 

so ejerce sobro individues concretos, dotados do conciencia 

y cuor¡:o, poro, esi::ri.sLlC, se ejerce directaocnte sobre 10 -

que o1 ho::::1bre tiene de sor corp6eoo, f~sico, Deciuos diroct!!_ 

oente, porque e1 cuer¡>o es e1 objeto priucro y directo de 1a 

vio:Lencia, adn cuando, en rigor, esta ne apunte en '111.tina 

instancia o1 hoobro ceno sor noraocnto naturc1, sino co~o 

awr sccia1 y consciente. La violencia pcrsigu.o dob1oger la -

conciencia• obtener su reconc ciniontc, y la ecci6n que se -

ejerce sobro o1 cuerpo apunta por esta raz6n a e11a. No int.2_ 

rosa :La n:Ltero.ci6n o destrucci6n del cuerpo cono ta1, sino -

co::io 

por 

cuerpo do un sor ccnscionto, afectado en 

1a acci6n vio1onta de que es objeto. Asi, , 

su ccncioncia 

pues, la violen 

Sobr~ su cuo.,..,..,o ne se detiene en. 61, cia que so ojorcc ~ ~~ 
sine 

en su conciencia; su verdadero objete no es el. hc:·.füre co:io 

sor n;;iture.:i.. f~sicc, 0 c:;:io ;:iorc ser corp6roo, sine co~o sor 

1 vi.cl.encia se ejerza, en pri
huoano y conscianto .• Aunque o 

1o vio1encia que aconpafia a -
ner tér;-~ino, contra e1 cuerpo, 

una praxis o antipraxis social 
cntrafia cicrtc reconoci~iento 

sine o1 cuerpo de un ser 
S ~·ore cuerpc • de que o1 cuerpo no e ~ 

'•to 



- 2Bi -

Lo vic1.oncic de l.a PrBXis soc"' "'1 
·~ se ha11a dctcr-

.:ú.nc.do, cor.l.c on todo. pre.xis .,., 1 
• ~cr a necesidad do vencer 1a -

resistcncic do l.a natorio (social. ,... t ) 
~n es e ceso que hay que 

so:::ictor.- l'cro l.a rosistcncia quo encuentra esto. prax:is ne es 

del. Dis::io g6noro quo 1a do l.a =torio natural o f:!sica do l.a 

praxis productiva o crt:!stica. Justa~entc porque el ser del. 

hc~bro no se oaota en el. ser f!.sico o noturo.1 del. cbjotc do 

su actividad on otras for.::los do praxis, sine que es un ser -

dcto.do do con.ci.oncio y vol.untad, no s6l.o resiste cioga::lcnte 

nl. intento do al.t.;;iror o destruir un orden hur.:onc, sino quo 

re::icciono censci.ontc:.1anto -cc::ic ta1 ser sccia1 que vincula 

sus i.n~orcsoa al. ::iontcni~ionto del. orden que se quiera que-

brantar- ecntru unn prox:Ls sccio.1 dcter::lino.do. Junte a l.a -

v1.o1onot.e iauo acc::::pafi!l a l.a praxis, esté 1c. cc·ntrcvic:l..:ncin 

de 1os quo so oponen a ello. l!-liontras que en l.os fe ri.~o.s de 

prax1.s que ne tienen o::.. ho~brc cono objeto de o11c, ha.y vi.e-· 

1cneic y ccncioncio, por un ledo, y rosistcncic. ciego., ~uro 

opo.c1.dod, :por el. ctro, en l.o praxis sccio1, el cbjoto do -

o11a ne es e61c un l.:!~itc que se resisto o ser robe.se.de e -

· yor o ~encr. h-rc.dc-v1.cl.c.do, sino qua tiene conciencio -en no 
· stc do un ::;e do ciego y ::1cc6nico, de sor1o • Por esto, no rcsi ·· 

f . · y detor~ñ.nc. su rosis_tan
con.for.:ie o uno l.oge.l.idc.d quo iJ 0 

cio., si.no que. do o.cuerdo con su grcdo do ccncicncic, vucdc 

6 b · te. cc::ic une 
t ...,.,nsforoar1a en cpcsici n a ~cr ' vo.rio.rl.c. he. etc. ... -

· icncic. ccn l.a ccntrovicl.on
o.nt1.:prox1.a quo respondo o 1o vio 

t t ntc en el. sujeto 
cat~, pcr ccnsigu.icn e, a 

c1.o.. La vicl.cncio ~ 1 f1 tonto 0 la -r;raxis cc:::c c. c. --
co:;:io en 01. cb joto, y e.ccr.¡po 0 "" 
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ontipraxis 1 tontc a l.o actividad 
que tiene a subvertir 

don cstabl.ecidc ec~c n ].Q 
que pugna pcr conservarlo. 

el. º.!: 

Desdo qua l.o viol.encia 
se instala en la sociedad 

a1 servicio do l.c trcnsfor--'"1Dc16n 0 • 
perturboci6n do doterni-

nodo s rcl.c.cicnos scci~1es y 0 t - - s o sucedo desde que, dividida 
io socicdc.d an el.naos ontcg6nicas, ~stos vinculan sus inter-2_ 

aes :i l.o ::;;>raxis o o l.o ontipro.xis-, toda violencia suscita -

aic::ipro uno controV2.ol.oncic. 1 y una vicl.oncio. responde 0 otrn 

(l.o. de l.cs opri.::d.des a l.o de l.os opresores;/~~/ l.os gcborna~-
tos c. l.a de l.os gobc:rn.o.dos.) 

Poro l.a viol.enoia ne sc51o existe en o etc, co-

::io respuesta o. uno vicl.cncia roal.. La .viclcncic. se organizo 

y estructura cene vic·l.encia potencial. r>rcsta a convertirse en )t 
acto. Esta viol.cncia or~nizad~, e vicl.oncia potencial. dis

puesta c. real.izarse on cuanto l.c exigen l.os interesos de el~ 

se a cu.ye servicio estd, os el. Esto.do. En l.a sccicds.d divid.2:, 

do en el.a sos anto~nicas, l.o vicl.cncio es l.o rozón úl tiwo. clc1 

Este do: vicl.cncic en acto cuc.n.do así lo exige su co.r6ctor 

de 6rganc a.o dooi.nc.ci6n de uno el.ase sobre o"!."..·o, o vic-l.cncia 

potcnciol. cu::indc el. Este.do puede asegurarse esto dc:-.iincci6n, 

o el. ascntiuicntc c. l.os intereses de el.os.:; :l'ºr otr:::!S v:!os no 

coercitivos. Pero, en tcdc Estado de clcsü, es l.o rcz6n úl.t.2:, 

:;:ia. couc vicl.oncio en pctcncio preste sic~prc o convertirse 

on acto. 
En l.a aocicdod bc.sodc en l.o cxp1otoci6n del. ho.:::1-

co::io es io socicdc.d capitol.istc. c.ctuol, -
brc ~or ol. honbro, 

l.a vic1cncia ne 

un- vicl.oncio rool. o pcsib1c, gnnizodos de ~ 

s~l.c se Jucstrc en l.as fornas directos y or-
sine que tonbi6n 
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so nnnificsta de un d uc- e indirecto, 
. y aparente::;onta eepont.6-

neo, cc;-.1c viclcncia vincu1cda con ~i ,. "' 
w carc:.cter enojc:montc y 

Tal. es l.o viol.oncia de 

de l.o prostituci6n 0 i~ 

exrlct:::ic.~cr do l~s rcl...,cicn" h - ...-s unanas. 
l.n Di a cric , del ho ub ro, 

~ cn:fer:tcdad -
qu.o ya ne es lo respuesta a otr::l viol.enci:::i potencial. e en a_g, 
to, sine 1.a viclencio ::n.s~a ceno ~odo do vida porque así l.o 
exige la propio. del. rógincn social.. Esta violencia _ 

col.l.c.dc. co.usa ;:iuchc ~s vícti::.w.s que 1,, - ruidosa vicl.oncia de 

esencia 

l.os orgo.nis::1cs coercitivos del. Esto.do. 

Une praxis social. vordo.dcra, si no quiere caer 

en el utopisac, tiene que partir del. rcconoci:iicnto do que, 

hoy :por hoy, h:::. de plegorse en un uundo regidc pc.r l.a viole.a 

oia. Esta eie:.iprc ha existido y l.a :fuerzo. sie:.ipre se ha usa

do. Ahoro. bien, los ::iisnos que se han servido de el.la, se -

han negado c. reconocer abiertonontc el. papel. de l.o violen

cia. Pcr hc.berlo reccnc cido, l'!aquio.vcl.o sigue siendo todav:!a 

un DOtivo de esciindal.o. Sal.ve en los rcg.{::.icnos dcs1)6ticos o .. ¡ 

arbitrorics, so tiondc a nogorl.o o encubrirla. A vacos se 

ad¡:1ite ec:::io =l ncccscrio :rmrr-. de:fcnc1er unes principies que . 

se tienen por puros. Su ap1icaci6n dojar~a intacta l.a pureza 

do eses principies, ya que se presupone que l.a viol.~ncia ca 

uno. rol.cci6n de exterícrido<l radicel. con cl.l.cs. I:n ctrcs ca-

sos. ya. no es cc-nsidcrcda cc::io un ::ial. nccesoric quo dejo in-

tocto l.o pureza de sus :fines, sino quo l.c vicl.oncio está en 

1os finca uisocs bajo la fcroo de una cxpl.otoci6n ncr::lal. y -

natural. del. ho~bre ~or c1 ho~brc, o del. dcsarrol.1o l.ogítino 

de uno civilizoci6n superior que exige 1o col.onizoci6n de -
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otros puob1os. Lo -vio1encio aparece 
ton no-:--~1 ' entonces, cc:::io un hecho 

·-~ cc~o 1os fines de 1o que es inaeporoble 
ol. cur.:ipl.ioicntc de el.1os no podr:!a d - - ' yo que -

i - eJar de ser viclcnto sin 
negc.rse a s .... n.is;·.ics. 

En une- y ot ro caso, l.a violencia 
de l.n :! es ins::iparabl.e 

pcl. tico~ Pcrc :iicntras en un ce.so 

t6r::rl.nc grandes princinics "'' univcrsa1es y 

se ponen en princr 

abstractos y la vi.Q. 

l.encio. se practica co:io un :ial. que n h 0 se all.o en relaci6n _ 

de n.ocesidc.d con su contenido ~ 1 ' p~rc s~ con su aplicaci6n, en 

otro caso aparece yo. inscrito. en 1os princip..;os • nisnos y, 

por tonto, en su oplic!:'.ci6n. Mientras en un case los IJrinci-

p:l.os ne. asu=ion lo vio1oncia, Y ésto. es ignorado u ocultada, 

co::i.o e1go exterior a e1los, en otro, es o.su-ni-o ccnsidcr.cda 

do co-.:io un principio univorsa1 netafísico consustancial cc-n 

el. ho~brc y su historio. 

En un oundo regido por 1a violencia enbczada o 

:t'ranca, ¿qu6 papel dese::ipefla ella en la actividad práctica 

del. ho:::ibrc tendiente a transfornar la propia realidad social? 

Ln experiencia histérica del pasado denuestro que, en las B.Q. 

ciedadcs divididos en clases ante.g6nicos, los grondos canbics 

socia1cs que han entrcffado uno verdadero tronsfor.~aci6n rev.Q. 

1.ucionorio de 1a se ciedad, jan6s han podido riroscindir de 1.a 

violencia. A juzgar por el cjcnplc de 1.ea revoluciones ingl~ 
sa • del. siglo XVII, francesa y norteaocricona, del XVIII, :-.1~ 
x:icone. • ruso, chino y cubana, del XX, c. les que hcbr:ta q_uc -

afindi.r los gaerras de independencia nacional de los pueblos 

, t del sig10 XIX,_ y ].os ncvi::U.cintc s de liber.f:_ 
¿a inoa:nericoncs, 
ci6n nacional de los pueblos asiáticos y africanos, del pro-

'(; 

'·"· 
•f. 
'·' 
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a:f':i..r=..c:-,.. 'l.'-~"" "'"' V1olen~ia 
poro touo.ndo esta frase en su 

~c,..,+.0 """! P:," lvr~-..~ +,....., .. 1-r:!a ,..az<"in al 

os l.a partero. de lo histeria", 

sentido recto: la portera ne h a ce ver le. l.uz, sino que ayuda 
a hoccr que se vea. Pero en n· 

· • inguna de las rcvol.ucioncs an-
toricros se invent6 1a vic1encia •. Los rcvoiucionarios de uno 
Y O tro tic:.::nc recurría 11 v • n a e a porque s6l.o as~ pod~an crear 

unas nuevos relaciones sccial.es. Lo. violcncie. sur~a, en pr_! 

ocr lugar, pura ::lcstruir o quebrantar un orden social, enea.!: 

nedo por ho:.:.ibrcs concretes de co.rne y hueso que ojcrc:!an, o 

su vez, dotor::'..inadc ti:po de violencia. Al. recurrir a la vio

l.onc1a, en cado una de esas s:i.tuacionos histt.ricas, los rcv.!2_ 

l.ucicnaric s habían 1105-e.do, ::ms o ::iones clarouontc, a l.a con 

cl.usi6n do que lo. no-violonc:i.o ne puede anul~r una violencia 

ostobl.ecido., y que, pcr tonto, :para transfo:r::J.ar unas relaci.f_ 

nos hu::ianos dados, y croar nuevas rolac:i.oncs, era precise de_!! 

tru.ir viol.cnta::lcnto l.a rco.1idad sc.cial. que se asentaba, a su 

voz, sobre una violencia real y posible. 

monto 

Y, sin c=bcrgo, cabo preguntarse: ¿el rcconoci-

t d ].a v:i.olencia en la praxis -del pc?cl dctcr~inan e e 

social. rcvolucicnoric. debe llevar a 1o exclusi6n radical t
101 

papel. que puedo, e dcsc8 ncfiar,la nc-viol.cncia en re-pudiara _ 

1aci6n ccn lo praxis 
dec-<r con el. pre ceso in-hist6rica, es ~ • 

finito do :f"or:1aci6n, 
o outc·producc:i.6n del ho:.ibre? Poro, on

tes do responder e asta cuosti6n, hobr6 

de ].a no-violencia. 
dodcro significaclc 

que :precisar el. ver-

d sino actividad, 
. ·n no es pasivido • La nc-violcnci .... 

de acci6n no-violenta en cuanto 
Puede hoblcrsc, cicrtanonte, 

producir deterr.iinado efecto 
que, do un Dedo pccul.icr, busca 
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on el. hc:'.lbr~ • Le que caracteriza. 8 l.a vi. 
1 

. 
e cncia., de c-!a::ic s 

hunano de l.a 
antcricr~entc, ne es l.a ~ 

.ucrzo en sí sino el. use 
:tuerza para al.tcror o quebrantar 

una resistencia física cor 
:pi5roa, de.do.. Lo vicl.cncio. se i::ipone ne i ' 

cesar o.::icnte cuando se 
trata de al.terar un objete f!sico • º• en el. caso del. hc~brc, 

de actuar sobre lo que 61 o sus rol.acic-nes 0 instituciohes 

tienen de .:ic.tcrial.., de co,..,..,6rc 
-r o, ~unque esta acci6n apunte, 

en definitive, a l.c que hay en l.o hw:ianc de consciente y so

cial.. Una acci6n no violenta dcjar!a, por tanto, intacto al 

objeto de cl.l.a en cuente objeto f!sicc. Por e11o, 1a ::icci:"6n 

rosul.ta incperQnte cuando se trata justa::icnto do a1terc.r e -

quebrantar f:!sica::¡ente. As:!, en 1a praxis art:!stica, l'ºr ejc3 

p1.o, uno actividad pura::icnte espiri tua1 -ne vio1onta..;. scr:!a 

inoperante, puesto que dicha actividad exige 1a transfor:-.ia

cic5n real, f:!sico, de una :::mteria dada. De ah:! que sean tan 

discutibl.ea l.c.s concepciones art:!sticas da un Croco o un Cc

l.l.ingwood que vienen a ser, traducidos en esta .:ic:.ientc a nue!!. 

tro :Lenguaje, unes fil.osof:!es de l.a no-viol.encio. ort-!stico. 

Ahora bion, J.o obro do orto 8610 cncrsc ceno to1 r.ierccd o 1a 

vicl.cncio. que el. artista infiere al. =teric.l que 6J. transfo.!: 

U:e.. No es que el. hc::.ibro no puedo entrar en uno ro1aci·6n no -

· 6 da efectiva:.icnte, 
vio1cnto ccn l.os objetos; tal. rel.oc:i. n so 

o vol.orar un obj.$_ 
en actcs coco percibir, cr.ntenpl.ar, pensar 

. dados físicas e su J.cga1idad pr~ 
to, en l.os cual.es sus propio 

~~ la acci6n dol. sujete. JU:. objeto --
pia no se vQ:Vá1tcro.d'""":Pºr 

l
e h~cc vio1cncia a1guna. Para que 

pcr:-o~nece intacto; no se ~ 
prcpiodcdes seria ncceso

e1 objeto f~sicc vea oltarodas sus 
st~ acci6n no vicl.cnto, pr,2_ 

rio un co::1.bi.c de pl.nno: pasar de 0 ~ 
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piouente cspitiruc1, 

notcri.c.1.-. 
~- uno. ::icci6n vioJ.cnta-

cs decir, corp6:rec, 

L::! nc-vic. l.encio., 
co~o la vicl~nci·~ · 

~ ::ii S""...:ia ' 
cienes 

poro en tontc 

trov6s de su 

las rol.a-

ser ccnscionto y social., 
qu.o 1:::-. violencia buscn l. 

~ a conzar o l.a ccncicncia a 
cuorpc, es decir, a tr:ivós de uno ::icci6n ejercido. -

sobre 1c qu.c .:::1 he z.:brc tiene de sor corp6rco, fÍsico, l.o no-vio-

1onci.a trotcr!c de suscitar uno tr::insfor-'"ci· 6n ele 
~- su conciencia 0 

sin r-ascr pe r ol cuerpc, es decir, sin una ::icei6n ejercida dircc~ 

tc:::icnte sobro 6ate. Le. occi6n educa~ivc. podría servirnos de eje~-

pl.o de uno ccci6n ne vi.el.ente que tiende o trc.nsfcr::mr ::il. indivi-

duo cc;.:o sor ccnsciontc y scci::il., sin ho cor vic J.oncio a su cucr]?o. 

En un tcrrcnc sccicl, le. nc-violencio acc:Jpañar!c el intente de 

trcns:fc.r=ci6n rcdicol. de les rol.::icicnes se.ciclos hu::ionos pcr una 

vía pu.rc:.:onte espiritual, cc>J.C el. convenci:l.icntc, l.a educaci6n -

on te des les 6rdcncs, l.o fuerzo edificante del cjou~l.o, etc. Es 

oqú dende 1o no-viclencic pone de n::miÍ°icstc, histéricanento, -

su incfico.cio, yo. qu.c h.o. de a:fir_:.::irse ante un uundc. que trote de 

ofirw.o.rsc, ::i su vez, vicJ.cnto::iontc. L::i nc,-vicl...::ncic tiene que de-

sonvc1vcrsc, cc::.:c yo. ho::e 6 scñclcdc., en un cl.i::io de vicl.oncia 

de 
socio1 9 :pu.esto que junte o. lo. violencia espont:1neo., cada. día, 

crgo.nizo-
se hol.J.o, cc::ic 

lo. vicl.encio cstoble~id::i, r:::z6n úl ti:10, 
1 t ineficaz• ;,.. 

cucl lo. actividad no violento. rosu o 
cierto:-.:.entc, 

da, :frente 

V1
. ~ioncia ccn su !!Q. cntrcña, Lo. !lS ._. 

se renuncia el use de le 
Porc ne este; s6lo 

l.c vicl.cncio., en cuan.te que 

f'uorzo, pcrc se tr:::to. de un J.:!;:ii te 
rs- o sí -unil.ctor::il. Al peno '-' 

se l.i:.i.i to la viclcnciEl ·· 

;jus-::rl.s::::io co:::c l.!:::d te o l.c vicl.cncio propio' 
. l. nci~ cstcb1cciüc, ~oro 

so~ ~r 0 le vio ~ ~ 
posible que/pudiere opon... t r~cr U.ojo a.e 

violencia c:x: e ~ 
t::incntc, en os::! ai.s::::-. :¡cdi.da, la 

once~ 
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tr~r un l~~itc y, ccn elle, 8 e ccntribuye 
e qua s~ cxtiunuc. 

por el hache do sor 1~2ito 
cc~:c tccl:::. l.i:-.litc.ci6n unilntorc.1, 

pare un sclo 1.c.:lc -1.~ vicl -.nc"i. . 
- . ~ e prcpia pe si ble-~ el otro -el. 

de ].c. vic.lcncic. cxtcricr efectivo- puede 
cxtondors~ ili=itad.9_ 

::iontc. l\.l rcnuncicrse i-ior principie 
n la viel.cncia, so corre 

cbjctivoncnte, un c6:ip11.co do ello-. Ne -se·-el ricsgc de ser, 

trctc. por otrc :::~rto, de un l. i,,. e o occ un porscno.1; o seo, a.e __ 
escoger sub jctiv:::::::ontc entre l.::i viel.anci· n y l.c - ne vio lcncia -
ye. quo, he.ato e.her::-., el. hc-:::brc ha vividc en un ;.iundc que, en 

cscc.1.c. se ciol, ne. ofrece se:::iojonto olternotivc·. 

Si le. no viclcncia ne he. lcgr::::::lc c.:fir:r:rsc rcc.l::¡cntu, 

en le. histc rio ::"!.el pcnsc.:.ri.cntc podc::cs he.llar, en cc::lbio, en 

diferentes pcr:ícdc s, lo expresi6n de uno conci.:incic. ele le 

no-vic1cn.cic.. En su fcr-..:.:.o re1igic sc., o.ricrecc en l.a se cicdcd 

cscl.c.vistc. o.ntie,-uo ccn el cristicnis-:::.e; en su :fer:::a fil.es6fi

co, 1.c. holl::ioc a ccn el hundi::iiente del :!unde grcccrro=nG en 

o1 cstr.icis~c, y, en los tie::.~pcs :icderncs, en el icleclis:::c al_S!. 

=n; en su fcr:·"!.a pel:íticc-sccicl., la cencicncic ele 1.c: ne vic..; 

l.encio hc.11.::! ox~rosién en ciertas ucctrincs scciolistas Y ce-

6 1 · 1 9~ 'e; ,..si ce~~- en los tcorioa -rntnistos ut : icos de sig e :;:;o •. c.·, -

pol..:!ti ca a re:fc r:::i stc s 

cio rcvolucicncrio en 

to de lo sociedc.d. 

r nrincipic, 1.o vicl.en-· que rechazan, po ~ 

lo lucho pcr lo tronsf0r.::.o.ci6n socioli~ 

8~ casi sien
Lo. conciencio de ].a no-viclencic expro ~-

. "bilidcQ do trcnsfor~mr --
. 0 .-.i· ].o :i.uposi ¡Jrc uno i:-.ip et ·nnc:i.o r ~ • 110 · Sin 

- indispensable poro e • 
cfcctiv::i::.iontc el :.-.iunclc por lo vic . 

al h0~brc uno 1.ibc-
ofrece entonces ~· 

pos~r por 1.c vic1cncia se 1 -
b ·nu.~ c1 cristio.nis=o, uno i-

]. ~o i~ que r1 ~ 
roci~n ccl.estio , ce~ ~ ic autosuficiencia., 

externos en 10 prcp 
boroci6n de 1.cs bienes 
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o una libcrD.ci~n es:¿iritua.J. n 1 .. or a autc·ncma y scb ,,, 
suJ"ctc crcn~a dc1 

ce :.1c J.c. que prcr.1otc eJ. ide~1. 
~ is:.ic alo::i:5n. :.JJ. refcr:-.1is:~o 

ofrece, a su vez, J. a esriero.nza. de J.. · una iberoci6n, dontrc do1 
siste~o. :::iiswo, doj~nd 

• ~ r (' que J.a histeria. tr:::-.bo.jc :;:icr s:[ ;:iis:::lo, 

:::icd:i.ontc uno. ccu:·1ul:::-ci6n gr d l o ua de r.:ifor:.ms, y sin recurrir 

a le vicl~ncia, sin tr~tar ~e f ~ ~ orzar e le histeria -~isua. H.!:!, 

en tedas estos ca.ses, lo viole~ 

cor.le ;f:nd.icc de :poder, sine· de debi1idcd. 

ciando do la ne ce si de·~ virtud, 

cio es presenta.de no 

La verdadero. fuerza, csto.r:[a en el esp:[-

ritu, º• do o.cuorüc ccn el ccono:.1is:1c -rcfcr:.risto, en la :::.ar-

cho cspcnt~ncc do los cesas. 

Frente o esta conciencia de lo no-violencia, lo CXJ?.2 

ricncic. hist~rica dcnucstra que la libercci6n del ho;:.1bre :pasa 

nccosaric:.:.::nte por lo violencia, es decir, la praxis se ciol -

en sus ::ic:::icntcs dcc.isivcs no ha pcdidc prescindir de ello.. Al 

eubrnyorse su popel en.lo histeria y su presencia en los tren~ 

:f'or;::ncioncs roclic-lcs de la sccicclod, hay que sol.ir ol riaso de 

1o clcvoci~n do la viclcncia al planc de lo abseluto. 

Esto absolutizoci~n do lo violencia ccn respecto o 

todo lo praxis secis.l hu:1ana, real e- posible, se pondría de 

=ni:f'icstc al a:f"ir:=rsc: 
o) Que lo histrrio es viel.oncio, o que 6sta os, en definitive, 

lo. entraño 0 lo fuerza ::.1ctriz de 1.a histeria. 
(Lo 

el. sub suelo, 
hístc- ria coac histc ria de J.a violencia hu::.mna) • 

b) 
]. .,.l astur rEigidD. pcr la viol.oncia no -

Que l.o pro xi s socia ~ 
·al. no violento. (La 

:podr:[o. darse nunca cc:::c una praxis se ci 
· nr.:is.:intc o futura, cc:io olo:..:cntc• i~ 

viclcncio en teda praxis, ..-

dispensable do ello.)• 
. sucodcr6 histérico.~onto a ctr~. (Iuposi-

c) Que una viol.oncio 
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blll.ido.d 

vos). 

da uno. nu..:::vc. scciau:::id sin :;]stc::lc e noconis::ios ccercitá_ 

Estas tres ;::fir:~cicncs descansen en una ccncepci6n 
:w::?.tc.f:ísicc e.lo la vicloncia, ais1 ri d l ª-ª e contoxto hist6rico-s2 
cic.l en que se desenvuelvo la l'raxis sc·cial a cuyo servicie _ 

ost~ cc:_1c :-.:odie e instru:-_i.:into do elle.. Hay vicloncia ne s61o 

porque se rechaza un orden sccicl do.Je que se osr>iro. o trena-

crear etrc nuevo (praxis), sine tEE!bi6n porque es-

to intento de trans:fc r::mci6n tropieza ccn la resistencia cena-

ciente y orgnnizad~ do quienes se e7_ipef1an en ::::.antener le axis-

tente ( antipraxis). Hay viel.:;nci::i, en su:~a, porque hay centra-

diccicnes antagónicas, irrcccnciliables entre los ho::ibres, en-

trc el.ases se cic.1os. ::n este scntidc, hablan iiarx y Engols, en 

el I!loni:fiestc del Partiae Ccwunisto, do la histeria hunana co-

ne histeria 

SC"cialcs se 

de le lucha de clesos. Dn cuente qu~ las clases -

enfrentan con intereses y :finos irrcccnciliablos, 

este ccntrc.diccién cntag6nica ha de resclvorso viclcntc.:.1onto. 

Le violencia es la v:ía pare conquistar al J?cdcr e =ntenor le 

conquistsdc. 
· 1 profiero la violencia 

Pare ninguna clase sccia 
de d. ne vicl;:intos, 

cuanél.c puedo lograr sus cbj.:;tivcs pcr !"J.C ics · 
vaciJ.2rá en recurrir a lo 

lo :ii s:.:c. ::io.norc. que ninguno cJ.c.sG 
intcrcs(?S cuando ~oligran sus 

violencia, cc:-.:c r::::!z6n suprcna, 

U ~ _,iontrcs le socicd:J. .. 1 ha cstnC!.C d.i
q '-'• ~ vitelos. Esto explica 

vidido. en clns;:::s antog6nicas, 
J.a violoncin hoya cst::-.:l.e prasen-

SJ... n c::ib:;.rgc, per :-16.s 
dccisivcs. 

te en sus rcccrlo s hist6riccs, 
10 fuerza hist6ricc 

. . t., llena da vicl.::incics, 
q ue la hJ..stcrJ..~ 03 ~ · h . ~n les intereses y :fines :u.:.1a-
ootriz ne cst6. olla ::.üs~.:~ sine ~ 1 · t c:.1pu-

al cntr~r en ccn:f ic e, 
noa de l::"\S clesca se ciol0s que, 

----------~ 



\ti.\ 

1 
Ye Dn.gol.e en el. Anti-DUh . ~ 

----====r~i=n::.is;.. se.lo al paso de la te!); '" 
dencia a ho.cer a.u 1:::. vic l.oncic. el. fo.ctcr do . . .&1 

cisivc o fuerza .l.'.',· 
ootriz del deso.rrcllc histé · 

r~cc' Y. señal.o. su subcrdinoci~n 0 
1

: \,;,\ 

factores eccn~::.iiccs. Fronte .. DUh · 
~ ring para el cual "lo. vial.en i (l 

cia es el fo.ctr r "hiatéricc · - "<o~ 
·fund::i:-1onto.l. 11

, ;¡¡;ngol.s afiroa que ~\ 
11 10. vic1cncic. no os =.6.s qu~ ~1 -'"d.; r ~" 
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jcn o 1.c. vicl.Jncia. 

~ --'-' ~- Y que, en cm::i'oic, el fin ;,, 
(l.) ~ 

rcsicle en el pre vechc econér.::.ico". Y en ctrc pasa jo a.o l.a ctsoa f~ 

obra scstiene que "la violoncic cst:5. ccndicic-ncdc :pcr l.c si- ~ 

tuaci6n cccn6:;::iico., que es la que ticno que dotarlo. do los :::lo- f~ 
I:.! 

dios neccso.rics para equipc.rse ccn instru:::lontcs y ccnservo.r -

6stcs". • .o.:n.gcls tiene rozén. m afecte, c-1. gro.do de violencia 

que puede ejercerse en una sociedad do da -sobre te do, cuando 

se tr::ita c1c lo. violcncic ~.:il.i tar que os la que tiene J:ngcl.s 

pre son te en ol p::i.so. je ci tac1c- esté. detcr;.:ino.'1c pcr el nivel. 

do de so rrc lle de les fuerzas productivas, y de le tecnología. 

Pero, cvidentc::.i.:.nte, el cendicicnc~icntc de la violencia ne 

se ro duce :::. 6 sto. H:ly otros f::ictc ros condicionantes. ::~ó.s i:::J.PO.E. 

tontos, 

cio.l.. E1. 

particul.arJcnto cuond0 so tr~to de lo viclcncia so

nivcl do dcscrroll.c occn6~;icc o tocncl.égicc detcr-::i.ina, 

vicl<.:mcio ( desuo -
en un ::1e::1ontc dadc, les instruuontcs de la 

t . hasta la bcuba.at~ 
l.a piedra lo.nzada por el hondero pri::ii ivc-

Zl. desarrollo de las fuerzas -
ni ca a rro ja e'.::- en Hi re shi :.:o) • 

lo in~ustria, os e.qui la condi
productivcs, de lo ciancio Y 

g éncrc.- e.e viol-::ncic' en cuon to que -
ci6n inatru:-.:antcl do un . ~ 

t "i6n Y ce aniquil:on::icnto qu-
fi jo el tipo ·::1.c ::icdic s a.e des ruc·-

~-~dc. Pero le que deterr.:ina su 

;1 
t~ 
tJ 
¡~ 
~1 
r1 
i:l 

~; 
¡:. i 
t~ j 

r .i, 11 
f~~ ~ '.1 

z.-i; 

í~ i~ 

Í1 ¡\· 
~ íf 
~ lt 
\~ \: 
\~ 1 
'~ ¡;¡ ! 
~'· 
H 

nn un :·.10 :-_¡.Jn te ~ pu.ca.en e:·::.pl.c::i.rsc -
t e l tinc de rclo-cs justc..:.on c -

use, l f rza q ue encarnan, 1 y e ue do Bstado, os ... 
de crgonizo.ci6n sc.cic.l y 

de prc.-ducci6n, cienes 
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coDo le corrcleci~n entre las cl~scs , 
un PUgnQ. Es decir, la 

viclcnci:::. ne es un~ e t·a , 
~ n 'l. e;., nctafísica y suprehist6rica; so 

ho.11.:::. condicicnc.d:::-. hist(rica y social::J.onto, y, 
en definitiva, 

son hcubrcs ccncrctos les que detcr:.¡in::n su uso Y el 

de éllo. 
al cene e 

Ahcr:::. bien, del h..:cho G.c qua en le scciodcd dividida 

en el.oses cnt::-..s6nices, i::1porc le viclencic. ccr.1.c re.z(n últi::a 
no/ 

de l.:::. ele.se dc.::inc.ntc, /se deduce que le viclonci::o. . :puedo iE; 

pcrar de un ~c•'!.c obsolutc. En priner lu153r, porquc tcU.c :Jsto

do, aun siendc esc;ncicl:::cnto un instru .. 1ontc de do::.:inie scbrc 

ctrcs clcsos, o.spiro. e obtener el conscnsc active do les g0-
( 2) 

bc:rno.dcs, cc:1c ho.cc notar justa::ionto Grc~sci; os decir, dejo 

cierto cn~~po :::. lo ne viclcncio. Y, en se2,"lllldc lugar, porque 

incluso en los rcg.í::1oncs :::~s violentes un det:.=in:ido grupo o 

scctcr 

te el 

se cic.1 escO.?O. ::::: los afectes de lo viclcncia: justa::ion

soctcr que le instituyo y que, por t::.ntc, ne podría opll:_ 

corle. e sí ::.1is=:!c • 

Pe r e trc r:::.rta, oui•quc le hi stc- ria ho pre grcsaélc co-

d " autc~)roduccién del ho::lbro a tro.v6s de le viclcB_ 
~e pre c0sc - ~ 

t de la histc. ria", cio. y ele :::.l1í su inncg::!ble papel de ":per ara · 
os ciartc que 

ne pueda t ~~oca -si bien dcsc=rt=rse on nuos ro r 

Draxis sr-ciel ne viclanta. cxccpcicnol.- une _.. cc:-.ic vía un tonto 
una clase es le respuesta 

Si, en definitiva, lo viclcncic de 
excluirse una situoci6n en y 

to-o lo. vic-lcncio ele ctra, ne puode 
fc.rzaclo pcr clcci.rlc as:!., 

, l. el.~-~~~ dc;-1.inClntu se veo. ... a que e --- t s o ne -
'6 do fuerzas cxiston e ' 

:'.lE:J.ndo en cuento lo corrclaci n . 6 a la 

Su 
dabilid~d en esto correloci n-

-cn V~rtuC ~e 1. e 
recurrir ~ . , . "n" c1c un::'. s:L tuac:L<.:n sc::i. -

. 6 1 posib~liu-~ 
vic 1.:incin. Uorx c.d:·:i ti ª Inglatcrrc. Y 

70 dol siglo pasado ])era 
janto, en le d6cada del 
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1os 3staucs Unidcs, tc;:nndc en cu~nto. 
ccr.;.;c'.1.tm. de 

llodc, ri:::rc, 

que en o.quc110 6:poco. _ 
un o.poro te burc cr6ti ce Y :::iili tor 

alto=cntc dosorr~ 
o.l :.ii s::-:c ti 0:1pc , 

señol6 que ose v:!a 'Ja ff· 
d.r:tc. 

( 3 ) .. e i ca J::'O-
cc nvertir sc fécil~cnto en violenta. L 

onin provi6 uno po-
sibilidacl de tro.nsfc,r..:.:c.cién r<ld:i..co.l :ri::-.e:!fico cm el :período __ 

ontcricr a lo Rcvcluci6n do Octubre, Dore 61 :.i.isno descartó_ 

csc ( ~)sibilid.o·J. cuc.ndo les ocontoci::.1iant0s siguieron un nuevo 

ses¿o. :3rL le actuc.lil°!od, G.cs11u~s del XX Congroso del P.c.u.s., 

se ha vucl to c. insis:t-ir en lo pesibilid.::.:i c1c un co.:::bio revol~ 

c:i.cnoric ne- viclcntc, :pero, cc:::o en el pasodc, la transici6n 

~c.c:!fic::: al se ciclis::-.lc so lJreac:intc. cc~:c uno vía od::iisiblc, P.S. 

re cxce:;.:cicno.l. Le viclencio sigue siena.e l:i regle general, -

aunque ne se descarte lo pcsibiliJ.ocl de su oxcopci6n en el f:!!. 

turo. 

Lo. hi stc ric. ne s :-1uostro hasta ahoro. que le. violencia 

es lo re.zen úl ti:·.ic -ne lo pri:·.iora y única- do los clases do-

:llncnt0s. ñ l , ~ntor;cr~ . .ionto, que ni siquiera Ye. hc~:cs so c c::..c, ~ ~ 

o 
el Este.de :_¡és vielentc es la esfera de la violencia puro, 

de lo 

de le 

constcntc viclcncio en acto. Sin o~borgo, 

vicl..:ncio VJ..c.J.oncio os patente tanto en lo 
sc~rc lo ne 

t el use do la fuerzo, 
cnlo c.ntiproxis sccial. An o 

:prcxis cc:-..!C t . abstractc, 
si tuorno s con un cri cric· 

en el pos~~c, ne pcdo2os 
. . . ~ y de su ccntcnidc ccn

c.1 :·..!orticn do lo hJ.s;;r ri~ 
ncroliz:::-.ntc, ~~ n~cosc.ri8:-:.:nrl;o i1or 

. sccicl ha ~os_uc -
1 - Lo nroxis 

1 cretc, de e os.... - . ,,~ le que el a 
d hacorncs olVJ.u~r 

· Pare- este ne ?U0 0 
la violcncic.. · al. honbrc, 

obJ·~to f:!sicc, sJ.no · a ne ya 0 un 6 significo c.pJ.ic:::·o do sor cor:;_"'l reo 
en le quo tiono 

t s~ ciol, 
00.;.10 ser C( nscion o Y 6 del hc~;.bro os -

l ~utc~rct1ucci n 
Y físico. ..;;i ol rrogrosc .::in c. ~ "" en su olcvaci~n cc::.io 

6 os aocir, 
un. pre gi .... ~sc en su hu:·.1c.niz2ci n, 
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ser se. cic.l, ccnscicnte, libre Y croctlcr, 
la vicloncio -c.un _ 

sicndc rcsitivc histfrica~onto-
rcsu.l to, en Ci::!rto nrdo, nn-

t"'hu-'~na es doc-1r· , opuost 
~ -~· , ~ o o esa naturo.lczo. libro Y cree.dora 

que ol houbrc tr:::to. de clcanzar~ un 
1 os re o.cienes vordoderaoca 

te huG~c.s, que el hc:.!brc seo. tr;:>.to.Cl.c cfoctivi::::ionto -

cc:-.-.c fin Y no cc:.:c :~1odic, cc::ic sujete y ne cc:ic objeto, co;-io 

hc:.:i.~rc y ne cc::1c. cose, ne pue:don od:.:itir le. viclcncia. Ln vi.!2. 

loncic. que histfricc::.:cnto he oco::::poñod.c a los sccioc1a0.es di

vidiclcs en clases ser6 abclidc. tc.::!Ji6n ce-n lo a'.:>elici6n do las 

clases, y del Est:::dc cc::-.o instru::ontc de do:::.inio y do cccr-

ci6n. Lo cxclusi6n de los :::odir.s viclontcs p:::r::: r.:isclvor les 

conflictcs y ccntrGdiccicncs sccic.lcs seré une do les indices 

~s potcntos ~o W-L2 secioclc.cl supcricr, en lo que lc. ri:::rscnol..!_ 

dcd de co.d.o U-""l.C se :lcaonvuclv~ librc:.:cntc en el sGnc .:lo une '.~ 

uni6n libro y ccnscicntc do los individues, Y en le. que les 

6rgoncs cccrcitivcs y oél:-~inistrc.tivos dol I:stodc se sustitu

yan pe. r 6rgo.nc. s de outc-gcati6n sccial. Por esta exelusi6n de 

la viclcnci.:: de lc.s rol::cicncs hu.---:lc.nos, l.n vicl.oncio revol.u-

cicnc.ric que hoy 
- estodc futuro do coccn tri buyc o creer es~ 

ses, en verdccl potencial:lonto, la nogccién clc si oisna, 
es, 

y, ese scntiL!c, ce ;:ic su propia ncgaci6n, le. -6nica. vic-
es, en 

lcncio legíti::;.::t. 
hist6rica::icnto dótcE, do un::i viol,;,ncic pues, 

r.iincd=: quo :.iarcha, ccn su pre pie ccntribuci6n, 

ci~n futuro. 
S 4 de incapaces 

v:icloncia han • 
Les fil6 sofc s do l.o ne . r·~vc.1ucicnario • t 

· . do i~ violonc:i.o - ~ - t6r:i.ca ~ t:' 
de ver esta función h:i.s . tu" ·'e histéricc.:-.icntc ,, 

. -,p].o h:J. si ........ l l~ 
Ciertc os que Ho~.:::l., por OJO- ' negatividad. & 

J
·usto:::c.nto pc.ra subrayar su } 

la vic l 0nci o , p .:::re. -------••••••liiliiiililBBililll!!! 
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Bn. los P~Ginca que Ho=-~i ..,, dedi.:a 1 0 tcrrcr e 1 
del es¡;íri tu, este :fcr:.:o. ':le . n ª Fcnc::1cncloSa 

VJ..oloncia extra·· 
relaci6n cc:n. la .:m se oxo:iino en 

ex:perioncia hist6rica ,, 
do lo. Rcv l '6 ·.~. 

so. La Rcvoluci6n es el 
0 

uci n Fro.nc_e 
intontc de rcnl"z~r ,; ~ • ~ le raz6n en 1 í) 
l i Q tiS! ;'l 

a ibort::i-:1 n'usc:lut.,, p :1 
~- ere este intcE, 

libertad o.bsclut- d 
~ csc~bcca en el te-

rro, de poner en obre e 

to ele rcalizoci6n ue le 

rrcr, en la ncg::ci~n de lr que qucric ser. "A dich:::: 1' 
s6lc le rcstc ibertad 

( 5) 
el obrcr ncgctive:; es scl::>.:.!entc l~. furic del _ 

dcsnp~rccar". De 1- 11· b t d -· cr e :::bsrlut::-. y del t.:irr"r - que 1:::: ni~ 
go, hcy que clov~rso ~ - un nueve reine, ~l reine del n esl)Íri tu 

cicrtc. de s:( :.J.is:-.lc 11
; do 1:-: rcvcluci6n hay que pcs::ir ::: l::: "ºº!! 

cepci6n ::.1c. r::1 C~ol ::..!unJ.c 11 • 

Ho¿;ol rcchcz::'! ~si 1:-: viclcnci:-. rovclueion::::ri::-.. ;.::i te 

rrcr, cc::c fer:.:::: cxtr.:::-. ·-· do ello., s~lc es lo ncg::::tivc. L:::: 

cién, cst6 en ctrc reine, en e tr::. csfor::-. en lo. que 

el. esp:íri tu se encu.cntr:: ::: s:! sis:.!c. So ::l sí. e une. nueve 

tierrc ele le que lc viclonci::-. cst~ excluicl::::: le ticrrc del -

esp:!ri tu. He gol ve just::.·:cntc, cunquc en fcr:.:e idaal.iste, que 

el pl::-..:n.c <le un:: histc rio. vordcdcr:::::..ccnte huoenc -espiritual. 1)2_ 

re. 61.- dcb.:: ncg~r le viclonci:::. Pero, ne ve el obr::::r pcsitivo 

de le. vicl.oncic. :-.ri.s ·.::: el hc.c.::r l'osiblo, cc-n su obrc.r, su pro-

pio. dcsc.p:::.rici{n. 
·-...... -1 l~- vi· c..1.~nci· -~ rcvclucicnaric. o.perece cc:.io -

........ l" :::rx, -

que n ,.-,ccs::-ric::.1onto doseparoccr:5, con 
une. nccosid:::. ·.:'. histfr:ic:::. -

hist6r:i-- ins conAiairncs 
el ccncursc G.c Glla, c.1 dosc.pcroc-r - -

t.~ e un contcnico único, -
cc:-s; ci:::.1.cs que l::: engendran. No 1~n 

. . ~ y contr-:-.vioJ.;)ncio; sirvo 
un· 1 ~_"'Jstr:::ct<... ·, es v1c.1cnc1~. 

1 verse. y xis y a.e une. 
es cJ.c::ontc do una pre 

e unes intereses y c. e trc s; · :.1er:::i negcti
~urc. positivid:-.d, n 1 

antiprc.xis.No es, ¿cr ello, ~ 

¡: ., 



296 
vi.do.d. Es o.~biv:::i~ntc. En 

• l~s ccndicicnos d 
vidid::: en l ·e lo scciee~-' el· e :::ses, os :pcsitiv:::. en cu t ·~~ i~ 

. . ~ e que sirv..:l a une "l")r ... -
xi s scci:::l rovolu.cicn~ri~ p ~ ~ 

- ~. er,~ en un ::i.unur 
verd::.dera~ente _ 

hu.:-,:::nc· dende 1.cs hc:.:"!:>rcs so un~n l"b 
~. i re Y ecnscionto:.!cmte lo. 

violoncio tiene que sor excluid:::i. ..::.n un :.¡undr: a sí, 
le. l:ibcrto.d de ce.de une :riresuricne lo. 

en el. que 

liberto.el de los a.- , "::::is, 
lc. viclenci::: y 1.o. coerci6n ext~ricr dej~r~n nc.sc :::. un~ el. .1.· ~ OVE, 

do ccnciencio. :-1crcl y se cic.1 que l:::i hor~n inneccsnric, La --

prcxis O.])c1~r noc~s::-.ri::i··_:ontc e 1::i vi.e-

loncic. 

J.sí, :pues, si bien es ciertc que l.::. vicl.oncio. -cc:so \] 

"porter::-: de le. histcri::." hc :::icc:-.ipc.ño.dc :::. l.::! pro.xis srcinl. h,!;3; 

:!:len::: en sus vir:-jcs :lccisivcs, tedo. vicl.oncio. de signe pcsi~ 

tivc, es decir, revolucicn:::.ric, trcbajo. en definitivn centra 

sí. ::ri.s::ic., es d.ccir, centro. lo. viclcncio. de :-.1cño.no .• Por el.lo, 

ol he.cor pe si ble un::-. verdcrlcr::-. pro.xis hur.~cnc -no viclento. .... ,_ 

le vie lcnci::i revcluc:i.cnr-.ric, y, espccicl.nente, le del. prol.e-

te.ria.de ne sc51o vc. dirig;i..dc centro u...--i.c viol.encia pcrticul.o.r, ;~ 

de cl:::se, de l:::. que surge tr::-.nsitcrio~:cnto uno. nucv:::i vicl.cn

cic. -1:::-. di et::: dure del. rirclct::!ric.:l.c-, sine que v:i. dirigido 
00

!! 

-::-·~n-'r-"l, "l. h::'.:c:::r ...,csibl.o el. pese efe.!::, tr:::. tc-.:1:::. vielonci::-. en __ - -· u r 

cicl, 01. G.e j c.r ele 

ne viel.cntc • S{l.c cntcnc.::s, l.c. praxis se-

. ~ t -"r~ unc di:::cnsi6n verdcd_2, 
ser vicl.cnt~, en~ 

tivc ::::. u.vi cst::-: ..... 1c 

r.:::?ncntc hu::J.nnc.. 
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'NOT!.S ( Ccp. V) 

l 
Anti-DUhrin.s¡, ed. ca1,..' EPU' t'Ientovicloc, 1960, :p. l.95 .• 

2 
".- •• .Gstcdo -dice Gr--'sci- o 

des :Pr~cticcs y tc6ri;;::'.'
6 

_ !3 todo el cc.w.pl.ojc- de o.ctividc-
s6lo justifico. y :.::::.nti'Cnc c~n ~ª,:;. c\¿.::,lcs _l.::: clcsi:;i dirigente ne 
ncr el consenso -ctiv d u. c_in:i.c • sine ta::cbión l.cgra obt·e 
gu.invclc sc'.:>rc Pclít? 0 les gcb;,;,rn.?'-1cs. • ·" (Nctr::s sobre Ma::: 
re Bucn~·s irns -1962ºª y S(.bro cl. J:st~dc Bcdcrn.c, Ed. Le.u.te 

• .e ~ , , Dl?· 168-109). -

3 

4 

i: 

En sus fc:·:c.so.s Tesis do AbriJ., cx:;_"u.estos vorias ncscs an
tes ele le insurrecci n :le óctubrc_rlc J.'?17, ad:.lit~é lo pcsib.!_ 
J.id

2
u de que en l.cs ccn~ici(ncs histéric~~ _DccuJ.i~r~s ~uo se 

d~b~n entone os en Rusia, cJ. pe dcr ¡>c~o.rc ::e r vI.-o ~~ací:f:i.co. c. 
--~ ~ ~el 7.>rclotnrio.dc. ::!lle ere pcs:i.blc ;¡usto.;;:ionto J?C·rquo 
·-0 ncs ':-_ -'- rvisicn~J. ne recurrís o.ún e J.c v1cJ.onc1c centre 

lo~ G1°~1 '"'ri¿~r~~;. El c;~J.pc ccntro.rrcvclucioncric ~e ju.l.ic _9-cl 
':- e - 9 ~ - t · · é el curs< n-cíficc ~1c la revolución, Y co-lCE; -:u.s-oc ~ue rune ..,~. 'zó el °;c.:~1inc vic.J.cntc de ~sto.. 

5 
C:f • 

346. 

G. w. HogcJ., Fcnc::::1oncJ.cbÍc- dol -:>sFÍritu., ocl. ci. t. Il-• 

~·. 
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CONCLUSION 

Al inicic.r nuestro t 
os u~io sobre le praxis nos ~cvia 

el. prcp·6sitc da csclnrccar ::-.1.-:;unc s prc'~la·.·_,~s 
~ ~ ~ :func10:.1cntcles 

relC'.cioncdcs en 
e une catogc.r"!c :fi1.cs6:ficc que, sion:J.c- cen~ 

trc.l. co· .. :c hc:·:c s trote ~1c <lo 
r:icnor do roliovc, sélc tr-.rd:!'.m:1e!!: 

te hob:!.:::- ontrc:~c, ccn tecle su trcscondcncia, 

te fil.C's~:fiec • He os que: ne se reflexionara sobro ello en -

ctre: s tio:::J7cs, pcr•., en verdad, ccn el ccntoniuc de c.ctividod 

trs.ns:fc ru=i. ucra. del :·iu.ndc -y ne ccn el son:I:;.!_ 

de 1iuit~c1c do nctivi-Ja·:l ::i.cral ccn:tr:::puost::-. a la tecria- s61.o 

irrun::?C en lo. histeria uc le :f"ilcscf"!a ccn les Tosi3 scbro 

Feucrbach ele l:mrx. Pcrc, r:icr t·tra }?c.rtc, dicha c:::tcgc:ríc ne 

pe dí.a r cu1~cr el lugc.r :;;iri:--".crdial que J..e re ceno ce ls. filo so:f:!.c. 

:.inrxistc. sin que ~adur:::rc.n des :pro:::i.isc.s cardin:::-.J.cs: una, :f:i:-

los6:fj_cc., 

:fil.e so:f:!.c. 

y ctra, hist6ricc-socicl. 

concibiera ol hr :::brc casi 

Cicrta:·.i.;¡nto, ::.iicnt:;.~o.s 1.a 
un/ 

exclusive.. :ente ccr:!o/ser 

tc6ricc, rc.cicno.l o espiritual ne ore ~csiblo que su hacer -

pr6.cticc pasr'.ltl::l priucr i:ilo.no; por otrc 1.C'.dc, :-.lj_ontrns la -

trcnsfcrnocién rcvclucionc.rio. de 1.a socicdc~ no se presentara 

en te da su rodi.ccl.idnd, al :::;.adurnr lns contradiccicncs se cio.-

1.os fundc:-1 ..;ntalcs que cxig:!on eso trons:fc r:::::ci6n, ne-

cl.ovc-rsc 

1.a de 1.o 

· { "' l."' ':>rnxis pcrticulcr:·:cntc tc:.-...pc ce lc.. cc-:-_::_-:>rcns1 .. n a.u ~ .i. ~ ' 

t · J. y rovclucicnorio. i:iroxis prcductive ::.la or:i..c 

Lo. filoso:f"!a hcgclic.nc. el llov::r hoste sus úl.ti::10.s 

. . d ,.., 1 - st~ s el nrincipic ccnsocu~ncias ~ e~ i - ~ 
do la outcnc:·.11:0 y oct.!_ 

vidc.d del sujeto, uespcjé el cc-;:.iinc :¡_•:~ro 

hu=cnn co~o cctivid~d ~r~cticc, real, 
ci6n ele le octi.vic'.cd 

cor>t<' le que ro:J?rOs.Jntcba oso 
rcvcluciono.ric. Fcucrbcch ne ---------······-··· -
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diuonsién cctivc del. 

llU.j~tc que el. i'ic::-1.ís:::c cl.o::!.<:.n 
subr=iyodc • . Ciortc- es hcb:tc --

qu.o cntr0pologízé.ol. SUJ.cto 
d ' Y que en l.;a 

gor e Dic.s o l::>. Id.oc ¡:::rotonc1ié TConor 
- a1 hc~br~ roc1, ?ore ni 

reducir el. vcrd:::dcro cc::')crt~···• ·'nt 
J. ---~.... e hu:1cnc ~ su lndo to6rico, 

ne ocort6 · c ver al l. d .-: ::-. C' ¡ir_cticc c1c le rol~ cién c1c1 hc-::1brc 
ccn el. ::;.undc. r.:t::-.rx puc1c. 1.lcv~~ ~ci l t · ~.... ~ o ~n e el. prínci¡:iic de l.c 
cctiviJ.::d del suJ·ctc, un t e vez en rcrcl.o~iz::-.dc, cl concebir el. 
hc::.i.brc re:::. l. ne- sél.o cc:=:c ser tC<lr'ricc, sine- cc:·.:.c un ser Dr5ct.2:_ 

tcéricc-rr~cticc.) que dosplic.:;n su. --ce (o, -:-.:.:5s cxcctc: :ente, 

c.ctivi ~.cd ::o.tcricl. trcns:fcr::'.:::dcro cc~·-'c un ser hist6ricc-sc

ci::ll. Pcr c<.nsiG;U.i.::ntc, lo. vcrdc.J.or::: ccrc.ctoriz:::ci6n del ;:m.!:. 

xis=:c tiene que ho.c..:lrse c. :vo.rtir üol rcccnc ci·.:iontc él.el l.ug-or 

ccntrcl. que e- cu:..-:-::. on 61 le c::-·.tc.;c r:!e de. :;¿ro.xi s. Todc intento 

do reducir lo i:.::pcrtcncic de 6.stc o ele l.i::.J.itor su ccnteniüc, 

ontrcño el riesgc de caer en una intorprctoci6n que 1.c hcGa 

rctrccodcr a pcsicicncs fil.cs6:ficas que el. DrCDic lio.rx pretca 

a.:!a supcr:::r, y que SUJ;Jerl efcctivc.:-~cnto c.l. i1onor 1.o. :;:ira.xis C.2, 

-:-:..e ojo do su fil0s0fin. 

Parti~ndc de este. coneorci6n de :tr.crx, he:::c s entcnd1:_ 

ele lo. :proxis cc:-:c octivi,1:-'.tl =1c:tori::".1. hu~:on::-., 

del ::.1undc y dol. hc:::br::i :~is:·~c. ·Este nctivid:::d 

os, c le voz, iuool, subjetivo. y ccnscicntc. 

trcnsfc r::"-cdoro 

rcnl., objetive, 

Con esto :-.1otivc, 

hc::!cs insistidc en 10. unic1::ic1 de l.o tcc:r!o y le 1,r6c-Gica, un.i- · 

c1r-.d que enti·eño to::1bi6n cierto. distincién y rcl.o.tivo outcnc-

::.1:!0. Lo. proxi s ne ti.ene ne se. trc s un ó·:.~1:Ji te- t::in c.::.:~·lio -

J. • 1.o cctiviQ~~ to6rien de ~cr que l·uo:'.'.c. incl.usc en¡; c.:ic.r e 
si., 

1 qu·"'! se rcC.uzcQ e une. c.ctivi-7.od :::3r:::.:·:.:lntc 
ni ten 1.i~·:i te ce -

~:o.-

tcricl. 
Le ~rDxis se ~rosont~ on c.liversc.s fcr:::.o.s os;:>oc:!fi- " : 
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ces, Dore tcdns elles concu.:rd:::n .,n 
·~ t . ~ ser trc.nsfc-r-·~ . ó 
-n or:i..c. i-:iri:-.lc ::i- ·'~ y . .._c:i. n do un::-. 

-·''-·• crc:-cción do un L:undo do 
e hu:.:c.nizocos •. Todas estc.s cbjotcs hu:::o.ncs 

fcr::o.s específicas 
Drcxi s t t 1 le sen do una 

o :::: cuyc. rosul tc.t1c e prcductc 
hc:.lbrc os, en do:f'initiv:.'.'., el 

se cio.1 :::i s:::;o. I 1 nt eriendionto··nnto -'~l 
· _...., u~ G.Tcdc on que co·dn 

indi vi.c1u.c' gru¡x se ci.c.l e 
scciodo.d po.rtici~c on os::: Dr:::-.xis 

prcxis es 1.n o.ctiviuo.~ pcr le. que el totc.1, le. 
hc:.:br;:i se ::;iro,... 

cluco o so cro::t o. sí ::is:.:c • Aunque el objete do le. occi6n .hu::ic 

no no S<:i!C. dircctc.:::cnto el ho:.:brc -cc:!e accntocc 

rroductivc e ortístico.-, 

en le praxis 

te do. f"er.:i:::-. cs¡1ccíficc de lJro.xis so 

intc3rn en un, l)rc-cosc pr~cticc univorso.l ele :fcr::1c.ción del. ho2 

'.:>re.· Concebida. e.sí, este. prc:x:is tctol, ,_ trc.v6s do sus ovo.neos 

Y rcplicr=.-ucs, zigza..gs e ostc.ncc.1:~iontcs, tiono un ccreíctcr -

crco.dcr. Gr:'.cics o ello, hist6rica:·~onto, el hc:·:bro se ha. clo

v-::. t1c. :frcn te ::::. lo. nc. turclezo., y he sur[;"'idc oso :·.:unék espec:!:fi

co.::!on tc hu~•o.nc de le culturo ::.:Qtor:i.~l y cspir:i.tuol. Pcrt:" oun

que le praxis tetc.l. es croc.J.crc, es dec:i.r, hu::~o.nizantc, en 

sus :fc=1cs o. niveles ospcc;[f:i.cos pucc1c cscil:-r, ce-:.:(" he:.:t s 

viste, entro una riro.xis :prcpio.:.:ento crc:-.C.cra, y une activic1o.d 

repetitivo., :~cc:.<.nico.. Hc~.:cs i'.:'.nol.izcc1c, iQJ.al::1ontc, el pcr:iol. 'T 

de lo ccncicncio. en le. pró.ct1.co. tente cc~~o o.ctividcc"'. ccgncs-

ci. ti.va cu::-.ntc co::..;.c octiv:i.do.c"'. prouuctc re ele :fines que r1.gon -

los :.:cél.alid:-.dcs do lo occi6n. Ccn esto =otivc, he~·.cs heblodo 

de l.o conciencio pr6.ct:i.co. ( cc::c cctivi:-:'.::-.Cl ccnsc1.cntc que se 

plosr'.c en el pre cose 1Jr6:cticc) y de 1::-. ccneicncia cle la riroxis 

(e conciencia que se vu.cl.vo sc'.Jr0 le prcxis :-.:is.-i2). 2n rcJ.a

ci6n con este, hc:-!cS exo::1inc.dc des nueves n1.vcl.cs de lo o.cti-

hc ·es "ono' 'in~ "e praxis rcfloxi ve. " os:::icn-vi.dc.c1 pr6cticc. quc '.'-· .._.. - ~~· .r 
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t:5.nen. Por l.c. · i::11)c rtnncin de est::t 

vol.ucicnari::- ncs d~tu . · \.,; vi::".cs, 

tre l.a CSDcnt6nc( 
scbro t. r1 

c~e, on les relaciones en-

del. prcl.ctori~do. 

y lo reflexivo 
en 10 lucho rcvclucionoric 

Finc.l~cntc, d ~ cspuus de subroyor , ~ e..._ caructcr creodcr, 
afir::-..::-.tivc, de lo ,....r~xi· s h -"' .... c:.K s sub rey::-. de ~uc puede entrañar, 
asi:-."is:-J.c, -;,cr sor ~1tcr ·6 

.1.c ~ cci n o dostru.cci6n de un crdcn a.cu.e, 

un cle:·_¡_ontc do violencia. ·Rcfiri6ndcnes en , particular, n lo -

nctivid;::-.·c prtictic::i social, ho:1cs estudicdo 

l.cncio en l~s ccndicirnos peculiares uc le 

el r1:.:-.11el de lo vi.2. 

sccied:;L1 dividida 

en el.oses antc.g6nic::.s. Dospojánélcnc-s de tcdc ti:::ic a.o il.usioncs 

Y re::.i ti6nd; ne. s e le cx:i.,crioneio. histC:rica, ho::ca acus::-.Clc: su 

:prese:ncic. :rcitcrc<lc. en l::.s a;rcn.J.es trcnsfer~~eic.;nos de le so-

ciodnd. Sin c~b~rgc, cencc~idc le violencia ne en o.bstrcctc, 

sine ccnd.icicnnd:::i. hist~rico. y sccicl:.:cnto, hc~_:c:s llegcdc e lo 

cc·ncl.usi6n de que no es un clc:·.10nto ccnsti tu ti ve a.e te da prc

xi s se. eiaJ.. ·D
0

sJ:Ju6s de e:x:n.-.:iner les :pcsibilida::lcs :J.uy lir.ri.ta

das do un.e prcxis ne vicl0nto en la soeicdc2 dividida en el.a

ses, hc::,.cs bosquojc~c sus perspectivas en une sceiodcd sin -

o.ntc.gcnis~.~es de clase. Lo. posibilié1.:::·1 de pesar e J.c ne vi.clo!l 

cin h:::i tic be.serse en le desopnrici<'n <.1c les fuorzos a.e le vi.2. 

lcncio :::.is:-.1::i., pcrc ese pose lcjr.· s de excJ.uir 6sto, le rircsUJ>Q 

ne, que ha de sur13:i.r cc.:-J.c el rcsul.t:::·:l<:: hist6ricr :J.c toda 
yo. 

una vra~:i.s violente. 
Ccn nucstrc estudie he~cs :Pretcndidc elevar le con-

cioncio 
fiJ.os6fica de lo ectiv:i.dcd ~réct:i.ca ~atcricl 

brc. 2
sn ccncioncio t1cnc quo abrirse pose frcntG e le con-

ccpci~n :-.iuy orrcie;o.dc del hoübre 
ser cuyo realidad J:Jro-cc::20 

:pia se hcl.la stJ.c. en el. :·_,undc de la culture, cn"t.:?n.d.'ida 6:sto. 

\. 
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cxclusj_ vo:::iuntc ce :.:e cul turc. . os1n.ri tual., que se ve o sí - . 

tic:·::ic, c.'::lcno.zod~ n _:1sua, 
s< ao le prexis • . • 'cr el dcaorrc11o i~ et 

_._"Jrc C'.uct1v~ --,-,te . l. I> uo . ~- --~ ric • Ne s ho···c 
hncor ver hoste quó ·· s csfcrzcdc- por 

lo noti viGnd pr&otioo = toik su vdor " 

en nuestro 

:;_1unto hoy q_uo csti~:ar 

:::c.t.,,ricl. del honbrc y ó 
º'·'putnr de lo 

0 "~ es bposiblc 
cul turc. el. ::.unU.o de le :praxis t 

hcohc posible al hc'°bro . ''º oriol que hO -;iustn: :ente cc:·.io sor cul turo.l. 

Uno verdcderc. tc~o. de conciencio 
do lo. l'rr-_xis debo 

contribuir a discl.ver une. octi·tuu 
nog2tivo. hc.cia el.la, y, 

~ e :LJrc.xis :.1atcriel. riroa.uc·Givc, actitud 
en porticulcr, h~cin 1 

que es característico., U.esdo ho.cc -.---.6s a.e 25 
siglos uei os:pir~ 

Y que cu:::pl.c uno :f'Unci6n social r::igresivo.. Ji.húrn 

tua1.. i s=.o , 

bien, 
lo hu~anc ne e t~ ·i t 

s ~ unJ. a oro1:r.:ente en lo tcéricc sino en 
que se a:Eir-:ic. ce ao tel. 

el hc··-,bre cene un ser te6ricc-::?r6.cticc 

en y r-or l.n prc.xis. Nuestro ostu.:liú, :Lejos de o¡;cto.r el to::?.a, no ha he-

che :::i.:5.s q_uc Qesbrc-zor el cc.:~inc, yo que so trc:tc-.bn.; ante to-

do , do ne stror lo octi v'"ºd práctico ce= =º di~cnsi6n ºª°" 
oicl del hcobrO en cuente ser scci.01. E1 outcr os conscionto 

do que nueves y ,.rcvos prcbloocos. ne aborda'-' s pcr ncsotrcs, 

so phntocP. hcY en el ~cree de =º filcscfio do in rroxi•· "-" 

tes prcblc'=º se susci.teC• en prie>er lub"r, por el propic -

dcscrrollC de le prcxi•• Y• en pnrtieuicr, ac 1• proaueei6n 

=toriol, ol creerse ccn le ou'º'~tizcoi6n ios ccnüicicr.es -

t6cniccs y ,.ctoriolc• poro eseiuir, en grcn porte, el hc~br• 
do su pertioipcei6n di.roete en el proceso producti,~· 

cierto es que, en cseclO scci•l, el papel pric~rdio1 
oc 

10 

prcxi• pr<•auotiVº ne aosnporeeor6 n=e•· cuoi<J.uioro que 

~ __ ..... ..--..ailiiiiELm&lliiiiLiíÍIÍI 
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s~c. el grc::'.c el o riartici~a.cién do los in di vi duc s 
sccia.lcs enteres en cl ' e do scctto-r>rc cose éi.c :1roducci6n, ,.,e.r 

res 
diroctr ccn l.as cosas 

que 
el hc~:.brc a.ojo a.~ t ..- ;:.:ás -~ os a.r en contacte 

y por l2rGO que soo la cadena de 

octi1on cc::.'.c intor.J.cdic.rios entre 

les seres hu:'.c.ncs 6 

:..-:.e.teria.lcs en o se IJrr ca se 

::-:.econis:.-:.c; s 0 ::!!S.quinc.s quo 

el. he ::.:bro Y le. ne.turalez"' =• 
s le re drán a i'i!:, 

a o.q_ualla. Esto d.Q. 
Y tronsi'cr:.-.2n,'.r

::ic.rse cc:::c to.les U.e ::-:.inane.e 

~inic, ricr otrc lc.~c, ne har6 ó 
-.:i a que el.ovarse ccn lo.indus-

se cncauzaró. on el. :f'U.turc, 
tria c.utc=tizcdc. • :Pare. ¿c6::.:c 

cxistoncic ~e l. · 
Ci es in di vi auc s, o de grana.os grur>c s hu-.:ionc s, 

puede rcso.1, 
e pre.xi s ::-.c.tcrio.1.? Este r1rc blc-.::c ne. 

excluí.des U.e l. · 
verse al :-.ergcn étcl ti:vc ae rclccicnos socia.les a.e::iina.ntcs· ' 

de 61. deDenderó que l.a prouucci6n outc::iotiza.da. cree nueves ~ 
o haJ;O. posible que el. he·. -:.oro aa_:i 

col::c1iclc.·::1Cs y cnc.jcnacic1nes, 
pliegue r:ir.S.ctica::.'.cnto sus fuerzas csoncic.l.os i1or ctre. ví.a, 

d0s:..,u6s .:le l.ibor::-.a.::::.s c1o la activiua•1 r>rc ductiva ::~atcr:Lol.. 
Esto •1o::.!ucstro, uno vez ::.16s, que ia tro.nsfcr:::.a.cién 

de l.o noturc.1.cza l'c r ol he .. :oro ne I'uoG.o ser c.isJ.a0.o. a.e 10. 7"

trc.nsfc- r:::.oci.6n a.el ho:::.brO :·1is:::c; es decir, que ).o. r>ra:id.s :::ir.Q. 

ductivo ~at~ric.1 ne 1?ucde ser scr>orc.dc. de la 1?rcxis sccio1, 

Y" quo c1 acshn< de 10 pri~cra, en codo situccifn s< cia1 --

concreto, dopan de dc1 prcpi.c acssrroUc Ca 10 1'roxis se cio1· 

s61o =o prexi s se cia1 varaadcrao ,cnt e croe de re ruedo ''º~'i t'" 

que o1 princi"ic de in ccti vi''°º' el quedar axc1urnc a1 i.nd~ 
vi.duo do 10 prcducci6n ,,atori•l. ao busque en otra cs<oro, 

en =º 

08

pociO da ocie active o crccdcr, Y que o1 dcsarro11C 

de 1c producci6n ,~tcrio1 cst5 o1 scrvici< üe1 hCcbr•. 
Es-to.s cucsti.oncs vienen a rcofi.r::.:.:'.r 1.a ccnce1?c:Lén 
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del ho:·:.brc ce :::e 

ser ¡ir6cticc , pe r :..l.is qua puedan ca::bicr l.as 

for::'.~s cs~cc~ficcs de desr1egar su nctividcd, y dc~uestra, 

c.si::::is::·,c, que la concopciGn :.1is:::i.a de le r>rnxis y a.el. pa¡io1 

del. hc:::.brc cc::c ser prócti.cc tiene que ser dial.cctizotla en 

funci6n ele los ca::.:bios clocisivcs que se cperan, en le. actua

lidcd, en le. :praxis ~s;1a, y, en )?articular, ·en la vraxis :.:~ 

tcrinl pre ducti ve. y en la Droxi s se. cial. Pcrc. te do el.l.o no h.~ 

ce ~6a que ofir:..lo.rncs en lo necesi~cu de dotar a l.a· cctcgcr~o 

de prácticc. J.e un estatuto :fil.cs6f'i.cc :::t.s elevad.e que el que 

ha tonidc trndicional.:.:cnto, y tiene tcc1ov~n on grcn riio:.rto, 

on el. pcnso: . .:ientc :fi.l.os6:ficc. 

FIN 
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