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Resumen

Un aspecto pri mordial de la crftica sartriana de la

alienacion se refiere ala cornprensi6n de la ideologia

analftica como dominaci6n de la materialidad sobre 10
simb6lico, es decir como reificacion de 10 humano y pOl'

10 tanto como anti-cultura. En el contexto del nihilismo

conternporaneo, el desciframiento de los mecanismos que

encierran la praxis en 10 pnictico-inerte exige una critica de

la relaci6n entre las ciencias humanas y la fiJosofia,la cual

implies a su vez una nueva teorfa de la relaci6n entre 10 que

Sartre denomina la "nocion" (dominio de la subjetividad) y

el "concepto" (dominio de la objetividad). A partir de esta

perspectiva, la deconstrucci6n de las Ironteras establecidas

entre las ciencias humanas y la filosofia, asf como entre 10

conceptual y 10 narrativo, resulta correlativa a una redefini-

cion de la relaci6n entre la teoria y la practica.

Palabras clave: Sartre, subjetioacion, praxis, nihilis-

mo, estructuralismo, etica, politica, alienacion, reificaci6n

Abstract
A primordial aspect of the Sartrian critique of aliena-

tion concerns understanding the analytic ideology as the

domination of materiality over the symbolic, in other words

as the reification of the human, and therefore as anticulture.

In the context of contemporary nihilism, the decoding of

the mechanisms which consign praxis to the practico-inert

requires a critique of the relations between the social

sciences and philosophy, which in its turn implies a new

theory of the relation between what Sartre calls the "notion"

(the area of subjectivity) and the "concept" (objectivity),

From this perspective, the deconstruction of the established

frontiers between the social sciences and philosophy, and

between the conceptual and the narrative, is corelative to a

redefinition of the relation between theory and practice.

Key words: Sartre, praxis, nihilism, structuralism,

ethic, politics, alienation, reification.

CIENCIA POLiTICA N' 2 JULIO-OICIEMBRE 200&
ISSN 1909-230XiPAGs. &-29



La transfcrmaclen de la pregunta par el sentido
La pregunta central de Sartre es la misma que sostiene la tradicion

mas creadora de la Hlosoffa: la pregunta pOI' el sentido. En Sartre, esta
pregunta no se refiere en primera instancia al sentido del ser en general,
como en Heidegger, sino al sentido del existir humano en particular, como
en Kierkegaard. Desde esta perspectiva, preguntar pOI' el sentido equivale
a preguntar pOI' el porque de la vida humana y, como decia Unamuno, pOI'
su para que: significado, orientacion y fin de la vida, nociones que pueden
ser contenidas en la expresion "razon de ser" 0, mas precisamente, "razon
de existir". Desarrollando la distincion de Bikhu Parekb entre nwaning
(significado) y significance (sentido), podrfamos decir que el preguntar
sartreano es propiamente preguntar por el sentido: a diferencia del
significado, que se refiere a Ia finalidacl, descle una actitucl pragmMica y
utilitaria, el sentido se refiere al fin, descle una actitud evaluativa. Lo que
esta en juego en este preguntar es el existir humano como fin que abre un
espacio especffico de finalidades. Invirtiendo y transformando la formula
que Kant aplica a la estetica, dirfamos que la pregunta pOI' el sentido
indaga par la vida humana como fin con finalidades.

Desde e1 contexto de la epoca de Sartre, que sigue siendo en este
aspecto la nuestra, preguntar por el sentido significa reabrir una pregunta
que ha sido c1ausurada pOl' una "respuesta" pretendidamente definitiva: la
afirmacion nihilista del sin sentido del ser en general y del existir humane
en particular. La epoca de Sartre como la nuestra son formas del nihilismo
moderno: epoca del oscurecimiento del sentido y del valor, que Nietzsche
describe poeticamente con la imagen de la perdida del "horizonte" 0 de Ia
"muerte de Dios". En la fase inicial de su desarrollo, el preguntar sartreano
no consigue desprenderse de esta afirmacion, que su epoca y la nuestra
todavfa presentan como Verdad definitiva y absoluta. En la decada que va
desde La nausea (1938) hasta el estudio sobre Baudelaire (1947), Sartre se
detiene en la afinnacion dogmatica del sin sentido y, desde una perspectiva
cercana a Nietzsche, propane una moral individualista de la "invencion"
individual de "valor" y "sentido". Luego, ante la inconsistencia de esta
primera moral, palpable en Ia conferencia sobre el humanismo de 1946,
Sartre toma un nuevo punto de partida, inclagando sobre las condiciones
hist6ricas de la afirmacion nihilista del sin sentido y de la ausencia de
valor. A partir de este desplazamiento de 10 ontologico a 10 historico, Sartre
descubre progresivamente, desde San Genet actor y martir (1952) hasta El
idiota de lafamilia (1971), que la afirmacion nihilista del sin sentido emana
de una particular configuracion del mundo, que designa como sistema "ca-
pitalista" 0 como "sociedacl burguesa": "la burguesfa es la muerte de Dios"'.

1. Sartre, Jean-Paul, Mal/anne. La lllcidite et soface d'ombre, Paris, Callimard, 1986, p. 16.
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EI nihilismo no es un destino meta fisico, como 10 entiende Heidegger, y
la "muerte de Dios" no es ni un hecho del cual seriamos todos igualmente
responsables, ni tampoco un acontecimiento que anuncia el surgimiento de
una humanidad superior, como creia Nietzsche. EI nihilismo es una vision
del mundo que expresa una determinada relaci6n con el mundo material,
y que caracteriza inicialmente a un grupo socioecon6mico especilico:
la "burguesfa" en tanto que grupo definido por la apropiaci6n privada y
acumulativa de la materialidad.

A partir de esta "ruptura epistemologica" (paso de la ontologfa a la
historia), Sartre descubre no solamente que la "muerte del senti do" resulta
de una configuracion hist6rica particular. Descubre asf mismo que, dentro
de esta configuraci6n, la "muerte" del setitido se halla estrechamente
correlacionada con otras dos "muertes": la "muerte" del sujeto singular
(la persona) y la "muerte" de la praxis. La apropiaci6n acumulativa de
Ia materialidad y la significaci6n de la materialidad como mercancfa
-incluida la capacidad humana de producir- supone la reducci6n de 10

humano a la materialidad y a la forma del sujeto abstracto, esto es, la
alienaci6n de 10 humano como instancia (reicreadora de sentido y valor 0,
en los terminos de Sartre, como praxis. La mediaci6n te6rica central que
pennite a Sartre pen sal' la correlacion entre la "muerte" del sentido y del
valor, la "muerte" de la persona y la "muerte" de la praxis es Ia nocion de
totalizacion interna. Esta nocion, que Sartre explora desde los escritos de
los afios cuarenta, y que utiliza como herramienta teorica central a partir
de los an os sesenta, constituye el dispositivo principal de su critica de la
vision del mundo que eI llama "burguesa" y que podrfamos denominar,
mas generalmente, como nihilista moderns. Lo esencial de esta crftica
se expresa, desde la decada del cuarenta, en Ia critica de la ideologia
analitica y del materialismo como vision general del mundo.

La tetatlzaclen externa: la ideologia analitica y la "muerte" de la subjetividad
EI nihilisrno como afirmaci6n general del sin sentido es la forma

metafisica de 10 que Sartre denomina habitual mente "espfritu analitico"
o "ideologia analitica"". Hist6ricamente, el surgimiento de la ideologia
analitica es contemporaneo del surgimiento de la "burguesia", por un
lado, y del desarrollo de la Hevoluci6n cientifica moderna, par otro. La
ideologfa analitica se constituye extrapolando y generalizando a todos los
sectores de la realidad el conocimiento de la materialidad elaborado por
la nueva ciencia. Lo propio de este conocimiento, que parte del campo de

2. Sobre la genesis de estas nociones en Sartre, remitimos a nuestro libro Sartre, de la

nausee a I 'engagement, Editions du Felin, collection Les Marches du Temps, Paris, 2005,

pp.131-137·
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la materialidad (10 observable, 10 empfrico, 10 determinable en terrninos
de objetividad), es la comprension del ser como objeto y de la relaci6n
entre los objetos de conocimiento en terminos de relaci6n de exterioriclacl:
la unidad cle un fen6meno, como la totalidad cle multiples fen6menos, es
siempre "inerte", producicla clescle "Iuera" pOI' detenninaciones externas.
Es, en otros terminos, una totalizaci6n externa. Una erupci6n volcanica,
par ejemplo, es conocicla en tanto que proclucto cle multiples fuerzas que
se interdeterminan, es decir, en tanto que proceso: la erupci6n es siempre
algo "constituido" poria exterioridad. Aplicado, par "extrapolacion'", a la
realidad humana, el conocimiento cle Ia realidacl objetivable se transforma
en icleologfa y visi6n del mundo: una icleologfa que recluce 10 humane ala
materialidad, esto es, que consiclera 10 humano como objeto cleterminaclo
descle fuera:

La burguesfa individualista pide que se Ie eoneeda una unica cosa, a
saber, que la relaei6n entre los individuos es para eada uno de estes una
vivencia pas iva y eondicionada desde la exterioridad pOl'otras fuerzas
(todas las que se quiera), en otros terrninos, [pide] que se Ie de la libertad
de aplicar el principio de la inereia y las leyes positivistas de exterioridad a
las relaciones humanas-.

Lo decisivo, en esta icleologizaci6n clel conocimiento cle 10 objetivo, 0

en este paso de la ciencia al cientificismo, es la interpretaci6n de 10 huma-
no como ser puramente constituulo y no como ser que sc COI1St'itUyC a sf
mismo. Un ser puramente "constituido" es un objeto, y un ser "autoconsti-
tuyente" (un ser que se constituye e instituye en su propio ser) es un sujeto
0, mas precisamente, una subjetiviclad. Lo propio de la icleologfa analftica,
en toclas sus figuras particulares (dererminismo, mecanicismo, empirisrno,
utilitarisrno, positivismo, cientificismo, tecnologismo ... ) asf como en su
expresi6n metaffsica (el monismo materialista) es la negaci6n de la subje-
tividad en tanto que capaciclacl de totalizaci6n intenw, es decir, en tanto
que capacidad de autoconstituci6n. A partir de esta ncgaci6n de fo hUlllano
como subjetiviclad, la ideologfa analftica concibe toda realidad hUlllana
(lenguaje, pensamiento, sentimiento, cleseo, sociedad, historia ... ) como
simple producto inerte 0 proceso an6nimo de multiples deterlllinaciones
externas que unincan desde fuera. No hay subjetividades que obran, sino
sujetos que son obrados: la ideologfa analftica dice la l11uerte de la subjeti-
vidad, esto es, de la capacidad de totalizaci6n interna que Sartre clenomina
la praxis. La muerte de la subjetividad es la alienaci6n de la praxis, que
se transforma en legalidad exterior y repetici6n serial, realizanclose como

3· Sartre, Jean-Paul, Lldiot de lafmnille, tomo I, Paris, Callirnarcl. 1971, p. 71.

4· Sartre, Jean-Paul, Critique de la raison dialectiqne (/m:cCdc de Questions de methode),

tomo I, Paris, Callimarcl, 1980, p. 179. Primera eclicion: 1960.
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pasividad desde 10 practico-inerte, es decir, desde la praxis solidificada 0,

si se prefiere, desde la praxis objetivada y transformada en realidad inde-
pendiente. En las condiciones de esta alienacion de la praxis, los conjuntos
practices se configuran como colectivos 0, en otros terminos, como unidad
de exterioridad. La ideologia analitica y su irnplicita metafisica materialista
enmarcan, en el siglo xx, el desarrollo de ciertas expresiones del marxismo
y del "estructuralismo", entendidos ambos como teorfas generales de la
realidad humana.

EI "estructuralismo" formula de una manera nueva el principia ana-
litico-materialista de la uni ficacion externa: la subjetividad, las relaciones
sociales, el sentido y los valores no son mas que epifenornenos de estruc-
turas inertes, constituidos desde fuera par determinaciones multiples, La
crftica sartreana del estructuralismo de los alios sesenta y setenta parte
del cuestionamiento de este principia, considerado unilateral mente como
"clave" de la realidad hum ana. AI considerar unicamente la estructura, es
deci r, 10 practico-inerte, el "estructuralismo" reduce la realidad humana:
"toda creacion humana tiene su dimension de pasividad, pero esto no
signinca que tal creacion sea enteramente pasiva tsubie)'>. Las creaciones
hurnanas y la realidad humana como tal son a la vez "instituidas" e "ins-
tituyentes", esto es, totalidad y totalizaciou, practico-inerte (estructura) y
praxis. Por eso, para dar razon de la inteligibilidad de las estructuras 0 de
la inteligibilidad de la historia, se requiere reintroducir el momenta de la
praxis: "la estructura se impone a nosotros en la medida en que es hecha
por otros. Para entender como se hace, debemos reintroducir la praxis, en
tanto que proceso totalizador. EI analisis estructural deberia desembocar
en una comprension dialecttca'". Asi, refinendose al proyecto de Foucault
de una "arqueologia" del saber, Sartre sefiala que el autor de Las palabras
1) las casas soslaya la cuestion del paso de una configuracion historica a
otra: "Foucault no nos dice 10 que seria 10 mas interesante, a saber como
cada pensamiento se construye a partir de las condiciones dadas, y como
los hombres pasan de un pensamiento a otro. Para hacerlo, se requerirfa
hacer intervenir la praxis, y par ende la historia" (p. 87). AI renunciar
ala historia, relegada al estatuto de mera "doxologia" (Foucault) 0 bien
reducida al estatuto de "estructura" (Althusser), el estructuralismo se
presenta como una forma de positivismo/, 0 como una "ideologfa nueva"

5. Sartre, Jean-Paul, "Jean-Paul Sartre rcpond" (entrevista con B. Pingaud), en L'Are

(1966), Paris, DuponcheIle, p. 90.

6. idem, p. 89.

7- £1 estructuralismo rechaza la idea de una superaci6n (dcpasscrnent) de las condiciones

dadas, "0 por 10menos de una superaci6n que sea hecha por el hombre. Regresamos al

positivismo. S610que ya no se trata de un positivismo de los hechos, sino de un positivismo

de los signos". idem, p. 94.
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que no trasciende el ambito de la ideologfa analitica y, por ende, de la
vision nihilista del mundo".

En este orden de ideas, la crftica sartreana del estructuralismo en tanto
que programa de "salida" de la subjetividad, se emparenta con la critica que
hace Sartre del "marxismo" positivista y del dogmatislllo materialista descle
finales de los afios cuarenta, En esta ultima critica, Sartre sefialaba ya la
paradoja de un pensamiento que se pretende "antiburgues'' (el materialisrno
supuestamente dialectico) y que reproduce acrfticamente la alirrnacion
basica del pensamiento "burgues", a saber, la reduccion de 10 humano a la
materialidad -Ia interpretacion de la subjetividad como ente constituido
e instituido pasivamente desde fuera, es decir, como cosav. Para Sartre, la
critica polftica y social de la "burguesfa" debe nutrirse de un pensamiento
dialectico, capaz de "no avergonzarse" de la subjetividad y de pensar la
realidad humana e historica como "sintesis" intern a de determinaciones
externas'". A partir de este pensamiento, la crftica del sistema parte del
principio segun el cual "la vida espiritual [la subjetividad, AGM], aunque
emana de la vida material de la sociedad, vuelve sobre ella y la absorbe
enteramente"!'. En tanto que "emana" de la materialidad, la subjetividad
es constituida, proceso 0 producto; en tanto que "vuelve" sobre ella para
"absorberla" (significarla, transforrnarla), es constituyente. Como en su
crftica posterior del estructuralismo, Sartre seiiala aquf que la capacidad
de critical' y cambial' un estado de cos as supone la capacidad hurnana de
trascender la materialidad dada y, par este mismo trascender, de abrir en el
presente un nuevo sentido. "La filosoffa revolucionaria debe ser una filosoffa
de Ia trascendencia?". Trascendiendo la materialidad, el "trascender"
humano, que Sartre llama libertad y que es el acto propio del ser-para-si,
trasciende los determinismos. POI'ello, la oposici6n de Sartre al positivisrno,
al cientincismo, al "estructuralismo" y al materialisrno dogmcitico remite,
en cierto sentido, al debate "clasico" entre determinismo y libertad, que

8. "Apuntando a la historia, se pretende apuntar, por supuesto, al marxismo. Se trata de

constituir Ulla ideologfa nueva, Ia ultima nlllralla que la burguesfa pueda aun levantar

contra Marx". idem, p. 88.

9. La causalidad materialista deriva de "Ia intenci6n rnetafisica de reducir el espiritu

a la materia y de explicar 10 siquico por 10 ffsico". Sartre, .lean-Paul, "Materialisme et

Revolution" (1946), en: Situations, 111, Parfs, Gallimard, 1976, p. 157.

10. "EI resorte de toda dialectica es la idea de totalidad: en ella, los fen6menos no son

nunca apariciones aisladas; (... ) se producen juntos (... ) en la unidad superior de un todo

y se hallan ligados entre sf por relaciones internas, 10 cual quiere decir que la presencia de

uno modifica al OtTO en su naturaleza intima". idem, p. 146.

11. idem. p. 160.

12. idem, p. 196. Vel' asimismo pp. 180, 181, 194.
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ya Kant entendfa en los terminos de la oposici6n entre 10 "objerivo"y 10
"subjetivo", Sartre, sin embargo, no se queda en la dicotomfa tradicional,
caracterfstica de la metaffsica idealista, entre "deterrninismo" y "Iibertad",
puesto que, para el, la Iibertad y la subjetividad no son abstractas, sino
praxis hist6rica.

La totalizacion interna: la praxis como (rercreaeten de sentido
EI materialismo, entendido como teorfa general de la realidad 0 como

"rnetafisica", y el "estructuralismo", entendido como teorfa general de 10
humano, no consiguen superar ]a ideologfa analitica que articula la vision
nihilista elel munelo y su alirmacion central del sin sentido y del no valor
del ser y del existir. Al igual que el positivismo 0 el cientificismo "our-
gues", este materialismo y este "estructuralismo" cousideran los sentidos
y los valores como simples epifenornenos proelucidos por la subjetividad
-otro epi Ienomeno mas- y como productos inertes de procesos objetivos
o bien como determinaciones de estructuras exteriores ya dadas. En
cuanto totalizaciones internas, serian expresiones superfluas y equfvocas
de una seudorealidad aun mas equfvoca e inasible, la subjetividad, en
cuanto que totalizaciones exteriores, serian "objetos" como otros, es decir,
"cosas" constituidas desde afuera. POI'ello, para el materialista cientificista
no cabe preguntar pOI'el sentido y eI valor de tales "objetos": fa propia
pregunta por el sentido y el valor pierde sentido y valor, puesto que toda
respuesta posible reIat iva al sentido y al valor de las cosas es ella misma
"cosa", esto es, realidad constituida desde afuera. Es esto, precisamente,
10 que Sartre critica. El positivismo y el cientificismo "burgues", asi como
el "estructuralismo" y elmaterialismo supuestamente "critico", ofrecen
una antropologfa fundamental mente inadecuada. La inadecuaci6n
fundamental de esta antropologia parte de su incapacidad de comprender
10 humane como totalizaci6n interior 0 como "interioridad",

Lo humano no es reducible al estatuto de cosa y de objeto, dice
Sartre, pOl"queel existente humano es capaz de "interioridad". Para
Sartre, esta noci6n no tiene nada que ver con la interioridad abstracta
del idealismo, esto es, con la autoafirmaci6n de una vida interior "pura",
separada del mundo, ala manera de una Esencia metafisica. Desde la
relectura fenomenol6gica del cogito cartesiano, clice Sartre, "la conciencia
ya no tiene 'adentro'"": con su elucidaci6n cle la intencionaliclacl de la
conciencia, Bussed nos ha librado cle la "vida interior" entendida como
mundo cerrado: ser conciencia de algo, es estar siempre "fuera" de sf
mismo, en el munclo. En este senticlo, la interioriclad contiene y desborcla

13. Sart re, Jean-Paul, "Une idee fondamentale de la phenomenologie de Husser!:

I·intentionnalite", en: Situations, f, Paris, GaJlimarcl, 1947, p. 30.
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el significado cartesiano de la reAexividad de la conciencia (cogito): 10
contiene, porque el ser de fa conciencia es el ser-para-si, la relacion de sf a
sf; 10 desborda, porque el para-sf es al misrno tiempo ser-en-el-mundo. No
hay interioridad sin exterioridad, interioridad que no sea exterior, como
tampoco hay exterioridad que no sea interior, es decir, que no sea vivida,
captada, sentida, entenrlida, interpretada, etc., por una interioridad: para
el ser humano resulta unposible ponerse par Iuera de la subjetividad':',
y la propia vision cientificista-analftica de 10 hurnano es apropiacion
puramente negativa de la subjetividad's. En este sentido, Sartre reivindica
contra Hegel eI descubrimiento kierkegaardiano de la interioridad como
dimension irreductible a la objetividad: frente a Hegel, Kierkegaard
afirrna can razon que

EI dolor, Ia pasion, el sufrimiento de los hombres son realiclades brutas
que no pueden ser superadas ni cambiadas pOI'el saber (... ). En relaci6n
con Hegel, [Kierkegaard] marca un progreso hacia el realismo, puesto que
insiste ante todo sobre la irreductibilidad de una cierta realidad al pensa-
miento y sobre su primado (... ). La existencia kierkegaardiana es el trabajo
de nuestra vida interior -resistencias vencidas y sin cesar renacientes,
esfuerzos sin cesar renovados, desesperanzas superadas, fracasos proviso-
rios y victorias precarias- en tanto que este trabajo se opone directamente
al conocimiento intelectual. Kierkegaard fue el primero tal vez en subrayar,
contra Hegel y gracias a el, la inconmensurabilidad de 10 real y del saber".

La teoria sartreana de la interioridad, que Sartre asimila a la
subjetividad, se sihia de este modo en Ia confluencia de los pensamientos
mas renovadores de los siglos XIX y XX: Kierkegaard Ie permite pensar
la experiencia subjetiva del mundo, indecibfe en terminos de objetividad
y por ende irreductible al concepto, Hegel y Marx Ie proporcionan
instrumentos teoricos para pensar la interrelacion entre 10 interior y 10
exterior, abriendo la dimension propiarnente societal e historica de la
exterioridad, Husserl y Heidegger le permiten entender la correlacion
entre los dos polos, sin disolver ninguno en el otro. A partir de todas
estas con Auencias, Sartre elabora una sintesis original en la decada de los
sesenta, que cristaliza en la noci6n fundamental de universal singular.
Con esta nocion, Sartre design a el ser de 10 humano: un hombre, escribe
en el prefacio a El idiota de la familia,

14. Sartre, Jean-Paul, [;Existcntialismc est '/1/1 lunrumismc, Parts, Nagel, 1970, p. 25.

15. "EI nexode exterioridad (razon analftica y positivista)es eJ mismointeriorizaclopOI'
las m(dtiplespracticas, e interviene sobre elias (como Fuerzahistorical soloen Ia medicla
mismaen que se hace negacioninterior de la interioridacl".Sarlre, Critiqlle de la raison
dialeetic/Ilc, p. 146.

16. Sartre, Jean-Paul, Cdtiquc dc la misol/. dialcctiqllc, p. 20. SubrayadopOI'Sartre.
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no es nunca un iudividuo, valdria mejor llama do un universal
singular: totalizado y por ende universalizado par su epoca, la retotaliza
reproduciendosc en ella como singularidad. Universal por la universal
singularidad de la historia huruana, y singular por la singulariclacl
universalizante de sus proyectos, exige ser estudiado simultaueamente por
ambos lades"

Sartre denomina "praxis" esta actividad singular de totalizaci6n, y
"dialectics" su l6gica, que tad a investigaci6n sabre 10 humano ha de resti-
tuir. AI nivel individual de la praxis, el existente humano aparece a la vez
como constituido (instituido) y constituyente (instituyente), esto es, como
detenninado y libre: en tanto que constituido, se halla totalizado desde
fuera par las multiples determinaciones de la materialidad inerte (ffsicas,
bioI6gicas ) y de 10 practico-inerte (instituciones y practicas sociales,
hist6ricas ); en tanto que instituyente, interioriza las determinaciones de
la exterioridad, totalizandolas de "adentro" de una manera singular, esto
es, confiriendoles una unidad compleja que podemos denominar sentido
y valor. "El sentido, es el universal singular", seiiala Sartre en su estudio
sabre Kierkegaard". EI universal singular es sentido en cuanto abre un
"ciclo de porvenir" (idem) que totaliza sinteticamente la dispersion del
ser y el tiempo. Lo propio del hombre es Ia (relcreacion de sentido, a
traves de la praxis totalizadora: "el hombre es el ser que transforma su ser
en sentido, el ser por el cual adviene sentido en el mundo (l' etre par qui
du sens vient au monde)" (idem). En esta transformaci6n de su ser en
sentido, el ser humano emerge como singularidad, es decir, se "persona-
liza" como dice Sartre a prop6sito de Flaubert. La totalizaci6n interior es
subjetioacum, esto es, creaci6n de subjetividad y sentido. La subjetivaci6n
o la personalizaci6n es pues tarea: Ia tarea de hacerse a partir de 10 que
han hecho de nosotros. Instituido par la sociedad como malhechor, Genet
se instituye en escritor y poeta; hecho idiota par su familia, Flaubert se
hace el autor de Madame Bovary. En este paso del ser institutido al ser
instituyente, que es el acto propio de Ia Iibertad 0, mas precisamente, de
la praxis, se despliegan dos dimensiones centrales de la etica: Ia negaci6n
de la realidad dada en tanto que realidad destatalizada a en tanto que
totalizaci6n exterior e inerte, instituida desde afuera, y el proyecto de to-
talizaci6n interna del sf y del nosotros, esto es, el proyecto de (reicreacion
del sf y del nosotros como sentido y valor (universal singular).

17. Sartre, Jean-Paul, L'Idiot de lajanullc, tomo I, Paris, Callirnurd, 1988, p. 7- Primera

edicion: 1971.

18. Sartre, Jean-Paul, "L'Universel singulier", en Situations, IX, Paris, Callirnard, 1972,

P: 179. Prirnera edicion: 1966.
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Etica y dialectica
La etica, entendida como proyecto de totalizaci6n interna, se des-

pliega a la vez como proyecto de totalizaci6n interna del si (autocreaci6n
de la "persona", "personalizacion", subjetivaci6n) y como proyecto de
totalizaci6n interna de la unidad serial (transformaci6n del colectivo
en grupo). En el grupo, donde la praxis individual se transforma en
praxis comun, la unidad es "unificacion des de dentro" (du dedans) '9. En
tanto que praxis comun de multiples praxis individuales que responden
en situaci6n a determinadas exigencias de la situaci6n, fusionando su
multiplicidad, el grupo inaugura un tipo de relaci6n social en el cued
la Iibertad de cada uno es condici6n de la libertad del otro. Este tipo
de relaci6n, que Sartre define como eI ser-juntos (ctre-enscmble)20 0 el
ser-en-e1-grupo (ctre-en-gmupe), posee un significado normative et ico-
politico: el ser-en-el-grupo puede convertirse, "en tanto que objetivo
regulador, en una estructura de las relaciones human as que se ha de
construir sobre la liquidacion del atomisrno burgues'?'. En la medida
en que el ser-para-si es ser-en-el-rnundo y por ende ser-para-los-otros,
interioridad y exterioridad, el proyecto de totalizaci6n interna del sf no
puede separarse del proyecto de totalizaci6n interna del nosotros. La
totalizaci6n intern a del sf no se reduce a la problem Mica etica de la "vida
buena" 0 de la "autenticidad", entendidas como momenta individual de
la praxis. Exige aSI rnismo creaci6n de "grupo", de tal manera que la
Iibertad concreta de cad a uno sea condici6n de realizaci6n del proyecto
de "vida buena" 0 de personalizaci6n de cad a cual. Entendida como
praxis (re)creadora de sentido y del valor, la etica exige la "liquidacion
del atomismo burgues", esto es, la negaci6n de la configuraci6n "burgue-
sa" del mundo como desierto de sentido, en donde solo brota la finalidad
del poseer y de la dominaci6n -como ya 10 sefialaban Hobbes y Kant'"-.
Recogiendo y desarrollando la praxis retotalizante de 10 humano que
expresan diversamente las eticas y las politicas de la "[usticia redistribu-
tiva", de la "vida buena" y de la "autenticidad", la etica sartreana implica
la crftica de la particular relaci6n "burguesa" con la materialidad en
terrninos de apropiacion privada acumulativa, aSI como de la particular
transformaci6n "burguesa" de la subjetividad en sujeto abstracto y del
VInculo social en relaci6n contractual.

19· Critique de la raison tlialectique, p. 424.

20. EI estar-juntos es "Ia relaci6n no serial de cada uno con el grupo como medio de

Iibertad". Critiquc de la raison dialectique, p. 392.

21. Idem, p. 412.

22. Kant, Immanuel, Idca de '/l"IIahistoria universal desde el punto de vista cosmopolftico,

cuarta proposici6n.

CIENCIA POL1TICA N" 2 JULTO·[llClEMBRE 200b
]SSN 1909·230XiPAGs .• ·29

1.
c

[
g:
~
ee= 19g:,.
'"nlgo
'"
~'

~
!f



�

~
E
'0

'"0
£;;:
0
'C

20 ~,.,
0
'0

~
~
.;;
.~
0.

En tanto que dimension constitutiva de la praxis retotalizante de 10
humane, la etica slipone un modelo de racionalidad dialectica, y no ana-
litica -como el de la moral kantiana-. La dialectica, que Sartre entiende
como la 16gica de la praxis, de la "accion creadora" 0 de la "Iibertad ">,
es, pOl' ello mismo, la 16gica de la etica y la politica. Desde la perspectiva
abierta pOl' Hegel)' Marx, Sartre concibe la racionalidacl dialectics como
16gica integraclora de la multiplicidad de la experiencia, esto es, como
totalizaci6n. Sartre, sin embargo, piensa la totalizaci6n cle una manera
original, que 10distingue a la vez cle Hegel)' cle Marx. Como Marx)'
Kierkegaard, Sartre critica la totalizaci6n begeliana en tanto que sintesis
abstracta de la interioriclad )' la exterioridacl, cle 10subjetivo y 10 objetivo.
Pero, aI mismo tiempo, Sartre se propone clesarrollar la concepci6n
marxiana de la dialectica integranclo en ella la dimension existencial de la
experiencia, pensacla pOl' Kierkegaarcl. Descle este c1esarrollo, la dialectics
totaliza sin percler el nexo entre eJ sujeto concreto que (se) totaliza y el
munclo en que se totaliza y que totaliza. Este moclo c1edialectica, que
se present a bajo la figura aparentemente antin6mica c1euna "dialectica
existencial", se prop one pensar 10 general y 10 singular sin reclucir la singu-
lariclacl a la generaliclacl c1elconcepto. Su "objeto", que no es precisamente
un objeto, es el universal singular en tanto que sintesis "praxica" c1ela
interioridad y la exterioriclad. Es, en otros terrninos, una realiclacl que solo
existe como totalizaci6n interna y, por esto rnismo, abierta 0 "en curso", A
dilerencia del sujeto-sustancia que la teoria c1elas estructuras ba criticaclo
con raz6n, la subjetividacl concreta es totalizaci6n y no totaliclad. Por 10
mismo, los sentidos, los valores y, de manera general, la etica, son siempre
totalizaciones en curso, retotalizaciones c1euna totalidacl destotalizacla.
Entendida como 16gica de la totalizaci6n en curso, la dialectica no anula la
tensi6n entre Ia singularidacl y la generalidacl, como 10exigia Kierkegaard,
pero, al mismo tiempo, no renuncia a pen sal' el complejo cle relaciones
entre la singulariclad y la generalidacl, segun el programa inicial de Hegel
y Marx. Sartre caracteriza esta dialectica de nuevo tipo, que integra fa
totalizaci6n interna a la totalizaci6n en curso, como "dialectica decapita-
da", can 10 cual quiere decir: dialectica sin cabeza que dirige a priori, sin
"gran totalizador"2\ y, poria mismo, sin resoluci6n ultima y definitiva. Al
proyecto marxiano de voltear la dialectica hegeliana para hacerla reposar
sabre sus "pies" y no sobre su "cabeza", Sartre opone una concepci6n
de la dialectica en la que no hay definici6n unilateral y definitiva ni del
punto de apo)'o ni clel punto de llegada, es decir, en la que los "pies" )' la
"cabeza" se "diferencian" incesantemente -en eI sentido clerricliano de
generarse a partir de 10 otro-. Sartre, sin embargo, entiende que Marx

23. Critique de Laraison dialectique, p. 156.

24. idem, p. 152.
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no pretendio predeterminar dogmaticamente el punta de Ilegada de la
dialectica historica: en el pensamiento de Marx, sostiene Sartre, el futuro
es "nuevo, irreductibIe al presente'<, y par ende, indeducible del presente
-sefialando aqui una perspectiva interpretativa que retomara mas tarde
Derrida en su relectura de Marx".

Antropologia filos6fica y ciencias humanas
Desde esta perspectiva, Ia racionalidad dialectica representa, para

Sartre, Ia base de la filosoffa: si concebimos que el movimiento historico
es una "perpetua totalizacion" y que "cad a hombre es a todo momenta
totalizador (totaliseur) y totalizado (totalise), se puede en tender par
filosoffa el esfuerzo del hombre totalizado para aprehender el senti do de
la totalizacion?". Ninguna ciencia, anota Sartre, podrfa reemplazar a la
filosoffa en esta tarea, dado que las cliferentes ciencias se aplican siempre
a sectares ya determinados de la realidad. De esta diferencia de "objeto"
deriva una diferencia de metoda: "el metoda de las ciencias es analitico, el
de la filosoffa solo puede ser dialectico". Pero si el metodo de la filosoffa es
dialectico, es ante todo porque el "objeto" de que se ocupa la filosoffa es
una realidad dialectics. 10 humano entendido como praxis, esto es, como
totalizaci6n (re)creadora de sentido y de valor. "En tanto que interro-

gaci6n sobre la praxis, la filosoffa es al mismo tiempo una interrogaci6n
sobre el hombre, es decir, sobre el sujeto totalizador de la historia" (Idem).
A partir de esta dilerencia de "objeto" y de metodo, que sefiala la especifi-
cidad de la filosofia [rente a las ciencias, dilieren asimismo las herramien-
tas teoricas de las ciencias y la filosoffa: las primeras elaboran conccptos,
esto es, construcciones teoricas "desde afuera" (d~finitions en exterioritc)
y aternporales, y pOI' ende sin movimiento ni trascendencia, Ia filosoffa,
par su parte, elabora nociones, es decir, construcciones teoricas "desde
adentro" (defmitions en interiorite) y ternporales. La nocion de pasividad,
par ejemplo, elaborada en el estudio sabre Flaubert, comprende no solo

21

25. Idem, p. 121.

26. Derrida, Jacques. Spectres de Marx, Paris, Galilee, 1993. En el capitulo "La

deconstruction comme critique sociale: ce que Derrida pense de Marx et du nouvel ordre

mondial", de su libro Marx est-il devenu mllet? Face it la mondiahsation (Editions de

l'Aube, 2003), Moishe Postone propone un sugestivo comentario dellibro de Derrida.

2]. LArc, texto citado, p. 95. En "Questions de methode", Sartre explicit a asf esta relacion

interna entre la filosoffa y la antropologia: "La reintegracion del hombre en tanto que

existencia concreta, en el sene de una antropologfa, como su punto de apoyo constante,

aparece necesariamente como una etapa del 'devenir-mundo' de la filosofia". Critique

de la mison dialectique, p. 1l0. Remitimos igualmente ala entrevista "L'Anthropo]ogie"

(1966), donde Sartre explicita su comprension de la filosoffa como antropologfa : "el campo

filosofico esta delimitado par eI hombre". Situations, IX, Parfs, Gallimarc1, 1972, p. 83.
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"el tiempo que supone el objeto de la que es nocion, sino tambien su
prapio tiempo de conocimiento'r": comprender la pasividad de Flaubert es
establecer su genesis y desarrollo "desde adentro", al nivel del fluir tempo-
ral del existir singular de Flaubert, y, simultaneamente, es hacer visible su
descubrimiento y desarrollo por el pensar que la investiga. En tanto que
unidad de un fluir temporal, la nocion acoge la narratividad en la fiIosofia
0, mas generalrnente, en el saber de 10 humano -eI universal singular no
puede ser ni descrito ni pensado adecuadamente por medio de formas
puramente conceptuales del discurso-v-. En la nocion se relacionan dos
interioridades: la del investigador y la de la realidad human a investigada.
La nocion es totalizacion interna, (reicreadora de sentido.

La anterior distincion entre las ciencias y la filosoffa, que es correlativa
a la diferencia entre conocimiento y comprension> y entre pensamiento
analitico (conceptual) y pensamiento dialectico (nocional), no tiene, en
Sartre, el significado de una dicotomfa. Para Sartre, el conocimiento
analftico ha de ser integrado a la totalizaci6n dialectica, que no se efectua
a priori 0 desde cera: en cuanto se halla referida a una realidad que es a la
vez subjetividad (realidad instituyente) y objetividad (realidad instituida),
la totalizacion requiere conocimientos y conceptos, que son elaborados
por las ciencias humanas. Existen estructuras sociales, economicas,
siquicas, culturales ... , que poseen un caracter objetivo y pertenecen a 10

que Sartre denomina 10 practico-inerte-'. Para la determinacion de estas

28. Sartre, Jean-Paul, "Entretiens sur moi-meme", eivSituutions, X, Paris, Callimard,
1976, p. 95. En la enlrevisla ya cit ada, publicaela en la revista DArc, Sartre define la
nodon como "el esfuerzo sintet ico para producir una idea que se autodesarrolla por
cont radicciones y superaciones sucesivas, y que es por consiguiente hornogenea al
desarrollo de las cosas". Sartre agrega enseguida: "[es] 10 que Foucault llama 'doxologfa' y
que rechaza'' (p. 94).

29. Sobre la articulaci6n entre 10 narrativo y 10 concept ual en la filosof1ade Sartre,
remitimos a nuestro estudio "La Biographie comme genre philosophique: Jean-Paul
Sastre", en Capelle, Ph. (e1ir.,)Subjectivite et tmnscendance, Paris, Le Cerf~ 1999, pp. 29-

48. Traelucci6n al castellano: "La biograffa como genero filosofico: Jean-Paul Sastre", en:

AA. Vv., Blondel, Sartre, Foucault If Bachelard, Bogota, Universielad de La Salle [1998],

Pp·54-68.

30. Situations, X, p. 96. En Critica de la raz6n dialectica, Sartre designa la distincion

entre "comprension" y "conocimiento" con los terminos, de inspiracion kierkegaardiana, de

"conocimiento indirecto" y de "conocimiento directo". CriUque ... , ed. citada, p. 107.

31. "No pongo en duda la existencia de estructuras, ni Ia necesidad de analizar su

mecanismo. Pero considero que la estructura es solo un momento de 10 practico-inerte".

L'Al'C, texto c:itado, p. go. En la misma entrevista, Sartre seiiala poco antes: "No soy de

ninguna manera hoslil al estructuralismo, cuando el estructuralista permanece consciente

de los Ifmites del metoda" (p. 88).
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estructuras y el analisis de sus mecanismos, el analisis estructural 0, de
manera general, el metodo analftico cumple una funci6n necesaria. La
filosoffa, por su parte -tal como la entiende Sartre- indaga a la vez pOl'
la praxis originaria de 10 practico-inerte y por la praxis transformadora
de 10 practico-inerte, es decir, interroga "desde dentro" el movimiento,
la distanciacion>, la evoluci6n, la ruptura, el advenir de 10 nuevo, el paso
(passage); "siempre nos encontramos pasando (en passage), siempre
estamos clisgregclndonos al proclucir, y proclucienclo al disgregarnos; (... )
el hombre se halla en perpetuo desfase frente a las estructuras que 10
conclicionan, porque [el hombre] es otra cosa que 10 que 10 hace ser 10 que
es''3.3.La tarea de la filosoffa es tratar de pen sal' "desde dentro" el paso
(passage), que es siempre al mismo tiempo un trascencler (depassement);
es, en otros terminos, pensar 10 que "el hombre" (10 humano) hace a partir
de 10 que han hecho de e134, 0, si se prefiere, pen sal' la institucum de
sentido y valor (0 de sin-sentido y sin-valor) a partir del sentido y del valor
(0 del sin-sentido y sin-valor) instituidos. Sartre, en sintesis, considera la
relaci6n entre la filosoffa y las ciencias humanas en terminos de comple-
mentaridad, sobre la base de una determinada distribuci6n de tareas.

Esta relaci6n entre la filosofia y las ciencias hurnanas representa, en
terrninos sartreanos, una forma hist6rica de retotalizaci6n del saber sobre
10 humano, que se inscribe, como uno de sus elementos constitutivos, en
la totalizaci6n en curso de su epoca, En la nuestra, el desarrollo de un
nuevo pensamiento de la relaci6n, inspirado en el pen sal' de la diferencia
(Den-ida, Levinas ... ), podrfa permitir de construir (destotalizar) la
distribuci6n sartreana de tareas entre la ciencia y la fiJosofia, asi como
la manera en la que Sartre entiende su relaci6n en terminos de comple-
mentaridad "dialectica". Tal vez se requiera hoy reexaminar la diferencia
entre 10 nocional (ambito de la subjetividad) y 10 conceptual (ambito de la
objetividad), para repensar su relaci6n interna. De esta nueva "retotaliza-
cion" de 10 nocional y 10 conceptual, que implicaria una transformaci6n
profunda de la rnanera de entender 10 humano y el saber de 10 humano,
podrfa surgir una deconstrucci6n de las fronteras establecidas tradicio-

32. "Althusser no ve que hay una contradiccion permanente entre la estructura practice-

inerte y el hombre que se descubre condicionado pOI'ella. Frente a estas estructuras, cada

generacion toma una nueva distancia, yes esta distancia 10 que permite el cambio de las

estructuras mismas. Althusser, como Foucault, se limitan al analisis de las estructuras",

idem, pp. 93-94.

33. idem, P: 95. Sartre agrega enseguida: "No entiendo pues que uno se detenga en las

estructuras: para mf es un esc:indalo logico".

34. "Lessentiel n'est pas ce quon a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'oti afait de

lui". idem (subrayado par Sartre).
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nalmente entre ciencias humanas y filosoffa, y entre 10 conceptual y 10
narrativo. Siguiendo la perspectiva abierta por Sartre, podrfamos decir
que la definici6n de las relaciones entre las ciencias humanas y la filosoffa
no es un asunto puramente te6rico: toda (des)(re)totalizaci6n te6rica
es parte de una totalizaci6n del mundo humano, es decir, se constituye
como momenta de una praxis hist6rica. La redefinici6n de nuestro saber
de 10 humane y de las condiciones de este saber no puede ser ajena a
una redefinici6n de la relaci6n entre teorfa y practica, La transformaci6n
del saber de 10 humano en tanto que instituci6n de sentido y valor no se
puede separar de la transformaci6n de la sociedad. En el contexto del
nihilismo contemporaneo, descifrar los mecanismos que encierran la
praxis dentro del ambito de 10 practico-inerte, y esclarecer 10 que en la
praxis humana es recreaci6n de sentido y valor, implica la crftica del orden
nihilista como dominio de la materialidad sobre 10 simbolico, esto es,
como reificacion de 10 humano y por en de como anticultura. Significa, pOl'
ello mismo, inscribir el pensar en la (re)creaci6n social de la cultura.

24
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