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INTRODUCCION 



No se trata de ox~oncr, on el presento trabajo, la conco~ci~n 

general o actual del !'rlarxismo, sino de confro.,tnr lóts ideas dr: 

Lombardo con las tesis b~sicas de Marx, por la raz~n de que 61 

mismo se·inscribc, explícitamente, en el marxismo y prctc~dc ex-

plicarlo. Es necesario sefialar sus propias doficiencias 011 la 

comprensi6n de lo que pretende difu~djr. AlgunRs, cio~ta~c~to, sn 

' i · bJ 1 · <l t · · i · r~ r' · - • · ran exp ica, .es por a uusencJa e ilO iogra ia acil~onco asoq~1 

ble en espaftol hacia los afias trejnta. Sin embargo, Lc~bardo t~vo 

oportunidad do vi~j3r mvsh0 ~l extr~nje~o, con lo cu~l se :o faci 

lit6 el acercamiento a los textos marxistas. Ade~~s, la ausenci~ 

relativa de éstos en i·'.éxico en los años treinta, fue superada por 

la abundante difusi6n de textos de Marx y del marxismo para los 
, 

afias cincuenta, y ~ucho rnas a partir del XX Congreso del Partido 

Comunista de la VRSS de 1956. 

Por su parte, Lombardo en los pocos textos en donde incluye 

bibliografla, menciona obras en otros idiomas corno franc5s, 

alem~n y ruso. Entre los libros marxistas so encuentran: de i~:ar'X 

y Engels varios textos recogidos e~ Obras escopidas e~tre los que 

destacan el "l"':anifiesto del Partido Cor?1unista", "'Eesj.s sobre ?oc;o.r'. 

bach", 11 ~1 papel del tra'bajo en la transformaciÓ:;i del ;;10;:0 en r:.J:_'. 

bre", "I'el soci.::i.lisi::o utÓpj.co al socinlisr:io científico"; ader:1ás 

Ftudes F!ü].oso:l:-;ünto§., Ludwir: '.<eunrbnch y e1 fi.!l dn l::i. f:ilcsof).:t 

~~onom5a noliticR y Sl capital. De Lenin cita varias lecturas rQ 

C O n j 1 ,..., ;l :i ,, .-, q (\ ':~ ·~ ., .~ " ,. • ·' · · ·i rl ci "' e -1 :~ O ,.. C· !l 111~,.. t ,, el O 'j Y',, V ; 1 ... , ~ '·"1 11 Ir • " ,. 
'-~: ............ ~. >...) ,_ • ____ :_ •• ·-·--· _ .. _,._;_ __ . _.:..2, \.._ . .,, • ~ .. - • o.) ·l.~ ' . ' -- -·-" · •. •, ·• ' . ,,_, 

rr(· n. 10~ ¡ .. ,,. .... 1,•)rr ' '. 1,. ... !.l ~. l..: • ' 



De Stalj_n menciona e 1 art :Í.culo 11 lAnarquj_smo o socüüismo? o n (YtJ r·;1r~. 

Incluye tambi6n otros autores sovi6ticos contempor~ncoG suyos co-

mo son Vavilov, Michurin, Pavlov, Jruschov, Maiacovki, entre otros. 

Así, Lombardo presenta, en su momento, una bibliografía actua 

lizada, en aquellos textos en que la incluyo. Sin embargo, si es 

que leyó estas obras, no se abrió a la discusión que fue enriquQ 

ciendo las interpretaciones marxistas. 
, 

Su pensamiento se ~uedo pQ 

trificado en su propia construcción de un marxismo elemental, e 

incluso pobremente cor.ipre~1dido desde la "rnÍz" • .Si 
, 

en alr,un caso 

se puede hablar de dogmatismo doctrinario, sería en ~ste. 

Exponer, fuera de estas consideraciones históricas, el pens~ 

miento de Lombardo sería, usando una expresión suya, incurrir en 

"idealismo": tomar su doctrina corno perenne y acabada en su comien 
. . , 

zo, o en el momento de su enunc1ac1on. ~l autor es tremendamente 

reiterativo, y si bien esta repetici6n en su pensamiento puede eK 

plicarse, en parte, por una necesidad de difundir la concepci6n 

marxista, relegando su estudios acad6mico, no exime a quien lo 

estudia de ser critico: en cuanto su repetici6n empobrece el pen 

samiento que pretenderla exponer, niega sus fuentes, -las igno~ 

ra-, y, sin volver a ellas y"manteni~ndose alejado de la discusi~n 

que se daba en su propio tiempo, incurre en lo mismo que ~l criti 

ca a toda filosofía distinta de su propio pensamiento. 

Por esta raz6n, y con la brevedad posible, en el desarrollo 

de nuestra inv~stigación no podemos prescindir de confrontar las 

afirr.wcionrs mác contund0ntos y reiterél.rli"i.S do J.or:Jbardo con 1ar; 

fuentes do nquol p0nsa~iento que prcter0e exponer. 

Intont::.i.mos cll".'Glrnccr ol mito de la fj.losofÍa de Lombardo; con 

• 



Entre 1930 y 1933 ~ Lor.ib::trdo, -uno de loo "siete sabion 11
, do 

la gencraci6n ~roparatoriana y universitaria m~o brillante dada 

en ~6xico despu6s de] Atenoo-, llera al m~xiMo esplendor y roca-

nacimiento de su actividad como maestro y de su autoridad como 

fil6sofo: profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y de la 

Facultad de Jurisprudencia; director, en distintas ocasiones, de 
1 

d . . t't . ·'1· . t l/ iversas inn·i ucJones, por1oc1cos y revisas-. 

Lombardo tiene no s6lo la audacia, sjno la ca~acidad argumen 

tativa y filocÓfica para enfrentar a Antonio Caso su Maestro, 

11 F.l Fi1Ósofo 11 reconocj_do de la Universidad, de la Facultad do 

Altos Estudios y de la generaci6n del Ateneo, el nuevo maestro 

que apoyado por Sierra, habia desplazado al positivismo. 

Lo~bardo no lo~ra, a su vez, desplazar a Caso, 5ste con ar~g 

mentes no filos6ficos y en una pol~mica no filos6fica, lleca a 

amenazar que si se aprueba la concepci6n lombardista, ~l se re-

t . d 1 u . . d •2/ ira e a niversi aa- • 

En la pol6~ica Caso-Lombardo aparente~ente se utilizaban 

lenguajes, ro~ajos y conceptos filosóficos y argumentaban sobre 

posiciones filosÓfj_cas. Pero (.e rl".n realme11to cue sU.ones filosÓf'i. 

cas las que so debat1an, o l; filosofia servía s6lo para instru-

mentar, ni siquiera con pretensiones de encubrirlas, posiciones 

ideol6gico-po1Íticas?. 

No trataremos aquí temas de por sí muy interesantes como las 

posibles relaclones entre filosofía e ideolog!a, la exposición de 

{:/ 'r'c~xtu:i.1r.~r;:¡b_;: 11'~.ofíor ~)c,ct<JI' cln J.o. !rnivorr.;:idnd "!"l1.Cional: SJ. r;:-; 

lo cr; :\~'"'Ur·i_ 1 :~, t~l ~Jr·r,,fr·;_::·yr· '~t!~·~o di~:~~ r_!c· 1'nr· 1..,r~n('r:nr:::. J..-.1. '.Jn:i.·;:"··.::: 
• . • f1 ( 1 ., ~ ¡ • ' ., . i . 1 . ' . ., , ~ . 

[·;1ua.c. , 11 t:~ 0-1 i( 1 L:~·J,--t !'L.J). ~.~~-~_,_.'":; n ,l~~. !'~~.;. ,- .. :·~ ~1:. :_~.~:..:1-~:l.J_Q.~2-~:~~. 

3o.. ed., i<f:<.i.cn, Univcr:->:Ldr•.d C1brcrr.i. de ~.:éxü;:·, 19?5, "!'•SO). 
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la filosofia de Antoni0 Caso, ni las expresiones de su ideología 

en la confrontación con su discípulo Lombardo. 

1 . t , J ·' 'º que nos in ereso en ro .acJ.on a esto momento del dosarro-

llo de la filosofía en M~xico fue, por menos conocida, sisto~ati 

zada y estudiada, la filosofia en sentido estricto o las tesis 

filosÓficc:i.s de Lombardo. 

La derrota ele ~stc on la pol&rnica con Caso -independi~~te~o~ 

te de las razones-, y su consecuente renuncia o oxclusi6n de l~ 

i . , t' 'l , t . Univcrsicad, tuvo conscc~s~cias prac lCns no so o para es a, s:~~ 

para el proyecto de 
. , 

nacion que se desarrollaban bajo el cardeni§ 

mo. Lombardo, congruente con su ideología, se transformó en líder 

obrero, fue a las maaas, a la C.T.M., de la que en 1940 fue e~ 

pulsad o. 

. , 1 Por otra parte, orGanizo su propio partido do que fue fundª 

dor, ideólogo, presidente vitalicj.o y diputado "de partido"; y 

del que sigue siendo ":::o.estro" indiscutido, venerado y acatado. 

El intento de una tesis en filosofia no puede abarcar los 

mGltiples aspectos que ofrece el fen6~eno del lombardismo. Por eso 

descartamos el material panfletario propio de la v~da y de la hi~ 

toria del partido, igual que el correspondiente al movimiento e~ 

relaci6n a la C.T.M. y tambi5n la actividad legislativa o los 

d . 1 e' . , . m iscursos que en a a~ara pronuncio Lombardo. lampoco incluimos 

aspectos al otro extremo de su vida, el de su formaci6n, la etapa 

de trabajos escolares y textos juveniles, en el que se sitúa como 

brjllnntc nrofcsor do J.n Pr0paratorin, rocJnoc~do yn co~o f~lGc~ 

fo. 

Non cenlrélmOG en c1 anctlj sj 8 de su obra filosófica a ~x1rt ir 

de 19)0' en c:<~cir, no:-; ocunarcmor; el o 2 ~1 ctnrci. r;; J. r x :i. ~' ·t¿-i. • los ~ ;~ ('. r• e, ~J ' .. ,_, 
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anterioros, en los cuales so cobija al abrigo de su macctro 8aso, 

tampoco entran en nuestro proyecto en la medida en que rebacarlan 

las pretensjonAs del !Jrosonto trabajo. ;.:ecordernos: co:no r:icnciori.n 

mas, que el intento de este trabajo es confrontar las ideas de 

Lombardo con las tesis básicas de Marx; si bien desde 192lt el 

autor se inclinaba nor el marxismo, nosotros partimos para nue.§. 
• 

tro , 1. . ana J_sic, de los e.fías t rP. in ta. , en la r.;edida en que sus 2st11 

, i · , 1 . dios de esta corriente cstan relativamente canso idados y e mi~ 

rno reniega de su cspiritualisno anterior y se adhiere definitjva 

mente a esta concenci6n. 

Una vez situados en el lapso que es nuestro objeto de estudio, 

encaramos la pregunta: l.en qué consiste su filosofía?, 0cuáles son 

sus tesis principales?. No basta decir que el marxismo es para 

L b d 11 ~ f"l e r· 11 ~· t t . t d t t om ar O aU l OaO la, olDO SC .ra a prec1sarnen e e cons.a ar 

en su obra filos5fica qu6 entiende por marxismo. 

Por otra parte, se trataba de encontrar si, a partir de sus 

primeros textos filos~ficos ~arxistas, y en el ¡mbito de su obra 

filos6fica, el pensaoiento de Lombardo evoluciona, se enriquece, 

se matiza en cuanto polemiza, o si, en terninos marxistas, proc~ . . . 
de a una autocr1t1ca que represente avance o retroceso. 

El resultado parecerla decepcionante: despu6s de textos que 

b~sicamente est~n comnletos e incluso publicados para el afio de 

1937, Lombardo seguía escribicrido y publicando sin matizar ni en 
riquecer lo qu~ reescribe. Sus Gltimos textos son reiterativos de 

~1 t . 1 . . , l 
tt ·or~inar ~ rcv2s1on ce cu 

. . , d po::nc1on e .¡.. • f · 1 , '. sus ~os1s l osoiJ.cac, . J . . , d -1uoaa _a conv1cc1on e que Pfi 
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se expone en fonnulaciones simplistas. 

Esto justifica y vuelvo indispensable que esta exnosici6n no 

quede sin crítica. La capacidad y calidad filos6fica de ~uien fu~ 

ra brilla~te idc6logo y profesor de filosofía en Preparatoria, d~ 

bÍa corroborarse, si no ya en la discusi6n constante y e~riqueca 

dora dentro de su posici6n y de su escuela, por lo menos on el 

cuidado de exponer el pensa~icnto del ~ue se dijera portavo~ y 

que para ~l se convirti6 en doctrina. 

respecto a las fuentes de este ro~sarniento, la int8rpretaci6~ 

o exposici6n de Lombardo reaulta pobre, poco matizada, desinformª 

da en partes importantes y que tienen consecuencias te6ricas 'r sis 
J -

tem¡ticas tan graves que llegan a desvirtuar lo que ~l mis~o qui~ 

re sostener. 

Resultó así el aspecto más interesante de este trabajo, el' 

intento de considerar al pensamiento de Lonbardo ya no sólo como 

1 '1 d .¡.. • 1 1 d 1 f . ~ 1 o ex~one e , con os~a~1s~o, sino a a -UZ e as uentcs. nC-~ 

re~os que no nos limitarnos a los textos que Lombardo tiene pre-

sentes y de los cuales :pretende ser expositor. no lo critic2.~?JOS 

s6lo desde su momento hist6ricoi sino tambi~n desde el nuestro, 

en la ri.edida en que estas esquematizacio!les y visiones 
"I , •• 

aO,'::_'!::atlCOS 

están 1:my difundidas y todavía hay quienes las defiende!1 e:n nue.:;_;, 

tros días. 

Presentamos ahora la estructura de la exposici6n de nuestro 

trabajo. Antes de empezar con el pensamiento filosófico de Lo:nbar. 

do 0::;bc~::1.'.~.Cf~ }.t IJ.~·iS~:-:~ .. (~~1 1:j stÓrj CG-f-~_2_:.-: 1~)fj.cr~ 6.c)J_ c'llltOt". ~-·2:.~~~·.~-

ro <:>:i rr.lnc: Ó~: ,J.· ln f:i.losaf{n Cn t'.f:zics :-:¡cncior.':l.r.~OE los ro} . .:-:ci.o-

nen C!Üre el 1\.tcn00, Car:;o y los "sfote so.bias", po.ra lle,:::;::;::· a la 
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re a la concepci6n marxista. La segunda parte do esta ubicacj_6n 

hist6rico-filos6fica se centra en el marxismo: la reformulaci6n 

sovi6tica a partir do 1onin y la imposjciÓn do la visi6n de 

Stalin; oÚ ol Últü:io inciso de esta p'arte se subraya cómo a Am6-

rica Latina le toc6 la difusi6n del marxismo a partir do la con-

cepción y autoritarismo stalinianos. 

Rste primor apartada pretenderla ubicar y, on cierta rn~di-

d . t' ·· i..· t" . t 1 r·1 f 1 d L b d s· a, JUS iiicar i11s oricn~en e a i_oso ia e om ar o. ~in em-

bargo, ello so:da en sus p~ir.wros af.os de marxista yo. que, co~10 

hemos mencionado, con la muerte de Stalin, a partir de los afias 

cincuenta, se vitaliza la polémica y discusión de la interpreta

ción marxista; sumada a ello la circulación de textos en lengua 

castellana y la difusión de obras, hasta ese entonces, poco conQ 

cidas. 

Dada esta ubicación, podemos pasar a la exposición de su pe~ 

samiento filos5fico. Consideramos que los conceptos de filosofía, 

historia y hombre engloban la totalidad de ~ste, adem~s de que 

cada tema lleva al otro. 

Si analizamos el penGa~iento f~losÓfico de Lombardo, debe~os 

, ~ . , 
empezar por ex?licar que entiende por filosof1a: su concepcion 

gira en torno al enfrentamiento entre "idealisr.10 11 y ":naterialisr.10 11 , 

obviamente, pretende que el "materialismo" es la visión "corree-

' , , , ta' y que esta lleco a la cuspide con el marxismo, con la formulª 

ci6n del materialismo dial~ctico. Con base en 5ste, Lombardo ex~ 

concnpci6n da ln dial~cticn del mundo que postula la transforma-

• , ' , t e 1 o n un u;~ Jº : e 2. r_; n e ~l. ll. 1 J. !_; ~:·. o • 

.. 



9 

Con ello pasn~os al segundo capítulo, en el que cxponc~os 

cuál es su concepcj_Ón de la lüstorj_a • .Supon:i.ondo la expl:Lc.:i.ciÜn 

establocida en el capitulo anterior, on relación a la dial5ctica, 

empeza~os·por exponer lo que entiende Lombardo por materialismo 

hist6rico e11 tanto que lo postula co~o el m~todo y explicnci6n de 

los movi:r.:i.entos h:.i.ctóricos. Veremos cómo, pnra el autor, el moto:c 

que hace pasible estos novi~iontos os la lucha de clases, l~ cuQl 

se dirige e~ su desarrollo a la consolidación d¿l socialis~o. 

Asi pasa~os al ~ltixo capltulo. Para Lombardo este socialig 

mo es un nuevo huDanismo. En la visión del hombre que presenta se 

entrelaza la concopci6n de la libertad (en tanto puede el hombre 

construir esa nueva sociedad), que implica la característica de 

~ste como horno cre~tor. Esto entra en conflicto con lo que Lornbat 

do concibe corno religi6n, por lo que presentamos su crítica a~§ 

ta. Así, el paraíso, afirma el autor, no est¡ en un m~s all~, si-

no en el porvenir mediante la construcci6n de la nueva sociedad, 

la que va a :.!7!:Qlicar un canbio general, no sólo de la "estructura" 

sino en la "superestructura". 

Considera~os que con estos tres capítulos abarcamos la expQ 

sici6n global del pensamiento del autor analizado, como hemos ex 

plicitado, en la etapa marxista de su pensamiento a partir de 1930. 

Podemos ver en este breve esquema de nuestra exposici6n c6mo en 

la idea del socialismo confluye toda su filosofía. 

Como lo cueicre el subtítulo al presente trabajo y c6mo hemos 

in to !1 t:i.rlo !111G r:nr de e 1,1 ro en es ta j ntrodu e c iÓn, .:i. 1 o l<'.1.rc-o rl.8 t.Q 

da l:t ccncepcio::c'C 

't. e squc:na ·J. eas :J (~ue VéUTIOG prcscnt.::i.ndo. r:n todas ollas fJC 

que lleva a Lc~~ardo a concc~cionc3 precisamente no dial6cticns. 
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UBICAC10N HISTORICO-FILOSOFICA 



... ,, 

I LA FILOSOFIA EN MEXICO 

El Aten00 do la Juventud. 

A principios del siglo XX la filosofía positivista -que prQ 

porcion6 al porfirismo sus fundamentos teóricos-, se anquilosaba 

al igual que el orden que en relación a ella se había sustchtado. 

El m5todo nositivo era el par5metro mediante el cual todo f~ 

nómeno debía ser explicado; si este m~todo no podía proporcionar 

una explicación, se rechazaba el problema tachándolo de 11 motaf:L-

sic o". 
'Sin embargo, llegó el momento en que esta filosofía se agotó: 

"L· • .J la filosofía demostrativa no demostraba ya· nada; la fj.losQ 

fÍa basada en la observación no tenía tampoco nada tjuo observa}. 

Todo estaba asotado: siempre los mismos cánones, los ~ismos lÍ-

. t f lt . 1 t t b . . . , " 1 / mi es; a aoa _o que an o nega a, ima3J.nac1on. -

Con ello sursi6 el escepticismo en las generaciones educadas 

en el sistema definido por Cabina Barreda: la ciencia no lo era 

todo; planteaba problemas en vez de soluciones definitivas; era 

una lucha constante en lugar de orden; el orden y el prccreao eran 

incompatibles; y la ciencia era una ciencia muerta cuando prefe-

r!a el orden al progreso. 

As!, el positivismo se encontraba en crisis, era s6lo una fi 

losofÍa entre otras y expresaba un orden, no ya el "Orden". Fren 

-
1 / T,. '. ~e:.'! • 1 l ,. ... r-. · ~ ~ l ·i ,, ¡ ,.... ... , n r) ..... '· :~ ...... ·i e n • ....... 1 -. ·1 ,..,, ·i r· n + , .. 

___ ._._.:...,__,,_. ___ ... _. ·---·-· ----·-· _. -· .:___. _, • .. ·•. ! 

cin. 1.-:i. rc~j_!,','1., ,ll,1.~.YJ0.co, l"c'11cicJ ri,, r'ultur'"l "'"'cono' · 
... 

1 1 .1,, "' c. :'. fi1J.Cc1., 
ldlf-l¡.)'.). 

19'(5' .!J· p. 
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. , 1 La nueva [';'oneracion -de la cua destacan, entre otros, Jos6 

Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso P.oyes y Pedro He.nr1quoz Urei'ia-

no aceptaba los postul~dos filosóficos del positivismo e inici6 

una campdfta contra éste. 

F.n 1909 funda el Ateneo de la Juventud; sus integra'ntes con 

sideraban que el nroblema nacional era el de la educaci6n; esta 

preocupaci6n les fue heredada por su maestro Justo Sierra. A su 

vez, como veremos, Lombardo pondrá énfasis en este aspecto. 

~ntre ellos su.rció el interés rior Grecia, los poetas latü~os 

y la cultura ~oderna, y la preocupaci6n por lo mexicano e hispanQ 

americano. Estudiaron a los clásicos (entre ellos principalmente 

a Plat6n y Kant), a James, Croce, Nietzsche, Schopenhauer y a los 

fil6sofos franceses conternpor~neos (fundamentalmente a Boutroux 

y Bergson). •.) 

El grupo concebía la metafísica como la tendencia totalizadQ 

ra de la experiencia; por ello el prograna intelectual de la agrg 

paci5n fue el ~ancamiento ~et~fÍsico concPptuado co~o un intent~ 

de obtener una visión unificadora del universo basada en la cien 

cia. 

As!, a principios del siglo, se produjo un giro en la direQ 

ci6n de la filosof1a en M~xico en oposici6n a la tendencia domi 

nante en la segunda mitad del siglo XIX: la exaltaci6n del hombre. 

Vuelven a aparecer las preocupaciones metafísicas, el problerr.a. de 

la existencia humana y el de la libertad fundada en el espíritu. 

V ] 1 "t f " t . d 1 ' i ' ' ' 1 ... n ~enCY'é:\., 8 a C!!.00 U.C CrJ .. J CO ,o~ "!1GSJ. .:J_V:'..Gl:JO, r:o r'.('.~ 

porfiric~o; U!W: renovac:i.én ~ntr::lectuD.l P.!! 1:_1 odl!.. 

caci6n y la mornl. ~n esta proble~¡tica ta~hi~n se inscribir~ el 



,···.',". 

En 1910 so ma::üfcs.,ó clo.ramcntc esta nueva r;cneraciÓn, rcchQ 

zando al positivismo, en las Conferencias del l~enco de la Juvcn 

tud. ~l ideal era la restaurnciÓn de la filosof1a y de su liber-

tad; el objeto de su atención fueron las Humanidades descuidadas 

por la filosofía posi.ti va. Con ello, la 11 filos of:fa me tafÍsica 11 en 

traba en la Universj_dad. 

S 1 
. , , 

Co~o dijimos, la hf:encia de icrra fue a concepcion seGun 

la cual el problema de M~xico era un problema de educación; en 

consecuencia, una de las preocu9aciones principales del Ateneo 

fue llevar la educaci6n-a las clases populares. Así, la cultura 

mexicana tuvo una apertura, la cual pretendia abarcar todas las 
. , 

inquietudes. Como veremos, Lombardo se incorporo a este proyecto 

y se ligó estrecha~entc con ese sector social. 

El positivismo negaba el conoci~iento que no surgiera de la 

experiencia, así, la razón sólo era capaz de conocer con base en 

ella. Para la nueva generación, la inteligencia es incapaz de aba~ 

car la realidad en su totalidad, y, si bien la inteligencia es infr 

til para conocer los objetos que no son susceptibles de este tipo 

de experiencia, se encontraba otra vía, el anti-intelectualis~o 

formulado por Scho::ienhauer, Iüetzsche o Bergson. ::.:n relación a e§. 

ta idea, mencionemos que Loobardo en su etapa marxista se vincula 

r1am~s a la concepci6n positivista, rechazando las ensefianzas de 

su maestro Caso. 

En consecuencia, esta generaci6n pretende sobrepasar los li 

r:i:i tos ::w.Y-cados 1 . t. . " nor ~- ~os1 iv~sm~, y ns1 sur¿:o 

té:!.f{sica. 

Aqu&l habia roleeado lo espiritual al preocunarsc exclusiva 



losof1a de la vida. Ssta sostenía que lo inmutable dentro del cong 

tan te di1:a:.;1:.:;r.10 es e 1. irnpuls o vi tal. Lombardo, a su mano ra, t r.:tto.. 

r& de conciliar ambas posturas, de modo que una no excluya a la 

otra. 

La libertad del espíritu no podía ser, como sostenla el posi 

tivismo, la libertad de la materia que se encuentra limitada por 
• las leyes; la libert8.d del esp:Í.ritu era concebida sin sor:ictimien 

to a ninguna de esas leyes: os la posibilidad de creaci6n desin-

teresadag/. r.:sto d 
. ..... , esir . .,eres, opuesto a la utilidad y al confort, 

será un concepto clave en el pensamiento de la generación. En r.Q. 

lación con Lor.ibardo, como. vercr.ios, el ser creador es 11 la carac tQ. 

rf.stica" de 1 hor:ibre. 

La libertad, que surge del desinter6s, origina los actos ag 

ténticau:ente i-:iorales y las aspiraciones de los hor.1bros. Así, la 

moral no surGe do la ~aturaleza ~aterial y no se encuentra so~eti 

da a sus leyes; deja de ser un instinto de conservaci6n para con 

cebirla como un imuulso generoso y creador. 

A la libertad li~itada, opone el Ateneo la libertad ilimita 

da y cre~dora. Y como el hombre vive transfor~~ndose, sin poder 

impedirlo, es su deber vigila-r su propia transformación, dirigi8n 

dala, orient5ndola. 

Antonio Co.so. 

• 
Ya dentro del Ateneo, Antonio Caso fue uno de los fj.lÓsofos 

m~s relcvnnt~3 del ~od~o cultura] t 
. , 

ce caré1.C ü r:t.z o 

?/ 11 Li .. :. _·:.·;_r: ''•.tic·~·,; '.:':r..:ir c:tn~1d.•::::ci c:r: c:·r~ar JJ.l~r·::.2~;::.l.~, r?r.:lo o:_;, 
dcir.J"iLt .. 1 -r·t·;:.~. 1 !·J.:::r::-:.¡ ... r:, :-.>i.rt f!n:tl._:_.:::.1L~, ~n0:- c~xul>(!l'tl~-.c~1.i:t do fuc~rz:J. 
erc.:vlo!'n. 11 (L. /.,ca. ~!2.:_c:ii_. ?· 1,5L¡). . 
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por sostener una nosiciÓn anti-intelectualista, intuicionista e 

in de to r~:~i ni sta. 

~l pri~er p~oblema al que so enfrenta, como hemos mencionado, 

fue criticar al positivismo: defiende a la religión y a la rnot~ 

física, refutando la ley comtiana de los tres estados. Eéta preQ 

cupación estuvo presente en todo su desarrollo filosófico y en re 

lación a ella cla~ora su filosofía de la educación y de la h1st2 

ria, así CO!:\O uno. ética y una sociología. 

Fl pensamiento de Caso rcacc~o~a contra el positivismo y afir 

ma la libertad (influenciado fuarte~ente por sus raíces cristia-

nas) en tanto que el hombre es principalmente un ser espiritual. 

Considera el autor, por un lado, la existencia como economía: 

la vida biológica es lucha, egoísmo y apetito de dominio, que abaI 

can la vida humana, la intelieencia y la ciencia. Psto limita a 
, ' , 

la ciencia porque ;io considera la intuicion de esencias, la estQ. 

tica, la religi6n y la moral. 

Si!l embar¿;o, ·-:aso co;icibe téJ.!:'":oién a la existencia cor!:O der,_;j.n 

terés y como caridad, que funda!'!1enta la moral con base en el sa-

crificio y el amor. ~sto desemboca en la esperanza y la fe que con 

ducen, a su voz, a la ~etafÍsica espiritualista de car~ctcr reli 

gioso. 

El ateneísta considera la existencia de tres grados del ser: 

la cosa (ser sin unidad), el individuo ( ser con vida e indj_visi 

ble) y la persona (ser espiritual que se trasciende a sí mismo, 

partic~-n~cio en la culturn y roaliz~ndon0 sin~ular~ontc on la c0 

ci.Nlttd). ~·1 func:.:•::onto de· J.a soc::c~,:,d cr;, P?ra el autcr, J.a in~,uj_ 

. , 1 , . ' 1 cion ann-oc1ca ue a persona nara conocer a GU 
, .. 

prOJJD!Cj a su vn.z, 
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cipacj6n en una asociaci6n moral. 

Caso trat6 de superar el individualismo y el só~ialisrno (la 

sociedad que busca subordinar a sus ~icmbros) en tanto que los 

consider6·actitudes ecolstas, encontrando la soluci6n en una vía 

~tica y jurídica (justicia). 

Por otra parte, se ~reocup6 tambi5n nor lo mexicano. Afirma 

1 · · "'. ,.,, l ,.J ~ 1. t r 1'1 '"' 11 i·m; t C-; onr.r-. 0 vtr l'oro·J' C ~ 11 ''! for,,, r a ne e e "'la"' e LÁ e e r _ .:i. _ "-·- ._, , , ~ a _ .. - .._, "' . . - a 0 • a u • ·--~ -

una conciencia nacional apoyada en las tradiciones propias de 

M~xico: el prob]o~a social del país es una cucsti6n moral. Fsta 

preocupaci6n la hereda Lombardo, sin e~bargo, coCTo vere~os, si 

bien la cuesti6n moral es· importante, ~sta est~ supeditada a la 

situaci6n econ6mica. 

En relaci6n a la concenci6n de la historia, Caso considera 

que ~sta se ocupa exclusivamente del pasado, de lo que ha sidoi· 

pero no s6lo atendiendo al pasado tu~ano o que es significativo 

para el hombre, sino al nasado total del universo. Así, para el 

autor, no toda historia os hu~ana, la historia universal aba~ca

ría la historia hur.mna y no-humaria~. For su parte, co::10 vere~os, 
también para 1or.ibarcio todo tiene h:Lstoria, a.sí la historia no es 

exclusiva del ho~bre. 

Otra característica de la historia, para Caso, es ~uc los 

hechos de loG cuales se ocupa son sie~pre individuales, por lo 

que no puede formular leyés, su misi6n si~plemente es revivir lo 

individual-pasado. 

?n co~socuencj3, la historia s0 difornnctn de la cie~c~a en 

3/ qu0 la hictoria so ocu~-:~l 

d¡ ·;' 
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y repetible, con baDe e~ lo cual f6rmula leyes. 
, . ' , Esta conccpcion do la historJ.a se fundarnePta en la pos1c1on 

que asume el autor en rclaci6n a la existencia. Existir es, para 

Caso, tra.nsformarEJo, y por tanto tener historia: lo que es, ceviQ. 

ne y se inscribe en la historia. A su vez, Lombardo retomar~ esta 

idea adecuándola a su pensamiento: "~~xisto porque pienso" y "?en 

sar es saber y saber es tro.nsformar 11
• 

Por otra parte, recordemos que para el ateneísta es funda~on 

tal la libertad y la indetermj.naci6n; la libertad se opone al dQ 

terminismo y la acci6n del hombre es la de un ser libre, sus ac-

t . t. bl -· 1 . ' T b . 1 h ' os son irrc:!JC l _cs. !·.,n re acJ.on con __ .om arcto, e_ , omore es l . _J.-

bre en tanto que creador, sin embargo, no rechaza el de teri:iinis::io, 

para él estas características no se oponen. 

Esta visión do Caso se opone, y por ello lo refuta, a lo que 

Lombardo entendi6 oor materialismo hist6rico. Para Caso, esta t~g 

' t· ,.J d 1 ·ct d h. t' · b · t·r· ' rJa, par 10n·J o o -a necesJ. a .J.s orJ.ca, usca JUS .J. :!.car un r!7_ 

cinen totalitario y anular la libertad. Sefialernos que para ~l no 

sólo el hornbre es libre, también en el r.iundo físico huy li':Jertad 

y por ella se da la contingencia de las leyes naturales. Por otra 

parte, mencionemos la posibilidad de que el autor viera en el rna~ 

xismo un neonositivismo. 

Con respecto al progreso hist6rico, Caso lo concibe corno el 

esfuerzo de la humanidad ~ara realizarse coDpleta~ente: es el es 

fuerzo realizado por la humanidad para alcanzar todos sus fines. 

Si bien Lombardo n~rtir~ n~ra su concenci6n rle ln histor~a, d0l 

dicciones socüücs, para él también de alcun0 r.1ancra la histor:ia 
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A pesar de su conccJcj.6n de la historia, Caso duda de que se 

pueda l10.blar de progreso en filosof1a y lo nj.oc~ rotundamente en 

la est6tica y la moral; en ellas s6lo se dan transformaciones que 
. , 

no im~lican superacion. 

Como vi~os, el autor rechaza el materialismo, lo considera 

falso ~arque reduce todo a la materia, desconociendo el mundo de 

la inteligenr:iél., nioga U~~ª narte de la realidad y pro~1 orcj~~·!lr:l ll!·lo. 

si~'lificaci6n falsa de ella: así como no uucde negarac la ~ate-

ria, d~ce, ta~poco vuede refutarse que existe el pensn~icnto. 

Ta~bi~n rechaza las interpretaciones del marxismo que afir~an 

que la estructura econfo:ica deternüna la "superestructura". F'ron 

te a ello, Caso sostiene la acci6n reciproca y la mutua deterrninª 

ci6~ de lo ~aterial sobre lo ideal y de ~ste sobre aqu~l. Gefial~ 

mos que el econoaicismo y el mecanicismo de la concepci6n topol~ 

gica de la sociedad es una simplificaci6n surgida posiblemente de 

1 , ' 1 T ·' ' ' a r..ecesicacl de lo. difusj_on de marxismo. _,a acc1on rcc1proca oc 

la c.ue !:abla ·'::aso, concidcramos, que no es rechazada por le.s fuen 

tes del ~arxis~o. 

Para Caso, el marxis~o es un fatalismo en tanto descarta el 

factor i~dividual. Sste no puede ser eliminado como eleE8ntc ex-

plicativo: al indivjduo no se le puede reducir al ambiente social, 

no $e arota en ~l. Así como se relacionan lo material y lo ideal, 

la estructura y la "superostructurn", hay una acci6n rcc:Lproca E',1 

tre lo individual y lo social. El autor rechaza ol materialismo 

unilatc:·:ücr;, sin emb,:trr:o, en ln otar\:l. de difus:i.cm quo le tocó 

'"'' ,....¡,.1 1 JificÓ ;'.) L'tl 1"'"H10 ílll<' nt"i"''"r»-.t·~ lo"'''!"• .... 1 •• , .......... __ ~· •• • r. · ,_ .... ' • .•. , ..• _J.d~1 ·~ __ \ ~·-'·' 
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Los sjotc sabios. 

Tras la disoersi6n del Ateneo aparece en la historia de la 

filosofía· en l·íéxico el gru:po de "los siete sabios": Alfonso Caso, 

Antonio Castro Leal, Manuel GÓmez Morin, Vicente Lombardo Toledª 

no, Jeo~s Moreno 3aco, TcÓfilo Olea y Leyva, y Alberto V~squez 

dl ~¡ ·' 1 t . ·'1 e .creado. Ta gnneracion a a que per onecieron conocio a ex-

pcriencia de la :-:evolución que exaltó el patriotismo e 
. . , 
inspiro 

una ~r~ctica consecuente. 
, 

Si bien estudiaron la ~reparatoria segun los lineamientos que 

impuso la filosof1a positivista en M~xico, no se relacionaron mg 

cho con ella. Cuando ingresaron en 1915 a la Escuela Racional de 

Jurisprudencia, los profesores adeptos a dicha corriente ya no Íffi 

partían clases. ., 

Por otra parte, el Ateneo se disolvi6 on 1914 debido princi 

palmente al desarrollo de la Jevoluci6n y a la diferencias pol1-

t . . . t t I ·' d 1 11 • 1cas que surcioro~ en sus in egran-es. ·a generacion o _os s12 

te sabios" no estableció lazos estrechos con éstos :por lo que no 

recibió su doctrina. Pero, en cambio, encontr6 un legado de acci~n: 

las iristitucioncs que los ateneístas habían fundado necesitaban 

profesores ~ue protegieran y acrecentaran las obras creadas. 

Estando i·'.éxico en la 0ta:pa más jntensa de la Rcvolucifo1, ?:u-

ropa en el :i.1'l:i .. c::Lo de la Pri::1era Guerra :.:u!1dial y cli.sperso el Atg_ 

neo, en M6xico surgieron actitudes místicas en b~squeda de expll 

caciones. Al ~en~a hasta 1917 muchos j6ve~ns, sobre todo canit~-

~ • ·¡ . 1 d . . , f 1 . t . , mlf.>tJ co. que recr:::Lazo.08. a -.é"t c~ru .:i cJ.0~1 ue ~tJ. si ·1.i:i.c:•_on que:· nncon 

trÓ J.~t ;1W'V~\ 
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Con la s.:tlida de Henriquz Urofía en 191 lf, Antonio Co.so se con 

virti6 en ol personQje principal en la vida acad6mica de la capl 

tal. Y si'bien el Ateneo se habÍ~ disuelto, Caso mantenía vivas 

las "conversaciones platónica.::::;": la actitud de educador do la Ju. 

ventud, el ponderar la acci6n como forma de vida y la intuici6n 

como forna de conocimiento, y el oponer a las for~as de vida egolQ 

ta el desinter~s y la c~ridad. Así, su preocupaci6n fundamental 

en esta ~poca era el hombre y la cultura. 

Las claaes dr Caso eran una prfdica y exaltaci6n que compaci 

naban con la aspiraci6n mística del momento. De sus alumnos, G6-

mez Morin y Lombardo Tole~ano fueron los que m¡s lo siguieron CQ 

Al afio de incresar en la Facultad de Jurisprud.e nc:La, loe "sj_.Q. 

te sabios" fundaron una sociedad cultural, la Sociedad de Confe-

rencias 'y Conciertos cuyo "Único" propósito era "propacar la cul 

tura entre los estudiantes de la Universidad de J.:éxico". F:ntre 

las yirü1era.s conferencias que im!JarU.Ó Lombardo se encuentra 11 Las 

posibilidades del socialismo en México", en la cual sostenío. qu0 

la cuestión moral se encontraba en el fondo de los problemas naciQ 

nales, como afirmaba su maestro Antonio Caso. 

A partir de entonces, y en forma creciente, el srupo publj.ca 

sus trabajos en periódicos y revistas con el fin de propagarlos 

en pro de la cultura. Tambi6n partici~Ó muy activa~onte en la cam 

pafia en favor de la unidad y autonomfa de la Universidad~/. 

u/ v::r~.q1¡r; v~·~n:zo conc:i.cl::r:i. (:'JO cr;te h0c:ho fur: dr: \'jtr1l :i>:~r1rirt.:i.;:i 
. , ,. ' J -·~·~·-,·. tr·.·· · .. , ~ 1'Y":..... •• l -..(";,,.. ••• ~ ~ .. " r··· I', .. , CJ.,J. ,)(}![), (; - ,,, ,diO. ··U Ut.;.(.¡,~,1 lll1.lV(J.,,~[,lr!d •.. J.1].'.l. ,,,_],)\.) unri. 

l.·¡¡r.r·t-·l"·¡ c1n] rnlr•Ví) (')r-. 1...,,... ,.,....,ne.r>ric··¡ '""""'" C1 !l l1Jr'...,lf·"· T'c· J¡ir.·[·r¡ .1 ' ... :11.J - t- .• t.._, .. ~~ ~--·..- . • ~; (.1,,.1 . .i ·:i-' L.\,,;.·'- U •• V~I" •I \,.. ·- . Cl • r..) • .• ,, ( • .{11. . .J • -

Sjorr·i. 0.1 AV~n.c0 :i. 1 J.o:J ;~.:~ntr: :;:üiio::; 1 ••• 11 (r:·. ?r.:i.uz.1•. í'.~1JHl:i J.: r;:-; , ----- ·-·~· ... · --· 
Ci1}r!:~··-1·!,,~-~ ·:.-· ·1·1 n'rn-l11:~i.~-)l ·•n:<·fc~1'.~:·1 .• 2~t. ed. c:.)t·. ;·.'ri:~j_C~), 
r.-·;-¡--·-:·":~·:----1-;---:· .. ---·----:--1·-- .. \'----·--·--·------·--·-·-· 
•JJ.¡-.;~.o . , . , .. ·, ·,,, ·¡,. ,·, • , 
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Para en t onceG, J,ornbo.rdo sostenla que la Uni ve rcidad de b:Í.a ser lo. 

que encauzara loe espÍrituG por el camino moral, ya que considnra 

ba que éste era la verdad.era base del bienestnr de los pueblos. 

Así, los "siete sabios" empezaron a involucra.rso en la poli 

tica nacional. A consecuencia de que la C~mara de Diputados vot6 

en contra de dicha autono~ía, el erupo apoy6 a Antonio Caco para 
• 

la ancrtura de una Pre~nratoria Libre en la cual dieron sus prim2 

ras clases, y de la que fue Lombardo Secretario. 

,.,1 'b 1. l , • • # T . d t ' f d . . 1'. pu 1.co 2~ que ce m.r::...¡;:u1 _oi:;aar O· es o.oa ori:::a o princ,l 

~almentc por obreros. Consideraba que la falta de cultura en los 

artesanoa y trabajadores 6onlleva prejuicios que interfieren la 

marcha de la economía del país; que la misi6n de la Universidad 

es preparar al grupo que dirige al pueblo para que sea sup9rior 

por su cultura y elevada moral, en correspondencia con las tesjs 

de su r:aestro~ ya que de ello de"Dende en gran medida "la grandeza 

y podor)_o del pa]_s"; que el patrioticr10 necesario para la nación 

es el de los que saben, ya no el de los valientes, para que guíen, 

ensefien y proporcionen al pueblo el camino trazado nor la vida mQ 

derna. 

P G, '! , '1 . , h d d .-l 1 ara JOmez 1·.or1.n, e y su r,eneracion no ere aron na .a eie 

porfirismo ni do les progra~as del antiporfirismo; su desarrollo 

fue sin ~aestros aue les proporcionaran explicaciones a los pro-

blemas sociales y sin m~todos para resolverlos. A los positivis-

tas no les cro:ta11 porque representaban una "ideología superada y 

f ~ .:-_ r ........ ·-_. -_.·_ ·'.·. ~ .. 11 • ". ,-: .".,' .. ,_ ~ "•.' ,, r.', '¡·' •• '.\'.-. •• ·. -.' .. ~--.~'. r·r· (' ·~ 1..- -~ r1 o 11 '-" r'j r· )") C' e,-:~ ,.... '1 r-• ,..., r-• -¡' ..... ,..... 1' •' ·- 1 , .. -:·.-1_.~ 1 } ._, __ ' -,. --'.•-··~·.L~ ~l.!1...l \: ••• _1 ~.:.~ • .:11l l~i-!~·,.1 .1.~~J.. 1.;_~ 

t]. t\J(.J. r·l ,,,,.,,,r•t'· roo '''(> ,......, ft·1 r··~ ,, .. 1 ' ..i ) •· .:..1,,'' .._, ... '- •.l __,, .i.. 1::; • • .-. (J,. r • ._ 
11 e ~ n -~ ~ r-"'u rl " 1..., c -i ,... n r i' ., 11 

, :.J V.L~i... -~\ ... : LI. _..~\_;: ... _. l.A 

do la 11 bond::i.rl ele la intuición"' ~tdc·:·:flfj de que ;:i.l l:o.blnr ele J.a ron 

11.do.d 1r.1 J-Í.tlc::-t r;Ól1! ;;p r·r:fe:d::i. a f:::..:Lr:l on tér;:1J1io::.; ::ior.'.'1.Jcc: J.,'l r:r. 
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ferriedn.d llamada "bovarisr.;0 11 (soñarse distinto de lo qu_e se es) 

era el mal de ~6xico. 

Por ello, en relaci6n al conocimiento do los problemas socia 

les sureió la necesidad del autodidactismo. 

Lombo.rdo " ol rio.rzjsl'.'lo. 

En 1919 Vicente LoMbardo Toledano se recibe de abogado y pr2 

senta su tesis para el título do profesor en filosofía en la ?se~~ 

la de Altos ~studi.os. Dicha tesis se intituló "El derecho ptiblico 

y las nuevas corrientes filosóficas" y era la síntesis de sus dos 

carreras, en donde se refleja la influencia que ejerció Caso en 

~l. Al igual que su maestro, presenta una descricpiÓn y enu~ora

ciÓn de dichas corrientes, calificánr.i '.Jlas ya de verdo.dcras yci. efe 

falsas. 

En esta etapa de su formación teórica y en relación con el 

socialis~o afirma que si bien es justo como una doctrina de rei

vindicación social, como doctrina cie~tÍfica est~ constituida por 

teor:l.as falsas. r:arx' sin dar prueba ce ello' sostiene que e 1 trQ. 

bajador en la sociedad capitalista os necesariaLlente un asalariil 

do, es decir, que su fuerza de trabaja la alquila al capitalista; 

y supone que el tiemno Eedio de tra~ajo para producir la canti-

dad media de cosas necesarias para la vida del trabajador es do 

6 horas. Con esto se da el provecho d~l capitalista que se apro-

y; i. a de 1 ~ t, t. I ,:;.n. ClS. ].CO. 

lía). 
. , ' Pnra Lo:nhardo esto. concr:?pcJ.on es un absurc:o, un razon.:i.nd.e~to 
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"pueril" y una fnlsa tc0.i:·:Í.é.r~V. Así, r.wnifie.stR una postura anti-

marxista y alab~ el socialj_smo de Proudhon cons~der~ndolo cienLi 

fico, adem~s de ~edio para resolver el problema del exagerado in 

dividualismo. 

En 1922 escribe su Ftica en la que propugna una cnscfianza 

más intonr~a de la moral; afirma que tanto el matorialisr".lo histÓrj_ 

co como el anarr1tüsmo col.tienen aleo dr1 verdod, y considera al l;~ 

beralismo económico falso y obst~culo de la justicia. Escribe tam 

biÓn ~ofinicjo~~s ?O~r0 dnr~c~o n~~Jico on el cual afir~a que el 

derecho natural os una abstracción sin un referente real, ya que 

no hay derechos innatos: laa leyes son creadas por grupos en el 

poder. 

Sin embargo, dos afios despu~s, en el informe para la Sexta 

Convención ?racional de la CROM de 1924, titulado "El :problema de 

la educación en :·!Óxico", pugna por la transformación gradual de 

M~xico en un país socialista a trav~s de la educaci6n: la educa

ci6n debe servir a los intereses de la clase trabajadora. Tenga-

mos presente que ~ara esta ~poca Lombardo se encontraba ya muy 

vinculado con las organizaciones obreras y emprendía sus lectu-

ras so~re el marxismo. 

En 1927 public6 lor'.l. doctrj_na :-1onroe y el r.:ovir'.lic:-.to obrn.ro, 

en la cual sostiene que la historia debe interpretarse bajo los 

conceptos del materialismo hist6rico, y que es el proletariado el 

que liberar~ a los pueblos de la opresi5n. _____ , ___ , _____ _ 
.2/ C:LLndo r1or ~;. ::rr:rn~~o, Lornb;i.rc!o o.1ir:aa que: 11 !., ••. !/ ;~s co:;;re cr; 

te coJocnl o:n;:JI·cio, r;obrc ecto rr:i.zono.m~.t':'!llo vcr·dc;clr!!'D!::cntn ntw 
.,.,J·l ·01 .. · "P :- ·o.,··f-r·11"r<o trd.., l'"' L0nr·'1 nc•.-.;r··ic-1 ., "'O''J·;,1-J •• , C , .. U ...... 1. l .•• u~ .. l ··"· J_,,_, l ·"·' ... ,_ .. ti .. ,r .. 11 ,,:_,. ,._, ,• ,_, " .....• 
:;·,.. C'i" n•·' 'l ""'; _.,., ¡· ("'')"~ 'l rlnl l Y"'iJ"' 'n n(1 n•11 .. ..,(;•) •'i" 1 ·1 r¡¡¡r. ··; 

·•~\ . ,,,,,, . ·--···= ... \' ·'··· -·· -- ·~.·· .11..\J•·' • ··'' ,, ¡, ...... -~ ··-·-· ., ·~. 

'n·>r·1 r,·.-ci i ·¡•:r·i ·· "rJ',·r'"\'/"c;i ¡;·-.,,-il) l. 'Jr.· '.),..,_:·,··1.o·r'.•~:·, CJ.L>,"l'I"1 '·· 
11 e-· :<r . .-.:1/"P lA. ·~· ...... •l.,}·~-" .•~ ,_. '-<.\...l .ll-t '·~-l--· ., ...... · U•-J• ,11• •\._l._., .• , 

º>·¡ (' .; .i. ·q '~ O' ()' ! ) 
--··-~.!_' !··~- • ..,,' .. :-, ( • 
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Al nfio siguiente, sostione y lucha por la unidad e intorna

cionalis~o de la clase obrera, cuya ~eta eG el cornuniamo. Apoy5n 

dose en la oducación popular r;e daría la transformación, que se 

preveía gru~ual y progresiva, al socialismo. 

Al inicio de los afias treinta eran muy pocos los seguido-

res del positivismo y comenzaban a delinearse otras corrientes en 

tre las que destaca el marxismo. Co~o un intento de reflexión y en 

un sentido acad6mico, 5ste fue consolidado en H5xico principnlemon 

te por Lombardo qua l~ impriai6 suc influencias y los valores de 

la Revoluci5n Mexicana. Por su parte, la filosof1a espiritualista 

continu5 presente, principaluente en la Universidad r~cional. 

Si bien desde 1884 se contaba en ~~xico con la versi6n cast~ 

llana del l·b.nificsto del Partid o Co:nu.p.j_sta y una década después 

con una sección de la tüseria de J.a filosofla, fue hacia 1930 que 

se estudia propiamente el marxismo, cuando algunos profesores, eu 
·tre ellos Lombardo, reflexionan sobro sus conocimientos y empiezan 

a participar en las luchas obreras. 

El mismo Lombardo explica.Q/ cómo Caso en sus clases se limi 

taba a firmar que "el ideario contrario de Hegel está reprcs<.rntn 

do por Carlos Marx y Federico Engels", sin explicar la filosof1a 

que proponían; por ello sintió la necesidad de continuar el estg 

dio, pero carecía del material disponible. En 1924, en Nueva York, 

pudo adquirir textos de Marx y lee El Ca ni t~ü.2/, con ello rochnzó 

Cfr. G. Garcla Cant~. ~J sociAlir~o en 
-t- .. ', . ' .. ' ,-· -------. ---.----
e a. L2;.:ico, :·.ra, l:;Gu, }J.~;. Ltoo-1.;-~J..:. 
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la ensefianza do su maestro y se encamin5 al marxismo. 

La situación de la postguerra, la crisis económica y sus I'.Q. 

percusiones pollticas y morales, minnron su concepción ccpiritua 

l • t ' 1 d ' t ' 1 ' 1 d • ~/ '°' 1 92 r:: • is a y socia - cmocra a como e mismo a enom1na • rill -7 vi~ 

jÓ a Europa en donde pudo analizar de cerca los problemas ~5s iQ 

portar¡tes del pro1ctariado, lo cual produjo un rechazo a cu "o.ccr:. 

vo cultural" y agudizó la decisión de estudiar la filosofía mar-

xista. 

Sin embargo, a pesar de recusar ese "acervo cul tu1·al", en ol 

desarrollo posterior de su pensamiento quedaron las influencias, 

de manera relevante la importancia que da a la educación y a la 

moral, y el sentimiento humanista. No es gratuito que al sociali§. 

mo lo defina como un nuevo humanismo • 

• 
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II LAS FUEN'.l'ES MARXIsr11AS DE: LOi·íBAHDO 

En la primera ~itad del siclo XX, el marxismo se difundi6 a 

partir principalmente de la interpretaci6n sovi6tica. Dado que la 

revolución de octubre fue la primera transformo.ción socL".l "1)Crmn 

nente~ con un car5ctor socialista, la filosofla marxista so lic6 

estrochauwnto a la un.ss. Por otra parto, hay que tenor presente, 

como mencionamos, que la difusión do esta teoria conlleva una sim 

plificaci6n y esquomntización de la nisma, principalmente porque 

su objetivo funda~ental no era académico sino en función de una 

práctica política. 

La ·filosofia sovi5tica. 

El leninismo es una interpretación del marxismo elaborada o 

planteada a partir de una realidad social, política e histórica 

concreta. 

Lenin pusó énfasis en el papel del individuo en la constru~ 
. , , 

cion del socialismo, y se nego a destacar exclusivamente la nec~ 

sidad histÓrj_ca de los cambios sociales. Además, para Ler:.in es 

fundamental la dial~ctica, entendida engelsiananente, como el prQ 

ceso tesis-antltesis-y-síntoais, para el movimiento revoluciona

rio, ya que éste está Íntimamente ligado a la doctrina. 

Para llog~r a la consolidaci6n del socialismo se debe sorne-

ter todo a c::;L: e,·;:, je Li.vo, r.:or lo cuc; la filcsof1.o. 2.·._iquicrc un 

r~ctor partidinta y do lucha contra lns~crooncias rolicicsnoo E2 

s5.ndose t:>n ~·r.arx y r.:nc;elr.:, Lonj_n b;J:-;;cÓ construj.r una teor:! . .:;. en lo. 
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práctica. 

Funda.mentándose en un "realismo epistemológico-,-, como medio 

de dcfcr.sa contra el "idealismo", Lenin sostiene que si bien la 

actividad humana desc!Jpeña un papel importante en la consolidación 

o transfor~aci6n de la sociedad, el ser determina la conciencia 

y el conoc:Lmicnto "refleja" lo real (que es de carácter dialécti 

co). Para Lenin la realidad material es la del mundo real e*terno, 

que es "reflejado" en la conciencia mediante las percepciones. 

Para el autor no es posible rele8ar la lucha de clases y caer 

en una práctica de colaboración, es decir, en la alianza, en con 

tra de la masa proletaria, de una parte de los obreros con la bu~ 

guesía; de lo contrario se convertirían en modelo de acción y fin 

Último la lucha diaria por las reformas, subordinándose a ella la 

lucha revolucionaria. Además, puso énfasis en la necesidad de ünir 

en una sola fuerza, los sindicatos y los partidos. 

Lenin sostenía que la revolución rusa por ser de carácter prQ 

letario representaba el "prólogo" de la revolución europea que so 

avecinaba. 

Con la fundación de la Tercera Internacional se restableció 

la concepción "r.iarxista" del estado como "instrumento" de domina 

ción, y la necesidad de suprimirlo, instaurando sobre la base del 

11soviet 11 -consejeros obreros- la dictadura del proletariado .. 

Pero, en 1923 la burocracia del partido y del aparato estatal 

de la URSS se erigió como "una fuerza social independiente", eJet 

cicndo ~1 nodcr ~ol~t~_co. I~nin nol!ticamento se cncontr~bn yn 

inactivo, pero reconoció el pclicro de la b.urocratizaciÓn cuyo prj_ll 

cipal representante era Stalin. 
.. ~ . , 

Una de J.as caro.e trr:•_c;ticci.G principales de la filoso f1.a t;ov:~ Q. 



tica es mnntoner "la línea General"; se lucha contra las disputas 

o disconforrüdados tachándolas de 11 desviacj_ones". Estas podlan 

ser hacia la 11 dcrec1:ia" o la "izquierda"; las prü.1eras son juzcadas 

de "revisionisr.10s" o "reformismos", las otras on cambio son es ti 

madas de "radj_calismos" o "enfermedades infantiles del comunisiJ0 11 • 

Esta '~línea concraJ. 11 es un núcleo que va cn:r::biando como consecuon. 

cia de la.s circunstancias poli tic as y, supuestamente, por la rr~1u 

ci6n entre la teoría y la pr&ctica. 

En general, la filosofía soviética se caracteriza por girar 

en torno a los "textos fundamentales" que son principalmente C.e 

Marx, Engels y Lenin, por lo que es fácil que caiga en un "dogmil 

tismo": su pensamiento se basa en principios (que se convierten 

en dogmas) que se aceptan previamente, sin posibilidad de discu

sión. A partir de la importancia que otorga a los textos ce ta~

bién fácil que se manifieste con una forr:1a "autoritaria" y "escQ 

lástica" respecto de la relación entre materialismo dialéctico y 

la dialéctica, el materialismo dialéctico y el materialismo his

tórico, la lógica dialéctica y la lógica formal, etc. 

En una primera etapa, de 1917 a 1931, la filosofía soviética 

gira en torno a la disputa entre mecanicistas e "idealistas". I,a 

búsqueda de la 111j_nea general" llevó al rechazo de estas 11 dcsvi;Z, 

e iones". Los primeros subrayaban el materia.lisr.io ro legando la diª 

léctica, por lo que caían en un "cientificismo positivista" conci 

hiendo la materia mecánicamente. En c.ambio, los 11idcalistas 11 po-

que crc'.:ln tCJ.clw.dos do "hcgcliD.nos". t-'.oncionc~::os que una vez f1j:::!.J. 

la111Ínca eenoro.1 11 se produjo tarnbiÓn con ello la fijación de la 

filor"ofía. 

. ' 
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La secunda etapa, que va de 1931 a 1947, se caracteriza por 

su inmovilidad. La preocupaci.Ón fundamental era no caer en "des-

viacioncs''; por lo que la filosof1a se limitó a estudios do dct~ 

lle y aclaraciones de los "textos fundar.ron tales". Impc raban lns 

directrices decretadas por el Comit~ Central del Partido Comunig 

ta que establcclan que el rnarxisrno-leninismo era staliniano, y que 

todo avance debería asociarse a Stalin. For ello la filosofía, 

principalmente, repitíó las ideas aceptadas por el Comité. 

La tercera etapa transcurre de 19Lr7 a 1953, año del falleci 

miento de Stalin. Si bien no hubo un cambio esencial en sus tesis, 

la producción filos5fica auuentó y se debatieron vigorosamente di 

versos temas como son: la filosofía occidental es burguesa y rea~ 

cionaria; los intelectuales deben tener el "espíritu de partido 11 

y ser el terreno de cor.iba te por el comunismo; autocri ticarse y ·dg_ 

nunciar loe errores occidentales como son la ciencia11 burguesa11 , 

el 11 fideÍsrno 11 , el existencialismo, el "idcalisr:io", el formalismo 

positivista, etc. 

Esboce~os ahora las ideas principales del planteamiento sta 

linista, con las que tuvo contacto Lornbardo; aclaremos que a tra 

ves de ellas conoció las tesis básicas de la teoría leninista. 

Una de las pocas aportaciones teórico-políticas de Stalin es 

el principio del socialismo en un s6lo pa1s, que dio un fuerte ia 

pulso al proyecto político soviético. 

Socialisno en un sólo país significa unificar las diversas 

re5iones del territorio sovi6tico, proponie~do el socialis~o cc~o 

. 1 1 .. t l'l ·' ' uu pro:.;rn~::a ca:iaz c..:.o . o¿::rar e ourcir.ncn o y corn:;o ianc::.•:rn ue u.:-~ 

Estado nacional pod0roso. 

A la taori~ del partido y del i~ncriali~mo formulndaLl pür ·n 
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nin, afiado Stalin la cucsti6n del Estado nacional y la patria SQ 

vi6tica. Con ello impulsa los planos económicos quinquenales, a 

partir de los cuales se inicia un crecimiento material impresio-

nante, sobre todo en el ámbito industrial y agrícola, así como en 

lo militar. 

De este modo, el Estado promueve la identidad colectiva me

diante la exaltación del patrioticismo soviético, es decir, bajo 

la idea de que la participaci6n de los distintos sectores socia

les fortalece y construye a la nación. 

Se concilian asl las. demandas tanto de obreros como de camp~ 

sinos con los lineamientos cardinales del partido comunista, que 

es la instancia que oreaniza las diversas estrategias para diri-

gir la sociedad. 

La idea del socialismo en un sólo país instituyó la concien 

cia nacional como un factor primordial de integración social, y 

con ello, imprimió vitalidad al partido y coadyuvó eficazmente a 

legitimar el proyecto político-social que sustentaba. 

Otra tesis importante sugiere que el partido poiíttco desem 

peña un papel de primer orden en la construcción de la nación. 

Subyace el principio del centralismo democr¡tico; en virtud de la 

vasta cxtensi6n territorial y de las diferencias ~tnicas, ideal~ 

gicas y culturales, era imprescindible vincular los poderes loca 

les y regionales a la dirección del estado mayor político: el pn~ 

tido. 

F:sto se cncnri:;a de for!'lrnlnr los t5cticas cr::n0ralcs .:t :::;c~:uir 

en la economía, la pol!tica, la cicncin, la cultura, el derecho 

. , - t l 1 'f' ·' l ] d' y l~ fJ.losofJ.n. 0c o ro moca, a uni. icacion ~e .~e ivcr~~c par 

• . l tos del LcrrJtorio bajo un:i ontidnd no.cionnl cer1a cxce¡_av.-i.~.r:n ·() 
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lenta. 

Esto produjo un incremento notable del aparato burocrático

administrativo, ~arque en los sectores regionales estrat6gicos se 

establocen Órgancs dol partido que vigilan la aplicación de sus 

lineamie~tos.pri~cipales. 

De lo a.nter2.or resulta el tercer postulado stalinista: el 
• 

Estado debe croar 2.as instituciones y mecD.nismos necesarios para 

ejercer el poder ~e ~anera total: hacerlo circular en todas las 

esferas ¿a la soc~0d~d modiunte una organización reticular compl~ 

ja, extensa y sofisticada. 

En consecuencia, el Estado es onmipresente, dirige, regula 

y planifica el conjunto de organismos y actividades que forman el 

sistema social; cc~trola los diversos quehaceres desplegados por 

los distintos gru~~s, eliminando cualquier canal de oposición. 

A finales del siglo XIX, comienza a difundirse el marxismo 

en Latinoa~6rica, ;ri~cipal~ente introducido por emigrantes eurQ 

peos. Con ello sur¿:en los anáÍisis de la. realido.d de Anérica Iat,1 

na con lineamiento3 narxistas y una orientaci6n politica revolu-

cionaria. 

En los afias v~:.nte aparecen los partidos cor.mnistas origin.Q. 

dos do los part~dos socialistas (del ala "izquierda" internacionª 
. , 

lista qua =o unio n ~ ] . , 
...'..:l rfJVO _1JCl0;1 dn octubre) y de crupoc 

tas o :mar·: osincLLc.J.:.:_r: t.:ts ( qu0 se uni<:?rón al bolchevismo, c::i.so en 

que se encuentra M6~~co)~ 

La orientn~i6~ 00 los n~rticioa co~unistas latinoa~cricanoc 



~· ') _;,:,_ 

se inspiraba <:'n ln.s resoluciones do la Tercera Internacional: la 

lucha revolucion~ria tenla tareas agrarias, anti~perialistas y 

anticapitalistac. 

La unión del proletariado y el campesinado como estratcCTia 

de la revoluci~n ininterrumpida, llevaría al subcontionente di-

rectamente dol capitalismo subdesarrollado y dependiente, a la 

dictadura del proletariado, sin la mediación de una etapa de'capi 

talisrno independiente, nacional y denocr~tico. 

A la burcucs1a local se le considera cómplice del i~periali~ 

mo; so relegan los elementos feudales insertos en el campo; y se 

concibe la lucha campesina dirigida al capitalismo agrario. 

Por su parte, la revolución ruso influyó profundamen~e el mg 

vimionto obrero y las condiciones revolucionarias. Sin embargo, 

la adhesi6n a dicha revoluci6n no i~plica una apropiaci6n del d~-

sarrollo, proble~atización y análisis do sus postulados y princi 

palmente de la obra de Lenin. 

La c.oncopciones latinoamericanas se situaban en los lineamion. 

tos señalados por la Comintern do 1921-1923: la estrategia debe 

tener dimensiones antir:iperialistas y anticapitalistas. Fue hasta 

19261/ cuando se publican textos de Harx, Le nin, Lm:emburt;, Trotg_ 

ky, entre otros, en una revista peruana, Ame.uta, editada por Ma

riátegui, que agrupaba la vanguard:iano sólo de Perú sino de Lati 
, . 

noamerica. 

Si bien la Comintern difundía una visión evolucionista de ia 

historia, b~~aJa en l~ 
. , 

GUCCClOl1 G.0 y Stalin dcGarrollab~ 

l/ Aur.riuo d·-::-;:;dc fin,:üc1 s dol s:LcJ.o :(IX se encont:rnbnn on Lat:Lno.-\~::~. 
l ··'1c" "-] ., ··· 1·l···· •·"1 ''·I''' n] ""ll"···i ·"···· i-,1,·ir1c·i·11,.,J····"l1 ln rl,.,l ··., ... ; ;·:,. ...... ) . ... (..l J.1.J • .JL l,, }l.l ._.,._,~,,.e, V 4 ull. ..... ,_>...J, •• '•..i \•·' .L ._.L\. ·•••·.· l.J,~ ,.1_, • ... ¡ ·· •' ·· I) 

o:Ln e::ibar¿;o, (~ J.lo e r::t con LL:in;.; C.:o !H'O:p.:.i.camia 'J :líéJ.n f Tc:t ar J_.~¡:J:-
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para China unn co!'lccpd.:n de la revolución dcmocratico-burc;uooo.., 

en Am6rica Latina hubo, como oxcepci6n, pcnsadc~es que so opusi~ 

ron a ello, como es el caco de Mnri.5.tccui, que se liberó de esa 

concepci6n ovolucionista. Pero, paralelamente a ello, a fines de 

los afios veinte, muchos comunistas latinoamericanos se ligan es

trechamente al Ccmintern precedido por Stalin: la revoluci6n por 

etapas. 

Definir el carácter de la revolución en Latinoa:~érica fue uno 

de los proble~as funda~entalea del marxismo latinoauericano; esta 

definición implicaba el.análisis de las formaciones sociales en 

el subcontinente y era la base para formular una estrategia y tá~ 

tica política a seguir. 

De los años veinte a 1935 se caracteriza a la revolución lª 

tinoamericana como socialista y antimperialista. En cambio de 1935 

a 1959 se concibe como democrático-nacional la etapa en que se en 
centraba el continente. Este es el periodo stalinista, en el cual 

predomin6 la interpretación sovi~tica del marxismo y se postula 

la revolución "por etapas". 

Las dos tendencias que surgieron fueron el "exotis~o indoamg, 

ricano 11 y el 11europ'2Ísmo". La primera pone énfasis en la especi 

ficidad ~ropia de Latinoamérica, tachando al marxismo de doctrina 

europea. En cambio, el "curopeísmo" impone mecánicamente al subcon 

tinontc las otapas-~odclos de la evoluci5n de Europa hasta el si 

glo XIX y niega la especificidad de Anérica Latina concibiéndola 

co'."'.lo una ?·1ro 1.n re tr:isadt1. un sir;lo y clor.ünndn ~or Norte0.í:-:Órj_c;1. 

ll.r.1be1.~ corr.Lon :.-e:::;, .::.i.unque opu.oGt:u:;, concluyen en lo ::ÜB1:10: el 

socialismo tod.:wí.n no es viable en I.aU.noumÓrica. 
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las condiciones económicno y sociales no estaban maduras para rea 

lizar la revolución socialista; lo 6nico realizable era una etapa 

histórica eemocrática y antifcudal, como se diÓ en :t.-:uropa en loe 

dos s~glos pasados. 

En 1936 ya se había ccnpletado el proceso de "stalinizaciÓn" 

de 109 partidos comunistas; en cada uno de ellos se constituy6 un 

aparato dirigente vinculado a la dirección sovi~tica. El fundamcn 

to de la pr¡cticn política es la revolución por etapas y el bloque 

constituido por el~proletariado, campesinado, pequefia burgues1a y 

burgues1a nacional. La finalidad o meta es realizar la etapa na

cional-democrática, antimperialista y antifeudal. 

En la base de esta concepción se encontraba la interpreta

ción economicista del marxismo: las condiciones para una revolu~ 

ción socialista no están maduras en países se~ifeudales y atrae~ 

dos econÓ~icamentcG!. 
Los miembros de los partidos comunistas estaban convencidos 

de que la UR.SS era la patria del socialismo -por lo que se proseu 

taba como necesaria su defensa- y de que la revolución do~ocráti 

ce-nacional posibilitaría el camino hacia el socialismo. Así, en . 
Latinoamérica seguían la "línea general" soviética, adaptándola 

a las condiciones de cada país. 

El "frente popular" de los años treinta fue un fenómeno de 

?J Señalemos que esas condiciones eran las que imperaban en las 
GOc:L~:r~1.:.i~~~ ~:r\ dot~r~r:~ sn J.2.~~)i.rÓ a c,:i.hO 1:1 rc·,rol 1Jc5.Ó!l. r-10 r)ct~_:_br~2. 
Por otra :,,:u'to, Lowy ::.:;.-.:: i:.c:üa que o l e 0!1co p to 11 ::1;:tci.uY-::tc :ión 11 corre, r:.. 
p O n C1 n :\ 11 ,-, :-• ,... O ti C ,-, 11 C' ~ : ·r .,., 1. t 11 l' :1. l i ce t'l V ' I1 O C ¡ i :J. ·¡ (, C T l C' :¡ ri l' ] C1 t' ~· '1 " .~ rj 
110 .'~e ~n6~.;1·c~ ,; . ;0~i~.1. ·- ( r rr ~ -.,r.1·: r,ü~·1y. ~;:1 ~:.:i;t.:sGl~~; ~, 1w\Qf.~:¡~;: 
Lat..1141...__(_:~2-J ºO..L.::!.-D.'.~2:-; t.I:.Q.:.L...CJc.:J['J_f., •.. t\n to!. o :·10. / 1r. u~ .L 1 r0,n ces 
de O:.;c~u· --,.:"_c!inn.:i y ¡;:::<! i:oyi::t:.·:~:·crnre>; tr. del port'Jc;ucc nor ··v:i. 
,..r•o(·r- ··'--icJ ~.·,,, '-.·.~2 l ·1 ri1 ~1 ,.,,,_,0r, .-.·.::. __ r, ,, .. c.t, 1:,u , 1. J-1• 
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las condiciones ccono~1ca8 y sociales no estaban maduras para ro~ 

lizar la revolución socialista; lo Gnico realizable era una etapa 

histórica c'.cmocrática y antifeudal, como se diÓ en Et:ropa en los 

dos s~glos pasadas. 

En 1936 yo. se había. com!Jletado el proce::;9 de "s':alinizacirJn 11 

de lo9 partidos comunistas; en cada uno de ellos se constituy6 un 

aparato dirigente vinculado a la direcci6n sovi~tica. El fundaDen 

to de la pr~ctica pol~tica es la revolución por etapas y el bloqu0 

constituido por el.proletariado, campesinado, pequeña burguesía y 

burguesía nacional. La finalidad o meta es realizar la etapa na

cional-democrática, antimperialista y antifeudal. 

En la base de esta concepción se encontraba la interpreta

ci6n economicista del marxismo: las condiciones para una revolu~ 

ci6n socialista no est~n maduras en paises se~ifeudales y atrasa 

d 
, . ... y os economicame;;.1..e-.• 

Los miembros de los partidos comunistas estaban convencidos 

de que la URSS era la patria del socialisno -por lo que se presen 

taba como necesaria su defensa- y de que la revolución denocráti 

ce-nacional posibilitarla el camino hacia el socialismo. Asl, en . 
Latinoamérica seguían la "línea general" soviética, adaptándola 

a las condiciones de cada pals. 

El 11 frente popular" de los años treinta fue un fenómeno de 

g/ Señalemos que esas condiciones eran las que imperaban en las 
GOC~Lcd.~t•:I~~~- ::::. clo!:('.n sr-~ J .. =.{.:l'.'Ó .J. CttbC ~_".:.l !'o\rol~1cJé:-: r10 t.""ct1_::;~~~. 
Por ,otra ~¡¿;I':i:, Low:r ,sc:i:o.la qu7 el co~~cr::r:~º ~'.::10.~~'.;~·o..~i6n 11 c'."..lr.Tc:;-;_ 
pone: o n u :·ict : .Jr..c ere J .. ,;:--. r.:.. t 1.:r o..LJ .. c> ta .. Y no o ialo et l.ci. ne l di"! e:~~ .íT 2 
11 r.., ... i rr r -·' l (í'.fr '! I '"' :.~1 "' •vi:·•··- ' ,,,. ~"";,... o.cconu:L~ ;ry _ooci.J. ..... ~· ... 1· •.. o .. y • .:,.;.=--.,¡,;J.l .. :.:..:..,.:.~ J e,~ ·.:~lC~'""''..:'.?:,. 
LQ.1.1.n...'l.t ........ C'i' 1 .. :()<1 ri n:.:.··: :~ t rn ::; r1 1;.::!.Tu .... :\ n t s :.r~.::..LD... / - .r·. u~ .. L ir o.ne es 
de O: .. ;c: .. :.r ''.:::",_>;:>n:i. ,'/ r :::1.:t i.-oyil:i:.·:'.!our~'; :~r. üc'l portuc;ucs noY: ~··v::i. 
Gross<::'r, ::..'::-:.'.co, :·:r:..t, 1:;J2, }J. 30). 
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la etana hef.Ser:iÓnica de Stalin: consistía en la alianza antifascio. 

ta de los partidos co~unistas, socialistaa y dernocr~tico burgue

ses. Al pr5.ncipi.o este 11 frente 11 tenla un proerama n.ntimporialista., 

pero éste vv.. desapareciendo con el acercamiento de la Un'.lS y EU 

contra la Alemania nazi. Después de la invasi6n de la URSS por 

Hitler, en 1941, cualquier propuesta contra el imperialismo esta 

dunidense es vista por los co!:'lunistas como una actitud favor'ablc 

a los fascistas. 

Pero desde los inicios de los años treinta surcan oposiciones 

de "izquierda". El trotskismo rechazaba la alianza con la burgu.Q. 

sía y el combinar tareas democráticas, agrarias, nacionales y 

anticapitalistas. Los trotskistas se consideraban continuadores 

de las tesis do los afias veinte y de Mariátegui. Fueron tachados 

de provocadores y agentes del fascismo por los partidos comunii~ 

tas, por lo que se redujeron a pequeñas organizaciones de intele~ 

tuales. 

Por otra parte, del 48 al 54, surge el periodo de la "guerra 

frÍa 11 con el conflicto entre el imperialismo estadunidense y la 

URSS (con el moviCTiento comunista internacional). Los partidos 

comunistas latinon~ericanos i~pulsan nuevamente el anti~perialirr 

mo y la lucha contra la burgues1a, sin abandonar la interpreta

ción stalinista del marxismo. 

En el marco de estas corrientes, Lombardo expone y desarrolla 

su propio ponsaniento. Su obra tuvo como objetivo difundir una 

nne 1rn co11c0;;c:i.Ó~2 ele'::. :.~undo, i.nfl'J':>ncü~do por su for:::él.ción LLJ.o:~{i 

f . . ' , 1 1 1 ica previa que 3cc~:uo o pa,n ac la educ~ci6n co~o baca de la 

transfor~nci6n socj_al. Como dijimos en la introducci6n, dicho 

los: la fJlosofía, la ldstorin y el hombro. 



EL PENSAMIENTO FILOSOFICO BE 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 

'. 



I LA COHCJ.~PCIOH DE LA F iLOGOFIA 

Idcalis~o y mntnrj~lisrno. 

A lo largo de la historia han surgido diversas doctrinas fi 

los6ficas enmarcadas en una sociedad específica. En este sentido, 

no podorrns hablar de 11 lu filosofía" sino de "las filor;ofÍas 11 • 

Lombardo sostiene que cada etapa del proceso histórico la 

representa el IJensamiento de los hor.1bres quo profundizaron en 

los problemas del nundci y de la vida, Esta reflexi6n no es arbi

traria o individual sino que se inserta en la ideología de una 

clase social. Dado que las distintas comunidades se dividieron 

en clasesl/ con intereses opuestos, las concepciones filosÓficClG 

formuladas por cada una son distintas y no pertenecen a toda la 

comunidad. 

El autor considera que desde Grecia se dividió la filosofía 

expresando distintas for!tlas de explicación de la aaturaleza y la 

vida social: el "idealismo" que :propone la primacía del pensa-

miento sobre el ser; el "materialismo" que a.firr.ia. la prioridad 

1J Cabo aclarar aue Lornbardo absolutiza ol concento de clase so
cial a todo periodo histórico. Asimismo, elimina lrlG diferen
cias en las clases socül.lcs afirmando que son ho1;io¡;6.neas. Eu 
necesario subrayar la distinci5n entre clases sociales, como 
conjunto de relaciones posible sólo en una forr.1ac:i Ón caIJita
lista, y orcanizacioncc estamentarias, como forrw.c de aE;rupa
ción no-capitalict2. Por otro lado, el conce~to clnseG socia
los !10 :!r:1~ü~c~i.. r:m~ cr.::i.n hor~rv·,~::0:1[~; etl co:1tr:tr:Lo, ;:c;l cL1:·;r~:" 
norcur> lt·1'' riJvnr:·iL··1d i·n 1•lP''•1·1,o jr1 rort·1"··,, ·:i. 1 n" 1 ·-, riu r·l ... • !. -· ... J -"" . - ~ .J • h.. . ~ _ I ' • , ._. ' ....... 1. - ... i../ (. • • ~ - ' - - 1 l. l : '· '.. .. 1 ·' ... _ 

unJ.co, t1ur~ cz:;1J_J_CJ. or;t\~ ien,)::;r·~no üD •:;uc el r~~·:~::uT,Jl.to '·'' ln. 
sociedad c:1pHn.li:_;t,n. conllcv;<.. ur:::i. mayor d:Lv:i.sió~1 ~.:;,)cüü dé:l 
trab.:-tjo. !:oculto., Li.s:Í, cuocU on::i.'::Jlc con::;idcr.:1.r 1:;'.F: loG cru-
pº , .. c·oc1",-,]c''' r·r,• 1 11 l1or'l0'"(~íl"0'' '·c·to lo ("''~·1··¡·i""f"("•'\'¡<:' "'l (.,·¡ -i-tJ l._) .(.\,. .. o.) l_l,.L.., , •fi. 41.~ L.) •• 11.,_1 _,..,\.,1_,¡.,, .•• 4 .,LI,,. ,-1• l.J t,;J, .,.~ ._¡_,. 

. L ~ . 1 . z:;u H' n e~ e a p .L. t; u o. 



de la materia sobre el espíritu; la metafísica que postula la in 

mutabilidad del u1üverso; y la dialéctica que nlantoa ol t1ovü11ir:.u. 

to perpetuo del uni.verso. Desdo esa 6poca la filosofía ha discu

tido estos problemas, onfoc5ndolos do diversas manoraG en cada 

momento histórico, porque engloban los cuatro tomas cardinales 

del conoci~ionto; adoc~s, porque fueron elaborados por las cla-

. . , 1 . d d T:"l l' . . t. , 1 ses en que se div1d10 él. socJ.o a • 1',sa po er.nca persJ.s J.ra .w.sta 

que desaparezca la lucha de clases. 

Lombardo considera que puede aplicarse la lucha de clases 

a cualquier periodo his.tórico porque no distingue entre· est.:;uncn-

tos y clases sociales. Fa· término adecuado en este caso es anta-

gonismos sociales. 

De igual modo, para nosotros la historia de la filosofía es 

un proceso complejo integrado por mGltiples relaciones y elemen

tos, en el que la teoría altera la práctica social y es nodificg 

da, al mismo tiempo, por ella. Podernos diferenciar formalmente el 

desarrollo te6rico o interno y el sociolóeico o externo del pro-

ceso; p8ro si los separamos distorsionamos un fenÓ.rr,eno constitu,i 

do por ambos: la historia de la filosofía. 

El autor vincula unilateralmente las posiciones filosóficas 

con las posturas en los conflictos sociales, eliminando el desa

rrollo inter~o do la filosofía y, con ello, ofreciendo una vi-

si6n parcial y esquem~tica. Tal vez esto se debe a su peculiar 

comprensión de lt:t tesis leninista seG"lm la cual la filosofía tiQ 

ne que adquirir un car~ctcr partidista. 

Para Jo::1on.rdo una. pos:Lción filo::;Ófica provic no do causas 

soc:i.alco concrotau. La..:; ideas son producidas por la in te liC'2 ncia 

hurnarw. cn::iarc:1da cc;pctc:i.o-to1:1porctlmcntc; en soc:i.od.::tdc.s cU.vic!icb;; 
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1 t , . d . t ?/ p l' en c as0s an ngon1cns obe ecen a sus Jn eresos • 0ro, no se l 

mita a esto, sino que radicaliza su postura afirmando que los 

"idealistas" son los 11 enemic;os 11 del progreso y los "materialis

tas" los ·promotores del avance de la hu1!1anidadi/. 

Además, sostiene que on el fondo do la polémica "idealismo-

rr.aterialis:~w" se encuentra en juego Ja concepción religiosa. ciel 

mundo. Si se considera a la materia anterior al pensamiento, el 

hombre es el resultado de la evoluci~n de la naturaleza anterior 

a ~l. Bn cambio, al poner 6nfasis en la preeminencia del pensamien 

to sobre la r.w.teria, el. hombre es ajeno a la naturaleza y su oxi§. 

tencia sólo puede explicarse mediante un ser sobrenatural!±/. 

Para Lombardo, a diferencia del 11 idealismo 11 que estudia los 

fenómenos aislados e invariables, el "materialismo" -dialéctico-

sugiere que todo lo existente es un proceso. Y corno todo es mat~ 

ria se deriva una definición de filosofía se gÚn la cual: "La e sen 

cia de la filosofía radica, por tanto, en conocer el verdadero 

car&cter de la materia. En saber cu~les son sus diversas rnanife~ 

taciones, para poder resolver el gran proolema de las relaciones 

entre el ser y el pensamiento, entre la conciencia y la natural~ 

Aquí habla de causas sociales concretas aunaue en llnoas an
teriores las elimina al afirmar la homoeenej:ctad de las clEt
~es y al proponer que están presentes en cualquier periodo de 
la historia. 

~/Cfr. V. Lombardo. La filosoffa v nl nrolctnriAdo. 2a. ed., V~ 
xico, F.l Cor.ibatientc, :Ediciones del Partido Popular Socialis
t'.'.1, F 1')5, n. C?. 

!:J./ r¡·i -, 1 ]
0 

; ..; (' (' C ll - ..., e' .-, ·1 ., f l) > éO .-, ('. ·¡º o' t"' r., r• ]° C ., el ,e, r (\t 1 ' 'rl 0 .,... (.'> I' () j ' -.c; •. t .. rlCiJ ·.n . u .. ~- ~-.e • .'1 .. •_.,,_ n "e' _,(l " J • .'1Ct'lt_. , , . .,JI'CC 

mos ciuc 1).::u:-;Ó c'.el errn:lr:itur.tljrn!1o con su rwe:::tro r~n.~;o a 1-n n\J
sic:ion mar:d.sta-lcn:Lnü-;;La cor~o 81 1'..l. denomina. AJ. hél.corlo- su~· 
·' 1 . 1 ]' ·' 1 1,. ·¡ -[Jo n .. !'!'Cr,.·1:•,n :1 . 1 rc· .. ·1-."'.J.Ull r·¡: r~c't:r't'éL-j Gll cr1 ,_;_1 r:1 ri --'-1 1'0-

] • , • •• ' , l l .... 1 • • .., -· J • ··1 1 ,, ~ ,-. r· J. -, ,, ~ '· , ·¡ ~ .,, " T • ., r e· ·, r, r~ ·l ~ r · ., . -J , ..1 ,.) . • . , , t. 1 ·. ,¡ e :-i. r r, . , , c.·" e n .; _ r., _, p .1. ·J ,¡__o c... ,. i. e u .l , r_ , ., •. ''"' C< .:· l. 

hoi:;bre". 
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za. 11.2/ 
El autor plo.::tea que el probler.w. del "materialimno" es deo-· 

cubrir la relaci6n entre los distintos fenómenos del mundo, supg 

niendo que ol espíritu es producto de la naturalc:a. Si el hombre 

es eL resultado de la cvoluci6n y el espíritu s6lo es uno de tan 

tos aconteciQiontoo dentro do la existencia 6nica d01 u~iverso, 

se elimina el principio 11 idealista11 de que el hombre es un ser de 
. , 

excepcion. 

Para Lombardo, esta doctrina afirma que la realidad material 

es distinta de la ideal o espiritual, lo cual significa negar la 

unidad del ser, la concatenación de todos los fenómenos, os de-

cir, rechazar los descubrir.1ientos científicos. La filosofía no 

puede incurrir en tan crave error. Retomando la historia de la 

filosofía, el autor concluye que en ella las creación más impor

tantes han sido contemporáneas de grandes épocas en la ciencia. 

Así por ejemplo, el cartesianismo va unido a la mec¡nica celeste, 

el criticismo a la física newtoniana, y la dial~ctica a la biolQ 

gÍa y la física moderna. De lo anterior se infiere que "El pensg 

miento verdaderamente filosófico hunde sus raíces en el conod.-

miento de la naturaleza no eo la 'ciencia de lo absoluto', en la 

tradicional metafísica teológica, verbalista e inÚtil. 11.6./ 

Cabe subrayar que no aparece una argumentación sólida que 

fundamente su crítica al "idealis:c:io 11 sino un rechazo pasional en 

2/ V. Lonbnrdo. rm!._f_Jt., p. 71¡; el subrayndo es nuestro • Ya en 
esta clLa a~~r~co la noci6n da verdad que abordar0~0G posto-
rj.or!~ienle. - ,, 

Caso- J,oraba rd o. Id f") :J l:i r; 1·10 vn.e __ L ~ t.0 r:i al i;.;r:1 o d i.nlé et j e o, 3a. e d. , 
México: Un:ivr:r;::jdad l)brcra de i:0xj_co, \/iceni:o l..,Ü:-:-.::o.1rcfo 'J.'olccJ.~1 
no' 1 ~)/~1, p. 1 e (. 
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contra do lo tradicional y lo re lic;iosoZI. El "idealismo" es rodg 

cido y ac;rupaclo en un bloque que os "etiquetado", olvido.nclo que 

est¡ fornndo por corrientes y enfoques distintos, que contraslan 

entre sí. Tampoco considera su ubicación histórico-filosófica 

concreta, que explica en buena medida sus diferencias. Menciona 

el vínculo con causas sociales concretas que ~l mis~o elimina, 

haciendo de la historia una evolución mec¡nica, pobre y lineal. 

Marxismo. 

Habíamos dicho que para Lombardo la filosofía surgió desde 

Grecia dividida en cuatro corrientes de pensamiento. Según él, 

después de veinticinco siglos se fusionan dos de ellas (el "ma

terialismo" y la dialéctica) en la doctrina marxista. 

Carlos Marx fund6 el materialismo dial~ctico, que os el re

sultado, se~Ún Lombarco, del desarrollo tanto científico como SQ 

cial en un determinado uor!:ento de la historia. Para el autor, la 

teoría marxista "no sólo representa la síntesis más importante 

realizada en la historia del pensamiento humano, sino que repre

senta el descubrimiento m~s irascendental en la historia del co-

La crítica de Lombardo al 11 idealisr.io" se encuentra caracteriz:i. 
da en su pol6mica co~ Cnso. Luego de leer esta discuGi6n en eI 
desarrollo de la filosofía en M~xico, el lector se queda con 
la ir.1presión do haber presenciado un "di[tloGO entro sordos 11 • 

Adem~s, conforne avanza la pol6mica en los diarios do la 6noca 
se torna una cr.1 tic a personal Bntre an1bos. Sin cmbarr;o Lomba.r 
do r.;o re f:i "ro ,'1 r·"l J.n 1r·~: w;o fui-. ·::::t el:'. ;:cu:_;¿},,:. •;;ilrn c1o.-_; >·'.";° 
bl'C'"' ·-,~c··o· C.,, .. ll¡l.)' . ., ,..¡ "CO'"t"•-...·,-1t·,., l'()I' r·¡•c r-or.·c ·1·...,,1tr,r- ¡·¡-'¡ r•·· --r·t· 'O-- . 

.._, t1l ,, ..... ~·''· ' '··', 1,.)_._¡,¡ .......... ll~ ... .1\_.; _1. l.) ·"'·J ~J 1 ¡¡ ' C."-• ·~ ·:.> - l.. .¡{J.(:'-) .1 l ."' 

yo- Ei :in o u r:r-L ~ iu 1l·-.· 1:: j_ e i::t ·i. ::11~t: r· [~o n t:L l () :i.. : ... :t·r: rl or.; r.1.::_ n r: r;-1. 0 d j_ ve: rsD.::; '.: r} 
juzcar L:i. id.:;lor:b y el porvenir, o.l r:liDmo t] rnnrJo quo e 1 uoi~ 2 
lami011lo de dou ca:ü110.c:.; t!ü;tintos nn.r.::¡ el nnoctro y 11(U'Ll. totloc 
lor. nw,:,Jc:: dí<! r::11J.riD L••,!/ éJr]~ioll:~ :·.~,L:d.1:\ ükc)J_Ó~;ic,::. r·1;1-,, a 
!Jer;.:u· ,;c:·J. t".:::cur.· c:1~--, :.~e "Jl".n!~.1.n Loc>lVJa a11:tino;_; e~rnÍ.1·i L1i:; J1'.,
qunii(1:~:, :Jt:rV)·nr!cn a la j¡j_c;tor'in del pencanücnto de·· ¡.:6xico" 
( Jh:is:J.. }J-. 29 • 



nacimiento y la cultura: el descubrimiento de las leyes que riGon 

cuanto existe, de las leyes que rigen el universo todo, de las 
11.W 

leyes que rigen la naturaleza, el hombre y la vida social. 

La {ilosofÍa se convierte, así, en un arma para tram:;for::wr 

la sociedad. Por ello, afir1:ia el autor, es al proletar.iaClo a quien 

más le interesa el estudio de la filosofía y su utilización prá~ 

tica: 11 1.a filosofía es una disciplina para el conocimiento de l;:i, 

realidad y medio para transformarla. Por eso constituye el ins

trumento m~s valioso de que dispone la clase obrera para cambiar 

el mundo en que sufre, por otro en el que el hombre se L§W ca

paz de construir aquí, en la tierra, el paraíso que hasta hoy ha 

perseguido inÚtilmente. 1121 
EnuCTeremos las diversas disciplinas que componen la doctri-

. t ' 1 t· ·r· ·' · d 1 t lQ/ na marxis a, sesun a ipi icacion proporciona a por e au or 

y que encontra:..~os aún actualmente en los manuales marxistas. 

La primera -más importante y base de las demás- es el ruate

rialismo dial~ctico (teorla y m~todo general del conociciento); 

las otras son: la dialéctica de la naturaleza ( materialismo dig 

l~ctico aplicado a la naturaleza); el materialis~o hist6rico (mª 

terialis:::o dialéctico anlicado al desarrollo de la humanidad); J.a 

econornfa política (aplicaci6n del ~aterialismo histórico al co

nocimiento del surgimiento y desarrollo del r~gimen capitalista); 

y el socialismo cient1 fico (aplicación de 1 materialismo clialé ct,i 

§/ i \} ::...:.L:..:.:~:l·!~ .. -. .. ~·~;_h~~.:_-:__~2.;,;.l r·:~ 7~.:.2.J3 r~.Q.~~j r; ~~ ~ 0~3, ;.:é :<i. e o, Ce 11 t ro de ~·:.s
t ucu. o:_: . .i.~._.:,~.J."1co~-,, 11)lJ_L.cuc y 0oc:...ales, Vi.cante Lombardo TQ 
lcdano, 1902, p. 22. 

2/ V. Lo:::'::.iardo. -ºI.!..t. ci.t., p. 121. 
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co e hist6rico y de la economla pol1Lica al tránsito del r5gimon 

capitalj.sta al sistema soci~lista). 

El materialismo dial6ctico es el fundamento de las otras 

discipb.nas, por ello el autor af:Lrma: "Los que -pretendiendo j.n 

vestigar un objeto, un hecho, un fenómeno, un período histórico

prescindan clel examen filosófico están propensos a denviacionos 

inevi tablo s. ul.ll 

MatorjalisMo rtinl~ctico. 

En virtud de la importancia del materialismo dial~ctico, suh 

rayada no por Marx sino por Engels y Lenin,. resulta necesario en 

tender cómo lo concibe Lombardo. Básicamente lo divide en dos: 

una teoría (el planteamiento del "materialismo") y un método (c·l 

m~todo de la dial6ctica). De ambos nos proporciona sus princi

pios)~/ 

Del 11materialismo 11 son los siguiente: 

1 La realidad existe independientemente del pensamiento; la 

realidad es objetiva, no subjetiva. 

2 El hombre es capaz de conocer la verdad, la realidad, lo 

existente; posibilidad del conocimiento de la realidad objetiva. 

3 El conocir:Jiento es absoluto en cuanto a su validez; el CQ 

nacimiento es verdadero, real, "evidente". 

4 El conocimiento humano es relativo; ost~ ligado a los di~ 

tintos momentos de la evoluci6n hist6rica de la humanidad; es ~rQ 

l..s/ Cfr. T'oid. p.p. 211-27. 
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gresivo; en cada periodo el conocimiento ya no es el del momento 

anterior. 

5 El conocimiento se adquiere mediante la raz6n. Fsta es 

el inatrurnento para obtenerlo. 

6 El origen del conocimiento es la experiencia. Esta lo cog 

duce. 

7 La prueba Única de la. valide?. del conocimiento es la.. 

práctica. 

8 La "naturaleza" del conociriiento es la realidad; la exis

tencia determina la conciencia del horibre. 

9 La conciencia humana es el "reflejo" del mundo exterior 

y, a su vez, refluye sobre la realidad objetiva: la conciencia 

transforr:1a la existencia. 

10 Todo cuanto existe en el universo, en la naturaleza y ., 

en la vida social está compuesto de materia (que piensa o se mug 

ve). Por tanto, el ser y el pensamiento son "sustancialmente 11 

idénticos: identidad "sustancial" e!".tre los fenómenos del urüvc,;t 

so. 

La teoría del "materialismo", que se basa en estos princi

pios, va unidad al método dialéctico. Las tesis que lo fundamen_ 

tan son: 

1 Entre todos los hechos y fen6menos del universo, tanto do 

la naturaleza como de la vida social, hay una conexi6n. 

2 Esta conexi6n es causal, pero no est~tica o mec5nica sino 

activa. 

7 I . ' 1 ~ If • t . ' J .~ co~exion causa os rociproc~. ay una in·eraccion en-

tre los fen6~enos, os decir, unos y otros son causno y ofcctoc a 

la vez y ul ~1LlLlO Licrnpo. 



45 

4 La conexión c.:i.usal recíproca es simultánea: simultaneidad 

do la ca~sa y el efecto. 

5 Todo cuanto existe se halla en movimiento. La conexión 

tiene novimionto. 

6 .,.,1 . . ~ .-:, movir.1::.e ni.. o se origina por la oposición de fuerzas an-

t , . 1 ·' d t , . 1 agonicas. a conoxion pro uce fuerzas an·agonicas en e desen-

volvimiento de los fenómenos. 

7 La oposición so roouelve siempre, dando lugar a un nuevo 

hecho: la oposición se resuelve en una síntesis. 

8 El ~ovimicnto (oposición) implica una serie de cambios 

cuantitativos. El desarrollo de los fenómenos produce su trans-

f 
. , 

orrnacio::i. 

9 U:r.a voz acur.¡ulados cambios cuantitativos se gesta una mo

dificación cualitativa. 
'J 

1 O Los cambios su e e si vos de cantide.d son evolutivos. El ca,1!. 

bio, que finalmente es una transición de cantidad a calidad, es 

siempre un cambi.o súbito q_ue representa un salto en la evolución. 

Esta serie de principios formulados por Lombardo, con base 

en la difusión stalinista del marxis~o, e~pobrecon la matriz teQ 

rica y el método de la filosofía. Las ricas y complejas relacj_o

nes teóricas que caracterizan los plantea-;lientos filosÓfj_cos de 

Hegel y i-'.arx se elir.'linan y anquilosan, ori¿;inando propuestas 

rígidas, csquem~ticas y simplistas. 

Si r.iediantc el pensamiento encontramos múltiples relacioneG 

entre los fenómenos a partir de ellos mis~os, en virtud de un prQ 

ceso do i1ostr:i.ccif.n (a11::i.l:í.::..co-sin.tético), os absurdo doGJjcarc;r: 

del proceGo con.~arvando cÓlo el resultado. 

J~n lor_; ~c101r:L..c.'..:]..'.2, i.'ar;: cugiorc que el r.iótorlo c:icntJfico c2 
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rrecto se divide. en dos rnmnentos.131. En el prir.1ero, a partir do 

la reprcsentaci6n llegamos a una deterrninaci6n abstracta por la 

vfa del an~lisis. En el segundo, que va de lo simple a lo co~pl~ 

jo, a partir de las construcciones abstractas roproduci~os con-
11 ceptualrnente, mediante el pensamiento, lo concreto, por la via 

de la síntesis. Lo concreto pensado os, en este sentido, la uni

dad de lo diverso, la síntesis de n~ltiples determinaciones: 

Al separar el resultado del proceso consU.tuic1o i~te¿;ral::;o:i 

te, incurrimos en el error de forzar, los nuevos fen6~enos en las 

pautas obtenidas anteriormente. Por el contrario, tomando en cuen 

ta esa unidad, hay que considerar otra vez los fen6menos para 

reiniriiar el proceso analÍtico-sint~tico que permite encontrar 

las relaciones internas que los constituyen y explican (suponien 

do que el proceso puede reafirmar las pautas producidas anteri;~ 

mente o crear otras nuevas). 

Por otro lado, una de las criticas formuladas al planteamien 

to hegeliano, como veremos m¡s adelante, es que en ~l la dial5c-

tica es un producto del pensamiento que se impone a la realidad. 

Sin embargo, por su parte, Lombardo postula los principios reci~n 

expuestos como roelas a seguir para conocer la realidad, relegan 

do y eliminando el proceso de conocimientollú. 

1..21 Probablemente Lombardo no conocía esta obra, ya que fue publi 
cada en Moscú en 1939-41, pero po.có inadvertida. So reprodujo 
en Berlín hasta 1953, y en los afias setenta aparecieron las 
versiones fra~ces, italia~a, inclesa y espafiola. 

JJ¡/ el 1 ' b' - . 1 . ·' . 1 t . Q;c :tr; :>..rttr r1u0 :ca . H~n :.on!),:.rc a v~r.i..10 rrnc1:0 a. ox rnn;1cro 
en cu vici;l.., ::u :;:·c,r·:,:::i.d.~n filo:..;Óf:Lco. la· ll:L::;o c·n ;.:(·x:Lco. La f:L 
1 1.~ ··' . .. ·' . . . . t t 1 11 ·1 -.or;o .1.0. i.:·ll .. ·'.';neo rcc:.1.:):i.:J un c;:i.ro ~r~Jfll)I' ·.:u1·c; con .:i. oca( a 
de lo:-: f!:-::.lJ.:'..':c,;; c::q)~no.1.c:-; tt p.::i?"t1r do lou cttc:i.rc:1to.; con 
C]l r--· r,,,, .. ,., .. ,'l ··• ·· .... 1····11· r··i .,.:··1 l·1('.: .~ . ..., r;,, ·ic·J··· t·r,·:l·o" ·1·¡·i .. ; ,.l'l]r·,r· 

··-~'·· ··••' ··' ''•···. ,1•.,¡l '"··~ . .,,! ...... ~,,·-··'•• '·· -· ·.~ ,,_,,, ... ,._, ~ .. ···(,···'·· ._,,¡ 

ele· Ju:.; e i:.; :. ¡ :,: .. , ~ r i:Ll'1::ufo:;, ~- L:.i;;¡;,:jf;n J.:~~~ Lrcl.Üll~~(::Lor~c:::; et lu 
lcn¡~ui.1. (::;pr.üioJo .• 
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El autor sostio~e como tesis la movilidad de todo lo exis-

tanto. Por ello pla~tca que el proble~a de nuestro tie~po es el 

si5uientc: la realidad puede conservarse o necesariamente debo 

sustituirse por otra que surja de ella misma. Asimismo, la anti

nomial.21 entro los principios lo ~uo es debe ser y lo que es debe 

dejar de ser, tiene un valor filosófico y pol1tico de grandes con 

secuencias. 

El primero afir~a que el no-ser no existe y que los t5rmi

nos 11 ser" y "no-se1·11 son contradictorios. Esto implica una lÓgi .. 

ca estática del mundo que explica la naturaleza y la historia sin 

contradicciones. En cambio, el segundo implica una lógica diná-

mica del mundo, afín a la idea de que ser y no-ser son entidades 

coexistentes; aquí la naturaleza y la historia transcurren r~so1 

viendo innur:ierables "antinomias". 

De esto infiere Lombardo la distinción entre la razón "abs-

tracta" y la razón "viva". La primera produce pensamientos que 

no confronta con la realidad, haciendo surgir el principios de 

que la contradicción es o denota falsedad. En cambio, la razón 

"viva" se adecúa a la realidad constituida por la coexistencia 

del ser y el no-ser, que genera constantemente un nuevo ser; por 

ello, dice el autor, la "antinomia'' es signo de vida. Así, a di

ferencia de la razón "abstracta", la razón "viva"l.6/ sigue el 

camino de las contradicciones intrínsecas en la naturaleza, y su 

l2/ Lomb.::i.rclo u tib.zn arbitro.ria e i:::.d:U:;tintn:,1ento los conccptoc 
11 antino::Ü.'.l u, "01io:üc1Ón" 'J ·11 co::trD.dj_cctÓn". 

l.Q/ A la razón "vj_va" la dcnom:Lna ta:'.lbién razón "verdadera"; la 
0 4·r., '"l' .• (11" 1,, '1·11·1·1 11.,~¡r·l· .,..1,••··1" .. ~1_,,.., . .,.,Pr~ 'l ('ll'"' !"'-' llf.,1 ····1" ¡_, l.t. •·' •.I ._.1, "'-··· -. ,_,,......... ,l~ O....IV.l,1,(.\.... ~•L. __ r t Ll-L ... 1...,, ..•• <.. < . ·''-' t,._.l-.~, .. J 

con 1.:llo, l.:cr:.~ v1.·1·,·:;l):~; n:1 :_;?¡ 07,·,rtu:i:',:,1d, c';u:ip.:¡r·¿·L .J.h:;:.r-::Ci.1) 
con irrc).:Ü (¡;o co:i;O .:üc;la:ücntc, un:i.Lüor,1.LLtL:1d, se:11araci.Ón 
·o., !l-',.-·,..) ~,n,.L .L .. ,J ... , • 
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tarea es conocer la uni~ad superior que producen los contrarios. 

En el universo hay un constante cambio quf' ce realiza con 

base en contradicciones superadas que encendran nuevac oposicio

nes. En cctc cambio, afirma el autor, podemos distinguir dos fo~ 

mas: el cambio continuo y el cambio discontinuo. El primero os 

sólo una variaci6n formal que no altera las características que 

definen a las cos'-l..s, por lo que r:o so realiza una 11 vordo.de.ra 

transformación" de ellas. Por el contrario, el cambio discontinuo 

sí es una "verdadera modificación" de las cosas; implica el surc2 

miento de nuevos hechos._(los cuales conservan lazos con los que 

los han producido, pero esencialnente son distintos a ~stos). 

Para el materialismo dialéctico, el cambio discontinuo impl,;i 

ca el tr~nsito de la cantidad a la calidad; mientras no se da eg 

te tr~nsito, no surge la soluci6n de las contradicciones que ca

racterizan al desarrollo del mundo. Los cambios continuos simpl~ 

mente son una preparaci6n para los cambios discontinuos, de don

de se originan los nuevos lIBchos en todos los 5rdenes de la natg 

raleza. 

Para Lombardo la doctrina de la tríada (tesis, antítesis y 

síntesis) que se encuentra a la base de la explicaci5n de los 

cambios discontinuos, es una fon1a que adopta la escuela del llmQ 

terialismo", en relaci5n al proceso del mundo con independencia 

del pensamiento, y que se "ro fle ja" en éste por la unidad de to

dos los hechos del universo. Adern~s, la síntesis del materialis

mo dialécb.co ir.1plicn el cambio cuCtlj_taU.vo de la.s cosas; por 

ello, ln cvolucj_Ó:1 clü_;cont:i_nu.J. Ur.tcrpo~wtrCtciÓn de los contra

rios) construyo el orden del mundo exterior y de la "propia cabQ. 

za del hrn:.':no" que re:floj~ aquél. 
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El orc!oc '! 1.:1 vnrdnd. 

El concepto de orden es esencial a la razón humana, ya quo 

es la.base y el m6todo dol entendi:r.:iio~to. Lombardo plantea que 

Sin la idea de que las cosas guardan relación 

entre sí, el acto de discurrir el entondi:r.:iien 
to (sic./ carece ría de base y de :r.:ié todo: juzgar 

no sólo es comparar ideas, ·sino descubrir la 

conexi6n que existe entre ellas, conocer el o~ 

den de los hechos, de los fenómenos a que las 

ideas se refieren. Pensar equivale a clasifi-

car, a ordenar, y como todo acto normal obed~ 

ce a un juicio previo, puede decirse que la 
conducta humana tiene por objeto la realiza-

ción, la observación del orden.1.21 

Para el autor hay fundamentalmente dos explicaciones del Ol: 

den: una metafísica, sobrenatural y subjetiva que plantea que el 

hombre ordena el universo y que el orden no existe sin el hombre; 

la otra, la científica, natural y objetiva, que postula que el 

universo ordena los pensamientos del hombre y que el orden exis

te independientemente del ser humano. Si se afinna la autonomía 

de la voluntad humana, la preeminencia del espíritu sobre la na

turaleza, se sostiene que es la razón la que crea el orden en las 

cosas; éste es el caso de los 11ideal1.stas" que postulan que el G.§. 

p!ritu, de orieeu sobrenatural, es anterior a la naturaleza. Pa

ra los 11 ideali~tas", según Lombardo, el concepto de orden apare

ce "como acto do ilum:i.né.l.ciÓn ele la conciencia" • 
.,., , . t. , . i·,n camoio, con ·:Lnu;1, m. se afir::ia .}.a [.mjcción do la voluntad 

al proceao general del univorao, no plantea quo la razón exproca 

1.11,. V J b l n . L 59 ·¡¡ l 't 1 . . • .0::1 .:i.rr o • . ..'JJ..L.S~.....:..·' p. • (JI'C·nIOG en or CélpJ. u OG CJ.[r,1HOJl 
tes las con:;ccuunc.1.au ele octa concepción tanto en la ::.:oci(;dr.ui 
como en el hoinbre. 
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el ordon del mu!ldO exterior; l~stc es el caso de los 11materialü;-

tas" que so::>t:Lcnen que el c::ipÍritu 0r.3 uno de loG fené1m1:.H1or.; cie la 

matcrj_a, org::t!ÜZ<::.da.. :P[lr.::t lo.s 11mate:-iD.listas 11 , la. ideo. ele orden 

en ol pensar.ücnto surge como 11 proyccciÓ:n 11 del ordon del universo, 

del que el hombre forma parte. 

El pensamit;nto humano con base en la idea de orden, buscaría 

encontrar léts interrelaciones de los fenÓ:-Jcnot> para lloi.::i.r n.1 CQ 

nocimicnt o de los mismos. Ligada a este quehacer propümente hu-

mano se encuentra la noci5n de verdad. Pasemos a considerar c6ao 

la concibe Lombardo. 

Plantear que la verdad es eterna es sostener la teoría 16gi 

ca del mundo inmóvil. Con fundamento en los tres axiomas de la 

lógica (el de identidad, contradicción y exclusión del rnediolV) 

se afirma que s6lo la identidad es verdadera y que la contradic

ci&n es signo de error. Pero, intervien~ el autor, esto no est¡ 

de acuerdo con la ciencia, ya que ella ha demostrado que no s6lo 

en el mundo org~nico se realiza la destruccj.6n (el proceso de lu 

vida implica la ~uerte), sino que tanbi~n en el inorg~nico se en 
cuentran·los pasos por los cuales se va de lo cuantitativo a lo 

cualitativo y viceversa, pr6d~ciendo el devenir en el cual se sg 

l.§/ Lombardo loe c::.uncio. de la siguic:-1.tc uélnera: el IJrincJ_nio rl~ 
identidad afir~a qua 11 todas las cosas son id6nti~as a ~1 mis 
mas 11 ; el do. co~:tra:i.iccj_Ón, 11 nin¿-;1.m::i. cosa puede al mismo t~.oc 
po ser y dejar· do .ser11 ; y el de exclusj_Ón del m0dio, 11 cuando 
no oxj_stc tc::r::-:¿ :·.o w.:cli.o entro uri ,juic:\.o afirm;:i.t:Lvo y un .ju:i.
c:i () ::,; "':tt.~_iJ0,, ::~ -,~\~'.:~·(:::-: . ..:_(.l\_·, u·{:~~--~~: 1~;1; .... :~ t.:\:1.0 cu~·:.:...·:·_.r·;~~· ~:c;~e::;2 
.rio.r::0n o J,1 t'• ,,.,.,..,,,r, (¡,.,. otro ,. rl'J··,.·ror"¡t"nn\·c 11 (: h, I 
J .. (·.!~1.. .• _¡ -~. ,~,·~- ~ ¡:' ·Á( •• " •q ,"", ~ _;_ , ...... ·•• f '! ·: ... ~ ~· ,' :.: , ~ .... ,,. ~.· 1f.' .. J,..-·l .: '. r·-~,~:...:.-~~lt--r··-· ~· ... r\ 

,01,Ú.J<..l.:.'.-. ,.) .• o_'··""··· ..•. ) ............ 1 •.• f .. ... 1 .• ......... , .ic,.J_co, .'ulV·,r ... _L,[u._ 
Obrera c;c ;¡éz~.co, 19~:-:/ ,-p;p:-5;:2-;r;r;-· 
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1 t ¡• • J..2/ paran as con raaicciones • 

Por ello, el principio A es A os falco, ya quo ·toda A os A 

y no-A al mismo tiempo. La existencia de un objeto implica su 

. •t. ~ l' •t. •t.~~ 
inex1s·c~c1a, as1 como a incx1s onc1a cu cxis encia. ~si como se 

afirma que todo ce ser, puedo dccirce que todo es no-ser. 

Si eG falsa la identid~d, continua Lo~bardo, tambi6n lo es 

el principio de contradicci6n: la contradicci6n ya no es sio10 

de error, sino Índice de realidad viva. En la riaturaleza toda 

tesis implica u~a antítesis y ésta, a su vez, una nueva tesis (di 

ferente a la primera y de las opuestas de las cuales surge supe

rándolas). 

Por la falsedad de los principios de identidad y de contra

dicci5n, el principio de exclusi5n del medio pierde efica~ia. El 

autor afirma que el t~rmino medio es la regla del pensamiento, ~n 

t d . , d 1 1 . t d . t t, 1 . 20 / . en ion o o no co~o a vir u aris o e ica~ ni co~o una compo-

nenda entre lo verdadero y lo falso, sino como una manifestación 

de la realidad en continuo movimiento de la tesis a la antítesis, 

de la afi~maci6n a la negaci6n creadora. 

12/ Esta idea fue desarrollada por Engels en La dié!,.1Gcti.cn de 1.r:i. 
,llil.turalezél; 3U primera edición apareció en i·loscu en 1925, y 
en 1952 no.ra los lectores espafioles fueron conocidas nartcs 
de esta obra ("IntroclucciÓn" y "El papel del trabajo en el 
proceso de transformación del mono en hombro'') por estar in
cluidas en l~,s Chrns N-:cori cJ,'.1..Q. de l<arx-?nr;cls, poro el texto 
comploto aparecio tr~ducitio en 1961. Lcnin tambi6n le conce
dió importa~cia a la filosofía de la naturaleza, y ya desdo 
1948 aparcci~ron en espaiíol sus obras ;.:.:i.toriéi.lj_:.:;1'.10 y 0;:inj_r-Lo
criti.cjs~1_Q (c;uc vió la luz en 1909) y t·:.'trx, '.nr;ols~'.!.Q.G:lJ.~r::o; 
adorw.:-:; ya :-;r; '.:'.'.rntn.'oci. clr:sdc 19111 con la obra ele: .· cal:L:-! :..;_~:.:.:...:.;_:~
I.!.Q..!:~1_1·~~. :~ :~. '.~ t::2. 

Para I.orniictrdo la vj_rtud o.ristotirlica co concebido. como una 
"solución cw:·;_t~:ttivo. entre el exceso y el defecto" quo ú1pli 
c0. r;ÓJo 1.111. e·_~":::!; O cw1~1titnU 110 .Y no dr) cualiC.:o..d, por lo que' 
no r.1od:iLLc::l ~ :..or:; c:·:Lro!~.o:.::. 



Lombardo, al esquo~atizar la 16cica formal y la dial6ctica, 

confunde sus re fe rentes y las opono ir ro concilia.blomc ?1te. Conci-

deranos que 03ta confusi6n es por la falta de dolimitaci6n del 

campo do hplicaci6n de cada una. El campo de la 16Gica formal os 

el pensamiento, el cual se estructura fundarnentalnonte a· partir 

de los tres principios planteados por Lombardc. En cambio la di2 

16tica hace referencia a los fen6monos objetivos y es un m6todo 

para llegar a conocerlos; en su origen, el objeto de estudio de 

este m6todo era la realidad hist6rica, poro con las s~nplifica-

ciones y leyes a las que diÓ lugar principalmente la obra do 

Engels, se pretende que su objeto puede ser también natural. Por 

ello, sostenernos que los principios de la 16gica formal no son 

negados por el movimiento dial5ctico de la realidad, ni vicever-

sa. 'J 

A partir de la crítica a la lógica formal, el autor conclu

ye que la tesis de la verdad eterna os insostenible; la verdad 

es propia sólo do un moCTento del proceso, que va a ir superando 

contradicciones y constituyendo nuevas verdades. Con ello, afir

ma, los principios de la lógica tradicional no correspondan a la 

realidad, son construcciones para deducir principios permanentes; 

en cambio, loe principios de la lógica "viva" no se obtienen f1 

!2rio1:_i, sino a poste riori, corno uno. proyección sobre la razón 'hil 

mana del proceso por el que el mundo se realiza. 

Las verdades eternas no las hallamos en las diversas cien-

b.nloc conoc.'.~:'.::.i:mLou que: rüogan, rncLif:Lcctn. o arnpl:Í.tu1 el eonor.:;i-

mi.onto .:i.ntcr:i.o~. l'or ct:to Lornbo.rclu hablo. do h:i.pÓloci.s on eJ. dn:::~ 
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dados parcialoc, do hir~tcsin, híl ido avnnznndo ol ho~hrn, lonta 

mento, 0n 01 cono(:imir·nto ck• la v0rdri.d, en el r'-:curco de su ovo-

luci6n: lo quo uyor fue verdad hoy es error; lo que hoy es ver-

dad 
, .. ,,21 / sera .error manana. -

En relaci6n a la noci6n de verdad del autor consideramos que, 

por un lado, so refiere al conocimiento verdadero al que justamon 

te lo niega la eternida( del valor; pero, do esto a decir que lo 

que hoy es verdad será error mañana hay una diferencia. Con ello 

esti generalizando y absolutizando unas relaciones específicas 

que se han dado a lo la~go de la historia de la ciencia; no todas 

las teorías científicas han pasado de ser verdaderas a ser falsas 

o erróneas, ni necesariamente 11 deben" llegar a ello. Podemos ha

blar de que nuestro conocimiento actual es parcial y llegará tal 

vez a completarse gracias a las relaciones de conocimiento que 

se darán en un futur~; este complemento puede negar el anterior 

(falsearlo), pero tambi6n puede ser que s6lo lo refuerce y amplie, 

descubriendo nuevas relaciones entre los fen6menos. Adem&s, Lom

bardo mismo sostiene explícitamente una posici6n dial~ctica (en

tendiendola como tesis, antítesis y síntesis); esta Gltima no 

niega la tesis, sino que supera la contradicci6n conservando lo 

superado: no aniquila sino que enriquece. 

En la FenomenoloG1a de Hegel vemos c6mo ning~n momento tie

ne una significaci6n aislada, ya que es producto o resultado do 

los momentos anteriores: por la contradicci6n interna que se da 

en un riomcnto, éste se nicc;a y po.r]D. al otro, p0ro al Euperélr lt:i. 

contradicci(m no se anul.:i. lo superado. Fs una superación que co::i 

gj_/ 1J. Lo1:1bn.rd o. ~'~; (~ ri t (Jf; f :i ln;: r) [j e OE;. p. l¡ 9; e i · 3 u b ra.:rad o rw 
nuestro. 
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Bervo., a la que Hegel denomina negación determinada: "L• ·d cuan 

do el resultado so aprohondo como lo que en verdad es, como l~ n~ 

gad.Ón ~ r::· i ~,~,~1, o llo hace sur e-ir inmediatamente una nueva. for. 

ma, y en la ncgaci5n se opera el tr~nsito que hace que el procoso 

se ef8ctGe por sf mismo, a trav~s de la serio complota de las fi 

guras. 11W Ar·-~ 
t~.J.l., un momento se relaciona con los anteriores, y al 

mismo tiempo, como comprende la contradicci6n que se supera; se 

liga a los qua le suceden, pues se eneendran a partir de ~l. AdQ 

m¡s, en el proceso hay varios desarrollos quo al t6rmino retoman 

el principio, pero ~ste es ya mediado y superado por el desarro

llo, y así se llega a otro nivel. Al mismo tiempo, este punto ten 

drá su contradicción que lo llevará a un nivel superior, más com 

plejo. A trav5s do los diferentes niveles que se van alcanzando, 

siempre por la negaci6n determinada, el proceso va de lo m~s abg 

tracto a lo 
, 

mas concreto, de la inmediatez a la mediaci5n y de lo 

indeterminado a lo deter~inado. 

Además, cuando Lombardo habla de "la verdad" dice que es de 

un momento del proceso del conocimj_ento, que "la verdad" es re

lativa a un momento hist6rico; pero no aclara que la veidad es una 

relnci6n en donde sujeto y objetos sean ambos t5rminos correlati 

vos en la unidad de un proceso. Así, por la cita anterior, -"ha 

ido avanzando el hombre en el conocimiento de la verdad"-, pare

cería que l.a verdad es, para el autor, algo ajeno al hombre, una 

"cosa" que está fuera y que poco a poco se le vaya acercando. O 

.. ,1 ~,., ,~.-.~~ 
\..d. ve:"', r_• ·-'~-t. e L: t: J. }J.'.~ r·.::tl: el o "vo re} :v:.: e r·o 11 e on 11 o}, J.,-. t-; "o 11 ( 0 n t P "',~ i· r1 .-J· o..I .~ .... " .... ,.. ~- .. ! '"' .... 

como objeto) y cnto~crc sujot6 y objeto son doo cntidadec supa 

radas on el proccco cocnoscitivo, por lo cual nunca el sujeto se 

--------· 
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apropiar1a del objeto como tal. 

Ya He ce 1 en la ~~:s:.nc l orJi1 planteó la necesidad do cupe rar 

la posjci6n que separa al sujeto dol objeto, siendo fundamental 

captar la identidad de lo subjetivo y lo objetivo ya quo, sepa-

rarlos implica ver al conocimiento como un instrumento para apo

derarse de lo absoluto que es lo verdadero. Fsta concepci6n su-

pone qua el sujeto del saber y su objeto cst5n separados y, con 

esto, el absoluto jamás podr:Í.a ser Daber de sí mismo, y el sabor 

jam¡s podr!n sor sabor del absoluto. El saber, en lugar de ser 

un instrumento, debe ser saber absoluto y saber del absoluto, de 

lo contrario estas relaciones nos conducen a un conocimie~to se-

parado de la verdad y la verdad separada del conocimiento: 11 Da por 

sup.uestas, en efecto, .t.Q_nresentac:Lones acerca del conocj_mientQ. c.Q 
, 1. ~ , 

mo un instru~onto y un ~ea1u~, asi como tambien una ªiferenciQ Qll-

tre nosotros mis~os y ese conocimiento; pero, sobre todo, presupQ 

ne el que lo absoluto s0 l:alJ.a de un lado y el conodrntento "lf!.. 

otr_Q, como algo para sí y que separado de lo absoluto, es, sin Ofil 

bargo, algo real Lrcel1/; presupone, por ta~rto, que el conocir.lien 

to, que,·al ser fuera de lo absoluto es ta~bi&n, indudablemente, 
. . GJ./ fuera ele la verdad, es sin embarco verdadero ••• " 

Por otro lado, Marx en los Grundri.s.§2. nos ha8la dol método 

cientffico correcto que consiste en elevarse de lo abstracto a lo 

concreto, que es para el pensactiento la for~a de apropiarse do lo 

concreto, repraduci5ndolo corno un concreto pensado. Este 6ltimo 

es ol resultado de la tran3for~aci6n rlr las intui.cio~os y rcpr0-

scntt\cionos en concepto. l1i:ro, ar.:lara l1i!?,rY., en este rr.étodo os n,t 

·-------· 

G. ~::. F. 52. 



56 
cesario que la sociedad estf presente en la reproccntnci6n co~o 

premisa; las categorías son el resultado de las co~diciones his-

t6ricac del pro:eso y tienen validez para esas condiciones y den 

Marx propone, como postulado mctodol6eico, 

considerar la sociedad como sujeto, como el sujeto real, que es 

necesario estudiar en su relaci6n con el sujeto humano (que es 

s6lo en socieda~). Dicho de otro modo, la sociedad es la unidad 

org&nica subyacc~te a las figuras o momentos del proceso, y, por 

tanto, presupuesto indispensable de toda investigación. 

En consecuer.cia, consideramos que la concepción de Lombardo 

es muy superficial y manifiesta su incomprensión de la dialécti-

ca. Esto lo conduce a visiones pobres y unilaterales. Sin embargo, 

¡1 sostiene que su filosofía es dial~ctica. 

La dialéctica co::.e> método y ritr.io universal. 

Lombardo se hace llamar marxista, y como tal le es fundaraen 

tal la dialéctica. Al respecto explica cómo la conciben Hegel, 

Marx y Lenin. 

Según el autor, sin profundizar ni detallar, para Hegel la 

contradicción es verdad y no error. La "antinomia" se Ja encuen-

tra en todos los objetos, representaciones, conceptos e ideas; 

es el movimiento del pensarnient~ que consiste en sobrepasar las 

contradiccionc9. La raz6n abstracta crea arbitrariamente las ideas 

~/ Cf~:. c. Mar:c. ::-1r:r.1011to:--:.: f 1Jr.\.d2::'..'.J_nt:ilc.:'.L.11:1r). 1n críti en <fo ~L,\ 
~"'l('•);l_\.1':'·-r') ~·nl_~;··= •'l :.:¡"'i~•r•'"'r;·;r ~,.,l-·¡· 1 -l/'1,r):) .• './r;J.. l., }¿~;.i.. c~d., ¡.>·~-______ ,...,. __ . .__.....__,. _____ .... L... ... --------·-~ 

xi.co, :~i:_;lv ,:,-:~, 1 ')1..:.2, .i.J•!l• r..'.1 ~-r..::G. 
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dialéctica ( "an tinoniia"). Lombardo explica en qué consiste lR <ÜQ 

léctica para Hc¿;cl del s1guiontc ~odo: 

• 

La dialéctica os el arte de idenU.ficar y de SH 

pcrar las contradicciones, porque la contradic-
. , . 

c1on no es ni un objeto ~i un estado definido 

del pensanüento; es sólo un "momento" que prcpª

ra un progreso del espíritu. Desde que una idea 

se plantea inplica la idea contraria, y del chQ 

que de las contrarias nace la idea superior que 

sobrepasa a las dos. Tesis, ant1tesis y síntesis, 

son los "mor:ion tos" suco si vos de 1 razonamiento 

humano, considerados no sólo como fases de un 

desarrollo, sino tambi6n como el principio del 

movimiento mismo, como la causa que hace avan

~ar el trabajo de la razón: la idea de no-ser 

es un DOmGnto en el sentido de que perQite a la 

idea de ser transformarse en la idea de devenir, 

que es un principio del pror,reco. Guardar, des

truir y sobrepasar, AUFH::2UHG, es la lógica in

herente al proceso dol desarrollo.ª-2/ 

Ya hab!amos dicho, por una lado, que la síntesis no niega 

la tesis, sino que supera la contradicci~n entre la tesis y la 

a6títesi~, conservando lo superado; por lo que la síntesis no 

aniquila sino que enriquece. ~or otro lado, en el texto de Lom

bardo parecería que el proceso -que es la dial6ctica misma- ec 

6nicamente lógico y por lo tanto subjetivo. Pero nosotros vemos 

que, en la ?enoT"'.0nolo•'::í .. 1. c:s1 r:s.nlritu de Eo:;el, este proceso CJ.UFJ 

es 16gico en tanto que es de la conciencia, es tambi~n real, se 
• 

le da a la conciencia en la experiencia vivida por ella, por lo 

0/ V. Lornrja rdo.. ~,.Ll!'o<.Li!¿¡s¿_;'W-?S'¿)_fLc_Q_g. p. p, 35-~6; se cú n o 1 au t ~r 
er; el v.·:-::Lo r.u.·:r.,o de lw¿;·r:.L, j't'l'ü no i_H'OrrcrcJon,:t la rcforel1c:i.a. 
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que el ca:nino quo "sufre" la conciencia es tnr:.biÓr. del objeto y 

viceveran. Heccl mismo lo afj_r~~ ~n lo que podr1amos llamar 3U 

definici6n de la experiencia: movicicnto dial6ctjco quo la 

conciencia llova a cabo en sí misma, tru1to en su saber como en 

su objeto, en cw:i.?'lto brota o.nte <?lla eJ. r:envo objnto VEH'rl::icl0ro, 

. t 1 11 ' . . "~ A ~ 1 es prop1amen e o que se amara experiencia. • si, o pro-

ceso no os abstracto, sino un proceso que vive la conciencict en 

su experiencia, en donde siempre est& en relación con el objetoe 

Con respecto a Marx, Lombardo se limita a transcribir el PQ. 

quefio p~rrafo dG: postfacio de El Capital en donde aqu~l cr1tica 

a Hegel afirmando que su m~todo es la antítesis del heeeliano. 

Pero nuevamente Lombardo no profundiza en ello, sino sólo presen 

ta la transcripción de dicho p&rrafo de Marx para continuar con 

Lenin. 

Nosotros, en cambio, nos detendremos para hacer unas observa 

ciones. P:n el citado postfacio, la prj_mera afirmación de Marx es 

que debe distinguirse formalmente el método de exposición y el 

método de invostigaci6n. Esto viene a cuento ya que el Nonsajoro 

Euro~eo ·encontró que su m~todo de investigaci6n era rigurosa~en

te realista pero "dcsr;raciadámente" el método de exposición era 

dialéctico-ale~án. 

Por ello, Marx explica que en la investigación se busca asi 

milar en detalle la materia de estudio, analizando sus formas de 

desarrollo y oticontrando sus nexos internosW. Una vez consegui 

,, 

?21 El primor r.1omonto del proceso del conocimiento consiste on 
ll(!r:,:tr tl J ~.-; cl()ten:i:i.nD.ciono:-; o concepto:::; r;:Lmploc r:;crJjant(~ r;J 
anfü.I :;j ;; • 

. .. ..! 
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do esto, continúa el aucor, !:je puede· proceder a exponer é.Hlocuad:'.l 

2P/ mento el movü:.iento ~~e.:ü..;;; . ....::; afir:::o.ndo que CIJ !,ueds· tcr"cr la i.m-

presión do ser una comd;rucc:i0::. fLJ2T"ºri_ ctw.t!cio se locra reflc-

jar, en la expooici6n, idealmonto la vida de la materia. 

A.-.~ ~.' v ~ f l. r"r" e ' ' t d O d l. l' ~ i O ' oJ., 1.ar .• e, . _,.,a que ~u me o es a oc.:, __ c ' pero pono en-

fasis en que os la ant1tcsis del ~~todo de Hccele ~xplic~ que p~ 

ra él lo ideal sólo es ..LO material transpuesto a la ca'..lsz.3. del ha:, 

brc, en co.n:bio, pél.ra HeDül, el proceso del per:sarüento es el de-

miur&o de lo real, y esto real s6lo es la sitlple forma extorna en 

que toma cuerpo. 

Aquí, entonces, oncontraTios no ya el Marx que concioe a un 

Hegel ingenuo que pretende producir la realidadf..2/, sino al Marx 

El segundo ~omento del proceso del conoci~isnto consiste en 
res-rocar étl "nur..to de riartida" para sintr.tjzar o constrtür lElél 

t t l "d l .¡. • • 1 . ' , ' . ' 1 o a i ac or~~n1ca rica en re_aciones. Aou1 cooran sentiao _as 
deter;;iinacion1Js o conceptos simples: reproducen lo re:8l a tr<:l
vés del pensa.;::icnto. 

En los Grundrjgg_ según 1·'.arx, Hegel radicab_za el scc1J~do T:":Q 

monto del :i.etodo ciend.lico, a tu.1 grado que el r;eno.:F:iento 
produce, crea lo real en vez de reprcducirlo; literal~ente: 
11 / J . , , }' 1 , 1 . 1 . • ' ' • l 

¡_. ••• 1:e aqui :rior· que :ece cayo en -G. J __ usJ.011 ae c:e:r:S:.:;..ill:-..~& 

I'PE~ J e 0~··1 o :_,,, ~~· 1
. l t. .'l,C~- o ·:J,~ 1 ~ .. ": ~".S ::.~:-j_ 0 ,.,_to que ' "03.!'t j_o ~:do f~~c EJ ")__ r:i:L~~ -
- J'"' .. , 

m o , se e ~ :1 e o : l t r .J. e 11 s J. ::: :i. s :.~ o , y so r:n.w ve p rJI· s J. ::: j s !':': o , ,.,, j 0 ri_ t 1:'..:'2.Q 

~hl'' ~ ;~ -~ _1 -, '.~'.;'. r:" ~ :·~~~: 1.f '.<: ~ ~ ;; ~· f~ 2 ~S~- ~;~~nr: ~~:, ~~; ~·~ '· ~ ;~ ~·~ -: ~<~ ~-:~ n ;<~ ~ 
(¡ J -. , ·, :-:~-. -~ ~~-, -·r---;,:·,.,...-¡---.. , ~ . ·~ Y''",..--:·-:-·-~-- ,_ .,.:-~~---:;-2--,--,.-, ,-.. ;~~··· 

f'.l .e' cu .. :.c .. _ ..... J /...•º"-' ,v. i'.•:.--...... \.. 'j). 1 ....... i. •• , ........ t..:.1-c_ , ~ ............ _ L..Jdu.!..c...t-
yado- CG ~~"ü'O"S~1:o/. 7;n esta cj_tíl cr~contrñ:noc~ e.os elo~::r::.'.":tos. El 

. primero lo ropitc Hcc;cl hasta el co.nsar.cio en su obrD.: el lJü.n 
sarüe:üo (ol Gujeto, lo :~!~::::tracto) produce 13. renl:ldci.6 en la 
misma medida en que la realidad produce el ponsarnicnto. Gonsi 
derar.100 que no hci.ce falta la clü:;tj_nciÓn qt.:.c ::.act: ;.:arx c~ntro 
producir y reproducir para comprender esto. i'.01::01 no es tan 
inconuo para afirmar lo auo tanto critica de la tr~dici6n fi 
J. o::.~ S f .L ··.; :: : 1·<:. .: '..:. · ~ 2.:2_ ~-;: 1 o :·" ·~: ~ ·::: ·J- u-.; J r.· t .. :j , 1.·i".·· :: -:-_;.~L.·._· (- ~~ ·~ ~· - r.--; ~ ... : :_ -· "~~ d , ·-
a1J:::.; t rete t o-·c t:l :-• .:: r·-, to u f or::: ·.1.- e O le r_~i: :~ j rJ o. ~·o !'r_: ·: :-: ~3 :i :: 1:; !""' l >' :Jl:::1' · 1 

te 'tf-iJ:"·:-."•·1 ···:,-· 1··1 i·c·:t.li,;,.,,.; ,.,.,. ·1r:J,;•1r·;,;., _:~v. ,-.1 ,,,.,.: .. - .. ,.'.··"'·11 '"º 
• ' "- .. •' ·• •:• ._. \,~ ·~~\,. - • .-: -. ;--~-'-A.,\ ,l •· '-J .!.· •

0 
".\. ..... ~-·1-\. ~!: .~ .. , . .:.~~, .. i,_;· ......... i,•~J.' 

J. li! p 1:J. C .L :; .J :: C l1L •.' :U ]!'J.: '.l r' J :J. O 1 ¡O :; O n .1 !".el 0 n 'J ;. C'. ~·- r; ;, : S ::; , q U,~, r; ~; !.. ;_t 11 :.~ (~ , .. ,, .... , . . . -
p.:trn.co::: 3 rp:1' ::or:n':n :tutonr;"::~.1. (':\y )Or r;J :::~<~:'.10:~. Ar:-¡:.~_,_::;10, 

t~:.~·~ :;: :,· -.:·,.:;· ''; ~;· ·:, -~~ ~~:; ~~ :-· ; ;:·: '.; ;~ :-;(, ·~ ;_. ~) ~:: t;t: j '..' :·: 1:) ~:: ::: :: -; J: ~ :.:.:; ~~ ~ ::· :; 11: ~:: :~: :~ :~·-); ('.:. :¡~ 
obi·'Lo, 1..'.t r··:1.:J.ic!:tcl~ ¡_;u·1·;d'.J :>J:::lir:r_n CJW! lo r:)c:Lo!ia1 r::-; i:·c.<L 
y ~11 r1;¿1__I r:11·i.o::'.ü, no 1;cr.~.: i_dcrct í¡1y: Lt !"~1.::6;1 c!•)l ~;u,j(: to (t:l 
GllJJt•t~,. q~w c•n co~:10 1:0.:;ui:) nroduY.ca la roo.li.cJ:•d y (J'JP 'JOr 
cJ..o L!:j!;~l ~~t)~l l'LlCi0111:t1. ... - ' "~ :. 
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ner de ple" o 11 dc cabeza", sino de comprender la alteridad cor:10 

procoso: no hay realidad sino para una conciencia y no l:ay coi'!-

ciencia cinc de una realidad. En otras palabras, con la dial6c-

tica so supera la concepci6n dualista de sujeto-objeto, lo cual 

implica invab.da r las e squcma tizac ior.:cs "j_dealismo-r.:at cr:!_o.2.isr::o 11 • 

En rclaci6n a la conccpci6n leninista de la dial~ctica, icual 
• 

que con ~Iecel :¡ 1".nrx, Lombardo me:::ciona que el texto es del prQ 

pio autor. Lonin clcfiYlir:l.a la dialéctica como la "er.sefían~'.a de ln 

unidad de los opuestos''; lo ~nico per~anentc es el consta~tc caa 

bio dial6ctico de la realidad, cuyo movimiento no es rectilíneo, 

ni simple, sino complejo. Para Lenin, los rasgos fundamentales y 

esenciales de la dialéctica que formulan y determinan teóricamen 

te las leyes del ser y del devenir son los siguientes: 

El carácter transitorio de todas las formas, su 

nacimiento, desarrollo y destrucci6n; la falta 

de límites absolutos y, al mismo tiempo, el ca

r&cter ondulatorio del desarrollo v la transfor .., -
mación de la cantidad en cualidad; la continui

dad cuantitativa y las interrupciones cualitati 

vas; la div~siÓn de la unidad y las contradic

ciones del todo; e~ desenvolvimiento de estas 

contradicciones y el conflicto de los contrarios 

como ley in2anente del novirniento; la transfor

maci6n de uno de los contrarios en un nuevo con 

trario; la neGaciÓn de la forna antigua y su 

reaparición con nuevas características; la con

tracl:kcci6n entre la for:;a y el contenido; la rg_ 

lación que cada. cosa gua:::-da con J.as demás .Y la 
. i · ' ' i · , 1 • . universa 1cau 90 icarica Go 

ad. cm::o lo~; cliforento::; " i· ·o o e· ., ·1' ·~ 
t,,,, l ... .; l t.; 



que reconoce el valor d: la obra heeoliann, tomando tambi6n en 

cuenta sus limitacionco: "el iclealimno 11 : 

El hecho do que la di.al6ctica cufra on manos 
de fiecol una r:i:Lstif:Lcac:i_Ón, no obsta para. quo 

ente fil5sofo fuese el primero que supo expo
ner de un modo él'.:!!Üio y consciente sus formas 

generales de movimiento. Lo que ocurro es que 

la dial6ctica aparece en ~l invertida, puesta 
de cabeza. No hay m~s que darle la vuelta, m~ 
jor dicho ponerla de pie, y en seguida se deg 

cubre bajo la corteza m1ctica la semilla ra
cional.iQ/ 

60 

La dialéctica de Hegel está de cabeza; su sistema es "idea-

lista" en tanto las contradicciones, que son el motor de la dia-

,, t' .i.ec ica, se constituyen en el concepto que el sujeto construye 

de la realidad. Lo que hizo Marx es "enderezar" esa dialéctica 

y desarrollar un sistema "materialist.:i."; las contradicciones en 

éste se encuentran en la realidad misma, y ya no en el concepto 

que el sujeto se forma de ella. 

Este es el sentido en que Hegel es "idealista": la contra

dicci6n surge de la manera en que la conciencia concoptualiza su 

realidad. En cambio, en Marx, la contradicción surge del objeto 

ffiisruo, está en él y lo constituye, independientemente de que la 

conciencia se d6 cuenta de ello. Entendemos en este sentido que 

el método de Marx sea la antítesis del de Hee;el: es "materia-

lista". 

Sin embargo, consideramos que la cuestión de base no es "PQ 
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Para Lo1:-ibQrdo, desdo el punto de vista cientÍfi~o, oc inju;::. 

tificable la tesis de la permo.nencüt del ser, por lo quo quocb 

s6lo en pj.p la dcctrin~ d0l devenir, de la evoluci6n. Poro, cien-

tro de olla, la d~al6cticn ~e~eliana no es v&lida ni admisible 

''porque divide ar~itraria~onto el universo: el esplritu en cons
-z. ") / 

tante superaciór.., proyectándose sobre la naturaleza pasiva."·~ 

La evoluci6n puede concebirse, afirma el autor, de dos ~anQ 

1 ·' , . 1 ·' ,. l' t" T • ras: como evo ucion mecanica o como evo ucion aia ec ica. ~a pri 

mera postula el desarrollo gradual de las cosas; comprendo ln 

evolución como una serie do hechos causales, como un desarrollo 

rcctil1neo (A es causa do B; Bes causa de C, etc.). En ca~bio, 

la evolución diD16ctica sostiene que ol devenir es un proceso in 
finito y contradictorio en el cual so da la interdependencia do 

sus ele~entos; explica la evolución como un desarrollo en espi-

ral en el cual se dan interrelaciones necesarias y complojns en-

tre todos los ele~entos (A es causa de B, B se opone y obra eo-

bre A; de· esta acci6n reciproca surge C que sobrepasa a las an-

teriorcs y las sintetiza). 

Lombardo sostiene esta segunda concepción de la evolución, 

y concluye que el ritmo del universo es la dj_aléctica. Nada hay 

eterno ni armonioso en el mundo; todo es y desaparece, nace y se 

transforma mediante la oposición que enriquece y garantiza su rg 

novaci6n en el devenir: 

El ritmo del universo es la dial~ctica: afirma 
. , . , 

CJ.on, .:;•:r~a.cion, o.r~¿'trc;1lo retroccGo, ~·oaLLr:::ct-

ci.Ón }J.J..ccinl del ~:ocho oric:Lnari_q o ele lo. ideo. 

3-Z_/ J.:~..'..:_.:..l_. . Y' ·r~;::(: n l r• <:ne 011 l. l",'"1::1 r·: ~~ lo. i!1 (.'. orr.; ll'C• ne; ·1<) ;1 c.L· l ~·;: n:::l-
rn:i c• r; l O !'('L:· _,_1.::1::0, la r.:u:~·::r<i.ci(m ele la GcpZtrac:i.érn y c:l du~d iLl, 
r:10 c::Lrc: t~t:Jí:~:~; y objeto. 



. , " primitiva, nueva roaccion, nueva sintcsis y, 

así, en sucesión ininterrumpida, en evolución 

que procroca sin cesar, la transforr:mción de 
todas las cosas, de todos los sores y do todas 

las institucio;ws, dando nacird.cnto a nuevas 

formas do vida que llevan en su prop).a entraüa · 
la causa que ta do aniquilarlas, llegado su 
momento, para que de ellas surja la vida, otra 
vez, en plena juventuci.33/ 

6 
.. 
;; 

Lombardo dice profesar el marxismo-leninismo, y por tanto, 

defiende a la dial6ctica co~o m6todo y ritmo universal. Pero su 

concepción de la dia15ctica es bastante discutible como hemos 

señalado en cada oportu~idad. Para finalizar con ello queremos 

hacer·notar la fragilidad de su baso teórica en un pasaje de la 

polémica que sostuvo con su maestro Caso. En él afirma: "existen 

cuerpos aDarillos, todos diversos entre s1, como existen los 

cuerpos blandos y los duros; pero lo amarillo, lo blando y lo 

duro no existen en la naturaleza, son simples abstracciones de 

la mente, entidades irreales. 113.1±/ 

'J 

En esta cita encontraL1os cómo el autor equipara abstracción 

con irreal, no existente en la naturaleza; con esto presenta una 

postura del materialismo ineenuo feuerbachiano que se opone al 

materialismo dial5ctico. Adern~s, esta postura implica contradic-
. , 

cion con uno de los elementos funda.'1ientalcs de El Capjtal de 

Marx: el trabajo concreto y el trabajo abstracto son ambos rea

les en cada trabajo. Metodol6gicamente Marx parte de esta pare-

ja da opusstao (co~o raalos) paru dcGarrallar su tcor1a del va-



lor y analiznr, criticnndo, la aociedad capitalista 

e . 1 L b d .. ' .. 1 .. l' ~. onsJ.r0ranos que o~ ar.o no co~prena10 que era -a aia ce~¿ 

ca, poro él aLi.rm.::t. que el ho!nbre pio:nsa dialécU.cu.1:10nte ya qufJ 

la dialécticn del universo es "reflejada" en nuestro ponr..;;:.i:dento 

corno parte que es del r.iu:ido3.6./. Con lo cual el pencamiento es sQ. 

lo reflejo, el hombre es pasivo en el proceso de conoci~iento; su 
jeto y objeto vuolven Ll.G:Í. a :::;apararse, y con ello so el:i_nino..' pr.Q. 

cisamente la diul6ctica ya quo es contradictorio reducirla al 

objeto. ?ero, si bien es pasivo en un pri~er momento, el autor le 

otorca la activid2d: la raz6n se caracteriza por ser el resultado 

m&ximo de la evoluci6n do la naturaleza y tambi~n por el hecho de 

ser capaz de transforI?Jar la. naturaleza de la cual procede~/. 
Fundament~ndose en esta capacidad, Lombardo considera a nueQ 

tro siclo l;rimordüü tan to para el desarrollo de la filosofía c'n 
mo de la hu~anidad: en la actual transici6n dol capitalismo al SQ 

cialismo las escuelas filos6ficas se encuentran en lucta. ;;1 11 ideg 

lisr.io", que niega la capacidad de la razón para conocer la esc;.J.-

cia de las cosas, busca perpetuar el orden social; en cambio el 

11 'i'odo trabajo es, do una parto, t::asto de la fuerza htmana de 
trabajo en el sentido fisiol6gico y, corno tal, couo trabajo 
hu~ano icual o trabajo hu~ano abs~racto, forma el valor de la 
mercancía. Foro todo trabajo es, de otra parte, casto do la 
fuerzD. hUI:'.élIJa de tro.bajo bél..iO una forr.;a especial y cnca:::inada 
a un fin y, cor.10 tal, como t1,nbD.jo con.:: roto y ÚtJ.1, ~)rock~e 
los valores do uso". (C. i'.arx. ~ºl Cari:ital. :p.p.13-14). A(:c:::·.ás, 
si LoinbD.rdo no e!1te;1di§ esto, no r:ra posible que cor:iprendiera 
el concopto de plusvQlia. 

Cfr. 

3_']_/ Qf'r:. V. Lonb::u·cio. j n.s c~tr::.:l.!lll.t.C:.[LL_:_lonéJ'fi c~n en lri v:i_r]n clr:: 
~·' · -· l ¡ ·' · ·r · · ' ' 1 'b 1 ''' • • :-L'..0-~2: .. ~.Q. yi.. oc • , ·,ex J.C o, t. 1u ve l'f>l '.J aú. u· re .ro c,c 1·.c :o.e o, ·!::..e o n 
te Lo;:;i ... ::i.:·do ·.0Ld.'.1r 1•1 , 1 ~}~.'6, p. i 1 '.:i. 
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materj_alismo dialéctico, quo afirr.:a la cxictencio. de 1~_realj_d.::1d 

indepcndiontnmonte dol :pansar.lionto, scstionc ln posibib.dc:~d (:(~ 

conocer por modio de la razón y, que si bion la existencia de

termina la conciencia, 6sta, a su vez, puede transfor~ar la exig 

to~cia. 

Como la pr~ctica es la que decuestra una teoría, Lombardo 
. 

asegura la crüüs Última del "idealismo" y augur.a la victoria al 

materialismo hist6rico: 

Y como la Única prueba para la validez de una dof 
trina filosófica es la práctica, la demostración 
de su eficacia para mejorar la vida social, la cri 

sis on que se debaten los sistemas idealistas, anti~ 

telectualistas, metafícos, es definitiva. ~n cam-. 

bio, la filosofía materialista y dialéctica ha se~ 
victo para construir un mundo nuevo, que todos los 

días crece geogr~fica y políticamente, y que acab~ 

rá por ser el Único en la tierra que habitamos.W 

Entonces, para Lombardo, "la filosofía" es el materialismo 

dialéctico; uno de sus postulados principales es que la realidad 

es un proceso dialéctico. Este proceso, a su vez, está Íntima~en 

te ligado y se constituye a trav~s de la historia. Ss en ella en 

donde, para el autor, se confirman las tesis de la filosofía, 

fundamental~ente con la constituci6n de la nueva sociedad. 

2.Jl/ T b i el • , p. iJ. 11 G-11 7 • 



II I.A C011C:!~IlCJ on DE LA HISTORIA 

~íateri.ali_sr~o hi.ntór-Lco. 

Cuando el objeto del materialismo dialéctico es el desarro-

llo de la sociodad hu~ana, se denomina materialismo hist6rico; 

¡ste afirma que, al igual que en la naturaleza, el desarrollo d8 

la colectividad so realiza a través de contradicciones y la con-

tradicci6n fundonontal se produce entro las fuerzas nroductivac 

y las relaciones de producci6n. Lonbardo asume esta posici6n; pg 

ra ~l los principios del materialismo dialéctico y del materiali§ 

mo hist6rico son principalmente las leyes que conducen el proceso 

de lo que existe; con base en ellos se debe realizar el estudio 

de una detor~inada sociedad. 

El principio fundaaental y de orden general del materialismo 

histórico, según el autor, es el siguientel/: la sociedad está en 

un constante desarrollo deterninado,principal~ente, por los i;1s

trumentos de la producción económica; ~stos producen el au~ento 

de las fuerzas productivas que, a su vez, originan los cambios en 

las relaciones de producción. En un determinado momento del proc2 

so, surge la contradicción "violenta" entre las fuerzas producti 

vas y las relaciones de producción;con ello se da un cambio sfibi 

to (de la cantidad a la calidad) del sistema social, de la estru& 

tura de la sociedad. Esta alteración estructural produce una trabg 

formación su~0rcstructurJ.l: J.a var:i.aciÓn de las j_dcar;.; fj lo:::;6fi c.:1_;J, 

. t ~f. e i e n · :r. i e a G ; 
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cambio en la cuperoctructura "refluyo" er. los instrul!lontos de prQ 

ducci6n, cerr&~dosc el ciclo explicativo del dcvcni~ hict6rico.2/ 

Secún Lomt.:i.rdo, el mn.terj_alüHr.o histórico poctula que la vi 

da social.ostf determinada por las condiciones materj_ales: el fa~ 
, , 1 , . , 

tor goocrafico, el democrafico y e econornico, siendo esto ultimo 

el determinante. El factor econ6rnico os el modo de producci6n, es 

decir, la ~anora de producir los bienes que el hombre nocosíta 

para su subsistencia. El modo do producci6n est~ constituido por 

dos ele~cntos: las fuerzas productivas y las rélaciones do produ~ 

ción~/. Esta totalidad conforma la estructura de la sociedad; la 

superestructura, en ca~bio, está constituida por las ideas que se 

expresan en la ciencia, la filosofía,la religión, el dere7ho, el 

arte. Dijimos que la estructura es el factor determinante, pero 

también se da la relaciÓ!1 entre ésta y la superestructura gra..:' _ 

cias, seg~n el autor, principalmente a las ciencias, y entre ellas 

por la ciencia natural: "Las ciencias naturales no solaraente ex-

plican la naturaleza, sino que, aplicando sus principios, ayudan 

poderosa.~ente a la transfornaciÓn del medio geográfico. r.o ese 

3) 

Lombardo, e~ los textos que trabajamos, en pocas ocasiones rnen 
cio!l.a cx~olíc i tamonte e 1 canee pt o 11 polÍ tica11 • Co1~0 ve rer:ioG en 
el transc~rco del prese~te capítulo, con3idoramos que el autor 
pone en exceso énfasis en el aspecto econ6~ico o estructural 
do la sociedad, lo cual lo lleva a esque~atizaciones y visio
nes unilato~alos. Pero, al referirse a las etapas que son ne
cesarias p2ra el tr&nsito del capitalismo al socialis~o, afir 
ma la cuprccacía del ~cbito politico para transformar el eco: , . 
nomico. 

Por i''; '} r::: . .:i.:::; :)rociu et i v ~1:-:;, e ll t j_o ndc Lo;:-1 '::Jc'..lrci o, los j n:-; tri:rw n to;; 
d . _.,:r-1 r

1 
I '"~.ir~~ ] f", -,,, ..... ..- ·;, ,~-"; ¡ t '")~+ 1 ,, ] r., ·,:;~ ... -· '·, !"'1 ~ e ! •.. Jl.t,,,~ ... '·, .a ,ic. • .,_t .• 1, ... ctnct e.o J..,u:i .. 1 0 J .o ... r.c.,~J.L.~).~ TH o-

ductivos (la tccnicn). Co~ respecto a la~ rolacianns de pro
ducción, el a.utor oxplj_ca que el desarrollo histórico pror:;en
ta ci;.co ct::0.:J:.l::; en J .. '.l. ov'.:l~llc.!.é>n l:umar:CJ.: ?1 c?~mni.mrn_ '.'~ir:¡:'..U
vo, 2.·t ese! _·;::Lud, c1 feT:.:<:tl:u.:.:10, ol ctqJJ.t:üis;:~o ~,el ::.;oclc'..c
l:1r:;:::o. 
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modo, la suporostructura,la ciencia, ce vincula, so relaciona con 

la er;tructur<l. do la cociodad hu;.iana."b-/ 

Aqu! c~pozanos a vislumbrar la asunción del economicismo 

por parte de Lombardo, y de la concepción de la mot~fora topol6-

gica de la sociedad en la que la infraestructura determina a la 

supraostructuru. Fsta csquematizaci6n fue nuy difundida en la pr1 

mora mitad do este siclo adquiriendo mucta fuerza. Veremos '" cor:io 

Lombardo se adhiere a este visión de la sociedad, lo cual, en tan 

to que os el punto de partida te6rico, le acarrea co~o co~sccuen 

cia que su concepción sea cada vez nás unilateral, rígida y pebre. 

Si bien en el capítulo anterior vimos que el autor, en ciertos 

pasajés, afirma la interdeterminación de todos los compon?ntes 

del universo, no es capaz de poner ~nfasis en la sociedad como 

una unidad orcá~ica en donde se relacionan y dcterninan mutua~~~ 

te todos sus elementos.21. 
, 

Para Lombardo, en general, cooo epocas progresivas de la 

formaci6n económica de la sociedad, se consideran los modos de 

·producción asiático, antiguo, feudal y burgués; a cada uno de 

.2/ 

Mesa rPdQ~d~. ele los n1.rx:ist.1s r-:0~:-icanas., p. 28 • .Si bien la 
cienci.J., t::e~itro de ln r:ie taf oré:. to1Jol c.r~ica, está. u~dcada en 1a 
superectructurD., con ella se enc:~entr~;~ tar:ibiÓi1 otros fo.ctor·cs 
como el idcol6cico, jurídico, politice, relicioso y artísti
co. Todos ellos influyen o ro~orcutcn en la consarvacj.6n, des~ 
rrollo o trcmsfor;::ac:LÓn de le-- .soci0dcd. :·'.sta ac1.:tr.:i.c:LÓ:n viene -
a cuento, en tJ.nto nt:.e LombarC:o t:onc Ó:lfa:üs en el asi;ecto 
cientifico (y e~ el-al producto ~e las ciencias natur;los) 
presentando a~n m&s una visi6n unilateral y esque~~tica da la 
GOC~~.t:drtri • 
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mación dol oistema económico (la infraestructura)§!. 

El mov-Lninnto l:ist6r:i co. 

SegGn Lombardo, el desarrollo de los movimientos hi~tóricos 

" . " p ~ fue realizado por minorias en provecho de rn1nor1as. arecorias 

por un lado, que la historia la efoct{wn "sujetos concretes"', es 

decir, individuos; y por otro, que depende de unos cuantos, no de 

la totalidad. Ve~os aquí la unilateralidad de la concopci5n dsl 

autor no sólo a nivel estructural, sino también en relación a 

los individuos que constituyen una sociedad; sefialemos que con 

ello se presenta el problema de la "voluntad" de los sujetos en 

el devenir histórico que trataremos más adelante. 

La burguesía, continGa Lombardo, realizó el ~ltimo gran mó~ 

vimiento histórico; las fuerzas que hicieron posible el desarro

llo de ésta fueron el progreso de los instrumentos de trabajo, del 

modo de la producción y el progreso de las relaciones sociales; 

pero, ahora, esas fuerzas so vuelven contra ella marcando un nuQ 

vo período de la historia humana. Ya dijimos anteriormente que 

las relaciones que funcen en un momento corno formas de desarrollo 

de las fuerzas productivas, se convierten en obst~culo para las 

mismas en otro momento, debido al surgimiento de la contradicci6n 

entre las fuerzas productivas y las relacionen de producción. 

§/ e · · 1 1 "t 1 . . I 1 l . orno se iLL~jO expreso en o co.pi u o o.nt.or1or, Jo:ntJal'l o af:i.r;;-;a 
la toor:Í..:t dc.:l :ccflc·jo del conoci:-úoulo, :::o.'~Ltn 1.:1. cti.1.l ol ::;;_;,;:::.:. 
to oE• pac;i.vo y r;[Jlo en un r_;egunci.o iW1twnto lo atribuye la ac.:t"i. 
vidad en la ;¡rÚ.cLic.:i.; aquí podc1:10~} ve c (!l par.'.1lr.dis¡no e on l.:t-
c O "L" f' r¡ Cº ; ("• 'l r' " '· r 11 e ~ l 1 T' -, J C1,... l ·1 '. () C .; í' ¡l 'l tJ ' J .., '' lt 1 )(' T'í"• r· ·(· r 1 l (º ¡. \' l, rl "" , .. .. \· •. ·• ..•. ,ol\,1_,.. w•V l. L.( •• \; - L.t '-J .;.&. ~.~L. • .(A, L.). L.~ ,.._) .t , ,.L_, l._ ,,.J 

1•n (• j,·,~·i·¡.-. y•( r··1,) it) 1~·~r··i ·rn (•11(~ ,..~;· 1,--¡ ~it,t'rlr· l·¡·•,'l,n,,J·l'fJr'.'.',0.T' (''.: ',.1·.".' ,','" A 1 .r • . _ • , •. ., . i) •. , ,_ l • ; • , . ' i .l • i J , -· •• 1 . • \ t ~ J., _ _ ~ . _ ~ • 

gumio 1;1u:,¡unLo <J.l. ;;_Jut(:r:ia c<~c111Ór.üco. · 
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d 1 ºd l' . 1 el J. os le corre cpondon e torrninac..as for1:1ns l o o oc;J.cnc csr;e c J:1_.o.::; 

y cnractor1sticas: un r6cimen jurídico y pol1tico, ~n concepto 

l . . t , t't· d t . 1 re icioso, una eoria os a ·ica y una oc rina moru_. 

Como dijiLlOS antorior~cnte, las fuerzas productivas de la 

sociedad, en cierto erado do su desarrollo, entran en contradic

ci6n con las relaciones de producci5n existentes. Con ello, tales 

rclacionec so trancfornan, de ser las formas del desarrollo Uc 

las fuerzas productivas, pasan a ser obst~culos para estas fuer-

zas. ~sta tranoforrnaci6n en la estructura repercute en la super

estructura ocasionando la "revolución 11.6/; Lombardo lo expresa en 

los siguientes términos: "El car.ibio de la base econÓ;.1ica mino. en 
tonces, con más o menos rapidez, toda la superestructura y se prQ 

duce la revolución, el choque entre las formas jurfdicas, polÍti 

cas, religiosas, artísticas y filos6ficas que prevalecen, y eJ. ~ 

nuevo régimen económico que pucna por abrirse paso. 11ZI 
En la ovoluci5n hist5rica, continGa el autor, es perseveran 

te esta contradicción debido a los propios antagonismos de la vi 

da material. En cada • .L sist-ema econónico podemos observar 

producen formaciones ideológicas que lo reafirman, esclarecen y 

sostienenº Pero Lo~bardo s6lo le atribuye movilidad al r~cirnen 

económico, pues considera que las formas ideolócicas son estáti

cas; cuando surge la transformaci6n de un sistema, las formacio

nes ideolósicas se mantienen iguales hasta que aean sustituÍdas 

por otras. Así, las diferentes etapas progresivas de la formación 

9/ Verer.io:::; 
.. 

l:1~1G nd0 lantQ e Ó:no e cind. b'0 Lombardo una rcvo1ud.Ón. 

') I 1 r lo~" · ' t ;.- · · · • i ! · ,., ·· '· -, ,. ' i' ·· · ,.. ... e: O jJ '< • ' ; ,,¡ d T ( 0 • ~~.:..!.. .• .l_,. Q.:..!J._-~, pe .JI • 
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Para ol autor, la oxistencia y supremacía do la burcuccín 

est~ condicionada oocncialmantc por la ncumulac_5n, por p~rto de 

loo parU.cul:lrcc~ do la riqueza, es decir, por la formación y 

acre ccn ta:üc nto do 1 co.iü tal. A su vez, la existencia de 1 car:ii tal 

está suoordj_!w.cla al salario. Por ollo, entre el dr::sarrollo do la 

bur¿;uosío. j' el dol p:::·oletariado ho.y una relación direct['-__.'::cnto p!'Q 

porcional: los obreros e~isten por el trabajo y ~ste acrecienta 

el capital. 

Entonces, en el capitalj_smo, basado en la propiedad privada 

de los medios de produc&ión, la contradicción interna se da entre 

una mayoría, ya que el trabajo es cada vez más social, y una mi

noría, que cada vez es m~s pequefia y que obtiene el provecho del 

producto del trabaj o.21. Para IJombardo, la Única manera de resol-

ver esta co~tradicci6n, inmanente al sistema capitalista, es estª 

bleciendo un sistema social que elimine al capitalismo, oriffinan 

do un nuevo r~gimen en el que ya no existe la lucha de clases; BQ 

cializando los medios productivos, pasando de la propiedad privil 

da a la propiedad de toda la sociedad; realizando el tránsit8 del 

capitalismo al socialismo. Este, como veremos, es dado por el ªll 

mento progresivo y la distribuci6n equitativa de los bienes y ser 

vicios necesarios para la elevaci6n del nivel de vida del pueblo, 

teniendo as1 acceso a los beneficios de la cultura. 

9/ 

Adem¡s, afirma el autor, en el r~gimen de la propiedad pri 

1 -0 l•'"'r'o Ylí' c"'c'" nl o . ~·t r•. ] e• l~· :·;n . .. ;,,•of"·r·· ., {> ,_, f.l .,~U ... J .~on - J •• :.:t ~ C !1CC.J O ... e D .UuV[l ... a. •.~cOrt,l .... vu l¡lL 

e ;i. e l e D. ;-, Í till o et n tr:· .r j_ o r s e: e e:; L:i. :J le e C) ~ l :J. di ft:) re: n e 2 D. ü r: t :::-- f: e o r: -
croto co:::o roal y abstrtl.cto Jj_cado a j_rrcal. Con eota concc:)J
ción surrc el p1·obJ.o!na do larJ r.1odalüJaclec ck~J. lr.:-tb.:.i.Jo y con 
ello Ll rJ:Lf·i.cuJt-:c! el•; cntcndor nl concepto de: rJJ.u:-3v:-1J.:b .• 
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vada, el hombre os fuerza de trabajo sujeta a las leyes dol mer-

1 d 
, . 

cado, deja do ser ol objeto y o fin e si misno; con esto pior-

d , t l :1 J_Q/ t f t d J e cu carac ·or ac croac or para rans armarse en par e e .os 

mocanisrnos do la producci6n y del Estado. ~l ho~bre on ol capi-

talisrno se constituyo on cosa, y el mundo, que os producto suyo, 

so le ~nfronta y le os hostil: se encuentra alienado. 

I) 1 b d 1 l', t d11 / . d ¡ t . 1 t ara or;1 ar o, a 100 r a - e ar.no nzo. onc,e e rmina o ru 

bajo determinado por la necesidad y los fines exteriores; el in-

dividuo establece relaciones "justas" o "injustas" con sus somo-

jantes, dependiendo del erado en que las fuerzas productivas prQ 

gresen y de la forma en que se distribuyan sus frutos. Si el si2 

tema sólo aprovecha a un pequeño número, es un sistema "injusto" 

y las relaciones sociales hacen imposible la libertad. En cambio, 

si la distribución es equitativa pues alcanza a todos, el trabajo 

se transforma en un instrumento ya no determinado por fines ext~ 

rieres, sino por necesidades internas, y despliesa las capacida

des creadoras radicadas en la razón y en el espíritu del hombre. 

Entonces, para el autor, la estructura social es la que de-

termina el modo de vida de los individuos, y afirma que en nucs-

tro siglo, el ho~bre vive en el caos. Al respecto sefiala que el 

existencialismo y la filosofía católica no han podido dar una SQ 

luci6n positiva a ello, ya que no se dirigen al fundamento que lo 
1 

provoca: la estructura económica de la sociedad, que se basa en 

la explotación 'cte la mayoría por una minoría privilegiada, convi~ 

"' 1.Q/ La concnpc:i.Ón do Lombnrdo sobre el hombre la analiz.r:trcmoc en 
el nicui.onto cap1tulo. 

JJ./ 'J'ar:.'Joif.n r)n ()1 c¿1p-Í.tulo D.i.i:;u:LonV tro.to.rcmoo la concepc:iÓn ,_i,; 

la lil;ortad ~lle i...;o:~t:Lcnc el autor. 



tiendo n. los hoc':::rcr.:; en "cosas". Y rü bien ce un fenómeno cco~1Ó::;i 

co, por "reflejo" ce tD.mbién político y, a su vez, idoolÓL)-co. 

Es irnportar;.to exa:!d.nar ürevernente la crÍtj.ca que hace Lor.:Jba.r. 

do a la doctrina católica de su ~poca, por ser uno do los clemcu 

tos que :".lÓ.s le :Dreocupan y ataca. Para el autor, os ü1ceirno c!'c•cr, 

co:-:io lo haco esta doctrinct, que la dirección del desarrollo do 

los problernas políticos pueda darse por la decisión del querer hll 

mano; con lo cual elimina o anula el factor voluntad en el deve

nir histórico, aunque concibe, como hemos dicho anteriormente, 

que la historia la realizan- ciertos sujetos de la sociedad (una 

minoría). 

~n sus fscritos filos6ficos, Lombardo explica que la.doctri 

na contempor¡nea del catolicismo social trata de encontrar una 

1 . , 1 . ' 1 , . . t 1 . t 1 2/ t _., so ucion a as consecue::1cJ_as ae regunen capi a J_s a- que sa 1§. 

faga, tanto a la clase propietaria, como a la trabajadoralJ./. 

Esta 

l?/ 

13/ 

doctrina, afirma, busca resolver la lucha de clases mantQ 

SegGn Lombardo, en nuestra ~poca, el antagonismo entre la elª 
se que uosoe J.os cedios de producci6n y la clase que sólo posoo 
su 11 esfÍ1erzo 11 , se ac;udiza. Fl objeto dnl acrecentar'.lionto y e.c11 
rnulaci6n del capital es el lucro individual de la riqueza, sin 
importar los :Jelüos para lograrlo. Este lucro ha producido en 
todas las relaciones sociales desorden, corrupci6n y caos. A 
consecuo~cia de ello, afir~a el autor, el hombre pierde su C1E 
nidad; las libertades son sustituidas nor la libertad de coffier 
cio; sur:.::c! la desocupación en alto _porcent2..jP.; dü;oc:i.a la f::i.--
milia; pro::->:ituyo a las i:;ujeros proletarias; fO["i·~nto. ol cr:i.1:10n, 
la embrio.cucz, el uso de drocas; nu~cnta las cnfer~odndcG Y.la 
mortalidad infantil; degenera la rnza; provoca al instinto s~ 
xual; la educación pierde su funci6n directriz de la conducta; 
lo ;:; .. --,~i.~:--r·--.... -- ......... ~ .. j-,",r-: ·i···;·.~'''',\1 rnlr:-¡1 ..... ir-1 .. ~r,r-. ('('"t~· .... ,~.l''ir-•'1' .. '1 1--,,. (~.~-: ~,·,~--

- '· , __ , •.J _,, ··'-' •· - - -... • ... '.•·- _,_,. •• - .. , ... _; • ''"•l'-·•-··'-''-·-•_,i '-" ...J...l_ •. ..J .t,.,. -· '·' 

Pc•1·d:;('l1(¡1) "'-;' n'' ''U r-vÓl··c i o~n "ll1L~P10·1 1 ·1 • '' e.e -1·nc·1 nrJ? l·i'n 11 ·-·r., .. ,,J· .,,:r .- ......_~ .... !. \•"--V.t_liJ ~ ---4.-·- (..l jJ. .. .!C.),./ Lt...>- .... CJ.:_C.•J ...._. 1.J.,_,J .._ 

d-Lt·ir··:1''1\1CJ ] ;Y; c!cr·f··¡· '""1 C'"~ \''''1"'"nor 11 (!'f', .. 1! i··.-·w¡~·,rtY'CJ
0

0 .,.r•\-.,.,-: '···'· • . ¡ _, .. · • " . . .... , • I .J. - l- ...._, 1. -.l .J f.l ~ o..) • :..:.._t._. • • J \. " ~. L ..._ . • ... • ' _, • ... _, · , • J 

f · ] ' ·· · r· 2 ¡- -, ' ...L..JJii_!J 1 :1 . .LQ2. :1. p.) - );} • J 
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ni.ando las clases sociales: un convenio entre ambas clacns quo 

permita ~Jtisar el dolor de u11a y abatir un poco la sufi.cJ.encia 

y el orcullo de otrn. Esta doctrina sosticn0 la tocio de Aristót~ 

les del jasto modio entro los extremos del defecto y el exceso, 

la cual implica exclusivamente un cambio cuantitativo de.lasco

sasll/. 

1 , . t 
Ot_~lCél..'Y;O.n o, co~tinGa Lombardo, el error del catolicismo con 

siste en creer que la evolución radj_ca en la transformación de un 

fenómeno en otro sin que se dé un camb:i.o cuaJJ.tativo, por J.o c..ue 

ignora las leyes de la naturaleza, del proceso dialécticol.2/. Adt 

más, esfa doctrina es una forma de la escuela 11idcalista11 , en 

tanto sostiene que la raz5n impone el orden en el universo. En 

los ~itas filosÓfi~ el autor expresa al respecto: 

Afirmar la necesidad de un medio equitativo en 
tre el capitalis~o y el sociulisLlo, es llevar 

a cabo, consciente o inconscientemente, una in 
terpretaci6n antidial~ctica de la historia; es 

atribuir a la naturaleza un orden creado exclg 

· sivamente :rior el pensamiento; es un simple de

seo y no la aplicación de una ley natural, de 
un principio científico; es querer la continui 
dad del r~ci~en capitalista cuando este r~gimen 

no puede prevalecer debido a los efectos que 

ha engendrado en el curso de su evolución y que 

-----

'J 

1.9/ Recordc~os que en el capítulo anterior, al tratar de la 15gi 
t ,. . 1 ' 1 ' . , ·1 t t ca raaJ.c1ona y ce munao inmov1 con rcsnoc .o a sus :r~s 

,,·.ri ,,.,,.r, ·,. .. ,.: ......... ¡.,,)·:~ ! . ..,·¡.-·,·,,,· ... 1·.· '• ·1 ).-· • .:1', '-i: 11°r·'· 1 ·~·¡.· ''.1 .,...1-
:\,_ .. l,, . .'.<v ~··- -·--'- "'-! ···'·'·. ·~, ·~'·'-'·"· c. ... ü., C;lli. --<.l v _ _.t. ele, •. d J_,_, C(J l..C .-J.Cc ... u 
''10 !·' f·i '' ., r)'' ""t ,...-··J•' ''' t t ' 1 r-~l .; .. , l·' ' ' .',.., , .. •. ( J ... Cc1. .L.,, '-·· •• .. "'-' 7 ( .. .JT1 0 CiUL c.>lJ. 0 ~.l.11)- . .LCd. U!l (.,J,L1U-'.U 

cunntiLnti'lo y no ~unlitativo. 

u/ Unrt de• ~_.C.;.'1r: l::yc[~, ccr:io r.'Cl~tO.'.J VJ2.to, es que• f:in::l.lrwnte el 
cadJLo e:; '.':-, c;~:::b~::.; de c~l::tjrlcHi a ca1:i.rlnd. 
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lo han convertido on ineficaz para seguir gobcr 

l 1 d t . · 1 · cJ , h .L6/ nanc o os es inos ac a socJ.e ar1 .um~na. 

Para Lombardo, afirmar quo las inctitucionos sociales pcrmg 

necen i:::pl:Lcn sostener que la naturaleza del hombre es exccpcio-

nal; explicar antropolÓ5icamente el universo; concebir que la 

historia en producto de la conciencia; "falsear la verdad 11 ; tra-

tarde alcanzar finca i~)OGibles; pensar deductivamcntc a partir 

de principios racionales sin base en la vida. 

En relacj.6n a esta afirmaci6n tajante del autor, considera-

mos que sostener uno de·.los puntos mencionados no implica necesª 

riamente sostener los otros; sin enbarco, cono hemos visto, al con 

cebir Lombardo la oposición irreconciliab.le entre "materialis:-;10 11 

e 11 idealismo 11 , todo lo que niege la tesis del primero ontr.:u·Ía en 

el segundo bloque, en el cual, en ~ltima instancia, se postula 

al hombre como un sor sobrenatural. 

Por todo lo anterior, para Lombardo, el catolicismo no puede 

solucionar el conflicto social; para lograrlo es necesario centrar 

se en la estructura econ6rnica de la sociedad que es lo qua provQ 

ca dicho conflicto. Con base en su visi6n topológica y econornici§ 

ta, el autor afirma que en una revoluci6n se destruye el sistema 

económico prir.iero y después las "formas de la vida pública": un 

movimiento revolucionario prepara tambi~n un cambio en el pcnsa-

miento social y provoca el surGirniento de nuevos principios. 

La característica de laG revoluciones, según Lombardo, ea 

que SUS r.cc:1JS SO!'! 11 tro..r::cc:ndont.:tlec; 11 : 8(') Valora el pél3;J.dO y el 

presento p:u·o. crear un porvenir 11 :-di.s huuo..no y r.12.s justo". ~::n ull::.s 

se ex.:i.ltnn los valores espirituales y la elevaci6n de la poroonn 

-------------



7G 
lidad hurr.éUlé.l nn todos suc ,-:i_spncto.s. Loe lev.:i.nta:üontos i1oriulnrcs 

da.n la apci.r}_oncül do ::cr un movit:Iienlo yiolítico que hu.:3c;1 a.lean-

do eo ur~ r:1a;;or 11 rospoto" ::t la calidad humana, una mayor libertad 

y mejores posHjj.J_J<~ndoc de rcalü.;ar un "ideal" en la vida. Porque 

la ~isoria n0 co s6lo la insatisfacci6n del oreanismo, sj_no prin 

cipalme~te del esrlritu inactivo que emplea todas sus fuerzao en 

proporcionarse los bienes elementales que requiere el aspecto 

"\. . 1 , • 010_._ocic o. 

Esta conccpci6n de las revoluciones la expresa Lombardo en 

~'El sentido humanista de la Revolución Mexicana", artículo reda& 

tacto en 1930, ~poca en la cual todavía su pensamiento estaba bajo 

la influencia de la filosofía de Antonio Caso. Podemos vor cono 

da mayor :i.1aportancia al 11espÍri tu" en las transforr~jaciones soci,0. 

les que a la situaci6n econ6mica, aunque a esta Gltirna no la cli 

mina. Aun no es cconomicista, todavía no cae en el reduccionisrao 

mecanicista segGn el cual la infraestructura determina la supcrea 

tructura. En el mencionado artículo el autor considera que: 

Mientras la renta personal permite el ocio -el tien 
po que no se empletl en subvenir a las necesidades 

r!sicas- que proporciona la posibilidad de pensar 

y de actuar al servicio de satisfacciones no cor

porales, la desigualdad econ6mica no provoca movi 
mientes do iLlportancia hist6rica; pero cua~do roba 
ja al hombre en su dicnidad y eleva los bienes ma-

• 
te ria.les a la cate~oría de dn si de rn..LJ. dr:ó) la exis-
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les en toda sociednd y son homoc6neas, es muy discutible.ya que, 

como mencionanos en el capftulo anterior, consideramos nocesarJ.o 

plantear la diferencia entre clases sociales y estamentos, lo cual 
18/ repercute en la concepción do la lucha ele clases.-

CriticaDos la concepci6n si~plista y esqucm~tjca do Lombardo. 

Soste~emos qua la sociedad es una totalidad org~nica en la cual 

todos su::; elementos so intcrdeter;~¡j_nan y relacionan; las clases 

sociales constituyen ~l conjunto de relaciones posibles s6lo en 

una sociedad capitalista; dichas clases no son hornog~neas, sino 

que la riqueza de las relaciones de fuerza de una sociedad so rnª 

nifiesta en la diversidad de facciones que surcenen las clases SQ 

ciales; por ello, la lucha de clases se expresa tanto vertical 

como horizontalmente. 

Como dijiCTos, Lombardo sostiene que la historia es la histQ 

ria de la lucha de clases. Y considera que esta lucha se origina 

por la propiedad privada. Hay que aclarar al respecto que el con 

cepto de propiedad privada, al igual que clases sociales y lucha 

de clases, es característico de la sociedad capitalista. El autor 

nuevamente extiende el concepto a otros periodos hist6ricos. Marx 

expone la especificidad del concepto en un pasaje de La idooloP{a 

ale~a~g. La primera forma de la propiedad fue la propiedad tribal, 

en la cual el individuo tiene derecho a disfrutarla como posesi6n; 

en la Edad Media esta propiedad pasa por varias etapas hasta 11~ 
• gar a la propiedad privada: "L .. .,/ hasta llegar al capital moder, 

~o condicio:1acio f;Or la eran inclti.stria y la competencia univcrso.l, 
'J 

a la propiedad privada pura, quo se ha despojado ya de toda apa-

l.!Y Cfr-. ApÓndJ.ce: JII La lucho. do clase::; y el Eotado. 
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pÍritu ahorroiacl0, por la voluntad condonada a 
. . . . t l . 17/ 

eJ0rc1.cJ.OE:~ s:1n -raccPr~( enc1.:t.- · 

As1 
' 

a la sumisi6n moral corresponde r.;iemprc una 
. . , 

cum1rnon 

econ5mica. Por consicuicnte, la causa del hombrn lj.brc, nfir~a 

Lombardo, es la del ser dotado de la facultad de crear su dost1-

no; la qunja IJopular tionc üse sentido y ero la r.1ü::~:ia c:n todc:: a-

quellos que sufren las consecuencias de un r~cimen que monopoli-

za tanto bienes morales como econ6micos. 

La raíz do los movimientos hist6ricos y de las ~evoJ.ucionos 

que se llevar. a co.bo e!1 ellos, está constituida por lo::.; antacon:L;,:;~ 

mos .sociales. 

El materialismo rüstórico, como herias dicho, os pare, J.,o;):bnJ: 

do la aplicaci6n del materialismo dial5ctico al estudio de la 

sociedad; así, los car;bios que se operan en ésto. van tamo:i.én c~.e 

lo cuantitativo a lo cualitativo, y con estos saltos se resuelven 

las contradicciones sociales produciendo nuevos fen6ffienos. 

El autor afü'mo. que la contrad:~cción fundar:;ental de le, soc::.g_ 

dad, la cxistoncia de las cJases antag6nicas, cncondra la lucha 

de clases: la historia d8 la sociedad humana, desd0 el esclavis-

mo hasta la actualidad, 0c la historia de la lucha de clasos4 

La concepci6n de Lombardo seg~n la cual existen clases socin 



?9 

rioncia de comunidad y iia olirninado toda influencia del Eotado 

sobro el desarrollo de la propiedad. A cola prt~iedad privarla mQ 

derna corresponde e 1 Estado moderno /... º.!.¡ 111 .. 2/ 

Seg~n Lombardo, para suprimir la propiedad priv~da, causa 

de la lucha de clases, hay que transformarla en propiedad cocjal, 

t 
, . d , ,, , . 

eniendo presento que a un ree1~en o prooucc1on econom1ca 

pre lo corres~ondcn determinadas relaciones socialoG y una detaI 

minada oreanizaci6n do la sociedad. I~ principal organizaci6n, 

. 'd' 1 ~.¡... 1 •t l' JUr1 ica y po_1w1ca, en e capl a ismo es el Estado; a este res-

pecto podemos ver la asbnci6n de las ideas de Lenin por parte de 

Lombardo: 11El Estado es e 1 que refleja su es true tura Lde la socig_ 

dag/, el récimen de producción que prevalece y las relacionoo en 

tre las diversas clases sociales L• .~ No hay Fstado al mar¿;en do 

las clases sociales o por encima de ellas. Fl Estado es siempre 

instrumento de la clase social dorninantc. 11201 

Considera~os que esta ~ltima afir~aci6n debe ser matizada. 

Primero hay que aclarar que la clase social dominante no es homg 

génea, que hay facciones do clo.se por lo que la lucha no es sólo 

vertical, sino ta:nbien horizontal. Adc:nás, ol Estado no es simpl.Q. 

mente "la junta que adr.1inistra los bienes de la bur¡juesÍo. 11 , sj_no 

que entre ~sta y el Estado hay una ruptura y una nsimetrla. La 

dominaci6n en el capitalismo no es s6lo la asimetría entro capi-

tal y trabajo, sino tarnbi~n entre Estado y sociedad civil. El eª 

pitalista que despoja al trabajador de los medios de producci6n, 

12/ c. 
2Q/ 
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os, a su voz, despojado do loa modios do coacción física lccíti-

rna. 

Por otro lado, el autor se adhiero a una concepción sustan-

t 1 'd 1 ,# 
1 f' cialista. del :;t:; ado: no o cons:L era cor:10 una re acion ospcci ica 

de dominaci6n. Para Lonbardo, orcaniz~ndoco pol!ticarnontc, la cla 

se trabajadora debe crcc':lr su yiartido para tranE3for~:arse en ln c1~, 

se dominanto y diricir ~1 Estado, estableciendo ací su djctadura. 

Con ello se deja ta~bi6n ver la separaci6n entre lo econÓnico y 

1 1 1' . 1 . . . t 21 / 1 1 . o po i~ico: os SJ.na:Lca ·os- se prcocuparJ.an por e primor o.r:J-

pecto y los partidos po~ el segundo. 

Si, corno hemos dicho, ponemos ~nfasis en el aspecto org¡nico 

de la sociedad y la consideramos como una multiplicidad de rela

ciones, no podemos separar las relaciones económicas de las poli 

ticas. Por ejemplo, en una f~brica no sólo se dan unas relaciones 

de producción, sino también de dominación, en tanto una parte PQ 

see algo que la otra no tiene. 

Lombardo considera, como dijimos anteriormente, que la clase 

trabajadora debe establecer su dictadura mediante la cread.Ón de 

su partido, transform¡ndose en la clase dominante y dirigente del 

Estado. El objetivo de ello es la socializaci6n de la propiedad. 

g)_/ 

Para ~l sólo mediante la supresión de la propiedad privada, 

J\clnrcmoc_; auo ::;Ólo mcnc:i.onamot;, o. purt:Lr de la.e lccturo.r_; !w
chas de la ·ol.Jra de Lo;nbardo, eE>t0 soparo.cj Ón dn los [.;°inc!ica
toG y n.-:-1rt:i dos, N~ro no no::; ocur1nrf':r.10G dn r:lla !)O!' co;J.;idr:-

J ' , ' ·1 ., , 1 t . l . t . . , . 
r~~1r n r:.~.l~-: <:1. .. l ;1 c..c: !1ll'~Li · !'rt pr·r·:::;cn .o ].~1vr~::_: ~~1 '~1:~r~:Lon. 
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que es la causa que engendra la lucha de claseG, es posible al-

canzar la sociedad siz1 clacos, ni luctas, ni violoncias, ni misQ 

rias, ni injusticia, ni lucro y explotaci6n del hombre por el 

hor.ibrc. Aclo.r.::t que ce trata de o.bolir la propiedad burcuer:::a, no 

la propiedad en general. La propiedad en el capitalismo se mueve 

t d 
._, . . t , . 

en re os 1-0 rminos an ~agonicos: 
• 

lariado crea el capital, que r. e• 
~;o 

capital y trabajo. ~1 trabajo asª 

la ~ropiedad que cxplo~a a aquel 

y que se acrecienta con base en la producci6n de m~s trabajo asg 
, 

lariado para nuova:;:onte explotarlo. Asi, el trabajo asalarüdo no 

crea propiedad para el proletariado, 

Por ello, dice el autor, ser capitalista es ocupar una posi 

ción a la vez personal y social en la :producción. El capital es 

una fuerza social, no personal, ya que es producto colectivo; el 

capital es puesto en movimiento por los esfuerzos combinados de 

todos los elementos que constituyen una sociedad. Así, con la 

transformaci6n del capital en propiedad co~~n, se busca que ~ste 

pierda su car~cter de clase, que cambie el car~cter social ds la 

propiedad. 

Lombardo considera muy esquem¡ticaQente que esta socinliza

ci6n de la propiedad se locr~r~ en diversas etapas. Primero el 

pr0letariado debe constituirse en la clase directora (a lo que 

denomina la conquista de la democracia). Con esta supre~acía po

lítica "arr.:i.ncará" a la burr;uesía poco a poco el capital, centrQ. 

lizando en manOs del Fstado los instrumentos de la pr~ducci6n pa 

ra au~rntnr, cn~bi~r y co~trolnr las fucr~3s productiv~~. 

·¡ 1 t • t • , • T. • d J # ',S no· or.1.c1. en es o. conccpcion 00 i,o~:rnnr o .<l. c.uprf.:~:-:ac.i.a e 

importancia qua le otorca a lo. política, ya que, como hemos virr 
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, ' 1' . l ] . ' J ,, l . t ,. ~ to.for.:l toyio .. \Jl_';lCa e e Jl Gocioünr.i.. : n es a pr1mcrc:t e:: · apa, cnr·Ja 

Lor.1b2,rdo, dclie producirt:;e un cambio .supe:'estructural para rrndJ-· 

ficar la estructura de la ooci.edad. 

Seg~n el autor, cuando los antagonismos de clase hayan des~ 

· d ) ' ··' t' co c tr d..., en '"ª"'"'º'"''' c·e 10° J
0 

•• nc·1¿.·_ parecJ. o y .a proaucC.J..011 es· e n e~ . a ~- ; ,, '-'-" ., · ·. . .., 

viduc:-~ c,socL.tdos, o 1 "Poder pÚbltc o" pe rdoró. cu e ci.r5.ctc .'C' ·poli ti-

co. Por este poder entiende el pode:- do una clase JJC:ra oprüd .. r a 

otras. Por ello, el proletariado, al ericirse co~o clase directQ 

ra, destruye lac relaciones do producciÓ11 C&:fi.talistaz, eli:r.i~w.n 

do, a su vez, los antaconisnos, por lo que aniquila las clases y, 

al mismo tiempo, su dominaci6n. Con ello el proceso finaliza con~ 

tituyendo una. nueva sociedad: 11 :Sn subsU.tución de la antigua so·· 

ciedad burGuosa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sur 

gir¡ una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno 

será la 
")') / 

condición del libre desenvolvii.1iento de todos. ll.S.St 

AclareDOS que si bien al destruirse las relaciones de produ~ 

ci6n capitalistas desaparecen las clases sociales que les son. cª 

racterfsticas, ello no implica que se elimino la dominaci6n. De-

bido a l~ divisi6n social del trabajo (principalmente la divisi6n 

entro traba.jo manual o intolectuo.l) curgen estratific2.d.ones o 

niveles que constituyen relaciones sociales asim6tricas. 

Para Lombardo la ley do la historia es que todos los pa.!scs 

pasarán de1 capitalismo al socj.alismo cuando Jas condiciones lo 

determinen. Con esto podemos ver la concepciÓYi r.10siáni.ca de la 

----·····---
22/ v. 
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el inevita~lc desarrollo de toda la hunanidad hacia una socjcdad 

"porfect.::i.". 

El socialismo, afJ.rma ol autor, busca mejorar las condicio

nes mater3.aloc de vida de todos, pero no s6lo, sino que tambi6n 

que todos puedan disfrutar los beneficios de la cultura. En el 

hombre toda libertad creadora lo libera, pero hay una creaci5n 

suprema: la creación de un nuevo tipo de hombre. Por ello Lomoa.r: 

do a.firmo. que el cocialismo es un nuevo hur.ianj.sr:io. 

El socialismo implica un cambio social. Lombardo explica que 

el hombre se propone cacibiar el r5gimen social en el que vive 

cuando ~ste entra en crisis; para ello es necesario que los con

flictos sociales e internos de la comunidad ya no puedan ser re

sueltos con refor~as parciales. Y afirma que se vive ya la ~ltima 

crisis del r6giaen capitalista aunque no desaparecer~ al mismo 

tiempo en todo el mundo, porque es la ley de la evoluci6n hjst6-

rica que se d~ un desarrollo desigual de las fuerzas productivas 

y del avance de la humanidad. Por esto, no surge simult~nea~ente 

en todo el mundo la revoluci6n contra el sistema capitalista y 

de la propiedad privo.da de los medios de producci6n, aunque es 

inevitable que aparezca. 

El autor sostiene un fatalismo hist6rico. Pero aclara que O§ 

te desarrollo no es sinult&neo en todas las sociedades ya que dQ 

pende de las condiciones objetivas de cada una de ellas. Para Lom 

bardo es inevitable el surgi~iento del socialismo en todo el mun 

do co::10 rccuJ.tado d:iL proceso de ctgucii::;acj_Ón de las conlr.:i.diccio

nos inl10rentcs al Gictc::-10. cnpit.J.lista. j~n relación a ollo, rccor 

demos que, con la rovoluci6n de octubre, Dusia p~có de uno. or~nni 

zacJÓn feud:.tl a una r..;ocicd.::i.cl que protende c~;trucLurar l¿1c; rc:la-



cionec • J 1- ,, l socJ.n .or_; L'J.ST.l.!'"!r orie en el socinliamo. Pste sistoLln soci~l 

surgi6 no do uno capitalicta sino del foudul; aunque en este ~lti 

· mo yn so cnca~trahnn r~s~os inherentes al capitaJ.jsMo pero no de-

sarroJ:lnr~oD, n:l agudizG.das lac coYJ.tradiccj.ones eBpod_f:i.c:J.ment0 G.Q 

t " .. rae o r:U:; e 1c .':"'.:::; do éistn. 

Tbniendo presente el optimismo que BiBui6 a las d6cadas de 

la revoluci6n de octubre, para Lombardo, el socialismo ya no es 

una teorfa sin comprobar, ni una promesa, sino una realidad; es 

una doctrina que reduce a la impotencia las tesis idealistas; es 

una nueva visi6n del universo que descubre la armonía y la unidad 

d t t # 'l'd ' 1 . . . . l' e sus par· es; os una ~eoria va i a soore a n1stor1a que oxr ic~ 

cientÍfico.r:12 :-itc e 1 inevitable cambio do los sistet:'!as socialoc qur"' 

so basan en la explotaci6n del hombre; es el ~nico r6Gimen social 

en el que florece la libertad; es el ~nico sistema político quo 

concluye co~ la enajenaci6n del hombre; y es la ~nica perspectiva 

que lo engrandece. 

A la par con el mencionado optimismo aparece el triunfalismo: 

en los palseG socialistas, seg~n Lombardo, no hay lucha de clo.ses, 

crisis econ6micas ni desempleo, y los derechos individuales no se 

oponen al inter~s co~6n. Adem5s, se va aumentando el uso de la 

ciencia y la t~cnica con lo cual se desarrollan las fuerzas pro-

ductivas "sj n ob::-;táculos". AE;Í, dichos paÍGeB tienen un r1tmo de 

crecimiento sin paralelo, contrastado con el desarrollo de los 
• 

países ca!Ji taJj_stas; se da un crocirniont o de lns fuerzas produc ti. 

vas cin prcccdonta, ya que no hay intcrc~es privados en oposici6n 

a l 1JS :i.ntcrc~::>ct> del con.junto social y, aílc::-m.;s, porr1uo la econornla 

Podn :.1 o:_; re r;u1:;:L r J. o::: ra:::: f"OG ch J. ;:; oc inl:i srn o, 
~ 

cor;un el aator, 
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1 . . t t' . l. J . 1 1 en os Glgu:Le::J OG O!'l'.':ll103: no r!:1.Y c .O,GOS GOC:ta oc; - t1 
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mas nec csük1dc;:; y doro ellos; tcmt o !-.or::bros como puo b los y nn.cJ.o:;t'~ ~_;. 

No hay discri~inaci6~ racial. La libertad do creencia es un der~ 

cho. La invostigaci6~ científica os obligaci6n del 8stado, Y os 

enerni~o de la guerra. ·, 
Sin cr.ir)nrco, rccorc1cmo.s que para Lonbardo el : . .wcial}.::;;no es 

11 " . . un nuevo hu~ani&no; nor e .o no es un fin en si mismo, sino un 

cand.no que le puede clcir v.1 hombr·e J.a riqueza que el ca.piL:i..lisr'.lo 

le nieea: el reconoci~iento de su poder espiritual, que es lo que 

hace a la vida di¡:;na de v:i vi:cse. Así, los obreros bus can salarios 

buenos para vivir bien, pero buscan tambi6n otros valores: la cul 

tura. Mediante ella transforrnar5n el r~gimcn en el que viven con 

siguiendo li~ortad cs,iritual, que es el mayor don del nuevo r5-

gimen basado en la justicia. 

De este modo, en la conccpci6n de Lombardo pode~os ver c6mo 

el socialismo es esto paraíso terrenal en donde los individuos 
. .. ?'~/. 

yj_vcn en la "pcrfe ccion 11"!'-r:an r.üseria, si!l injusticia, sin ic;no-

rancia y sin racismo, por ejeMplificar s6lo alGunos aspectos. F~ 

te po.rníso, para eJ. autor, es· creado nor el proletariadogit.lgu].ado 

?J./ Licado a la conce:iciÓn r:1esiéÍ.nica de lct histori.a, enco!ltr2~·1os 
el concento y el i.doci.J. do "perfección". r;ste conce~1to pr;::;en 
ta vo.rios prorJlc!::c:~s riuo aunque no tratar8!1IOS loG dcja:-ios :ne.:i 
cionados: su !'.'elación con ln rellgiÓn, la fin:i.tud del ho~1brc, 
la moral, 1 la objetivaci6n do la realidad. 
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por la filosofía. 

Dobüio a que ol matcrüüicr.io düüÓctico os considerado pot• 

1 # 1 ·' 'l # embardo co~o una cuia para a acc1on, no es una fi. osofia compl~ 

ta ni cerrada, ya que el concepto fundamental del rnar:üsmo os ln 

liga lndiooluble entro la teorla y la pr&ctica. 

# La bur~ucsia no puedo seguir dirigiendo a la sg 

ciednd, porque pretende detener la marcha de la 

historia. i~epresonta lo viejo, lo que muere. I.ia 

clase obrera, lo nuevo, lo que crece, la fuerza 

renovadora de la vida huma.ria. Por eso su filosQ 

fía -el materialismo dial~ctico- doj6 de ser sª 
lo una doctrina y se ha convertido en instrumen 

to.constructor de un mundo distinto al del pasª 

d 1 d . l' t Q/ o, e ruun o socia is a. 

Y son las masas, que siempre estin en movimiento, las que en los 

momentos decisivos crean a sus líderes y éstos, a su vez, recí-

procanente, influyen en ellas y las dirigen. 

Con Marx, es, pues, importante conocer, pero para transfor~ar 

la naturaleza poni5ndola al servicio del hombre, para ca~biar la 

sociedad y mejorar la existencia colectiva. Asf, la filosofia del 

materialismo dial~ctico no s6lo constituye una doctrina, sino 

una pr&ctica, y es en la real1dad donde se comprueba la validez 

de sus tesis. De este modo, se cunpliría, seg~n Lombardo, la 

"tesis XI sobre Feucrbach" • 

• 



III LA CONCEPCION m:L HOMBRE! 

El tercer punto central que escogimos exponer del pcnsamion 

to de Lombardo, la concepci6n del hombre, se articula a partir 

de sus explicaciones sobre la libertad, la creatividad, la crlti 

ca a Ja rcligi6n y la afirmacl6n del paraíso terrenal (proletario) 
• 

que incluyo una nueva moral. La rcvisi6n de ostoc puntos nos 11~ 
, . . , , ~ 

vara a una v1s1on mas completa dol pensamiento filosofico del 

autor. 

La libertad. 

Debido a que el hor.i.bre es el 6nico ser viviente con raz6n, 

Lombardo r.10difica la frase cartesiana "Pienso, luego existo" poi~ 

"Existo porque pienso". Ader.i.ás, este pensar lo concibe :LitLiar:icn 

te relacionado con el saber y el transfornar: "Pensar es saber y 

saber os transfor;:1ar el mundo y la vida, catlb:Lar J.a realidad })Qr 

otra mejor. 111/. Así, a partir del conocimiento, producto del pcn 

sar, se.puede forjar el destino, transformando a la naturaleza 

en auxiliar do los planes de
0

una forma de vida nueva. 

El probleL1a quo entonces se plantea es el ele saber si el ho;n 

bre es capaz de crear su existencia y de cambiarla de acuerdo can 

sus necesidades. Afir~ar la incapacidad de ello o considerar que 

se ptiede hace~ todo independientemente do las condiciones hist6ri 

cirnic:1to y do poc:i h:Llido.d p.:i.rn. crear el car.lino que ha de r;er;u; r 

.!/V. J.o;:1b¿i.rdo. ['.lJ.U.!.:.~l· r·IÓx:i.co, lJnivorcido.d Obrr·ra rlo ;-:0x:Lco, 1')3.3, 
r>. 1 ? • 

\ 
/ 
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el hombro. 

. . .. b 1 La prü10rn pos1c1on se EtSa. en e supuesto do que una fuerza 

sobrenatural manda en el hocbre y 6ste ea s6lo pasivo; la otra, 

en ca~bio, supone la primacía do la conciencia sobre todo el mun 

do exterior. ~l hombre cree, on esos dos casos, sor ajeno a la n~ 

turalQza y u. sua lcyo.s; así su incapJ.cidad o su facultad ili1aitil 

da le viene de fuera.~/ 
Pero, dice l,or.~ba~~cto, existe una tercera actitud: la de los 

que creen en GU capacidad de conocer y de actuar COl;J.0 parte de la 

naturaleza. Para éstos la realidad es una, además de estar sujeta 

a principios: la historia es producto del hombre y éste es produ_g_ 

to de la historia. 

El autor concibe al hoCTbre como el resultado de la evoluci5n 

general, por lo que se encue~tra sujeto a las leyes que ricen tQ 

do lo que existe. Así, rechaza la concepci6n que considera al hom 

bre como un ser de excepci6n en el seno de la naturaleza. Y acla 

ra que los Órdenes, reinos y géneros do la naturaleza son crea

dos por el pensamiento con base en el m6todo del conocimiento; p~ 

ro en la naturaleza los fenómenos no tienen diferencias esencia

les.21. 

Con ello, Lombardo pone 6nfasis en la unidad de lo diverso, 

pero sacrificando la especificidad; no concibe la unidad de la uni 

• 
V Este es el argumento princi_}Jal por el cual rechaza estas postg 

r ., ,... 1 o r · 1 1 ., r-· l i ., v· 1 i r- .,., { t J. ,, .:. o i· 1 ., 1 I',., 1 J. ,~ i e' .,.. o ... o 1 ,, '"'º' , ., ,.1._. <...r .• '--···"- n t r.:-t -~ .... _1...·::1. ..,_,,a ""' ;:i, ·~ -c.·- J.,, e 1., l..:.. 
reraoo ~as adelante. 

,, 

Parecrrfa que Lo~bardo so~tiono la dj.ferencin entre lo que pg 
drÍrnnoG rlono1~linar 1tt 11 rt1cio:w.ljdéi.d del conoc~:~ücnto" y ln 11 .rri. 
cj_onr~.J.jc~'1.d dr: lo rr.iDJ.". ~r;~:c;;-·dc~!~lOr> q!lrJ p~r:t fil <'!:·~1r-3t0!1 los 
cuc;:·;)o:; ét:.::::id.l.J.o;_;, ~x:ro lc. ~l;:-!arj.llu lo co:1c:l.:lcra una ::i.:J~:d,t·:_¡c

c:Lón, J.r roo.l. 

º· 
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dad y la difer0nc"ia, la totalidad diferencio.da, en donde la tot:'.i 

lidad se constituye a partir, ~rccisamenta, de la diversidad que 

le ce vital. 

Así, para Lombardo, la realidad es una totalidad en constan 

te proceso, en la cual se encuentra el hombre como parte integran 

te do la mist:1D.: 

No hay mundo Eaterial y mundo in~aterial: la nil 

turalcza, el espíritu:¡ la historia, deben concQ 
birse como un ?roceso, como un mundo Gnico que 

obedece a continuas transformaciones y a un cong 
tante desarrollo.~ 

Desde un punto de vista científico es inexplicable una fue~ 

za o factor independiente de los demás que se dan en el universo. 

Por ello afirma el autor que la libertad de la voluntad humana, 

concebida co~o facultad de obrar independiontonente de las ley~~ 

naturales, es una idea de car~cter religioso que atribuye al hom 

bre un origen divino, distinto y privilegiado al del resto del 

mundo. 

Así, para ~1, el libre albedrío, entendido corno causa y efe~ 

to de sí mismo, no tiene posibilidad 11 cosr.10lÓgica" ni 11 psico1Óg,i 

ca", debido a que todos los fenómenos constituyen una concatena

ci6n basada en el ritmo dial~ctico del conjunto, el cual tiene 

el carácter de necesario. 

El conocimiento de esta necesidad encauzado a la realización 

de determinados objetivos, posibilita la libertad. Esta reside 

o;J el c~cnin:Lo c:O:: lo. 110.turo.lr:::'.:.t, funcbr::ontaclo en el conocjm:!.ontri 

de las le yen que ri¿;e!1 r..:'..:. decarrollo: 

~/V. l.omb.:i.rclo .. ~·;;r.r:ito:-:: f~lonSf·ir;c;[;, p. 1+8. 



La necesidad, c~porc, c61o es cj.cca e~ cuanto 

no so la co~prando. ~0 llbertad conoisto, pr~ 

cisame:nte, en l::i. co~1vicciÓn de la necesidad, 

en la conciencia de lac loyus naturales y en 

la posibilidad de proyectarlas racionalmente 

sobre dctcr:::ino.dos fines; consisto en la carJª 
cidad de dac~dirsa con conocj.m~onto do causa; 

en el Jominio do nonotros nis~os y de la natg 

raleza ozt<:'J:':i.or, 'oo.r-->ado en el conocirüento y 

] . , d ., -~ l. t' . t en .a coMprc11sJ.on c..L ri~rr:o as ·arico, par e 
r..,/ 

del procoso ·unj.vorsal.-
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Así, el ho~bre no es libre en un sentido ilimitado; la libeL 

tad irrcstricta del hombre que postula la filosofía "ideo.lista.", 

lo que hace er:; aislarlo. La lj_bertad, para Lombardo, ~o os ü.1a;",i 

nar la conciencia del hombro fuera de la naturaleza sino en olla, 

como fruto de su devenir y co~o su factor primordial, en tanto 

que ~ued0 actuar sobre el mundo exterior y transformarlo, poni6n 

dolo en consonancia con sus necesidades. 

la libertad es conocer las leyes de la naturaleza y maneja~ 

las, aumentando asf el dominio del hombre sobre ellaº Los quo eª 

recen de libertad son los que no saben el origen, car~cter y posi 

bilidades de 1 hombre; los que. conocen esto son libres. 

Por ello, pone ~nfasis el autor en que la principal tarea. 

del individuo es cultivar sus facultades intelectuales para que 

aumente su eficacia sobre el ~cdio en el que vive. 

Cabo destacar c6mo Lombardo enfoca el problema do la libar-
• 

tad a partj.r de la rolaci6n concj.encia-naturalcza, sin expljcJtar 

e 1 fu n rJ n.r:: r_: n L o o rn n; u o r; to . t t ) . " J q uc :r;o rr.n -o cr:; a re: .c1.cJ on: .n cocicd~1cl. 
"J 

t:;/ V J C>r' -... , 1,(1 ) ,.,,. r· -; , 
,,._ • •• ¡j .J. l .d. • ~L.t.----· .!:.• ., 
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y, por tanto, solamente en la comunidad os posible la libertad. 

Sin orr:bLl.rco, Lombardo ac;rcga: la libertad ~G u11a facult2.d 

concreta y por ello se encuentr~ licada a la marcha do la histo

ria. r-:n cado. p<JrÍodo, la libertad implica destruir lns 1Jarreras 

. . d 1 ' b d . f t d . t . SJ .. , f . que irnni on a nom re is ru ar o su ex1s enc1a • ~ero, a irma, 

es un derecho del hombro y s6lo sirve a los que aceptan conquis-

tarlo. 

El autor cxnresa su concepción do la libertad y de sus con-

diciones on los siguientes t~rminos: 

Cuando la soc~edad esté integrada por individuos 
de una sola clase, los que trabajan, so habr~n 
establecido las bases para la verdadera libert.::i.d 
que estriba en poder construir un régimen social 

que permita a todos el acceso f~cil a los servi

cios creados por la ciencia y por la técnica, y 

que har~ posible el disfrute de Gran parte del 
tiempo para que el hombre pueda vivir con la 

presencia constante de la belleza, de la armo
nía que engendra la interacción.V 

A pesar de afirmar que la libertad es relativa a un momento 

hist6rico concreto, en la cita anterior absolutiza nuevamente, 

habla de la "verdadera libertad". Parecería que la libertad, a lo 

largo de la historia, ha ido avanzando de menor a mayor y que llg 

gar& el momento hist6rico en que alcance la c~spide~ y con ello, 

Lombardo afirma la relaci6n estrecha entro los deseos del hom 
bre, su acci6n,y su concepci6n del universo. Para ~l, todos Ios 
actos de la c;ontc "intonsa" "L· ._.j obedecen a normas :Lmnueoto.rJ 
~ 1•1 ("~(',, .... ~;·:r1.-¡r) .,.,~~·, .. ('11-ir,~·1;>~• ('l . ..-1 1•'.{)~-·.,.-:"1 -r~r. 'lf'\lt:'1Y'rlrJ C0Yl ,-,-¡ (i .. ,-.,.,,,,,1~,·-i 
(,.. ( •• _ .. , ..... ··.- .) •• ~1#•'• ~-· •• J ···-·:·· .......... ··:: ........ :, .j_;.. -·-- .•..• _ ..... • ... .. 

llo do 1:1 c:tu1:c~::t y con loe J.~1tc~r1Jsc::; co.Loct1voc a los cl1.ie! c;r~ 
11 '•ll '"l "~ ·· r· 11 ·L,1 r< r)·· - J or·· e· u- 1·1 e(' -- ·to,, f-i 1 e•.-.(, f'·i e o,.. ., J () .~ 11·r·J"~ e·;" ·1· n•:· .. U _._ i..... • -•-, >."" ... ~ r , .l · ._..J 7 . - '1 _,. ~ "" .,, ; J 1._) • .1. .._J.,_.; .... 1,) J . .. •-' 1._ • _ J..L "" •. , ~ 1 . .. · l::l 

po1Ítico!:: r!uo a r::lloG los empujan como r,;j_r'.lplcs r::uiíeco~i." (ll2.1J.l. 
") ¡:- ~,,,. ) p.p.,_7-co. 

']_/ V. Lo;;~ :i:J.rd o. ~u:: ~:1, p. )L¡ .• 



92 

lo preeuntnmor; a Lombardo, /., se daría el f).n do J.a. historias do 

la ciencia 7. 

Para Lombardo la caracter!stica del hombre es ser Horno cr0rr-

tqr:, lo que 1o distingue es su poder de creación. §..'2.:.Qien~ y j:_ctl·,er 

no son sus caracteres esenciales, ya que pensar y forjar jnstru-

mentas son cualidades de algunos animales. El rasgo principal y 

fundamental del hombre ~s su poder de creaci6n, porque la facul-

tad de planear su trabajo, de pensarlo y ejecutarlo no la poseen 

los ard r:iales. 

Dejando do lado la cuesti6n de si los animales forjan o no 

instrumentos, el autor no explica en qu~ sentido algunos piensan, 

lo cual plantea problemas y parecerla que se contradice: anterior 

mente mencionarnos que la raz6n la concebia exclusiva del hombro, 

ahora, por un lado afirma que algunos animales piensan (lsaben y 

transforman?) y por otro que la característica del hombre es tran~ 

formar. 

La caracterizaci6n del hombre que proporciona Lombardo es 

confusa y no toma en cuenta otros aspectos que confieuran el ser 

humano. 

Como dijimos, para el autor la caracter!stica del hombre es 

ser creador; la causa de 1 t:r·ánsi to de Ja animalidad hast :i. el HornQ 

e: l t ra kt jo. Cuar:.d o oxpJ:i.c a 

nfirMa que todo tiene historia, no cGlo el hombre, y esta historia 

( '.I ("' 1 l n Y) t' () (' (' r- ,') ro Y•["•' 1 r\ (") ·r'r/ • o,J • J ,_, ,,• •) .. \,, \,. , l l •, . • 



Aquí, Lombardo no explica en qué sent:l.do está entendiendo ol 

t&rmino hj.storia; parecería que equivale a de8arrollo, evoluci6n, 

cambio, etc. Frente a esto, consideramos cuestionable el que lac 

cosas tenean historia, pensamos que éstn es en relación al hor.ibrc. 

Por otro lado, si la historia es un proceso creador y todo tiene 

historia, la caracteristica de creador no serla exclusiva del hom 

bre. 

La concepci6n de Marx que el autor pretende sostener es mu-

cho más cornple ja en el orir;inal. En uno de los pasajes de la 8-D.-

d f ·1· 9/ M t· 1 h ' t 1 d gra a ami ia 1arx sos iene que e omore es un ser na ura Q 

tado de fuerzas naturales, por las cuales es activo y está condi 

cionado y limitado. Por otra parte, los objetos existen fuera de 

&l, pero como son objetos de sus necesidades, sobre ellos exteriQ 

riza su vida. Así, el hombre como ser natural, tiene su natualeza 

y su objeto fuera de sl y, al mismo tiempo, ~l es un objeto para 

otros seres. 

Pero, el hombre no es s6lo un ser natural, sino un ser naty 

ral humano, es decir, es para sí mismo, es un "ser genérico", por 

lo que actua y se afirma en su ser y en su saber. Así, la naturg 

leza (tanto objetiva como sub~etiva) no existe inmediatamente ad~ 

cuada al ser humano, sino que va adecuandose a trav6s de la his-

toria. 

Para Marx so puede distinguir al hombre de los anirnalos por 

la conciencia~ la religi6n u otros fen6menos, pero se diferencia 

cuando comienza a producir sus medios ~e vida, y con ello produce 

(J 

21 



rna: 

Lombardo ox;Jr.::·sa ::rn posición filocÓfica de 1a si¿;uionto for. 

/... •• ~ cr·:·er:1os que el hombre es un producto de 

.la naturaleza; que el mundo exterior al hombre 

f 
1 , 't l . . arma y :~1a su r2p1r1 u; que .a conciencia os 

prind ::.::t2.'::onte social y no :i.ndj vidual; que no 

os el hC':~.::n·c oJ. c:u.0 crea a voluntad suya la hig 

torio., :::::::.o lo h:i.~;tori.':l. 18. que crna ln.s ideas 

humanas; que ln libertad no consiste en desunir 
la n...,tu,...,-lr> 7 "' dn1 i.,o,,..1or·"' "'t1~i·1)tl"fir.rloJ--· un C"'.-• e,;.. - .:_..__ ~ ._i(I. l•-" - !~ .... t ' c..i.. .¿ • J 1..:, ....... \U (..J 

rictor d0 poder divino, sino en obrar racional

mente dc~tro dBl proceso djal6ctico de las le~ 

1 'e-'-! • ~u/ yes 1lo '-':..;rl.Cao. 

En el aparta~s anterior sefialamos el hecho de que Lombardo 

no menciona el fu~-~::.::.:::ento de la relación conciencia-naturaleza: 

la sociedad. Sin e=bargo, por la cita anterj.or en8ontrarnos que 

"la conciencia es ::·rind !mlr-.ente social y no individual". Al rc.2 

pecto debemos sub~ayar que es tanto social como individual. Si 

el autor efectiva~9nto sostuviera una visi6n dialéctica no podría 

oponer, si es congruente, la totalidad a la particularidad. 

Para Marx la historia surge de la necesidad del hornbre de 

producir su vida, y esta producci6n se realiza siempre de un mo-

do deter~inado. Co~ ello, la conciencia es un producto social: en 

la "concjencia de especie" el hombre ratifica su vida social, lle 

va al nivel del f;er.samiento su ex:istencia, y a la invcrsR, la "con. 

ciencia-senÓrica 11 C'.)nfirma el "ser de la especie" por lo que es 

como ser pensante. 

Así, rJl ho1:1l1r--~ es un j ncli vid u o particular- pero es tar:'llüén .1.::l 

totcüicbd: "e:dr;tc;,::.ia rmb.jetiv<'.1. de la s ociodad pcnsc.1da y e~qic.ri 



9l¡. 

indirocta~cnto cu vida material. 

i·larx e onf:i ).dc:r·a q uo el ser C.e 1 . d .. d C1fj Hl 1V1" ll O~,; la::.; 

condj.cioncs materiales de su producci6n, porque lo qu6 son coin 

cide con 1o qué producen y el ~:-:odo c:Ór:10 lo llcvnn él ca'1o~ 

El fundamnnto de la cxiste~cj.a humana y de la historia so~ 

las condj_cj.onor; de vida. 1.o. pr:ic:..i.cción de los mcdjos parcl sat:l.s-

facer las necesidades (la vida ~atcrjal) que implica y cond4cn a 

nuevas necesidades, es el primer hecho histÓricb. 

En la medida en que Ja producción comprende la. coorJeraciÓn 

de diversos indivj.duos, esta producci5n de la vida conlleva u~a 

doble relación: natural y social. Y asi, el hombre y las circung 

tanciao se hacen re cíprocm::ente, siendo estas relaciones e 1 J'un-

damento de la 11sustancj_a 11 o "esencia" del hombre. 

Como puede verse, Lombardo, en sus textos, esquematiza y ªJm 

plifici en exceso la concepciSn de la que pretende ser exposito~. 

Para Lombardo, el ho~bre es Horno creator, es creador de su 

d " ' ] 1 . , po erio sooro la natura .eza de a que surgio> gracias al trabajo. 

El hombr~ fue el creador de s1 ~isrno y de sus dioses, y progresi 

vamente se ha elevado, por el trabajo social, hasta llegar n con 

sidcrarsc el Único amo del mundo. Pero ahora, el probler.!a es 11 rEl 

sar de 1 yo al nosotros 11 ; cuando e 1 in di vi dualismo se apague nacQ. 

r&n en el hombre nuevas fuerzas creadoras y la sociedad se clevª 

, 1 O/ J 1 I ra- • ?ntonces, e. hombre a. ca:;¡za.r-a su :plenitud, concJ.uyondo Ja. 

lucha milenaria entre el hombre y el hombre y entre el hombre y 

la naturaleza. 
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mentada. 1112/ Sin embargo, Lombardo no tiene en cuenta estos matL 

ces. 

CrÍticR ~ la roligi6n. 

. . , 
Co~o he~os visto a lo largo de está expos1c1on, es muy impar 

tanto la crítica que haca el autor respecto a los conceptos de la 

relici6n. Afirma que el hombre en sociedad hace la rcli~i6n y no 

~sta al hombre; e iguala a la religi6n con la icnorancia: el ori 

gen de 5sta se debe a ~na concepci6n falsa de las relaciones en 

tre el hombre y la naturaleza. 

Para Lombardo, los hombre primitivos constituyeron la magia 

y despu~s la religi6n, para atraer a favor suyo las fuerzas que 

elloG ~ismos, ca~ su imaginaci6n, habían creado. As1, por falta 

de conocimiento de la realidad, se inventaron mitos. La primera 

cuesti6~ que se ?lantean es la cxplicaci6n del mundo y despu6s la 

del ericen del hombre. A este respecto, coinciden en que fue una 

"voluntad" sobrs:-latural la que lo creó. Una vez concebida la eserr 

cia del nundo, surge, en la mente primitiva, la idea de que todo 

es inestable y que el mundo est~ condonado a desaparecer. 

Así, la macia y la religión, que surgieron de la ignorancia 

de las relaciones entro el hombre y la naturaleza, dominaron las 

ideas tumanas por mucho tiemno hasta que el conocimiento de di-

1 21 ~ :· ~. rr; :1 :~ ~:·~t::: ::t ;:;:¡'~; ~-~ ~,; r;~:frr-;~·:i: ,,<~,~; 2 ~:~:~ ~~,:fi \, :'~ :· ~¡~~;· ~:·::: :;· r:)_ ~-: .-.: 1 !.~;~.': ':: :~; 1:. 

1cc.. 11.dt'"l',l'' ""1.l'X 'l".;I' .. "l.. '" 1 llC'll'·"U' Y· •. 1 ("•t'l' •'('>' cli :'·i11j ··-
/. : ~ 11 l~ • . .J' 1 ,!, • _. ( l. J. Id'., ; •' . ~A• '-)l..; _,. ;· .. } , .. -:;. J ....... _:_·'-~.::.:~~-#~...:..:..:..:' 

uer::i :.:t.L r.1:i.r~:-.ri t:Lcr1nCJ r:·:::u.i.n r:n un1dnd rr_::r~irn·oca. 11 ~-'º l:t:,1.L 
ta··-.~···¡cn ce:.~- :·nndi.0. !.o:fra:'do r,c.:;JVT:1oc r~n- .~;u onor-tu:üdnd r;n 
el -::.:'l"'~t~1:Lr). 11 '.'.1. crln,_:,:1~ci,;:-: dr· l:t r~Jx:c1rL-l 11 • - -
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chas relacionns, la ex}~licD.d Ón de cu or:ir;en y posibilidades, cJ0. 

varen al hombre convirti~ndolo en un ser libre. 

A c ont inu~c:i c)n afir:-.'lo. Lor.:bard o, la d.cncio. ha venido en a.yg 

da de la vcrdo.d.1.3../. Pero, aclara, cado. avance de la ciencin es 

obstaculizado por los restoc del pcnsa~iento primitivo cónvorti-

dos en prejuicios. 

P , 1 .¡_ l" ·' . 1 J areccr1a que para e au~or re ic1on es cquiva enGe a pensn 

miento primitivo; con relaci6n a ello considera~os que adem~s de 

haber una divr::rsi.r.lacl de rcli1:;ioncs quo hay que toD.a!' en cuc11ta, 

éstas han cambiado a lo largo de la historia. Aunque, co:no señala 

!·:arx en la Idc q1.0!'.'.:~J.l alr.:;:J!'.!"l.1. re f1r1endose al cristiardsmo, lri.s rQ.. 

ligiones no tienen historj_a en el sentido de que sean 11 autodete.r: 

minacio;ies 11 o "desarrollos del espíritu religioso", sino que la.s 

diferentes formas que en distintas ~pocas han cobrado obedecen ·a 

causas sociales, pues así como las condiciones rnate~iales conll[ 

van una determi~ada for~a de sociedad y de organizaci~n pol1tica, 

implican también una de terminél.da forma de la e oncü:r.ci.a re J.j.c;:i.oGa. 

P t 1 l 1 . ,, . . 1 f , _ or o ro ac.o y con e propJ.o 1·:arx, consiaeramos a. enoi::eno 

relj.gioso mucho m~s complejo que el simple resultado de la igno-

rancia o de la concepción "falsa" de las relaciont-:s sntre el hon 

bre y la naturaleza. Si el ser humano es el conjunto de las relg 

ciones sociales, el "sentimiento religioso" es tar:ibi.én un produf.. 

to social. 

En convergencia con el positivismo, Lombardo co~cibe a la · 

1 ~.:/ Ar···~ , ., ,. ·.·--1· 1 ·~ ,,., r" ,... · -~r r· , .. ; ~ .. , 110 1.l.~.c'll.<'..:~~·.1·.:"'.-i ' 1.0 l··· ve·.~··-• ~ cJ .•. .1 u , . v º·: . · . : ., 1.. v '·· m ._,., ..., L( '·· '-' •• e _, ~n ~ .. L • • _ • _ . _ - _ -· • v. 

dad, l.:i. CG!::oi.l'.cr.:i. ccmo 0:!.;·:~1 ;:tj,~no y cor:10 o~•.} 1:::-t::;; r::n voz e··] 
e o r: e,.., h :i r la e r·,•:: o u n.'.J ::.-·r; lD. e i. ~in ro J.n Li. v tt a 1 1:1o;·¡c'11l n r. i ~; tl1r j_ en-
c c r. :; r·(: L 1J C::""l ~.).L GtL~l] [;UJ',i).~ ... 
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relición cor.o u!lo. etap.~ necN-'>arja dentro ric ln h:ictor:in de Jn \•:..;_ 

r.Janidad, pe ro es transi t od.a y debe ser superada por la ciencia. 

Por otro lado, a la relj.c:i6n la considor::i. onajo~nnt~ y jus-

tific::i.dor.:i. de Jo. i.njnst:! cj_a, en la modida en quo pro e l::i.:::::i. c,ue P 1 

sufri~iento e injustici.'.l. terrenales padecidos por el ho~bre, ~e 

transformar&n, despu&s de la muerte, en el goce de la felicidad 

y la justicj.a celeste. 

Para Lombardo, religi6n es ignorancia; pero, adem~s se enfren 

ta al problema de que est5 institucionalizada. Si no fuera una 

instituci6n política -con casta sacerdotal, liturgia y 6tica-, los 

dogmas desaparece rían de 1 individuo cuando alcanzara e 1 co::.ocid.en 

to de su realidad. Pero, afir~a, las iglesias utilizan los ªºG~~s 

para prevalecer y dis~utar o compartir el poder. Por esto, ccnti 
, 

nua, co~baten a los que destruyen las bases de sus tesis y terci 

versan el valor científico y el sentido del materialis~o. 

El autor, por un lado, no consideró a la religi6n co~o un el~ 

mento de cohesión social posible en pueblos altamente reliGiosos 

como es el caso de Am6rica Latina. Por otro, concibi6 a las iglQ 

sias como un bloque homog~neo, no fue capaz de entender c6~o en 

~stas, y en todo fen6meno social, existen antagonismos y relaciQ 

. ,. t . nes asime ricas, enmarcadas en la jerarquía eclesi¡stica, que i~ 

pli6an diversidad ideol6gica y política. 

Así, sostiene Lombardo, entre religi6n y ciencia hay uno. OpQ 

sición irreconciliable; la primera pretende mantener la dualidad 

entre en cambio la ciencia procur~ je~actrnr 

que es falso el dualisno y que el ho~bro s6lo est~ sujeto a la ng 

decí.lrrollo cfo la i:urn.:inid.1d: 



El · 1 • .,..1 (J 1·~ r. . ] · i f"" • "' 1:1 ~ ~ ,... ,, r~ i e• ·t ·, . .süClD~J.[;:;,o o,, tLin ro __ .. L,ion •... _,.,e, con.;,_,_. ,e 

en cuborc::i.n.:1r' J..-:t cc-ncjc;1cü1 '.:u':'.ar.::i. ::i. Dios, en 

admit:ir la intorvnnci6n djvina en la conducta 
del 1:c.:~1brc~. PJ_ r~0d.~J.-i_:.;~':8 n;:; hmn0rd.::_;~:1:J puro~ 

reivü:dicaciÓr.!. tlcl hombre, rcscató.nctolo de las 

sombras de la ignorancia y de su temor rcligiQ 
. . . ih/ so or1g;J narios .--

Este socialisi'Tlo ha de llevar a J.a 11 transfiguraciÓn 11 del hom 

bre y a la instauración del "paraíso" aquí en la tierra. 

Para Lombardo, la. "transfiguración" del hombre radica en su 

fuerza 11mental 11 : la reab.dad está bajo su dor:ünio ya que conoce 

las leyes de su estructuración y de su devenir. Por esto, afirma, 

el ho~bre ha decidido construir su reino en la tierra y ya no en 

' 11' i . J l' . ' L l' d d el t . un mas a a cor.:o sos ;Jene .a re JE;J.on. a rea J. a e es e reJ.no 

no es i~posible, 1 ' . '] t'' :l a_ con~rar10, es so .o cues·ion ce 

la historia de China hasta la construcci6n de la sociedad socialia 

ta, afirma: 

!_ •• .J es el hombre "el que la crea /_la vid@/ y 

!_ •• .J la vida es la esencia de lo hur.w.no. Ahora 

podcnos decir que las causas de la elevaci6n 

del espíritu son las fuerzas que est&n alberga

das en lo profundo ctc la conciencia dal ho~brc, 
de su voluntad de construjr la sociedad justa • 

• 
Mientras fue ese lavo, s:i_c rvo o ·proletn.rio, e 1 

J)"'( f11 ... li'i ,<',ll _e:,') .alllCi.l ''!;[''._,._, _ _ _ . , / . t . 1 j su :i r:r,o ·.e' ne :1 n.. ··-~-

----------------

.,, 
t.c~-
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I,a conntrucc::tón del mundo nuevo es llevada n cabo 1101· el ho~,l 

bre ele acuerdo con cuc nt:!CGcüL:i.clos y a:i.helor::; buccnndo que c;n;:i 11n 

mundo en el que todos puedan vivir con holcura, con scrvjcios y 

con acceso al sahcr. 

Esta tarea de construir una sociedad nojor corr,:;spondo a loe 

que sqfrcn y as~iran a liberarse de su condici6n de alienados. vs 

la claso obrera la que tra~sformar& la sociedad cnpitalista yu 

que, para LoMbnrdo, es la Gnica clasa social que tiene cae into-

rés. fquÍ el autor tcndr.Í.a que aclarar qué clc1;,entos inc1uycn :.;v 

concepto de clase obrern, porque no s6lo los obreros sino tamhi6n 

campesinosl(J/ los que buscan un cambio de sociedad. Adern&s, en

contra'TIOS a los intelectuales que llevan a cabo también una fun-

., t J J l . d 1 h. t . l ?/ cion en oc as .as revo .uc10!1es e a is ·aria- • 

Para el autor, en la construcci6n de la nueva sociedad se 

pretendo que todos los individuos puedan vivir con holsura, para 

ello es necesario un desarrollo económico acelerado. Pero, subrª 

ya, este desarrollo no es la característica principal del socia

lismo, sólo es el punto de partida para propósitos mayores: su 

meta eG 61 hombre del futuro. El hombre que dejo de sor objeto de 

d 1 1 t d 1 J 1 , ',... .. merca o, que no _o exp o·en y que no pue a exp ocar a os ae~a~, 

que teniendo satisfechas sus necesidades biol6gicas pueda dedi-

carse la mayor parte de su tiempo al desarrollo de sus facultados. 

"En todas partes Len donde se da el socialismQ/ lo principa1 de 

J.Q/ 
~ 

.~):i_ ::.>J.011 (:r)71c;:dn do l:u::; co;J(j_c:Lo11cG oo,j1,tivn::.~ de cada ::ié:n.G en 
'·"'') '. : .. ,) ~ .. ~<··-+·,' .. ,.· .... ,, .J,tc·,r,.,,-·,,..,,,.i 1.., .. ~ ....... ,· ,-.·~ 1•. ir.·r·-t r. 1 un .1.mc:nc.c íl .. ' .,,,¡,,,,~ L',l· l(l.,. ,;, __ ¡,,_J •. ;, 11.'..'._n,J_LL.l- .... ~·.¡ () (:_'. r.; C'U~!J 

de Ar.1érJ.ca j,,-.d .. i.na 1c)n crn:-,nS>;:i:i.not; re-:Y:--esontan una fuerzo. c:onr;¿ 
dcroiJle para cuaJc1u:icr pro_yncto polIU.co. 
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la obra colectiva es la for~ación do un nuevo tipo de hombre, de 

nuevas rolacio~es sociales, de nucvoa 
, . 

vinculos 0ntre lo¡.:; 

d t t . t . 1 "lfV y e nuevo ra ,o 1~1 crnac:i ona .• ---
, 

Considera. Lo:i;ba.rdo que on loe pü.J.SE:S en los que ce ha 1J.cv2 

do a cabo esta transforr::ación, los individuos viven en la "pel'fcf. 

ciÓn", en el 11 para1so terrenal": sin miseria, si:l injusticia, :.;in 

ignorancia, si~ racisMo ••• Y este para!co es cre~do por el nrol~ 

tariado guiado par la filosofía. 

Para el autor el objeto de la filosof1a durante muchos sicloc 

fue sólo conocer la realidad para establecer cuál era el lur,ar 

del ho~bre en la naturaleza y cu~l la ~eta de su vida. ~n todas 

las ~pocas y lugares surgieron disciplinas con este fin, ya que 

el hombre no puede vivir sin explicarse el mundo circundante y su 

quehacer. Esta explicación fungió como fundamento do su conducta 

y de las relaciones sociales. 

Frente a esto, ~l nlantea que fue hasta el surgimiento del 

materialiE;L10 lüstórico, y eYi ello consiste su "victoria", que el 

hombre tom6 conciencia de su capacidad creadora y de los modios 

para llevarla a cabo. Al fin el hombre se conoció 
,, . 

a s1 mismo: 

emancipado de la alienaci6n material, intelectual y moral, el hog 
, 

bre es constructor. Asi, en el socialis~o florece el humanismo. 

Con base en la filosof1a del materialismo histórico, Lombar 

do detcr::-,ina la ~isión del hor.1bre: "La r.üsión más alta a la que 

el hombre puede aspirar es la misión de acelerar con su conducta 

el advenirüento dP.l destino hi.stóri.co"l..2/; el cual consiste en J.a 

1 l) / ·.;. 
~' 

, ···<'r'i t r .. r. ,·.: 1 r·r·r t~.·1 ,.,..1 0· 
__:._' '-·-' _, -· / ·.:: __ , -· -·· _·:...:.__!.~ .• -.:..'::._'_~. 
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.. 1 . " inovitnble conGolidaci0n del socia ismo que rcJ.nara en todos los 

rinconcc del orbe. 

Cabe destacar que a este nuevo mundo Lombél.rdo lo clonom1n:i. 

socialismo. Esto contrasta con la conccpci6n marxiana en la cunl 

se plantea la nueva organizaci6n, desi~nada con ol nombre cto co-

rnunismo, co~o una etapa del desarrollo de la humanj.dad a la que 

11 , ' . # d d se egara pasanao prim~ro por un per10 o e transición: el so-

cialismo o fase inferior del comunj_s!":'lo. 20 / 

Para >'.ar~c, del que Lombardo así se aparta, el socialismo os 

s6lo una fase en la cu~l se organizarían las relaciones sociales 

en su conjunto, de tal forma que permitirían pasar a la fase su

perior. Entre sus diversas características se destaca que en el 

socialismo el hombre es asalariado en relaci6n a su trabajo y tQ 

dav1a permanece el Estado (aunque con la dictadura del proletaria 

do debería ser un Estado que se va anulando como tal); en ca~bio, 

se propone que en el comunismo el trabajo ser5 en relaci6n a la 

capacidad del sujeto y la retribuci6n con base en sus necesidades; 

adem¡s en esta fase superior se postula la inexistencia del ?sta 

do. 

En l·!arx encontramos que el nuevo mundo es el co:::unismo, :I el 

socialismo es s6lo una período de transici6n on el cual permanecen 

aún. estructuras del sistema capitalista como son clases sociales, 

gQ/ Sin embargo, en su texto F;scrjtos sohrr ~J. rnovi~i~'nto 0l1rnro, 
Lo:nb r\rci o :-:P ~le·\ o n.'.1 nu e : 11 F.J r1.• ,- -~ ':'.O n so e~-ª J. Ls Ll. t :it' ::r! e! e:;,; "' ~, -, -

n.:tr_;. ~.,~-:-t ·:·_~,_ir11::_~·~1, J.,·_1. '~t:J.1\) :ltli\; . ..:·.i .• :·.t·, 1·:::; c~J. ci:)ci.n.J.~~:_::"".~J. :.:.~ ~~:·.·~~:·: 
(·1-1 ]:"1 .,;._,.., ...... ¡ í"~1 ... ··,·,1·it)f-. flC~ p-l ror ... ,~·-··ir·q· .... ~., 11 r1.r Tr.,.:,,..,-, ... rir) ~- 1 ....... ~.-.·:._-
(' ......... "'~-· ,¡_ .... l 'l.~ . ' '~-- "'·-·· '/ -'··~·-· ..•. 1, ,_.. \ .. J,\,.) .J• ...... '-''. ~-·--~~-·~ 

tcy· ''C''"·C· .. -! .. ·,,,-¡ .. ¡; ''"l(I ''l)r('f'I) ""~· .. i._:o lJniV•"I"'-¡,;::1Li l~l'('"" : ··' 
Y~7~~~~:T~~~~~-l-~)~j ~-:- • r1: ·;~ n J. : ~ f ~. ~··'l • '.( -- .L.~ r¡ i· ·,0 : j ,l, '"1 , ... ~· 
Lo ... .1 C1.-·, l ·'; /, :'• ! ,·. _ .. ,,.J .. 1.c.:::i. .1.1. .o. .L. cr "'ne"·º· c ... t .. e -~"-"' 
os d.'1cin •1cir· (~1 1r:or.l·:1 cfo t't't-ri.'.:ucj .'~:-l d1~1 t.rar1:t.io; '~'! Ll nrL ... -.~·('l. 
, .... ,,,;en~:>·);·::: '" 1 

C."t:n:):it', ·'·n Ll 
claclrJG. 

l:· .. :.,..:,·¡( 1 t 1 !.:'.:·1c··j:-·1. ··: 1,.·J .. t~'.'""'·._ ..... ~;jt' c:1l<~ ~:,r·· ·.-.,·.·¡_J·\·:,·1, , . 
t:1,au;l. :_;u¡1••d.or, ;! c~wti qu:ic·n r.~c)¡;tut :.;u~: 1~,~cc:.:,-· 
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mo di:-!fin-LLivo un Eoci.al:i.s::io cw 2stado, 1::u,y cortf'urpw cor1 el modulo 

r;tl\linio.no. 

Por otra !Jarto, en la Tci.0 olol"Í'.'l. n.1/:.:..:1!1:1.?l/ :·'..:i.r:: o.fir:::a quo 

el comunismo debe darse a nivel mundial y surcjr5 de~ida al incr~ 

mento y alto erado de desarrollo de las fuerzas productivas, J.o 

cual i:::;;li.ca el i!:t0rc0r"'J~.o "unjvers:.ü" de los hombre! 11rocuciÓr.-

dose s:i.:.1ultáneamente en todos los p~1eblos el fenómeno de la m2.r:;a 

11 desposo~tdn" ~ 

Y, al de rrocnrso c.~ sistorr.a cnpi.talista "L• • ..Jla libe rac:i.Ón 

de cada individuo so impone en la mj.sma ~edida en que la historia 

se convierte totalmente O!l una r.istcria urü·.1cr.s:ü L• ·~../ ln ve:rd~ 

dera riqueza espiritual del individuo depende totalmente de la 
)')/ 

riqueza de sus rolad.once sociales. 11 ..L Así, J.os in di v:l.duos se 11. 

beran y se relacionan con la producci6n (ta~~i~n espiritual) de 

todo el mundo ~ pueden adquirir la capacidad para disfrutar las 

creaciones hu~anas. 

La concepci6n de Lombardo, no incluye esta caractor1stica do 

universalidad, y su afirmación del YstD.do tampoco le permite sul?_ 

rayar este aspecto de libcraci6n del individuo. Fn consecuencia, 

su concenciór:. de la :noral será igualr.:cnte mecanic:Lsta, dctermin:'.}. 

da y necesaria. 

-----------

;:?_/ (' \'...,1~·r y -;.~ ;.·!'1,l.·",P.] .. i_·, • rl¡).!:.._.c.'.·.l -':,_., T.'• .7;9. =-·-=· . • ' ,_, .. . - • - --
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La rnorul. 

Para V)mbardo el 11bien11 y el 11 r.i.al 11 tienen la misma caracte-

r!stica qu0 las nociones de verdad y error: son valores quo se 

circunscriben a la conciencia do las dictintas clases que const1 

tuyen una sociedad dcter~inada hist6ricar.i.ente. Fsta conciencja, 

explica, es el producto de las condiciones objetivas que fundamen 

tan a cada una de estas diversas clases sociales, es decir, es el 

resultado de las condiciones ocon6micas de producci6n e intercam 

bio. 

Las relaciones de intercambio de servicios y do productos, 

contin~a, las contraen los hombros indc~endientomente do su volun 

tad; estas relaciones son detcrmi~adas y necesarias, y correspon 

den al grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materialos. 

Retomando el autor la met~fora tonol6gica, aclara: estas r~ 

laciones que constituyen una totalidad conforman la estructura 

económica de la sociedad, la 11base real" a partir de la cual se 

P.rige la "superestructura jurídica y política". Y como a la 

superestructura le corresponden determinad~s formas sociales dP 

conciencia, es la existencia social del hombre lo que determina 

su conciencia, no ~sta su existencia; el proceso social, políti

co e intelectual est~ determinado por el modo de producci6n. 

Debido a que concibe Lombardo que las formas ideol6gicas iz 
perantes ( las normas nolÍticas, jurídicas, morales, religiosas 

y est~Licas) e~ una socjodad tienen co~o finalidad mantener el 

, • .J } l . , f . 1 11 • l . . d 11 rccJ.mon ClE: .D. }Jroc uccJ.on, o. J.rna quE~ o.s 1nc J.VJ. uur:; que con~:;-
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se encuentra ubicada en la ":::uporcstructura". Con bac;e en eJ.10, 

Lombardo .define a la ~oral como normas do conducta cstablecirlaG 

por J.a clase dominante para la reproducci6n del sistema socia]. 

La clase que domina, para beneficio de ella misma, formula una 

teor1a de la conducta, l ~ decir, la moral. Ssta . , . 
conco·~1cJ.on, C(11~'~l 

dera, es v~lida para toda sociedad ya que desde la primitjva haª 

ta la capitalista, cada vez con mayor prccisi6n, en las rel~cio-

nes sociales ha estado siempre presente el antagonismo de clase. 

En sus [scritos fiJos6ficos el autor sostiene la urgencia de 

instaurar una ética universal, una moral 11 realmente humana";?!.1/. 

Con ello presenta nuevamente una concepci6n del deaarrollo hist~ 

rico que necesariamente desembocar~ en la eliminaci6n de los antª 

gonismos sociales, tanto a nivel regional como internacional. 

Aclaremos que Lombardo s6lo postula la necesidad de esta nueva 

moral, no especifica su contenido, debido que para su construcci~n 

es. condici6n previa la consolidaci6n del socialismo. En otras pª 

labras, la transformaci6n de la superestructura se realizar& ne

cesaria~ente desnu~s de la alteraci6n de la estructura: 

~/ · Aclaremo.s que, en prj_mc r lugar, es ins os te ni ble afj_rr:mr aue 
sectn unos "i!1dividuo::i 11 md.enc3 8roducen la ideolo~~L1 dm:1:i"n~1n 
te. Yllos son parte de ~n estraio social, determi~ado por l~ 
rolaci6n que ~anlicno con otros elementos del conjunto social. 
En segundo lug~r, es cuestionable que los capitalistas se en 
carron djr0ct;~cnt0 do la clabornci&n del discurso jri0ol~ri~o; 
C~1~~~-~-'.:.::-·; .. ··:·: .: ·:,~ 4'.'.~;~~: .. : ~.1 •. • r:l !'< 1 :.·J~.;~~ ... _'J'~~·.) !11~J r_:·~:.i"~:: :_~:: : .. :~ ,:·:·:·~-·-·~· 
C -i '.,,., ,..;c., 1'-¡c·•r"''''·· c·r)c···i ., Ir·.,-., r,-; n~ ~ ·¡·.,,;..,.¡ ;,l, ((=> 1., l ',...,,··.·,··i, '',,'.l ri~·r·1··, 1· .. c'r.• ·-l .. J., l./'-• _. ,. • 1 • •.) '·-' - •.,.l._\.;..•. '-· ' O...J ·•· '.il V _ ,' l...J -- c.; ,, t. ...lo::\ - ,j _ \_ ' L .. • ') o:l 

C.étda CC!1tc:~-;.-1.ci·:) • ... ubric0. 

21~/ 1·~1 tttd()Y' ut:!.J.~z:¡ inclir:;l'.i ntN.~ 0 ntr 
!·;() d5i'· ¡'(,••:r:·!--1 ]:( (_:j~;c.11,·:_it,··: r.::t1:.:o 
t'ic:.\ ;-.o~·;:L '.:u:1 ' .. :icL<t. ;:i,:~.;,,_;r!od. 



Pero :paro. J.1cgar a la conri_11:i.sta de' llrié1. moral 

realr:Jente humana, subr;trn.lci,:t a Jos n:--· 1:azoni§. 
mos de clase o al recuerdo de ollas, tendrc-

mos que lle~:n.r ante::; él. un tÜlO de soc:Lcdad 

en la qUP no GÓlo se hr:,ya abolüio el antEtgo-

nismo de clases, sino que adem&s de abolido, 

se haya olvidado y Jesarra~cado do las pr~c
?r:; / 

ticas de la vida .= .... v 

1 oc; 

El esque~a al que podemos llegar despu6s de la lectura del 

autor, en relación a la transformación de la 11superestructura 11 

de la sociedad, sería el siguiente: primero se da el cambio os-· 

tructural, segundo, sur~e el vacio y olvido de la superestructu-

ra que justificaba la estructura anterior, y tercero, se puede 

emnezar la constituci6n de la nueva superestructura que justifi-

caria a la estructura j_~plantada. 

Para nosotros, en cambio, partiendo del hecho de que la so-
, 1 , , 

ciedad es una unidad organica, la transforrnacion de un ambito de 

la sociedad conlleva la alteraci6n del conjunto. Le nademos prcgun 

tara Lombardo: ¿cu~l es la base, motor o causa del cambio es-

tructural?, ¿se da por si mismo?. 

Si consideramos que las relaciones econ6micas son, a la vez, 

pol1ticas y se funda~entan en la ideología, la consolidación de 

un ca~bio en estas relaciones estructurales es rnanifcstaci6n, en 
tre ·otras, de una trans formaci6n en e 1 ni ve 1 "supe re structural" 

(concientizaci6n política, rechazo de la ideolo5la de la clase dQ 

rninante, por ejemplo). Adem¡s, hay que tener presento que la ideg 

. . 
y an Lnc:on:i.ui.10:.:; sociales, tanto verticales como horJzon 

ta:lr;r~. 

2'i/ V. Lombardo. Cln. c·i t.., ·_r>. 'Jr·i.. 
-;..,1... ---- I' ..,1 
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Por otro lndo, parn Lo!".lbo.rdo, la r.:or.:ll que pretende ser váJ.i_ 

da universal~ontn plasna las tend0ncias consorvadorac o revoluciQ 

narias de cu momento. Por ello afir:na que la moral que tiendo a 

la pc~manoncia ce aqu~lla que repreaenta en su momento el parvo-

nir: 

L 1 , t' ' . a mora quo ffiaG garan ias ue permanencia con 

tiene, hemos dicho antes, es aquella moral que 

representa en el presente la conmoci6n del nre

sento_, el porvenir; es decir, la moral proletQ 
ria. 2f)/ 

Con esta concepci6n parecería que el autor contradice el eg 

quema que mencionamos anteriormente, y estaría de acuerdo con nueª 

tras afirmaciones: por un lado afirma que con el cambio estructy 

ral surge el vacío y olvido de la superestructura que lo justifi 

caba para dospu~s empezar la constituci6n de una nueva supcrestru~ 

tura; por otro, sostiene que la moral proletaria represente en 

el presente el porvenir. Pero la consecuencia es que en el capitª 

lismo la moral no es homog~nea (consideramos que tampoco lo es 

cuando hablamos de moral de clase), ni necesariamente debe surgir 

ese vacío sunerestructural para constituir una nueva superestruc-. 
tura. 

Así, en una sociedad podemos encontrar una ideología dominan 

te, pero ello no implica que sea la Gnica, al contrario, es domi 

nante en relación a otras. Además, la nueva superestructura no sur 
t , 'J " giria dcspues del vacio y hasta del olvido de la anterior, sino 

Lo Cli.:tl. no nocecarJamonLo es nulificar y clü11inar totalmente la 
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dor!1ir.::rntr:. ?o!' ello h'"ly f!.Ue tnnf!l' ~)rosen te, como hornos mcncj ona(:o 

antes, -y como Lombardo no lo hace:-, que todos los a.spoctoG i;oc ¡:J. 

lea y sus tr~nsfor~acioncs est~n Íntima~cnt0 j.nterrelacionadoR y 

$C constituyen mutusmcnte. Adem~c, que la realidad entend1dn co~o 

gaci6h deter~~nada, en la cual las contradicciones son supe~adas 

en un sentido he~eliano, es decir, superaci6n que conservado lo 

negado. 

Marx en la Idoolo~{a aleDann afirma que toda ideología y las 

formas de conciencia que le corresponden no tienen una historia 

ni desarrollo pro~iio sino que "L.•.!./ los hombres que desarrol1.::i.?1 

l . , ' su procucc10~ ~nteri~l y su interca~bio ~aterial cambian 

al cambiar esta realidad, su pensa~iento y los productos de su 

pensamiento. Ho es la conciencia la que determina la vida, sino 

la vida la que determina la conciencia."g]_/ 

Sin embargo, creemos que hay raz6n para considerar que eGte 

vínculo no es . . t • externo sino in rinscco, es decir, que sus elemcn 

tos se constituyen a partir de su interrelaci6n. El esque~aticmo 
, . , , 

de Lombardo y su crror.0a con.cepcion de la dialectica no le peri:1i 

ten verlo • asi. 

Para Marx, el caubio de ideas se debe al cambio de circunc-

tancias y no a deducciones te6ricas. ?ara el proletariado (y 

considern~os que para cualquier ser ~u~ano) ~uchas ideas no tnn 

exiGtido y por cllJ no necesitan ser eli~inadaa; y si se adhj.cre 
, 

a una .i.cic·a, }n:J cil·c\;!"";~L:.nc:L:H3 r;c iin'1 C-:lC.'.H'Cn.c!o y so r.:nct1.:·¡:.::r:1;1 

de jrlno modificando. 

2/'7/ (' ~"1 r .. / y -..;• r.rlf"(' J " ~ j ¡¡ l"il. ,r.. 1 • 1 1 _1 ; <-'. 26. 
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Como hemor.; rncncion¿,do, ol mo.rxise:o ele lo. primero !;¡j_tad del 

siglo o n An/) rj_ca Lat ü:.:i, ::,e en.rae tcri:::~á par f3U . ü::lón eta lüüs ta. 

A Lombardo le toc6 vivir el triunfalismo de la revoluci5n da oc-

tubre y redbir· la difusión de:l marxis!:•JO delineada por esta cir·-

cunstélnci.'.l. 

Aa!, si bien le podemoa criticar su poca preocupaci6n uor 

dirigiroe a las fuentes vriginales (disponibles en 8U ~poca), ~l 

se ubica en un ~omento hist6rico y os representntivo de este~ P~ 

ro hay que tener presente que la circulación de textoc f:LJosÓfi-

cos, a parU.r de los afiós cincuenta, tuvo un gran auge y surc;ie-
, , , . 

ron, intensificandose, visiones del marxismo mas orean1cas que 

entran en conflicto con la concepci6n pobre y rígida del stali-

nismo. 

Lombardo no participó de este desarrollo y enriquecimiento 

te6rico; se limit6 a la informaci6n y a la presentaci6n de un 

marxis~o de los afias veinte y treinta, sin interesarse por las 

pol~micas te6ricas y nuevas interpretaciones que fueron surgicn-

do. 

Este hecho pudo darse como consecuencia de que Lombardo fue 

realmente un hombre pr~ctico, es decir, un politice, que ~artici 

pó activamente en la consolidación de instituciones en 1·!Ó:d.co. 

Así, nos encontramos con un autor preocupado por la difusión de 

·' 1 una nueva concepcion dol mundo y en aras de e.::te objetivo E>c :p an 

tea una visi6n simplista de dicha conccpci6n. El objetivo primo~ 

t , l' . 
~?l'OG acar •:):n.1co~ la rc~utaci6n qua tiene c0~0 fil6cofn o t06rlco, 

fue dada por su actividad como profecor; p0ro, on loa afias poctg 

. ("' .... ,,. ,l ·1· .-. .., .. { ........ ···r-·1·1·, .... ' .. ,, .. i., "!.!- • .,..,.ºe~ ...... ·~ r1.0rO._·,, l:;lCO.l I'c,.:JO.::c' U.11.l 0 : .•. lll IJ.¡, .. ·.l.1. • • Y • .. 01..JJ1C,1..'.1.1.•~•l1, ¡1_ , .. U 
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· t e · 1 · ' ] .':'!l. ·to rnien ·o •. )1n or:i )arco, JK!r~1onocJ.o e ... de 11 El Filósofo i·:;i,rx::.::: ta" 

quo osó r:nfrcnt.:tr n. su ilustro r.10.o~tr·o (que rer)resent.qba en ::;u 

época, y para alcunos toclav1a "F.l FilÓrrnfo Mexicano") r)nra c..b.r.-Lr 

el ca111ino a cstl'.l corriente en México. 

Frente a esto, hay que tener presente que, a pesar de los 

seño.lor:üi:rnto.:> anteriores, Lombo..rdo ir:r:pulsó el estudio del ~:iar::j_:;¿ 

rno en r·'.é :deo, pr-:; tendió llevar a cabo una re flexión y funcia.:JcJ;, til 

ci6n tc6rica del mismo y trató de analizar la situaci6n mex~cana 

a partir de cstLt visiÓ21. 'Ml ~ t . , 
~ que roiu.ernoG su concepcion 

plista y por mccanicista, no sicnifica desconocer estas aporta-

cienes que, aunque limitadas, influyeron en el desarrollo de la 

filosbfia en M6xico. 

La concepción marxista de Lombardo, sobre todo en nuestros 

d ~ . t . , 1 d . d t 1 , d.-" d. :.i ias, es insos o ni o e; !Je ro osgrac::.a. aJ:J.en e es a mas ir un .1~1.;i.. 

" .. ,, Por ello, nuestro analisis y critica del pensamiento de Lo~bardo 

se dirige a poner ~nfasis en sus esquematizaciones, que llevan a 

empobrecer no s6lo al marxismo sino a la filosof1a en general. 

A ~anera de conclusiones, presentamos una síntesis de estQs 

limitaciones; on ella podemos observar cómo esta visión no puede 

ser dial5ctica, y por ello, es una concepci6n unilQteral. 

Iniciamos la exposición de la filosof1.a de Lombardo precisa 

mente con la concepción que presenta de esta disci~lina. De ontrª 

da nos encontranos con la vis:Lón cimplista que concibo a la lüc

toria de la filosofía como la historia de la lucha entro "mate-

n 11 ·1' ,,1 ..., ~ 1 ..: ~"" (', 11 (','~•,'.,e -. ., n - .;. " ...... - \~._ ..... :..--···~-l...... lt ·.) •. _\ .. J .... ~ .,l. C.•. - ~-"' ·~· ........ 

cia del psaudoprcblc~~ del dualis~o sujcto-~bjeto, ol cual 
. ~ 

(: ;~ t n. 

superado a pnrtir del ~ancamicnto hecclinno. I~gel plantoa 
, 

c 01:1 :-, 

. . J l t ,. . or.;t.o:.· ,]r·:-:i: 1 nl·J:·; n,'; pu!•cl1.·n concc•b:ir:~'; .:Li..:; .ac.or_;, an ·:tr~on:::.cos r; 
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conciliablns, sirte que se constituyen como tales, en la medidn en 

que se interrelacionan e interdetcr~inan. Este es uno de los po~ 

tulados de la dial5cttca que leg6 Hegel a la historia de la fi-

losoffa, y es nrecisarnente el que Marx recupera en la conctruc-

c:i.Ón do cu f:Llo;:::of~a. 

Por otro lado, Lo:nbardo considera a los "idealistas" como 

los "enemigos" del progreso, que representan a los explotadores 

y responden a sus intereses; en ca~1bio, los "materialistas" son 

los partidarios del desarrollo de la humanidad, representan a los 

explotados y a sus intereses. En consecuencia, el panorama d.e la 

historia de la filosofía que nos presenta est¡ dividido en dos 

1 b . 1 " 1 11 (1 n·a ] . t ") campos: uno en e aue se u ican os ma os os 1 ea.is as y 

t 1 t , 1 "b ti ( 1 - " t . l" t 11 ) ,., • o ro en e que es an _os uenos oc ma eria is as • ~amo P2 
'J 

ra Lombardo este fenómeno se basa en la explotación que hist6ri-

camente se ha dado en toda sociedad, es decir, responde a los in 
tereses surbidos por los antagonismos sociales, la filosofía se 

limitaría a ser un simple "reflejo" de esta situación en cada mQ 

mento histórico. 

Para nosotros, si bien la filosofía obedece siempre a un mQ 

mento histórico d8terminado, no se limita a ~l, en el sentido de 

ser un simple "reflejo": la filosofía, como disciplina, tiene 

también urla lógica interna. Por esto, consideramos que la histQ 

ria de la filosofía es una totalidad constituida por estos dos 

ámb:i.tos (que cada uno de ellos implica un conjunto rico en medi.n. 

cionc:::.), y cu.::i.ndo p.:me::ioc énút1:ds en uno de ellos rcleca:1do e:l 

otro aspecto, ca¿MOS en abstracciones unilaterales, parciales y 

, ~ . 
enqtw:TJ,1. l: :i.c:-1.G. 

As1, la co~ccpci6n eLlqucm~tj.ca de la filosofla por parte de 
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Lombarda corrospondo, a su vez, a su idea de la dial~ctica. Como 

vimos, ~sta so reduce para ~l a unas cuantaa rcglns quo se deben 

aplicar a cualquier fen6~cno, ya sea social o natural; estac si2 

plificaciones lo ll0van a ononor la 16gicn for~al a la dial6cti-

ca confundiendo sus referentes, es decir, no delimita el caDpo 

de aplicaci5n de cada una: para la pri~ara os el pensa~icnto, y 

para la segunda los fcnG~cnos (consideramos sociales) y funce CQ 

mo método para lleGar a conocerlose 

A partir clel hecho de oponer "j.dealisr:io" a 11rJateriali.s::lo 11 , 

el autor pone ~nfasis eh la distinci6n entre objeto y sujeto, si 

sumamos a ello su concepción de la dialéctica (entendida cono tf;l_ 

sis, antítesis y s1ntesis), podemos comprender c6mo esto lo lleva 

a concepciones esquem&ticas y rígidas. 

Entre estas concepciones destaca su noción de la verdad. C2 

mo vimos, afirma que la verdad es de un momento histórico y que 

no hay verdades eternas; sin embargo, la concibe como un objeto, 

es decir, como alGO ajeno a lo que, a lo largo del proceso hist~ 

rico, el conocimiento se le va acercando. Así, no es capaz de en 

tender la verdad como una relaci6n en la que sujeto y objeto sean 

ambos correla.tj_vos en ln. unidad dol proceso de conocimiento. 

Cabe destacar también su concepción en relación al concepto 

de abstracto, respecto do la cual ya mencionar:ios cómo para él D.b[i 

tracto significa irreal. En convergencia con el "materialirn:10 in. 

genuo", afirmaría que sólo lo concreto es real, entendiéndolo CQ 

r""" ....,., ~l..-. ... ,_ ... ,_ ... ..,_.....,,,-.~ , ........ 1 I"'""\~ .... '· , .... , ...... J. ('.-- l:i i""',. -.rroi'-. r .. ~i..,~-, . ('¡/ ... O lJO._¡Cvv• -"-·L-cl !"•'J"l.·'"• ,,~ .. c.I •.... _.1,tJ. ~-··· '-'· ·-0.lCt._:·~--0,1 f.10 .• · •. ~ .... a. -· 

concreto real es nbGtrélcto e· ü1doter;.,:'._n.::tdo, en to.nto quo ::;e cnc~:t:·J, 

• t 't' ~ t" • , L l" t tra aislado y corno conJun o cao ico8 i~ par ir a~ cs~o y mccinn·c 



les, por el proceso do s1ntoois, alcanzamos el concreto pensado 

como conjunto de: r:iÚl ti1Jle:s do terrilinadone:::>. ' " RS..L, ontcnduinoc por 

concreto (e once bid o como ob ;jeto) lo r~Ó.B abstracto, y por abst.ca_g_ 

ci6n, indcterminaciGn y ai~lruniento, no irreal. 

Una voz expuesto c6Llo concibe Lombardo la filosofía, la dia 

l~ctica y la verdad, pasamos a analizar su concepción de la histQ 
• ria. Esta es relevante ya que él remite constantemente en los arr 

pectes analizados, al socialismo: en la consolidaci6n de éste se 

comprueban las tesis filos6ficas que son guia para la acción y 

también, en tanto que se da la superación de la contradicción del 

capitalismo, se reafirma la concepci6n de la dial5ctica. 

En relación a la historia cabe señalar que para él ésta es 

un proceso dialéctico, en correspondencia con el modo en que se 

da el desarrollo de la naturaleza. Cuando fue a la inversa, la 

dial5ctica surgi5 como m~todo explicativo del devenir social, y 

las simplificaciones que se hicieron de ~ste llevaron a concebir 

el proceso natural como un proceso dialéctico. Nuevamente encon

tramos que su concepción del materialismo histórico, por estar 

derivada. del materialismo dial~ctico, es esquem¡tica y simplista: 

proporciona las reglas que hay que aplicar en el estudio de la 

historia. 

Esto lo lleva a sostener la concepción unilateral propia del 

economicismo (muy difundida en su ~poca, como un proceso de simpli 

ficación que pcrmi tiria des lindar la concepción nueva de las otras) 
o 

y a encajonar a la sociedad on la mat~fora topol6cica con una vi 

si6n moc~nicinta. Co~n hemos aoíl~lado roitcrativa~cnto, rccha~a-
" 

mos cr..;t~l conccpcié'.)n y ponor.10~~ Ónfo.GiG on ol aspecto orc;éuüco dr: 

la socü~cbd, y, p:.:;' tanto, en la j.ntc·rTcl~ic.Léin o intcrdcter1~:Ln:1.-
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ci6n de todos los elementos y fcn6menos sociales. 

Asi como la conccpci6n rieida y simplista de l~ dial~ctica 

llevó a Lombardo n. considerar al "idealismo" corno opuesto al "mrr 

terialism6 11 , la distinci6n tajante entre sujeto y objeto, la no

ci6n de la verdad como externa y la oposición entre abst~acto CQ 

mo irreal y concreto como real; en el ámbito social le acarrea 

como consG cuencia esquema tizar y ampliar ca tee;orÍas es trie b:r:ne n-

te explicativas de la sociedad capitalistas a otras sociedades. 

Entre estas categorías encontramos las de clases sociales y 

do la lucna entre ellas a lo largo de la historia: además de extr~ 

polar estos conceptos explicativos a otros periodos históricos, 

los concibe probremente; las clases sociales las considera homo

g~neas a partir del ¡mbito de la producci6n, y no considera otros 

estratos sociales que por eJ. lugar que ocupan en la reproduccié.n 

del sistema se encuentran aislados. Así, si· no concibe que las 

clases no son homog~neas, no pone énfasis en que la lucha de cla 

ses n6 es s6lo vertical sino tambi~n horizontal. En corresponden 

cia, al Estado lo considera como "la junta que administra los bi!2_ 

nes de la burguesía" y por tanto, sostiene una visión instrumen. 

tal is ta. 

No toma en cuenta cómo, entre la burguesla (que de por sí no 

es homogénea) y el Estado, hay una ruptura y asimetría. La domina 

ción en el capitalismo no es sólo la asimetría entre capital y tra 

bajo, sino tambi&n entre Estado y sociedad civil: el capitalist~ 

que despoja al trabajador de los medios de producci6n, en, a su 

l • • • 1 d• • ·' f~ ' J. ~t' ni vez, ccs~10Jnoo (1t; os r:1e ios ae coaccJ.on i~ica cg1. J.n1n. : ..... 

do no es un objeto, sino una relaci6n específica de dominaci6n. 
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n6micas de las pol1ticas. 

Con baBe en ccta . . , - ' . vis1on e.squcmo..tica d0 la sociedad, Lm·tb::i.rdo 

sostiene la nocosidnrl do una tranoformaci6n radical do la rnicrna, 

medj.ante la Gupresi6n de la propiedad privada, la transformaci6n 

del capital en propiedad co~6n. Para ello es necesario que la cla 

se trabajadora establezca su dictadura mediante la creaci6n de su 

partido, convirti6ndose en la clase do~inante y diriscnte d8l ~rr 

tacto; as1, se destruyen las rolacionos de produ~ci6n capitalistas 

eliminando, a su vez, los antagonismos, aniquilando las clases y 

su dor:iinación. 

Considcra~os que si bien al destruirse las relaciones de prQ 

ducci6n capitalistas desaparecen las clases sociales que les son 

caracter1sticas, ello no i~plica que se elimine la dominaci6n. 

Debido a la divisi6n social del trabajo (principalmente la divi-

si6n entre trabajo mnnual e intelectual) surgen estratificaciones 

o niveles que constituyen relaciones sociales asim~tricas. 

Por otra parte, Losbardo considera que necesariamente todos 

los paises pasar¡n del capitalismo al socialisLlo cuando las condi 

cienes lo determinen. Así, su visión de la histórica es teleolÓgi 

ca; pero adcm~s encontramos en ella un mesianismo, en tru1to que 

el inevitable desarrollo de la humanidad se dirige hacia la con~ 

titución de una sociedad "perfecta": sin lucha de clases, crisis 

econ6micas, ~esempleo, miser~a, ni injusticia ••• 

Sin embargo, el objetivo de esta nueva sociedad no es estri~ 

ta~ente el <l0sarrollo ocon6~ico, sino el nuevo hombre: el socia-

lis:uo es u:1 nur:~10 hll'i11ai~:l_:.:;1:io. 

As1, paGamos al tercer aspecto en que nos contra~os para ex 
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hombre. ~l afir~a quo el ho~bro oc libre, pero no entenJiendo u~ 

ta libertad como una facultnrt ilimitada, sino como el rocultado 

del conocimiento do la necouidad, encauzado a la realizacj.Ón de 

dete~minados objetivos. Concebida as1, la libertad se encuentra 

ligada a l~ historia, y en cada momento histórico implica destruir 

las b~rroras que impiden al hombre disfrutar de su existencia. En 
tonces, la "verdadera libortad 11 sólo se alcanzará cuando, en el 

socialismo, se establezcan las bases sociales que permitan a todos 

los individuos acceder f~cilmente a los servicios, posibilitando 

el disfrute de la vida, la ciencia, la belleza, la armonía. 

Al respecto, r;iencionamos como esta "verdadera libertad" es 

una nueva absolutización y que Lombardo la presenta como si a lo 

largo de la historia la libertad hubiera avanzado de menos a m~s 

y que el socialismo sería el momento histórico en que alcanzaría 

la cúspide. 

Para él, el hombre es, de este modo, libre y puede transfo~ 

mar la sociedad en la que vive por una mejor. La característica 

del hombre, para Lombardo, es ser creador, y surge por el trabajoº 

Al respecto sefi.almnos cómo la naturaleza (tanto objetiva como su:Q. 

jetiva) no existe inmediatamente adecuada al ser humano, sino que 

va adecu~ndose a trav5s de la historia; lo que son los hombres 

coincide con lo que producen y el modo cómo lo producen. Y el 

primer hecho histórico es la producción de los medios para sati.§ 

facer las nece~idades básicas que implica y conduce a nuevas nec~ 

GlCL:.i.dc·c. 

·'J 

Sin embargo, para Lombardo, el problema es 11 paGar del yo é.11 

nosotros'': cuando el individualismo so a~acuo naccr5n en el hom-



' alcanzor~ ~u plonitud concluyendo lu lucha entro el h0~bro y el 

hombre y o~tre oJ. horobre y la naturnloza. En re1Qci6n a ello se-

ñalaraos cé·::o l,ombard'J ·pone énfasis en que la co~1ciencia ce princi 

palmenta s0cial y no individu~l, frente a ello, consideramos que 

es tanto sociaJ. cor10 individunl: dentro de uno. visión di.o.léctica 

no puede oponerse totalidad a particularidad. El hombre os indi 

viduo partlc~lar poro es tambi~n la totalidad. 

El autor subraya que la filosof:l.a. (entendiendo por ella ::~l 

materiaJ.is¡r.o dtalécU_co e histórico, ya q_uc el Hideal5_smo 11 i::st[1 

condenado a morir) es una gula de acción para el hombre. Dado que 

el mundo sufre un constante cambio que va de lo cuantitativo a lo 

cualitativo, la historia la hacen los hombres en la medida en que 

&sta hace a aqu5llos; y el hombre es libra y creador: por el ho~ 

bre, guiado por la filosofía, surgir~ el socialismo paulatinamen 

te en todos los " paises. 

Sin emba.r¡:;o, los "idealistas" y J..a rel:i.giÓn se oponen a el Jo. 

La base de los 11 idoalistas 11 eEJ la religié.n en cuanto postulan al 

hombre como un ser de excepción. Por ello, Lombardo rechaza a la 

religj_Ón y a los "idealistas", a lo largo de toda la temática v.n.i',\ 

lizada. 

Para el autor, la religión es un producto del hombre cuyo ori 

gen se encuentre. en la igno!'ancia y en la concepción fo.lsu de la.s 

relacion0s entre el hoabre y la naturaleza. El conocimiento de ea 
tas relaciones.oG la raíz de la libertad del hombre, con lo cual 

y debe ser supero.da por la e j_encia. 
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ligiones y cómo han cambiado a lo largo do la historia. El fenó

meno religioso es mucho m~s complejo que el simple ~esultado do 

la ignorancia de las relaciones naturales. Para Lombardo, una 

vez superada la ignorancia, la religión se ha convertido en 11 prQ. 

juicios", sin poner énfasis en que, en la medida en que el sor 

humano es el conjunto de relllciones sociales, el "sentimiento rg_ 

lieioso 11 os tamibén producto socütl. 

Por otra parte, a la religión la consideró enajenante y ju~ 

tificadora de la injusticia, y, en correspondencia, en relación 

a su institucionalización, afirma que las iglesias utilizan los 

dogmas para prevalecer y disputar o compartir el poder (como si 

éste fuese un objeto que pueda poseerse). Así como en su visión 

de la filosofía y de las clases sociales las divide en bloques 

homogéneos, así también concibe a las iglesias: no comprendió C'Q 

mo en éstas existen antagonismos y relaciones asimétricas que im 

plican diversidad ideol6gica y política. Así como el Estado es la 

11 junta que administra los bienes de la burguesía", la iglesia que 

ejerce el poder, lucha por mantener el estado de cosas actual. 

Ante esto, consideramos que sus críticas a la religión son 

muy superficiales y la explicación del fenómeno muy esquemática. 

Sin embargo mencionemos que el inte~~s de Lombardo era primordial 

mente criticar a la religión más que explicarla, en tanto que en 

su época se caracteriz.:i.ba. por ser "reaccionaria". 

Para el autor, entre ciencia, libertad y filosofía (entedi~ 

do. como "r.l:1.tcr}.nJ.isr:-.o") -por un lado, y, -por otro, la rcli0iÓ!1, 

hay una oposici6n irreconciliable. Y, el sqcialis~o (an cuanto 

que teor1a y sistema social) es relevante en el desarrollo de 

la humnniJnd, yn qu0 rcscuta al hombre do la igncrancia y Jo la 
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Para Lombardo, la clase obrera es la que ~rnnsformnr5 a la 

sociedad capito:~sta nor ser la finica clase social que ticn~ eso 

. t , 1n·eres; 
, . 

orcanico, 

al rcs~0cto menciona~oo que la sociedad, cc~o conjunto 

se tra~sfor~~ por la interacci6n de todos los elcccntos 

y ámbi.tos en ella nresen tes. 

Por otra ~arte, el autor no hace la distinci6n entre sociali§ 

mo y comunismo, es decir, no pone ~nfasis en el socialisco como 

una fase de transici6n diriGida hacia la constituciSn del comuni§ 

mo, y en que en esta etapa se encuentran todavía muchos elementos 

del sistema anterior, por lo que se sigue manteniendose las cla

ses, el Estado y, por tanto, la dominaci6n. 

Con base en su visi6n topol6gica, Lombardo concibe el tr¡nai 

to al socialis~o de la siguiente forma: por medio de la dictadura 

del proletariado prj~ero se transforman las relaciones estructu-

rales, lo cual posibilita el cambio estructural. Cc~o la supere~ 

tructura s6lo justifica la estructura a la que corresponde, s5lo 

después de cambiarla podrá surgir un camhio superestructura!~ 
, # • 

En relacic!'l a ello consideramos que, a.si como no na:r ho1:iocg 

neidad en las clases, tampoco en la "superestructura"; si los o.n 

tagonismos sociales se manifiestan como un conjunte rico en nediª 

cienes, encontramos también en el ámbito ideolÓg;icc.i (relisioso, 

moral, art1stico, entre otros) un juego de fuerzas y una plurali 

dad de posiciones. Por otra parte, los cambios en ectc &cibito, CQ 

mo en cual~uicr otro, no si~nificQn la nnulnci~n d: lo n~torior 

ni ol surcimic~~o de lo nuevo a partir de la nada: el c~~bio im-

plica la suporaci6n de lo anterior, pero no aniquilando, sino con 



1 21 

Así co~o se da la intorrclacj.6n e interdependencia del hom-

bre res11oc to a la naturale ZD., encon trar.ios estas carac tcr:Í . .s t ic.::i.c 

en las diversas relaciones y 5mbitos sociales. 

En consecuancia, rechazamos la filosofía do Lombardo por e§ 

quem~tica, nccanicista, simplista y superficial. La consideramos 

una filosofía que rospondi6 a un momento hist6rico concreto; p~ 

ro que en nuestros dfas so encuentra superada. Hoy podemos accr-

carnes a muchas obras filos6ficas, a las cuales 61 no pudo tener 

acceso o no le interes6 hacerlo, y con ello rebasar la conce~ción 

11manualesca 11 de la dialéctica y deJ. narxisP.lO en general. 

No por ello afirmamos que haya univocidad en relación a es

tas problemáticas, pero sí que son mucho más complejas y ricas 

de lo que pretende la concepción analizada en este trabajo. 

Por otra :parte, consideramos de suma importancia criticar 

posiciones como la de Lombardo, que est~n muy difundidas en nue~ 

tres dias, en tanto que comprometen no s5lo a la filosofía enten 

dida como teoría, sino también a la práctica que supuestamente 

le es congruente. 

Para finalizar es importante sefialar, entre otros, los plan 

teamientos que están más alláº de nuestra exposición, pero que con 

forman ámbitos susceptibles de ser analizados en futuras investi 

gaciones. Por un lado, la relación del pensamiento de Lombardo 

en su etapa espiritualista con el de su periodo marxista; el pos! 

ble enfrentamionto de las propuestas lombardistas con las de otros 

~encadares ~cxi.cnnoc o lntinoamcricnnos conternnor~noos a 51, como 

ce el caco rclov¿~nto de José '~cvuclto.c;r.iy la confrontación ele las 

tesif; bÓ.cicar; de Lonin con el pensamiento de Lombardo. Po1~ otro, 

r¿UC' 
. , . ' l 

J11 1;o l .• ora:J;:1.rc o en 1 l . i . , ··' • J .L . , a n::::.:or1.a no t·.cx:tco; D. re·. acJ.o;; 
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. i . l , J' ] 11 • entro los procesos co su pcnsu~icn o y uu prac~1ca po .icica; J 

la IJOsible congruencia do sus planteamientos tcór.Lco::o con d i.chn 

práctica. O Lro3 invoc tigadoro:::; probaiJJ.or;:nn te: ce :i.ntc rosen !lOr e;¿ 

tos ternas, nuer:;Lro propÓ.sito fue sólo confrontar la fi.loco.ffr, de 

Lombardo (en e1 porÍ.odo que tro.nscurre do 1 930 a 196(,) con las 

tesis b~sicas de Marx y seflalar las deficiencias en su comnren-

sión del marxismo: deshacer el mj_to do la. filosofía de I.ombardo • 

. · 
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I PRiliCIPALEE.: DArros EIOG!~AFIC0.3 DE VICEWJ'E LOMBAimO 7!01,EDAirnl/ 

1894 Nace en Teziutl~n, Estado de Puebla, M~xico. 

191 Lt Ea.chiller .. Escuela Eucional Preparatoria de la Univor.sidnd 

l ¡ • l d ,,, . 
~aciont:L e 1-.c:x:Lco. 

1915 Ingro sa a. la Ese" ela Nacional do Jurisprudencia. 

1917 Secretario de la Universidad Popular Mexicana. 

Colaborador del diario El Uni'{ers~l. 

Colaborador de la Revistri. de l~. Uniyersid,qd Hacio.ruü dt;_ 

M
, . 
ex::i.cq. 

1918 Hasta 1933, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, 

de la Facultad de Jurisprudencia, de la Escuela de Verano 

y de la Facultad de Comercio y·Administración de la Uni

versidad Nacional. 

1919 Licenciado en Derecho. Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Nacional de M~xico. 

Secretario de la Facultad de Jurisprudencia de la Univer-

sidad Nacional. 

Editorialj.sta del diario El Heraldo de }~é~:i<¿Q. 

1929 Profesor Acad6mico. Facultad de Altos Estudios de la Uni

versidad Nacional de M5xica. 

Secretario General de la Liga de Profesores del Distrito 

Fedcrrü. 

1/ i;;;:;.t7~ datos fu:~ron ?btcr.üdm; del Qn.t..r.:i.cll.J:tJ~ ... y_tL:~::: del. m1t9r? 
t)ilD1.lC,'.!C10 \'ll r'.' ,,,.··1·1tn·1r··'.n 1.ll1:·-·!'1'1'lC.U!l\'I.! Ci'.' ::·r;;::: 1 :1;.: :•JJe;··;oj'1-

!:_~_:.~.1-.-~ • __ .J'.:! .'..: ::_, ~-~..:1· -~~.~~·._;;~L~:~.=-~·~~~·~·-~· .. ~i)~~E1:~~:·.~::·~.~:=~··;~·:jj~~:~.~~~~:~-. 1 ~~~:~::~· ~::; 
~C!!..:.'.:;_\Jn;:.....Li.'..7 ... J ... '.:L::...L. l".'.'X1CO, U:ntro do L·,r.;Lu<H();; nlo::.;otico:.~, 1·0.11 
t :Le OL:; .Y ;~Oí:; j .:ü •:: ;j , V :icen te Lo111bnrcl o 'l'olc dan o, 198 3. 
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1921 Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

Jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaria de 

Educaci6n PGblica. 

Fundador de la revista bibliocráfica I.;I Libro y el Pu~blo 

de la Secretaria de Educaci6n PGblica. 

Hasta 1932, miembro del Partido Laborista Mexicano. 

1922 Secretario General del Grupo Solidario del Movimiento 

Obrero. 

Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Univer. 

sidad Nacional. 

Director de la Escuela de Verano para Extranjeros de la 

Universidad Nacional. 

Fundador y director de la Revista de la Escuela. NacionRJ., 

Prepqratoria. 

1923 Fundador y director de la Escuela Nacional Preparatoria 

Nocturna. 

Colaborador del diario Excélsior. 

Fundador de la revista Pueblª. 

Gobernador del Estado µe Puebla. 

Hasta 1932, miembro del Comité Central de la Conferencia 

Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.). 

1925 Regidor del Ayuntamiento. de la Ciudad de México. 

Diputado.al Congreso de la Unión. 

Hasta 1932, coJ.aborador de la revista C.'R.Q_~M. 

1926 Hacta 1928, Diputado al Congroso~e la Unión por segunda 

vez. 
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1927 Secretario General de 1.a F'cdcro.ción Naciono.l ele ~·'.acstroc. 

1930 Director do la Eacuola Central de Artes Pl~sticns de la 

Univcraidad ibcional. 

1932 Secretario Conornl do 1a F'cderación de Sindicatos Obreros 

del Distrito federal. 

1933 Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Univer 

sidad Nacional por segunda vez. 

Director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda 11 • 

Miembro Honorario del Colegio de Abogados de la Repfiblica 

de Costa Rica. 

Doctor en Filosofía. Universidad Nacional de M6xico. 

Organizador y dirigente de la Confederaci6n General de 

Obreros y Campesinos de México. ., 

Fundador y director de la revista F~t0ro. 

Hasta 1950, profesor de la Escuela Preparatoria 11 Gabino 

Barreda", de la Universidad "Gabino Barreda" y de la Uni 

versidad Obrera de M~xico. 

1934 Director de la Universidad 11 Gabino Barreda" creada a ini 

ciativa de Vicente Lombardo Toledano. 

1935 Organizador del Comité Nacional de Defensa Proletaria. 

Fundador de la revista u.o,a., Órgano de la Universidad 

11 Gabino Barreda". 

1936 Fundador de la revista u.o., Órgano de la Universidad Obr~ 

ra de ,. ', -' 
i'1CX.lCO., 

Hastn ·19LrO, orr;anizador y Secretario General de la Confr:-

dcrnc:i.Ón rJr.:: 'l'ra.b,".ljadoreE.: do MÓx:i.cÓ (C.'l'.M. ). 
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Hasta 1968, dü·c::tor de la Universidad Obrera de México, 

creada a iniciativa de Vicente Lombardo Toledano. 

1937 Fundndor del boletín J>!n.xicnn Lc?.bor News do la Universidad 

Obrera do México. 

1938 Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, acordnda 

por el Consejo de Ministros del gobierno de la Rep6blica 

Española. 

Organizador y dirigente del Partido de la Revoluci6n Mexi 

cana (P.R. M. ) • 

Fundador y director del diario El Popular, en su primera 
, 
epoca. 

Hasta 1963, organizador y presidente de la Confederaci6n 

de Trabajadores de América Latina (C.T.A.L.). 

1939 Fundador de la revista. América La,tina, Órgano de la 

C.T.A.L. 

Condecoración 11 Emiliano Zapata" otorgada por la Unión ele 

Veteranos del Sur. 

1943 Doctor Honoris Causa. Universidad de Guadalajara. 

Doctor Honoris Causri. Universidad Michoacana de San NicQ 

lás de Hidalgo. 

1944 Organizador y Secretario General de la' Liga Socialista 

de México. 

1945 Miembro del Comité Administrativo de la Conferencia Sin-

dical Mundial de Londres. 

Fundador de la revi.sta Not.i_cirro dn 1n C.T.A.L. 
r 

Hasta 1963, viccprcr;idcnto de la Fedcracj_Ón Sindical 

Mundial. 
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1946 Fundador do la revista Dncrrn 1~:rr'ro.s. 

Cond0coraci6n del Combatiente. 

1947 Colaborador de J.a revista D0r.iocr~_t io NouvP.1,.1g_, Par:Ír;. 

1948 i:a"'t·> 1 ot'.'o •• ._, '" :;IOU J promotor y dir~gente del Partido Popular (a 

partir de 1960 nor.ibrado Partido Popular Socialista). 

1949 Miembro del Cons jo Mundial de los Partidarios de la Paz. 

~iembro y colaborador de la Uni6n General de Obreros y 

Campesinos de N~xico (UoG,O,C.M.). 

1952 Candidato a la hesidencia de la República Mexica.na. 

Colaborador de la revista HOY. 

1953 Colaborador de la revista ? J;F:i·fPJm. 

Director de la revista Avªpte y Nuevp. Democrgcü1 del PPS. 

1964 Hasta 1967, diputado al Congre~o de la Uni6n por tercera 

vez .. 

1968 Muere en la ciudad de M~xico. 



1918 La influencia de los héroes en el rirogreso social. 

1919 El derecho ~Gblico y loo nuevas corrientes filos6ficas, 

1921 Los enemir;os de 1ét Re formn f\graria y la l~cvolución l·'.cxic<Jno .• 

1 922 • Nuevo Plan de Estudios y re organización de la Escu(~la Na-

1923 

1924 

1925 

cional Preparatoria, para ponerla a la altura de la ciencia. 

Etica. 

Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de 

la República. 

Definiciones sobre Derecho Público. 

El reparto de tj.erras a los pobres no se opone a las ons~ 

fianzas de nuestro Sefior Jesucristo y de la Santa Madre 

Iglesia. 

El problema de la Educaci6n en M~xico. 

La actitud del Partido Laborista Mexicano ante las refor-

mas a los Articules 82 y 83 de la Constituci6n de la Re

pública. 

Boletln del gobierno del Estado libre y soberano de Puebla. 

La Conferencia Internacional de Planificaci6n de Ciudades 

y de Regiones (Informe de Vicente Lombardo Toledano y 

Federico E. Marisca1). 
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1925 PJ.n.n d0 est:udios y fundamentos del Col0rr,io Obrero Hex5.c:t-· 

no para la formaci6n de cuadros del movimiento obrero. 

1927 La· libe1~tad sindical en México. Hictori.1 dol movimic-nto 

obrero mexicano y de la evolución del pa1s. 

Los derechos sindicales de los trabajadores intelectuales. 

La Doctrina Monroe y el moviCTicnto obrero. 

La huelga de maestros de Veracruz. 

1928 Siete conferencias sobre la organizaci6n cient!fica del 

trabajo. 

El contrato sindical de trabajo. 

Compilación de la legislación del trabajo de los Estados 

Unidos Mexicanos. Necesidad de reformar la Constitución 

para que haya una sola ley de 1 trabajo en la República. ·· 

La partici~aci6n de M~xico en la Sexta Conferencia Inter

nacional Americana. 

Iniciativa para disolver el Partido Laborista Mexicano. 

1930 El sentido humanista de la Revoluci6n Mexicana. 

1931 Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla. 

Dictamen del Consejo Nacional de la CI~OM sobre actividad 

política. 

Plan de estudios y reglamento de la Escuela Central de 

Artes Pl~sticas, de la Universidad Nacional de M~xico. 

Ha caído una estrella. Argumento para una película cino

mator,r&í'ica. 

1932 ¿cu~l debe ser la orientaci6n de la educaci6n en M6xico? 

(O¡YLnj orw:.; c.lr' Vü:cntr~ Lomb.'.:lrclo 'L'olndnno y AnLon:i.o Dí'.0.7. 

So to y Gt'.!nw.). 
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El camino cst~ a ln izquierda. 

El proletario, la Dur~ues1a y la Rcvolucl6n Mexicana. 

Rcnunci~ a ocguir nortcneciendo a la CROM. 

1933 Conclusiones dol Primor Con~roso de Universitarios Moxi-

canoE..>. 

Histod.a y cr:Lsj_s de la CRC:r. 

Programa Mínimo de Acción de la CROH depurada. 

Declaraci6n de Principios de la Confcderaci6n General de 

Obreros y Campesinos de México. 

1934 La Doctrina Socialista y su Interpretaci6n de el Articulo 

3° de la Constituci6n de la ?ep6blica. 

Marxismo y Anti-lfarxismo. 

La divisi6n político-territorial de la Rep6blica y la ne

cesidad de corregirla do acuerdo con los intereses econS-

micos y sociales del # pais. 

Lo que a juicio de la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de M~xico debe ser la legislación del trabajo. 

Deben establecerse los Seguros Sociales en México. 

El Plan Soxenal de Gobierno del Partido Naci6nal Revolu-

cion.::trio. 

1935 Cincuenta Verdades sobre la U~R.s.s. 

Un viaje al Mundo del Porvenir (La Unión Soviética). (Con 

la cola.o oración de Víctor r:anuel Villaseñor). 

uni.fj_ca.rlo on una orgo.ni;;_~a".:iém internacional. 

Declaracié1n do Prind píos :; :;;statuto::; de la CTI~. 

La rovoluc:l.Cni du1 :·,r.·!::;i1~ 
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1937 Escritos filosóficos. 

lPuedo r;cr considero.do México corno el moldo revolucionario 

para todos los nueblos do Am~rica Latina?. 

El problema de la Laguna. Antecedentes. Soluciones. 

La carcct1a de la vida. Medios para resolver el problema. 

N . . 1 , ¡1' . uevas crisis veneran para ·exico. 

La unidad de la C.T.M. y los líderes del.Partido Comunista 

Mexicano. 

C.'11.M. 1936-1937. 

André Gidc o el psicólogo perdido en la U.R.S.S. 

1938 El conflicto del Petróleo en M~xico. 1937-1938. 

Por qué y cómo apoyamos al Prosidonte Lázaro Cárcle:h.aso 

Bibliograf1a del Trabajo y de la Previsi6n Social en M~xico. 

Unidad de los obreros y campesinos de M~xico. C.T.M.-C.C.M. 

Declaración de Principios y Estatutos de la Confederaci6n 

de Trabajadores de América .Latina. 

1939 Los trabajadores y la sucesi6n presidencial. 

La Nueva Guerra Europea y el Proletariado .Mexicano. 

Mexico Today. The Labor Movement. 

1940 La Reforma Agraria en M~xico y los derechos de los indios 

del Continente Americano. 

En qu~ consiste y a cu&nto asciende la fortuna de Vicente 

Lombardo Toledano. 

El pr0:Lot::i.ri.::.:io dci l.J. .t\.r.1Órico. Latina y la nueva guerra. 

El pa~cl de la juventud en el progreso de M~xico. 

La Rcvoluci5n oo la 6nicn fuerza capaz de edificar un Mf 



19L+1 Cinco n.fíos de lo. vida do la C. 111 .M. 1936-191~1. 

Situación de lor:; países americanos en 1';11~1. 
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La posici6n de ~6zico ante la Segunda Guerra Mundial. In

t~rnelaci~n al Presidente de la RepGblica, General Manuel 

Avila Camacho, y respuesta de este fundionario. 

La soberanía de la patria y de la defensa continental. r~ 

cionalizaci6n de los bienes de alemanes e italianos nazi-

fascistas en Arn~rica Latina. Fortalecimiento de la econo-

mla de los pueblos latinoamericanos para garantizar su in 

dependencia. 

La América Latina frente a la política del "Buen Vecino". 

En qué forma ha crecido la dependencia económica de los 

paises latinoamericanos hacia el capital yanqui. Peligros 

graves para el porvenir. 

Origen, car&cter y renercusiones de la Segunda Guerra Mun 

dial. 

lEducación Científica o Educación Sinarquista?. 

c5mo actGan los nazis en México. 

En qué consiste la democracia mexicana y quiénes son sus 

enemigos. 

El proletariado de la América Latina ante los problemn~ 

del Continente y del Mundo. 

Cinco afios de lucha por un México mejor. 

1942 El Congreso de la C.T.A.L., del mes de noviembre de 1941, 

en ~~xico, y la Confedcrnci6n de Cancilleres de·RÍo do 

Janeiro, de enero de 1942. 

Como defender oconlmicn~cntc a M5xico y nl Continente Am~ 
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ricano. 

Lenin, el ge-nio. 

La Unidnd Nacional en M~xico. Su contenido y su urograma. 

Una intriga nazi contra la defensa dol Continente Ameri-

cano. 

La guerra y los deberes de la juventud. 

Cuatro soluciones falsas y una solución justa para la posi 

gue1·ra. 

La alianza hist6rica entre los pueblos de M~xico y de los 

Estados Unidos. La política de la 11Buena Voluntad" t y la 

de la "Mala Vecindad". 

Los ~rinci~ales problemas de la agricultura y de la econQ 

mía del Continente Americano. 

Ofrenda cívica a Benito Juárez. 

Jud1os y mexicanos~ ¿razas inferiores?. 

Prolegór:ienos para. una Nueva América. 

1943 Bolivia mártir. 

Definici5n de la Naci6n Mexicana. 

Qué queremos para J.a. Post-Guerra. 

Presente y porvenir de México. Lo que los trabajado::.--es y 

el pueblo deben saber. 

La Universidad Obrera de Héxico y la educación IJOlÍtica 

del proletariado. 

Actualidad viva de los ideales del Cura Hidalgo. 

Falscd~d do la intornrotaci6n rncial de la histori~ de 

ArnÓrjca. 

Cr1stJ.an0s y socioliutns unidos contra la rncrcsi6n. 
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El Estado y la Iglesia. La Rcvoluci6n y la Rcligi6n. Pro-

greso y Retroceso. 

La Rcvoluci6n Rusa y la Rcvoluci6n Mexicana. Pasado, Pre-

sentc y Porvenir. 

1944 lQué es la C.T'.A.L.?. 

Posici6n de la C.T.A.L. frente al imperialismo, al nazi-

fascis~o y a las huelgas. 

Lo que significa el atentado contra el Presidente Manuel 

Avila Camacho. 

¿cuáles son las tareas urgentes de los pueblos de América 

Latina?. 

Lo que representa para el mundo la liberación de España. 

El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de M~xico. 

Johann Wolfgang Goethe. 

Presente y futuro do América Latina. 

Segundo Congreso General de la C.T.A.L. en C.ali, Colombia. 

Posición de la CTAL frente a las iglesias, a la Iglesia 

Católica y al sacerdocio. 

1945 L~ Organización Internacional del Trabajo debe reestruc-

turarse para estar de acuerdo con los grandes cambios SQ 

ciales y políticos que ocurrirán tan pronto como termine 

la gue:rra. 

Proposición para crear la Comisión de la Industria del 

Petróleo: (Comisión Internacional de la Organización In-

torn[,ci.011al del ;~'r,J.bajo). 

... 
La C.T.A.L. se dirige a la Conferencia Internacional sobre 

los problemac do la Guerra y de la Paz. 



La Conferencia Obrera Mundial de Londres, de febrero de 

1945. 

Balance de la Conferencia Intramoricana de Chapultepec. 

Pa6to Obrero-Industrial. 

La sc~unda vuelta de Martin Fierro. 

La Con fe re ne ia de San Fruncisco y los intereses de Héxic o 

y do la Ac~rica Latina. 

La C.T.A.L. ante la Guerra y ante la Post-Guerra. 

El peligro de los monopolios y manera de combatirlos. 

Congreso Extraordinario de la C.T.A.L. 

La Organización Internacional del Trabajo debe estudiar 

el gran problema de la industrializaci6n de los paises 

subdesarrollados. 

1946 Movilizaci6n total del pueblo para aplastar la ofensiva 

reaccionaria. 

Libro Blanco y Azul (C.'11 .A.L.) en defensa del pueblo argen 

tino y contra el r~gimen fascista que lo oprime. 

Amistad y alianza eterna entre r.Iéxico y Guatemala. 

1947 Contenido y íJ.1rascendencia del Pensamiento Popular Mexica

no. Mensaje de la Universidad Obrera de México a la 

u.N.E.s.c.o. 1947. 

Objetivos y táctica del proletariado y del sector revolu

cionario de l1éxico, en la actual etapa de la evoluc iÓn 

histórica del país. 

Plan do rcorcanizaci6n de la C.T.M. Mayor intervonci6n de 

los rd.ndicatos nacionales ele industria en la dirección de 

1 (., f . . " ¡· 1 T , • a .. on· ~:;.oro.c:Lon. Jn mwvo r.ro,r;r[lmr:t. 1. n.1. nueva tccn::.co. r}c; 

lucha. t:n nuevo lema. Crcnci.Ón del Part:i.do Po1m1ar. 
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Un nuevo Partido nara la de fe nen do México y de su pueblo. 

U}) t'l r 1 . d l' ~ e• f ·' 1 n arico >opu ar in operuionce. ~u uncion en e campo 

democrático. 

Mi~i6n hict6ricn de la juventud de M5xico. Bases pnra el 

movimiento de la Juventud Po~ular. 

C.T.A.L. (1938-1948). - Resoluciones de sus asambleas. 

Por un Mundo Mejor. Diario de una Organización Obrera 

(CTAL), durante la Segunda Guerra Mundial (1942-1948). (Vi 

cente Lombardo Toledano y Vittorio Vidali). 

Tercer Congreso General de la C.T.A.L. 

Razón histórica, Principios, Programa y Estatutos del Par 

tido Popular. 

Mensaje de un latinoamericano a los intelectuales del 

mundo. 

1949 Paz en la Tierra con Agrado del Pueblo. 

Origen, desarrollo y perspectivas del Partido Popular. 

1950 Victoria de la Revolución China. 

Diario de un viaje a la China Nueva. 

Orígenes Hist6ricos del Anticomunismo en M~xico. 

Hechos e ideas de nuestro tiempo. 

Presente y Futuro (Poema). 

1951 La caravana de los mineros. Ellos luchan por las liberta 

des de México. 

Origen del proletariado, lucha do clases, unidad de acción 

y reivindi.cnciones do la clase obrera mexicana. 

Car.:i.ctor1.r> !;}.ca:::: y }1royocción de la revolución domocr.~.t:Lco-

bur~ueaa en M6xico. 
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Sugestiones de la ?edernci6n Sindical Mundial a la Cunrta 

Reuni6n de la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina 

(C F' .• l)AJ .. ), l 1 " . U . ..¡ _ , e e as l'i2.~J.ones nJ.t~as º 

Israo 1. 

En defensa de la soberan1a de M~xico. El caso de Gus Hall~ 

1952 Por qu~ acepto mi candidatura para la Presidencia de la 

.República. 

M5xico necesita un nuevo orden constitucional. 

Cu&l debe ser la política internacional de M5xico. 

Desarrollo econ6mico de M6xico en beneficio del pueblo, 

no de una minoría. 

Ni un solo mexicano más debe ir a trabajar a los Estados 

Unidos. 

Significado y valor del ej5rcito. Comunidad de los indios 

yaquis. 

Urge cambiar el actual gobierno unipersonal por uno de gQ 

nuina re~resentación nacional. 

Lo que fue ayer la Reforma Agraria y lo que es hoy. 

Un candidato (a la Presidencia de la Rep6blica) sin pla

taforma electoral, es una burla a la conciencia cívica del 

pueblo. 

Menoscabar la libertad de creencia religiosa es conspirar 

contra el progreso democr&tico de M5xico. 

Quienes practican el abstencionismo en política, contribg 

yen dccLüvamcntc a. hurnür a I-!Óxico. 

La RcpGblica sufre una presuntuosa ~olíticn de obras p~-

blica~, producto d0 un complejo de inferioridad. 

Significndo y micibn de la escuela croad~ por la Rovoluci~n, 



1953 

1954 

lYJ 

en esta hora cru~ial de M~xico. 

Protecci6n plcnQ a quienes trabajan y c~3tigo para aquellos 

· que se enriquecen sin trabajar. 

Por vez primera en la historia contempor~noa do M6xico la 

Revolución está. en oposición al gobierno. 

La acci6n del nueblo unificado triunfa sobre el imneria-

lisrno. 

El fracaso actual de la industria azucarera y las estupen 

das perspectivas para su desarrollo. 

Responsabilidad ~e la inteligencia ante el progreso de 

México. 

Examen de los actuales problemas econ6micos de M~xico. 

Plan para la integración de J.as omunidades Índigenas en 

la gran comunidad nacional. 

Resoluciones del DI Congreso General Ordinario de la crrAL. 

El carácter y la lucha del Partido Populare 

Por la independencia nacional, el pan y la democracia. 

Por un programa común del pueblo mexicano. 

Miseria y riqueza de la América Latina. Pr6logo al libro: 

América Latina. Condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores de la Industria del Cuero, Calzado y Pelete

ría~ de Jean Pierret. 

La Confederaci6n de Trabajadores de Am~rica Latina ante 

la Conferencia Panamericana de Caracas. 

La tercera dcvaluaci6n del peso mexicano en los Gltimos 

15 años. 

1'a dr;•mL'' dn ¡.¡,)-.~.:Le r). i''uf~P. tr·or,· "'r"11a"es T r obJ "\ "" ' ·· o " ·' - ~ -- - i". ,_,. · ) · .. e., r.:tu ccono:::.i.G n. 
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La Roforma Agraria en China y en M6xico. Semejanzn~ y di-

feroncian. 

1955 La p0rnpcctiva do M6xico. Una democracia del pueblo~ 

Occidente y Oric~tc ante la Cultura Universal. 

1956 En los mares de Ulises. 

En torno al XX Congreso del Partido Comunista de la Uni5n 

Soviética. 

La nacionaliza¿ión del Canal de Suez. 

La evolución de México durante la primera mitad del Si-

glo XX. 

Orden social y disolución social. 

Comentarios sobre los acontecimientos en Polonia y Hungría. 

El Episcopado Mexicano contra la Constitución. La Iglesia 

en México no tiene derechos. 

Ante la crisis de Hungría. 

1957 Un programa de todos los patriotas para el próximo sexenio. 

Un candidato Único. Un tercer veracruzano, no. 

L6 que vive y lo que ha muerto de la Constitución Pollti-

ca de 1857. 

La sucesión presidencial en 1958. 

Tesis sobre México. 

Democracia y partidos p611ticos • 

• 
1958 Una ojeada a la crisis de la educaci6n en México. 

La doctrina econ6mica del Partido (de) Acci6n Nacional y 
., 

los intereses do M6xico. Cinco conferencias del Partido 

Popular. 
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1959 Discurso de Vicente Lombardo Toledano en la cona-hornen~j~ 

1960 

que le ofrecieran los Republicanos Espnholes on el Orfco 

Catal~ do la ~iudad de M~xico. 

L~ situaci6n pol1tica do M~xico con motivo del conflicto 

ferrocarriJ_.'.:)ro. 

La Batalla do las Ideas en nuestro tiempo. 

La urgente reforma de las Universidades de i·íéxico. 

El t' t ' l ' , . t J f . b -., _,s éJ.CtO en ·.-::zico, sus ac ua .es uncJ.oncs y res}_)o~1sa J·~ 

lidades hist6ricas. 

La misión de les._ ingenieros agrónomos en el desarrollo 

progresivo de M~xico. 

Análisis filosófico del Artículo Tercero de la Constitu-
. , 

e ion. 

" Las diversas vias para el progreso social. 

Hacer progresar a M6xico con audacia patriótica. 

Análisis del Congreso Nacional Agrario de Toluca. 

Tesis del P.P. sobre el salario mínimo. 

Proyecto de reforma (del Partido Popular) a la Ley Fede

ral Electoral.. 

El papel de la ciencia en la cultura. 

Balance de 1959 en el mundo y en M~xico. 

El Neonazismo. Sus características y peligros. 

Conferencia a los Pioneros del P.P. sobre el mito de 

QuetzalcÓntl. 

Causas, nrimoroa objetivos y realizaciones de la Revo-

lución Mexicana a los 50 afias do su iniciación. Las porª 

El P~rnor.'.l.111ci in ternncionoJ. y n:ici.onal dol momcn to. 
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El comercio oxtc:ior de ~6xico y sus posibilidndos de 

desarrollo. 

Mensaje al Pri~er Concreso do Juventudes Latinoameric~nns. 

Informe al Comit6 Nacional del Partido Popular, propo

niendo la reestructuración del Partido. 

Orientaci6n general de las reformas a la Declaración do 

Princi~ios, Proc~~rna y Estatutos del Partido PoDular. 

Ca.usas de la Elevación del }~spÍritu Humano. 

Carta a la Juventud sobre la Revolución Mexicana, su ori-

gen, desarrollo J consecuencias. 

Informe a la III Asamblea Hacional del Partido Popular. 

lQué es el Partido Popular Socialista? 

La Constitución do Apatzing¡n y la democracia en México. 

Trascendencia histórica de la Revolución Cubana. 

El desarrollo industrial de México en los Últimos 30 años 

y la formación de los obreros calificados y los t~cnicos 

de tipo superior. 

Algunos aspectos de la política internacional de la Uni6n 

Soviética relativos a los países en v1as de desarrollo. 

1961 Informe a la Prinera Reuni6n del Comit~ Central del Parti 

do Popular Socialista. 

Al pueblo mexicano. Defender a Cuba es defender a M~xico 

y a la América Latina. 

yonferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, 

vr~ar1c·J· 'J'icJ· u~11 ~:··--o"u".r¡·i C" " ] 'l l!i,1! ., -_:c... ............ ,v J.,¡, .. __ (..J_ J .c.. Paz. 

Discurso en el XXV Aniversario de la fundaci6n de la Uni

versidad Obrera de M6xico. 

r11eorí0 y Pr.'.tct:Lco. del movirn:i.onto sindical mexicnno. 
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1962 La fn.o~;ofÍn y el prolotnrindo. 

1963 La Conr1U.tución de los Cristeros. 

La izqui0rda en la historia de M6xico. 

¿Moscú o Pel:.:Ín'! La vía n:exicana al socialismo. 

Las corri.entes filooÓficas en la vida de México. 

Idealtcrno vs. Mn+--;rJnl:Lsr.:o Düüéctico. (Caso-Lombardo). 

1964 Frente Nacional Democrático y Patrj_Ótico. 

La CTAL ha concluido su misi6n histórica. 

SU!-1Jv1A. 

1965 Obras fundamentales de la literatura y la música del 

mundo occidental. 

1966 Marx, El Socialismo. 

1967 Carta a un joven socialista mexicano. 

1968 El Hombre, la Tierra y el Cosmos. 

La juventud en el mundo y en M~xico. 
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III LA LUCHA DE C!,ASES " EL F:srrADO 

Marx plantea el desarrollo hist6rico como un proceso dial5~ 

ticol/, en el caso do la diferencia hist6rica entre clases soci~ 

les (conjunto de relaciones posibles s6lo en una sociedad capitª 

lista) y organizaciones estamentarias ( formas de organizaci6n 

no-capitalista) propone 1ue lns relaciones y condiciones sociales 

de ~stas no se rechazan reciprocamente por antag6nicas, sino que 

las importantes son conservadas por las primeras. 

La diferencia fundnmental entre estamentos y clases es que 

en aqu~llos un individuo, un cl~rigo o un terrateniente por ejem 

plo, posee esa cualidad que lo hace ser uno u otro, con indepen-

dencia de otro tipo de relaciones sociales que establece con otros 

individuos; esto es así ya que esa característica es parte inse-

parable de su persona. En cambio, en una sociedad de clases es 

imposible que un individuo posea una cualidad autónoma respecto 

del conjunto de las relaciones sociales. 

Por otro lado, existe una contradicción central que se ha 

ido conservando aunque con formas diferentes, desde que se tran~ 

formaron las comunidades primitivas. Esta contradicción se acen

tuó con la aparición del capitalismo: la contradicción entre fueL 

zas.productivas y forma de intercambio. En una organización cla-

1/ Como hemos mencionado, este es uno de los aspectos nrincina
los que acenta Marx del planteamiento he~eli~no: laAnegaci6n 
de:tor::::i.n::d.:1. ':..'Jo a~üi.:.:a D.l -~ru<.:::::;o l'i:i.:.::ti'.1rico r.:n l~l s~;ni,i._:tc 
do que lo;:; cli.forontC:s ti:;oo do orp;élnización cocitü, conforr.1e 
se desarrollan, conc;orvnn clcmentoc; de loe; .:rnteriores, lo cuo.J. 
es v~lido pnra cualquier ncrÍodo hist6rico, para cualquier mQ 
mento del dcc3rrollo hist5rico. 
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sista surge la contradicción entre lo que denomina Marx 11 indi.vi-

duo personél.1 11 e 11 indiv5.duo de clase": 

• 

l••.i/ en el curso dol dcsnrrollo h:Lstórico, y 

procisaLlonte por modio do la rustantivnci6n de 

las relaciones sociales que es inevitable den 

tro de la divisi5n del trabajo, se revela una 
diferencia entre la vida de cada individuo, en 

cuanto se trata de su vida personal, y esa mig 

ma vida suneditada a una determinada rama del 

trabajo y ~J.. las correspondientes condiciones.~./ 
Entonces, con la consolidación de las clases sociales surge 

esta contradicci6n como lucha y competencia de los individuos en 

tre sí, lucha inserta dentro de la 11sustantivaciÓu" u objetiva

ci6n de las relaciones sociales, provocada, en gran medida, por 

la división social del trabajo. La divisi5n social del trabajo 

transforma las relaciones personales en materiales, es deci~, en 

"cosas"; esta transformación se da en el ámbito de la producción 

como enajenación (extrañamiento) del trabajador frente al produ~ 

to, y en el ámbito de la reproducci6n (intercambio) en cuanto dos 

propietarios se relacionan en tanto transfieren la posesividad a 

sus merc~ncías para poder intercambiarlas. 

Así, las relaciones y condiciones a trav~s de las cuales se 

estructuran las clases en la sociedad capitalista, constituyen 

un conjunto rico en mediaciones que conforma al individuo, sea 

cual fuere el lugar que ocupa en las relaciones de producci6n, . , 
en la reproduccion del sistema o el papel que juegue en J.a 11 prá~ 

?/ c. Mnr~ y F'. ~:n1;:;cls. ,1q, :~ct~JQeJa ,nJPrinnA. rl'r. V/ence1Jlao ?oces, 
4a. re1mp., Moxico, Ed1c1.onc8 de cuJ.tura Popular, 1979, p.~n. 
88-B 1

). 
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tic a hic t Óric.'l". 

Pero lny que poner énfasüi, como lo hace Marx, en que estas 

relaciones y condiciones se independizan aparentemente fronte y 

contra el.individuo> a~la::;tando a los trabajadores, por un lndo, 

y, por otro, originando conflictos entre facciones de un~ clase. 

Esta independencia aparente es uno de los puntos princi~nles alr~ 

dedor do los que se estructuran los distintos proyectos ideo16ci 

cos, tanto de quienes dominan como de quienes buscan revolucionar 

la s ocied9.d. 

Con base en lo anterior vemos otra diferencia respecto de 

las organizaciones cstamentar-ias: en las relaciones sociales ca-

pitalistas, el modo como se usan las fuerzas productivas engen

dra el modo de dominaci6n de determinada clase o facciones de elª 

ses sociales, dominación que se expresa en la forma de Estado, ·ct!l 

pendiendo del momento histórico específico: 

Corno el Estado es la forma bajo la que los indi 

viduos de una clase dominante hacen valer sus in 
tereses comunes y en la que se condensa toda la 
sociedad civil de una ~poca, se sigue de aqu1 que 

todas las instituciones comunes tienen como me

diador el Estado y adquieren a trav~s de ~l una 
forma política. Do ahí la ilusión de que la ley 
se basa en la voluntad y, además, en la voluntad 
desgajada de su base real, en la voluntad libre. 
Y, del mismo modo, se reduce el derecho, a su 

y 
vez, a la ley. 

Es necesario uoner énfasis en que la diferencia entre 11indi 

viduo -p8rso:i-".1.l 11 e "individuo de clase" se da porque éq1arecen las 

condiciones de producción como unidades sociales contradictorias; 

3./ Jb:id. p. ?2. 
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en cuanto mediada~ en todos sentidos por la lucha entre lao dif2 

renteE> f'ncd.o:r.i:!ci do claé>e. Do donde se siGUC que la luchn do c1r1 

ses es el correlato de la divisi6n del trabajo y viceversa, en 

tanto corijunto de mediaciones que estructuran o cohcsionü.n unn 

sociedad. 

Las sociedades de clase conservan de las sociedades esta~cn 

tarias, como dijimos al principio, determinada forma de inter

cambio que corrcs~ond1a a un determinado desarrollo de lvs fuer

zas productivas; lo que afiaden es su car~cter contradictorio. 

Cuando Marx afirma que ~l noble es tal con independencia de cual 

quier otra relaci6n social, se refiere a que sus condiciones de 

intercambio lo implican o lo hacen como individuo, esto es, no 

se le enfrentan como algo ajeno: "La determinada condición bajo 

la que producen corresponde, pues, mientras no se interpone la 

contradicción, a su condicionalidad real, a su existencia unila

teral, unilateralidad que sólo se revela al interponerse la con

tradicci6n y que, por consiguiente, s6lo existe para los que vit 

nen después. 110' La diferencia entre la clase y el estamento se 

manifiesta en la antítesis entre burguesía y proletariado. 

Retomando la tesis de la negaci6n que conserva lo negado, 

con respecto al problema de los intereses de clases, Marx arguye 

que· en la transici6n de las organizaciones estamentarias a las 

capitalistas, se conservan los intereses políticos y económicos 

anteriores, a pesar de que se transforma el modo de producci5n y 

la formo. de ü:tcrcam'oio por la acción de la ciivisi(m .socLo.l ac:i 

trabajo y la lucha de clases. 

------·---------
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EE:;ta co.rnc t0rÍsU.cn hr.i.cc ov }.den to la caI)ac ido..d y v:L tcd i.d.1.d 

con tal do 

reafir~~r sus intorcsos do clase. Pero esto no implica qua las 

clases sociales ssan homoc~noas; ollas se constituyen a partir 

de la cUvcrsidad •'.'!Uü lF..s es inherente. Lo cual no niega que e!1 

los momentos de crisis las facciones hegem6nicas de la clase dQ 

. t l , • .j.. • 1 ·' d minan e, concea~n ~as impor~ancia a a conservac1on a los aJ)i:U'{~. 

tos hegem6nicos centrales, que a las discrepancias sobre proble

mas en el ~mbito de l~ ronroducci6n. 

A esto hay que afiadir que la cohesi6n e interrelaci6n de las 

clases sociales est~ vinculada estrechamente con el desarrollo ~e 

la divisi6n social dal trabajo, del cual depende el desarrollo 

de las fuerzas productivas, en particualar, y el avance de la eg 

tructura interna de cada nación, en general. 

La división social del trabajo constituye una mediación clg, 

terminante entre la separación de "individuo personal" e 11indivi 

duo de clase'', porque conlleva la contradicci5n entre el inter6a 

particular de cada. individuo o grupo y el interés 11 comÍm11 de to

dos los individuos relacionados entre si. Es una mediaci6n dete~ 

minante en cuanto sustenta lá relación de mutua dependencia de 

los individuos e11tre quienes aparece dividido el trabajo. De tal 

modo que en las relaciones capitalistas de clase, la separaci6n 

entre interés particular e interés "común" tiene que ser conser-

vada. Cada individuo se mueve en un determinado círculo de acti-

vidades nu0 10 os imnuosto y del cual no ~ucde s~lir, lo cunl ~rg 

vocn, cc>rno hcr:10~~ s0!li:.üado, '!Ue sus uct0l.>, cond:i.cionor> y rclo.cj_o-

nua so lo enfrenten como un poder material ajeno. 



estamentos: 1) La divisi6n social del trabajo; 2) la lucha de el~ 

ses que ésta lleva impl:1c:Lta; 3) la 11 cornunidacl 11 do intereses ele 

las cJ.ar:;es socialo::; en momE:ntos h:i.GtÓr:Lcos concretos; L¡) la domL 

naci6n de las facciones de clases expresada corno forma del Esta-

do; 5) estos cuatro aspectos presentes en la separación entre "in. 
dividuo ncrs on;:il 11 e "in di vj_duo de clnse". Algunas de estas caraf . -

terlsticas se encuentran en los estamentos, pero la conjunci6n de 

todas elJ.as s6lo se da en las clases sociales. 

Así, en la sociedad capitalista, la estructuración de las 

relaciones sociales crea una diferencia entre la vida del indivi 

duo, considerada como vida personal, y su vida laboral. Su persQ 

na está determinada por relaciones de clase concretas y especif.1 

cas. Y esta diferencia sólo se manifiesta en oposición a otra 

clase. 

Ahora, analizando el problema de la dominación expresada en 

la forma del Estado, encontramos como cuestión central: 1) su pª 

pel como vehículo que transforma o torna políticos los intereses 

"comunes" de una clase; 2) que politiza la sociedad civil; y 3) 

sus condiciones y relaciones económicas y de intercambioº 

Entonces analizaremos la forma del Estado como otra media-

ción determinante en cuanto "substantiviza" el elemento político 

en la sociedad capitalista. 

Y aquí encontramos otra diferencia respecto a las organiza-

ciones estamen'tarias. Cuando surgen las clases s aciales, el Esta 

l 1 . " # 1 e o yii0rc-r; J.o. ,Jut.c1no:::ia que po::;cJ.'1. on e mo!".lcnto o.nterio1·, en 

to que, como dijimrn:>, luchas sociales y división del trabnjo ;:ir-

ticulan cada aGpecto concreto de la sociedad capitalista. 

Pero con el !,\'.;lado rtcontocc lo mismo que con JéJ:-J rolacionrHJ 



y condicione~ ncon~mico-sociales: adquiere una autonom1a anaron- ft 

te. Aparento ~orque hemos caracterizado la sociedad capitalista 

por estar llon3 de mediaciones, por implicarse todos sus elomon-

tos entre s1. Sin embarco, se diferencia en que esa autonom1a apn 

rente se justifica parcialmente en cuanto re~nc los intereses pQ 

1Ítico3 "comtmcs 11 de uné.l. clase, on determinados momentos hiGtóri 

cos. 

Así, el Estado en cuanto ~mbito donde inciden los intereses 

"comunes" de las clases sociales, adquiere una independencia ap¡;i, 

rente construida sobre el fundamento real de los vínculos existen 

tes. De donde resulta que las luchas que se realizan s6lo dentro 

del Estado (tanto entre facciones de una misma clase -"ho.rizontª 

lidad 11 de las luchas- como entre las diferentes clases sociales 

-"verticalidad"- ) s6lo son formas aparentes bajo las cuales se 
"ocultan" las luchas "reales". 

Por esto, Marx consider6 que una clase que quiera consoli

darse hegem6nicamente debe empezar "adquiriendo" el poder polí

tico, estrategia importante por cuanto sólo así puede aspirar a 

proyectar sus intereses como "intereses comunes". 

Pero lo que no es aparente es la función "real" del Estado 

como coordinador de las relaciones sociales capitalistas, función 

que distingue tres aspectos fundamentales: 1) la legitimaci6n de 

la privatizaci6n de los medios de producci6n y de la tierra; 2) 

la "unificaci6n 11 de los intereses de ciertas facciones de clase 

'~r"''--·'1t'· ')º' ¡'i·i "~'·l~>l'J-· r'O'". ,,.\.J,.i ..... & ·l•J ª.......,._\.; ~V ..JJ y ol ~rincinal 3) - -

de los modos de dominación de deternünadas· i'accj.one.::; de clase, 

engendrado nor el modo como se utilizan las fuerzas productivas. 

EntoncuG, en la m0dida en que el individuo so desarrolla ~Q 



d.almcnLc dentro del cai-iitalisrno, es un individuo 11 deponct:Lentc", 

en todos sentidos, de este tipo de sistema soc~~l. 

Para expresar sint6ticnmontc la diferencia entro estamento 

y clases sociales, retomamos la idea ex~resada Qnteriormente: la 

diferencia se da en la antítesis de burguesía y proletariado. 

Un elemento caracter1stico de los estamentos es que sus con 

dicionea do existencia L~rcioron como algo posit~vo on cuanto no 

constituyeron otro ti:'._10 de formación social. En cambio para las 

clases trabajadoras sus condiciones de existencia son algo nega-

tivo, de hecho, su nega~ión se convierte en positividad ~ara la 

clase que las explota. Lo parad6jico es que viven en un sistema 

social cuyas características les impiden poder reconocerse en él, 

esto es, carecen de una estructura social (político-jurídica) que 

los legitime. El nroletariado surge ne8ando sus condiciones de 

existencia anteriores, y sólo así. A diferencia de los estamentos, 

la class trabajadora no pod1a surgir como otro tipo de estanento. 

Adem&s, hay que tener presente el problema de las clases sg 

ciales en el ¡mbito de la producción, como enfrentamiento entre 

capitalista y trabajadorS./. F.n el proceso productivo encontramos 

la ley capitalista de desarrollo como la separación creciente en 

tre los medios de producción y el trabajo, por un lado, y la con 

centración cada vez mayor de los medios de producción aislados, 

"La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta 
1 . ·' d' . 1 .L. ] t en . él :n1~!:1n. n.ronnr~"l_or: en qu? lS'.Y!lnuye a ri1ri..~ nue J: oca 

al tra<JD.:¡o, l)J_ ~;:.~L·!.l':L,), .'/ VLCOVC'I'V.t. l.iél. ;:;a~l.'l:º!C.La ¿\U!r:•:)tl\;CJ. en 
la medida en qua dic~inuyo el c~lario y dis~inuye en la mn
dida en que 6oto numentn ¿ .. ~/los interoGo3 dnl trnbajo as~ 
larin.c.lo .Y los dol cnp:i.tnl érnn diametro.lmento 01rnestos. 11 (C_ 
l.¡"' l'.. y l~ I '11 ,~ -. J ,.. t' :- r ·1 ·~ , e• • n · ·· ' e· '"o ,,. ' 1) · r :- - ,.. ,... f 1·,°' '·, •. ,,e·"• d .. ! .. ,_·'......!..~c.L.C.Ji.!.:'.l!2.• "· uCU, r,J,,ro.,,o, ..., •• , 
p.11. ()1·-.'.~'1.). 
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por otro. Con coto se b~Gca transformar el trabajo on trabnjo aGa 

lariado y convertir loe medios de proclucciÓl1 er. ca.p:Ltal. 

Subyaco aqul la tesis de que la división del trabajo dis[rQ 

ea considerablemente los intereses y posiciones de los dos gran-

des crupos sociales (obreros y capitalistas), y de que en la es-

tructuraci6n econ6mica de cualquier sociedad lo m~s irnnortante 

son los grados intorrnedi~s y de transición oxistentes en todo mQ 

mento entre las di::; tintas facciones de clase. "Cuando más crece 

el capital productivo, m5s se extiende la divici6n del trabajo y 

la aplicación de maquinctria. Y cuanto más se extiende la división 

del trabajo y la aplicación de la maquinaria, más se acentúa la 

competencia entre los obreros y más se reduce su salario. 11W 

Una vez establecida la diferencia entre clases sociales y 

estamentos, pasemos a plantear la relaci5n de ~stas con el Esta-

do. 

El primer aspecto que tenemos que considerar en relación al 

problema del ~stado y las clases sociales es la distinción acep

tado por la teoría política contemporánea entre lo político, en-

tendido como la estructura de una sociedad determinada, y la po

lítica, entendida como la actividad te5rico-prictica realizada 

por las facciones que detentan la hegemonía • 

. Lo político representa el factor de cohesión social, es una 

instancia vital que unifica las relaciones sociales, concentrán

dose e intensificándose en aquellos lugares o imbitos críticos 

de la re.:i.12cL1d, donde: l~. coi.ncidonci.:i. de l!:l vr)rtico.1j_cbcl :¡ i1c;r:L-

zontalidad de ln lucha de clasos vuelve problo~~tica la reprodu~ 
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ci6n socj.nl del sistema. Do esto so sigue que lo pol1tico (ol ni 

vel estructural) nosee preeminancia sobro la política (lou sujo-

tos concretos). 

Considerando quo este car~clcr dual de la rcalidoci social 

apare~e en cualquiera de los elementos que la constituyen, pode-

mas distinguir en el Estad.o -como ta:-:1bién en otros concerJtos, pol' 

ejemplo en el cor:septo de valor- una forma y un contenido. ¡;:n la 

forma del Estado encontrarnos el nivel de lo pol1tico y en su con 

tenido hallamos la poiítica. 

Por otro lado, es necesario tener presente que la dorninaci6n 

implica una rolaci6n asim6trica en la cual surge la posibilidad 

de obtener obediencia y contro1ZI. La multiplicidad de recursos 

de dominaci6n generados por las facciones hegec6nicas son enor

mes. Los más importantes son la coacción física, la implantación 

de cualidades carismáticas, los recursos ideológicos, informáti-
, . 

~os y economicos. 

De modo que la explotación econó~ica está mediada por lo pQ 

lítico. Sin embargo, aclaremos que sostener la primacia del ámbi 

to político no significa ubicarlo como infraestructura que dete~ 

mine en todos sentidos a lo dcon6mico entendido como supraestru~ 

V Max Vieber señala que en la obediencia "L· .~/ la acción del aue 
obedece transcurre corno si el contenido del ~andato se hubi¿
ra convertido, nor sí mismo, en m~xima de su conducta; y eso 
gnic~:nfilLtc en ;.:(?ritos de la relación forr.ial de obediencia, 
sin tener e~ cuenta la nronia oninión sobre el valor o desva
lor, d?.l _ r:iand~ to e amo, tal.. 11 

· ( M. ~·¡~ ber. ~Q.Q.Do:J.~_y__sOQ.i"'d::ill• _ 'l'r. 
Jor;r., ,.,01 ;·,:t ·. 't'""'"'.l 'l " ')•·rn .. '. ·-.·: I'('l"'-·1 -,-," -·t¡ ,, .. -."''I ,-·:· ·1 ..__.,. ~-. :··•" ,• .... •••L -·~,U ,) '., ...... ;. ~ ~-'--··•..,~ -.···:,e J · .... · ....... •..-1.... ~ •. ·.··,,l, .. l .. 

Cul t urzL t·.c ono:::.J.cn, 1~i•>1 , n. 1 /,~.). : cte 1 inr: J_::1 oominacJ_on e o
rno 11¿ .. Ji_/ 1~1. ~~r.o~>abil:Lci:1:~ úc onc 1:intr"i.tr obr:di·.-::ncL'..1. .:i. un r:w.nclu
to do ur)torrrd.n-.'io contenido entre r:crsonacl.:i_:_; dGdél.G. 11 (T1üd. n. 
43.); o.clcm.1.r; ::;~ie~nro ün toda s:Ltua~;j_Ón de dominad.Ón cñco"ñtr.J. 
mos n. "<tJr;uic~q" ::,.~n(i:rndo a "otru 11 con un CLl.1.'J.ro o.ü::1inü_;tr:..tL.i.vo 
o con unn ar;oc.i.~:tciún. 
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tura. Por el contrario, el planteamiento hasta nouí oxnuosto pr~ 

tondo desechar la met~fora tonol6~ica enuncinda por Marx seg~n 

la cual lo ocon6Llico dotcrmin3 caucalmontc a lo idcol6~ico, y r~ 

tomD.r la ·tesic prO!)ucstn en los Gr1.JJ.1dris§Q_ clE: que la sociedad e:;::; 

un conjunto orgAnico cuyos diferentes aspectos la constituyen CQ 

mo totalidad co~tradictoria, es decir, constituyen la red de rolil 

cienes por la que una sociedad forma un todo coherente. 

En cuanto a la dominaci6n, podemos concebirla como la oposi 

ción en que se hace presente la negatividad como dina1nicmo motor 

de la historia, esto ei~ el dinamismo provocado dentro de las rQ 

laciones sociales asimétricas por la desigualdad en los recursos 

de dominación. 

Establecido que el Estado caracteriza a la sociedad capita

lista, en tanto esencial al sistema, es fundamental en su estruf 

turación. Ello no implica afirmar la existencia anterior del Es

tado con independencia de aquél, sino que se constituyen ambos 

conjuntamente en él mismo proceso. Analicemos cómo se expresa o 

da en él esta dominación. 

En la dominaci6n capitalista nademos distinguir la domina

ción estatal (que se da principalmente y en Última instancia a 

través del mononolio de la violencia legítima), y la dominación 

económica, proveniente de la privatización de los medios do pro

ducción. Subrayemos que estas formas de dominación, como cualquier 

actividad humana, son hist6ricas, es decir, v~lidas solamente en 

Cuando hablamos de clase social, nos referimos al conjunto 

de aGruracionos do hecho o lugares de la estructura qun aparecen 

y Ge connolid,'rn co1no canco cuc ncia del modo en que ostón e: e true Lu 



radas y estratificadas ~n~ relaciones socialcc. 

En F.1 ...GJ!.:Q:~t.·11, ~:o.rx clof:Lnc lnc clases sod . ...i.les co¡~10 rc-üncJ.s2 

nes do 1)roducd.Ün. i~n lé'l. 1:1edic.ln en que estaf> relncioner> cons-i:H.:i 

yen rclacion:)c de clase, trascienden la voluntad de los indivj-

duos. 

Con base en la privatizaci6n de los medios de producci6n y 

las relaciones d0 Droduc~i5n, en la sociedad capitalista cncon-

tramos doG clases sociales (modelo dicot6mico): proletarios, quo 

se definen como fuerzo. de trabo.jo rentable, y capitalista:::>, l)OGCQ. 

dores de los medios de ~roducci6n. El conflicto entre las clases 

se origina por el papel que cada cual ocupa en la producci6n y 

que se manifiesta en la distribuci6n; aunque la lucha de clases 

se define en el nivel de la producci6n y no en el de la distribll 

ctón. 

La relación capital-trabajo es una relación política: existe 

una distribuci6n desigual de los medios de producci6n y, sobretQ 

do, de los medios de dominación en el proceso de valorizaci6n, 

La relaci6n de dominación que se da posee la característica de no 

ser una dorninaci6n perGonal sino fetichista: est& mediada por oh 

jetos (por ejemplo, la m~quina). 

En el capitalismo lo político representa una forma cosifica 

da, pues no es una dorninaci6n personal. Las leyes de la estratif1 

caci6n son hist6ricas; en este sentido, dependen del mercado y 

de la producci6n comercial. 

viduo::;. Sttn:e nsí un t12rcer elemento cuv.1. función er; o J ~ J cupa.r .o:::; 
~ -l • • t vacinn 0eJnaos por es·e tipo de sistema: ol Estado, que imnlica 



de lD pol:Í. U.ca) •. 

Asl, dado oue las relaciones de producci6n capitalistas son 

asim6lricas se ex~resan como do~innci6n~el capital suGiere el e~ 

mino a secuir, nero no a trav~s de los medios de coacci6n física. 

Esto se da as1 norque en el capitalismo se da un do~lo des-

pojo. De un lado, los tr::tbéljnd.ores no tienen acceso éll contr()J. de 

los ~edios de producci6n, y en este sentido el despojo a~ardco 

como dominnci6n econ6mica; de otro lado, carecen de los ~edios 

de coacci6n física, y en este sentido padecen la dominaci6n est2 

tal. 

Veamos ahora qu~ acontece en el ¡mbito de la formaci6n eco

n5mic~, ya no en el de la producci6n. En primera instancia encon 

traeos que es característica de formaciones sociales capitalis-

tas subdesarrolladas, la coexistencia de distintos modos de nr0-

ducci6n. En este tipo de sociedades a~arece lo que ¿eno~in6 Mar~ 

clases "de tranGiciÓn". Son clases consolidadas en cuanto que 

las relaciones entre los diferentes modos de producci6n ~o son 

externas sino internas, y modifican las contradicciones surgidas 

en ellas. 

Además, es necesario tener presente que existe una diferen

cia entre clase y facci6n de clase. Nos referimos a clase cuando 

su vinculo con las relaciones de ~roducci6n, su existencia econ~ 

mica, se manifiesta en otros niveles sociales con una presencia 

o característica específica (político-ideológica). 

d•1 r·}.~¡-~ ... 110 r:r.no+·,, ll'l"¡ todo l1nn1c·c-,~.,,.,.~r.) 
• ..... J. . '-· ..._, ~~ •• ~ • J_ '- ..... {_ \ • • -- '.. '.J._ ... J.·~· \ n L'. r; 

at.;rup.:t incU.v:i.duo.s hcterocónoos entro sí: J.aG facciones de cln:-:;o. 

Cnbc ucl::u·--i.r f!llC eJ hecho de que: rJE".:i.n facciones no significa que 
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torios. As1 nor cjein~lo, en la clnse canitalista encontrnmos in-

tereoes de las facc1on0s financieras, industriales o comerciales, 

de un lado, y de otro, en el proJ.otariado, los intereses de los 

grupos de· los trobo.jadores, campesinos, obreros, que ta.'":lpoco son 

1 os ndsnos. 

Por otro lado, adem~s de clases y facciones de cJ.ase existen 

grupos de 11 quac iclase 11 o 11 ·oseudocJ.ase 11 caracterizad os :por e aro ce r 

de un contexto que los unifique y cohesione. Son individuos que 

1 ] 1 . d ' ·' t" por e __ pa!>e . que ocupan en las re_aciones e proauccion es· an E-§. 

parcidos en todo el ¡mbito social; como ejemplo se encuentra el 

lumpenproletariado. 

En síntesis: las relaciones de nroducción capitalistas se bª 
~ . 

san en la privatización de los medios de producción y en la divi 

si6n social del trabajo. Esta Gltima provoca que en cada clase ·~n 

centremos distintas estratificaciones, por ejemplo, la existencia 

de un trabajo manual y uno intelectual, caracter1stico el segundo 

de los llamados obreros especializados. 

Las condiciones para definir a las clases sociales no son SQ 

lamente las relaciones de los individuos que desarrollan su acti 

vidad en el terreno de la producción, sino también la posibilidad 

de obtener una parte de la plusvalla en forma de renta en el me~ 

cado as! como las espectativas de consumo. 

Para Marx el Estado surge como consecuencia de las contradi-º. 

ciones que constituyen la sociedad civil, y representa los inte-

reses d~ u~8 cJ~~n sobro otr1. Por eso, el Fstado no ~uodo encar 

nar, como ~uer{n ~egel, la univ6rsalidade 

El origen de la dcsieualdad cst~ en ol enfrentamiento entro 
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mercado lo ~uP lince necesario el ~stado: la dominnci6n catat3l es 

una forr:-ia de c.~0::1inad.fm ucl capital. 

Ahora binn, he~os cctQhlccido que loo intereses de las cla-

ses no Ernn ilornoc5nüOG, y que en el c.:i.p:Lta:Lismo no hny una clomin[I. 

ción sino dos: lv.. esta.tal y la económico., hecho provocndo porque 

hay un doble cles:nojo, do los medios de producción y de los rr)cnr.: 

sos de coctcdón fj_~Jco. le¿;ít:i.:na. ~:!etomernos erJto po.ra. cstn.bJ.ocer 

que l::i. rclac:i.Ón e:ntre EGtaclo y facciones de clase dominante no e-e; 

inrnodüi.t.::. ni :l...IL.:tori: existe todo un conjunto de mediaciones en 

tre ambos, fundrucentalmente constituido a partir de la divisi5n 

del trabajo .. 

Por tanto, la dominaci6n estatal apoya a la dominaci6n del 

capital, pero no se identifica con ella; ambas poseen diferentes 

lógicas y tienen una autonomía relativaBI. 

El Estado posee una forma y un contenido 1 en cuanto existe 

como sistema de relaciones sociales que se objetiva en determinn 

das instituciones, aunque las trasciende. 

La forma del Estado est¡ constituida por las instituciones: 

gobiernoi ej~rcito, partidos políticos, leyes y el derecho. Pero 

Una de las características aue nostula Poulantzas retomando a 
Marx, del r:iOdo de nroducción caí'ütal:ista, es la au tonorn:1a re
lativa entre lo económico y lo nol.Í.tico. 11 La articulél.ción dn 
1 ; . . 1 ],I'. . l d ' ,, " o econor:nco y 00 o no .ltl.co en er:;e moc,o e nrooucc1on este. 
carn~tcriza~él. 11or una· n~.Lt<:n~f.1J;.a -rc~_ativa- .~~:rv~r).fic.1 de ocas 
dos inslanci~s. / •• ~/el ~.~.c. esta esneciiicaao nor una au
tonom1a cara~terfct{ca de lo econ6mico ~ de lo nolltico: esto 
funda un;:i d:Lforc•nc:i.a r.:-idicnl de sus reJ.élci.onos rr: .. ';ncctn de 'l. ~:r: 
(' ll n , ..... , ~"! t -; "', ~··: ...-·, ' 'í ·¡ ''.'"' ( • ¡···'. . ., \ or' -, ... l -, ., . ,.... . (' .... . : ,,, ... "1' ,. ··, 'I' ' • 1 . '¡ l... .... .. ............. . •··· ·' ;,, -'·· ... "l''·' (l. ,)11.1UU. ,,,.t.1.J,i, .<) rllll .tC ()1_., J.·"· 

re <lr·c~i.c r;n r'::J ! Jcl.~1d nu~~, c·n c:-_;os ottoc; r.1odo:;, c•:::a:::; i.n:·;t:an.c.i . ..-1:; 

no I'º ;:r.: en ur,~i. a ~1 '.. on o::i:Ía Te; l~tt:. i v o. , e i.n-o q u o 0 u La re: vi::; to f orr:i rw 
d:ivc•r::a~;. 11 (:f. t'oulnntz:J~;. PndPr r10J".!:.Jcn v cl."1.:-:<.!r> r;ocüiJPr-:. 

----~-·-·-~-·-·-· ...... ··----···-··------.. -·-·--·-r··" 
f.:JL.LJ. __ c:.:~:r,_i~~~:!.~i;,_:_~~!2 .. 'l'r. ele l'lorenlino H. 'l'onior, 19~ .• eci., 1·>)-
v ·1· " e ' ; , .. 'L · 1 ' J ~' (.) ' 1 ( .). 
-'lo .. e .> ') • 1 • i , _ u .... . ) , :. , ) . , r). t..:..). "' 



aquí 0ncontro~o~ dos 16gicas rli.ferentos; el Estado se pronuncia 

y nct{w confor::.c.' n l:.:t noción clE! t0rritorio, mientras ciue en el 

proceso de valorizaci6n lo que se maneja es la noci6n de plusvn-

11a. 

Ambas lÓr;ir.as ~ueden coincidir, como en el caso del feudo.li§. 

mo, o .contré:».IJ0~1er::;c, como acontece actuo.lmcnte en Lo.tinoo.!'.lÓricn. 

La escisi6n ontrc ellas est& mediada por la lucha de clasoo: las 

relaciones de fuerza constituyen ecos extremos corno opuestos. 

Asimismo, la separaci6n entre lao dos lógicas est~ dada por 

la división del trabajo. Cuando hablamos de unidad y autonomía 

del Estado y del proceso de valorización, es necesario considerar 

que son reductibles a dicha unidad sólo a posterior~, y que es 

aquí donde se produce la lucha de clases y el nivel de la pol1ti 

ca. 

De modo que el Estado no es una simple manifestaci6n de lo 

econ6mico: posee un dinamismo interno irreductible a este ¡mbito. 

Esto no niega el hecho de que sea el garante de las condiciones 

generales del sistema capitalista, que sea como dice Engels, un 

capitalista gen~rico. 

Subrayemos que el bloque en el poder nunca es homog~neo, im 

plica una multi~licidad de contradicciones dentro de la cual cual 

quier facción ele clase puede convertirse en hegemónica. 

Pongamos ~nfnsis tambi~n en que la autonomía relativa del . ~ 

Estado os una variable que depende de la correlacion de fuerzas 

] " ' ]• , ( 1., - 1 , ·i , ...., ·) '" O..,.... • ~· l ·- ~~ ~ · • 1 e~ t' -·¡ 1 J. 1 .,,.,.1 • : ' ' ·' ~-...., t '- .,,... ; '"' ,.., ' 1 , ,, po . .L 1,, .e 1-._,\,,c __ ,J.J.c.._,, e _re .,_\CLun r~t.c e.:; a '-e 1,,Cl ... J.no.c.:.a i.J_., u, ~.,,_,, .. ,1 .• ._,_ 

te, y ~uo sus funciones como capitalista gcn6rico tampoco son 

bomO{"fnr~ac, no tienen unn. rclnción ri.r?nÓnic: .. 1. Por r:l contrílrio,on 
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de la clo.se dm:lino.nte c., clotrj.r.wnto de la facción que detent.'\ba 

el poder, que so convj.crto de inmediato en su " 0 nemico"; una. do 

las manerao m&s destructivas, pero cficacoa, en que esta facci6n 

puedo luchGr contra el ~utado es noniendo en duda o cuestionando 

su legitimidad, por ejemplo a trav5s de la agudizaci6n y desarrg 

llo de propagando publicitaria antiestatal. 

AclaremoG qua, por Jtro lado, la distinci6n entre funciones 

económicas implementadas para cubrir aquellas &reas de la produ~ 

ci6n abandonadas ~or ol capital privado, y funciones nol!ticas 

del Estado no es tajant9, porque su intervenci6n económica est~ 

mediatizada por intereses políticos. 

Al mismo tiem~o, el Estado surge a partir de la dispersi6n 

de la sociedad civil, de un lado, y de otro, est& obligado a con 

servarla: el Estado es el resultado de las contradicciones surgi 

das en el seno de la sociedad civil. 

Como hemos dicho, el Estado es una relaci6n social asim~tri 

ca de dominaci6n, que circula por todo el contexto social, y es 

precisamente a través de éste como configura y manifiesta su con 

tenido. De donde resulta que el Estado no es una potencia extra

económica que se apoye externamente en las relaciones económicas, 

sino que ambos se constituyen e interdeterminan; de hecho, el 

Est~do, no puede salirse o desconocer las leyes del mercado. 

A trav6s del an¡lisis distinguimos las relaciones políticas 

como una parte de las relaciones sociales en general. Sin embargo 

1 ] 1 t' l , . J ':1 1'. f' t' ] . o !1º .1. ·:i.co, . o oc0no:nco, .o ir r;o_o;~ico con 1r;ur'1.n o.r 1cu .DCJ.o-

nes de unc'l. toto.lidad or¡::Ó.rücn contr.:-tdictoria; no son elemento.:: 

que puedan rclocionnrsc externamente entre a1. 
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blecida entro la dominaci6n estatal y la dorninavi6n concertad~ 

'J l' t . l ] ] ,, . 't . entre los capica is as privacos: os ~a re .ac1on asime .rica que 

surge de un doble des~ojo: la violencia leg1tima y la privatiza-

ci6n do los medios de nroducci5n. 
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