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INTRODUCCION 

A mis de den dos del deceso de Karl Mw es *Je madormide la pertinencia de su pe remedo. En le 

hora actual es proclama el feo de le »Soria yee ruda le elerrided di capliellono: tiempos de glorie y desprecio. 

Upar lietérioo donde la pobreta meamos eassine cuerpos por hambre y en donde a nade se le prohibe el derecho 

de rundir les sobres. Mamerto IIDIUel donde el ~oh awilbdo del randa nada 1 borde de su ego* y 

donde oreo cede me misal cero 'muro", el roe espera el resido pobre del Fruido opulento: un &potrear ~seer 

mil cesio immanewinle e los que asilen aso mira en binada de hacer maldad le propegentle del desurdo y 

bieneatar. En silo orden de mese podernos programas lo *girar ¿un qui nudo %timos?, ¿dio he seo* 

sale otra tea oramos álgida e reprieenter? o pisa con erealle despenara IMIMIS11110 oill Mos Pode, 

uno de les leidos MINS %loa de la cielW' y que enes: •¿Seo Madedeno de mé pela? ¿Sto pelean* de mil 

Mehala? ¿Qui bandida han rebato w4 derecho e so rálle?". 

Cunea que, en lacte, son el pes animo y eme no podernos soslayo o neer como de Oren menos 

tenme pedamos descellIkar, ese por ignorante o desowillino, le vilonole del poneemlenlo de I. pi que, nos 

goce o no, amemos oreos el hortronle laido° y praollms mis lardo pera dono* sato Mema de rembre y de 

Mras. 

Por tal met" numere neellpeolan pote de un robar a su prez de Ir tan sus Me m "desconocido* dd 

que nos hablen M. allooleur• y E. Dueser• . En ese sonido creernos que el plenleenis nuevas ~eles» 

aroinerederes en le Inleepreteritin del pensar ademo de Mor, s Incido, almnall,  las PraP4ralrall 

hindonenteles, los honrares no deaoreledbe ablemilloonenle de su prora decurso, es lema lepras rpre di 

11111011MI. 

• ~le Arraso: "Mies de emelt v***, sur* y me* en le cele', desde de almena Maar, illedoo, 1183, No. 
877, p.44. 

e• Mooloa, M.: E/ Mem demunoon, MIL Mírame, Osmelens, 1972. 
*** Dosel , E.: HM. un Mane deacionoolde, edil Splo XXI, Mil», telt 
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Por do, este sanies tiene como Maldad pardear, a manera de hipótesis, dos heladas seanciales que 

tocan de fondo le problemático éd:04110356110 conteduelbade en el memo antropológioo-eoonómico de su evolución 

intelectual, Se trata, pues, del tema de le ~adiad y de la cuestión de los derechos humanos. La ubicación 

contada de le problemática de debo adiad es Mala en una revisión detallada del °empajo de su discurso. Por 

ello, queremos segar aquella fórmula que sha pera oompmnder el desando entre épocas y d'avalancha que 

carecterken le evolución de su pensamlenlo. En Moto, nuestra rabión de lecturas pede del Alex ¡den ei Mera 

maduro. Con aseo no daremos sellar nipturas lireoonolliebles o oadadlotorlas entre ~ea épocas. Por el 

contrario, nuestro dards rulos en aornpalbiter o dorar le secuencia tópica de los helados que animen esta 

Invedigican• 

Debido a le demisión de lea atiplas caes y Merengas laterales mapeolo e la doblada de le 

ooquireldal y lea *mohos humanos, por un lado y, por el dro, las escasas irweeligadones bandola:es sobre 

les temes de ole ~do, nos oblea a recurrir a une especie de tibor arqubologlos de Ir rsoonelruyendo 

sleteerdkaremle le problemática denleade, sal oomo temblón nos ola, como hemos doliths radar una lectura 

~ole sobre las principies bolos de Mere sin pretender soder palabrea anillas iréseprelelhas. 

En elote, hiso en de el terne de los derechos hayan°s y le Impoeitided enmante de que monas de 

persones no eildegen sus negada:les denaileles a tele de un bebop serio y *no debido, lerdón, a un 

preeerlo Ingrese sedal peraeple, represenlen, Indudilemenle, el igual que el problema de le heollornbe mol" 

las temes Codales en foros neoloneles e Ireemlobrialea aunase, lementablionsile, los meponeebles de les 

mita are .nenes es de la dengoso» de les *tu soslayen les tedgenolas de vide de lea modas 

prime, aliada, *anda, do.). Coneemanlementeole mproduoción de la vida humana es el alelo dende donde 

ter pela su odios miel ala dende soordmica allaboacalooturguees. Por tenlo, el Miras directo de este 

andel es meponder a le premie: ¿bel le Iiigloe del codea es posible garadier la reproducción de la Mis 

melará del mito huesa?. 
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Responder cela cuestión as saber sobre les posibilidades de vida o muerte de los hombres y por tanto sobre 

el Obro ejercicio de sus derechos. 

Almea bien, el orden de ala invelligsolón he sido estructurado de manera omnakSeice. 

hilo se debe a le agenda Neme del análisis, ya que 'os Importante revisar eta obras pera comprender el 

programe* su inyeeligeolón". Por tel mem, ubicamos este orden de Invsedesolan en» los años de 1036.1969. 

El pu* de pedida que hemos sidenldo Inicie desde aquello "Ralle dones de un joven al elgir prohibir 

en 1e35 y, donde podemos descubrir, olerlos elementos rudimentarios qua al parecer son eolemenle Inquietudes 

intullivse tales COM los conceptos de "hombre', 'servicio e le humenklecr, etc., que poco e poco se inin puliendo y 

perhoolonendo el paso de su evicción Intelectual. 

Posterlormenle desoubdremos horkontes Interpreleivos de corle fllosódoos como al de "dde materier, 

'auloommiandir, isubjelhldef, *persone' rdereoho de he peruanas". A pesar de ser colgadas aún ebeliedee, 

W. embargo, coneetuirán el haber* o alerto que Mano nos estará recordando conetentemette hode el temer lomo 

* los evadiese. 

En todo el propano de análisis de sus obras e *eludir obeenwernas le prioridad absoluta de le 

corporeidad o "stásto emparar y los *mohos de éste como derechos luimos; detectes e le Me. Para Marx Se 

más Irrecatenle lo subjetho que lo obleem. Lo objellso es olido, lo *Me») es humano. Por ello nos *á en vial 

1044: 'Ser radial es atener el problema de rala. Y le rala pea el hombre, es el hombre demi?". Pare sebe MY MI 

el papel que jupa el hombre concedo, mstsdel, con necesidades caporales, en delemánade dula* Melado 

social, pero en eapeolel in el modo de pro:bodón capitellete, es necesario *holder *pinos puntos antenwileles 

que Iremos desemillando: 

s) Pan irdolar un balance programado* sobre le concepción de le oorporalicled y los duchos Morenos, es 

necesario pa* de le Arreo* del $111110 humano en tenlo que Neto ereledel, ampidoo. Menearse le camelan per 

el sentido del ser del benbre elandlce pe* de dos halarais esencieles; 

' Schee', A.: Menden:o und das meneceliches Inchiliamm, Villen, 1993, p. 39. 
" Marx, K.: 'En Mino a Ni critica de le Caer" del derecho' (introducción), en Escobe do jurmlud 1177, p. 497. 
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el) En primer lugar, indicar tos condolonamientos delato* y spletemológicos con que arranca la 

modemild en Europa ~ante, y, por ande, aludir le fundementadón Mogólica de le conditudón ontológica del 

su» bogues como consibioffin proas del Idederno alemán. 

e2.) En segundo lugar, aprehender el movimiento de ruptura y superación que Ame Marx ~soto a le 

adopologle tóstese de su época. Ahora lo cordel es concebir al sujeto capad como sujeto de fiscal/idea y can 

Ansa espera:os: comer, beber, dorrrir, %seer, Métete y que sólo es podio gracias a la asiere del trebejo. Ellos 

aspectos son gammen» esbozados en los Manumita de 1144. 

b) De lo creedor se desprende le critica el Mema de producción cedida como adomitios besada en el 

agencienterio dtl trebejo corporal del obrero, del producto de su trabe» (le caudón de la .Nación), de le 

oordscaoide de los derecho" del trabajador y de le amideción en general de le neturaliza humane y de la naturaleza 

an general. 

c) Loe  derechos bananos burtimeee. Med% sn le propiedad pide y erija Mida) h1111611C0410del de 

sounadaolón de dqiimashecumuleoltn de miseria, no pueden seguir dgiando al potente, ni mucho menos pueden 

onaeberbecerm como °dirige absolutos y cos.& 
Esto sometimiento de los seres humanos por pede del capial, es el antro de toda Ideabais burguesa. La 

sub motón die Imago caporal y 1. m'alón da los derechos humanos finlensntalse, es le ~edil del propio 

SI Men se olido que el trebejo corporal himno, la subjeaded Mame de le persone o, como Card» suele 

illb1111110, el trebeje lira, posehemenle, as le sothidad creedora, le sustancie universal de la danza objetive, sin 

emberm, pera le Iliglos del cepital as sólo im indumento de trebejo, une cose perteneciente al ospeal, es dad, 

negelhamerae se disto pie la producolOn, es dispojentorM radiad de tode riqueza unliersal, es simplemente una 

corporeidad Mente y milenio en su mana subdthided es, por tanto, pobreza absoluta. Entonces estamos 

~idos en los dos de 1157-111611 mando tient Mula su aliar radiad contra le politice ~Minios buques,. 

El trabojador sufre eir pobreza en su ampo, el aldaba gua en le ganancia. El derecho e reproducir su 

vida el obrero y a gozar libremente del producto de su trebejo, le co alienado y moldeado según si derecho de 

propiedad yen le relación inlemendieria o de comprahmite entre el poseedor del trabajo oomorel y el poseedor 
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del dinero. Esta relación o dedo*** eones es lo que palloa de entrada la aubsundón dar aorpodlided y 

los derechos humero del Irabeledar. De dm meneo, si d intejedor no acapb la relucido de aujeción cotraclud 

o queda en la ole sin trabo y al se quede ano kr cele eh Inebe* es in pobre que llene gire pedir imana y 

dseproleM de 011111qUier dombo. 

Mera nos des adonde' que levedad* ~V de la Aloe" se le que produce merarle el apila,. Sus 

Myes son lema erewooables, podios **Anos" que ~in cerera le nalunews y les persones. Su Mello litalleloa 

es au propia olorkaolón: su *i es le num* de le lurdedded. se ter ak pues, de una ido:Ingle que hoy es 

preesdieds en au tonna mis rabel y *ida por ideólogos que as impido en le ido** neollosnd debelada por la 

Escuela de loa adoqie mol 0111111•1111/05 cm un FA. Hrok., M. Midden y, por supuesto, su gnm MIMO 

~IDO Men Smillt. Pus dalos el ser Merara de ame y hueso pi no as o KIM con deludir:do necesidades 

lea odies *ene que ealieleoer pes VI*, ni 0011 *otea humanos lar*oon llenen que ver con le legilluided de do 

al agio asegure* medios peno roo** su vide, rol mucho menos le monada as dele como al ilnello ~al 

de la e*Aded del Mol" par el contracto, ola Escuela, aquel* ilillms y moldee del codellerno, suelluye, 

la**, ódiele, el erdelo copad ~ido par un siglo con Inelidedes arkilreries y cal candi la delirdolón y 

abrid* de los derechos Momo y de le eco orna. EMe Cine ya no es al Neer donde el **re bebed pus 

eidellsor Gua neoeeldades. ahoga *ea lo* meollos a un Muele proceso de pida y *aolures. El irderds de 

sala Escobo». en la repelo* de cepliel " en ~nos de Men, ano le elledisodn del cornil y ye amos a* 

en la reposIdIn dei *la Monis. Pan eles Ideólogos ea mis Mrpodedia wodener y amador el dinero, per 

elearple, a aula de le peuperloolón y omite de loa persones. Vemos * mos gni* la pvesebandlesodn 

suelde de sed EXIMID en lelo del propio Mudada 'No es ;nig «MI obtener une rawrimIded coi Meo*** sobre 

la ~Modo de que tro que sudor la bedel de un hedor ( ...) pos pomo lit lana dedo etarra. La 

doled oraran* al clepilek as le illarad de seallioar : Melad besa* ser le ordenación de lea enedloa me opa 

crea no pueden noraluoir eu die. 

' Rieder" M.: Ceplielmes y deded ea. Toque. illeild, lallk pp. 4U4. 
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En asa esnikb y era ea carbón almena y negaba que apoda sache mundial al cala ee neceado 

oodaponedo, nos Ida el propio Mera, a un mea orden de ala comunitario halar mei en el que el midan 

miladi del  babeo  ~da  y  eine eiMeersohn del abro producido por el hombre en comunidad, irrigan al 

consumo mida del producto en al goce da i estishoción. Por hl mole), loa dirimas humeas no deben ser 

cronoithos mhieralmenle ene mema Idos de valor -00M0 prhends M. Waber. o shipuisciones weneriste 

adolihkres, ha por al cora" son modos de vida que no puedan concubina Cuera de la ulds humane conceda, 

capad y ~MI 

Par de, i crielralided pthueela por nem desde sus eacdos Ji erdes hala al temer tomo de los 

~dem nos moderó me Imagen del ser del hombre caporal concebido amo scan de duelos mondos a 

vida y a la reproducción de de Mema. 

Ehos derechos fundamereeles, coonapuesks a los derechos burgueses, donen qua apenar i sociedad 

diem pera la melada falla e Meneos * la comunidad de hondas ares (momea de le negado de is 

negad», es dad, dei albación poen» dei aeración de be anchos d' Ordenar). 

Por sal molan creernos que Iba antes de huhu le cundo sobre al sabio, por ejemplo, medica na 

besa de lodos los derechos a i da es, ate lodo, el derecho a un traben dono y seguro. Eslo es Imposamle 

pera h "era actual donde la maceta dei población sed desempleado: el scan da Vela* Id*. 

A parle do ale derecho al babeo se deben dada, des derecho e la de amo el dei sidelsoolón de les 

imesIdades Malas an el merco de cm lomeo dial per-cepas aran que le perorar al Imbendor reproducir rae 

hada» llenas y espaldas al igual que las dala suyos. Me Mes circunstancies, podemos unir 'a arios 

taludes arderionnsrde saboados, coneduyen i dril* eniumernine nedel del penada» de r are su 

odie al ceplellemo hoyen can SIMIO nos b hagan pesar amo airara y supremo soberano. 

Todo aelo Indos le cempidded, como dem" da Incualoner en uno de los penesclome mis bandos an 

le Pl ub de le Madi madi Partid ni, upemmos oto" cabelmenn, con los propalas de ale vadeen 

Indien, dependo, en elan los posibles Idee inlehrelelloos adenia en *he lasenholdn. 
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1. El conliele: principio asigo y principio espiritual (la experiencia impida de le persone y la 
cumelfre del ámele* 

Reatar un amiste cronológico obre la evolución intelectual de Mera, 'mitra comprender dos aspectos 

euelanoleles: 1) nos pende de•conetridr, anellócemente, les cequia', los espacios o 'apodad:ladee en los 

mies se desanda el arden del decurso, además, porque nos acuda e descubrir nuevos honiumes o 

presupuse» memas' (1) muchas veces no emboba pero Impidas en su peneadeno; 2) cordribing a poner en 

cueslión is ya Iradioioner ~dios binominel: le obra o el decurso, por un ledo, y le vide del ansia que le produoe, 

por el otro. En sirle*, la especie de libar 'enmeológiogg que se pretende, es concitar dichos especies en una 

whiad «Mos, permillinbnos acceder al asombroso (Memo conceptual de su psnmr. 

Indhoullblemenie, Mana demuestra su preocupación por los grandes ternes de su época: el sentido del ser 

himno, del sondo a le hure anided y de la vida en general. El Pan nacido en la ciudad prusiano-mere de 

Trámele, primen» en 1136, cuando sólo tenia disolocbo alias de edad, un breve trebejo malo pera su mamen de 

baollienh *dedo Ifelleciones de un »en al els* su profesión•. En esa cortleime monición de apenes cuatro 

hojea, asilo de lodo sentido atice y como 01,1110.1 pequeño burle" en cuanto a su tattracción fardar, pum de 

menlibb su Inmiebid (que siempre congenió como Intelectual orgánico' bahe los Mimos años de su Me) sobre 

los grandes ideales pragmáticos. M imperio nos dios b *Mete: 

1...) la meta einem' al servicio de le cual todas lea profesiones son solenoide un medio (...), al 
somos asomes de guillar is vida y ladea ~bes aspiraciones (...), debe ser le de ser* a la 
lurdrIdef(2). 

Como puede obeenwee de la arded« ab, le conciencia moral del joven de Mida, relleh 

mdlmenladernenle gua enfila Inleiectuelea pero tembiin, un claro amprandso ético en el cumplimlenio sial y no 

memmenle Rimel de un Mido altruismo mal, produch de la formación educativa y rellOose estricta de sus 

pedrea. 

(1) El Memo Ensile mencione en algunas corresponden** con Mera, la Importen* inierprelebe a través de 
oblea 'abres', oowo aquella bobada el 21 y 28 de marro de 11111. Refiriendo, el Capital Engate dm: *i„Cómo 
ruede irdeeprelares seto?. La COM. esti (.4 be» el régimen social vigente'. Cfr., por Engate en El Capitel , KM 
Marx, MIL, FCE., trad., W. Room, lacho, 11164, p. 747. 
(2) Mara, K. y Engate, F.:Obres Amdasnonfalte, trad., W. Roces, MIL, Ibloo. 1912, pp. 34. 
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En eme reflexiones y ramo esludloso que me de la illensure y lioso* grecoMilne. con un Inelnensnlel 

Inlermehém ~doy y tolo° (eón no aclenellbo* como b ~mi en sus eso*s de enediem), soer16 sobre le 

escalón fundaran.. del *curso Illosólico: el problema del 'ser (se« y le neareleze ~Mero señale "a 

este Melón dallas ee el 'Main (Union, de que lodo mesto *e ese un antaño deevenluredo eras el 

principio fleioo y el principio cepillar (3) 

Radloelimndo le dinamo* mislar, podenco presuponer de premisa neceser* pum les Mes da 

sea Imbelo, por campa, en les leclums que Neo sobre PAMIeles, comprendió pedeolemeras b concepción 

onlrepolésba Miele, por ola, me ikatliceo duo anesedo" del mm nos Mi, no es irás ve a b enoedal dice** 

ente el 'alma (pesOr y el 'cuerpo (eórner (4). 

Esle "pmeauselo onlolooloo (onleergimim Voreesesseemer, propio del ~arlo clásico Indoeuropeo, 

lea a Mente ir ~menda en los dos poseedora su inelmerranlel aliso aomepoml reepedie e b quesero 

el cueellonsmienlo radial de le meropektO. *elle denme. 

Pero veamos cómo Men( nos iodo e Ir *adema pagreelremeree lit presuma*. esenciales de su 

persa sobria probleragice de le stmeowellded (LeálkAlrair y los "derechos himnos (Mmeolmovechir. 

Pro 001flpremier cómo se van corardwirfdd pedellmmenle, ee decir, crorell~1111., *tos 

pe~, Mtelms di es ~I di» s su padre el 10 de modem» r tur en Is ad as pone de ~Miele 

importando de le notario un ovikwier lude, yg res Illedlice, intropelégiou o pollino. En ese ce* ee ebeemn 

dos espedes tamal* de su cene. la pelea% de la *iuncb ~me y le euvralizeción de ea sed* en 

audeprudencle y decores. 

Por eses leches mow146 ~jovenes mediada en Memo y valor unleerelarles hmeellenee en el Chb 

(3) Iddem., p. 2. 
(4) Cosmos que el prot4emi de h oono~n ~da de I MB turnos aanativi* es plus Will (hl 
perrsrrnMre Ilkie(doe de le Onda ~ice. AMO*" per Orfb, eup sl  la miar pplb M drrloM nora el dm" 
y el cuerpo, arare Sane y le molerle. A pesar de que OS nos beba dol mero» lehmlidloo Oran mere masera y 
lame), * sanaras, preveis e le lomo (medi)" osos Mido euntil del Noé* (kilelsolor o dM lira (wt 
~dm MMIlak*, la id, mIll. Eepesmealpe, Mi* 10113, pp 1434731 



de los Dadas" de Si*, entre loa que desatinen los Amenos Saar (Bruno y Edger), K. F. Keopen, Rtdemberg, 

en» dna. Con respecto aloa Medras de Bruno Saar, Mea comida sáldame* lastima: 

1...) no hice mis que minera en su alón para trillar de wor clero y penetrar eepireuirnenle en su 
propia amas, en lo canora diel espireu-(5) 

SI pera los Matos plepa el 'alma", demente* di les condiciones impidas de le ~ende Mama 

se Mediado con le lona reina (mora theaé)' de I" Ou&s (ser, substancia o esencia), para al Modem° alemin 

de principios del sipo XIX, es al 'espirite que ahora mino* con les delimitaciones o pinole* puros de la rezón. 

Es el orden d" los masona b que &lamina el orden le maldad. 

En ess misma correspondencia, numero jora perdedor menee* su desoonfienn, principalmente, arde el 

fonnellerno ladero y amera el orden de los compás puros: 

"En rae Mudo, Iodo adoptaba le forme aciendlIce del calpnellemo rammilloo yen el eme si eeplitiu 
renda en tomos la ama, razonando aquí y W, * que lo cosa se encargue de despesene els 
mien como sqo oto y lea, sino pissentiniose de antemano oomo un dello* pan comprender 
le arded" (0). 

Mem nos da s entender que el Neepkitu-  o la scridded del suplo pensante no puede ser cele* 

Inommtemerobli de mudad, dm que hay que apelen ámbito el olerlo dele realidad mambla. El %ohm de la 

~ende nal ea el pu* de pedida 'dm aalquier luido soma del ser banana, de sus relaciones *re aloe 

Mina y de le Me en general, pues: 

1...) me Mi d'iodo e buscar le idee in la residid mime 	Quise me** une vea más en 
ele mor procaloso, pero con la decid* Ireención de "non* la nimias ~ad len 
mmeeerie, len anoten, len denntale definida como is nelurefiza llenas :(7) 

Ele problemitas birowirdl entre Iltettialies feos' y "neureleita espitar mire *cuino" y "ala`, mere 

ralle pasen en olio) y trotan (hecho impida), merca le odia cm* el discurso losélloo y el discuno 

luddioo(pelliloo). 

(5) Mena, K. y Ensile, F.: Obres Fundamentaba, *p. oK. p. 5. 
(I) Ilidem., p. 7. 
(7) lile  in., p. 10. 



En ese misma carta pone de releve le importancia por mochar el niel matera/ o "mirlo° Oleico como él lo 

lean) de la concepción del ser humano, pero tambibn, muestra su preocupación por Mmidar el desarrolb *sao° 

de la borla del dereco. No sólo Meta señalar el aspecto ~lel de N concepción del tambre, eh» también, es 

importante explicar el contenida material de les rebobines jurldkas. En electo, no debemos de olvidar que estamos 

en una fase donde él he terminado sus simios en junindende (8). 

¿Por qué Marx nos habla caniuntamenle en dcha cierta de la concepción duelista di hombre y de la borla 

del derecho?, ¿qué nación ~da le reflexión Mméfica sobre el ser humano y la mido" Mida?. Aunque en 

11111011 escila Juveniles no encontrarnos une respuesta explicetive, si podemos *miar que sus incipientes 

'eliden', sobre dichos horizontes no son mas que para recuperar lo 'ciMilado*, es dedr, los contenidos amoldare, 

camelos. Es importante y miren, Mar notar que Marx no nos habla ni de "'nulo emitid' ni de 'insto 

inleleoluer, pero si nos habla de le persone humane (9), concreta, real, como rieren, inri* de toda concepción 

anlropoigloa o birlan. 

Ente concepto lo relamamos en lo que serán sus monos de madurez. Es alomen'e le compunción 

elements que nellar cabos la ceiroorle de peleona y de su interpretación Aosólioo• 

Odio" .Pare ello nos hablaré del: 

'I) Derecho de les persones; b) Derecho de las coma; c) Derecli restes de ha persones' (10). 

Aunque no es lo bullolenlimente 'Odio el respecto, podemos deducir su estistegle numeres** e pele 

de N 'Muenda del pensamiento de Inger. Para éste, per *brindo , N estire del "derecho" encierra N Idee da le 

persone (11). 

(8) En octubre de 1836 Marx se metida en le Facultad de Derecho de la Urbanidad de Berlín. Mi convidó con 
aleles intelectuales como F.K von SrAgrq, E. Gana y H. Sleffens, entre dos. 
(9) Podemos ver que el concepto irme! de "persona" comienza a ser 'cave' en la 'n'apelo." manida. Con seto 
salamos $ Marx de pretender acusado de 'Iniariallata ingenuos  o " empirista". J.P. Sartre en su obre cm» da N 
rezón rilaNclice, edl. liuda, Suenas Aires, 1913, T. 1, p. 83, nos dios por simio ros toda "relación humrn• 
es une relación de persona a persone (...), por sis Marx nos habla de persona en ~Mos de su real adatorca•. 
(10) Marx, K. y Eng*, F.: Obres Fundamentales, top. di,. p.8. 
(11) Hegel nos dios que 'le penionalided encino, en panul. II cillnodediuddloa (...): 'es penionllice y respels a 
los demás como persones' (.,.). Derecho, primera/nene, es la edelmois inmediata de 16 persona• 	O. F.: 
Flagele del dombo, sil Juin %km, »do. 18110, pp. CO47). 
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Peno Mera, en Moto, ei conos» de "derecho' (12) es un ámbito (*irasco a la n'Indiza tunera, es 

decir, concordaron a le odelenois de le persone..0tro término interesante que menciona es el de las "cosas' y el de 

"regidor o "mar como sinónimos (después obeangremos algunas distinciones en lo que seré su 'nenes 

exento). Mas tome mon" el concepto impele n° de 'reelidoi Mocea (Herldchkeer para referirse a la reinad 

de las "pensase' (*Mb humano). En ese sentido, el Interés por resalar la nota real o material de le entencia 

oleico se, en electo, para redisoubdr le bese Madi de la odetencle deis personas: 

Todo pareo, plagan de trionomiss y snob, con Migras prollided, violentando del modo más 
bérbero les idees momee pera hondee encele en mi dilema . Pero por otra parle, alio me 
pernil», por menos en cano modo, cabrio amor por le ~Mi". (13) 

¿CM unen Llene indios sobre el significado de le melada?, ¿que misión existe en el plano 

enlropelegloo y Mico el mondo de los llamados 'contenidos nmerieles"? indiscutlblemenle podemos efirrnw que 

en eta primen slips pensad de ato *nudos lo importante en primera instancia, es saber que tode concepción de la 

persone o del ser himen° y de sus relaciones consigo mime (en el nhol moral o jurídico) son, por ale llamarles, 

Molones Medies humanas. 

1. De le Mime la asigelholind tea. 

Ahora bien, con el en de egaler cuelas con el pensamiento *sigo postarielolélico no 

ahilando, por ende, Na anterior» bosque» sobre le importancia del Noldnolpio lleno' o de le 

melerielded de le persona huna, he* este ~toreo como fundamento formal o ebebacto son , lo 

(12) lela MI de le deernión común de 'denote como un gorgaeo de normas , leyes o imperativos de une 
sociedad delemMada, nos abocamos a eu sereno dernotho general o abultado, ea decir, a su raiz bine han y 
dinas a los Minen ~emes dale Mundea Imane. En la misma Talle al Pene", Mana malle une 'Malón 
eagoordloa sobre la amospolón Iredlolonal de derecho. A «asocie Regal yen conoldencie con el konatureenno 
Mino (Míneles, Juliano° y el propio Tomás de Aquino ), le primera denominación 'real del derecho de las 

~ 
personas" nom el

mie gimen 
ano de aproplaolón 

it  
de me "cose' tino el luso' de ésta pare benelloio común, por ello decían loa 

les oonom 	poessei. 
(13) Marx, K. y Enano, F.: Obres Fundemendee, op. al,. p. 9. 
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llevó ( a Meng a le preparecilin de su leeis doctoral Sobra lo areola de opimos, estilices y esoIplbos. En la 

primen* de 1841 logra su edición doctoral descubriendo un "nudo" establo antropoidgioo, que ya no llene 

que ver con d nade widoltdoo ni mucho menos con tes -deleerdneolcose oonoeptifflies (Orkvillibeeddranr 

propias de la entropologie dislate denten, ni tempo° con II niatidellerno m'ondulas o vulgar, cho que ahora 

con lo milloilded absoluta de le persone co decir, lo "subjetividad (SuLyofédifr literam Aunque res" 

adorado y novedoso sale borbolle Interpreleado, b es dm mas el **Modo de le persone tenue interpretado 

desde lo seden' erkjedd y aonaosiol, pungid 

' Ea preolsernenie lo su bbelivo el soporte sephluel de los *ternes Naddloos b que hala ahora 
han olAdeds, cal por alindad, pera medid ello me delemtneolonee sheIrsoter (14). 

En Mes Mala trivialmente Illos011oss y con un instrumental espiad» din ~km Marx denles 

numeran» el dirimo de lo ~logia dedos: edielloa Mames Illosedlcos que afirman lo funderrontelded 

absoluta de los condiciones epodldiose de lo rezón por encime de le actividad sensorial o meledel del sidele 

englobo. Sin entrego, nos muerde y serme lo siguierde: 

' Todos los sentidos son heraldos de lo vedad. Nade puede Moto ro iss poroopolán amo» 
trepo* el concedo puede Mutado porque ale depende por entero de Is peroepoiern einedble" 
(15) 

Dicte die 0011111011 sus espedkidedes que medien ser aclaradas. Primemmerde, ore Mame lo ardilla 

epicuresne pera demudar que lo esperiende una* sed pudo de path de ida des de lo persona humane y 

de toda aonvepoidn de la Mundees empalice; inundo, lo que no es sopla por ~pido de lo toda dei 

innookrdento de Eplouro es su delwyrdnierno mmardoiele, se dedr, lo menda en que la peroapoilm eutddhs 

depende, en Calme blande, de le addenda de los obiielos amplrlooe (ele delón *plomen' sol» le ~ende 

lareardnios de les 'cosese* es mide* por Mera). 

Es Importe* saltar que en cele mismo babado, (AM por vez primera el Monino 

de 	-oorporeeded (Leedlchkely. Elle concepto aún no condene un afollado naepoldoopeoon6mioo 

(14)klent, Sobro Mi Lodo do opio" oaittioos y osoOpllook edlt. Progreso, »ido, 10T4, p.16. 
(15) laidens, p 22. 
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cabido, salo juego un papel de m'ende tabicsoionsl mas coordenadas especio-ternponees, pues los átomos no 

son mis que cuerpos puros (...), oorporeldedes que se oponen al vedo (...), son la epidermis de la naturaleza, 

representen el espacio y el liempoll O). 

El papel que juego le Idee de corporeidad bebo la godible de Epiouro, es pera enfrentaras a bes aspados 

lundamentelee: e) al homo» del ser pensante de la altura de la poli griega; b) corro pmeupuesto aliso contra el 

deslomo do su 4poos; c) como solidum fáctico, real o melena para argumentara favor de b importan* de le 

subjetividad, es deoir, de la l'eut000noiende (Selbeibeinmetrelfr del u4eto o le persone humane. 

Per lento tenemos los ~Anos da "aublelhided, *oorporaildier, "aul000nclencir y ahora al término que 

Indos en lee MIMO bobeo con el nado de Indlridusided (Pereenklikei) Domo momentos equidistantes de la 

vide Inmediele del hombre a TI alanos foga alma Mera i ~soto: 

"En aludo, le bellaiduelided euleteres Inmedleamente salo es meare, según su conceplo, en tenlo 
que ele es relacione con otra maldad, que es ele misma cuando la aire es opone en la lame de 
una Meten* Medida. Ad ello el hombre ose de ser produce,' nitral cuando el «ro que as 
~Ione con 44 ele es una mielen* diferente sino él domo (como) un harto bndividud (...). Pare 
que el hombre devenga como torran pare el mismo su únioo agito mei debe haber ante** en 
4$ eu ser Mero, le fueras del deseo y de le denle naturaleza. Brechas° (Repelaran) es le enmara 
km» de aul000nchmola que se aprehende como ser inmeado, como indMduelkied abobada" (II). 

Eale ale mous dos Mes eeenoWes: primero, leent anuden a ave el oonospb3 de 'hombre' como ser 

malead, insola en une red de relaciones inleiwillellwe o humanes. En el *el Ónice el ser del hombre es lo 

irnsdearnerrlr coroselo pero bmblin b merialemenle ebelneeo. A Wenn* del mundo onkel y de lo que 

jorobe Pilebtleles, el hombre no es dio un 'mirra molad" que 'dio se despliega en loa líenles 

Michos de la main o del EIWO. Sin embargo, b Mirado puede ser lo mis genio, pero ~bien lo 

(14) fbiNrre., pp. 37-40. 
(17) El 1114111 de Muelle sin mi» sl inalrumentel conceptual de corte hegeliano. Vemos. Pare Nesel la 
ad000nalencie "es el devenir pu ele en le unidad de al dame en su ser otro; el yo que es el alelo de eu 
cacoplo, no en en reelded oifefo, sino objelo del conoeplo del eapirlif (Ver Fonomonobglo del *optas, trad. W. 
Rocus, edil FCE., Mido, 1973, pp. 112.113). En cuento a le Indhlánlided nos dios que es ulo delerminenle e 
bembo de le persone (...) en cuento sisa belhes (ver Mulo del dombo, op. al, p. fin, bemba, que 'se lama 
sé"p el pulo de visa ds su autoconolencle, de le Indhaduelded (...) es la forme ven, le unidad Medula de la 
eulsoonoienole cone») miente (...), w san simple elielencia en si mine, Mime y ebelrecle" (*dem., p. SS). 
(14) Mere, K.: Sobre le Ober& ds eplouri,  . Mofo. y essiplloos op. ot, p. O. 
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más indkidusi. Pare piar el Mei red de lo concrelo, es necomet que lo indlekkid u recupere en lo general, 

porque lo impelente es ver cómo se despegue el en si en el pera Ir (le); segundo, este momento de eupereción o 

"reobaro" es pueble si y sólo sial vedo ~ene ea euesoonsobede de loe dieridee mamutes que imompellen su 

subiendo: 

(...) le sul000ncinde ebstnile (...) sólo es idoeondencie envido ~Ade e Indóriiii, y *ele 
lo sensible. tos seniles son pues, los Orioos cebe** de le meadva oonotets-  (20). 

De la lis MOMY ee desvende que no mi si «den apabilo* de los coneeplee pura ei alledo que 

~Me le tullid del mundo meleriel, d wercho menos el Molo ~do sobre le ayuden* di sedelo errikloo, 

por el oonlmtki, es le subilireisd red ileilsoonecientem el ~do tundinsisi. Lo Nabilist se debo, lo seilbjelleo" 

se Amena 

En el Trivienlo del spindoe e le Mis Mela' le Will Mimen» que pera soolder r Mal de le 

correammin de la euteeNtled o ad000nolencée, ea nemeri pa* de le Vadee enlendkie como ueulkeried 

(11110e10" ales de le mabled espeollies (21). 

3. De le esidellobleil ele oNgemist blelóikeisedel deellios a le eseiespeldii ~raes del bombee y los 
Mendes* bmemoi. 

Mide asee ~gni nos enconkennies oon Iodo una eskalegle eqpinerdelki orienlede a lunderneniew N 

importancia de le residid meledel del hombre y de sus nadie* relaciones en si pleno de le 1ide" ineletlei o 

~bici En le dimeneldn de le ~id inmediekr, de eu euloosnaienuis y de le lundinenielied de le "pelea' 

o ~Med °Mak nuestro joven vineeder me bis atas a penetrar, CIODISIORI1 en si mil de las ~iones 

irdieubilires a pa de le concepción del abeirtie" conorelo, 'lit', en su _bodón Mido§ sedle espeolllos. 

(10) Ithiam., 
(20) lidera, pp. 5466 
(21) Es irriorlenle Merar el elerdicelb de Vide en su Veis *Mal. ti vais puede ser deliráis en 
bes wdorneides: e) como ~Med conedenle del timbre (por tenlo puede Walkie a le misión binbribembni); b) 
ame ~Med endliser con le cuí el bombos sopen si alado enlmi e pe* del IndieN; c) como Medid 01110011 
par le qi se es mmolenle de ambos trombas ( Gide" pp 0143 sil 
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Pricioupado por is problemática de Is aul000nciencia o de la suMetnidad concrete en relación coralgo 

Mema, pero abstracta, en relación con I e mirad Meya, decide realzar su rellexidn critica a pedir de les 

concadenes Memos de le maldad ~Mei. 

En 1842 Marx decide incursionar en la realidad ~erial de su época al dedicase, profesionalmente, al 

Medien* G2). Lemndo aelhemerils a 1.. Feuerbect y a ~rosas, pubks en ea* año su primer edículo en le 

mala Anegable y en 1643 dorna radicalmente que toda alba de le maldad meterla la de ser calce e le "Km 

y, en eteolo, bula alece religiosa he de est Meca polb:s. En eme NUM año le diosa Ruge lo alguien»: 

Si queramos influir en le genle de meato tiempo (...) dos hechos san Innegables: de una parle, le 
islotln y, luego le polleo', mineliwen be Mensa que amen el popal Miras de le Alemania 
aduar (23). 

Es Importe* señalar qua para Marx el tener &Moeda la concepción del hombre y de sus MINO* 

Madona prédicas Ore,  pellicas, etc.), peones Ir antidendo los temas de „ le corporalidad y los derechos 

humeros. Para ello es nemeario, al Igual que lo es pera numero mear, esmerar los dos hal:orees problemáticos: le 

andén mileleme y le melión del Wide (de le politice) y, por ande, descubrir el papel que ¡upen los temes de 

numero 'Miele. 

En MI de 1643 se suprimida le Gaceta Reno» y en mento de esa año, podo con sus afliges Ruga y 

Heme*, tusan la publicación en Zurioh, Alimente, de una rumia reviste nidal lanuda Mdi. tenoo-Ationenes 

(linimento saldría en Parle). A mediados de ese año, comisen a trebeier sobe* le Unce a /a 'geoda del Wad> de 

Hue/ y, can sle,au clics milelose al Liado. 

(22) A wiedledos da abril tia bailada a Colonia. Redada seria tráelos sobre le censura, sobre el Memo de 
Faumbech, etc. e ~e au colaborsokín en la Gaceta Reune (Undula al 1 de enero de 1842. En octubre de mis 
mismo año, asuma le dirsoeitin de le Guate y le comiese en uy, órgano de atice, oantrenlecitIn dlecuslon socio-
económica, de ello*, 'macelo? sobra la miedo de los Uñadas de Momia, le inellucién mimen del Estado 
pruslmo, reta 

e 
 rm  

eses  
e so 

lo 
bra le lay de &urdo, cío. A Anales de elle año, el Estado prusiano IlliellS1535 le represidn y le 

ornan 	mor 	o. 
(23) Mera, K. .: Obren Fundamentales, op.,olL, p. 468. 
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Veamos con delenimienio. "Le religión sil fundamento del Edad« (24). ¿De qué rdigión nos habla? ¿A 

qué tipo de sociedad pellica se miro»? Se refiere al criolianiemo Mera no y al Estado peino de su época. El joven 

de TIMM' critica is idedidmil del Estado con le religión (o ab que s• le liorna Oidendeo). El Estado se he lamido 

inmolad por fundarse en le religión y is religión se he vuelo peone, ya que is religión cangle en Pnisis en 

práctica o "culo de *astro poder abolido de ~Os *rubidio% de goblemo(25). 

Para Mem b narra que pera Hapei, el Elude se le déismalicied o ginemilded de lo pincela. La sume de 

loa individuos o «geles empleos se lo encarnicé% di "Eludo como generalidad". 

Es imparten» mencionar que fin ole %dijo Indochino un 'innúmero de lámina propios del discurso 

polleo, par ejemplo, "comunidad pollee (poNkmbm Gerneirischae)" corimpueele al ~hm hegeliano de 

"sociedad MI gbapdcfre Geeillichedir o socieded Ilawase mis dactuninis. Esta °paginan marca le 

°mediación en» lo sido° y kr privado. Lo público es mima* el ser oosnutdmio, mielas que lo piado es 

pella del "hombre prime . Nos dio, al respecto: 

" El hombre leve una doble vide no sólo en sus psnserrieregs, en le conciencia, en en le mdded, 
en le 	un vide asimile y une vide terrena, la vida de is unidad Momee, en la cm edita 
como bombo »me (a). 

Ele condene Mame de le dedo duelista de brvide (tabular 'reir (shimougmo, principio delco frbrcCio 

eipireel, hombre meromberio- tiendes pendo, lo indlokbeigeneral, ala), se lo que Mi desgajada la 'vida mal' de M 

persona tunee, de su Mb capará, del Inedia de come y hueso como suele rolabas (27). 

En ele anodadornienio del barree y de sus rehenes maleen (urldkmpaillicas), set como de sus 

relaciones 'impirilimies" (le araos, is religión, ala.,), es el pudo de aonlkile ad»: 

tildan., p. 157. 
(25) Nem., p. 455. 
(24) tient, 4f/ce e /e coalla del El** de He. creeos de le polaco y del derecim", sd . %din" Medid. 
1075, p. 51. 
(27) "N hombre (...) su mei vide indindluel le hs sido arrebilade, sueldes por une generalidad brear (~). 
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~eme entre el hombre regalos° y el ciudadano, es la diferencia entre el comerciante y el 
ciudedeno, enue el jomoisto y el dudad no. La coread:din que se encuentra en el hombre 
pollboo es le mime que se ~eres en el bourpeois con el Boyen, el miembro de la sociedad 
burguesa con su piel de ledo pelle" (28) 

En ese malicio, pero también en esa iderenied, el Estado se ha tomado Memo, lo religioso profano y 

ambos, en su vinculo material, han hecho de la 'maldad humane* une meted Inhume, una "negsoiein 

(Vomehunpr rotures del Irandondo humano', una especie de 'Estado de ambo (»hurgonee)" de su desde 

niel y 'sedad. 

Al pomar, e llame informa no sólo tener presente los contenidos materiales de la emiten* del suelo 

Matrero, sino también la rrieraleeliciern mi, pollee del alado humano burgués. Ere:atoes tenernos que en ele 

bebe M caeos riges' de le sociedad del burguesa es, por ende, orate al hombre bimpis yen dedo, a las 

denotes que** desprenden de Me. 

Por vea primera nos bebiera de loe 'derechos del hombre (Menischurechier o como temblón suele 

larvados Les *eres de rho". Enea mimo ardite se preptede: 

" Adán es ese homo» dedeo del doyen? Ni mas ni menos que el miembro de la sociaded 
eireass. ¿Por eali se lamen Sin denotes derechos humanos? ¿Cama eiploer este hecher(29). 

El propio hiera responde: 

Los ~oboe humanos (..,) son derechos buqpieess, es decir de hombre egoista, aperado del 
hombre y de t• comunidad y de todo Aires común" (30). 

Pea el joven peleador, loa derechos humanos son reducidos • les exigencias e intereses de la sociedad 

burguesa. Y los Pienses de eche sociedad son le ~dad, w tette« I é maridad le proPedert (31). 

(20) ION& 
(a) islam., p. 84. 
(30)ibidern. 
(31)1bIdem. 
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Para explicar obro hechos y teniendo en cuente *pitos presupuselos histórielas (32), retorne le 

Conciliación Frenase de 1791, 1793 y 1796 sobre le Diederieción do loe derechos dar hombre y dol ciudadano. En 

el pleno práctico (pollino) dcha Merases *Km mas que idealizaciones *I hombro burgués: 

-1." botad es el derecho de hacer y deshacer lo que no periudque a dro (...) en al derecho hurrono 
de le libertad no se besa en le %M'alción de hombree sino al coreado en su ablemlenb (...) es el 
derecho del Indbiduo realangtio, drounsollo e al Mero La seguridad es el cono* social de le 
sociedad bogues', el come*, del ceden pedo (33) 

Pero »edad y 'seguridad' ¿pos quin? Libertad pea el burgués que *e como mónada Osado y 

replegada en le meaquInded de sus Mermes. ¿Cuáles ~eses? La seguridad o conservación del "derecho del 

~Red (per• 

Esle es el problema pollito handernental que Muros les mimbrees comunitailea del hombre y de le 

lopiereedón o subsunoión de los derechos humanos como "derecos de propiedad, obro, del hombre bogues. 

Enlato* tenemos que le idee de hombre y le definición de derecho" humanos o derechos del hombre en 

le soledad civil o Mimase son jererquizedos a pe* del est** dedillo, *ataco o *ano de le propiedad. Es 

le propiedad el nuevo «gen o regulador que abobes y empobrece le realidad inmediata, sensible del silbo emplace 

y, por ende, da sus derechos inmolaba (341). Dice, pues, Ment lo siguieras: 

(32) Hietóricamenle le boda de los duchos del hombro cobra tuerza en Ocddents en el O» XVII emcbmwris 
cuando ee efectúe al ~sao de un **do de senálumbre a un celado de ciudadanía. El hombre europeo reaccione 
orara loa MIMOS abeicatAbles y reta de afirme dudes pmlensiones mininos de mosnocirdenio a su 
indwitkedided. El joven Mea es consolide de celos *pule» hiebtrioo4losólloos, pues lo redimido lobuno sobre 
J. Lodo, I. Kant, J:J: Romeos), MC4111111q1111(1, entre alma, de les Idees de loa Mendes Ingleses y de los 11111~11 
*remeses, ad como del beim° alemán. Tiene en cueros, también le Declaración de Independencia de los 
bledos Unidos (1770) y le Decletsción de los Derechos del Hombre en Francis (1799). 
(33) Marx. K.: alaco a le borro da! Estado en Haga, op. di., pp. 5465. 
(34) En seta etapa es notable el distenciamienlo de Mero con Higa Pare al joven de Trovada le problemita:fe sobre 
le propiedad tiene su punto * palde politice en Looke , Mosólloo en Hegel. Para dele Mimo, por ahondo, le primera 
dilermimición de le voluntad libre es le "propiedad de le csa• es daok le peleona tiene, para su én elenOiel, el 
*nicho de poner su voluntad en cede cosa, le que, en coneecuenois es da (...), rellene su deleminsobin y anime 
ml voluntad; O absoluto derecho de apropiación del hombre sobre todas las cosas' (ver Road* da, *moho, op di., 
p. 71). 
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" El hombre en su adaten* sensible, indhttual inmediata es (...) abstraído ahora como hombre 
polltioo (...), abstracto, artificial, el hombre como una persone alegórico (...). El hombre mal no es 
reconocido mis que en le Nue del kdvldao egoista; si hombre verdadero en la de ~dono 
debido' (36), 

Dio!» *abeirsocIón* de la que nos habla toca dos temas centrales. Primero, en esta *tape de su formación y 

como orillo* de le eeoledad polilla hoyuelo de ~pico del siglo XIX, es comprensible le pmcoupeoión de Mes 

sobre si 'corlando vitar de la corporalidad del hombre y de le negación de los derechos que le adatan como 

persona hurona y que le sociedad burguesa se ha encargado de chamar y empobremor en función de sus internes 

brdemerasdos en el ~ido de le mielen* real de le propiedad; segundo, Marx plenos la ireenión, por est 

decido, idaológioa nomine* de llamar o confundir el su)* humano gemido° con el olio humano *gis; a Me 

detectora del hombre con los supueelos derechos roturaba de propiedad; a las personas con les "coma (Dhpr. 

4. De la afta pelltimpreligiosa a la fundoneedmión antropológica del proletariado. 

Pera linea de 1643 1.11ex deje Alemania y se balada a Perla (36), ahl se pone a trabsOr le Critica de Je 

Flibeile Mamola del Nogal y Le aneen fide. Ella úllims obre no fue publicada huele febrero de 1844 

baje el róbalo de Los maks #1~0-111101111M4 (37). Arnbee obras Opon respondiendo a le cillioe ~remedos de la 

mIgioeided y le palillos del Estado confesional gua** y del empchrectrniento mol de le pemene humana. En ese 

e** nos dibi* el panorama en los siguieres *mime: 

(36) Marx. K.: Criba a b Moda del Edad* en He e« op. d., p 69. 
(36) El 17 de mozo de ese mismo alto pa habla pensado le posibilidad de emigrer de Alemania debido a les 
presiones del gobierno prusiano y del tu de Rusia contra le Gacela . El 21 de mamo le escribe e Ruge: 'En 
Abro* no puedo mon* nade nuevo; aqui uno está siempre obligado a faleillorwee* Mero, K Engels, F.: Obres 
Avidementeles, op., ale., p. 400). 
(37) Lea mismo** de Le cueeddo fide o Los malas Azoco- emanes se divide en dee grandes apartados; el 
oepllulo primero que es de corte religioso politice y tiene que ver con la situación de Alemania, mientes que el 
upo* es eoontimioo y u refiere a Parle. Creemos que cele obra nora la immición del andlisis milico el 
mi* económico. 
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"Le critico ha deshojado les Coma imaginarias de le cadena (.4, ha pendido desenmascarar el 
enlgálondento * le *nono numen un au apodo profano, luego de haber sido desenmascarada 
la forma sagrada de le negoció', dele persone humana. La critica del dalo lee cambia ase en la 
crítica de le tiene, te «Oca * le nrigión in lo ~e dN *nicho, la oraba de le tologie en la 
allica de la politica (38). 

En efecto, dicha ob contiene diversos momentos da irdeprdecidn. Veamos: dinero u nos hable del 

-edqulleffiento (Ventkoblenr "secrilicier del hombre, se decir, de la manera en que la vida del ser 1.01111110 ha 

quedado Vestida (Verefferfe)• por una vide lioüoa. Esta doble perionalided (la de un mundo «mínelo y la de un 

miedo red) del sur humano ha sido gradas a la religión; segundo, lee «dolos relaciones redes que entablen los 

hombres, hen quedado Mueblas e raciones hueles, a monólogos interiores del hombre con Dios, en sale 

inteloornimicación r sama una relación liclida-abelracte mineras que se niega la relación neeloonorets de le vida 

humane; tercero, en este solo de "negación (Ve mamasen de la addenda red de le persona se desprende, por 

ende, le negeolón de sus derechos naba o como suele gomita temblón 'Medios unframeles de le sociedad 

(30). 

Pero Marx aún s más en su relleión. El "lambda* ~oso (ffligibere ~Mon, que es 

considerada 'une dril uniarealidecr (40), ha provocado que le Idea de Dios, por *mi«, ~era una vida 

independiente en relación a su orador. la maree humana (as eurremente importante retener esta postín dalos de 

Med ~Ira la entrapabais rolabas pues de ahl ha de desprenderse en los años ~densa de sus anilla le daba 

radical corta la economía pellico burguesa). Estofe proemios de le mude después loa limare produce* del 

In** humano- adquieren una adrafiece «lel «apodo el hombre mismo. La Melón bifurca le «da ~riel 

hurtan'. Nos dice el respedo: 

'Niki que le religión usa addenda de un defecto (...) no podemos seguir buscándole en la 
manda (...), eino simplemente en al fané/nena de le lirdeción laminar (41). 

(38) Ver 'introducción pera le odia de la dome« del Mocho de llegar en G. W. Regal: Abada del derecho, op., 
d., p. II. 
(39) ibídem., p.18. 
(40) Marx, K.: Los ondas llonoo-alemonos, edit. Sópase, Barcelona, 1975, p. 233. 
(41) Ihiclon., p. 229. A pesar del Mandamiento que hay mere Hegel y Mem, sin embargo se encuentran algunas 
similitudes conceptuales, por ejemplo les calegories lógicas de 'agencie twesenr, y le de "fenómeno' o apariencia 
(Scheinr (V« O: W: Hegel: Propedirdca IllodOce, trad. E. »nao, ea, Univenided Simón Bollar, Cano" 
1994, pp. 8740 as.). 
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Es apodado acerar que el joven Marx no criba arbitrariamente la religiosidad de un pueblo, pues la vida 

religiosa es constituyente de la vida humana en general tal como nos lo dice en le C.dtica ale &solfa delatado en 

Hegel (op., di., pp. 5051 ); lo que pone en cuestión es la Manca de poder y dominio que establecen el Estado 

dedal y el bledo politice. Por tanto, "la expresión de la miseria real - no hay que busca* en la religiosidad de un 

pueblo (néal * esencialidad), sino en le colidleneidad profane (nivel leneménico), es decir, en las miliciana 

~eles de le sociedad. Es necesario liquidar les ataduras terrenales («predi% de le traerle mal) pera pulida, 

por ende, he ataduras rellgoes(eeprealón de la Marie eaceltual) (42). 

Por lento, le "reelitación (Versiefáctrungr de le vide humana corporal y del moonocarienloo de los derechos 

unhereales, no reside en les promesas de un pana calestial, ni en el cumplimiento ciego del deber mord 

lienlieno,n1 micho menos en los ejercicios puros de la razón ateckis, sino mis bien, en la faclicidad y 

moonocirsankr arde lodo de las "necesidades prédicas (Pro leche Bedafkillier. Por ves primera se nos huida de 

que el alele butano es un er4eto de risossidedes miss (43). Por sic nos diré lo siguieres: 

" las necedad* de los pueblos son las supremas razones de su cereentamiento (...) la Mala de 
un pueblo alome e reelltame, en tardo en cuento se tres de la realkaadn de sus necesidades 
(...) ¿Lee moseldadee leste' con upen Inmediatas edgancies palas? 144). 

Estas necesidades son tan fundamentales y malea como lo es le Melena% capad de les persones. 

En ese salido podemos afirmar que Ninfeas antropológico de Marx subte no sólo en obrar que el 

primer derecho humano ea el reconocimiento de su »sidatendir (Edwin) ' Mace, material, sub)** o corporal, 

sino lemblin, en el nmondolmiento 'incauto de sus propias necesidades reales (aún no podemos indagar quien 

(42) 'Por tenle, le dedos religiosa (...) nos le explicamos por sus aladas ternmehes (.4, saber* con sus 
imileciones "loes* en cuera dee/Asgan sus berma terrenales" (Mem K.: La enea itenco-ahmenes, op., oil. 
p. 220.) 
(43) No debemos ohlder que Marx fue un asiduo lector del pensamiento aristotélico. El problema de les 
nerreeldedee *-anankaiar andas un sepa% más del 'hombre («brocear en general . En el caso de 
Mídeles por Nein do, define a le 'necesidad' como une carencia fisiológica (me en el hombre o en el animal): " Se 
Ione necesario aquello que ese causa cooperante sin le cual es imposible vivir" y esto sólo ese bitas del acto de 
le respiración y los almenas" (Adatóleles: Alefellate, 12a. edit. Eepess-Calpe, México, 1903 p.106). 
(44) Marx, K.: "Introducción pea le atoo de la *soft del derecho de Hegel", op., out, pp. 11, 16-17 (subrayado 
nuestro). 
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sed el ponedor malear pdarbario. en tanto que sociei y del problema de la leerla de las necesidades pues esto lo 

mimos más adelante). 

liada el momería sólo nos hemos referido a una serie de mielas en lo que raspeas al ser humano 

carpo:ah, a sus derechos "unir/salar que as Midan de di Memo. Sin erriburp, cebe adular le minera en que 

medro pensador ve cenebvsindo el mirlo Mar» de dcha acialirs. 

En sus mirras Inverloriones lees a invertir el concedo de Naremer por el de lálliteice 

(Geaddldlch< pra ~rime al dem* concedo de le dese MIAMI que es erprdateriedo (Ponledwitr . En 

Mur, el joven Mem empiece a señale' cono*, derwrenle socioecandridoos faese", "Proisieriedo• , shieldriciol 

que aln no serán emploados siternalcamente (5). 

Sao beata sil que, por al momento, sea subjelladed eadndkle, ase caporelded humens d'aojada, 

enrulada, asa pirren§ turraras arda& en sus miciones Intersubielhes, esos derechos del hombre abalreldos, 

negados y malaridos en nonere de la propiedad es el proletriedo y la nepreirs hleldrim de sus demoler. Pum 

dios Mane 

- Somos ordemporinsos apedaces del preserie, sin sea sus oorilemporinsos hildrices (...), 
moodocer sus derechos falelkiboe (...); de ama salan que Mane eus sulirderilos ~entera un 
calcen untare« y no alela un d'amelo especial raque ala no Dardos una kOradi impida! (...) 
no puede epeler sao e un prelado fildrioo Uno ameno. (...) . Ese estado especial en la mal pe a 
amaren* es el poblii, - (dB). 

Es a pera de este manero en el que ea theme le cadradolln anee pmletailedo y la mes de su 

nessoidn; rammiedad palde en au elluacian ~rice eepeollice, pues: 

- Cuando el proletario reclama la negación de la propioded palurda, no Mos más que Mar a 
prialpio do lo sociedeg lo que sa seli pesonlacado en di, sin le inleivenoldn erre, oomo ~Aedo 
negado da le socieded(47). 

(46) Marx descubre el «enlanado de pmherto, en imperial del peardelededo elarrilln, engatando la ebria« 
eremoondenice pollea, prinoreinunle, de Armará y Parle a Med del ayo XIX . llenares que Franca e 
tes, hablen pesado, meún Mere, de la monimila feudal a le menerquis buroorillca, de le maniquí. 
@balasta y adorara e une monarquía oonelludenel y domarla, Alemania eepile anclada en el ara» 
régimen repaloo. Por ale ere fundemenial que el emigrado alimón anuncios Inleolucan de lodo arden hiela 
ahora ailerilt. (ardan., pp. 10-21). 
(4s) ame, ., pp. 107, 111-115 (suburfsclo nuerro). 
(47) ailwa, p. 110. 
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Nuavemenle nos recuerda d urdido negativo y annhumano de la propiedad pdvada, que es ésta el origen de 

que II pueblo ~fa de hambre en medio de la abundancia; entre dorados muros y graneros llenos, pues nadie se 

denle serio o eatishicho" (48). He aqui el "despeje (Uchtungr milesivo de lo que será su critica antropolOgIce del 

aísleme econósnioo ceplieliele. 

La compila escasez en medio de le superproducción de le sociedad induebiel en auge (Moldura y Francia, 

pelnolpelmenlid le abm los ojos a Marx pera descubrir la bese de todo el *Magma ~aleta: le negación y el 

enlqulernienb eletemitloo de le oteporelided y los derechos del ser banano, es decir, del proletariado por perla de 

une inhala inlialamente propietaria. 

En cana al oriol« social de le 'dolecia real de la burguesle, nos dice en los Los main domo-

stemarme, he sido dele le que he deepouldo el miel:dedo de todo vinculo comunderb de pediolpeden §411~1010 

en le oreoleide pobreza yen le derrealicación de su derechos y vide corporal. 

(a) Mi" p. 107. 



SEGUNDA PARTE 

TRANSITO DEL "YO PIENSO" AL "YO 
TRABAJO" (1844). 
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$. Mide une prodmided de la corporalidad humane 

En electo, en sola etapa de desarrollo intelectuel de Mea respecto s su conomción antropológica y le 

cuselin de be dichos di hombre, nos encontramos en un namenlo de au milevion de análisis soolosoorrómioo y 

badén aloe en risión e dont canoepción. Las emite .enco-elernins son el modem rarposilleo del mamara° 

da transiolón a lo que será al desarrollo y esbuctursolón de los famosos Menuecdoe del M. 

Podemos deolr que el alto de 1844 ~tenle pare el joven de Trwsrls un periodo de enriquecimiento 

tablao al ~rae de gas de carde Motificoaconómico (49) y, temblón une elevo fundamental ende ruptura 

antropológica con sus predecesoras precelles, Kan, Mogi 

En sus caranterba, mala y confesiones, hr guiaba siempre recordar que snack Ameno me se ejem', 

Obsesión?, *Ágil pero en el fondo de sus convicciones y pensernienlos rdejó su preocupación Mito-

antropológioa. 

En efecto, le lógica argumentaba por el Genio de dicha preooupeción demore fue ~ente desde 

be iberos dios de edelemente Meta sus Menos tos de vicie. Por tal riblivo, su interés por elucidar el problema 

del ser binan* no sólo fue un ejercicio intelectual de su remecen ellusción socioMeirka, sino también, planteó 

lodo me programillice dlicasetropológica, futura, de Mi le vigencia de su pensamiento y le pertinencia de e* 

-n. 

Pero, 40.161 es la estala* discursiva que nos propone pon ir oompriondiendo el desarrollo de dicha 

programática? Loe memmosios d • 1 44 y La Sagrada Furia son, en un primer maromo, iss Impuestas 

elatemitioes intuidos m desde su adoleecende. 

(48) ta cimiente penteotroin del gobierno ocurrirme, su ;noria situación bandera y loa desacuerdos colino* 
con su amigo Ruge, fueron conMvando a Marx e psdeoer une "ación emocional basianie codicia. No obstante, 
su interés por comprender le abusión socropoiltios económica de Alemania y Francia rsmos dedineron. En esas 
fechas interielloó sus Motoras económicas de obras de Senil, Ricardo, IMI, etc., sois turbión a que Engata lo 
enoM el tea Elements d' demonio penique de James MI, sus colabondonse con ~pis encube en Varetear" 
su Intercambio de idees con Proudhon y Bakunin, etc., coreirlbtatl a qué ajustan menea con el teólogo de Opon, 
gura Besar, de MI decide publicar un folleto conjunto con Engels rotulado Le Sacada Fan**. Finalmerge en los 
meses de abril y agosto Medí unos "manuscritos" de temática filosóficamontknios limados Abourecnos del 44, 
salados por ea primera por Rjezenoe en 1932. 
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Veamos. Noblemente nos habla en cachee obras de le vide (do Lobear humane en general y nos propone 

como presupuesto abad» de Interpelación la dimensión de lo Nrigand (Kdrprofichr oomo referirte esencial a la 

addenda Inmediata de le pencos humo. En elido, pera obtener un panorama obro de (eche interpretadón, 

conelderemos importado sefleler alpina linees generales de le entrapabais idealista b cual Alex pone en 

cueedón. 

Primeramente memos al precursor del Idealismo moderno europeo al que Marx elude -Indirectamente". Su 

nombre os René Descartes. De menea general relbrionemos en tomo al núcleo proposicional de la antropologla de 

sale Me* francés del eiglo XVII. 

Parimos de le bes de b vide humana. Para Descartes le vide en general ea vide rabiaba a la agobie de le 

Uds espillust del sujeto (60), vida propectide a la interlorkied Intelectual y al orden de la rezén. Por tanto, le identidad 

sitilebia de le violón enhopiógice cartesiana aparece luelamente MI donde el 1ordidero hurta (I NI Mei hommer 

es solamente vino pienso 090 calor, un yo" intelectual separado, n'acalmar», de le senelblIded y vide 

caporal humana. 

Pera Descotes le corporeidad del ser huno normares al orden de le angustio, el error y al dominio de lo 

caótico malamente gobernada por el demanb (51) (con esto queremos dador que pera Descules, lo mismo que 

pare la tradición greco-keine, el cuerpo humano erre considerado como el "origen del mor y del -error) 

(50) Prodeemos nuestro len s. Por "vida espitar según el pensamiento cartesiano, entendemos b 
inlmysoolón del sideto humano por eprehandemo como yo pensante 'podido° y unhursel alelado de lodos los 
11101111111111011 omptdoes. Es une especie de moogimlento del alma (nrolonel); "Esnobs, toda vide en odiar la main 
(...), no conozca atas ~dada (...) que elven pera le peelecobn del espirad' (Descoles, R: B Olocureo del 
Mescales  edil., Lino*, flogrti, 1979, pp. 34.37). 
(51) La fibeofte antioorpond carbelene conelate en une capado de *ardo Momio ayo cometido es cura' el 
hombre común, impido°, de los greicios culturales, del estado patológico, del error y be necesidades corporales, 
donde no ergerimente is sensación o "imaginación" como di dios, de tener hambre, sed o Ido, sino que *e en 
bledo de purificación y bembo errático del alma en su mis intime prirsoided, doe; 'Dice oreé un sine rato" (.4 
enteramente independiente del cuerpo (...) siendo el usureo del alma lo mis importante (...) ah chiller el *eludo del 
cuerpo humano y be espldius animales que Albeen dentro de di (...); como el hambre, le sed y demás perdones 
Interiores" (Iddem., pp. 59, 00, 74). 
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La tercia cartesiana es un discurso orientado a la negación de le sensibilidad humana. Veamos lo que nos 

comenta el joven Marx al respecto: 

' El Matar el hombre del mundo Med« de los ~idos, el empujaré) a su dador abstracto, para 
comido 4a aspira- es una coneecuencia necesaria de le doctrine cristiane, ser» le cual la 
melkación, el Neo aislamiento del hombre reducido a su "yo" eepiritualiste, es el bien memo" (52). 

Esta critica de num contra Desciñes y le antropobgla religiosa (cristiana), en su versión greco-lens (53), 

radica en el dualismo o separación del hombre mismo de su yo" espiritual y sus sentidos corporales, e incluso de la 

bifurcación del hombre y le naturales. Este desetuación de le especie humane (en cuanto  a su concepción 

delate) se lo que también ha provocado el sentido de le indedeNded Mersedchkeir abstracta y aislada de le vida 

empírica. 

En la alentisolos y en Le Sopada Fin& asistimos a un nuevo concepto antropológico fundamental que 

ea el de lo Nensiblided (Shnichker, de le piel del cuerpo humano. En efecto, este concepto Marx lo retoma del 

*dedo y beba* coeténeo a di y del ouel se hable mucho pero se lee muy poco; él es Ludsig Feuerbech. 

Marx retorna elígenos aspectos pebre de su antropologla pera atacar M Modismo europeo y el concepto 

de *hombre" de Descartas (54). 

litiefendonos un poco mal, dios el joven de TfIVIKII lo siguiente: 

" Ser emir* e s de*, ser real es ser objeto de be sentidos, ser objeto senil*, en consecuencia, 
tener objelos sensibles fuera de el, lanar objetos de su sensibilidad (...), le sensibilidad debe ser la 
bese de toda le ciencia" (56). 

(52) Mane, K, Eme, F.: Le erige* femIl ese. Sigueme, Salamanca, 1978, p. 244. 
(53) Sin temor a equivocamos, creemos qua la visión antropológica de Marx es unitaria, quita igual a la 
hermenéutica hebree que afirma le unidad de la carne y el espirftu. 
(54) Descartes diseña su deceso filosófico contra la comunidad de cuerpos y hegernonita la comunidad de 
espirita. Sin embargo, pera Feuerbach los principios cartesianos son un ridiculo melodrama , ya que "el hombre se 
da sólo por los sentidos (...) A traes del Meto al hombre se vuelve consciente de si mismo: la conciencia del objeto 
ee le conciencia de si del hombre (...) el objeto ea su escancie revelada, su yo verdadero objetivo. Lejos de Ser 
%dedo sólo pera los objetos *apaleaba lo es también pan los objetos sensibles" ( Ver Feuerbach, L.: Des wesen 
dee awletentuins, Akedeinie-Velag, ~In, 1966, pp. 4041). 
(66) Marx L.:Menusatos econOnsico4oed8co de 1844, edil Paulinas, Madrid, 1970, pp. y 152. 
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Contra lo que pensaba Deseados sobre la sensibilidad corporal del ser humano y de lo vide empírica Marx lo 

refute doiendo: 

" Si el bah* fama todos sus conminaban*, sus sensaciones, etc., a bese del muna) de los 
amados, y de le adulan* de este mundo, de lo que trate ea, coneledenisinerde, de amantar el 
mundo endirloo de lel modo que el hombre diperirnenle y se odas a al lo verdedererronle 
bueno, que se aderimenie a al mismo en curdo hoortbd" (68). 

Esta da odien. dm Mas esenoides que emulen su eidlicaddn: todo postulado dedillo° o 

epleteembeloo alpe, en Ni fundieronlos; p'in'o, une cidentardan praolbuilliwiele que promuevo el libio 

desamar del ser bromo breo en au Nde ~id y espkbat mundo; nuestro Pm pensador adp une rada 

comprensión o auloconoiends de le din* de le irme** otrielhided, es decir, de le ~bid corporal, de la 

inleyrided de le persona humane. 

Esta origen* de h suboonciencle corporal bolo, en electo, st reconocimiento en el nivel de ara 

idecioros »diosa y de be derechos que le asilen en tenlo que persone consciente (este aspecto de be desechos 

del hombre ase aún mejor datado por nuestro podador en sus modos poetedome). 

6.1 Ceepseallid, traído y írálimpattsclia 

Ahora bien, hasta ah momento el ¡oren de Treveria h sondado que lo vide cabed del bombea no salo es 

'educable e ello une hala de su odelends; le del penserniento, sino ate todo, a le mistencie mei de do yo 

corporerlensible (Sinkber y que el sentido practico de su Med no es el monólogo con sujo' espirluel lo que 

papadas sentido a le vide humana en general, sino es al encuadro y el diableo humano corporal del "yo y el 'br. 

Es este dialogo si -ableto sensible" del que nos tedie Feuerbech y del Ola Men( pede pera romper oes toda le 

arleopolode idealista de su época. Sin embreo, no todo quede empentenedo en h *molan del 'ser @Anidar, 

sino que tembin descubre un nudo) ~lulo ertropoboloo-montirnioo, en otras pelabas, el ser lumia 

(58) Mera, K., Eng", F.:Le Sagrada Farm" op., d., p 197. 
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oorporai en sus múltiples relaciones módicas de sentido a su (videncia a partir de la "actividad MI (kbennichlige 

Téltdeir y e pedir de esta actMded deeoubre que las "fuerzas esenciales (Wesenkrator del hombre no es sólo 

solidad del pensamiento, como afirmaban Kong y Nogal, sino también 'actividad objetlim (gegenstlikire 71110ce1). 

Esta solidad objetiva le denomine "trebejo (Mar. 

En este mido, el ser humano no sedo es actividad illófiCi que 'produce conceptos, sino actiiided práctica 

que ~simia y produoe "objetos esenciales" e mire del trabajo. 

En Neceo, ~MG en el nivel económico y es a pené de este momento en que se malta la superación dele 

areopoloole ideelets del No pienso Oigo coptor a través del No trebejo (Mi «boa)'. (57) 

En su impresión Vosither el trebejo humano es el motor y causa pdmera de le subganinción humana. El 

sentido da la vide Mimen es reatado de le ecthidad trendonnedont dar Mundeas, es decir, del trebejo. Dios 

Marx: 

Toda le lamida historie uniere' no es cera cosa que le producOión dei hombre por el trebejo 
humano, del trabajo de su ser propio (...) El hombre tiene sal te prueba evidente, irrefutable de su 
nacimiento, de si mimo, de su proceso de orisineción"(58) 

(57) Serle demudado ahondar sobe la coesbn del trabajo en el joven Marx, ya que ea teme pera cero anélido. 
Mencionemos, por el momento, algunas ~prisiones sobre dcha mechón. En le llosofla ladina por ejemplo, 
e. Pisáis de lemeálar un un doble saldo: en un *mido iiistemolhoico y en un mido mal en ese seibio, la 
Cace de b ratón pire idilios lo acáided del Ni* como concluida inbbotuel (Mar a Kant, I C4Nice de la 
mal» Oda, edil Pami, México, 1954, pp. 34-179 as.). Sin embargo, cela doble emerienole da una misma 
residid, ea muy diente a b que ser* su concepto de trebejo'. Pare Kent la actividad ea une ovas y el trebejo ea 
obs. Le primen sirve pera esquivar y deselenderse del fastidioso y censado mundo del trebejo, dice al respecto; le 
solidad del pensar eluda e despertar el deseo de un peralto (...), en el CMe i existenois pudiera sollo' y Mazar en 
Venida hollino y en consiente pez (...) le neón impulse (el hombre) e sopa* con paciencia les falles que, sin 
embargo, odie a perneo* si brillante oropel de trebejos que deteste" (Kant, I.: Comienzo mi* de M historia 
Araneros, ed11. Losada, Cuenco Aires, 1977, pp. 11-12). En si mismo salido escribió Fideo que la idee de el mismo 
no es *e coas que la idee de sets sedación (...) que Yo y Al ealkided do volver e al mimo son conceptos 
completarme*, idénticos", es dock, pus Acide el trabajo ola activkled predica es irreiriente, pues la "fuente de le 
vide' radios imokilmmente en le acthidad teorética (ver la obra de noble en Ante Einiefung in de 
hibeenschaftelehre, en Robó» Mofo, amén, 1971, t. I, pp. 452453). Por su pede, liegel tus el que mejor captó la 
*esnob del trebejo, ampón M inteeprateolón de Mani que dime, "lisoel capta le esencia del trebejo y concibe al 
hombre Mello, verdadero como resultado de su propio trebeicresto en cuanto al espacio positivo, sin embargo, este 
trebejo es, lundernmialmente, actividad espectistive del espíritu absoluto, pues "el espilitu ate verdadera esencia 
del hombre (...) y te verdadera fans del espidtu a espidtu pensante, inicio, especulativo" ( Mem, K.: Manumito 
econdmicollbedkoecIe 1844, *p., di., pp. 159-190). 
(511) *Mem, pp. 155, 157. 
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Dele olla anterior as desprende la hipótesis siguiente; pera Mero desde que al hombre es hombre, ye ese 

desde el peleolkiou, las sociedades prktrMiras, esolutres, foudeletas y el propio capitalismo, es *dr, suplo 

~deo, se enfrenta ala naturaleza y le °anoten" oomo materia (69) en la que no solamente produce relaciones 

con otros, asno también se mociona si mismo pe *M'engrapen humliens). 

El mogol* aulogenerolks del ser humano as polleo pus nuestro joven pensador, porque ahl lege( rompe 

con e tredición de le entropologla religiosa. Esta capacidad sutogenerelbe del ser del hombre se opone a amo* 

conmoción que elirms que el hombre as modulo de una moro YrrlaeN dhine o que procede ex Mb; por el 

caneado, y como nos lo ha explicado desde aquella Intrudocción a le l sollo del derecho *I Hipa( is 'esnobs' 

sulogenerattro del hombre ea él memo* sus decena obeeros, ea decir, Netórioo4onorelas. 

Max reconoce que ilegal pierde acsrlademante el problema del proceso sulogendeliwo del trebejo 

humano, sin embargo si pretender ayear al alioli nextrollo" de la roblón ces numere en aria espacie da 

clroub Nobel pum debo proceso se iderolice ónice y exclushernercle con el deronir de la sulcooncienclii, da te 

rozón, del sedero absokio que se aulosatieboe como laboriosidad asentir (60). 

U Trebejo corporal, nearaleze y producción, 

Si pena al Oses, de le Fenornenoloió del eepirou, la aul000ncierole o el 	molde absoluto mete 

desde le -erpeelencle monsele" pea alcanzarse a si onisme oomo objeto de pensamiento: 'ecloconcluerle mea 

une eutoconenclar (61), pero Mere está auloconcienole hegeliana* es es cose que libre meditad espilkal. Por 

ello, bel único bebido que tropel conoce y reconoce as el tipejo abebaceo espilluer (62). 

(69) El concepto de -malee' en el 'Miles férodicoeconómioo de Mentes distinto si que le da Fondee en teto 
que otOlo de loa sentidos, mis len, se entiende por meses todo aquel producto regulado del trebejo horero que 
hace ciente le tonna (do Rimen)" de la mutada natural (Nelantoiliar pena hacer uso de ele. 
(e) Dice ilegal; la conciencia, aunque renuncie ala *Menda de a sailisfamen de su adelanto de si mema, 
adquiere, sin embargo, le real eatierecoión de su ~miento, vs que die ha aido apetencia, trebejo y goce (...) cuila 
verdad este en al y pare al" (Nepal, W. .:Fenomenak* dW efod", trod. W. Roces, me. FCE. 	1096, 
pp. 131136). 
(61) Itridem., p.112, 
(62) Manc, H.: Menueatos econórnloolbedicos * 1844, ojo. d., p. 186. 

1 
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Por tanto, si Hegel inegure el concepto de "adrogación (Entfremating)" ylo de "alienación (Eollusionmpr, 

que el propio Marx retomará pera sus estudios filsótkoiroonómicos aplicándolos en la relación de la actividad 

teorética del mielo con la actividad empino corporal (83), es decir, momento en que la conciencia intelectual 

experimente el retorno a la inmedietes de la existencia impidas y no a la actividad aut000nsciente (racional), es 

cuando se arduo' al carácter de raralleción de la conciencia,. entonces Marx deduce que todo el desarrollo del 

espirita abedul° hegeliano no es más que *negación (Negar de le experiencia del trebejo corporal concreto y 

eillnosoffin "ahungr del trabajo 'bebed.° espiritual: 

" La negación no es confirmación de la esencia verdadera mediante la negación del ser aparente, 
sino la °cognación del ser aparente o del ser evento de si en su negación " (M). 

killediblemente, en le ola enrola se observa le preocupación del jorren de Tramita por recuperar la 

°Wad° y soslayado por el Ideellemo: el trebejo caporal concreto, la vide corporal del hombre. Sin embargo, cabe 

recordar lo que en La segada ~lie nos comenta al respecto; 

'ti nen%) más peligroso del Aumenten» real, en Alemania, es el esphitualismo y el Indlviduelkono 
especulaba, que suplanta al hombre inclvidiei y real por la 'adocenando,' o el 'capillo' , dios 
con el Empelle: ' N espiritu vMlloe, le Mine •MbOtill "(65) 

Este olla es sumamente importante para los fines de este exposición. Veamos por qui. Primeramente, todo 

Idealismo desemboca en un imaginario religioso y vlorrerse. Ambos se oponen a una completa realización del 

hombre red. Ambos no solamente abstraen y empobrecen le realidad concreta del sujeto empino, sino también, sus 

propias relaciones materlales, es decir, sus derechos reales; segundo, se pone en cuestión la vieja concepción 

antropológica dobla que se desprende de le tradición judeocristiana y de su Migad:ación realizada por el 

helenismo (OS) y en la cual, nuramente, ancoraremos y recordemos aquella expresión de la adolescencia de Marx 

(13) En la Fenomenal* * espeto, op., cit., pp. 186-187, Hegel driza ciertos sustantivos para referirse a la 
oorponallded humana 0011» "oonaton-, 	intenciones", que representan el origen de le extralleción y le 
negatividad pus le razón absoluta. 
(114) Men; K.: Alartueontas económico-floaókoe de 1844, op. di., p. 198. 
(65) Marx, Kf-ngels, F.: Le Sagrada 	op., oll., p 73. 
(66) Para empilar el merco hielen° del proceso de le tradición judeo-cristlana y a manera de referencia colateral a 
esa trebejo, recomendamos is obra del teólogo contemporáneo A. Heme& Lehrbuch dar dopmengsschichto, 
FrIburp>iiipzip, T. 1, 1934. 
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de aquel 'origen desventurado' entre "al alma y el cuerno'. Por mg primera nos habla de h importancia de is 'ame 

(Rolo« dándole tal sentido antropológico de code hebraico (07) y diosa sale respecto: 

- El que ',hombre sea un sor cama( con fuerzas mieles, tem, mal, sensible, diem doleos 
que tiene corno iridio de su ser, de su adsrógización vial, apeas males, sensibles, o que sólo en 
aisles mies, sensiligee, puede edadorizer eu vid. (ee) 

Estemos, pues, en si nivel de tate especie de subleirlded producen, donde le reallisiern de le 

ettedorisolfin vfiel, mal corporal del hombre, es grades a su indago congelo.- Es a pu* del trebejo desde si 

cubil set humano se intermlecions mera si, tenlo cormsdirierneres como Naláticinenle, pues; 

' Cundo r hable de trebejo nos le tenemos que ter inmedietemeree con el hombre mismo. Cala 
nube lambido de la @m le es m incluso su simio - (09) 

Atas bien, cebe isgunteme: ¿desde dónde parlen les cepsoidedes sub!~ de selerierimmien y 

Inmelommoin? El -dónde' ere Mere, Innegablemente, al lugar mi ad, natural desde el col es path* el solo 

transformador. Los Aferweillos selielon corinuemente que d hombre no es une res cogealum mtclushemente. Por 

buena o mala suerle, el hombre, en tenlo tase sidelanole fácil*, es ir ser obisem ama misolonalial es *Más a 

pi* del mundo 'Mural (nefuerkbesr. En eme unido, albina le alegarla de Ner nebrr (naittichert Mem)" 

corra lo opuesto al Meen sepectielso hegeliano, pues por ser nitral as entiende le asearlortmolón de la Vialidad 

(Lohonahver del hombre para ~formar, en un priter momento, le Mundeas: 

" Un ser que no gene su minios' fuera de si no es un ser neenl, no pedkilpe de ser de le 
~en " (70) 

(07) No hay que ~Ir que be aludas Molágims de Mera y su oboe a la vez se desprende de le conirende *Je 
amo con biólogos del Doldoilk. lidiado por enero Beim en los dios de 1113411135. Creeos turben *Je la 
Muenda de Fausrtsch fue di, primordialmente en lo que se refiere el uso hmmenbeloo de dones ~godeo 
biazas como lo as al de 'besar (cams) " en la lengua hebrea y qua alude a la unión Indleolubis del alma y cuerpo de 
le magna Manen& 
(OS) fue, K.: Afenuemfos ecostémico-Oosólicosole 1044, op. or. pp. 112.113 (subrayado ruedo). 
(N) &dom., p. 104. 
(70) Miren. p. 194. 
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El hombre ea parte de la nahnieze y necesita constantemente de ele para realizar su propia ser (71): 

- La univemailded del hombre upamos en la pródiga justamente en la universalidad que hico de la 
narciso todo su cuerpo inorgánico" (72). 

Por *cuerpo inorgánico" no se Mere a une insisdaidsd Inerte y estéril, sino a la bese metal par nado de 

le cual se polillas la saulogenemoión" (Selbererzeugungr y manutención del ser oorporal humano. En estos 

escapa Irania encontremos una importancia referente al sentido de la "protkoción (Proáidionr del "objeto 

natural óreleitiches Gegmelowr o de b que se denominas minio (73) que ee refiere indlassiliblemente, e le 

relación da la capondidad *lente de la persone y le naturaleza. Esta relación de trabajo scorporaildacIneluralige-

produclob es una acción por excelencia productiva, fabricado, propia del trebejo, ya que miele un lamer término: al 

producto. Entonara tenemos una Inoceornia cuyos elementos se anloulane 

Esquema 1 

(71) El conoaplo de *nabializa* en el joven Mera es simétito al de Arialótaies. Para el Elogie' le -naturaleza 
Weier es concomitante a le capecittedd de soplón o movimiento: "La naturaleza propiamente dicha es is esencia de 
los seres, que tienen en si y por al mismos el principio de su ~miento' (Arleatteles„ ANINImice, op., d., p. 104). 
Este aspo» de *rnalmiento (Kinéele)" Mane lo traduce como *actividad material (metwieb railsety 
transformadora de l /aturden. Por ello terminaré diciendo que "al hombre es naturaleza humana' (Manuicrios 
econdedcolbedllook op., al., p. 193). 
(72) Ibidem. p. 111. 
(73) Sobre la inlerprelación del sentido de palde en la obra de Ment nos encontramos con une serie de incisiones 
que multan ser embotadas. Para si filósofo Sánchez Vázquez el término poi** es disido al de prerdkein 
embargo, si primero en su tralMón dei griego significa "poesía", "poeta" o "poétioo"., por ende, prefiere, 
animarte, taller si término de pub como referente e lo -practico-  y que se circunscribe a toda "eetivided humana" 
en sus ~entes modaNdectes o niveles de conoepturición (ver Sánchez Vázquez, A.: Flosoll• do k i praxis, 4a. edi.„ 
edil. Orillo, Mambo, 19e0, pp. 19-21). Por «ro lado, para si filósofo Enrique Dual, el significado de la poi** 
*Mai lo producido, lo fabricado a través del babel humano, por ello, significa una relación inmediata en» 
"hombrometurelezi, martes que Izada" es refiere a la relación "persona-persona' (ver Mesad, E.: Flosolro di le 
benclón, 4s. ad., edil. Contrate', Melo*, 1909, pp. 140-193). 
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La urbe* 'corporelided-rsturaisze" puede ser mera abstracción, contemplación admiración (feche e), 

oomo lo fue en su momee* Gutural las veja teogonles presorxdoes. Sólo cuando este Malón ea mediada por el 

trabeho tranformedor de la naturaleza (flecha b) se obtiene el 'producto del ~So (Arbole produidr. Por tanto, nos 

dice Marx, que ei trend° de le neturaleze al producto es un *proceso inrnedieto de producción bwriblIbbren 

Produklionspromor (flecha c). Por ende, tenemos que la primera condición del ser corporal del hombre pede de 

le condición objeths de su trebejo transformador de le netunikaa. 

1.3 Las necesidades corporales , el derecho y b enalenacIón. 

Pero no sólo bada con eefielsr dicha triodomia reilObriel, sino ahora ee menester ahondar en las 

condiciones necesarias pera que el ser corporal del hombre obtenga y transforme al medio Menor posibilitando su 

embeben* y reproducción de su vide. En efecto, estamos gibados en si per: dama económica por tal mollea 

Mana nuriamenle relome el concepto de "necesidades (13ed0rfhisse)' mencionado ya en aquella lolrottodbro a Si 

~da dol ~cho * H•IPL 

Clero esté que el ser humano no solamente ea capaz de transfomis le netrinikrza e partir del bah* y 

producir producto pera su uso (valoras de uso) y de be demás (Mores de cambio) para le satisfacción de sis 

necesidades, sino que también los °Meto* o instrumentos que ee resuenen pera el traba» muchas 1goes no los 

proporcione le natureleza sino que ee neosserio prochoirlos, trebejado. (nivel tecnológioo). Con do Upamos e le 

premisa fundamental de corporalizer (en el sentido de humanizar) la naturaleza y melte!~ la corporabled: "todo ea 

prolongación del cuerpo del ser humano' (74). 

Por estar dotados de una oorporalidad Mente, que sufre, que ama, que come, que viste, etc., as por aso 

que se Urda de una corporalidad doesitede, Pero es obvio que el ser humano es un ser de necesidades, el problema 

estribe en saber cuáles son las condiciones materiales pare satisfacer o ounsiir con dichas neoseldirdes. Entonas 

Marx presupone que le importancia * le vide y la reproducción de la misma es un "derecho (Red« fundamental 

inalienable. Dios al respecto: 

(74) Mera, K.: Manowlia coonbmicoarabkosdr 11144, qp., olt. p 164. 
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"El barde es una necesidad natural, exige pues une rotunda:2 fuera de el, un objeto fuera de el, 
para satisfacerse, pera mimarse (...), es derecho de todo trebeja*r edgir el oumplmlento de sus 
necesidedes per reproduce su vIteildad (75). 

Por zánera veto nos habla en los Afenusadlos de "derechos del tratMador (Arbeitstenchtor, del 'hambre 

(How« " cone necesidad (ele B•dgifivine)° per ser shoer y reproducir le vide. Entonces, pues, se vislumbre el 

'giro copernicanom adosé de le antropología manden. al obligar que el acto de pensar no sólo es la "fuerza 

esencal (Weeenekrafte)' del hombre, sino ante todo, son les fumas o "capacidades subjetivas (subjektio 

Fahlglall)' el meter fundamental que anime las releoiones inlereubistives, de transformación de le naturaleza y 

atener de de lea rolado y derecho. Indignad.. pena reproducir su vida melerial y espiritual. 

Por tenlo, Metí sodene que, en la releokon de 'corporalidad (Leilbechkellf y 'derechos del hombre 

demschenrecalter o temido oomo suele ~os derechos del trabara:dor, se desprende el núcleo Irtioo-

olropedgke fundamental de le cake a le momia podios birguesa.Respecto a la luda de las necesidades nos 

dos; 

' Un ser peolenle, condicionado y Imitado; esto es, los objetos de sus impulsos seden fuera de él 
pero setos objetos son *do. de su neoesidel indispensables y essimieles per el eleroicio y 
ellmación de sus fuerzo «moldee' (76). 

El lavan de Trámela plenes que no basta oon astillar y fundamentar el sentido de la necesidad como 

arme antedigo. y de le opacidad del ser humano concreto por superar el estrecho cirCtlie del reino animal a 

bards del lobs» y del producto. En tanto que -objeto social (Goleo/tenor o cultural, olida tombidn que el hambre, 

el mide y el ~ene) son les admiras necesidades fundamentales de todo ser humano y que, por ande, todo 

derecho humano orle o se fundamente en atender dotes neossidedes. El problema edema en elucidar cuáles son 

lea condiciones necesario pare contribuir el oumplmento y setiefaxión real de tales exigencias. 

(75) tilden., pp. 113,119. 
(76) Ibitlem., p. 164. 

1 
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Me tales circunstancies, descubrimos en los Atenuscriba si concepto de 'alienación (Enfilo:mermar 

prestado de le Ibuch e hegeliana pero ahora contextusizado en el análisis económioollosótioo.Por do se observa 

que le problemática de las neossidedes es ~comitente a la problemádos de le aliensoión y viceversa. Veamos por 

qué: 

' (Ahora) partamos de un hecho económico, del eieraliernisolo entre el trabejedor y su producción 
(..4. del trabajador enejenado, ~Aedo" (77). 

Es importante tener en cuenta les implicaciones de esa arernación. Si le ~nones politice describe la 

sociedad presente y el estado en que se encuentran les necesidades del are humano en esa sociedad, Mem está 

seguro que los temes de corporalidad Mente y los derechos humenos del »tejedor, son caves pica comprender le 

relaciones hisiórizo4ociales de producción. Por tenlo, detrás de los hechos económicos, set como de ambeier otra 

relación social (les buddices, por ejemplo), se encuentra la persona humana y los derechos que le asiMen. Solemenle 

multando estos presupuestos podemos encontrar le clave pera los hechos económicos, por sic, "tenemos que 

comprender le condón de toda esa enejonsoión con si sistema mofletudo (...) de un hecho económico, actual" (78), 

es decir, del *leísmo cepitallete. 

Como resultado de sus investigackmes económicas y contra lo que pensaban los ideólogos y coonontletes 

burgueses, Mem desata su «libe mal cores el deriondlo histórico del oapitellemo en relación ininediele can la 

situación alienada y miserable en le que *len los obreros. 

Es importarte recalcar la conmoción de loe términos que se van empleando; por ejemplo, "corporalidad 

humane' es itelpretedo como "trabajador" u 'obrero', "derechos humanos" como "derechos del trebejado!" y 

"derechos abstractos" como 'derechos cenando*" o fundementelee, etcétera, seto significa el 0111d0 de Marión 

preciso que w abordando Mera. En ese sentido dicha concreción pubis el Miele, por ende, de la sociedad 

capitalista. 

Sin tener m'in los inetnrnentoe conceptuales ~los pare la oribe radical del oepltel Momo lo vemos en 

au época de madurez), sin embargo, se dibujan de manera general, pero dem, sus Inquietadas por *My loe 

mecanismos ~sumaria del sistema de produoción copeabais. 

(77) tbtdisrn., p, 114. 
(78) Itildem., pp. 105, 107. 
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Los economistas burgueses (79) ven al trabajador solamente como una parte más de los "costos de 

producción". Lo tienen en cuenta como tienen en cuenta el aceite necesario para engrasar una máquina o el número 

de animales que u requieren pera arar el campo. Y el trabajo sólo apareo, en la económica como una actividad 

bonitia propio del bobees world, siendo le general o le rentabilidad la única medida uniumaimente válida. En 

ambos casos le sconornia polillas ohida deliberadamente que esa riqueza de la que nos habla A. Smith proviene de 

su única fuerte ~erial que no son les lumia naturales', como él creía, sino el trabajo corporal y espiritual 

humano. No e Nemas ei el hombre as malla como harto (aspecto positivo del trebejo) o el, por el coreado, 

queda SO degradado, mutilado, deshumanizado, rebelado al nivel de un animal el (aspecto negativo del trábelo). La 

economía pollos burguesa constata chicemenle ces si obrero; 

" Como un %bailo cualquiera, debe aunar lo suficiente para poder trebeje" (80) 

Por are primera Marx nos habie del término económico de "el saldo (dar Lohn)' y nos hable en ese cepttub 

debele* de la atisbad y mide en el que es arrojado el obrero. 

En un sentido nem*" tal y corno ellos asedan habla realizado el enciclopedista francés, Diderot, al 

visar los talleres Mesanas de Pada pare investigar los dende. procesos de producción tal y oomo nos muestra 

en la Introduoción" a la Endobipede, de le misma menea Marx también nos neme le situación impido del obrero 

en las fábricas: 

(79) La soonomie politica del siglo XVIII sustentaba dos opiniones sobre el trabajo y la fuente del valor. La primen' 
opinión versaba sobre la Simulares de los fisiócratas al considerar que la única fuente de valor importante era 
aquella que proporcionaba los elementos naturales (la tierra, el agua, ebeers) que era considerada como la 
Wada produces; mientras que en le segunda, el trebejo artesano, por ejempb, sólo era capaz de orear "falsos 
produces", porque el valor que Stade a la malaria prime, transformándola, está ye representado por el valor de sus 
medios de subeielenoia &iranio si acto de la producción. Adam Smith en su obra Riquezas de lee Naciones, edil., 
Serpe, Mudad, 1964, t.1, cap. V, p. 90, dice respecto el trabajo del t'abeldar. 'al trabajo es le medida de todo valor 
(,..) , tele no es posible ein el oonourso de les fuerzas Mundea ". Por ende, el trebejo es sólo une medición. 
(80) Marx, K.: Manuecnibe econeneco4toseacoe de 1844, op., al., p. 59. 
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" Incluso en la seuschin social más hora* para el obrero, la oonsecuences melare para éste es 
el mosso de trebejo y muerte prematura, degradsoien a h condición de maquine, de esclavo del 
copee! que es acumula pellgrosinenee tenle a él, renovada competencia, muerte por inanición o 
mendicidad de toa perlada los obreros" (SI). 

Penedo ser que el Misma de la muelle es la personaos** red di 'capad (dee Kepter que ee 

ensañe satis le cemendided deis del trebejad«, aris muerte mi ida (del abrevo) refleje les peores menea de 

su mendlokled: 

" Inda° le necesidad del ab Ubre dide de ser en *librero une neoesided; el hombre ~me a h 
mame, eivenenede ahora por le mellico pealen* de le delliesien (del duendo bielde, 
cepleibe) y que hille sólo en precedo (...) Tiene que pegar  por esa cese morttiode. La lut, el 
abra, ele., h ida Wired* empiece arenal deje de ser ame neosided pero el hombro. La bu" elle 
oanupoión y podredumbre del hurtos, le dome de le oldlimeoirin se ormilede en di en un elemenlo 
teler (I12). 

Despide de asee do y con un tono irónico, puede comprendas que anee Iodo el cisco, el »tejedor, el 

creedor de la riqueza, es un "hombre (Manschr a pul de que III da es peor que le de los animales. En este 

alusión eneldos se canee* Iodo une Medica de "tirlimuelle" y donde Is inversión es tan burda que la 

misedelmrade, le ensineción tad pese a ser, como ice Mem un Nolernenki vier. 

Sobre le Molen de la "anidad obbehe (gegerteleedilche Téligcsir o del trebejo, le ellerecién ohms o de 

su :ir corporal respecto e la 'reeducad* de tibios que representen el hubo del trebejo y pede esenciel de si mismo 

y en cuento que es trebejo y miaus pura daos, dichos prodigios es transformen en elgo MIMO, *no, 

independice. de su creedor; el Imbeidor. Pues eeb »debe a que; 

Cedente* el (ebeje produce menees' pie los ricos, pero produce pitarnos pie el 
Imbeisdor. Produce Me i" peto pera el embebedor chatee. Produce espiffu, pero origina 
see*dee en al cuerpo del Imbebedor ' (es). 

Elle ola Marica ~llene dos notes /sencillos: primero, Ni el produce* del trabajo no perlero«, el 

(II) Ibbim., p. 53. 
(52) liana, p.155 (perderle* medro). 
(53) Ibidem., p. 1011(subniedo nrairo). 



40 

trabegdor, si es hule e él como un poder eidraho, esto sólo es p3eible porque pedemos a  otro hombre que no es 

trabsiedor. Si su sothidad es pera él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otros' (84); segundo, el Marro* 

mlélkeres y absoluto del espíritu es, en residid, el devenir histórico del hombre burgués, que en las relaciones 

mielas de producción, es ni más ni menos que *el capitalista', mientras que el desarrollo conlmdo al 'dranir (a le 

tronera de Hegel) del esplriu es, fécticemente, le corporalidad *lerda del obrero. El primero goza y se suloselliteoe 

en el Miela de la genencle, el segundo sub: en su "propio pellejo' o evidencia inmediata. 

Es importante asedar cómo en los Alanuectioa se recuperen aquellos pues» aliaba de le 

Fenomenal* del espíritu de Hegel en lo que respecte a la dialéctica del *señor y el sierro' pues; 

1...) el no trabajador (Nicht ~kr, refiriéndose al propietario de los medio de producción) hace 
canina el trabajador lodo lo que *ele hace con» el mismo, pena no hoce oonós si lo que hace 
contra el trebejado" (55). 

~heoe al obrero contra al mimo? Enajena su vialidad, su Meten* corporal, enajena loa productos de 

eu sceidided y convide le vide hurona en un medio de angustie y pesedea para la sobrevivencia de su sidalencia 

Pricisemanie lo que hace el propietario contra el obrero es mantener e éste en una semi* de 

dependen* y allemoKin en une allarecOn inhumen., pálindolo de sus derechos de orar los productos de su 

propia ~dad. El captaba como persona cubeta al obrero, también "como persone (ab Pasan)' -aunque a los 

ideólogos del poder y del cepas' no les carde- los productos de su hablo y dispone de su actividad %tal y lo ~ce 

mediante un Nieledo" a le pura addenda de mendicidad. Para el oeplialismo al obrero no es mis que Nana actividad 

abstracta y un Werke" (N), es decir, un ser -ye ni siquiera humano- carente, desprovisto * todo, «Cipo de su 

pm» corporeidad que en si acto de producción tempo* le pertenece. Acole Mere: 

(N) Wien., pp. 115. 
(85) Ibident., p. 125 (paninteela nuestro), 
(SS) Ibiidem., p. 54. 
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En le econoinle politice el proa!~ es decir, aquel eso, despridislo de capital y de rentas de la 
Siena, Me sólo de su trebejo, de un trebejo unleterel y detracto, se considera (infamante como 
obrero. Por eso puede le 'momia estofo le talle de que aquél, como un caballo cualquiera, debe 
ganar lo surecienle para poder trabajar (87). 

Las bonanzas que cono:die Arbóleles en su Fisica al referirse a la primacía y diferencie radical entre el 

genero humano y el reino ardmel, el selieler que el mundo de be seres Menees pensantes asid por encime del mino 

animal y vegetal, en Marx le diferencie se hipe semejanza en COMO el modo de vide que impone el duendo de le 

sociedad cepediete: 

• El bombeo (el trebejado) dio se sienes Ubre en sus Molones animales, en el comer, beber, 
engendrar y todo lo danés tocante a h hebleción y el Nimio y, en cambio, en mas funciones 
turrones se eienie corno animal. Lo animal ee comide en b banano y b humano en minar (N). 

Enire le semienta del animal y el ser humano when lea necesidades ridolOgices ludementeles que son 

*Me. El problema estribe en que la economis Oleica sólo conoce al obrero en curio animal de trebejo, como 

una beoda reducida a las más estrictas necesidades biteles*(89). 

Por vez primera, el joven de Wired' se rallare a les 'necesidades corporales (Kbiperliche fledirfteeer en 

un solido negelho. En el nivel de le pos1144151 lea necesidades corporales son aquellas que comprenden lee 

mor dolores materleies y eepiriluelse pera le mproduoción de le vas humera en genstel (cano el comer, el beber, el 

alojamiento, el Nosillki, la educaohn, le atención médica, tiempo bre, bah*, stoMers), mientras que en el Mai de 

te 'negación fflemeinungr o elnesción, nos dice Mem 

"No desarrolla une Obre energia Atice y espiritual, sino que mueca au guapo y etnias su n'ab. 
Por eso el trabajador sólo se siente len el fuere del trabe» y en el trebejo querida er (90). 

Es importares molar el énfasis con que Marx se re lene al trabejedor o le persone humee como unidad 

entre el cuerpo y espireu. Por el* podemos dar une delinioián lentellwe de "colmada( virándole cano kasIdid 

organice, «pi fuel, auloconsciente, bre. 

(87) Miriam., p.178. 
(90) Midan., p. 109. 
(89) delire., p. el. 
(90) *don. p. 100  (1~90 numero). 
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Los diaconisa momentos de la alienación, como podemos ver, recorren todos los intersticios de las 

relaciones iniersubjetives, sin embargo, donde se pone mayor énfasis es, como hemos dicho anteriormente, en la 

problemática de las necesidades. ¿Por qué en las necesidades y no en el serio, por ejemplo? Las respuestas 

pueden ser múltiples, pero creemos que alln Marx no cuenta con un sólido aparato conceptual de le boda 

erionarrioe, pues sólo entiende que el salido 'es una ~Ida en dinero (...) y el Mero un vinculo emir (91), sin 

embargo no es suficiente cela escueta reflexión pues es neoeserlo que conforme amen sus estudios en 

soonomle, vike descubriendo les mediaciones internes del capital (esto lo veremos en el adulo buil Por tal 

mole, le boda de las necesidades es el punto de pedida para comprender le problemática étbo-antropológice y 

descubrir les triquiñuelas del alterne capitalista. 

La encorarme polilla burguesa invierte ideobgioamente la "realidad por le Imielided.  y viceversa. La realidad 

que nace de le oxiden* de sedefeoer las necesidades reales, en el elabore ampliable se esfuerza por orear 

necaeldedes Irreales, falsas. Este tipo de sociedad manipule de tal modo le prockkciftn, que deforma el hombre 

mismo, fomentando en él falos deseos, falsas apetencias, exhortándolo a consumir desenfrenedemenle lodo tipo 

de necesidades superficiales, ye que; 

'Cede Intbiduo especule sobre al modo de caer en si otro tina nueve necesidad para obligado a un 
nuevo eicrilloio, pum sumido en une nueve dependencia, pire desviarlo e une num forma de 
placer y con ele hada una nueva forme de ruina económica y degenere' (92). 

Nadie ve en le necesidad !ene une necesidad humane, es decir, el medio por el que puede declinar su 

pro:bolo e le reelkaoKon de otro y con ello realizarse e al mismo como hombre. Por el contrario, el que dispone de los 

medios necesarios 'apiole le necesidad de be demás, les oree falsas necesidades como instrumentos para someter 

e lodos e su propio interés. Todo es un circulo de empohnioimiento pera el productor y el ooneumbor que pega les 

envidies y le mullipliosoián detecte del trabejetbr, Seáis Marx; 

(il) lidio., p. 182. 
(92) liana, p. 15d. 
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'Cada producto ea un reclamo con el que se quiere ganar el ser de los otros, su dinero; toda 
necesidad real poste es una debilidad que arredrará les moscas a le miel (...) , El produce, se 
aviene a los más abyectos caprichos del hombre, has de celestina entre él y su necesidad, le 
despierta apdos morbosos y acecha toda debilidad pera edgMe después le propina por estos 
buenos oficios' (93). 

De la cits gestor se locáza la contradlociOn inconfundible entre be poseedores del dinero y loa perdedores 

del único medio fáctico de su Inmediata addenda. También se *Mote que en la Milzeolan de le codicie y del 

despilfarro (el caplitaiamo) ea más libre el dinero que les persones. La meyxle de los trabajadoms y de les persones 

en general están ala posee de le nueva divinidad, el lAoloch de ayer, de hoy y siempre: 'el dinero (das Gekr. "El 

dinero como dios (das Gen ala Gol)'. define el rumbo de la sociedad y ponme inlinlamenle qué tipo de 

necesidades son les supuestamenle impudentes: 

'Lo que puedo pegar, ea decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy yo , ei poseedor del dinero 
mismo. Mi fuerza del dinero. Las cualidades del dinero son mis cualidades y fuerzas *sondees. Lo 
que soy y lo que puedo no están determinados de modo almo por mi indhidadidad° (94). 

El dinero en tenlo que abaduldeolón mesiánica de la sociedad capitalista corrompe no sólo los Inlentiolos 

más Iremos de le IndAdualided de le persone, sino tunden corrompe todo Modo comunitario. Como dios un 

adagio metano: dina cuido dinero tienes y le dii quien eres. Tenlo tienes, tanto vales. Tenlo compras, más 

llenes y más eles. Me din: 

-Si lente vozeolern pea estudie, pero no Mero pera dilo, no tengo ninguna vomite pea Mudar. 
Por el coreado, si realmerte no tenga vocreolán abone pes estudiar, pero tengo le voluntad y el 
dinero, tengo pare ello une efectiva voceado' (95). 

Con ele cica tan alude tanto el obrero, campesino, nwelnel, etcdenr, que no dando, nade pera los 

ideólogos de la emane podio§ burdasa y que a le vez son portadores de le ignorancia, 111 ~Pida 

brulelded Mido el obrero y aeneesino). Enlato* queda claro le perfecta oeste* de elevar el mismo e alegoría 

económica. 

(93) dem., p. 157. 
(94) Ibidant, p. 178. 
(95) «dem., p. 180. 
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Los ideólogos del capitalismo no solamente se dedican a justificar el "sacrificio (Opfetnr del cuerpo y del 

espiritu del inhalador, a liquidar cosqui" tentativa minina que exija el cumplimiento conforme a derecho a 

'adormir sus necesidades corporales, sino también se dedican, como buenos sofistas, a enseñar las virtudes del 

dinero. Su culo oficial despierta en las personas is sed general de tener, incluso arrancándoselo de las necesidades 

más urgente.. Mana ridiculiza les eniortadones morales de los economistas pera que el obrero, que apenas puede 

eirbrehitt con el salario, ahorre une parte de dale pera sal "tener dinero' (96). Estas enseñanzas tienen como 

Anidad estimular el capital y que el "dinero genere más dinero" (97). Marx mencione especialmente el alcoholismo y 

la taberna como algo alelo por al propio sistema cuyas ~iones que ofrece al obrero lo mantienen a dele en un 

perpetuo celado de 'embruleckniento (Virthening)' mental y en una constante obsesión por temes ridlcdos. 

Pareciera ser que estas reflexiones de Marx no pertenecen al siglo pesado, sino que tocan aún puntas 

eensibles de este mundo de hoy y precisamente cuando los ideólogos de ayer y ahora afirman cinicamente que el 

capitalismo he triunfado. 

A modo de oomplemereaciin sobre le refienton de nuestro pensador durante d año de 1844, aburramos que 

sus categorías, tenlo antropológicas, como flosóficaecondmices, van tomando precisión y su plan de estudio 

poqullo a p000 va siendo Me radical. Es importante recalcar que tanto en les obras de Le segada bingo y en los 

linnuectitoa, Marx nos domaban incansablemente que el concepto antropológico de la corporalidad sude*, y 

Minn de le persone humana concreta es prioritario al concepto sociológico de "clase social (sonde Muer (S). 

Estos de ninguna manera son contradictorios sino complementarlos en el plan de su investioniOn. Veamos lo que 

nos dios sobre el conocido de 'dese' en su relación con el problema de la enajenación: 

• 
(OS) Mida" p.169. 
(97) ibidon., p. 161. 
(OS) Solimos que Marx muestra un profundo amor por le corporalidad de la persona monda. Por *pimpi°, el 21 
de junio de 1555 sintetiza esta pnocupeción en una de sus cartas a su esposa Jenny, "Ab« dio Me, nicht ruin 
Feirhooliachen hfonection, nicht no Moincliottschen Stogiveched, nicht :cm ~latid, sonden din int* :cm 
~echen und neinentich tu I», ~chi din Mann Moder rum Menn'(ver MEW 29, Berlín, 1970, p. 535). 
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la dase poseedora y la ciase del proletariado representan la misma autoenajenación birmana. Peto 
le primera dase se siente bien y se afirma y se confirma en esta surcensienaolón, sabe que la 
enajenación es su propio poder y posee en N la ~mole de una existencia humana; la segunda 
en cambio, se siente destruida en la enajenación, ve en ella la impotencia y la realidad de una 
existencia verdaderamente inhumana (99). 

Subsumidos en un mundo (el sistema capitalista) de apariencia que "engalla" que la mediocridad y 

enajenación son producto desde siempre ya de la naturaleza humana y en le que si los obreros en su solidad 

alienante lo son mil por naturaleza y en la que no tienen por qui 'quejarse`, los propietarios por su parte, que 

temblón comparten dicho estado de elienedon, no tienen de qué "arrepentirse'. Ante esta coartada ciaba Marx se 

opone rotundemerrie y nos recuerde que el problema de le alienación no es algo biológico sino hl:Ñorbo. El obrero se 

aliene en su actividad, el propietario en su 'no sothtled (nicht rapto, . El primero es aleonado porque al ~erre en 

el que se encuentra a obliga e ~zar un trabajo asalariado; el segundo también se encuere» en le mismo Midden 

(alienarás) porque no mellas ningún trebejo astridmnente producto*. su peiMded es su *nación. Marx oornpere a 

los propietarios con los parados. Ellos seres vieren a expensas de le vide y de le actividad de oboe. Comen y se 

reproducen grades el cuerpo y la sangre de su *rima: el obrero. 

¿Qué papel juega beata este momento le cuestión del simio? Marx sólo nos deje comprender le 

descripción general de tal cuestión, sin embargo, su ingrato:net: el respecto la enfoca en une insullotenole que en 

~boa males doleos un mero gensnle de aobreveriencie del trebejar. El salario y la «Moción del trebejo di 

obrero siempre irán de le mano. El salario, tejo las ondgencies del capitalismo, raemos mei suficiente pera Mpfakidt 

la vida material de lea personas trabajadoras; nonos será medio de *N sino medio de sobreviven*. Per stio nos 

*á: "abejo el edema de seierios1100). 

(99) Marx, K.- Eng*, F.; u upada Fan*, op., oil., p. 101. 
(100) Mana, K.: Afenusalos econdmbo-abediloas * fQ44, ep. clt., p.194. 
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G. El nexo corporal de los hombres y las relaciones sociales de producción 

Ahora bien,a1 correr de los Mos el pensamiento del joven de Tréveris va alcanzando grados de precisión y 

elocuencia respecto a la problemitica de la corporalidad del obrero y de la cuestión juddica de los derechos. Para 

1845 Marx se instala en Bruselas (101) junto con su amigo Engels, chi redactaron La dome* amena y al que 

ellos marros denominaron "el nuevo materialismo". Lo importante de esta obra, según loa objetivos de nuestra 

Investigación es el siguiente: enfatizar, nuevamente, 'el soporte material (de ~echen Trigo« de la vida en sus 

"formas históricas (goacNcheichoe Fomemr del proceso de aulogenenición y negación de la corporalidad viva del 

obrero y de sus derechos fundamentales cinounscraos en ciertas "(Molones de producción (Roduckdons 

Webeelbesser del sistema capeabais principalmente. 

¿Por que nuevamente se parte de le bese material (dar ~Wien Bardar en esta obre de 1845? Desde el 

punto de vista del método, es si inicio de su materialismo cienlifloo; desde M punto de vida antropológioamonómioo 

es el "terreno", como él lo lema, desde donde parte su estrategia argumentativa. PrimeremeMe dice lo siguiente: 

'No se trata de Imanar une categoría en cede periodo, como lo hace le concepción idealleM de la 
historia, sino marileneme Memore sobre el himno de le historia, de no explicar le práctico metiendo 
de la idee, de replicar las formaciones ideológicas sobro la base de la prédica mMerle(102). 

Esta cite nos muestra que entre el idealismo y la ideologia existe un común denominador que los unifica: la 

reducción del movimiento de la "historia (Goechichte)' el movimiento puro de les "determinaciones conceptuales 

(Depiffebeelimmenr. El idealismo alemán he desembocado en una deologle en tanto que le producción de sus 

canosplos • idees es consecuencia imnocabie de une determinada pitees ~riel Menuda y, por ende, produce 

una falsa concepción de le corporalidad humero y los derechos del hombm. El aspecto ideológico de lodo idealismo 

en su Mal negativo premura le "peda y la irreepoirmbilkiad social y politica de los individuos in general, haciendo 

creer (dimensiones que ocultan un nivel de merscialidad) que el conocimiento acerco de la maldad es patrimonio 

osolusivo de une minada intelectual despótica y soberbia. Se Molan de ser *radios, cuando son escame de le 

(101) Bajo la presión del gobierno prusiano se ordene la expulaion de he colaboradores del Vonvide en el que 
participe Marx. En consecuencia, se betel" en febrero en Mueles e intensifica sus lecturas sobre la manen* 

(102) Marx, K.: Engels, F.: Le ideologle domine. W. Roces, 'dicciones FCP., México, 1978, p. 40. 
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ideología y encubren la realidad real. Afirma Marx; 

'Todas las formas y todos los productos de la conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual, 
mediante la reducción a la 'aut000nciencia' o a la transformación en 'fantasmas', 'espectros', 
'visiones', etc., sino que sólo pueden diseñen* por el derrocamiento práctico de las relaciones 
redes' (101. 

Este derrocamiento práctico no es sino la actividad revolucionada. Todo es transformación; los cuerpos 

aludes, les perticulas del unimos°, los *tornes y les oíbles de todo ser Mente y, por qué no, también el cuerpo 

social. Si le ~relees como cualquier fenómeno cósmico se transforma, cambia, revolucione, por qué no también 

le historie humane. Los ideólogos del poder y le Impotencia enseñan que nada es posible de cambiar o transformar; 

todo debe mg* estando como está. En síntesis, le gran lección didáctica que nos ensaña Marx al respecto es que 

le actividad o pmxie corporal de loe hombres está orientada a transformar y hacer la historie. Ese es el desafio de 

Miles les sociedades adelantas. La Minn real de les m'edades por más desdichada que sea no proviene de los 

dioses o de los diablos, proviene de una historia que hicieron los seres humanos y que los seres humanos pueden 

deshacer. 

Profundizar en la penda humane, llegar hasta el nexo corporal de los indlikkros reales, supone descubrir 

le sociedad de la que forman pule. Y el aludo de la hilarla y de la sociedad nos pone en contacto con el papel 

transformador de ala naturaleza por el hombre. Ninguna definición del ser humano corporal puede olvidar esa 

Implloación de le pneds humane; los indlikluos o el nexo corporal de éstos es ante todo un "producto 

Matódoir. 

Pero el sentido de la Mala como transformación activa de le netureima no debe limitarse al estudio de los 

Instrumentos de producción o de los productos realzados por el hombre. Debe partir, Indscullblemenle, de los 

condloionemienlos fleklógioos y espirituales de esa actividad. Hay que comenzar, según el Marx de Le ideaba,* 

alemene, por 'le orgenizeoión comal (de KOrper orgenlzedent del ser humano pare poder explicar los difemntes 

momentos de le relación con la naturaleza (,Ml gateo) y consigo mismo (nivel de le prexe): 

(103) Ibidam. 
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TI primer salado de hacho camperable es, por tenlo, le organización cospolal da los »Minios y, 
como consecuencia de seo, su munpoitamierile ha* el nido de is »bardan No podemos entrar e 
aaminer aqui, naturalmente, M is contalin fleics de los hombros, ni les condiciones ~les con 
que los hombros so encurtan. las geológicas, lea oro-hidrográficas, les cimelológicas y las de 
otro »o. Toda hiekelogralle limo neceuriarnenle quo piar do estos liandemenbe Mundos y de 
le modkedbn que enerimentan en el asao de la Menta por la acción de los hombree (104). 

Todo presupuse» social e Manir, pule, indult blernenle, del nen corporal de in hombres. Es la 

corporeidad humana la que permita mandar la releción horolownekniezu que en ciencia lodo es 'reducto de la 

aciadad Mar" Esta concepción general y podre de la actividad caporal del ser humano turbión ha sido s 

opuesta por Eng* en su obra Dialicke de la notarán en la que recoge algunos presupuestos de corla 

blotógicos de le relación cuerpo tunanondurelers: 

Mundo , al cabo de una lucha que din odie de Mos, la grano se dieren* por fin del pie y 
urge le locomoción erecta , el hombre se espeta delnlivemente del mono y so liuden las beses 
pare el proceso del lenguaje ~ido y para el formidable disemia del cerebro (...) del cuerpo 
himno* (105). 

Talo Mur y Eng* nos hablen, como también lo hizo en su ~ido Feuerbach, de le importancia de la 

"mine, los "lebbe, el -corazón", el Naltkrage, etc., pera relerhe arribos pero con delinlos procedido,» y 

enfoques, a la furdementabied del cuerpo humano. 

En la Med* dogma amiste una modlliceolón interpele,» en retarán e los Maniguales de/ 44 y en b 

que se refiere el 'apodo * le sotrided del consciente del hondos y de su dllinnolecifin con el animal. En esa 

primera obre nos da lo que *lime le aclividad lumen de la acillérid Man os el nena u orgenización corporal 

de los hombres circinarlas en sl 'proceso de Inibe» Wkileporeesr. 

(104) Ibas», p. 19 (ribrando medro). 
(105) Erg*, F.: Ohdloke del nahniue, alción FCP., tAiidoo, 1161, p.15. 
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Esta orgenizecidn corporal no es sólo una "actividad consciente" sino ante todo es "una determinada 

actikided pmduotiva encaminada a un fin (elite beelimmte mveclunliseig produktive Titilar. Dice Mem. 

'Podemos dialing* al hombre de los animales por le conciencia, por la religión o por lo que u 
quiere. Pero el hombre Muno se «areno» de los animales a pank del momento en que comienza a 
produa sus medios de vida, peso éste que se halla condicionado por su organización ~poma. Al 
producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material" (106). 

Con esta da concluimos, parcialmente, que en esta obra se une Inequivocanwee la praxis turam 

corporal con el proceso histédoo de le produoción y "reproducción (Reprocho:dio« material, tardo en le 

trensfonnación y producción de los "Metas (Gegenstandor como también en le producción de tea idees, 

representaciones (cite Produddlon den Ideen, Vorstoliwypor de le conciencia. 

La conciencia o como también Marx la lame *produccén espiritual Weitligen Produoldionr esté ligada de 

minera inmediata y fundamental e le milvided material. Es en este nivel donde se manifiesta el lengua", le ponics, 

les relackinee juddicsa, etcétera; Mei de le "ideología (1dokeler 'por eacelenole. Contra lo que pensaba la 

antropologle religiosa e idealista, la conciencia no ea le que determina le vide, mino le vide le que determina le 

conciencias (107). Y este vide es en esencia actividad Medi humane. 

Entonase tenemos que la vida del ser humano en general no es posible concebirle el margen de le existencia 

comóres. Esta silencie !hice y también espidluel, es el punto de partida de todo postulará jurídico, puesto qua 

toda rolarán heireca tiene como referente fundsmenal (practico y formal) ele penaos. Los derechos humenos, por 

tardo, parten de le ehroiáción de le ponme. 

More bien, señalemos algunas Mantea encontradas en loa años de 1644 a 1845. En los Manuanifos se 

abone toda une inikenois Nuerbectiena en lo que se refiere el /migo de le sensibilidad y le importancia de le 

pradmided sensible del 	y"tu" en tanto que expelen* primigenia de todo ser humano, sin ~ergo, en Le 

hleohgle alomen, si sepeolo sensible del hombre feuerbechiano es importante peto aún sigue 

(109) Mane, K., Engels, F.: Le Itlialople time" op., d., p. 19. 
(107) 	p. 22. 
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Interpretándote en un niel abstracto. Para si joven de Triada al hombre alienado de Fauerbach no os ni obrero ni 

oapiaista, no tiene historia red ni está laido a ninguna sociedad determinada. Su relación con la naturaleza os 

irdemporal y abstracta. Tiene sujeto pero no predicado: simpiemenle es el hombro camal . Dejemos que Marx me el 

que nos izare al respecto: 

"Feumbech no nos ama critica alguna de les condiciones de la vide actual. No consigue nunca, 
por tardo, conoebir si nodo sensible como b **Med sensible y viva total de los Inóhiluos que lo 
lamen, razón por la ami se ve ablando, al ver por ejemplo, en va de hombres sanos,im tropel de 
seres hernbrientos, esoraltámos, agotados por la Fatiga y tuberculosos (...) el estar sometidos al 
tropel 'nádir& del trebejo asalariado" (108). 

Más aún, si pus blenda nettniem es un producto del trebejo humano y en la que ceda fase hisiódos de 

ese tratojo posee careolerlelicas especiales como lo es el desando ~Yak por ejemplo, en Feuerbeoh es todo lo 

contrario, ye que la misiencia del hombre y de su ~do con la naturaleza es meramente contemplaba' y no 

transformadora como lo erige desde la mis diminuta romos ~bel, le semilla del trigo o bejuco, hasta le 

compleja organización social. He sil le diferencia y ~ejem entre ambos. 

Por tanto, Muy pone en Odia aquel lema de Engulla que habrle de oler los trebejos de ambos aceros de 

la historie, al malo caporal de los hombrea y, por ende, loe derechos humanos'. 

El moledero canto pum legar el hombre es el aplasto. Debemos partir del individuo empalo*, 
vio, corpóreo, no pera ~amos citados sil como Stimsr, sino pera airamos desde ató hule el 
hombre' (100). 

Paf ab insistirá que el primer hecho comprobable, táctico, ampirioo, absoluto e inevocabie, no es la 

constitución de un alma racional (Descartas), ni de cm "Yo" absnMulo ( Fidee) o de un seplellu asimilo y 

universal (Hm), sino mis bien, ea la ~ende melerial y espiritual de 111 811111818101511 o  ~ID ~Peral de  8311 

individuos. Es el encuadro o proximidad esnelble, camal, acudid/4s, ~suele  creedora, espirltual, lo que deliro la 

corporeidad humana. 

(10B) Ibidom., pp. 4040. 
(100) Nadan. p. 477 (subrayado 
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Todo edema Ilimélioo especulativo o aparatos ideológioos propios del Idealismo alemán, han hecho CICA 

omiso* la reided caporal peeiM del hombre.Y es precisamente en este nivel donde se fragua y se complemente 

lo siguiente: Si toda antropología religiosa e idealista presuponen b negación y el desprecio por la vide corporal, 

«onces, le •0000Mill podios burguesa aM como perfecta coartada pera desatended* y negar d`poder vivir 

(mOseen tu Soben )' reproductimi de la vide corpórea y tambien espiritual de los obreros o marginales. Entonces 

podemos entender por qué Moses Hese, amigo judío de Marx, decia que toda teologle ea una ~nom', y viceversa : 

si una determine& concepción teológica o idealista, turbión niega la existencia corpórea humana, por en*, une 

Maca politice económica especifica - tal es el caso del capitalismo- se justificará en su injusticia el negar el pan e 

les masas peupérdmes. 

Por do, desde loe Menuerdos ye nos ~Me que le sociedad (*páliela trata al obrero no como persone 

humane sino olmo obrero . Y éstos en su actividad alienada ( negetive ) perpetúen 'no le humanidad` o la 

naturaleza corporal poellim ',in* N dese mime de los obreros" ( 110 ), ea decir, sl >upo y le mendicidad de ella 

Ea importante mencionar les distintas sospolones acerca de lo corporal, pues Marx empieza a ~ler, en 

alguna pedes de Le Weeleale domen, varias ~emes en los términos pero que no pierden su significado 

orlabais  por ejemplo, del Indlilduo (Mmeeh)' en sentido neutro y que significa 'hombre', también nos hable de 

'persone "mor como referente a lo corporal o camal (Ledich) y la J'atibiethided (SubjeldWiler con el trebejado, 

Orbollor)• u obrero, 

Ahora Man, al anillad tristOdoo-social que nos presente el jalan Marx en ISM no se contrapone al anal* 

de le oorporelided humane, por M contrads, es el punto de partida pare develar loe mecaniernos podré.% y negada* 

de dloho presupuesto. Este presupuesto pede, por ende y, oomo hemos dicho anteriormente, de le capacidad 

productos o transformadora del hombre. ¿Old produce? Objetos sables que oonellitrite el "objeto universal 

(alkpmeln• Gisweetiver del trabe» y que conlribuo a 'producir sus medios de vide (Lebenemillel su 

produsisten)'; 

(110) Marx, K: Menuerellee económico4dosólloos de 1844. op., el., p. 57. 
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Canos» unliabralmentsla misión corporeidad prodmionvomparelded productora (fleche a) es une 

midan predios abstrects. De la nema ramera le Mudan praduotofiroduclo (bache b) as une relación 

~leo abstracta. Mermas que la Molen malo oanamla es le Midan de la corporalidad producen del hombre 

con te cose o producto a transtornar por tratesolón del babe» Nota e) y es lo mis Mere denomina en seas 

proceso de tranalannaolón de la naturaliza modo de produoción (Web» dar ~don ) -, es thbals , M manara an 

que la «Abed caporal hunas es un modo de Mellar le vide ~di y espiritual : 

Modo de producción s ya, mM bien, un determinado modo de oremliester su sida, un delembeade 
modo dolida" (111). 

Entonas tenemos tan premisa fundemeMal pera el milsrlelemo histarloo en el sentido de que el devenir 

de le Mehala no es el devenir del espiar absoluto, Uno mM bien, es el despico» y dem* de lee aapeoldedes 

autqatiose o corporales objalbsdes an M Mudara bilerloomobl. 

(111) Marx, K., Empala, F.: UN/Mofo arman, op,, al., p. te. 

t 
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Shmer, pues, el que hace abstracción de estas leyes históricas especificas de los movimientos 
de le población, leyes que son, en tales circunstancias, la tenerla de la naturaleza del hombre; leyes 
naturales, pero que sólo son II" naturales &I hombre en determinado proceso ~deo (...) y 
que brotan del momo de vida de delorninados indhicluoss (112). 

No debemos de olvidar que Le Ideal* *mama es una eran critica no sólo corros B. 814/1f, sino 

lambido conde Mea Stirner y su obra célebre El único y *u propiedad . De esta obra se desprende la dice 

fundamental a las relaciones Juradas, la fiaron* del Estado, la citas a la propiedad pavada y en sima a los 

derechos humanos burgueses . 

Paro loa linea de esta irrodesción, salo rellotiondemos sobre los puntos en que convergen la cuadro% de 

le ciorporelided y los desolas del hombre. Pues es Iromellvo que huata el momento ros obras mentionsdes 

contienen ellos dos huidoras interpretativos fundementeles que, en efecto, no canearon el maro enrollo 

conmplual espiad pero oomo hemos Weide snlerronnenle, si ardluvon el hontanar impida desde donde el 

roan de Trivra peno! le Maldad de su pensamronlo. 

7. Citad ala propiedad piada burguesa (!avenido ideológica de los derechos Meamos per dando» 
és PriPlobi). 

Pareciere ser que le lógico remueles de Mem eones le deonamle pablba ~Do burguesa, preteres 

aradas de rroleribn dados, es decir, tildo alertes mediaciones ron poco a poco le sirven pera elecroar su alio 

redoel.Enionoes tramos que Le kroologie abomine dende como una mediación más en el desanclo »Saco de 

nuestro perdedor, dm fineided ro romo une albee Mode.' e is politice burgas del sieb XIX. 

Edelen dos conoeplos meditad que nos perwillen comprender la raleaba ~Nuble ende le andamio*/ 

y la polio; ende el babero humeno corporal y si problema de ros Malones juUloss : le bese meleriel (dor 

~Mon easfer de toda oreargeobn meso*a de le sociedad y le oroseorla "modo de vide ( Lebeneweim ) 

propio de la vida Medd Olas: 

(112) Iledem., pp. 25, 3011. 
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'Un detenido nado * Me (...) coincide (...), con el cómo producen. Lo que los individuos son 
depende, por tenlo, de las condiciones melarais de su producción' (113). 

El modo de vida es un modo de producción propio de la actividad caporal humana en si que no sólo se 

transforma la neturelen y se producen bienes o productos, sino que también en dichas condiciones ~eriales -se 

formen todos loe produolos de le concienoia ( . . . ), les mpressrdacionee y todas las relaciones redes' ( 114 ). En 

electo, estas Molones reales no sólo son económicas, sino temblón politices, religiosas y jurabas. Es a psitr de 

estas almea de donde se desprenden ciertas relaciones inlersubitivas institucionalizadas o especifico* modos de 

vida que posibillan, en dedo, le organización mi de los individuos. Mea pule de ese presupuesto general y 

oxiden que la primera tornen histórica de le instituoionsinción del modo de vida o de la orgainción mann es 

sl *red», al Estado y le propiedect pues; 

la primera torna histórica de la propiedad ea, tardo en el mundo antiguo como en la Edad Media 
(...), la propiedad del Estado y el ~di del individuo a dietneade como simple posando' (115). 

Por au pie, en la sociedad bu ques& le relación entre Estado y propinad aparecen como complementos y 

el derecho de los individuos mies aparece como cedido y conceptuando abstractamente. 

Marx supone que mi come le vida humana corporal ha sido astral& y empobrecida por toda antropotogia 

raligiosa e Ideaste, lo mismo suoede con los derechos hemorroo que tantán han sido abs nidos, conculcados y 

jererquindos en beneficio de una minarla, es deolr, de b ciase burguesa. 

►amos senado anteriamenle que la pmblemilica del derecho arranca desde los altos de adolasoenle de 

Marx, habiendo Mido la bifurcación entre derecho abstracto y dando canasto. También habla sellado al 

ander negativo de la "propiedad privada (P*Mbeellzr . En ni abra de 1546 va más is de su tratamiento y 

nos olmos todo un rico panorama de atice en le oanceptualnolón del derecho. 

(113) lidem., p. 20. 
(114) lbdom., p. 42 
(115)Ibidem p. 71. 
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Pera Marx toda conoeptuellteción al margen da le maldad electM1 ea lada una serie de estúpidas ideas" 

(116) . Les Mese abstractas son como "corporMdades fantasmales-  que niegan le "corporalidad red " ( 117 ) tina, 

as la pum actividad cognomento, lógica, eipirlival, que en les relaciones materiales de producción, ocultan la 

maldad del dominio material. En la mierne ideal* alemana dice; 

"Quienes tienen al dominio espirltuei tienen si dominio inebriar (115). 

¿En quí cambie M dominio meleriel ?, ¿qué papel Juega la teorla del derecho remedo al desanclo de las 

fuerzas probbéres? Antes que nada d'asta toda une destrucción , primeramente , cebra el mibsterno etimerieno 

del yo (kh)" y sus erdebles determinaciones . Stimer el Igual que Negró , sostienen y caen -como buenos 

libados burgueses- que la primera "delennineción ( Seelinmung ) " de "la vokinted ( Dar Me) , de b 

in•Ackadad , es la propiedad . Citando Marx a Sumar dice ; " ' Tomo el mundo como lo que pera Mi as , como lo 

Mb , corno MI propiedad " (119) . La propiedad ea lo perteneciente a uno ,b Mero de otro . La propiedad ea el 

primer dardnlo material que se Melina a trate del derecho . 

Pa lo tenlo era amnios la primera delimitación general del derecho ; la canonización de le propiedad. Ad 

nos »Mei la ecuación ; 

" El derecho es no Yo 	 • no ml derecho 

• el derecho aleno 

• el derecho rciaterde 

(117) idea 
(lid) laidem., p. 676. 
(119) fide n., p.139. 
(120) Ibídem., p. 3e6. 

Todo derecho exilarle demoho Mino 
• derecho de otros ( no de MI ) 
• derecho dado por afros. 

• (derecho que **Me de a MI, el que 
Yo Me enfreigs) (123). 
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Más debele Ment agrega b e»imie : 

Propiedad pende o propiedad burlarme • no MI propiedad 

• propiedad sagrada 

• ~Med 4i4I14 

• propiedad raspeada 

o rombo a la propiedad 'lene 	 i 

I 

= Pludeded dril hombre (121) 

Es significativo sehlar que en le *Mode del derecho , veM0111 00MCI , en las épocas plempitalistes , el nes» 

corporal de los individuos dituneallos en caras relaciones ~orlen oonstiluye , en sus tome de orgereadón , 

chites formas o expresiones leidas ; 

I» relaciones *Mas cambien y orAimin su espresbn con si deserrelb de le sociedad chi, es 
decir, al deeereibme los Menees timoneles como »emes de dese (...). Al mismo tiempo, le 
&león del Mielo oontle b eaMourdis de los intereem gimoteado* de los ~mesa Indhlduos a 
enes Quedes persones" (122). 

Obseremos ~nom que lea ~Iones burilas son conoorrdlaraes a les relaciones de producción y que 

si bien la al denole &I derecho , en cuerdo e su concepción eme , gitanea le igi~y burlad, por ejemplo , 

(121) Ilidem., pp. 411.412. 
(122) eidem., p. 403. 
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en su realización real, justifica la desigualdad, oculta la contradicción entre las clases sociales y dMniza la existencia 

de le propiedad piada y del sujeto burgués que la detenta ( 123). 

El airado mal da le Metano" de le propiedad priwide promueve una especie de jerarquizar:kin en la escala 

de loe derechos humanos . En le sociedad arolialiste el acto de epropisoión de les coses es directamente 

(123) Para atas feches da 1846 Marx desamas su *Rice Neológica y filosófico contra la Norte del derecho, del 
hilado y la sededed liberal burguesa de le Europa del siglo XIX. Mero tuvo premie dos peredkarnes de referencia 
en su celda: al juddlcoilosillioo (J. Keeper ~tacha, jan* y profesor en Munich de 1845-1861 y liegel) y por 
otro lado, el polltiolemonómioo (Loe», Romaesu, David, Ricardo, etc.), sin olvidar también, el pensamienlo 
leológioompeoulethw de Bausr y Slimer). Es sIgnitioellvo pera nuestro interés saber los supuestos filosófico-
ponlo* de Marx en lo que respecta e te figure ¡Iridio' de le propiedad primde y de su sentido antlhurnano. En ese 
sentido asemos que nuestro pensador de Tréverie alude en sus comentarios al filósofo burgués Lodo y dios al 
respecto: lecke representaba ale nueva buquesa bojo todas sus formas (...) y en une de sus obres llegaba 
Moka° a premiar el entendimiento burgués como el entendimiento humano nonnarlibidem„ p. 716). En 1674, en 
Piad roya, Inglaterra por ejemplo, Henry Mogo o Alminrole Corsario, se convirtió en el auno de loe piratas y supo 
Nn fide que no hay más fortuna que no tango el crimen por padre y por medre le infamia. Participó infinitamente en 
loa despojos del Caribe y fue designado por le corona inglesa kigarteniente general de Jamie.. En ese época si 
illésofo ingles J. Loaba redoro les inatnrociones pes el buen gobierno de ese Pele y sugirió que monos falseen 
libias ni perros" pera catar negros fugados ( para mayor referencia colateral ver Perry, J. H. y Phi* Sherlocim: 
Historia da lea Anees, edil., Kapalle, Buenos Aires, 1978). Este mismo filósofo propuso en su flbsolia-politice a la 
propiedad priva* como ley naturN, ley de Dios y del género humano. Concibió que todo soto en contra de eals 
nurse ley diurna am un doto contri La humanidad y comba Dios mismo (le canonización de le que nos hable Marx). 
El solo da apropiación *ajusto y legitimo por perro del propietario burgués y por tanto toda aspiración humana ha de 
ser Interpretada según las redondee de le 'voluntad burguesa ( Duorgisich Me) ". Sin embargo el despotismo 
abada* de late aún llega a los extremos al concebir que tes personas son también *Nos de apropiación o peor 
aún, son oomo lobos, liersit "alelaras pelprosse y defines", en especial los "pobres", el "populacho" o los 
"eacirows" mita el cual, no se les puede conferir ningún derecho a excepoión de lo que al "amo" o burgués decide: 
"N uno del sedero N concede le propiedad *ulula sobre le vide del esclavo, la que puede terminar en cuento le 
Maza' (Ladre, J.: Tretoobe sobo, el fpbilmo o f , se. Supe, Madrid, 1988, pp. 45, 88 ). No es obvio que Lodos 
han* *miedo que todos los hombros son librea e iguales por nebnieza y que sin embargo haya sido un ferviente 
partidario de le eadwitud. Tampono ara otMo que en Edades Unidos de Norteemérke en 1778 hubiese una 
dadersolén ds Na derechos humanos cuando 600.000 esclavos negros nunca se enteraron de dicha declaración. 
Mudo menos es oto* que le Ingleletra liberal comidió a comienzos del sigo XVIII el monopolio del mercado de 
adra, croe lo ~MAN por den altos y redituando el desarrollo industrial die as pace, grades el comercio y secellicib 
Metido* de les sederos. 



59 

propiciare' el de Pe persones . Pan cele eodeded amdernelleds en ereseelnele" Je "propiedad' y el "robo" -

cono dedo Pnxidhon- loe derechos del hondee en general son subetwados • iterpretedoe según b propiedad 

rdade y eeles alpendes son idasectede• en le rrdi oolidids y mond de loe indirlduce da buen de "le 

pmpieded adra b agredo , b regostado ( „ , ) propiedad en el ad* Miede algaba propiedad sedado (124 

Per de dirá que el Elda confesional alemán eob fardar como moledor y leellimeder 

de le dese Vedado propalarle' duende oomo ~In e orinando de poder . En dad , 

tenemos al siguieres remado ; 

le "Medid "Nido se omitirle (...) en le propedod de/ bledo o bien, niepeelaremerile, en le 
propiedad del derecho' (125). 

Mar considere que en el muda de he mechase emideles de prodigaban de le eadeded eeddiele le 

"frilekm" , como al dos , de be *mode huimos demanda en dio que imiverseles como lo sone' " *sir " , el 

'comer ", el "domar ", el • eme" • el trebejar ' y en general toda inenileasoión de le Me , hen dedada 

lererquicedoe por le lisura meellnice de h rimpleded prlade , de le veluded desplace Midiese y del guarden de 

medie noche diese el Estado Ibera ciernan del silo XIX . ANnrna klent 

"Peda los ~se no perneen al Edad intriedirse en sus dende pdadoe y dio le 
odiad el poder necesario pere eu propia sedsided y pos b seiredardie de le compelen:de (...) 
los burgueses dio edad como ~edema del Elido sn b mirada en que eu ~en pdrede ee 
lo ordena ser (1211). 

La dedada o le irrarelen 'deidades de le propiedad ~de lega s los adremos del cinlemo dando Sepa e 

centundlmele COMO b hurera .Con tono ~Ice dio : 

1M peno ve M Maco en poder de dm y dio se Mb cuando es elide desmido del Pero nr 
bordee impele el durado del dm e eme hasse... Y, dando sel acune, se das oled" da Mb 
es 'humano' cuenta, e• ve en todo die cedida como el dedo», es decir, conde le dedo 
arded iodo en ula ledeeme... Humo» es no cioneidemr el Inealla como b 1ilidi sino coma 
b generar (127). 

(124) Mana, K: y, Enema, F.: Le **O elimina op., d., p. 425. 
(125) adra 
(121) laklim., p. 421. 
(127) liddem., p. 429. 
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amamante se Minios en dicha ala si carácter general abstracto del conospie del demcho 

iderilificaidaele como lo espiritual y da su opiado negado que as lo concreto, material, amplia°, doliera. 

En sume tenemos que la prnblimelice da los demi:hos del hombre, canasto, capad, no sólo tienen un nivel 

da Inlerpreación pollicaideciógior, sino que libro nos va adentrado prielinemerile un les contiolones económicas 

o en el Noel onlrepológiamonómioo (como lo veremos en eta seden poelerieres). 

7.1111preistalette cena saldo aovad nivelindeaario. 

Ante tales drounetandes, le problemática planteado en Le id•ologle ehintine (loe derechos amenos y la 

cavernidad) no sólo se plenas en su negethlded, sino temblón en su superación. la negación de la negación, por 

tenlo as; "ReProkición • urda subirmobir. La Calca manera de superar la totalided latellarie de la sociedad 

burguesa fimdementede en le propiedad privada, el egoismo y la explotación, es el "derroesmiento de lo adaten'," 

(12e)'. 

Es Importante estala si oeráder radical de nuestro joven pensador pera estas leches. No hay que anidar 

que si lo de diciembre renunció a le ckidedenle prusiene. Para prindplos de 1846 al lado de Engels acentúa su 

'Memo revoludonsrlo. Entran en contacto con G. J. Mamey, líder cohete, are redactor del ~Ohm Slim, ad 

como con numerosos sacabas alemanes. Funden una red de comida de carespendende coman al§ dallada a 

amenizar la leerla y le práctica en las capease europeas y que seda el embrión de las Miras klumsclonlss 

Comedias. Es le I•xte consterne de no seguir viviendo-muriendo en une sociedad -le capitalista- donde no se 

pueden garenikar los derechos básicos da la ellmereadón, educación, salud, Menda, 'rabea. Es un desafio a 

desprenderse de les máscaras; maceres moderna de los rostros lamines; de is indialuelded soberbia; si 

i 

(1») lid" p. 447. 
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egoísmo y el afán desenfrenado de enriquecimiento y consumo. Es una invitación 'a no do», que otros nos 

organicen, sino a organizamos Nosotros mismos (...) a derrocar lo aislante o (...) abandonar (...) este estado de 

putrefacción" (129). 

Por ello nos dirá en la Tesis sobre Feuerbach que; 

"La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la activided humana o cambio de los 
hombres mismo, sólo puede concebirse y entenderse racionalmerée como práctica revokcioneria" 
(130). 

En vista de que los distintos modos de producción codiciaran la relación entre los hombres mismos y con 

la naturaleza (tierra, aguasal, etcétera), estas relaciones se toman ajenas, hostiles,antihurnanas, no u puede 

descartar a priori la práctica revolucionaria. Por do nos dirá en aquella rápita contra Proudhon de 1847 y que orará 

recogida y publicada en Bruselas y Paria bajo el rótulo de Alisarla de lo &mogo (131), obra que comprará y será 

expresión real de la miseria que produce el capital o el capitalismo, en cuanto a su desarrollo histórico, finalmente 

que, 

"El señor Proudhon ignora que la historia entera no consiste más que en una transformación de la 
naturaleza humana" (132). 

Per naturaleza humana no se entiende una esencia o suelancielided abstracta sitiada más allá de le vida 

corporal humana,sino por el contrario y tal como llegó a arenar en los Manuscritos de 1844 que "el hombre ea la 

naturaleza humana" (133) y la naturaleza prolongación de las 'fuerzas humanas" . Con No también ra presupone 

que 	toda 	actividad humana, ya sean las relación jurldice, lee relacionas sociales de producción, 

etcétera, son producto del desarrollo histórico y están sujetas, por ende, a su 	transformación . Marx 

(129) Ibidom. 
(130) Ibidem.. "tesis ", p. 666. 
(131) Para 1847 la Miseria do I o lOosoflo contenla ya la primera formulación publica y sistemática de la concepción 
materialista de la historia y que el propio Marx la recomendará como introducción a El copilet 
(132) Mara. K: Miseria de le &sollo, trad., Germán Viely, edil., Linotipo, Bogotá, 1974, p. 204. 
(133) Marx, K.: Manuscntos económico-libró os do 1844, oca., ct., p. 193. 
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proporciona en esta Clima obra mencionada un carácter antropoiogico (134) de la práctica revolucionada. En otras 

Mena, le solidad revolucionaria no sólo es una lucha de transformación ideológica, politica y económica de una 

sociedad delermlnecia, sino también, es una lucha y tranfomiación que necesaria e inmediatamente, parte de la 

subjethided, de le corporalidad del sujeto rebigicionwio. La transformación no odio es objetiva sino también 

tea. 

Como podamos observar nos encontramos en la etapa en que el joven Marx va completando, conforme 

aveno sus investigaciones antropológicas y flosófices, los conceptos tales como el de "subjetividad, "carnalidad, 

'persone" y por supuesto, "derechos del hombre". En efecto, también se observará en las obras de finales de 1840 

(principalmente en la obra del Menéleefo ~unirle). En estas fechas se observa, también, su congruencia como 

"Iraelectuel orgánico" -como dna Cremad- dentro de latearla y práctica revolucionada. Pues bien, vendrán los anos 

de 1848 a 1668 y donde encontramos das muy escasas sobre la temática de nuestra 'mitigación. 

En tan se pu** en Londres el Atended* del ~do comunista (135). En esta obra nos encoremos 

con una teminologie sociológica y económica. Por ejemplo, se nos habla de le actividad dei sujeto proletariado en su 

desarrollo histórico y como 'fuerza esencial 11Vosenkrelter de la sociedad y de las fuerzas productivas. Sin 

embargo, nos encontramos al igual que en sus atanores escritos con los conceptos de *vida', "reproducción de la 

vida del obrero", "trebejo', 	"trabajo asalariado", "propiedad privada burguesa" y 'derechos". 

1.2 Cebáis sobre la contradicción capItaktrabeho corporal lel décima vidalmuerle). 

Sin embargo, no hay que olvidar que pero estas fechas, nuestro pensador de Tréveris organiza su discurso 

poillicooconómico a través de le residirá concreta, es decir, a través de la miseria y el hambre real de los obreros. 

Pareada ser que pea Meré le residid no corre tras los conceptos, como asé lo supone el idealismo, sino son los 

(134) Precisando nuestra torminologle según le lectura de Le e:Migala almena, queremos entender por "carácter 
entropológbd el conjunto de relaciones Modele' y espirituales que definen la *detened o el modo de ser del 
hombre en circunstancias especificas concretas. 
(136) Debido a su activismo revolucionario el 9 de noviembre fue elegido vicepresidente de la Asociación 
Democrática, fundada en Bruselas. Para esas techas viaje a Londres al lado de Engels para participar en ei segundo 
congreso de la liga. Ahi se le encarga la redacción del &geodesia comunista que verá su luz hasta febrero de 1848. 
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conceptos be que deben ir tras la realidad, pues esa realidad real, la de la sociedad burguesa modelista, es la que 

hay que develar y deamitillcar en sus fundamentos. 

Es importante mencionar que en le obra del Modesto se aburra un lenguaje claro y asequible pues se 

trataba de un decurso añudo a les masas prodigas de Europe. 

Pare la tome de conciencia habidos de dese, Marx pugne diciendo: 

mienta proporción en qua se demolió la burrada, es decir el capitel, desarróllate temblón 
proldadado, la dese de obreros mudemos, que no dan sino a condición de encontrar batido y 

lo encuentran únicamente mientras el trebejo acreciente el capital. Esos obrero* Migados a 
~bu en dado, son una mercencia como cualquier otro articulo de comercio (...) hoy dle el 
obrero ee reduce poco eras o menos a loe medios de subsisten* pum  vivir y pum perpetrar  su 
Une" 030. 

Este da es importante porque aquí por primera vez se plantes el problema de le vendimie corporal del 

obrero. Se mencione temblón la contradicción entre 'capilar y -trebejo", que en les macanea sociales de 

produoción se traduce entre el antagonismo de capitalistas y obreros. 

Algunos Oneemientos renemies son resalados por lAsnr en lo que respecta ala cuestión del salen* y a la 

kuisción de capad (KapfelachopAingr. Vernos que en le dnemice del proceso de trabajo el salario y, bajo la 

larca del capitel, liendre sed insullolente pera garantizar la vitalidad del trabajador y de los suyos. 

'El precio ~lo del trabajo asalariedo es minino del salario, es decir le SUMO de los medios de 
subsidenda indispensables pura el ohm, pan conservar su vida (...) siempre sed insuficiente 
para reprockidr su vialidad (137). 

Basta con selleler, por el momento, que mientras a poseedor del capital le es prioritario evadir en costos de 

producción (como herramientas, maquinaria, sic.,), `por consiguiente el precio del trabajo (...) es menor (136). Y por 

ser miran* el precio del trabajo (salerio), es Nabo tembeln la posibilidad de que« obrero reproduzca su vida. 

(138) Marx, E. y, Ende, F.: Almilimb de limado COMMilift MIL, Roce, ~coi  1975, p. BO (subrayado meto). 
(137) delem., pp. 71-72 (subrayado nuestro). 
(138) bid m., p. 56. 
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El trebejo corporal y espíritu« del obrero nunca constituir* el principio activo de reconocimiento (en cuanto a 

su podido producido) ni de goce, por el contrario, él es creedor del capital; del desarrollo y la riqueza cid capital que 

e le vez N temblin su pobreza. 

'Zb que el trebejo asalarledo, el trebejo del proletario, crea propiedad pera el proletado? De 
ninguna manera. Lo que cree o coplea, as decir, la propiedad que explote el trebejo asalariado y 
que no puede aorecentame sino e condición da producir nuevo trebejo asalariado pera explotado e 
su vez* (130. 

Enemas obeeNtmos que en si fondo de le ~goda económica de capital, encontramos un ~afondo 

anlropológioo y «loe fundemenial: la vide/muerte del trabejedor. Vide del obrero personificada en el capital, vide del 

cap 	pereonilicede en la muerte del obrero. Esta Versonificeción (Pereoeibierungr tiene como punto de partida et 

curecler ellenenle del trebejo corporal. De la apropiación injusta del producto de su trebejo por parte del capitalista y 

de la jiatinceolón juddice (ideligtos) de la addenda de la propiedad odiada. 

En els obra nuevamente se retoma le critica contra la politica-ideológica del derecho burgués que propone 

un derecho de "Igualas" y libres'. Por tal efecto se nos dice que los derechos del hombre son la conceptualización 

o fonnebled jurklios de la persona burguesa. la "lbertad burguesa (Duergerich Freid« en las relaciones sociales 

ee sintetizan en la "ospeolded (Vermoegenr de "comprar. ¿Qud compre? No sólo objetos de consumo, sino en las 

relaciones de producción, es decir, en el mercado, 'compra" personas, o mejor dicho, compre la subjetividad Arre del 

trebejad«. Por ende, la apronte libertad de la persona trabajadora (del obrero) se reduce a la necesidad de su 

5~V . ¿Qué vende? Inmediatamente lo tinico que posee, es decir, su cuerpo, su personalidad activa "corno 

trabe jedor (ala Mfeeerr: 

'Por Ilberted, en las condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende la libertad de 
comercio, la libertad de comprar y vender (140). 

De la alta veedor deducimos, hIpolliticemente, que ahora la cuestión de loa derechos humanos bajo les 

relacionas mercantes* de producción, se reduce a las relaciones humanes de oompraNenta. 

(130) Ilddem., p. 71. 
(140)1bidem., p. 72 
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El durado caberme le pedem* al «pa tiene caprolded de compra (poseedores del ceplial) y, los sem 

crecen de &he opacidad, sólo los gura el único cembo de ab/diem o venderse. Como vennos ole ea el libro 

del absurdo ten impone a asao animal el modo de probtoción cupiste:te yen el que la cuestión de los derechos 

&I hombre son enlanados únicamente como mbokines mermarnos. 

Con un blenlo desellenteMem redicha sus Mocionas y su compromiso rekoluchnedo se aciaciente aún 

mis (141). En 11140 apareen publicadas tea conlarencles que pranundó durante 1047 y 1848 belo el Mulo de 

TM* asairlado y orlad. Tare aras ataques e la monote& prusiano, N 18 irgo de 1848 recibe una orden de 

eupubión y dos des disputa curaos su km articulo cale Nom Gaceta donde defienda y asume be témales 

de minar loa 'organizaba dl arden imperante y de prommolefee a tesar de la rwaludón . Dios; 

Es neceado amber oon le indbenois quo produce la sociedad ~sea (...) desmando por le 
bolonia el arden mil eriatente besado en la papieded »oda y la abletacKon del trebejo 
asabrisdo. Loa probarlas de todos los pelees sólo verán perdidas les cadenas que los oprimen' 
(142). 

liab esta dpIke e instilado en Farde, en 1850 decide propalar au bekmos sobre le cuestión de les lucha 

de desee bojo los Masa ~dm Las &dm dr cobees en Frena. En esa des abre la dame Unes de rellerión y 

mdicaldad en lo que muscas al binan& ~de entre capta y trebejo; arare le corponikted sabed* &I 

oepliellerno y la corporeidad suelen, del Mero. En asa mearegoolón qa salta a la dolo temblón as pone en 

amelgo le aulatanols de he Ineturnerdos pdhollommenteles as *dr, de la palios. Par do nos &á que la 

odien& del Estado ~orad gemilnioo "ario sin OfflitiadO ea Monis le ibmineolón del cepilló y le oreolertud 

del trebejo" (143). Ea importents ~Mar que en arde dm de 11150 numemenee se Momo los ormeelos de 

"emigre Oler y V& ~mi« de la erielancie del doro como embono& dd ceplal; Iluso se bala de por irá 

dan su sanare y su Mem (144). Eide o el punta nodos no sólo pera comprender le dblicias anlropelletce de la 

(141) Cequia de su -peana de Ilmeales en 1848, es reculo por el esbirro piablenal de Prendo • bola a 
loa *ceros de ~denle y Franela a lavar haba sus Ornes sonsa raleo el maladenle meakmbroula. me alle 
belga el «km Muro da le ~e pub en el are lampe gamo ferbolor Job. Reacia su clic* &Me la 
lempaele alemana y be conepimdams de le tior ~ni* &isba por A Golleohallt. Avene une @figuro& 
arpe* por le Matice nrwoluoionsi• 
(10) Mano, K.: Trabe je aulivid o y «MI di. ice,  0opolli 1077, pp. 4547. 
(143) Mane, K.: Les balsa de oasis en Fronde, e& Re" MNIao,1079,1 al. 
(144) Mil" p. 12. 
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vidWmuede del ser corporal del trabajador, sino también para tomar conciencia de la importancia de la práctica 

~Suciedad' como instrumento necesario para liquidar el 'origen desventurado" del pauperismo, el hambre, la 

delincuencia, la Insalubridad y los falsos derechos del hombre basados en la hipócrita igualdad y fraternidad que 

Imperan en la sociedad burguesa, pues afirma nuestro joven pensador; 

la frase que correapondla a esta imaginada abolición de las relaciones de date era le Froten**, la 
confraternización y la fraternidad universal. Esta iditice abstracción de los antagonismos de clase, 
esto de conoillar senernentaknenle los intereses de ciase contradictorios, de denme en alas de le 
feriaste por encima de Isa luchas de clases, esta *eternal fue, de hecho, la consigna de la 
revolución de febrero" (146) 

Para *ni Mal imposible fundamentar loa derechos del hombre en la sociedad capitalista burguesa, 

derechos del hombre que no contemplen los derechos fundamentales de los tabejedores, campesinos, etcétera, 

pues artos derechos son ye una contradicción a los intereses y derechos burgueses. 

(146)  Midan, p. al 
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II. La amirmillscién entre trebejo corporal y loe caprichos del dinero 

'Lo que determina el valor no es el tiempo de trabajo incorporado en los productos, sino el tiempo de 
Web* actualmente necesario (...) el tiempo de be* cuyo producto es la mercancla y que se 
malerlailte en le mero:inch, pera generar su correspondiente contrafigure en un signo de valor, en 
dinero' (148). 

Mes de mear de lleno en la compleffied conceptual del discurso económioo-entropológko de Marx, 

mordemos brovernente algunos de sus aspectos blogréfloos. En los anos cuarenta la formación económico de 

Mant eta cierernenie insulloienle pera le oraba radical del sistema de produoción copeaste. En los Gruntiime el 

estudio socioeoonómico del capitalismo forme un cuerpo consistente permitiendo observar algunas deducciones 

liesiprelathas de orle fibeffloo-entropológioo. En esta obra de 1867 (147) es clero que el tema de le corporalidad 

humane del trabeledor y la melión de los directos humanos son definitivos en su reflexión de madurez. 

Es muy cierto que en sus ~los paletones a los Grundisee (que son cobro segunda redsoción pros*. e 

Ceplal loe Afenuakipt 11181-11183 que en casaras conocemos como léalas sobre la punta y Progreso 

Hondeo y Manolo copitellate; Menuakript 1883-147, que en castellano Merca el libro I, El capitel, oro 1, Cap. VI 

*Mol y libro ISM, de le 411; SIgb XXI, Mi don 19111-1983; y como cuarta redacción tenemos Do »Piel. KIM 

dar/minan Oekonertae, que comprende el "Cap. 1" y is "forme de volor en El Cepa« 1.1/1-3, siglo XXI, México 

19110, con modificaciones de Ene" de le tercera y cuarta ediciones; El Capital, 1.11/4-5, Siglo XXI México, 1900), los 

terma anides de nuestra investigación perecerían seguir inalterables con respecto a lo ~sedo ya en 1857-

11184. 

Ahora bien, el *punto de partida 64segenepurtAlt general y que ya habla sido elucidado en is Ideologie 

elarnene sor el de le producción y en él el auto corporal o productor que produce un producto pero, ahora, lo 

importante es descubrir cómo lo "obletIvo• se "subjetlas" y lo "subistIvo* se s'obistIva": -En le producción, la persona 

(14) Mara, K.: Bemenfos Aindementelsa para la crece de la economía política (Grundrism) 1857-1858, trad., P. 
&mon, edil, Siglo XXI, Mixico, 1989, V.I, pp. 59,83. 
(147) A pesar de los embales de le pobreza que lo tenien agobiado, no claudica en sus investigaciones económicas 
por el contrario, las Intensifica al igual que relee le Lago de Hegel. En octubre de 1867 elabora una serie de 
manuscritos y que son la continuación de Contribución a la critica de I• economle polka que finalmente fueron 
limados Girunéleae y que representan le primera redacción de les cuatro previas e El capitel. 
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se objetiva, en el consumo la cosa se subjetiva" (148). Para Marx todo acto de producción, ya sea desde el 

paieolltico hasta la sociedad moderna, "el trabajo se ha comedido entonas, no sólo en cuanto ostegorla, sino 

también en la realidad, en el medio para crear la riqueza en general' (149). 

A partir de los lineamientos generales-abstractos de le producción y en él el trebejo corporal humano, se 

llega a concluir taxativamente que la 'producción es inmediatamente consumo" (160); un producto producido, el 

'zapato', por ejemplo, se convierte realmente en 'zapato" a través del acto de celado (consumo). Pero el comer, el 

beber, el vestido, etc., no son "asgo` ~naco a la condición humana, por el contrario, son necesidades universales 

del ser humano, por ello, "el modo de consumo como necesidad 	Web* dr Koneumbon ah Dedidater ama 

los objetos de la producción (...) Sin neoesidades no hay producción. Pero el consumo reproduce les necesidades' 

(151). 

Pero para comprender cómo se reproducen las relaciones sociales de producción, el papel que juega en su 

interior la corporalidad del trabajador, a manare de que ciertas 'leyes sociales" o relaciones juddicas afirman ciertos 

derechos (burgueses) y niegan otros (derechos funda re:geles del obrero) y, en sume, develar los neosrrlenas 

sacrificieles y antihumenos del sistema capitalista, es necesario partir de los fenómenos caprichosos en los que 

hace acto de presencia el "ser del capital y de su relación conbadictio absoluhr con el trebejo y le corporalidad de los 

pobres (152). 

(148) Marx, K.: Elementos Amdementales pera le atice de le dicotomia pollea (Grumetes') 1857-18», op., off., p 
9. 
(149) Ibídem., I, p 25. 
(150) Mide" I, p. 10. 
(151) »dem., I, p. 12. 
(152) En esta misma obra del vdiumen II, p. 110 dice que todo obrero o trabajador es 'Mullí* ~pe,. Peque 
significa en talln "pobre'. 
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A Mem siempre le preocupó la cuestión del 'dinero" (163), pero no sólo por razones teóricas sino por 

cuestiones pcilitioss (154), por ello decide iniciar los auxiliase por dicha cuestión. Desde el punto de vista 

melodob3gloo deléclioo, representa lo abstracto, es decir, una determinación interna del capital y del sistema 

ospliellets como 'totalidad (Totalta)' ontológioo concreta. 

La premisa caprichosa de le manifestación dinerada se inicie en la contradlocKin Inherente a la mercanclas, 

puesto que en el Mal de la circulación de les mermo* el 'dinero es el representante universar(155) de éstas, se 

despliega por ende, una doble editen*: 'valor de uso" rala' de cambio'. Éste (el dinero) é su vez tiene una 

doble idelenoie pues es une miranda determinada un producto especifico- y dinero. De esta escisión que separa 

al -*Abad' representante del valor de cambio objeteisdo, de su representante natural, la mercando, se derivan les 

múliples delimitaciones caprichosas del dinero: "1) como medida de valor de las mercando': 2) medio de cambio; 

3) reprasentante de lis mercancías (y por ello, como objeto de los contratos); 4) como, mercan* unlversar (156). 

Por tal motivo, pare medir el valor del dinero como de cualquier ola mercancía sólo es posible gracias al 

cuantum de trabelo corporal oblithsdo en M. Justamente es el trabajo corporal objetivado el que regula su posibilidad 

de intercimbio. Con ello podemos sellsier la siguiente ecuación: 

"Si bien el Mor de cambio es ■ al tiempo de trabajo relativo materializado en los productos, por su 
pele, el dinero ea ■ el valor de cambio de lis meroanclas desvinculado de su sustancia" (157). 

(153) Desde sus medio* »miles ea preocupó por la presencia del dinero. En su obra Sobre Si cuidé', ¡odie se 
preguntó: "¿Cuál es el oteo secular que el judío predice? La usura, ¿cuál es su dios mundano? El dinero" (ver Los 
anales freneo-alemenes, op., d., p. 79.). En los Manuscritos económico-lloaókoa de 1844, op., cit., pp. 176-177, 
nos recuerda a Go** y Shakeepeant diciendo que el dinero "es le divinidad visible (...) es la remera univerear. 
(154) En 1056 el pecudhoniano Dirimen escribe su obra Sobre le reforma da los bencoa en Parle. El planteamiento 
de sus argumentaciones refosnistas poco a poco cobra fuerza en el movimiento obrero y por ello Meni decide 
mostrar sus falacias. 
(155) Marx, K.: Elementos Arndementeles pare Si Mea de la economle política (Grundriese) 1857-1858, op., cit., I, 
P. 00 
(156) *dem., I, p. 31. 
(167) Miden., I, p. 87. 
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Entonces vemos que la primera determinación del dinero es el valor y que funcione como "medida". El 

"valor en este contexto, no es una estipulación o categoile axiológica o moral, por el contrario, es sólo una 

manifestación Inmanente de las mercanclas, de los productos u objetos y que tiene como preaupuesto absoluto el 

CUMflith de trebejo humano. Este cuenten) es traducido como "ardida« que se expresa en la "duración" o como 

Marx lo denomina "tiempo de trabajo" (156) . Resulta que el primer axioma demostrable de lata primera premies que 

surge en el intercambio es que; 

Todo la marmota (...) es = a la objetivación de un determinado tiempo de trabaja. Su valor, (...) es 
igual ele cantidad de tiempo de trabajo ~Mack) en ella" (159). 

La segunda premisa o determinación caprichosa del dinero surge en el fenómeno de la circulación en le que 

se expresa como medio de cambio, es decir, como medio que se deposite pera obtener de él una mermaste. La 

función del dinero como medio de cambio es sólo de mediación del acto de la "compra y venta'. Es el ~km que 

sirve para adquirir una mercancla y que después desaparece como una figura fantasmagórica, que sólo deja como 

huella de su manifestación al "precio". De estos dos caprichos se formaliza lo siguiente: 

"La mercando es expresada, subsumids, punta bija el carácter determinado del valor de cambio 
(...) La mercancía es valor de ~bid, que tiene un precio (...) El precio es una propiedad de le 
mercancía, una determinación en la que ella es representede como dinero" (leo). 

De MI olla se despliega otro momento relacional del dinero: *al dinero he sido puesto realmente como 

mercancía, la mercencla es puesta idealmente como dinero" (161). Y de este proceso de tiernita:4M surge la 

tercera determinación del dinero como dinero. Pare atender el ~lento formal de esta deterrninaoión, Marx oree 

conveniente situamos en el ámbito de la *circulación" que, en su forme más simple, debe entenderse como el 

espacio en donde se ponen en movimiento mercanclas y dinero pero también donde se despliegan bes momentos 

fundamentales: primero, como un momento de apropiación a través de la enajenación y le "ciompriMints"; segundo, 

(156) Ibídem., I, p. 56. 
(159) ibicitm., 1, p. 65, 
(100) Midan., I, p. 123. 
(161) ~un., 1, p. 124. 
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como ensoberbecimiento (del dinero) de consagrarse a sl mismo corno soberano y dios del mundo de las 

Instancias; terceto, como inteffeleción social (momento de la praxis) y (Dosificación de la persona trabajadora. 

Verme con detenimiento y dejemos que see el propio Marx el que nos explique dicho primer momento: 

9) Que mi producto es tan sólo en cuanto ea para otro; por consiguiente es un individual superado, 
un unirental; 2) que es un producto pera ml sedo en la medida en que ha sido enajenado y a ha 
omweeldo en un producto pera otro; 3) que es un producto para otro sólo en la medida en que este 
(Uno enajene su producto, lo cual implica 4) que la producción no se presenta para ml como un fin 
en al misma, sino oomo medio. La circulación es el movimiento en el que la enajenación general se 
presenta como apropiación general, como enajenación generar (162). 

Este da arancillemente nos dice lo siguiente y nos recuerda lo ya planteado en los Manuscritos de 1844: la 

elneeción con respecto a los productos y a la propia actMded indica al mismo tiempo la alineación con respecto a 

los duma hombree y, en particular, a aquellos que se han apropiado del producto producido por el trabajador por 

leerme:11mM del dinero o de los poseedores materiales de éste. Ese "aguar o "aquellos" es si capitalista. Esta 

apropiación, que pera nade significa corno lo cela hacer Hegel, ser un impulso natural y libre de la voluntad que se 

dMermina en el soto de propiedad de la "cosa", para Marx, es por excelencia, un acto éticamerte perverso; es un 

robo. 

Siguiendo los memillemos internos cid dinero en le circulación, vernos que la mercando' se puede cambiar 

por dinero (M444) y el dinero por mercancía (D.M.M43), cuando mercencla y dinero se ponen en ~miento 

Memo en le circulación, la mercancía se sale de dicho movimiento y es consumida, mientras que el dinero 

manteneos en drculsoMn oomo un "perpetuar mobilo' y se repliega en el ciclo de "QM440". y habiendo pesado a 

una alega hislórIce mas desarrollada, sale de la circulación con una taza de incremento a la inicial. Por alio la 

ecuación es ahora "0441, -D'.* El dinero incrementado es un peso previo al dinero como capital. Basta con señalar 

que e pertirde eses movimiento se desprende el segundo momento donde el capricho del dinero raya en te soberbia y 

se oatMerle en representante universal de todas les mercancías; en el dios y representante material de la riqueza. 

(161) Ildelem., I, p. 124. 
(162) lidim.,1,pp, 133.131 
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Con una bella moteta" bíblica Mano nos *melifica lo arriba mencionado: 

"El dinero (...) de su figura de siervo en la que se presenta como un simple medio de obedeció" se 
vuelve de Improviso soberano y dios en si mundo de las mercanclas. Representa le Meten* 
celestial de las mercanclas, mientras que éstas representan su existencia terrena" (163). 

Vemos entonces que el dinero as la forma alienada del babel, y la edelencle corporal del obrero y ese 

forma despótica lo domina y es adorada por él. No es casual que hoy en die el billete-moneda de are doller sea 

divinizado con le leyenda 'In God we trua ( nosotros confiemos en Dige)', 

kiselmente el dinero es divinizado, matinalmente el dinero medica el nexo corporal humano. Llegamos 

entonoes al tercer momento de la interreleción social y a lo que el propio Marx denomina Neolernistilo compila» (Me 

Endierung)": 

'Los indMcluos se enfrentan a su propio cambio y a su propia producción como si se enfrentaren e 
una relación ~tenla, independiente de ellos' (164). 

En efecto, nos encontramos en la teoría de la alineación y en le *Meollo medicada en les personas 

(veruchichtes Verhillnis dar Personen unterektertdar)': 

"Su misma colisión reciproca produce un poder social *no situado por encima de ellos ; su acción 
es reciproca oomo un proceso y una fuerza indeperidinte a ellos" (165). 

(183) ibídem., I, p. 156. ¿Qua nos indica Marx con esta cita? Si uno la compara con el Mido de Tipensia* en la 
&Me luterana (2,5) te nos dice lo siguiente: "Él (Cristo) e pesar de su figura de Dios, no se aferre el ser »al a 
Dios, sino que se alienó a sl mismo y tomó la figura de siervo". Con este pata> bibiloo y con le ~fofa del dinero, 
nos dice que Cristo siendo Dios se alienó e el mismo y tomó le forma de siervo; y el dinero que eme une forma de 
siervo en el mercado se ensorbebsoe y toma la forma de dios: si anticristo. De aquí que concluya Marx que el dhsro 
sea "el carnicero de todas las cosas, como Moloch el cual todo ea secrilbendo, como disputa de las insmenelar 
(Marx, K.: Elementos AlltálM11111011111 para Si critico' da Se econoink polla (Gninediase) 1857-1858, ap., al., p. 
133). 
(164) Miden, I, p. 81 • En lugar de "malcriar habría que traducir "cesta", ya que le palabra que emplee Mem no es 
materiales sino saddlches. 
(186) ibídem., I, p. 131. 
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La °osificación comprende la subjetividad o "individualidad (Persdm►chkeN)` "m'Oleada (Versechichtes)" 

en le que lea 'casas" son dueñas de las "personas" y el "dinero" dueño de ambos. 

Los individuos en la sociedad capitalista tienen frente a los demás una actitud de indiferencia. Esta 

alienación produce el s'elemento y el egoísmo. Esos Individuos en su nexo social chocan unos con otros, pues 

mas ven en loa intereses de los demás la prolongación de los propios, sino un limite ante el cual tropiezan los 

planee personales en la "comunidad (G ~Mach"' . El concepto social** de `social (Soziele)" es intrínseco al 

desanclo del capa:Jamo y opuesto, rotundamente, ala comunibrieciad. En la relación social reina la competencia y 

la boira. Los ~Mas no son dueños de les relaciones, sino que éstas son dueñas de los individuos. Lo social se 

Manolo, la vida comunitario es arrollada. Por ello Mata nos dirá que "el dinero es une relación social (166). 

Ante tales circunstancias, el capricho del dinero es una mediación necesaria para socializar el nexo corporal 

de les persones a través de la intercembiaiidad en el mercado donde, finalmente, se le pone "precio" a los productos 

y a las mismas personas (167). 

8.1 De la lanas universal firtichizada a la corporalidad sustancial creadora (consideración abstracta). 

'El valor de uso, en dedo, que olmos el obrero, ariete únicamente como facultad de su constitución 
corporal (...) El trabajo objetivado, que es necesario tanto para conservar corporalmente la 
euatencie universal en le que olas le facultad de trebejo del obrero, o sus este mierno"(168). 

Antes de comenzar a comentar la anterior cite, señalemos algunos supuestos implicaos: 

Panero, acordemos la doble exktencia del dinero; como medio de circulación deja de ser mercancla, pues 

(165) Ordem., I, p.131. 
(118)111alent, I, p. 84 
(117) Marx nos recordará a este respecto st pasaje bíblico del "Apocalipsis": "Estos tienen un consejo y darán su 
potencia y autoridad a le bestia.— Y que ninguno pudiese comprar y vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre 
de la baila o el número de su nombre" (lbidem., I, p. 173). 
(1il) &dm., I, p. 226. 
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sus caradvialices son Volierionies para los Iba «le cambio y, sin ardergo, por olio lado, a dio mercando, le 

mercancía umivesal en su forme pura. En ase sentido, 'el duro (...) es ahora el ni« de cambio vuelo autónomo 

en su toma universal' (160). ¿Por qué dem nos hable del concepto "tonna* y de "Unberser como propiedad 

kik:Nada del diem? No chi:lema que Mar a m un profundo congos:10r de la Lórjce de ilegal y lo demuestre en 

le «aposición de los Gnediese. Recordando Mara Hapel, lorme(Formr alude senollemente, al mundo 

lenorninico, al mundo como enerdleilardn, ala cletensindiltied 'fiegettia'. 'llanero a la toma de mbillesteción 

mesada de la medida de vibra (170). Su cailmperle fundemerild es d Web. corporal humano: 'Un el diem oto 

do oto absoluta ~mito dol In**, wi razón de le indimendencie del trebejo con respecto a su producto eepecifioo 

(...) de su produce* de su Saber (171). 

Para Usad concebirla toma manifestares del dinero en las relaciones menuda, por ebnulo, mem e 

defecar al proceso mediare« el cual éste de su peculuided o perbodwided en el mercado deviene unhomal (172). 

Si bien las ~andes se presentan en su paroccharided como linero, éste, como repimenbrile de le 

Pomo universal está por encime del cerider delenidnedo y pertioular de les men:moles. La meran* peitiouler 

en su momento de la riquem; «Adinero a la ripian universal conceded§ en une meada padouler. Este moneda 

tatichisenle y hagernernico del terrero como toma universal'. Moda de la sigilarte manera: 

' El dinero as, por tango, no sao un Mem, sino al oblea) de la .ad de eritpacindereo (...), M sed de 
enriquecerán* en cundo tal, cena tanta parliculer de mido, es decir como toma demi* del 
deseo de ~id" euros, iodo, mujeres, vea, SIG., a posible dricernerile bando le *AMI 
mimad (...) El dinero (...) fuente de b sed de enriquecimiento (...) producto de un delerminedo 
desando social, no es algo mamá sino elle) hielódoo (..) le sed de loe Ocres en su lama 
universal y la Avaricia son les dos tomes podaderas de la mida del dbero1173). 

mío Amen, 1, p. 154. 
(170) Ibídem., I, p. 70. 
(171) lAidrn., I, p.134.136. 
(172) No Ir/ que Mbar que pum Nogal le Ninimealided comide en te eublimeción de lo Wilouler. Lo podad. 
deviene unhersel "en cuento la Mudad perliouler tiene por callen*, Me lo y en, a le universalided, a si mime 
como forma date (...) a ^miel porque en de se anule toda lirnileción y lodo irtibidalided pedlotiler 
G.W.: abad!' dr/ dwecho, op., d., pp. 55,57). Este a precimmerde la bode del tabobiemb le voluntad particuir 
(el diem) entonado hegemónica, desdén' y demoniaca. 
(173) Meo, K.: aunemos itandemeniales pene b alce do la economía polka ffinindiseM 1057485i, op., di, p. 
157. 
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Si consideramos al dinero o a la forma universal de la riqueza fetichtzada en sl misma, resulta ser una 

abstracción, una sutil pantomima que en el fondo carece de sustrato o de cualidades intrínsecas o naturales que 

determinen su Indio e Molida pero, sin embargo, as concreto, palpable, los placeres que produce en posesión de 

sus agentes molerisies. Esto Mangos que el dinero en cuento dinero presenta una contradicción: si cualeativamenie 

hablando es ~Mil pues resume todos los valores de uso que ya en boda puede adquirir, sin embargo, sólo 

¡pomos realmente bojo la forme de una cantided determinada, por tanto, limitada. De ahí que su afán, capricho, 

tendencia, ese a comiera* en un fin en el mismo, en 'sujeto" o causa primera (Aristóteles) y a ser capaz de adquirir 

la Maldad de los valores de uso pata, de esta manera, coincidir con su soberbia forma universal: 

Finalmente, en seta última determinación el dinero se contradice aún porque debe representar ei 
valor como tal, oil donde en realidad representa solamente un cuanto idéntico de valor variable. Por 
ello se suprime a al mismo como valor de cambio acabado (...) Negado como mera tonna universal 
de le riqueza, esté obligado e mataras en la riqueza raer (174). 

Es precisamente en este nivel de abstracción donde la economía politica burguesa fatichiza al dinero como 

hierra redentora abeolute. 

Segundo, el dinero como "forma universal tellgemeine Fonnr se contrapone a su opuesto absoluto; el 

trabWo corporal terreno; el trebejo como "sustancie creedora (ehoepferische Subetens)": 

"En el dinero, el valor de las cosas está separado de su sustancie" (175). 

Es sumamente enriquecedor e innovador el sentido que Marx de al concepto "suelancie". Si pera el 

Idealismo germánico yen  particular pera Hegel, pero teniendo presente a Spinoza o al mismo Aristóteles, por otro 

lado (175), ésta ya no ea entendida como un ~ton ~lis, sino como algo más vital, fundamental; corno 

(174) Mide" I. P. 157. 
(175) Ibidem., 1, p. 70 (subrayado nuestro). 
(170 AristMelee define ale sustancie como une canialmletice de los "cuerpos simples (...) que carece de atributos, 
(...) que es alta 'ajoto de otros eme" (Aristóteles, Afetellaice, op., cl., p. 111). Por su parte Spinoza nos dice que 
"se le causa misma, aquello que ea concebido por al mismo o cm concepto implica la existencia" (Spinoza: ata, 
trad., José Geo*, "Nuestros Clásicos", UNAM., México, 1983, p 	Hegel afirme que "la sustancia es la osen* 
Incondicionado en el y para al, en la medida en que tiene existencia inmediata` (G.W.F, Hegel: Propedlutica 
Hodollca, op., cif., p 90). Esta triootomía rsujelo", "concepto" y "autoconciencial comparten un común 
denominador; la actividad racional del sujeto. Éstas, nos son más que Puras determinaciones conceptuales que en el 
lob se identifican con le sustancie divina. 
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'condición de vida (Lebensbectngungr expresarle en le corporalidad vidente y active del tnibejedor u obrero. El 

trabajo es el momento o el proceso general abstracto que transforma la naturaleza pera la creación de valores de 

uso, etcétera, sin embargo, el 'tiempo de trabajo' es drcunscrito en el proceso de producción especifico en el que 

se objetiva la condición vital del obrero (r bajo objetivado); "se decir, si la mercando es puesta de manera doble, 

una vez en 114J inmediete tonna natural, y luego en su kerma mediata, o ese como dinero (...) El dinero es el tiempo de 

trabajo como objeto unIkersal, o la ~ación del tiempo de flabelo unlierser (177). 

Si la antropología religiosa Modoso ha separado el cuerpo del alma de la misma merman el comarco o as 

relaciones ~cerdee la hin hecho con el trabajador y su producto. El producto, ye sea corno %dor de uso o de 

cerebro (mercancía y dinero) se vuelve autónoma y, en su momento, pasa a manos de afro o es consumido por otros. 

Por 43 la cidleided ea le siguiente: 

"El trebejo del individuo es puedo desde el inicio como trabajo social. Cualquiera que sor le forme 
«wieder del producto que II crea o ayuda a orear, lo que ha comprobado con su Mil* no es un 
producto particular y delernáriedo, sino une determinada porción de le producción coleaba" (178). 

De la die anterior se deduce que el °Precepto de 'creación (SebbOtta)' as esendel pena fundamentar de 

Reno le antropologla creedonista de Marx. Coda la que piensan los ideólogos de le economle politice disipo 

burguesa (U id, Ricardo, Ferrier, etc.,) de que el dinero 'es el creedor de los valores, porque éstos no «Man sin 

él' (179), pera Mane esto es pura berilo& justilicalorie del captar, es pura faldas, ya que el verdadero creedor del 

dinero, del cabed y de les demás determinaciones damas de este almo es: 

"El valor de uso, en dedo, que olmos el obrero, miele únicamente romo reculad, como ospecided 
de su conellución corporal (...) Este trabajo (corporal o viro) mide en gemid le caridad del valor, 
le sima del dinero, que el obrero mdbe en el Intercambio (...) el mismo (el trebejo) tiene le 
posibilidad de recomenzar ese ido, ye que su constitución corporal es la Atento de le que su valor 
de uso (...) eurge siempre de nuevo y ee enfarde permenerdemente el capecieo). 

(177) Mera, K.: Comentos fundornenteem pm* le olla de lo oconomlo palio (Gtundisso) 1157-1151, ep., oil., 1, 
P. frt 
(178) lbilont, I, p. 100. 
(179) &dem., 1, p. 150. 
(180) beidem., I, p. 225 (corcheas; nuestro). 
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En auras, cuando hablamos de trabajo corporal, no solamente aludirnos a la existencia táctica, fisiológica, 

sino también a su aspecto upiritual que eeraeteriza en su conjunto a la persona humana. La espiritualidad de la 

corporalidad de la persona del trabajador es la verdadera "fuente viva del valor (isbendge Queda din Werta)" y de la 

forma 'doblada del dinero, en efecto. Por ello nuestro pensador de Travel: afirma lo siguiente: 

-Su sustancia Da subjetividad del trabajador) puesta corno condición de trabajo vive, se anime 
nuevamente. El trabajo ablethedo deje de estar muerto en la sustancia, como forma exterior, 
indiferente , ya que el mismo es nuevamente puesto como momento del trabajo vivo, como relación 
del trebejo vlée consigo mema en un material objetive, oomo objavIded del trabajo vivo"(181). 

De le cita Meter se desprende un momento fundamental para nuestra exposición: la corporalidad 

eustanolei del trabajador desplegada, tanto en el mundo cotidiano como en el proceso de trebejo, se presenta en dos 

bostas de su mima wrMsraa emplrios; primero, como trebejo vivo, que coincide con le inmediata subjetividad, 

carnalidad del trabajador, segundo, como trabajo objetivado, muerto, que representa su "no ser Plichlseinr. 

En si proceso de trabajo en general e independientemente del desarrollo histórico y sin atender a ninguna 

toma histórica en particular, lila* nos describe el pes* de dicha relación (trebejo vivo-trabeho muerto) en los 

agible» términos: 

"Cuenca) se dice que el capital es 'trebejo acumulado (realizad« -hablando con propiedad trabajo 
okieltedo- 'que sirve de medio el nueve trebejo (producción)' , se tome en cuenta la simple materia 
del capital y se prescinde de la determinación formal, sin la cual no es capital. Equivale a decir que 
el capad no ea sino un instrumento de producción, pues en el más amplio sentido, antes de que un 
otéelo pueda servir de instrumento, de medio de producción es necesario apropiárselo mediante una 
actividad cualquiera, aunque sea un objeto suministrarte Integramente por la naturaieza, como por 
ejemplo las piedras. Según lo cual, el capital haberte existid, en todas las formas de la sociedad, lo 
que es cabalmente shistórtoo. Conforme a esta tesis cada miembro del cuerpo seda capitel, ya que 
debe ser no sólo desurdido eine también nutrido y reproducido por la acthidad, por el trabajo, para 
poder ser eficaz como órgano. El brazo, sobre todo le mano, serian capital, pues. El capital seda un 
nuevo nombre para une cosa tan viaje como el genero humano, ya que todo tipo de trabajo, incluso 
el menos desmoldo, le cera, la pesca, etc., presupone que se utilice el producto del trabajo 
precedente como medio para el trabajo vivo e inmediato' (182). 

(181) bien, 1, p. 308. 
(182) Ibidenx, 1, pp. 196-197. 
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En esta larga cía es muy clero si sehalamiento de que el capitel, por ejemplo, no es la única fonos de 

manifestación del trabajo objetivado, sino también, todos los insbumenlos de producción materializado al unido del 

bah* vivo, son trabajo objetivado. El trabajo objetivado, dado su carácter material, es trebejo acuciado, en reposo, 

es trebejo pasado. El trabajo viro, como elemento opuesto es, por el oontruio, trabajo presente, modmisnlo, acción, 

energía, es pues, la subjetkidad plena del trabajador. Esta relación es puesta en marcha cuando el trebejo vivo 

mis del trabajo obletiado o muerto pos echar andar el proceso de trabajo. Ea Imponente recalar que lodo CM* 

objetivado presupone una dosis de trebejo *so; el primero presupone la objetiveción de la subjelhidad corporal del 

trabajador en tiempo pasado, acumulado y malerializado, el segundo, por su pede, es la energía vial (l'actividad vital 

debencticidge T8Itecarr de la cadencia corporal progenie del trabajador. Tenlo trabajo muerto y babel> vio, en 

tardo que opuestos mecidas y familia, comparten sin embargo, un mismo origen, un mismo Mitones absolulo: 

la corporalidad birmana oomo sustancia creedora. As' resume Mando siguienie: 

1.o único diferente al trabajo objetivado es el no objetivado que aún se sed obiellvando, el trabajo 
como subjethtled. O, también, el bala b objetivodo, es decir, oomo baby° mide* en *I ospockg, 
es puede contraponer en cuereo frebeio posado al oodolonto en r lempo. Por cuelo debe sois* 
como algo temporal, como algo vivo, sólo puede case como sujeto itSro, en el que cite como 
facultad, como posibilidad, por ende como trabajador " (183). 

Es emocionante descubrir cómo se ven articulando les categoilas de los escriba de lanntud de Marx con 

les circunscritas en su análisis ecordmioo pera después fundamenta-  el carbol« antropológico° que mil 

presupuetlo en dicho análisis. 

U: Del cera e cara y le verde ~eral Mensideresien conorelej. 

Para acceder el onfrentarnieneo real del ora e cera, o en témanos más propios, del choque entre aujelo 

poseedor de dinero y el *rájelo poseedor del trebejo, bajo ciertas condiciones insterieles de «aduar:Dm y de la 

manera en que el primero se *ropo de kill indumentos, tierra, dinero y, el segundo, **despose* de toda 

(183) ibidem., 1, p. 213. 

ESTA TESIS N l'ERE 
SALIR DE LA BiBtiartfl,0 
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dqueza ~riel *sándalo como única alemán para reproducir su vida el vender o alquilar lo único que le 

pertenece: su cuerpo (el trabajador dssposeldo de toda miqueta material objetiva tiene que vender su cuerpo al 

poseedor del dinero, al capitalista, pera que éste lo use en el proceso de trabajo de la misma manera en que, por 

ejemplo, le ineleute tiene que vender también su cuerno; en el primero es pera producir si pleoer de la ganancia, en 

el segundo pera producir »OMS de Impulsos reprimidos), es necesario el ante" histórico para encontrar el 

sentido del por qué en la formación del modo de produoción capitales el *bebedor está condenado a permanecer 

tojo la Moción perversa de la comprobante. 

Ya desde los ~usaba de 1844 se dejaba ver el carácter antihumeno de esa relación repulsiva, pero 

mesada para el obrero. En el caso de los Gnoollese sea de un tratamiento más cientIlloo, en cuanto histórico, a 

dicte relación o enhentarnlento. Se trata entonces de aprehender el proceso histórico desde la condición natural u 

originada hasta la amación actual. 

Mere parle de la génesis de la propiedad natural o comunitaria, pues la Note& nos muestra más bien que 

le forme primigenia es te propiedad común (...) ésta desempeña durante largo tiempo un papel Importante" (184). Las 

formas preturgueses de is propiedad comunal y la pequefla propiedad de le tierra son loa supuestos del capitel. En 

ambas formas se tintaban el trabajador oomo propietario y el propietario como trabajador comunitario. Este aspecto 

* panicipeolón común (»natal/ola ~inda dialéctica de le resecación de la individualidad (Peradrachkeit)" en le 

"comunidad (Gemeiiiechdr y viceversa, que se caracteriza como une forme de apropiación efectivo de lea 

oondlclones materiales que postilla realmente su reproducción y objettradón. 

La propiedad privada en le forma burguesa es lo antinatural, lo antlhumano, donde mina la inerldualidad 

*letra y sollpaista. 

El tapone material de la entidad comunal es le tierra, quizás también, el soporte espiritual o lo que as lo 

mamo le espiritualidad de la meterle: le tierra como "el gran labotatorlum , el arsenal que proporciona tanto d medio 

de trebejo como también le sede, le bese de le entidad comunitaria' (lel. 

(184) ibidem., I, p. 8. 
(18s) Illim, 1, p. 434. 
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De la pequeña propiedad de la tierra se desprende la tipótesia de que, conforma el desarrollo de loa 

miembros de la titu o de la comunidad ahijada y de alma más la lucha por la posesión de flUM11111 comarcas fue 

un momeado que peeibilió la búsqueda y ocupación de nueras extensiones terrilasiales, M ararnerdo de la pobisción 

de cada anidad ~Odia y, fmelmenle, la poema entre deba. San lea migraciones mida que normen con el 

efitidef comunitario de la tribu. Eslo dará origen a lea condiciones famelhos de as pequeños indebidos 

Orados. Así nace le propiedad del suela canto preiwasellp de la acenunidad. Per tenlo, la propiedad da le tierra y le 

agricultura son le bese del origen económico pre-cepitellete o de la que ea hindi) en el maladelleme hielorioe, moda 

da producción Matice (188) y que tiene COMO °bieldo la producción de yedras de uso y is mproduoirión del 

indiduo. En resumen, pera la odiad Medd= ~MI al Individuo les aandlciones *trebejo en cometed le son 

pahsnecienIss. La produoción y reproducción le tan definiste' al productor coma ne& por do; 

"Propiedad no significa origineriemenle sino el orerdartanderee del hombre can sus condolerías 
naturales de producción corno concildones peetsnecienles a él, supe, presupuestes junio con su 
propia enietencia; comportemienlo con eles como presupuselos naturales de si mismo, que, por asá 
decirlo, sólo constitnen le prolongasdn de su cuerpo (167). 

Can el peso del tiempo y de acuerdo con le ~una y desarrollo complejo de Ye sociedades, se marina 

con la forma cepitelde de producción, en la da queda opios* la bilocación nidal entre ei babeador y sus 

~Mes *dime de trebejo. Esta disolución arde Ice graduabas agradarles y los inebumenbs, da origen el 

*trabejacior libre"; bre de dile posesión, Ido y sin ningdi nexo aomunilsrie. EllID es en dedo, la acmeolidadórs 

Ideórice de siervos y sealevas. 

De esta se sigue que en la ozonan* burguesa, el capital sea Medido y aonoepluelledo ex nMi 'como 

Me hubieni acumulado y creado les Imndichnes ~has de le producción -medio de substraendo, Medd en 

lado, inetnanenlos- y ale hubiera brindado a loe trebeje:loma despojedos de elles' (100). 

(105) También a seta forma de organización axnunlieda se le llega o denlas como canuniemo primito en el die 
todo es de todas: cede mamona de le °amoldad compete el indo de eu embije y Ihnamenle 001111111119 lo que 
necesita. En ese senlido originario, le ecordwas es abrace. No My aoepariodento ni mezquindad, Immo se 
conoce el no cumplimiento de sellelsod el hembra, o ses, la miseria. 
(187) Mem K.: Elomontoe liodomontatoo pera fe «eco do lo *comando polka (Gnodiaso) 11157-1058 op., 05.. P. 
«32. 
(180) 	1, p. 471, 
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Paro arte los ojos de Marx, se trata de un perfecto engaño, encubridor y mistificador. 

Enbnoss vemos que con le escisión entre los productores comunitarios y sus instrumentos pertenecientes 

de producción surge la sonden* histórica del tmbejedor libre, cuya alternativa en la imitación del caplialismo es la 

acuita, o bien, dedicarse a le mendicidad y robo, o , en su defecto, vender su enceldad de trebejo, su 

ociuluclón corporal. En ese sentido la acumulación del dinero va unida finalmerb, al despojo o ~Noción de los 

trabajadores criadores de b riman unicreal. De este Mal histórielo de ardeels, Marx prosigue diciendo que le 

gánela del *patrimonio dinero* es le que provocó le disolución de les antiguas forms de producción. El patrimonio 

dinero tiene como hijos históricos menores a le usura, el comercio desigual y les medidas arancelarias  , tributarles y 

fiscales. Nos dios lo Cadente: 

'El petrimonlodnero ayudó en parle a despojar de estas condicionas a les fuerzas de trebejo de los 
indMtitios cepsoes de trebejar y en parte este proceso mancó sin él. Une vez esta formación 
originaria hubo alcanzado cieno *el, el patrimonio-dinero pudo colocarse como infamado ene 
les condiciones objetas de vide ael lbaredes y les fuerzas de trabajo Mi, liberadas, pero también 
aleladas y mantes, y sal pudo comprar las unas con les otras" (1 eey. 

De ala ola se desprende el carácter concreto del enfrentamiento entre el poseedor del dinero y el poseedor 

del trebejo y dicha relación Melifica, una vez más, la forma caprichosa y despótica del dinero como keermedierio de 

arribos. El poder material del dinero lega el de ir en manos del capitaliza cuando desprecie, humille y domina, al 

despose*. En sus escribe posteriores a los Gimáis*, vuelo e este teme y nos escenifica brillenbemente este 

choque despertador une vez que se Manea le comprshints; 

"El ponedor de dinero abre le marcha convertido en cap/alele y tras él viene el ponedor de la 
fuerza de trebejo, transformado en obrero suyo; aquél, pisando recio y sonriendo deadelloso, lodo 
ajetreado; éste, timbo y receloso, de mala gana, como quien va a vendar su propio pellejo y sabe la 
suerte que le aguarda: que te lo curtan* (190). 

(159) Ibilam. 
(190) Marx, K.: El copiad *albos de la sconomie politice*, 2a. ad., FCE. MiXICO, 1982,1, p. 129. 
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9. Conitradicclán entre derechas burilases y derechos humanos lundienantales: critica a le teorie del 
contrato. 

Para Idant la cuestión del derecho en general surge a partir de la esfera del intercambio. Para estas fechas 

de 1857 el problema del derecho ha dejado de ser un mero análisis inlerpretatho de su estatuto polltico-ldeológdoo 

para tomarse, ahora, critica económico-Office, pues bien, *el punk) verdaderamente &MI que aquí ha de ser 

discutido es M saber cómo he relaciones de producción, bajo el broceo de relaciones juridices, tienen un desarrollo 

desigual' (191). 

Desde el Níveo de vista del análisis histórico de la disolución de le entidad alegue comunitaria y, como ya 

hemos señalado anteriormente, la escisión entre los productores ~atarlos y las condicionas objetivas, ha 

conllevado, también, a la formulación y al desarrollo de nuevos estatulos jurídicos que contemplen no sólo la 

urgen loción sochetwie coverilualzade en el marco institucional, eles también, una detaiminada concepción de la 

persona humana. Sil embargo, esta nueva concepción que conlempla el nacimiento de la economía politice 

burguesa, tiene como referente en su definición »laca de la persona al Wel° burgués (192), al poseedor material 

duelo de la riqueza. Veamos a continuación el pasaje de inteffelación mitre la monacillo y el derecho desde el punto 

de vista del desanclo 

'Por consijerierie, el proceso de surgimiento de les men:anclas, por tenle también el de su 
apropiación originad., se ubica mis Al de la circulación pero sólo por intermedio de le alrmilsolón, 
por tenlo de la enajenación del ~Mente propio, ea posible apropiarse de uno ajeno, el trabajo 
propio esta impune) nemearlemenie cuando menos en el 'rabeo de he libres (...) es Arpo 
desanclado les delemineciosies de la persona jora kilos, del sujeto del proceso de inlercarrhio y as 
haya elaborado en sus deleminmionse esenciales el derecho de la sooladel burguesa' (193). 

(191) Mena, K.: 81.11111f1101111mdementeles para le erg*. de oconomie potke (Geuncelase) 1857-1838, op., a1.,1, p. 
31. 
(192) Pare Kan', por Moret, la primera determinación del derecho mete en el ounlimillifi del deber, Poi "di 
mismo modo no es preciserrienle la noción del derecho sino une obligación multe, unimmer («int, 1.: La notada 
de les coalumbres, edit., Terma, Madrid, 1909, p. 36). En el imperativo moral del deber, es fundamenta la moral 
burguesa cuya peinera imigencie ~riel es el ''respelo de la propiedad ojera' (liddem., p. 49). 
(193) Mara, K.: Eloonenbs Aufdarnontalos pon te anca de I o oc000mio palco (Gsvocil000) 1837-1158, op., al., ti, 
p. 100. 
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Con el nacimiento de le sociedad espitalista se fundamenta toda una instrumenteleación jurídica del 

derecho burgués, del 'derecho del más fuerte que se perpetúa bajo otra forma de su 'estado' de derecho" (194). 

Con le noción moderna de derecho se alude, necesariamente, al surgimiento histórico del trabajador libre. 

Por e03, el conoepto de libertad es clave pera comprender las nuevas relaciones jurídicas del modo de producción 

capitalista . Para Marx les nuevas relaciones de producción de este sistema tienen como supuesto (ideológico) el 

reino de le libertad. Que le Marx deis de ledo los derechos pellicos por el momento, pues se enfoca, principalmente, 

en le mellón económica de talas derechos, as decir, parte de le esfera del Intercambio del proceso de producción 

en la situación de enfrentamiento del cera a cave entre poseedores del dinero y los poseedores del trabajo. Esta es 

lir verdadera ~ende de 'libertad que otorga ei sistema donde todos Ilbremene marchan al mercado: oras para 

comprar, otros pera venderse. Es en este punto donde se congratule la moral burguesa: le libertad es aparentemente 

incondicional: 

'En les relaciones monetarias, en el sistema de cambio desanclado (...) los individuos perecen 
independientes (esta independencia que en si misma es sólo una ilusión que podría designarse 
mIs emolumento como indiferencia), parecen libres de enfrentarse unos a otros y de intercambiar 
en este llagad (196). 

En efecto, "en le medida en que le mercando o el trabajo están determinados meramente oomo valor de 

cambio, y le relación por la cu l les diferentes mercancías se vinculan entre si se premia sólo como intercambio de 

sebe Mores de cambio, como su equeeración, los individuos o sujetos entre los cuales transcurre ese proceso se 

determine sencionente como ireercembientes" (19e). Los economistas burgueses salo ponen atención en la forma 

y no en los contenidos materiales de le relación inlercembiente . ¿Qué se iMeetionbilt Cierta cantidad de trabajo por 

dula cantidad de dinero , es decir, estamos entonces intercambiando valor de uso por valor de cambio. Bajo este 

aspecto formal de len inlercembio ambos valores o dichas mercancías son equivalentes, equiparables, sin 

(194) Ibídem., I, p. 5. 
(195) ibídem., I, p. 91. 
(190) Ibidern., I, p. 179. 
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dieninde alma (197), es decir son lousles". Como podemos ver en les relaciones »does de ale sistema, 

ahora, del mino "real de la botad bupdse se pasa al principio lamer en el que lodos los Inclaiduos son 

enleramenle 	Esle es el miro n'abad. y encibildo de le economía polka, ya que; 

'Considerando como atblo de demando, su relación ea pues la de lpieldid. Imposible h 	en 
dos 01114101114 diferencia o une conlreposición, ni simiers une dispeided. Por decides, lee 
mercancías que esos inflabas intercambien son spassimees -en cuerdo cebes de cambio- o al 
menos pesan por talas' (lb). 

En cele ido horroperno de ~ad abre los 'Malos inlercernblenles, los ~denles coneduyen 

objeltroción de un alelo pera el dm' (1119). Ello signilice que ese ~goda bre acople Y comprdvenle de su 

capará:lid de trabajo por denlos inlereses o neceddeles pcniondes, de le mame menea en que el poseedor del 

«mero tantán lo ~Arme. Arribos, con Menees y necesidades dables, superen M droulo formal de le 

homogeneidad o igualdad y se desames su contradicción triareis. De le abetmodón del iguellerismo, 

materialmente es decir socielmenle, se cardarle en desigualdad en le die el tratrebdor tiene mis Mellares o 

anejen" su adivided corporal pesa otro (al poseedor del dnero): 

'En el corbnlo de le sociedad ~mes scbal (...) ameda libertad e igualdad aperadas de los 
ideados se devaneo,. Porto ledo se alado desde un Oraba cpa el espere* valor de cambio, 
en cuanto bese ce*live del salema productivo in su coniiinb yo Inolisie en sl le cardón del 
indddio3pn el preciado dacio de dele no ea podido pera M' (200). 

Un ~ce mis 40 nuestra eqpineresción. Los indlibluos en el alelara producen) esibleoen 111401011111 

locales y con do, Madonas di ireercando dilainles, es decir, se produce Y bidón del trebejo; 'el indéluo, 

pues, está complebrmite delemindo por le sociedad. Se de* asindemo, que lodo do ~pone edemas la 

bidón del babado, elc., en le cual el ineddim apenioe insto en miadanes emules e los meros "Ida *I 

Intercambio (201). 

(197) De le critica di peredigme aconeenico, cien( desprende le alce del magma pallo Por lo loes, en le delemeneoll de 
mimen menetene, deserrollede huta equl en estilo puro y heounda ebetreccian de ~cono productnee mis dese macice ( . Me 
contradicciones de la sociedad burguesa parean breadas. Elfo te comerte en releo de II deMiticteCie burguesa, y nae ello 411109 
economistas burgueses ( ) pare hacer le apolcgle de les relenonee ~Sas alstentee" (lidam ) 
(198) Ridem 
(199) Vare , 1, p 180 
(200) teten , 1, p 186 
(101) lbsdeni 
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Seria conveniente preguntamos: ¿qué es lo que de cmdibilidad jurídica o legaimidad a los sujetos 

intercembianles en condiciones aparentes de libertad e igualdad? En este plano de la formalidad abstracta de los 

subáis (el trabajador que vende su trebejo y el poseedor del dinero que lo compra) bajo condiciones de igualdad y 

'ambos se reconocen mutuamente como propietarios, como personas cuya voiuntad Impregna sus 

mero:bolo. En este punto upamos lo noción juridice de persona" (202) y por ende, la noción abstracta o formal del 

derecho. La econamla politice hace orear lo que no es. Por ejemplo, ahora argumenta que no solamente todos los 

indbiduces san 'gules y libres, sino también, que todos son propistarbs. Los apologistas de la «momia burguesa 

Muten ente le hilada cuando afirman y pretenden fundementar que la propiedad piada es algo Wird y no 

tia** Mema Mant. 

'De modo que sal como le forma económica, el intercambio, pone en todos los sentidos la igualdad 
de los Motos (...) No sólo se Indo, pues, de que la libertad y le igualdad son respetadas, en el 
Intercambio besado en vibres de cambio, sino que el intercambio es la base productiva, mei, da 
toda Igualdad y libertad' (203). 

La falacia del igualitarismo y el ilberteriamo son' oomo ideas puras, son meras opresiones idealizadas de 

aquél al desarrollarse en relaciones Michas, politices y sociales, éstas son solamente aquella bese elevada a otra 

potencia" (204). Esta potencia que dará legaimkied o legalidad a la relación intercambierae de los st•etw es el 

'contrato (Kon/e14" y que pensando en ROUIMMIGU Marx denomina también "oontreto social (Gesellachaftevereog)'. 

Esta cabrio no bolita para nada el pedo de voluntades libres cuya finalidad es la cohesión de intereses 

COM<IFIMI, ni mucho menos el acuerdo pleno o consenso ideal de los 'contratantes (Kontrehenten)" más ale de toda 

prelencebn hegemónica y de rbenineoión, por el contrario, is figura histórica del ~bato tarjo be exigencias del 

capitalismo, posee dos momentos que ponen en evidencia su legalidad ilegal. Primero, el contrato es -supuesto 

Woreusestrungr del derecho hurgues cuyo objelho es justificar la desigualdad social y legitimar cierta pragmática 

de dominación al 'apropiase (s mm.)', primeramente, de la eepacided del trebejo corporal subsumide, en primera 

insiere*, por si contrato de compahonta, es decir; 

(202) Ibidem., 1, p. 182. 
(203) I, P. 183. 
(104) *dm 
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la condición es que el trabajador, en pimer innato, disponga de su capacidad de trebejo a tItui 
de propietario Ilion, se conduzca con da como con miranda (...) En segundo Iiimino (...) 
disponga de (...) le unice men:ancla que arpe pare ofrecer, pera la mil sea precisamenie su 
capacidad laboral viva, Meleras en su propia caporeided *a " (206). 

¿Es necesario que el trabajador ~pie como declino Imbemble dicha religión oanbactual? 8* les 

candideces sociales del sistema, está obligado aceptada, de lo oanbarb, sera un lantasma" que deambulad fuera 

del reino de le ecommis política y será un desempleado o merginedo o semienten», miró oreado a morirse de 

hambre. Por tanto, le manifestación simulada del contrato como legalidad, b* *ros cardolones, ea una perfecta 

liciaded, Segundo, el camelo, como supresión moral del derecho, temblón currede la función de impedido 

categórico basado en el amerindio de las exigencias o condiciones que opio. El cadmio as la intima moral 

burguesa que se tima en el cumplimiecto, en su irdolablidad e immebilided, en esta meto, del orden burgués y de 

les Molones contractuales de los intercambie**. En sum, Mera restilm ese binomio en loa siguierais 

términos: 

Pero en la medido en que el dinero se presenta equl cromo inicial, como momia general de los 
contratos, se borra más bien bode diferencia entre partes cantidades (...) De modo que un idilio 
acumule, y el otro no (...) Uno disirul' de la rimase red el otro es posesión de la torna general de 
la Mueca. Si el uno se empalme, el otro se erriqueoe" (200). 

En el "Cuaderno ' del lomo III - de los Gitindises, redime lo siguiente: 

"En el acto de cambio miles m enfadan en cuenlo paremos (...) por limado del ciando (...) 
cuya orientación ea le tendencia hm caso ambo de le apropiado del trabajo ajero" (208). 

Como podemos observar, lada le crics el indio bu," es, en el fondo, una ekiodectin de su 

negatividad. Sin embergo esta negatividad tiene su canbapede; los derechos himeneo fundarnwileles del trabajador. 

Dandis humanos que son pm Mee el pinole:lo absobio, ie mcionelición de eidelmoie (ENInlisladopsor, de 

poder rOptaiUDir su vide corporal y espitad e bade de la primera ~ola fundemeriá el derddliderld de SUS 

neoeeidades básicas; el derecho aun trebejo digno, derecho a un ingreso huelo y derecho a dilatar el ;mido de 

su trabajo. Indiscuttilemente, la allemeia hidria) pifie pera tioosder ei milimienio de tales derechos 

humanos del trabajador estriba en las siguientes copulada; 

(205) d'Ion., II, p. 216. 
(208) asidua, I p.185. 
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"El trabajador tiene si derecho exclusivo sobre el valor que resulta de su trabajo' (207).La 
producción social (...) subordinada a los indInduos y controlada comuniteriernente por ellos oomo un 
patrimonio (..) libre cambio entre individuos asociados sobre el fundamento de la apropiación y el 
control comunitario de loe medros de producción (...) elle presupone el desarrollo de condiciones 
mistrales y esplifuares (208). Reducción del tiempo de trabajo necesario al cual corresponde 
"Monas la formación artistica, Mistifica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto 
Obre y a los medios creados por todos (206) Los productores asociados regulan racionalmente este 
su Intercambio con le netureleze, lo someten a su control oomunkarlo (...) bajo condiciones más 
dignes y adecuadas a su naturaleza humana" (210). 

En elido, las ricas argumentaciones teóricas de Marx no soslayan el carácter histórico de b que los critico' 

han denominado 'copla'. Utopia en el sentido de negación de la negación, en otras palabras, afirmación de un 

nuevo orden de vida comunitario real que permita la reproducción corporal y espiritual de sus miembros. 

II &Absurdos de le corporalidad y negación de los derechos humeras lundementiles es el capitel. 

"El trabajo no se len sólo el valor do u» enfrentado al capitel, sino que se el valor de uso del capitel 
mismo. Como no-ser de los valores en cuanto objetivados, el trebejo ea su ser en cuento no 
obnlisscb, su ser ideal: la posibilidad de los valores, y como actinded, lo que pone los valores. 
Frente al capital, el trebejo es la foros abstracta, la mera posibilidad de la arátádad que pone los 
valores, le col sólo existe oomo capacidad, como (mitad, en la constará'', corporal del obrero 
(...) La Ireneformearán del babé» (como actividad vive y orientada e un fin) en cepitel es en al el 
resultado de Intercambio entre capitel y trabajo, en la medida en que ene intercambio otorga al 
oepitellate el derecho de propiedad sobre si producto de trebejo " (211). 

En le esfera del inlercembio o de la 4:emparvarás de la relación entre trabajo corporal y poseedor del dinero, 

(207)Ibldem., III, p. 163. 
(2011) *dem., I, pp. 06-136, 
(200 Ibbilm., II, p. 228. 
(210)11Mdem, III, p. 187. 
(211) Nido" I, pp. 238, 246. 
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se cielemina, a la vez., una determinada práctica jurídica, que al dono tiempo, va alcanzando determinaciones más 

concretas tanto de la corporeidad, loa derechos himnos y del capital. Es muy importante saldar al método 

dialéctico empleado por Abril si en sus obras de »sentid las ~portas flosótloes• deeembooen en une 

hemienáulica económica, dista se bina Illoaolle y anbcpologb en los estilos de madres. Aunque en seta melión 

interebecipinnie maulle Mol datimpiebe raticalmerlie. 

Ahora bien, después del análisis del inlemembb y de la menea en que es plenleado al problema de la vente 

corporal y la contenido abad* «be derechos buques* y derechos humeara rudimentales, se abre ceo 

mamo más en el aastionemienlo de la economía paica clásico burguesa, un especial, en el proceso de 

Ineemembio del capital con el trebejo caporal. 

Para poder detenrinsr una definición apropiada del capea y de ir descubriendo, por ende, las mediaciones 

Menas a Mb, emlicammos Iras mamarlos fundamentales de su pituso condi:~ e Iremos descubriendo cómo 

es sub: unida y negada la corporalidad y los derechos himnarios: 

Primero: en el proceso * inbircembio. Despuis de que las reglas det controlo han sido establecidas según 

las incipenries del poseedor *I dinero y las necesidades del poseedor del trabajo, se pata a un doble punto da beta 

formai: 

1) El trabidedor intsrcerrible su men:ancle -el trabajo, 'halar da uso mis 00011) mertancie tendón 
lene un prado, como todas las demás mermaban  por delanninade 6110111 de dinero, que el *piel 
lean. 
2) El cleplelebs recibe a cembo eI trebejo mismo, el lmbeía como actividad creador* de %dores; es 
decir, mole a cambio la fuera piabas epa rmnttlsrne y reproduoie at ospliel y que, 000 No, se 
~forms 00 fuerza productora del mili, en ime fuerza perteneciente al propio capilar (212). 

Ha de notara, la Maridad de los ~Denlos en le anterior día y le clietiled con que se Oribe le dbooleolón 

de ambos procesos en la relación inlemembiam. Para ello, Mazar misupone que la Ininalomiellin del dinero un 

capital ha de desandan» sobre le base de las leyes 0111010100M M i Merma* de miranda, 

(212) Salm., I, p. 215. 
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de tal modo que el intercambio de equivalentes sirva como punto de partida' (213). 

Vemos que el opilar no surge desde la nada, ni del dinero en cuanto dinero,sino que deviene, 

fundernerdelmente, de una mercancla cuyo valor de uso posee la peculiaridad de ser 'fuente' creedora 

(*hely:fortacho Oude)' y que existe en la corporalidad, en le personelided vive del obrero. Paro, que en la 

Inlercembhibided de valores dicha 'tuerta creadoras,'corporalidad", "subjetividad" o "trebejo vivo', ea subsumicla o 

incorporada como pura 'negatividad (Nepe/W101)", o como el propio Mini denomina "el ser del no ser (des Un 

Une Mcfriehr. El ser del capital es el no ser del obrero, de la misma manera en que el producía, del trebejo 

objetivado o muerto es el no-ser del trebejo vira. De esta situación deviene si carácter *Sonante de trabajo corporal. 

En efecto, Is alienación (alieneción con respecto e la actividad y a los productos y, alienación con respecto* 

ore relacionas mieles) ató indisolublemente ligada a los afectos que ocasiona el modo de producción basado en 

M men:anclas. En les mercando) loa productos adquieren esa autonomía frente a los productoras y as enfrentan a 
01. 

ellos como un poder hostil. En esa hostilidad o extrañamiento apareo., nuevamente, la suprema mercando que es al 

dinero pero, ah», en forma de salario: 

Ti interoembio del obrero con el oeplialista es un intercambio simple; ceda uno obtiene un 
equivalen»; ei uno, dinero, el cero, una mercancla cuyo precio es exactamente Igual al dinero 
pegado por elle (...). Como regia, en efecto, el miximo de diligencie, de trebejo, y si minino de 
consumo -y date constItuye el mitin° de su renunciamiento y de su obtención de dinero- no 
pueden lavare otra cosa que no seo a que el obrero reciba por un módmo de trebejo un ml rimo de 
salino" (214). 

Maní toca de lleno la cuestión del salido en el proceso de intercambio en una doble función mediabas: 

formalmente, como instrumento que incorpore o subsume en su cumplimiento de compra al trabajador, 

meledelmenli, como 'precio neceserb pera poma* a los obreros, por término medio, subsistir (215). El estado 

(213) &duo., 1, p. 219. Esta sflmieclón le proseo** hasta le redacción Mima del Capitel: 	Verwendling des 
Gallee In Kepliol lit euf aunar°, dem Wereneuelauscli immenenler %atm ira enteickeln, *odas dor 
Aulieueoh von Aquivelenten ele Auegengi punkt or (ver le edición supere* de Hans Joechim Haber y B. 
Kaulsky por le Wietenedwilltliohe Buohgesellsoheft de Damita* bajo el titulo Okonomische Schnllen, 1975, T. IV, 
p. 145). 
(214) Aten, K.: Elementos Itondemantaias pan M orno de te edite de le economía polka (Grunclisae) 1857-
111X, op., al., pp. 224, 221229. 
(215) ibídem., III, p. 00. 
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mlnimo "sólo le proporciona al obrero, en mayor o en menor grado, medios de subsistencia, satisfacción de 

necesidades individuaies, pero nunca la forma universal de le riqueza. nunca fique:41216). Ideológicamente, el 

capitalista cree ceder a la persona del obrero, a través del salado, dama, beneficios, comodidades, vida plena, sin 

embargo y mis ab de este puritanismo fanal, en las relacionas ~ates del capblivno el obrero está reducido 

con al minina de salario a una "bestialización pura" ya que éste debe mantenerse siempre "en un mínimo de disfrute 

vital' (217). Este mínimo (salarial) vital es inevitable, si * obrero quiere ahorrar un poco he de eacrillans para las 

mininas satisfacciones siementalea o para asegurarse ~meres en caso de depresión económloa o da incapacidad 

para el trabajo, es imposible. Todo el sistema capitalista obliga a los obreros insckacirse a simples máquinas de 

trabajo y, en lo posible, pagar su propio desgaste1216). 

El obrero se contrapone al capitalista no como vela de cambio, sino que es el capitalista quien se 

contrapone a aquel en tal carácter: 'su consocia de valor y su desvalorización constituyen le premisa del capilar 

(219). La subsane** es la premisa de la desvalorización del cuerpo del trabejedor, es le procreación del capital. 

Esta desvalorización representa para el trabajador minimizar sisternátiesmeres su vitalád. La 

desvalorización se apoya en la figura del salado y, por tanto, tenemos el siguiente *doma: 

`Lo que intercambia (el obrero) con el capitel ea toda capacidad de hbqio, que geste, *amos, en 
20 años. En lupa de pegárselo de una sola vez, el capital io hace por dosis, e medida que el obrero 
la pone a su disposición, leemos semanalmente (...). Le lucha por el bit de les dise: honra, ele., 
demuestra que el capitalista lo que más anhele es que el obrero disipe, lo mea posible y ain 
Ittenupcein. au dosis de fuera vial (220). 

(216) ibídem., I, p. 234. 
(217) Miden, I, p. 229. 
(216) *dem. 
(219) Ibídem, 1, p. 232. En este resta de argumentación, por carencia no as soliendo une lob de" entolágica, sino 
exclusión. La mitote no es carencia sano exclusión plena de la flamea objeten. La desvalorización as aublunalan 
pero también minimizeción, desgaste, de las facultades corporales y capabais del nabajielor en au Inoniparaaien 
al proceso de producción. 
(220) Midan, I, pp. 233-234. 
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Recuórdese que en los escritos de juventud descnble Marx constantemente el producto alienado del obrero 

como "poder *no", "poder extraño" o "poder Independiente'. Ahora utiliza una expresión similar para señalar al 

capital, que no ea otra oca que beheurschendo Mach, objekther Moche Ober die 

S'orado; en el proceso de trabajo. Sin temor a equivocamos podemos indicar que Marx presupone que el 

proceso de trabajo se rallos el trabajo como trabajo (nivel abstracto), mientras que el proceso de producción (que se 

el proceso de valorización) cepitalida ea ya el trebejo como capital (nivel concreto). Esta distinción nos marca el 

segundo acto seguido *intercambio entre trabajo y capital, propiamente dicho, es decir, la manera en que el trabajo 

corporal le pertenece al capital. La verdadera subsunción tiene lugar entonces en el momento de la consumación del 

intercambio y, de asá manera, le cuestión de los derechos humanos del trabajador son ahora Invertidos por el capital 

como "derecho de propiedad (Goeniumeredd). 

Veamos a continuación la dinámica de dicha consumación e inversión. Marx parte ahora de la contradicción 

mencionada anteriormente sobre el "ser y no ser". Ser en la relación►  a los valore; no objetivados, pero capaz, 

potencialmenle, de creerlos. Alocar es frente a los valores objetivados que posibilita materialmente la creación de 

oboe ',bree. En ese sentido Marx *nidos el no-ser con el trabajo vivo que es la identificación plena de la 

corporeidad subjetiva del trabajador pero a la vez, es el ser Inmediato mismo, la sustancia creedora, la fuente viva 

que, bajo el dominio del capital, es pum negatividad; se convierte entonas en el no-ser del ser del capital. 

Ad/Memos primeramente que antes de que el trabajo visa sea el nomr del ser del capital, mencionamos su 

contradicción india' con el trabajo objetivado o muerto: 

'Meras* el intercembio con al obrero, se ha apropiado del trabajo mismo, bate se ha convertido en 
uno de sus elementos y opere ahora como vitalidad tructIlera, sobre la objetividad del capital, 
*tramen* existente y por lo tenlo, muerta" 121 

El trabajo vivo o corporal pesa a ser un elemento del capital, un elemento vive que resucita dentro de lo 

muerto si bid* objetivado. En ese sentido quede Medicada le problemática clásica entre trabajo vivo y trabajo 

elijethodo: 

(221) &dm, I, p. 239. 
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TI capital, como dinero existente bajo todas las formas particulares de trabajo objetivado, entre 
ahora en el proceso con el trabajo no objetivado, sino liba, existente como proceso y acto' (222). 

Sin exagerar y radicabar el proyecto antropológico que Marx a manera de intuición planteó desde su 

juventud sobre la importancia de la subjetividad humana, del soporte mate id, de ta mimada de la persona hornera 

ante las cosas, de la vida y reproducción de la corporalidad del trabajador y, ahora, de le fundstierbilled dei trebejo 

vivo. El discurso o proyecto teórico de Marx es un proyecto tendida a le vide banana concrete y una critica el 

proyecto de muerte del sistema ~Meta. 

Ahora bien, 'es obro que st trabajador no puede enriquecerse mediante este intercembio, puesto que, ab 

oomo Esaú vendió su primogenitura por un Melo de lentejas, él cede su Nene oreas por le capacidad de trebejo 

como magnitud militante (223). Al ceder el trebejad« su fueras creedora a Cerki0 de desarrollar su mipacidad de 

trabajo, se cantone en su instrumento más de trabajo; y el instrumenb de trebejo se consume si ser desgastado, 

utilizado en ese proceso (...) se gasta cierta cantidad de fuerza ~oder, etc., del obrero, agotándolo* (224). EMo 

conlleve, finalmente a un único resultado: el producto, pues `el termino del proceso es el producto (...) En el producto 

se producen simultáneamente los momentos del proceso de producción consumidos en su transcurso. El proceso 

entero se presenta, por consiguiente, como consumo prodadvo, es decir, como conraumo que no se termina ni en le 

nodo, ni en la mera subjetiveción de lo objetivo, sino que el mismo ea puesto, finelmenle, como objeto" (225). Elle 

'objeto' Marx lo denomina `objeto de consumo (de la necesidad) ". Esto siga ere que el objeto de consumo ea 

puesto socialmente, cuyo fin es al consumo o la submberion misma. Par ab, el consumo "no es mero consumo de 

lo sustancial sino consumo del consumo mismo* (226). Sin embargo, lo importarte no ea detenerse en la abliolded 

de la producción-consumo, sino en el momento imperceptible que la antecede , es decir, en el momento en que el 

producto del trabajo es primeramente apropiado pi no por su creedor (N trabapdor), sino pot el espiral 

(222) Wein. 
(223) &dom., I, p. 248. 
(224) Ibidosn., I, p. 240. 
(225) Minn., I, p. 241. 
(226) NOM). 
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El acto de apropiación por parte del capital no sólo supone un acto constitutivo inmanente al propio proceso 

de trabajo, sino también, un acto jurídico regulador que lo justifica. En ese sentido, la cuestión del derecho aparece 

amo una filma mediado y *inminente a tnvés de la apropiación del trabajo corporal del obrero y del producto de 

su -. 

Esta Instancia mediten del derecho ea eleve para acceder a «ro momento más de la subsunción y la 

negación. Antes de pesar a dicho momento, dejemos que me al propio Marx que nos explique: 

'Frente al trabajador, la productividad de su Cabillo se wat un poder ajeno; en general su trebejo 
en cuanto no es feculed, sino movimiento, es trebejo reek el capitel, e la inversa, se valoriza a al 
mismo mediante la eprophobn dir trebejo ajeno (..) el resultado del intercambio entre capital y 
trebejo, en le medida en que este intercambio /apropiación/ otorga capitalista el derecho de 
propiedad sobre ul producto del trabejo"(227), 

Esta cita contiene el pasaje central del proceso de valorización y de la conceptuación por tanto, del capital. 

Mies debemos explicar que al ser subsumida la existencia física del trabajador por el capital, éste no sólo queda 

rinicedo a una simple máquina o animal de trebejo, sino también y que es lo fundamental de este capitulo, sus 

derechos Memos en tacto que derechos de trabajador como persone, son conculcados, alienados, negados e 

invertidos, por le lógica del Intercambio y del proceso de traba» que impone el capital. 

En ese sentido, negación de los derechos del trabajador significa ailmacion del derecho de propiedad. El 

derecho de propiedad ea derecho del capital sobre la persona trabajadora, sobre su actividad (corporal) y sobre su 

producto. Pretender ailmw "cualquier" derrocho humano bajo la lógica del capital, resulta infactible o a lo sumo, 

lentrqultable (pues seria el derecho de propiedad del capital la medida absoluta e irrevocable ante los otros 

derecha) (228). 

(277) Alithm., I, pp. 248-249. 
(221I) Con un tono acertado Marx pone en boca de ChatbuMat al respecto lo siguiente: "Al ceder su trabajo al 
oeplallete, el obrero calera un derecho sobre el pruno del trebejo, y no sobre el producto de este trebejo, ni sobre 
el valor que le he añadido. Vente de frabajowenuncie • todos los frutos del trebejo" (Mem., I, p. 248). 
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Tercero; en el proceso de valorización. Partamos del primer axioma demostrable: la antítesis entre trebejo y 

capital, pero el trabajo corporal humano no es el valore  él os el creedor de Mor; por su parte, el capital es sólo el 

valor que se valoriza. Si anteriormente el trabajo corporal se enfrentó al capital pero en forma de dinero, ahora, en el 

acto del proceso de autovaloración del capied, el trabajo se enfrenta al capital en cuanto tel. Acta Marx: 

El único valor de uso quo puede conde* una antítesis y un complemento pare el capitel o el 
tableo (...) lo que es efectivamente no celda e el *libido mismo " (229). 

Preguntemos un aspecto formal: oilmo deviene el dinero capital? 1..a condición para que el dinero se 

transforme en capital es que el osoedor del dinero pueda Intemembier dinero por la capacidad de trebejo ajeno en 

cuanto mercancla (...) que N obrero ponga en venta su capacidad de trabajo en cuanto mercancía (...) su capacidad 

viva existente en su propia corporeidad (...) y de ata proseguirán loe demás propasas internos a la producción y a la 

consumación del capitar(230). 

Sin embargo, todas estas mediaciones internas al proceso de producción, creemos que aún son 

ineuricienles para elucidar el comportamiento correcto del capital en cuanto proceso de valorización que corchete en 

el o en uno de los problemas centrales de la borla económica mandata. Por onda, se por todos conocido que as trata 

del problema fundamental de la plusvalía y cuyo fundamento es el plustrabejo. 

10.1. El plumear como vida y muerte: corno reelzación del capital. 

Dice: "La ceovalorización implica tanto la cionaervación del valor presupuesto, oomo le reproducido del 

miamcr(231). El valor presupuesto es el producto del trebejo objetivado. A esto se le domine fakir del podido. tibor 

comienza ahora e desfogar el proceso de autovelornaokin y de la consumación de la pluavalle. Mierra» la tápienle 

síntesis: 

(229) Ibídem., III, p. 214. 
(230) ibídem., III, pp. 2t5.218. 
(231) fbidem .1, p. 251. 
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valor del producto es • al valor de la materia prima + el valor de la parte destruida, o sea 
transen bda al producto y abolida en su forma original de instrumento de trabajo + el valor del trabajó' 
(232). 

La combinación que resulta del proceso de producción real y total, es la producción del producto. A partir del 

resultado del proceso productivo que encama en N producto final. Marx empieza a "desenmascarar los postulados 

de le monada burguesa: 

lo que al principio Malle como supuesto, existe ahora como resultado (...) Es claro que los 
monornistes no quieran decir esto, en residid, cuando hablen de la detenninadón del precio por 
be costos de producción. De esta manera nunca se podría crear un valor mayor al existente 
originalmente; ningún valor de cambio mayor" (233). 

Los economistas burgueses sostienen y sólo ponen atención en os costos de producción y de la inversión 

cuantitativa de éstos, sin embargo, ocultan la permanencia constante del capital inicial, ya que desapareciendo éste 

desaparea is posiblidad de vida del capitalista. Por otro lado, encubren el resultado del proceso productivo, es 

decir, el producto: 

"Capital originario • 100 ( o see; por ejemplo materia prima a 50; trabajo • 40; instrumento • 10) + 
5% de Interés + 6% de beneficio. Por tanto, los costos de producción =110, no 100" (234). 

Surge sal le pregunta necesaria; ¿,por qué motivo la diferencia entre el capital originario o inicial de 100 y el 

capital Anal de 110?, ¿de dónde surge ese valor mis?, en arras palabras, ¿cómo se produce la plumilla de 10? 

Contesta Mane: 

la plumilla que el capital tiene al »mino del proceso de producción (...) significa (...) que el 
tiempo de trebejo (...) objetivado en el producto es mayor que la existente en los componentes 
originarios del capital" (235). 

(232) hidra, I, p. 253. 
(233) Ibidom., 	256. 
(234) *d m. 
( 	) *dm, I, p. 262. 



97 

Vemos con la anterior cita que la plusvalía supone un pketiempo de trabajo y un Ostra») adicional y no 

vacia en decir aún más; 

-Ello sólo es posible cuando el trabajo objetivado en el precio del trabajo es menor que el tiempo de 
trabajo vivo que ha sido comprado con if (238). 

Esto signince sencillamente que la plusvalla se desarrolla en un tiempo de trebejo objeendo menor al 

trabajo *o adicional. El capea' sólo paga el trabajo objetivado en un tiempo de trabajo determinado pero nunca al 

trabajo vivo, nunca la desvalorización corporal y espiritual del trabajador. Mis aún, el trabajo objetivado es mayor a la 

determinación de su precio, puse si no lo fuera sal, no landre raen de ser el capital. 

Para comprender esta faceta, Mutis introduce el campo de "trabajo necesario' que no ea otra casa más 

que el tiempo que necesita el obrero para producir el producto y reproducir su condición vital. En la lomee de 

trabajo, por ejemplo, el tiempo necesario de trabajo es siempre menor a la duración total de la jornada laboral. 

Resume así nuestro pensador 

la plumea es únicamente la relación entre trabajo vivo y trabajo objetivado en el obrero (...), si le 
jornada de trabajo es de 112 y se duplica la fuerza producen, se reduce la parte que corresponde al 
obrero, el tabyo neceando, a 114 y N nurio plusvalor total es ahora de 3/4. Menina que el 
obrador aumentó en 1/4, es decir, en e proporción de 1:4, el pluevelor total o 3/4 is 3:4 ( 237) 

Después de un eneldo meticuloso de ~amada» y cálculo diferencie' nuestro pensador ente a la 

conclusión parcial de sus ecuaciones: 

S. ve, pues, que por medio del proceso de intercembio con el obrero el cepilalista -al pegar en 
resalad al obeso un equhsienle por los cotos de piador:10n ocireenkbe en su capacidad de 
trabajo, se apropia sin embargo del trabajo vivo obtiene doe cosas arete; primero el pkiiielbeik 
que aumente el valor de su capital, pero segundo, y al mismo tiempo, la cualidad del trabajo vivo, 
que conserve el trebejo pasado rrillerieleado en loa componentes del cubil y, de ab vade, el 
Mor preeideleree del colar (23e). 

(236) Ibídem 
(237) Milán., 1, p. 20D. 
(236) ibidorn., 1, p. 311. 
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De asta suerte, la puesta de la plumalla por el trabajo asalariado es la autovalorización, vale decir la 

realización del capital. El capital se convierte ad en potencia hegemónica y absoluta. En efecto, si en el proceso 

produetho al capen sólo pepa el Vello necrosado, el resto del plusliempo es laboro impago. Por ello dirá que el 

trebe‘o esaldedo "se compone siempre de trabe,* pago y trabajo impago" (239). Es este el momento constitutivo de 

la dm penosa del copita; "el valor mikado del capilar (240). Mano "deneenmascara" de una vez por todas la 

Ion *liba del capital: 

'El capital, conforme a asta tendencia suyo, pasa también por encima de las binaras y prejuicios 
nacionales, sal cromo sobre la dMnimióri de la naturaleza; liquida la satisfacción tradicional (...) 
Opas *Mudamente corroa todo esto (...) ~iba todas las Mineras que obstaculizo^ si 
desarrollo de les fuerzas productMle, la emplacen de las necesidades, la diversidad de la 
producción y la saloteolón y el Intercambio de les fuerzas Murales y espirituales" (241). 

Pareciera ser que el capital es como una omnipotente máquina trasnacional que funciona por el alta, sin 

tiempo, sM espacio y que todo lo que foca lo convierte en dinero o miseria. EnlOci.  mido en su tropel indómito, 

hurra a las persones y a la naturaleza. Su *moho roa as garantizar la vida de su creedor (el trabaiador), sino la ley 

de aproplactn; le muerte de su creador. 

*2. Como dieensalizacron de le corporalidad y de loe Mochos humanos. 

El proceso de dearteelizeolón es concomitante el de la realización. En tanto se mina el capital cuanto más 

se dembriza as faouiadss corporales, 'apiladas y los derechos fundamentales del trabajador. Esta dialéctica 

Medina quede consumada desde el moniato en que el capital proclama sus propias leyes. Es Importante 

(230) ibidro., II, p. 72. 
(240) *Mero , hl, P. 83. 
(241) Módem, 1, p. 362. 
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hablar sobre el sentido del concepto ley (242). Bajo esta astralegia argumentativa, Marx parte de la primera 

manifestación de la ley (o derecho) de apropiación en el proceso de la circulación, antecedido como hemos dicho del 

momento del intercambio. Sólo por Hernie* de la circulación, por tanto de la enajenación del equivalerle propio es 

posible apropiarse de uno *no, el trabajo propio está supone° necemeriamenle como "proceso «binario" de la 

apropiación y la ~eón en realidad, sólo como intercambio reciproco del trabajo que se ha encarnado en 

múltiples productos. 

El trebejo y la propiedad sobe el resultado del trabajo propio, pues, se presentan como el supuesto básioo 

sin el cual no tendria lugar la apropiación secundaria por medio de la circulación: 

"La propiedad fondada en el free* propio, condal*, en el marco de la circulación, la base de 
apropiación **abajo *no -  (243). 

Sin embargo, si analizamos cuidadosameree el proceso de circulación, oonciulmos que la manera en que 

unos ee han convertido en propietarios de todas las mercancles se presenta a espaldas de la circulación se decir, en 

el proceso de intercambio y que después se va desarrollando en trebejo *rindo, plueliempo y plustrabejo. De 

todos estos momenlos de consumación por parte de la apropiación ejercida fundamentalmente por el capital, se 

arribe a la manifestación origineria del reino burgués fundado en dicha Ir,: 

(242) Quizás sea correenienle &Miar allanas referencias hislódoo-flosófices sobre u concepto de My. Creemos 
que Marx tiene en mente le argumentación moral de !Cantas que e pulir del %dor en la Moda económica ee darla 
un modo de vida y de internaciones inlersubjelime desembocando en datos corroortemiimMe bailados en 
delenninedes estipulaciones valormins, en electo, se trate de olerlo' %dores' morales. Para Karl " le moraidad 
comide pues en le nación de toda acción con le ay' (Kant, I.: ~a de la razón prédica, op., el, p. IN». Ella 
concepción de la ley se besa, principelmenle, en el deber o en el curnedmiereo de le conciencia subjelive. Pene Keit 
y poMeriormente para lada le Ños protestante del sigb XIX, el orden Mgel ee Mito del buen oomflegliento mal Sin 
embargo no hay que olvider que todo orden legal Melón& se funda en el proyecM de duetos gnipoe, ciases o 
penales que ejercen el podar dominador. En ese &nido, se Matiza Moho orden, a decir, se Moláis y es 
uniwerseliee como únioo e inebesable. Marx piense que les efes del apele oreen ser les Unidos condiciones %ladee 
y absolutas en les cuales no hey más ley que la de su cerphiesto y pennenencia. 
(243) Marx, K.: Efornenfori Arodamentainente pare la ~ce de la «mon* pollita (Onerdieee) 1157-1.5a 
oil., III, p. 164. 
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"Mea sea como fuera, el proceso de circulación tal como aparece en le superficie de la sociedad (..) 
ah Ny de le toptopitteiOn originen* por el »bojo, hobré que deriven» del drsarrolo del Mor de 
cambio mismo. Una vez supuesta la ley de la apropiación por el trabajo propio (...) se deduce de 
suyo le vigencia en circulación de un reino de la bailad e igualdad burguesas, fundado en dicha 
ley (244). 

Ea importante aclarar que bajo el régimen de producción capitalista, la "ley del capital (Gess& des »pitar 

determina ciertas predios politices, Judith:as y axiológicas. Esto significa gin, bajo le estructura de los valores 

económicos se desprenden un conjunto de valores morales y jurldioos que determinen un seismo institucional 

dentro del cual se determinan e la vez los valores de intercambio que loa valores de uso vana tener en el proceso de 

Producción orollailete. 

Marx empresa atertedernente que bejo las leyes del capitalismo podemos encontrar, insostayablemente, una 

moral y une prédica juddica que constituyen un sistema institucional y dentro del cual se reproduoen los valores de 

intirciernbio y todas ore derivaciones internas al proceso productivo. Por ello nuestro autor no deja de reiterar que 

pera acceder a "les aya de la economla burguesa" (245), es necesario penetrar en le esfera de lo oculto, de lo que 

Neme detrás del sistema" (246), lo siempre olvidado, sacrificado y negado, esto es, la persona misma; le cameided 

viviente del trabajador o lo que él mismo denomine "nuestros cameros" (247) inmolados por el capital. 

Deureeleación en este controlo sigNfica "negación', "sacrificio', 'muerte (Tod)", "empobrecimiento" del 

bebedor y sus denotes. 

Pare le ~neme burguesa, el trabajador no puede ser sujeto de derechos con respeto al producto de su 

trebejo, ni mucho menos aun le permanencia y seguridad de bu propio plan» en le que Mem, peor son, ni meterme 

de exigir un ingiero justo y sostenibie que le permite desurdir libremente sus Imitados lisias* y espiribieles, 

(244) Millo., III, p. 146. 
(246)I1lldem.i, P. 422. 
(246) Salem. 
(247) tercien., II, p. 293. 



101 

El único y posible 'derecho* es aquel que le confiere el capear: un minimo de salario que lo reduce a una 

simple besa que sólo malcome, malduerme y trebeja. Y eso de "trabajar" es relativo ya que en la sociedad 

capitalista el detecte e que el sujeto del trebejo posea un trabo» seguro es una ficción. 

Sin embargo, bajo el régimen de producción capitalista, cuando se habla de derechos humanos se cree que 

se meren a los derechos que le asistan a todas les personas por igual, pero ocultando, en efecto, is prima*, la 

seguridad y le hsgernonis del derecho y lea leyes burguesas besadas en la apropiación del trabajo Set», en el 

plueproducto y en el tiempo de trebejo impago. A continuación leamos una olla al respecto: 

"Le propiedad de trebejó ajeno pesado u objetivado se presenta corno condición única para la 
apropiación de trabajo *no presente y vivo (...) fundado enteramente en las leyes del intercambió 
de *Mientes, (...) y por cuanto este Intercambio, expresado juraran**, no presupone atta 
cosa que el derecho de propiedad (...): del lado del capital, en el derecho al producto *no o en el 
derecho de propiedad ubre el trabajo *no sin entregar un equivalente; y callado de la capacidad 
de trabajo /corporalidad y derechos del trabajador/ en el deber de comportarse frente a su propio 
producto como si estuviere ante una proPedid ajena. El derecho di propiedad se trastueca por un 
ledo en el derecho de apropiarse de trabajo ajeno y por el otro en el deber de respetar, como valores 
pertenecientes a otro, el producto del trebejo propio y el mismo trebejo propio (...) no muestra más 
que le mete condena. (...) del capital como capital y las leyes generales de la propiedad" (248). 

E* 'mara conciencia" representa la moral perversa del capital. El acto de apropiación injusto del producto y 

del trebejo *no por parte del capital genere, pereleismente, empobrecimiento y dearreelizeoión de la vida física y 

espiritual del eillete trabajador. Apure' Mane 

'Para A no se treta en absoluto de que se haya objetado en el paño del trabajo en cuanto tal, cierto 
tierna de ab*, por tanto valor, sino de estibo« cierta necesidad. Al hacer pasar su dinero de la 
loma del valor a la del Mor de uso, A no lo valoriza, sino que lo desviketill. El trabajo no se 
inleroemble aqui como valor de uso por el ardor, sino como valor de uso particular, como valor pera 
el uso. Cuanto más repita A el inlercernbio tardo más se empobrecerá. Para él este intercambio no 
ea angán acto * endquecknienfo, ningún acto de creación * vibres, sino de iltsvalotización` 
(249). 

(241) Ibidon., I, pp. 418-419. 
(249) Iltidem., I, p. 429. 



102 

La creciente pauperización del obrero o trabajador es el precio de su des/realización que paga este mismo y 

en el que sobre sus espaldas descansa las condiciones generales de los costos de producción. Pues a mayor 

acumulación de riqueza del capital, mayor acumulación de pobreza y a mayor seguridad y protección de be 

derechos de propiedad burguesa, menor la atención y cumplimiento esencial de los derechos humeras del 

trabajador. Altos posteriores a la obra de los Gnindisse, Marx siempre recordará los temas de la corporalidad y loa 

derechos humanos. En mayo de 1875 en las "Glosas Marginales" de la ~e el program de Golha nos recordará 

el carácter milano° de la sociedad capitalista: 

'En la medida en que el trabajador se desarmas socialmente, conviniéndose asl en Unte de 
riqueza y de cuates, se desarrolla lambían la pobreza y el desamparo de le existencia ~ro del 
obrero, y la riqueza y la cultura de los que no trabajan. Esta es la Ny de is historia, huta hoy (...): el 
derecho de la desigualdad (250). 

(250) Marx, K.: Office al programa de Golha, edil., Roca, México, 1972, pp. 109-110, 115. No hay que "Mar que 
esta obra fue publicada por vez primera en 1091 (con ciertas omisiones) por F. Engsls en 1091 pera le revilla Neo 
Zall. 
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11. Pertinencia y detemdnación del problema. 

Como podemos absolver en los medios de laminó de Marx y ten aquellas "Reflexiones de un »son al 

ele* prolesdif y sus "Codas al pede", encontrarnos elementos ingenuas pero 'clavos' para el desarrollo poderle 

de su programa, prindpalmente, filosólico-polltico y aitropológloodconómico. Tales como las calegodes Incipleress 

de 'principio mderter, -sublethiclat rdeeschos de las personas'. Estos conceptos poco a poco kán cobrando 

consistencia y se kin »mando argumentos determinantes para subnyer la pecblenda de la problemática de la 

corporeidad y los derechos humanos. 

Marx condensa su labor-cano la labor de un orfebre al orar puliendo y delegando pedantemente la dxa 

decombuctive al señalar el dualismo antropológico misia» y la corikeilloción imkidable enke mido ernpirico 

(corporal) y mielo kildectual ( cognomen» ) propios del dein» denten. 

La traición filoditico-antropológica de le Gmcie Mei» par ejemplo, he hecho cm omiso de la 

fundementaided de le vida humana corporal al ver en ella ir mateado me sólo tiene que ver con los stribuble 

Merada de un alma o esencia fanuemegórIce o, Mal dial" caro I) he hecho en su MORMID el idaellimo 

alamín del siglo XIX al sostener de manera general que la vida del ser Imano dile es coremenalble y vedadme 

según les eidgendes de la actividad teorética y espectielho. Arrees badil:mes presuponen errar que le *e MI 

hombre de carne y hueso es reducible al Mur* de le entelequia suprenvidens, o bien, ea un simple inelnirdrM 

del orden spodictioo de le ratón. mo ni lo droMeni nos enasta que aria de adquirir discemirrierilo abstracto 

sobre le dmensIón de lo humano, ea necesario partir de cuatro Mames »anunciados: 

1. La irrecusabildad del leclurn de la existencial melerld raid de le vide del ser humano en general. 

2. Esta mielencia red sólo es posible por la gemación de la dmensión de it corporal. Lo cegad no tiene 

que ver ya con los postulados de le cenónim o alambica m'enrame, sino que ahora con la inmoble aubjelládad, 

N que lo objelho es la alabo, a aubjetho, lo Imano. Es is corporailad humane el hontanar esencial sin el mal ea 

infeobbe hablar de le vide »irme» en general. 
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3. La vida humana se da por relación, en relación práctica "oon". Es imposible hablar del ser humano 

corporal en la existencia ficticia y abstracta de un Robinson. La relacionaided es, por tanto, real, práctica, 

intersubjetera o intercorporal. 

4. A pedir del nexo corporal de los seres humanos surge la noción de persona. La relación de persona 

humana está, por ende, contextualicade en la relación de praxis y, a partir de la relación penionasersona, se 

desprende su noción jurídica. Para Merar la esfera del derecho, al igual que para Haga, tiene como punto de partida 

a la persone humana y cuyo derecho no se despliega en al imperativo categórico del deber (Kan» ni mucho menos 

en la voluntad racional y libre que se determina o se °osifica en el acto de apropiación del mundo de les cosas 

(Mega), sino en la exigencia de saberse, conocerse y autoconocerse como persona real. Ea este su primer derecho 

humano real yen el cual se invierte la máxima socrática da "conócete a ti mismo' por el de *afirmarle como ser 

eadelente*, por decido con nuestras propias palabras. Por ello nos recordará: 

'Loe derechos relee de la persone (251) La lndbidualided (la subjethidad humane/ es la primera 
forma de adocenasteis que se aprehende como ser inmediato (...) Salo ea aut000nciencie 
emigren objetivada e individual, y ésta lo comible" (262). 

Caen* fan nos hable en sus mallos de juventud de subjetividad, corporeidad ten su Tela docta* nos 

dirá y recordando a Epbco que "los átomos no son más que (...) corporalidad,' (...) de la neturalaza* (253)), 

bdAidualbad y autoconciencle, nos estará apuntando ala vida Inmediata, ~ara, de la 'Meten* Oleica del sujeto o 

la persona humana. 

Estos ~upado' propios de medidos da 1830, los irá redicalizando paulatinamente. Para principios de 

1840, más erecitarnerrie en 1842, de la donación da la subjetividad corporal decide Indagar y cuestionar le 

objetividad histórico moled de su época, en mochil, la cuestión mili» y miles' del Estado confesional prusiano. 

(251) Marx, K., Engels, F.: Obras Arridementalm op., dt., p. 8. 
(2152) Marx K.: Sobro Ni ~cae de epiorinioe, *Micos y ~épicos, op., ce., p. 42, 
(253) ibídem., pp. 3740. 
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Para do asistimos a un doble proceso de contradicción o bifurcación de la naturaleza corporal humana: de 

la Maldad del elma-arerpo. Marx encuentra que en las relaciones cotidianas o sociales la escisión se toma una 

doble maldad de la misma persona humana, es decir, 'el hombre Neva una doble vida no sólo en sus pensamientos, 

en le ~ende, sino en la realidad, en la vida: una vida celeste y una vida terrena, la vida en la comunidad política. 

en la que mis como ser camelado, y la vida de le sociedad burguesa, en le que ibais como hombre privado" (254). 

Es importante rodear que con la irrupción de la sociedad burguesa (255), el sujeto corporal se escinde 

entre IndMdue hurgues y *Meto humano y por me pdmera en aquella Introducción • la ~olla del *techo do Howl 

nos di qua elle Melo humano es aquel que reinvindica las necesidades unkársales oomo s'Oraciones supremas 

a reclame en cualquier situación histórico 'odié específica. 

Edema sabemos que antes de que se pretenda afinar ciertos valores burgueses como el de la libertad, la 

Imitad, le fralimided y le propiedad, subsiste su opuesto mal que es la corporalidad mode* del sujeto. Sin ... 
embargo, dicha eaddin determina, impiloilemerei, su concatenación con el derecho. La figura del derecho también 

amé sujeto de bifurcación: derecho burgués y derechos humanos, o como también suele lunados, derechos del 

hombre. Loa derechos burgueses tendrán como paradigma la apropiación de las cosas, es decir, la propiedad. Los 

derechos burgueses serán derechos de propiedad y su contraparte serán derechos humanos basados en las 

adonde* del oumplimienlo e satisfacer les necesidades corporales humanas. El derecho de propiedad se reviste 

de demoho natural yen sus extremos, oomo lo he demostrado Ladee, en derecho Ovino. El régimen de propiedad 

burguesa es ah régimen de eanonbradón y del cual se jerarquizan ose niegan be derechos del surto corporal 

mudado: 

(254) Marx, K.: Crea ale Abada M'Urdo * HIlail *P., d., P. 51. 
(255) Con is irrupodn del capitalismo, el sujeto burgués que pare Marx coincide con la figura del sujeto intelectual, 
se corampone M sujeto humano necesitado. Ende enfrentamiento aperece en la sociedad burguesa desde el siglo 
XIX. Este dicotomia del sujeto concreto e individuo burgués y la búsqueda de nuevas relaciones sociales besadas en 
la eatiefeocién de les nemeiddes meas, permite que Marx reabre le visión de lo corpóreo, la eansibilided o 
gomosidad (beoda en les sallehodones y el goce de los Nones materiales) y de los derechos humanos orientados 
M curra:amianto de dichos bienes. Mis ale de una ética de las Intenciones" 4 la manera de Max Weber-, Marx 
propone une ética basada en ei "cumplimiento' o en términos actuales y e la manera de Karl O. Appel, de una ética 
de le responsabilidad histórica'. 
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"Les necesidades de los pueblos son las supremas ~nes de su contentamiento (...) le tecla de 
un pueblo alcanza a realizarse, en tanto en ~fe) se Meta de La realludón de sus necesidades" 
(25.). 

Corporalidad en su anido positivo alardees; totalidad organice, espiritual, auboonadenle, libre, del sujeto 

humano en general, pero temblón suplo corporal airaba; tener rimel:ladee, necesidad de comer, beber, dormir, 

hogar, vestido, sustento, de Mención médica, educación, etcétera. Para le voluntad burguesa losaste en el derecho 

de propiedad, estos requisitos y derechos humanos representan un escóndalo, un verdadero Mego pera la 

propiedad ~de, ya que lea ea más importare, la ~severa% y seguridad de la propiedad de las 'mea' que la 

satisfacción de las necesidades hureensii. El derecho (del buqué') ee reduce a le propiedad de lea come y la 

peleones a propiedad de ambos. Se trata, por tenlo, de la inversión kileoUglee de loa derechos humanos por 

demchoe de propiedad; le eallatacdón de lea neoeeideclee captimlea del Web> por le setlerooción y apropiación que 

genera M posesión pilada de be mese. 

De la misma manera en que la ardropologia mibioaa y el idealismo han despreciado le corporalidad del 

sujeto humano, de le mime manera le sociedad burguesa o optaba' he relegado les necesidades corporales ¿de 

guión? del proletuio, del obrero o trabajador. Para el capitalismo los derechos del trabejeder que aúpe a selisteoción 

de sus necesidades vides, representen una menea que hay que negar o anadear. La destrucción del cuerpo del 

trehe‘edor ve unido a su desprecio (racismo siendo a mitegorla económico) : su vtralided deba ser modem* en 

eras de le propiedad y le prodolided. 

Ale este ateo de negación de los dimites del 'Me corporal del obrero, Marx dimis la poeibided de loe 

derechos del trabajador. 

"Recomer sus derechos hialóricoe (...); de une calera que obliene de sus autrovilenles unhareeles 
un aricar unkersal (...) no puede apelar a un prelado hilado* cito himno (...) Cuando al 
prelavado reclama le negación de le propiedad peluda, no Nos mis que Edrar e princeplo de la 
sociedad, lo que le *Medd he airado a principio evos, lo ave ye está personificado en di, sin 
inleivenoión suya, como mediado negelko dele sociedad' (257). 

(258) Marx, K.: "introducción e la absorta del derecho de Negar op., cit., pp. 11, te. 
(257) Ibidem., pp. 107, 111-116. 
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Sin "burgo, Marx aún asan en su estrategia argumentativa en los célebres Manuscritas económico- 

ilbaddioos * 1844 el sostener lo siguiente: 

'El hambre es tina necesidad natural, ondee pues una naturaleza fuera de si, un objtdo fuera de sl, 
pera satisfaceree, pera calmarse (...), es derecho de todo trabejedor indoir el cumplimiento de sus 
necesidades pera mproducir su vitalidad' (258). 

Para in Desead», por ejemplo, miste un desprecio pera con el cuerpo humano y la sensualidad de éste y 

un apiolo por los valores demos deselneuledos del mundo ernpkioo y de los gema. Se treta de Worm atarace que 

coinciden con los ejercicios intrusos*" y miskos de une razón intmeubjetIm. Para Descartes lo importante es la 

'mesen anielicel del **topen** desprovisto de toda dknensión corpórea y sensial. 

Para Marx, por el contrario y gracias a algunos pmsupuestos areopoihlioos de su coetáneo Feumbech, lo 

fundamental no son las ~Naos teóricas o de la fantasía sino les nercimidedes *I estampa Es pues une 

invertido de lo «picuta* aun nivel de lo antropológioo. Para esta etapa del pensamiento de Marx lo central, en el 

nhil de is antropoicola, llene que ver nuevamente con el hombre corporal, con la persona humana y sus 

capelledes autáitives o sensibles. 

Contra le definición moderna de le %sone inaugurada desde el paradigma Width» especulativo de un "yo 

pienso', Mem rompe con el decurso de le modernidad sustenta* en la canoritteción del pensamiento sapecutativo y 

afma al idéelo corporal, camal: 

'El que el hombre me un ser anal, con fuera» naturales, vho, real, sensible, objetivé, skiniflca 
que tiene como obbetko de su ser, de su exteriorizad* vital, objetos males, sensibles, o que sólo en 
objetos reales, sensibles, puede suturan er su vida" (259). 

(258) Miel, it: Manuscrlos económicos-libé** de 1844, op., cf., pp. 113, 119. 
(259) Miami., pp. 112-113. 
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Esta forma ck exterioriza:1ln yW N denomina Migo humano. Puesto que el surto corporal es un sujeto de 

necesidades tiende, por ende, a proyectarte en una naturaleza fuera de al, en objetos rieles que le permitan 

satisfacer sus necesidades y esto sólo es postile en la actividad transfomeiclora, productora del trebejo. Estamos 

'por tardo, en une relación podar, es decir, en le relación hombre-naturaleza. 

la razón no es el Molo primero y último del ser humano, sino es el trabajo corporal humano el principio y 

In. El trabajo es una actividad encaminada a un fin. El 'yo trebejo" o sujeto del trabajo ♦1 trabajador o productor- es 

el hombre. 

Este hombre es un ser natural, por ello, el hombre es prolongación de la Mofare y ésta prolongación de lo 

humano y, como tal, parte de la naturaleza y dirige su actMdad hacia la transformación de la misma. Esta 

transformación de la naturaleza por el hombre es una necesidad de al mismo porque sin ella el hombre no puede 

satisfacer sus necesidades corporales, siendo para él, una cuestión de vida o muerte. 

Por tardo nos espesará en La ideologle "mine le búsqueda de coordinar el trebejo corporal en relación 

con la naturaleza: 

"El primer estado de hacho comparable es, por tardo, le organización corporal de loe individuos y, 
como consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza (...) tiene 
neoeseriamente que partir de estos fundamentos naturales y de la modifloacián que eirperimardan 
en el curso de le Aletada por la acción de los hombres" (200). 

Entonces comprendemos que en este primer momento de la transformación de le n'eluden a trade del 

trebejo corporal humano, se piaren le cuestión de la produoción y le reproducción de le vide humane material. ta 

producción de los objetos sociales que constituye el objeto universal del trebejo contribuya a producir loa medios de 

vida del productor. 

(260) Marx, K., Enriele, F.: Le timbal alemana, op., ok., p. 10. 
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A través de todo desarrollo histórico, todo modo de producción implica un modo de vida. Aunque Marx en la 

década de 1640 aún no perfecciona ni sistematiza el marco explicativo económico, sin embargo para estas fechas 

sostiene algunas premisos generales del modo de producción capitalista y, en especial, la vinculación de la 

estructura económica con el modo de comportamiento o estructura de valores (en su sentido axiológico). Al respecto 

dios lo siguiente: 

"Un determinado modo de vide (...) coincide (...), con el cómo producen. Lo que los individuos son 
depende, por lento, de las condiciones materiales de su producción" (261). 

El modo de vide es un modo de producción propio de la actividad corporal humana en el que no sólo se 

transforma la naturaleza sino que también, se producen los bienes y productos para la satisfacción de las 

necesidades del sujeto. En le obra de La ideología alemana cabria preguntarse: ¿si el trabajo corporal del hombre es 

si productor de los bienes matareis*, entonces, cuáles sedan las condiciones ~eriales para tener derecho a 

consumir dictes bienes? 

Con asta pregunta intermiacionamos el tema de la corporalidad y la cuestión de los derechos circunscritos, 

short, en la ortos politice ideológica. Tanto en le Critica a la &soda del Estado len How* los Manuscritos do 

fa« y por consiguieres en La Ideolor#1 afemine, sostendrá que en el régimen de propiedad privada del capitalismo, 

realtraolón de los derechos humanos, que serán ya derechos del trabajador, son tácticamente (pollticamente) 

irraelzabies. En el sistema de producción capitalista ea imposible asegurar el derecho de las mayorías al uso y la 

sillideoción de los bienes de le tierra. En si sistema de propiedad se dMniza al objeto poseído y al sujeto que la 

detenta. En este sistema electo de apropiación de les cosas es directamente proporcional al de les personas. Para 

ola sociedad fundamentada en el "asesinato", la "propiedad' y el "robo -como dacia Proudhon- los derechos del 

hombre y, en palmer los de trabejadar, son subsumidos o Interpretados según el derecho de propiedad y estas 

rigen** son introyeotedas en la vida cotidiana y moral de los Individuos que hacen de la propiedad como lo 

(261) Ibidem., p. 20. 
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sagrado, lo respetado (...) Propiedad en el sentido burgués significa propiedad sagrada" (262). La coartada 

Ideológica de la propiedad privada Maga a los extremos del cinismo cuando llega a confundIrseie con el **eta es 

decir, se le introyecia una especie de vivificación. `Y, cuando asl ocurre, se dice siempre que aedo es ' humano ', 

cuando se ve en todo algo espiritad, como el derecho, es decir, cuando la gente convierte todo en un fantasma y ae 

comporta ante este oomo un fantasma" (264). 

Para 1847 Intensifica sus lecturas sobre economía y como resultado de sus lecturas, pronuncie una sude 

de conferencies emotivas y teóricas frenle a obreros diciendo e vive tem lo siguiente: 

`Es necesario acabar con la indigencia que produce le sociedad burguesa (...) derramando por le 
violando el orden soolel mcielenie besado en la propiedad privada y la explotadón del trabajo 
asalariada. Los proletariados de todos las palme solo verán perdidas les cadenas que los oprimen" 
(264). 

Sin embargo, a pesar del lenguaje revolucionado, politice y filosófico, siempre nos recordará hasta sus 

escritos de madurez de la Importancia absoluta de la existencia empírica del trabajador al referirse a su sangre y 

vida y de la manera en que as inmolado por el capital. 

La postura definitiva de Marx sobre la corporalidad y los derechos humanos quede sustentado en su obra 

económico-antropológica de 1857-1858 (Grundisaii). 

En las relaciones mercantiles el proceso de negación y confiscación de la corporalidad y los derechos del 

trabe¡ador se despliega en tres momentos internos del proceso de producción del capital: 

Primero; en le soberbia de las marcando*. En este primar momento, sin neoeekledes humanes y *In 

consumo para su satisfacción no hay producción y viceversa. El su ¡sto humano, ya me arnpleendo sus manos, sus 

(262) ibiciern., p. 420. 
(263) Ibliam., p. 429. 
(264) Marx, K.: Trabajo asalariado y ca0111, op., di., pp.45-47. 
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Pisfulis sus OJOS. su Menle, su constitución corporal en general, a través de su trabajo produce objetos para su 

**facción (valor de uso) e Intercambio con otros (valor de cambio). A estos productos (culturales) Marx los 

denomina inercenclas. Bajo la lógica de las relaciones mercantiles, la relación productor-producto, se escinde, se 

bifurca, ye que el producto del trabe* del productor no es pera afirmar su condición vital, sino para afirmar la 

condición vital de otro. En los Atenuarlos de 1644 hace alusión al respecto: 

'Cada producto es un reclamo con si que se quiere ganar el ser de los otros, su dinero; toda 
necesidad real o posible es une debilidad que arrastrará las moscas a la miel (—) el productor se 
aviene a loe m'atablados caprichos del hombre' (265). 

Ese otro ser, ese otro hombre, es el "no trabajador, el propietario de los medias de producción. Es en esa 

mame obra de 1844 cuando retoma de la ~rifle de Hegel si ooncepto de alienación que parte, ahora, del "hecho 

económico, el extrellemlento entre el trabajador y su producción (...) del trabajador ensilando, *ensilado" (208). Por 

tanto, el les ~ciencias son objetos producto del trabajo humano corporal, tienen tia vez, otra dimensión "físico-

matalleica° de ser ales mismas sujetos o personificaciones de aparente vida independiente de su productor en si 

prooeso económico. Paro, en cuanto sujetos, aprecien en competencia a muerte con la propia vida humana. Toman 

le decisión sobre vide o muerte en sus manos y dejan al hombre sometido a sus caprichos. Los únicos derechos 

muno:debla son los que eles Mames Imponen. 

Marx interpreta esta ~ente personflueolón vive de los objetos como el verdadero contenido de lee 

Imágenes religiosas. Detrás de las mercando', descubre, por tanto, las imágenes religiosas como proyecciones de 

sala sitjelhIcied de les mercantes. Esta religiosidad que Marc descubre tiene que ver con la moralización del 

poder de 1/11011 hombres sobre otros. Es aquella religión que canoniza si derecho de unos a decidir sobre la vida o la 

muerte de otros y que proyecta tal poder corno un mandato divino. En efecto, si productor de las mercando lega a 

est dominado por las relaciones sociales que les mercenclas establecen entre si. 

(205) Manr, K.: Manuembe econdirstothioaditcos de 1844, op., ole., p. 157. 
(206) Ibidon., p.144. 
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Pero la problemática mercantil surge solamente en el contado de una división de trabajo sobre la base de la 

propiedad privada. En el modo de producción capitalista es mediación dinero. Entonces el valor de uso adquiere una 

forma cuantitativamente cambiada (valor de cambio) . Y en este desando y despliegue de las mercanclas se 

reproduce una doble dimensión invertida y cosificada: la relación independiente de los hombres y la relecidn 

dependiente con el mundo de les cosas. 

Segundo; en el capricho del dinero. El dinero es una mercancía pero no como cualquier moronda. El sirve 

oomo común denominador a todas las otras mercanclas y éstas, a su vez, tienen que banalmente pera recibir le 

confirmación de su valor. El dinero mediación entre el precio de ceda una de elles. En ese sentido el dinero sirve 

para expresar el valor de las mercanclas y cumple la función de medurn y símbolo, ye que es el equhslente general 

que permite la compra venta de mercancías. En el modo de producción asiático por ejemplo, la relación 1.441 se 

reducía sólo al trueque. En el desarrollo de la sociedad capitalista y con la división del trabajo, la miranda supera 

su estrecho limite en tanto que deviene dinero, es decir, en tanto que es depositada de valor. El dinero pasa a ser el 

representante universal de todas las mercanclas. En este acto caprichoso, el dinero se ensoberbece a sl mismo y se 

proclama sujeto divino de las mercanclas. 

La economla politica burguesa redobla el dinero y oculta (en su aspecto Ideológico) o niega la nota 

antropológica que presupone la existencia del dinero. En otros términos, el dinero no es más que le Obrme alienada 

del trabajo y la existencia corporal del obrero y, sin embargo, esta toma despótica lo domina y a le vez de adorada 

por el mismo hombre. Idealmente el dinero es divinizado, materialmente el dinero cosilla' st nexo corporal de los 

hombres, los veda por completo, rompe con la comunidad y corrompe las relaciones irdersubjetivas. En la forma 

capitalista de producción, el dinero promueve entre los individuos una actitud de indiferencia y competencia. El 

dinero expresa una relación social: materialmente desarrolla a los que lo poseen y milla a los desposeídos. Par do 

Marx nos recordará en manera de metáforas que el dinero es el anticristo, el Moloch y el carnicero de le vide 

humana. 
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Al. le forma universal del dinero, tampoco existe la posibilidad de afirmar ciertos derechos que reivindiquen 

la tilda de los verdaderos creedores de este. El dinero siempre estará en oposición absoluta con su creador, es decir, 

el trebejo corporal humano, la sustancia creadora; la corporalidad viviente del trabajador. 

En el discurso de Ment les categorías filosóficas o económicas pueden ir alcanzando grados de sumo rigor 

aneldo, sin embargo, siempre nos recordará que los derechos humanos del obrero, siempre se verán conculcados 

por la Malos del sistema imperante. 

Arde tasa circunstancies, la vida orgánica y espiritual del trabajador estará escindida, ya sea entre trabajo 

vivo (que coincide con su inmediata subjethliati) y trabajo muerto (que coincide con la objetivación de su 

autdelitAded en el producto bajo les reglas del proceso de producción). 

¿Por qué o bajo qué condiciones el trabajador o la persona humana tiene que aceptar el sacrificio de su 

cuerpo? Porque les leyes del sistema capitalista que confisca los derechos y las necesidades humanas asilo exige. 

Mientras unos son poseedores del dinero, otros son poseedores de necesidades insatisfechas. Necesidades ¿de 

qué tipo? de comer y pera comer el obrero tiene que trabajar y para trabajar tiene que venderse o alquilara, por 

club cantidad te dinero (por un mínimo de salario) en un tiempo de trabajo especifico. 

Bajo cates necesidades det trabajador se desprenden ciertas relaciones jurídico materiales que permiten el 

intercambio entre poseedores del dinero y poseedores de la capacidad de trabajo. la figura jurídica que permite este 

acto de compre y venta es el contrato. SI hablara el contrato déla: ustedes poseedores de mercancías (dinero y 

trebejo) formalmente ante ml son libres e iguales en el Ubre Intercambio. Por ello Marx apuntará: 

1.a condición es que el trabajador (...) disponga de su capacidad de trabajo a titulo de propietario 
abre (...) disponga (...) de le única mercancía que tenga para ofrecer, para la venta, sea 
precisamente su capacidad laboral, itNa. existente en su propia corporeidad vive (267) 

(267) Marx, K.: Omento* fundemenleles peral. alece di lo economía polike (Grunddsset) 18574858, 0P., el.. II. p. 216. 
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Bajo la esfera del contrato se proclaman y se legitiman ciertos derechos. Derechos que de ninguna manera 

se inclinarán en favor de los trabajadores, sino de los propletabs de los medios de producción. Estos derechos 

serán derechos de apropiación del trabajo y del producto de trabajo ajeno. Entonces de le aparente igualdad y 

libertad, socialmente es, pues, una rotunda desigualdad y eacidtard para al trabajador• 

Ternero; en a subsunción del capital y la MielizilCi611 del plural«. El dinero pera que aspire a au máxima 

canonización tiene que devenir capital y después, a la manera del espireu abeolulo hegeliano, retornar y 

aukralorizerso a el mismo: el capital como valor que se valoriza. Para que el capital se Modos no lo hace desde le 

nada, sino nurremeree de ID mullo y soalaysdo: la actividad vital, corpórea, Mi del trabajador. Marx lamerá al 

capitel trabajo muerto que se vivifica con la vida y la muerte del obrero, dei trabajo corporal o vivo de éste: 'Mediad' 

el intercambio con el obrero /el capital', se ha apropiado del trebeje 1115M, éste se he convertido en uno de sus 

elementos y opera ahora corno vitalidad fructifers, sobre la objetividad del oripital, meramente existente y por lo tenlo, 

muerta" (268). 

El trabajo vivo o corporal pasa a ser un elemento del capital, un elemento apropiado y dominado que resucita 

dentro de lo musito al trabajo objetivado, al capital. Con eb podemos atestiguar que detrás de toda le lógica y las 

determinaciones internas al captar se encuentra la base antropológica del creedor la sangre y la vida del trabajador. 

En ese sentido, el discurso teórico de Marx es un pf0VIICAO Cela tiende a rescatar la fundamentalided de Is 

vide humana, material, corpórea y, a la vez, una critica al proyecto real de musite del sistema cepitalleta. 

Finalmente, al realizarse el capital en la consumación de su proceso a través de la plumelle como término 

«nal del proceso de producción, marcha perslelamenle a date la dearreelliación del propia obrero y, por ende, los 

derechos que le asisten no sólo como obrero sino como persone humane que también es. Disirul:ación en este 

eonleetto significa, negación, sacrificio, conculcamierio, empobnecimienio, ~ten, dal trabajador y sus derechos. 

le creciente pauperización tanto de obreros, campesinos y marginales, es al precio de su d'acreditación que pegan 

(268) *a.m., I, p. 238. 
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estos mismos y en loa que descansan las condiciones generalas de producción. tos dueños el 

capital especulativo, financiero y comercial, los duchos del poder y de todo lo demás, creen que la riqueza material 

proviene por doarelum Dei y no del desarrollo histórico de la explotación de la capacidad corporal y espiritual de los 

trabeiedores y del sacra* de sus derechos humanos. 

12. Liberación: ellionetário del derecho al trebejo y reproducción de le vida camal. 

La cuestión de loe derechos humanos y el tema de la corporalidad, si bien no constituyen el manco categoría' 

lógico y sistemático, al representan los criarlos absolutos desde donde se desarrolla toda la estrategia 

argumentaths de Marx. Criterios o presupuesto fragmentarios que son los que encontramos a lo largo de la 

evolución de su pensamiento. Ahora bien, de dichos presupuestos se derivan una serie de problemas concretos que 

tocan no sólo la problemática histórico-social de la Europe del siglo XIX, sino también, determinan los instrumentos 

interpretativos que posibilitan un análisis profundo del mundo actual. 

Concretamente se trata de afirmar al hombre real, material, de carne y hueso, en general, como persona 

humana cuyo derechos a la vida son Impostergables. Si bien es cierto que el centro rodal antropológico de Marx 

estribe en la concepción del sujeto humano como sujeto de necesidades, carente y cuya realización es a partir de la 

satisfacción de dichas carencias (como el comer, beber, dormir, etcétera), entonces, las fuerzas vitales del hombre 

as despliegan en la actMcied transformadora del entorno natural. Por tanto, vemos que la esfera del trabajo es el 

horizonte central de todos los modos de producción y organización de la vida humana. 

Sin embargo, el problema no sólo se centra en la concepción tradicional de concebir al suleto como sujeto 

de trabajo, sino que ahora es necesario enfocar a este sujeto humano de trabajo sin trabajo, es decir, como 

desempleado. Este es un problema aún candente en el centro de la economía política burguesa y que refleja en 
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nuestro hemisferio latinoamericano el aumento incontrolable de la tasa de desempleo. No es posible hablar en 

primera instancia de la teoría del valor y consecuentemente de la teoría del salario si antes no FA palie de cierta 

premisa fundamental: la base real de que el individuo esté incluido en un determinado prima* laboral. Esto es lo que 

Marx denomina el ente-balum, es decir, cuando las condiciones históricas no son aún propiamente especificas del 

sistema capitalista de producción, Gil como el que se manifiesta a diario, cuando el trabajador sin trabajo o libre se 

enfrenta al capital pera vender lo único que posee fácticamente: su cuerpo, pera que de ahi devenga la subsunción y 

todas las mediaciones internas del proceso del trabajo; y el post-lestum, como trabajo corporal, vivo, subjethv, que 

es liberado momentáneamente al término de la jornada de trabajo. La cuestión del desempleo parte precisamente de 

este proceso fracturado, pues este fenómeno confirma la sujeción o agenciamiento centrado en el trabajo que nimia 

a una organización bipolar entre capital-trabajo, derechos humanos burgueses-derechos humanos fundamentaies. 

Sin embargo, con el desarrollo, ya no de las llamadas fuerzas productivas (como aspecto innovador con que irrumpió 

el sistema de producción capitalista) o aceleración del capital constante, el trabajo parece fragmentarse en das 

direcciones: a procrear masas de población entregadas a un trabajo precario (subcontratación, trabajo interino o 

subterráneo -que toca la esclavitud del trabajador cuando este es inmigrante o indocumentado-); y la de un trabajo 

señalizado y homogenizado con salarios insuficientes y flotantes. Ambos promueven una tendencia de flujo paulatino 

basada en el abandono de los axiomas del empleo. 

Este flujo extensible parte de la lógica o axiomática del flujo del capad El capital es la personlecedón del 

déspota que actúa allí como un torrente que abarca, subsume y avasels todo lo que encueren a su peso. Su 

circulación como flujo incontrolable convierte todo lo que acaricia en dinero o miseria. El capitalismo universal en al 

no existe, el capitalismo esté en la encrucijada de todo tipo de formación, en búsqueda constante de nuevos campos 

de penetración, agenciamiento y explotación. Su axiomática, en tanto que leyes Inmanentes a su conseuclón, rake 

una doble determinación para su existencia: "por una parte la Industria universal -ea decir, plustrabejo, trabajo 

creador de vil« -, por otra un sistema de explotación general de las propiedades naturales y humanas" (209). 

(269) Maní, K.; Elementos fundamentales peto le critica de Si ~non» politice (Grundiase), op., 
pp. 361-362. 
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En retardad el limite de su flujo esquizofrénico raya en la búsqueda incansable de formación de nuevos 

capitales, en nuevas industrias con fuertes tases de beneficio besadas en el agotamiento irracional de los recursos 

naturales y transferencia de industrias y capitales a zonas periféricas dependientes y explotadas. Instala en su 

devenir insaciable, por editar le depreciación o la calda de la "tasa de ganancia", océanos de perpetrn» entregados 

a un trabajo precedo besado en salados preciados, desplazando a la vez, masas crecientes de desocupados. 

Veamos cómo Marx nos explica esta situación sobre el trabajador sin trabajo: 

"El crecimiento de la fuerza productiva se expresa en que la parte del capital compuesto de trabajo 
vivo /o coma* disminuye constantemente con respecto a la gastada en anhele», maquinaria, etc., 

(270). 

Y la ecuación se presenta en los siguientes términos: 

"Supongamos un capital de 100 fibras que emplea 50 en anticipas, 50 en trabajo y obtiene un 
beneficio de 50% ya que la disminución de la tasa de beneficio es el principal caballo de batalla de 
Carey y parte integral de su teoría. Admitamos que cada E de salado sea igual a una jornada laboral 
■ 1 obrero. Supongamos ahora otro capital de 11000 libras, que emplee 14,500 en anticipos, 1,500 
en salado (o sea a  1,500 obreros) y sólo perciba 20% de beneficios. En el primer caso el producto 
M la 150; en el segundo (aceptamos en eras de la facilidad dei calculo, que el capital lino roto en un 
año) ■ 19,200 (3,200 de beneficio). (...) La tasa de beneficio ha decrecido de 50% a 20, o sea, en 
3/5 o un 10%. En el primer caso el plusproducto de 60, es maullado de 50 jornadas de trabajo vivo. 
En  1 otro caso es un plusproducto de 3,200, con 1,500 obreros. En el primer caso un producto de 1 
(libre) es resultado de 1 dla de trebejo, en el segundo, un producto de 2 2/15 es el producto de una 
jumada laboral. En el segundo caso se necesita menos de la mitad de tiempo de trabajo que en el 
primero pare producir un valor de 1" (271). 

Con esto se deduce que si bien el capitalista requiere un aumento mayor del plusproducto con la 

minkiezeolOn de trabajo necesario, esto procree un abismo insondeable entre el trabajo y las condiciones de su 

aplicación, ya que si se reduce "la tau de trebejo mesado, o sea que en proporción ala primera situación han 

quedado en la calle un número de obreros que es más de ti veces mayor que el de los ocupados" (272). 

(270) Ibidom., II, p. 79. 
(271) AWdeni., II, p. 10 
(272) Ibídem., II, pp. 80431. 
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La tendencia del capital constante no se orienta hacia la distribución, el estimulo y la conservación de la tasa 

de empleo, por el contrario, los costos de producción se orientan hacia el aumento del plusvaior relativo y la 

disminución del trabajo necesario. Por tardo obtenemos como resultado que el trabajador se quede en la cale sin 

trebejo y, si se queda en la cele sin trebejo, oomo no puede reproducir su vide, es un pobre que tiene que pedir 

limosna o vivir del peaje. En efecto, si al sujeto de trabajo se le comiscan o se le niegan loa medios para su 

realización (el traben) y reproducción de su vida corporal, se incurre en un ultraje, en un asesinato. 

Ahora bien, le negación de esta negación postila la afirmación que subtaoe en la propuesta de Mera que 

es precisamente el derecho a la vida del tramador, el derecho a un traben digno que pernil* la aulorreelleación y 

bre desarrollo de las (*mitades fletes y ~des de éste. Dice Marx al raspado: 

'Traban no-objelVedo, no valor, concebido positivamente (...) es la addenda no °Nieve« es 
decir, inobletive, o ase subjetivo, del beben mismo. El trebejo no como abato, sino como actividad, 
no como auto valor, sino como la Mote vine del valor (...) (273) La libre individualidad fundada en el 
desanclo universal de los individuos y en la subordinación de su produntMdad /comunitaria!, social, 
como patrimonio sociar(274). 

En suma, la bese de todos los derechos concretas a la vida es el derecho a un traben soetenble, ye que es 

une cusebin elemental de vide o muerte. A partir de este derecho el trebejo se desprende, ohms si, si derecho vea 

de poder satisfacer las necesidades básicas humanas en el marco de las posibilidades de un ingreso social justo y 

decoroso pan entonces exceder a la "aolaided social y al bode *ociar (275), a le 'asociación en que el libre 

deeenvoliimiento de cede uno será la condición del libre desenvolimierio de lodos' (276). ¿Club alpinos que el 

traben *a sea la fuente viva del valor?, ¿qué se quiere decir con Obre dasenKálmiatto? Significa a posbided del 

trebejo en tanto potencialidad motiva y como creedor universal de le riqueza univemel. Su libre destrwohimiento ea 

precisamente la realización del trabajador en el producto social de su traben en el que no solamente se es creedor 

deba medios de producción, sino tarribbn deba medios para su reprodscolón. 

(273) Midan., I, p. 236. 
(274) leidem., I, p. 85. 
(275) Marx, K.: Manuscritos económicolloaddlicos de 1841, op, al, p. 145. 
(276) Marx, K. Enpels, F.: Meollos* chipa** cominillo, op., d., p. 54. 
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Ad* tales circunstancias, para Marx el paradigma de lo económico no sólo representa una serie de 

estructuras conceptuales sometidas al análisis aritmético o diferencial de los procesos de producción, sino ante y 

sobre todo, es el ámbito común a los hombres y por medio del cual se les permite conseguir los medios pera 

reproducir su addenda como derecho inalienable en tenlo que persona. En este orden de cosas, el deber o 

derecho al trebejo es fundamental: 

'Mediante el aprovechamiento y el desurdo con arre0o e un plan de las inmensas fuerzas 
productivas ye existentes en todos los Individuos de la sociedad e imponiendo el deber general de 
Irel* se depondrá igual pera todos, en proporciones cada vez mayores, de los meceos necesarios 
pon ved, pare disfrutar de le vida y pera educar y ejercer todas In fecukedes Ilícita y **pilluelos" 

. 

Precleamenle en esto consiste la liberación o afirmación de los derechos humanos y la libre reproducción de 

le vide caporal del sujeto. Contra lo que supone la modernidad o la racionalidad económica clásico burguesa al 

fundamentar le futura sociedad e pedir del modernismo o deserrollismo basado en el incremento de maquinaria, 

leatobglas, etc., Marx sostiene que esto es una pura falacia, pues el punto de partida no es la reposición del capital, 

sino le reposición del hombre. Para la economla política burguesa los seres humanos no tienen ningún valor, e 

incluso no es vete iguala le máquina sino como inferior e ella, por el contrario, le apropiación de la realidad 

humane, su aimportarniento hacia el objeto, es la elonecitin de la reeked humana' (278). Para la economía 

burguesa, dicho comportamiento es completamente a le IRME le apropiación real (histórica) del objeto, negación 

de la maldad humana y afirmación de la propiedad privada. 

Ahora bien, nuestro Interés estribe y, después de los puntos conoemientes a la cuestión del derecho, al 

trebejo, pesar al asunto de lo que hemos denominado en estas Onces "reproducción de la vida corporal'.  y que toca, 

en dedo, le 0~0 de le borla del salario. 

Ea ~ente que el "men salarial bajo le óptica de intercambio del modo de producción capitalista, será 

(277) Maní, K.: Trabgo aseieledo y pepita', op., cl., p.18 (subrayado nuestro). 
(278) Marx, K.: Menuectioe ecooárnico-Illosóloos de 1844, op., ak., p 148. 
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alampo insufociente para garantizar un modo de vida solvente y digno en la clase trabajadora. El salario maromo, 

como posibilidad mínima para vivir, ea aquello cenüdad de dinero que al capitalista da al trabajarle►  para que 

reproduzca, en lo mlnimo, los medios de vida neoesuios pera su subsislencia. 

Sin embargo, si recordamos las lecciones de los &unáis,' en lo que respeta a la cuestión del salarle, se 

nos dice que es preciso volver la ateneMn al tiempo de la jornada de trabajo que N obrero emplea para reproducir su 

condición Wat El salarlo equivale a una pana de la jornada de trabajo durante la cual el obrero produce lo suficiente 

para mantener Insuficientes sus necesidades físicas. A esta parte Marx la asma "trabajo necesario": 

'Ciertamente, el salario expresa el valor de la capacidad viva de trabajo, pero de ninguna manera el 
valor del trabajo vivo, que se expresa, antes bien, en el salado + el beneficio. El salario es el precio 
del trabajo noma« (279). 

Efectivamente, para descubrir los mecanismos ideológico burgueses y demostrar por ende que todo trabajo 

asalariado es trabajo impago, es necesario descubrir el intercambio desigual entre trabajo y capital: 

'Pero sobre la bese del capital no se intercambien entre sl el trabajo vivo y el trabajo efectuado en 
cuanto valores de cambio, oomo si ambos fueran iddreboa ♦1 mismo cuanto de trabajo en la forma 
objetivada del valor, el equivalente por el mierno cuento de trabajo en forma *e-, sino lo que ae 
intercambia es producto y capacidad de trabajo, que es eta misma un producto. Le capacidad de 
trabajo no es = al trabajo vivo que pueda realizar, no es • el cuento de trebejo que puede IlieCUtIf; 
éste es su valor de uso. Es igual el cuarto de trebejo midieres el cual ella misma tiene que ser 
producida y puede ser reproducida. El producto, pues, no se intercambie por trabajo vivo, sino por 
trebejo objetivado, objetivado en capacidad de trebejo" (200). 

Esta cita nos *molifica claramente que en la relación entre b que es el trebejo viva y el valor 

de cambio, existe un intercambio desigual, ya que lo que paga realmente el capibiasta al obrero es el trebejo 

necesario objetivado en el producto y nunca el trabajo vidtv, trabajo vera) que el obrero cede de más al 

capitalista. Por tanto y bajo las 

(279) Marx, K.: Elementos lbodamentalu para la cribo dala acosar» polka (Gruncitsair), op., oil., II, p. SS. 
(280) Ibialem., II, p. 75. 
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condiciones actuales del sistema. SI en el caso de que sea factible asegurar algún empleo, ra el problema será 

mantener al trabajador bato la dictadura del salario mininas. Entonces vemos que la cuestión del salario en términos 

males, es temblón una cuestión de vida y muerte. La lógica salarial será en definitiva mantener en un mínimo de 

dieinde al obrero. Del sistema salarial Marx desprende la critica al salario minimo en tanto que insuficiente para la 

reproducción exterenciel de la ciase habladas: 

'La capacidad del obrero de mantenerse a sl mismo y a su familia no depende de te cantidad de 
dinero que recibe corno salado, sino de le cantidad de alimentos y adiados de necesidad que ese 
dinero pueda comprar' (2111). 

De esto se deduce que el termómetro social que nos permite juzgar sobre la miseria salarial no es sólo su 

volumen formal o numeral, sino ante todo, su capacidad real de compra, es decir, su capacidad de satisfacer las 

necesidades fundamentales de todo ser humano. 

Marx orienta su plan de trabajo de afirmación o de liberación a partir de que la base de todos los derechos a 

la olla es el derecho a un trebejo sostenible y, a partir de éste, se desprenden otros derechos ala vida como son la 

satisfacción de las necesidades básicas humanas que permitan la reproducción y el desarrollo pleno de la 

corporeidad Mente del sujeto trabajada incluyendo sus necesidades culturales y espirituales. 

Hoy en dla, cuando el flujo del capital impone la dictadura del mercado a escala universal, cuando la 

mimética copleaste no casa de producir y reproducir aquello que las dictaduras militares intentan exterminar: la 

organización del hambre que mulliplice los hambrientos en la misma medida en que loa mata; cuando el sistema 

crisitellets enemigo de las persona' y de la naturaleza si siente amenazado por el desarrollo sin tregua del 

desempleo y el subempleo acrecentando las tensiones sociales y politices; cuando los bienes terrenales parecadan 

estar reunido, a una Moda entre la minuete y que exige a que ta mayoría se resigne a consumir rentistas; 

ciando se venden balones de riqueza a los pobres y libertad a loa oprimidos, sueno& profundos 

(211) Mem., III, p. CO. 
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para los vencidos y de poder para los débiles; cuando cada minuto muere un niño de hambre o de enfermedad, más 

y más se levanta si muro que separa a los que tienen de los que quieren tener, pues las promesas del paraba 

basadas en el consumo y despilfarro están reservadas para una minada que cada vez tiene más. Ante este "orden" 

irracional, es necesario afirmar un nuevo orden de Me, es necesario negar, por ende, la lógica de muerta que 

impone el capital. 

Esto Implica un cambio en las relaciones sociales de producción capitalista, porque ellas están basadas en 

una estructura que »tinca los problemas anteriormente dichos y que por tanto no sirve para soSucionados. Esto se 

debe a que en el capitalismo existe una constante tendencia a los desequilibrios basados fundamentalmente en la 

miseria y en el desempleo. El plan de desarrolo que propone Marx, no sólo para la situación histórica de la Europe 

del siglo XIX, sino también para los paises periféricos y explotados como el nuestro en visores del siglo XXI as: que 

las mayorlas no sean excluidas económicamente. A partir del derecho al trabajo cada persona puede derivar la 

satisfacción de las necesidades básicas de él mismo y de los suyos. Nadie debe vivir y satisfacer sus necesidades 

sacrificando la vida de otro. La satisfacción de las necesidades o la reproducción de la vida corporal de las mayorlas 

debe ser el centro nodal de todo derecho humano yen el cual, dicha reproducción de la vida, debe ser englobada en 

el marco de una macroétic,a de la responsabilidad humana ..en términos de K. O. Apei- y que no excluya a nadie de 

la posibilidad real de reproducir su vida dignamente. El mandato bíblico del "no mataras" y del cual E. (minas 

también nos habla, no es un juicio de valor basado en la buena voluntad e intencionalidad, sino ante todo, en la 

exigencia del cumplimiento y respeto a la vida del otro en el marco del derecho a satisfacer sus necesidades 

corporales yio espirituales. 
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