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Introducción 

La historia de la filosófia en América Latina se reduce a i.lOS cuantos 

siglos, puede ser considerada como relativamente corta si se toma en cuenta 

que ésta nace en el siglo VI a. C .1
, y en América no hace su aparición sino 

hasta el siglo XVI, época en que espai\oles y portugueses, con el afán de 

dominar y explotar las nuevas tiefTas •descubiertas" (1492), desembarcan en 

suelo americano (1521) y traen consigo al "nuevo mmcto• esa forma tan 

paf1icUar de pensar que se ha dado en Ramar fiosofia. Cor1a ha sido la 

existencia filosófica latinoamericana, y a ser ll'l8 mera copia del pensar 

et.l"opeo se ha visto sometida; sea ésta tal vez la causa de que la mayor parte 

del quehacer filosófico en el conlSlente se ha de<icado a <isa* la cuestión de 

si existe o no ooa fiosofia latinoamericana: esa1tos a favor y en contra se han 

vertido, y ha sido tal la importancia que se le ha dado a la problemática, que 

sigue siendo, hasta la acluaidad, objeto de debate y reflexión, precisamente, 

y por ser éste IR> de los temas más fuertemente disadidos en filosoffa ( en 

América Latina ), se ha decicido, en esta ocasión, cenlrar la mirada en él, por 

que al convertirse en algo asf como ll'l iema obligado de es1uc1o· para los que 

se inician en la ciftcil tarea del fiosofar profesional, no se podía permanecer 

ajeno, all'lqUe se parta aquf de la Sociologfa, a ll'l8 aJeStión que tanto interesa 

a los latinoamericanos. 

No pocos han sido los filósofos que han reflexionado sobre la creación de 

ll'l8 fiosofla latinoamericana, no pocas han sido las horas que se han 

meftido en pensar sobre el asmto, mucha ha sido la ti1la que ha corñdo ( por 

que ya en Bartolomé de las Casas se pueden enconlrar los primeros indicios 

de la búsqueda de ll'l tiosofar alejado del et.l"opeo2), pero, y a pesar de eso, 

1 J.:ao - Pian: Vanmt en su libro "Los OOgi:ms del pcnsami.Do ~". 8-ldona. Ed. P'aidos 1992 
145 paginas. realiza un rcwrrido b&oJfOrii:o pmn ballar los or1gi:ms de la lilomfia.. y silúa d m..'imicnfo de 
áta en d 5iglo 'v1 a.C~ en la Colonia gJicga de Mildo. en Asia MCllM. 
! f.o "La ftlosof'ia americana como fibofia sin más", México. f.d. Siglo X'\1 1998 119 pagina 
Leopoldo Zea llOllticne <flC ~con .e.tolomé de las Casas se inicia la filaioolsa, <f1C m el siglo XX, se 
pregunma siOOre si se pcm:e o no taa fiJmaf"ia ", y es <f1C la filo&afia ~ oeg¡alia a las indíFUM d 
dcr'Cl:bo a s« aimidcrados ClllDI> bombra, y Bartokime de las C- que n:&:áoaa sobre d mundo que 
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no están aún los latinoamericanos segwos de conlar con ma fiosoffa propia, 

autentica, nacida en el conlmlente. Continuar con la ciscusión se hace entonces 

necesario, seguS" trabajando en la bl1sq11cda de m pensar pr09io se ha vuelto 

pues indispensabie. 

En la década de los 70s, haciéndose eco de la reaidad que estaban 

viviendo (cara~erizada por los movimientos de protesm, tanto eslucianties 

como obreros y guenkos, que arde el fracaso del desarrolismo se 

intensifican y toman más fuerza, la represión por par1e del Estado, la miseria, la 

explotación, que se da tanlo del gobierno propio como del extranjero, etc.), y 

sigUendc> la vieja ciscusión de la "filosoffa latinoamericana•, m ~ de 

jóvenes filósofe>S:argentinos enlre los que se pueden citv a ~ O. Oussef, 

.Arti.o Andrés Roig (como figlsas sobresaientes ), Mario Cassala, Hugo 

Assmann, Horacio Cerutli, Juan canos Scanone, Osvaldo Ardies, Anlbal 

Fomari, Daniel E. Guilot, Rodolfo Kusch, Jt*> de Zan, Amela Podetti, Ricardo 

Píchtar, Hugo Bíaggini, Andrés Mercado y Car1os Duek, inician la construcáón 

de m sistema teórico, ruya Maldad será dolar al pueblo latinoamericano de 

ma tiosoffa propia. La fiosofta en América - decian estos pensadores-, no 

deberá ser ya igual a la ewopea; abslracta, metaffsica, a la vez que ideológica 

domNdora, será el resUlado de la reftexión que de la reaidad se haga, eslD 

es, del análisis que se lleve a cabo de la miseria, la expotación, la opresión, la 

marginación ( de la que se es objeto ), los movimieutos ailicos y de protesta, 

etc., stWgirá m ooevo modo de c:onceM el mmdo, que no será ya ma simple y 

lana fiosofia, sino ma -rifosoffa de la liberación·, que oo tenderá más a ser 

ma copia del pensamiento ewopeo o estadomidense, por que será m modo 

de pensar autónomo, auténtico, pero sobre todo, latinoamericano. Lo que en 

aquelos lejanos ailos setentas propusieron, los en ese entonces jóvenes 

pensadores ( hoy reconocidos filósofos ), sigue en proceso de construcción, 

con cada vez más segtidores que buscan consoidar ma verdadera "filosoffa 

de la liberación lamoamericana•. AJ respecto muchos libros se han esatto, 

varias tesis se han elaborado, y siendo éste, corno es, m tema por demás 

elU viviendo, se anpma en llJOIUar Cf11C loa indí¡pia 1.alnbiin llOll bambns, Wilb 41ow•ic:ndo a:a ello a la 
lilmotia europe1, e iniciando 1111, aamquc no muy claro. _..., IDOdo de pass. 
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interesante, no se podia dejar de lado en la reflexión sociológica, que en m 

intento por conocer más de lo que filosóficamenle en el continente sucede, 

busca aquf m acercamiento con este movimiento, que ~ convierte aquf en 

el motivo de la presente tesis. 

De entre los pensadores ya mencionados, ArUo Anm'és Roig y Enrique O. 

Oussel, son, por la importancia de sus planteamientos. las dos figu"as más 

sobresalientes de la "filosofta de la iberacióff, pero será Enrique Oussel, sS1 

embargo, el úRco que en esta ocasión ·OQ4>8ra toda la atención, por que el 

interés no está en tratar de manera general todo lo que impica cicho 

. movimiento, ni las ciscusiones que a su interior puedan existir3, sólo ma parte 

de ésta interesa, y es precisamente la que está represenlada por Ousset. La 

atención por lo tanto se centrará en Enrique Oussel. y será a partir de su obra 

que se intentará llevar a cabo m acercamiento con esta prop esta filosófica, 

pues lo que se busca y en esto ra<ica la cuestión, es entender el trabajo de 

Dussel como filósofo de la liberación. Para lo anlerior la tesis habrá de 

OQ4>élrse de la vida y obra de Oussel, como ma forma de entender la 

importa lcia de su propc iesla en la actual sociedad glohaizada. 

Ahora bien, en el Renacimienlo ( siglo XVIII ), aJando se hacia el anáisis 

de los Románticos, si se querfa entender las causas que habian levado al 

'"poeta• a esai>ir tal o cual obra, tan solo era necesai ío co11oce1 pequenos 

detales de su vida; como había sido su infanqa, de que familia provenfa, etc., 

si su ooez había estado marcada por la soledad, la muerte, el odio, etc., o si 

venía de ooa famia bwguesa a la cual rechazaba por no sentirse "en su 

mmdo·, no se necesitaba saber nada más para euteuder por que el '"poeta• 

escri>la de tal forma. Autor y obra eran mo, la vida del "poeta" se reflejaba en 

, Hancio CeruUi m su libro ~fibotia de la hDcnciáD I~" editado por d Fondo de Cultura 
Eanómica J 992, 3 J 9 pagina, smaime que al in&c:ricr de Ja m-<aa de Ja libaxiáD exisUn dos 
wrrimcs; la del 11C11101" populista que ...:gün. d ca ~ por o..-1. y la dd sco:tor aili.io 
populi.<b que tiene oomo máxiD> 1epmbde a Ar1uro AndRs Roig. LaJpoldo Zt:a en b .prcsmta:ión 
que hace dd libro de Ca1llli Una a abo la !ÁgUiClill: distinción: Em1quc DI-' "(!rala) de dcmuir la 
m-Baa europea occidcnlal psa inicia- m esa América - filcaOl que bllri de - origjm.I 
dcspb:z.-lo a Ja primen. Y Arturo Anlns Roig ~ ( ... ) tmcaodo m la hiAaria de las idr:a de la ArJlllliaa 
y la .<\mtrica Láina las rúas de un fibafar que sea aulallico por la rica cxpaimcia que esa historia m 
de dm.:". (P. 14) 
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lo que expresaba con la pluma y quedaba pass.nado en la hoja4
, Para elo 

solo~ requería conocer la obra para entender la vida del que la habla esaito, 

de esta forma si la obra mostraba aspectos metancóicos, cp!rfa esto decir que 

el autor había pasado por 1n1 etapa melancóica, en su ~ o jwentud CJ.izá, 
si por el contrario se mostraba aitica ante la sociedad, sVmcaba que tal vez 

tenla resentimiento ante el medo que lo habla exc:Udo o a la aJal no deseaba 

ya pertenecer, etc. Entender la fiosoffa de la liberación, si"I embargo, no 

implica conocer la vida de Oussel, que para el caso es de sgna importancia, la 

obra en este caso no refleja al "poeta•, y por eso enlol ices se hace necesario ir 

más alá del simple enlel dmiento de la obra de Dussel. 

Como lo que aquí se quiere es logar lA'l acercamienlo con Dussel como 

ntelectual, el asmto exige m trabajo más profmdo, requiere y es necesario 

para su anáisis, tener en consideración ooa serie de cuestiOl ies. Lo ·que 
plantea Bow<ieu en su ibro intelectuales polftica y poder"5, muy bien ilustra el 

camino a seguir para logar lo que aqul se busca. Para el sociólogo francés el 

análisis sociológico se mueve en dos direcciones o momentos analfticos ; el 

objetivísta y el subjetivísta, en esle caso como lo que se quiere es entender la 

vida y obra de Dussel, en el sentido de ser el creador de la iiosoffa de la 

liberación·, y la influencia que como intelectual pueda tener en la sociedad 

latiioamericana, la investigación se moverá en estas dos cSecciones, que 

vienen a ser los dos pasos lógicos del anáisis. Tomando como referencia todos 

aquelos factores tanto económicos, como polfticos, sociales y flosóficos, que 

pucieron de algma furma haber conbibuido en la foonación y en el posterior 

desarrolo del pensamiento de Dussel, se estará a.mpiendo con el momento 

objetivisaa. Revisar, para comprender, las causas personales, las vivencias, 

• Paul V alery dii:ic; ~La ffiltoria de la Liltnlura no dcbo:ria ser la tmtoria de lm auton:s y de lm 
acrid.:rices de i;u camn o de la camn de !<US 00..., mio la Hñaoria del E...prila oomo procb:scr o 
~ de liLcnlUn.. Esa bisloria podría ileYane a l.érmino sin lllCDcian.. im solo escritor". Paul 
Valay citado en, Yincz Mima ~Los Rcmmioor nuemos odo •1oáueua" Yé:xico. Ed. C<Elro 
Ri:giooal de In~ Mullidisa:iplám Uní~ Nacioml ~ de México. Alianza 
Editorial P. l&, que a su \'12 cita de Jorge Luis Borgcs en su cma}'O '"La llur de wlcridgc". OtJr.. 
~Buenos Aires, F.mci:é Edilon:s, 1974. p.639. 
5 Piure Bountieu.. bV!eál•ales polílM:a y podlr. Buenos AÍR:ll, Ed. Eudl:m, 2000. 270 pqilm.. 
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la toma de conciencia ( habitus )6, <JJe CC>l'dJjo a Dussel a esai>ir la fiosofta 

de la liberación, querrá siglificar el curnpimiento del momento SIJ>jetivistl del 

que habla · Bour<leu. Sólo cumpiendo con estos dos momentos anaJlticos se 

podrá obtener el resUtado esperado, de otra manera podría ser considerado 

este, como oo trabajo parcial que solo cumple a meclas su propósito, por que 

conocer e! pensamiento de m intelectual reqt&e , además, de m vasto 

conocimiento de su obra, tener en cuenta el contexto en el <JJe este se 

desarrola ( influencias internas y externas, ajenas o no a él ), sólo de esla 

manera se podrá ~ ma buena reconstrucción de su vida y obra y se 

perci>ri más ciaramenle el sentido en el que éste inftuye en la sociedad en la 

que se desenwelve. La mrea se visuaiza como ma cuestión nada fácil de 

abordar ( pero no se puede desviar la vistl hacía olro lado ), pues de no 

tomarse en cuenta <ichos supuestos, puede darse ma mala i1terpretación de 

la obra y se tendrá, por consiguiente, ma dudosa exposiciOO de la propuesta 

fiosófic::a en este caso. 

Lo anterior se levará a cabo, como ya se cijo, con el m de entender como 

sa.ge en Dussel el interés y a la vez la necesidad de plantearse la creación de 

ma forma de pensar propia, y de contri>ur a la aeación de la "filosofta de la 

liberación latinoamericana•, pero si bien esto es importante, la cuestión 

fmdamental estará en tratar de detenninar el papel que Oussel como 

intelectual, y como posible agente de cambio, tiene en la sociedad 

latn>americana. 

Ahora bien se tiene que, en éste <JJe es m trabajo sociológico, se busca m 

acercamiento con ma corriente fiosófica, en m intento por no reducir el 

campo de estucio7
, y como para lograr ma mayor profmdidad en el 

' Bourdieu defme el hahitm ~ ~El principio unificador y ~de 1oclas las pradicas y. m 
particular, de esas orienlacicnes quc loe dcscn1- comúnmaJle oomo ~ckcricwYs- de la "vocación-, 
wando 11D oomo ett:.:tos de la "toma de wacic:n:ia". 11D es Olla Clllla que el babiius, sistema de 
dL<spJSÍl:i<JoeS inilor&.-icnrcs , que es d pruduao di: la im:riorizaci<ia de las .sructuras objctiws y que. en 
lalllo que lugu- gcomélrii:o de las ddamimcioni:s objctiws y de una ddeuniiw:ión dd porvenir objctiw 
y de las espamza mbjdjva. timdc a producir pradicas y, por ello, c;wraa objdMmcde ajmladas a 
las estruc:IDras objetivas". ~1n1dcd11alcs Política y ... " p. 42 
1 C. Wriglll Milis m ~La ámgjnarim sociológica", Máico, Ed. F.C..E.. 1981, 23S pígioM, realiza una 
aílio:a al modelo de imaaigacicia ~ c:Qd.1uniclc:nw: por que áu reduce ~ SU 
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conocimiento, siendo asi, el asmto se toma más compicado, pero al mismo 

tiempo más atrayente, por que no pretende ~ en el análisis que desde 

t.rl8 sola disciplina se pu<iera hacer. Echar mano de la apor1ación fiosófica es 

necesario, no sólo para k9ar tn1 mayor proflnidad y comprensión en la 

reflexión~. si1o para entender la importanle labor que el fiósofo tiene 

en la sociedad latinoamericana, de esta manera· se propone eulonces, en esta 

ocasión, t.rl8 relación Filosofía - Sociologla, como m modo de acercarse a 

Enrique Dussel y la "fiosofla de la liberación•, desde m pmto de visla 

sociológico. 

Para reconstruir la vida de Dussel y su obra, se hará necesmio m recorrido 

histórico - filosófico ( en Latinoamérica ) de los anos que van de 1930 

(~gimiento del antipositivismo, y nacimiento de Emque Dussel, 1934) a la 

actuaidad, queriendo con elo locaizar los cistil 1tos momenlos de su desarrolo 

intetectuaf. Para el trabajo que se ha decidido reaizar, halri de situarse esta 

'historia• en tres fases o capitUos, que a su vez Sl.mctvicidos en apartados, 

permitnn alcanzar lo que se busca. A contnJac:ión, de manera general, se 

leva a cabo tn1 ~ de cómo será tratado cada tslO de los apar1ados, 

como para irse inlre><b:iendo en el tema, ya poslerionnente a lo largo de la 

tesis, la cuestión se ira concretizando, pues se abordará cada pmto de manera 

más ampia y profunda. 

C3111f10 de estudio a .:na-. y c:sludioa teórico&. Habla de una esperialj:zxión qae impide wm. pmtt m 
~ -no&, ~ pw:dm - <pDzá de mayor importancia psa la ~ La ~ 
~ - se refiere a estar más di!;puaaos ( y abia1as ) a tr2l.m" Jos 1- qae se viwn y sc ¡J9Jpm m 
la realidad inmediata que se cltá vivicn:lo; la libatad y la r.mín dd bombn: SIJll ba:bos que RlqUicn:o uo 
.:sludio six.-iológioo. y C1J1DO b1"=5 m> dd>.:rt paiir dc:sapen.-ibtdos .-a d que se dedica a .:slUdia' la 
soo.-1.:dad. 

OUo K1inebc:rg m ~P!cic::olog;a Social", México, Ed. F.C.E.., 1975, 582 pagjms, explica que aún y 
cuando la Sociología se ocupa principalmmle del ll'1JPO y de las ilmilllcimKs !IOcialc:s, sus málisis 
mudias de las .._ cai:n dmro dd campo de la Psiwlogja SuciaJ. y oo duda ( CllO lo csi.:ribia en 1940 ). 
que J>Ollferiorm&:nlc ( es decir. en la a:tualidad ) d campo de estudio tmo pma la Sociología, la 
Psia>logja Social y la Almlpologja • se ampliara, llc:g.inbc a dabanr YCldiidcns ilm:sriga.-icn:s que oo 
se Rducirian a sólo 1m ámhilo, de esaa mmcn - investigación ~ puede -W y SCI' amllada 
par ruas. dillciplinm y vicewna, m rqir--.r csao, saline del campo de cslUdio. El trabajo que a(fli se 
hmca haa:r, time esas pntcmiones, DO l"Clb::ir !U campo de imioesliprión, y qDC pueda MI' WU 1.anlo de 
Ull pwm de vista -.'io&Ogiw. ClllllO lilolótii:o. 
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1. En et primer capitulo que leva por nombre "Antecedentes de la filosofla 

de la liberación·, se anaizarán precisamente aCJ,lelos pensadores y 

movimientos que se aee sirvieron de base teórica a la "fiosoffa de la 

liberación·. Se prestará especiat atención a esos pensadores que con su obra 

in&Jyeron decididamente en Dusset, para que este ~ fi16sofo e historiador 

gtjara sus escritos hacia el camno de la liberación. 

En el primer apartado, "Del positivismo a una fílosolía lalinoameticana·, se 

hablará de la aftica hecha al positivismo8 ( ~o ), y el interés por 

parte de algulos filósofos de ae..- l.ll8 auténtica filosofia laln>ameticana, por 

que aún y cuando la búscJJeda por dar i1icio ·a 1.118 forma de pensar propia, 

dígase filosofla, tiene saa origenes en la época de la Colona ( periodo en el 

cuaf, la labor fiosófica aún y cuando era ma copia fiel del pensamiento 

ewopeo, ya tenía matices de querer ser <ismlta, at*Xloma ), con Bartolomé de 

las Casas, no será si1o hasla la década de 1930 en que se comienza a hacer 

más patente la pr~. &.ge en los 30s, el arq,ositivismo, por la fuerte 

infkJencia que ejercieron en América latina, José Ortega y Gasset, Benedetto 

Croce, H. Bergson, y, como resUl:ado también de la "1iberlacr obtenida gracias 

a la <isminución de la presión que sobre el continente ejercian las metrópolis 

(Estados Unidos, lrl!jaterra, Francia, etc.), que eslaban sumidos en ese 

momento en l.ll8 kJc:ha por la hegemonfa capilaisla, que se habfa visto 

alterada por la primera guerra ml.lldal y la crisis de 1929, la relativa libeftad de 

que se gozaba en esos anos, permitió a los fil6sofos reflexionar la situación de 

América latina, y tras haber anaizado los problemas que se vivían, plantean la 

necesidad de contar con l.ll8 filosoffa propia, que de ruenta de la realidad, y 

que sirva sobre todo, para conducir1os al pr<>!J"eso y desarrolo que no se había 

podido alcanzar con el positivismo. De entre los pensadores que más 

• En los p1m.7os años del !ligio XIX, y en de manera sinmllama la -yaria de loa "púa 
Jatinomnaicm obbmm SU indqiaidrJM:i.o de Jas metrópolis; E.,.,..m y Par1up.1. C inician lo que saá UD 

largo camino hacía cmsolidane oomo venladtns nacianes indq'" ndiedcs, Jos e.Werzas resuJlan ser 
inüriks y no 9.: oonsiguc :!ICIUr las bacs de las lilruras ..._-1oni:s, y c:n un inram poi" iog,vio. se adopta d 
pa!Ílivi<mL>. La adopcioiu dd pa!ÍIÍVÍ:llDD no liac gralUi:la. i:sta ohcdcció a toda iaa llClic de cucstioni:s, poi" 

.:jcmplo: A) La ~ de aar y disponer de proyci;tos de gobicrm adc,,.acb y que rcspondio:nn 
a las ,........¡dades de ei;os morncn&o, B) La mscncia de una filoodia dabonda ea el cmtiomle, y C) 
Sotn todo el inkRs pm- llcpr a sr:r romo las europeos o ~ quc loa lleYo a copiar -
modelos füosáfJCOS . Sin cbla estas mesliancs strin funclmnaúJcs ¡ma quc la -yor pate de las paises 
~ ( aún en proo;cso de tUm.:ióa )hicionn mm las tesis plllilivim&. 
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conbibuyeron en la <iso ISión, se pueden mencionar a AlejancR Kom y 

Coriolano Albemi en Argenlila ( Kom es partidario de lftl fiosofla americana; 

Más aún de ma fiosoffa Argentina ), José Vasconcelos y Armnio Caso en 

México, Alejandro O. Oeuslua en Perú (para qi.jefl economia y ciencia son 

ilsm.lmentos de dominación ), Figueiredo en Brasi, etc .• mos tratando de 

halar el verdadero pensamiento americano, y olros illenlando aear una 

fiosoffa lamoameticana, mos tratando de ser nacionaistas, y otros 

lrifersalistas, etc. En los ~ se podrla decir están los orlgenes de 

la reflexión que posteriormente dará vida a la fiosoffa de la liberación, de ahí 

entonces que se tenga que hablar de la disCI ISión nacida en la década de los 

30s. 

En el apartado número dos, ·Fanon, Marcuse, Salazar Bondy", se revisara 

a Frantz Fanon ("Los oondenados de la fierra•), Herbert Mscuse ("El final de 

la Utopía" y ·~tica de la revolución" ) y Augusto Salazar Bondy ( •¿Existe una 

filosoffa de nuestra América?"), ruyas obras fueron decisivas en la orientación 

SttetectlJal de E.rrique Dusset. 8 énfasis que se le danil a las obras de Fanon, 

Marcuse y Salazar Bondy, se debe a la profm<idad de sus planteamientos, y a 

la influencia que éstas ejercieron sobre la '"fiosofia de la liberaci6n"'. 

Fanon revela a E..-opa, "la m~ dominadora e ideológica por 

excelencia", - <ice Sar1re - su inevitable calda en el abismo de la 

deshumanización ( en la cual no la quieren ~ ), y hace m lamado a sus 

hermanos africanos para iniciar la lucha que ha de romper las cadenas que los 

mantienen midas a E..-opa, "el !Jan dominador y asesSle> de hombres". Fanon 

sugiere un regreso a lo propio, a lo verdaderamente oomano, a la 

descolonización. 

Por su lado Marcuse, el fiósofo alemán de la Escuela de Frankfist. 

nacionaizado norteamericano; que al llevar a cabo la critica de la sociedad de 

consumo, y de los medos de comlricación como mecio para el conlrol 

ideológico, se comrierte en el ideólogo de la juvenlud, que se vuelve contra la 

sociedad irracional que los domina y los reprime, y que al hablar de la rebelión 
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sociedad irracional que los domina y los reprime, y que al hablar de la rebelión 

contra el autoritarismo, la lucha por la liberación erótica, y al afirmar el poder de 

contestación de las minorfas ( los únicos que él pensaba podlan llegar a crear 

una verdadera situación revolucionaria, y a dar origen a una nueva izquierda ), 

se convirtió en una fuente importante de inspiración para Dussel, que lucha 

contra el eurocentlismo y las formas de dominación ideológica que el 

imperialismo impone. 

Salazar Bondy el filósofo peruano será quizá el que mayor repercusión 

tendrá en Dussel, y es que al cuestionar la existencia de una filosoffa 

latinoamericana, y sostener que la filosofta en esta parte del continente 

(Hispanoamérica), es inauténtica, que es sólo una copia del filosofar europeo, 

despierta el interés en Dussel, que al igual que él siente la necesidad de crear . 

una filosoffa que de cuenta de la realidad, de los problemas que se viven, y que 

sirva para superar la situación de. dependencia y subdesarrollo que se 

mantiene frente a Europa y Estados Unidos ( aunque 8ondy sostenla que solo 

cuando se lograse superar el subdesarrollo se podría consolidar una autentica 

filosofla ), y que sea sobre todo distinta a la filosoffa europea. Con sus obras 

los tres pensadores contribuyeron a la creación de la "fiosofta de la liberación", 

a lo largo de la tesis se vera en que sentido lo hicieron. 

En lo que será el tercer apartado • La Teorfa de la Dependencia# ,se 

reflexionará en tomo, precisamente, a la Teoría de la dependencia, y a la 

importancia de ésta al sostener que Europa y Estados Unidos mantienen, sobre 

América Latina, una dominación económica, política e ideológica. Los teóricos 

de la dependencia; André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Femando H. 

Cardoso, Enzo Faletto y Orlando Fals Borda ( Sociologla de la liberación ), 

ponen en evidencia, en los años 60s, que el subdesarrollo de América Latina 

no es producto de un atraso industrial, sino de la dependencia que frente al 

imperialismo se mantiene. 

La T eorfa de la dependencia realizó una fuerte critica al desarrollismo 

(comente latinoamericana que planteaba que la industrialización era el único 
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desarrolo similares a los alcanzados por algmas naciones eu-opeas y los 

propios Estados Unidos), y es que las acciones implemenladas por los 

extranjeros en Latn>américa, siempre van encaminadas a obtener m 

beneficio, la intención de la Sldusarialzación es hacer más fuertes los lazos de 

dependencia, para asf poder1os explotar más, la inleuc:ión entonces no es 

ayudar, sino sacar el máximo provecho posible. La teorfa de la dependencia 

será una fuente importante de R;pirac:ión para Dusset, de ahl el interés de 

recmir a ella. 

El último apartado del capllUo 1, ·La Teología de la Ubetación• , estará 

ocupado por la Teologra de la liberación, y es que al ser m movimiento en el 

cual Dussel estuvo Swolucrado, reUIB ya de suma importaucia, no sólo por 

que en él se encuentran los primeros pasos de Dussel ( inteledualmente ), sino 

por la fuerza que éste bNo al presentarse como m moWnienlo que leva a 

cabo la crftica a la Iglesia como i1sliluc:ión. La T eologia de la liberación es m 

movimiento a favor de los pobres y oprimidos, y en su momento representó una 

rebeión contra la Iglesia, por no cumplir ésta, al pie de la letra, lo planteado 

por la Bi>ia y lo precicado por Cristo. El Conciio Vaticano 11 ( 1962 - 1965 ) y 

la Conferencia Episcopal levada a cabo en Medelin ( 1968 ), serán una parle 

importante para la confomlaáón de la T eologia de la liberación ( amque no las 

decisivas ). que propone una releclln de las Sa~ Escrillns ( sobre tOdo 

del ÉxOdo ). con la finaidad de obtener de ella una visión más ampia y aitica 

del cristianismo, en esto se asemeja a la filosoffa de la liberación, que busca 

siempre la cuestión aitica de las cosas. Se ha de mencionar que, 

conjuntamente y, conforme se vaya habtando de la Teologla de la li>erac:ión, se 

Wán mencionando algmas de las actividades que Dussel estaba realzando en 

esos momentos. La cuestión no será compicada, puesto que él pertenece a 

esta generación de teólogos de la liberación. 

2. El segundo capitulo de la tesis, tib.Ado •La Filosoffa de la Uberación; un 

acercamiento con Dussel", estará casi en su totaidad decicado a comprender 

la vida y obra de Dussel, se i1tenlará entender ( después de haber revisado los 

•antecedentes•, y después de revisar su contexto ) qué lo levo a escri>ir su 
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fiosofla, y de<icar su obra a construir las bases teóricas para la kJcha de 

iberación. 

En el primer apartado de este segmdo capllUo ·un acercamiento con 
Ennque Ousse Fi/6sófo de la liberación", se reaizara primeramente 1a1a labor 

~fica de Dussel, para saber que habla pasado con su vida antes del 

periodo que le toco viW en la Argentina de los 70s. 1n1 vez hecho esto se 

procederá a realzar oo recorrido por la historia de Argentina que va de los 

años de 1965 a 1975, como ooa forma de conocer el contexto en el cual 

Dussel se desenvolvió en el momento en el que comiesiza a pubicar sus 

primeras obras. 

En el segmdo apartado se tratará la 'historia. de Argentina, que para la 

investigación es de suma importancia, pues de 1965 a 1975 Argentina fue 

escenario del mitaristno y la represión. En 1966, afto en que Dussel regresa 

de E~opa y se nstala como profesor lritersitario en la Universidad de Cuyo, 

por oo golpe mitar es derrocado el presidente ArUo i.a, su kJgar" es OQ4Ycldo 

por el general Juan Cartos Ongania, que deSata lDI ella represión contra los 

estudantes y las lriversidades. Olnrlte su gestión se clsolvieron los Partidos 

Polfticos, el Congeso, las legislaturas proWlciales y los Sin<icatos de fuerte 

influencia peronista. B Cordobaso sera l.ll8 muesara de 1a inconformidad 

existente contra Ongania. En 1970 ocupa la presideucia el general Marcelo 

levi'lgston, sin embargo, la sib.Jación no mejora, en 1973 se convoca a 

elecciones y resulta electo el lfder peronista Héctor J. Cámpora, y Perón 

exiiado en Madrid, regresa a Argentina, Cámpora le cede la presidencia, ese 

mismo ai'lo, el 2 de octubre, la extrema derecha peronista coloca ooa bomba 

en la casa de Oussel, se inicia oo nuevo periodo de represión, En 1975 muere 

Perón y su h.Jgar es ocupado por su esposa Maria Estela Perón, cuya 

administración se caracterizó por la ~ y la violencia terrorista, 

dominada por extremistas de derecha (Tr1>1e A) y de izquierda (Montoneros 

EPR), etc. En 1975 Oussel sale exiliado rumbo a México, su ooeva patria, 

desde donde comienza a consoidar su filosofla de la liberación. 
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B siguiente apartado ªLa filosoffa de la Liberación-. estará decicado 

exdusivamente a la fiosofia de la liberación, y a euleoder como Dussel retoma 

a Fanon, Marcuse, Salazar Bondy, la Teorfa de la dependencia y la Teologfa 

de la liberación, para formUar su fiosofta. Una vez captado el sentido de los 

•antecedentes• y el contexto resUla fácil acera.se a la fiosofta de la 

liberación, por que no es sft> el ~do de <ichas preocupaciones, el interés 

de Dusse1 por esaü no le viene de la nada, sino de lo que ha vivido y de la 

necesidad de dolar de 111 cuerpo teórico a los movimietltos de protesta que 

van en busca de la liberación. 

La fiosoffa de la liberación es en conlraposición con la fiosoffa «Uopea, lSl 

contra - disa.no, lRI fiosofta a1tica que nace desde las vtdimas, es deá, de 

aquelos que son objeto de la dominación y explolac:ión de la hegemonfa 

estadoulidense y ewopea. Y aooque es - cice Dussel - un disa.no 

dornmdo, silenciado, olvidado y hasla acüdo, tiene ma pretensión de 

mtniaidad. Para o..el la fiosofta supone la liberación de civersos tipos de 

victimas, que son los oprimidos y excüdos del mmdo. La fiosoffa de la 

liberación se silúa como lSl sistema teórico que reflexiona flosóficamente, 

desde América Latina, al sistema dominador ( Ea.sopa y Estados Unidos ). 

Dussel quiere luchar conlra la destrucción de la vida tunana, por la miseria y 

el hambre que sufre la mayorfa de la tunaridad. 

B ruarto apartado de este segundo capftlJo •éica de la Uberac:ión·. 

estará también en su totaidad dedicado a la ética de la liberación, por que es 

en cierta mecida el resUlado de los anteriores trabajos de Dussel y, en ésla se 

recogen las viejas preocupaciones, pero elo no quiere deá que no siga 

adelante en su reflexión. En su ética se propone luchar cor*a la dominación, 

marginación, etc., pero sobre todo iltenta dejar a 111 lado la visión 

eu-ocentrica, que es ma de las tareas pmcipales de Dussel y para lo cual 

tdza el historicismo, y se vale de Mane, asl como de Heidegger, Marcuse, la 

Eso lela de Frankfm, etc., para demostrar que desde los mismos pensadores 

ewopeos ya existe el interés por las ciferentes victimas que procb:e el sistema 

hegemónico - dominador, pero DusseJ no se queda en eso, va más alá al 
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adentrarse en los orfgenes del pensamiento filosófico, para demostrar que éste 

no es propiamente eu-opeo como se ha aeído, sino que nace en la periferia, 

por lo tanto -<ice Dussel - et.opa no es el cermo del RUldo y CtJ'la de la 

civiización; América Lama tiene derecho de crear su propio pensamiento. 

La importancia de la i:lica racica en el hecho de que, al estar en m mmdo 

globalizado, la mayorfa de la gente está siendo e.xcüda, margi'lada, se está 

vMendo ooa exclusión en masa y de muerte causada por la pobreza. En este 

sentido la ttica de la l...i>eración se sitúa como "lrm ética de amnación de la 

- vida• .. "La vida será el coutetido de la ética•, que ne.a que se reconozca el 

disano del otro, es decir, de la victima, del pobre, y excüdo, etc., y en esto 

radica su importancia. 

En el tercer y más importante capítUo de la tesis. al que se ha lamado 

·El papel de Dussel como intelectual en nuestra sociedad", se intentará 

determinar cuál es · la mkJenáa que como fiósofo de la li>eración tiene 

Enrique Dusset en la actual sociedad latinoamericana, y es que su labor 

filosófica no se reduce ya al ámbito académico, ha rebasado en mucho estas 

fronteras, no es oo intelectual de esaitorio como lo suelen ser muchos más, es 

oo verdadero intelec:tual orgánico, por que ha estado sumergido, dentro de lo 

que intenta cambiar, por eso hablar de la fiosoffa de la iberación es hablar de 

Dussel, del fiósofo que ha vivido y sufrido el dolor de oo pueblo al cual se lP! 

en su lucha por la liberación y le da las bases teóricas para 1c9ar1o, de ahf 

entonces que este capítUo este dedicado a hablar de la labor de Dussel como 

iltelectual en la América Latina de la actuaidad. 

En el primer apartado de este tercer capitulo; 'la imporlancia de la labor 

filosófica de Dussel en la América Latina de nuestro tiempo~ es quizá la parte 

más <iffci de todo el trabajo, y es que aquf se intentará mostrar cual es 

realmente la influencia que Dussel como intelectual ejerce en su contexto y 

más alá de él también, como contribuye, como fiósofo al cambio social, cabe 

decir que aqui se retomará en cierta mecida el movimiento de los zapatistas 
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(EZLN) que tiene en sus orfgenes la infklencia de los teólogos de la li>eración, 

movimiento al cual, en su momento Enrique Dussel perteneció. 

8 apartado numero dos de este capitulo; "Emmanuel Levinas: 'Totalidad e 

Infinito·, que constituye la parte final del trabajo se levará a cabo m 

comentario de la obra de Levinas: 'Totalidad e intínito·. obra que sirvió mucho 

a Dussel y que por ciertas razones no se induyó denlro de lo que fueron los 

antecedentes de la fiosoffa de la liberación, pero que no se qtjere dejar fuera 

por que es dentro del pensamiento de Dussef, m pensador fmdamental, asi 

este seguido apartado estará de<icado a la obra Totalidad e Infinito, como 1.n1 

forma de entender tan fmdamental obra. 

En el último apartado ; ·Entrevista con Enrique Dussel sobre su trayedoria 

intelectuar, se llevará a cabo ( como una forma de ver que tanto hay de cierto 

en lo dicho en los dos capltUos anteriores ) una et*evisla con Dussef, en cicha 

entrevista él exp«>n<h con sus propias palabras que movimientos filosóficos lo 

ilftuenciaron, que pensadores le sirvieron de guia para ¡. conformando su 

pensamiento y lo levaron a escri>ir su filosofía de la liberación, de que manera 

el contexto que le toco vivir, es decir, la Arge11ti11a de 1965 - 1975 lo determm 

para que guiara sus esaitos al camino de la liberación, etc. Este apartado 

representa i.-. resumen de todo lo anteriormente dicho. 
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Del posiüvismo a una filosofia Jaünoamericana 

Se ha dicho ya, al inicio, que ll'lO de los propósitos de la presente tesis, es, 

conocer y lograr un acercamiento con aquellos movimientos y pensadores que 

sirvieron de base teórica e infkJencia a Enrique Dussel, para que este gran 

pensador comenzará la construcción de la •Filosoffa de la Li>eración·, se ha 

<icho también que saber de donde parte Dussel para la elaboración de su 

propuesta filosófica, es algo más que necesario, obigatorio para el tipo de 

análisis que exige B<udieu. Siendo esta la cuestión, y buscando, como se 

quiere, realizar un trabajo lo más completo posi>le, la investigación ha de 

remitirse a la discusión que en la primera mitad def siglo XX sostuvieron 

algunos filósofos latinoamericanos en tomo a la aeación de una filosofia 

propia, autónoma, disti1ta a la a.opea, por que si bien es cierto Dussel no 

parte directamente de esta problemática para fornUar su fiosofia, en ela se 

encuentran los primeros indicios de un "fiosofar auténtico·, y siendo la filosofía 

de la liberación un sistema teórico que plantea un pensamiento distinto al 

eu-opeo, mucho tiene que ver con la ~Aosoffa Latinoamericana•, de la cual se 

habrá, entonces, de partir aqul. 

Dlrante todo el periodo colonial, y aún después de este; de los 

movimientos de emancipación de 1800 en adelante, será la ideologia ell"opea 

la que dominara en América Latina, por que la independencia no significó como 

su nombre lo dice, una real autonomía con respecto a EtXopa, seguirán siendo 

los modelos político - económico - filosóficos, provenientes de Occidente, los 

~dos por las nacientes naciones latinoamericanas para conducir su vida, 

muchos pueden ser los ejemplos que se pueden dar , pero baste con citar al 

positivismo que fue visto como el único medio posi>le para alcanzar ya no sólo 

la estabilidad polftica y económica de los nuevos paises, sino para lograr un 

aecimiento y desarrolo económico, político, social y . cUbnl semejante al de 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No sin jusla razón se puede decir 
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entonces, que desde los ai\os de la conquista, hasta bien entrado el siglo XX, 

América Latina no tendrá, filosóficamente; nada que decir al moodo, será ésta 

la razón por la que SU'QWá el •antipositivismo", que es l.S1 movimiento que 

busca, . precisamente, superar la dominación ideológica ~opea, que los 

levaba siempre a copiar y hacer suyos modelos ajenos que resultaban a la 

larga, inadecuados para la re3idad lamoamericana. 

Adaptar la realidad a la teorfa fue lo que muchas veces se hizo, sin tomar 

en cuenta que ésta no correspondfa a to que se eslaba viviendo y a lo que se 

era, el ejemplo más claro de elo es el positivismo, que hacer de el algo propio 

s9Vficó negar el pasado que no sólo era indfgena sino hispano e ibero 

tzmbién, se negó to propio por que se consideraba "bárbaro• e "inferior", y era 

necesario, se crela, para avanzar en el camino de lo positivo, lo cientffico. Así 

también, rechazar la escoléstica fue algo más que wgente para implantar la 

e<aJcación cientffico - irdJsbial, borrar el pasado y todo to que con el tuviera 

que ver fue, sin duda, la meta a alcanzar por tos positivistas, Seria, sin 

embargo, la misma realidad y el propio positivismo los que se encargaron de 

mostrar el error en el que se habla caldo, y es que para los primeros años del 

siglo XX, riqueza para ooos y pobreza para muchos era el logro del positivismo, 

ver miseria por todos lados era cosa común en aquelos tiempos, que una sola 

famia poseyera ~ndes extensiones de tierra y muchas famiias más se 

murieran de hambre por falta de trabajo o de tener oo pedazo de tierra donde 

sembrar, no era algo de lo cual l.S1 hombre de me<iana inteigencia se pudiera 

sorprender, pues era una de las •grandes• cosas que se hablan logrado con el 

positivismo, cuyo lema; "Orden y Pr~eso·, eran bien aJidados de ser nevados 

a cabo al pie de la letra; orden para que se trabaje bien, para que el campesino 

y obrero cumplan bien con sus obligaciones, y pr~eso para el rico, para el 

que lo explota. 

Para después del año 1900 era cierto que la adopción del positivismo 

décadas atrás habla resultado estéri, la desigualdad existente en esos 

momentos era muestra clara de que ese modelo no habla pacido erradicar la 

pobreza ( causa por la cual se habla decidido retomarlo ), ni habla permitido el 
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crecimiento industrial que se esperaba y que era Lna de las fuentes principales, 

se creyó, para terminar con la desigualdad social. Si bien es cierto se log"a 1.1'1 

crecimiento industrial y un desarrolo económico, la riqueza se concentra en 

l.llaS cuantas manos, dejando al resto de la población en la miseria y 

marginación. 

Comienza a partir de los al\os que van de 1900 en adelante y hasta el al'\o 

de 1930, una ioma de conciencia" por parte de los neleduales (sobre todo 

los filósofos), que como r~do de reflexionar el modo de vida de los pafses 

de América Latina (y alllQUe es claro que no viven la miseria en ·carne propia, 

por que en su mayorra provienen de las ciases me<ias o alias en algunas 

ocasiones, que han recibido lila muy buena educación ), sienten la necesidad 

de una transformación, que sea económica, polftica y social, pero que venga 

dada desde la filosofla, por que si se quiere lograr realmente 1.1'1 cambio, este 

tendrá que venir dado desde el origen mismo, es decir, de la ideologla, para ya 

no seguir utilizando modelos extranjeros. 

La ioma de conciencia" de los intelectuales, en el sentido aquí 

mencionado, viene dada no por intereses particulares, sino generales, de un 

país y Wl continente que vive en la miseria, la explotación y la dominación en 

casi toda su totalidad, el filósofo no se muew ya para obtener tm 

reconocimiento o por estar al servicio del poder ( que sin duda mucho se 

ejercerá en esos tiempos ), lo que los lleva a reflexionar y a plantear ese 

cambio ( que con su trabajo irtelectual y político pueden lc9ar ), es lll 

pensamiento critico, que no está más sometido a la ideología - dominadora 

et.S"opea ( que es precisamente a la cual se oponen ), es la "conciencia ética", 

de la que habla Dussel, la que los mueve a iniciar l.fl cambio, no para beneficio 

propio, sino para el de los demás, el de los desprotegidos y hambrientos de 

América Latina. 

Ahora bien, los factores que determinan el "habitus" del que habla 

B<udieu, la •elección• o "vocación•, que en este caso está dirigida hacia los 

pobres, y al interés por una filosofla propia ( distinta a la et.S"opea ), en los 
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fiósofos de ese entonces, no son sólo internos, propios de América L.ati1a ( la 

pobreza, marginación, explotación, gobiernos ciclaluiiales como en el caso de 

México con Porfirio Dlaz, que habla durado más de treinta anos en el poder, 

etc. ), sino externos también ( la primera guerra mtnial que los lleva a 

preguntarse hacia donde se dirige la humal'Wdad )10
, por la dominación que 

sobre el continente ejerce El.l"opa y Estados Unidos. La meriorización de las 

eslructlras ( aooque de manera inconsciente ) sera lo que levará a los 

fiósofos latinoamericanos a oponerse, justamente, al sistema que los produce, 

y que va encaminado siempre a mantener el "orden•, y entiéndase que por 

orden quiere decir, el poder de ln>S cuantos sobre la mayoría. Ciertamente el 

intelectual en ese entonces estaba en la posi>ilidad de acceder a puestos de 

poder, el campo en el que se movfan era favorable para levar a cabo su tarea, 

la influencia que sobre la sociedad ejercían era enorme en comparación con la 

que hoy se tiene, podlan desde el lugar en el que se encontraban realizar 

modficaciones y cambios de carácter ya no tanto polltico, sino culbsal ( oo 

ejemplo de ello es Vasconcelos ), en cierto sentido los intelectuales 

participaban de los puestos de poder, pero no obedecfan a elos, sino a sus 

intereses como filósofos y como seres humanos, de ahf que al tener 

opoñl.llidad de levar ooa vida cómoda y de lujos, alejada de los sufrimientos 

de la gente pobre, no se sienten ajenos ai dolor del pueblo, sino que se sienten 

parte de él, y SlXge en elos lo que Oussel lama la "conciencia ética·, y 

prefieren voltear la mnda hacia los necesidades y problemas de sus naciones. 

Además mucho ten«á que ver en esto el desinterés que por lo regular existe 

en la actividad filosófica, que Deva al pensador, más que a mover.>e por 

razones practicas, es decir, para obtener oo beneficio económico, a buscar la 

solución de los problemas que en el moodo se presentan, como un verdadero 

amor al conocimiento, por que como dice Francisco Romero; 

10 La primo:ra guena mundial había obligado a la! .:uropell&. una wz 0001.iuida ésla. a reflexionar y a 
haca una cui~ revisión de bs bmcs de su alllura y su civilización, ima ballar en ellas las pa51Dles 
aJ1Ba que los habían oonducido a tal aláslroíc. Los bdinomnericanos sólo ~ camo ~ 
del movimiento bélico, pero sus efectos los impactaron de tal fmm qae ( y como fJdcs imitadora de 
Europa ) prctend.:n por su putc, llcvlr a abo una revisión de su i-ic> y su cubura, no tanto ya pua 
cn:omv las causas que pudienm llevarlos a do:satar una guena o dca:ubrir l.:ia donde se dirige el 
pueblo lalinoamcricaoo sim mis bien pira dm" una rcspueá a la pn:guma del por qué AIDlri:a Latina no 
podía aa::cdtr" al ~ 



•ya ellos filosofan ¡>0r intima necesidad. que es en 

algunos como un deo;tino <..J. Ftlosofan en la soledad !!in 

compañia ni resonnn<.'ias, . sin que el contorno atribuya 

mayor valor a !!U esfuerzo, por lo menos en la ¡>rirnera 

etapa. uno de los deberes de nuestra lldDal filosofía. 

denSRS ya las filas y vuelta Ja atención l[tmeral baci11 

estos problemAS ha de ser la reverencia hacia Q!;(lfl 

fundadores y al estudio y valoración de sus vidu y 

obras. Grandeti oonstruct.ores en tiempos boAiles a la 

pura faena int.1.>Jectual. no siempre sus -ni.os bastan 

pMa <¡ue se pueda 11preciar en su alcaIK8 justo Jo <iue 

representan par11 nuestra cuJtuni en la cual su 

pre8encia viva de valores de excepción seiiAla y define 

un instante dedsivo. La aparidón de la verdadera y 

adiva conciencia filosófica.lo_ 
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Más que cualquier otra cosa, es la conciencia filosófica , que se siente 

sometida, reducida a la nada, la que abrirá los ojos a los filósofos 

latinoamericanos, para que estos vayan en busca de l..ll pensar propio, de una 

"filosoffa auténtica". 

Son estas las causas y no otras las que cordJc:en a los intelectuales de 

ese momento a realzar la altica al positivismo, son estos los factores 

objetivos y subjetivos que los llevan a reflexionar sobre su mmdo y aquelo 

que los rodea, c:icha reflexión 5eMá para dar vida a la discusión de la 

"filosoffa latinoamericana" de la cual se comienza a conti'luación a hablar. 

Se considera a Juan Bautista Al>erdi como l..llO de los primeros 

pensadores que se plantean el problema de la filosofta latinoamericana, en su 

lección inaugural de 1842; "ideas para presidir a la confección del curso de 

fiosOfla contemporánea •, Alberdi • se pregunta si hay fiosofta americana, 

10 Roo.:n>, F. Sobn: la tiJalo6a m AmCrica. Buenos Ain:s. Ed. R.AIG;\L. 1952. p. 14 
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como debe ser eUa y que misión debe a.implir"11
, al hacerse esta pregoota 

Alberci sentará las bases de lo que posteriormente será la <iscusión de la 

fiosotra en América Latina. 

Alberdi pensaba que "cada país, cada época, cada fiósofo ha tenido ha 

tendo su filosotra pecUiar, que ha coodido más o menos,~ ha durado más o 

menos por que cada pafs, cada época y cada escuela ha dado soluciones 

cisti1tas a los problemas det espfrilu t.Jmano"12
, en este sentido América 

Latina, al igual que lo ha hecho Francia, Inglaterra o Alemana, estaba en 

posibilidades, si asr lo querfan sus pensadores, de aear su propia filosotra, por 

que si la realidad y las cS"CUlSlancias lo exigen, los fiósofos habrán de dar 

soluciones a los problemas existentes, con lo cual se estará dando origen a oo 

pensamiento filosófico. Las ideas sostenidas por Al>erci a meciados det siglo 

XIX, serán más tarde, para los antipositivistas, el pmto de partida para su 

reflexión. 

Los primeros pasos 

Resulta que, son los fiósofos "positivistas" decepcionados de su modelo 

cientrfico, los primeros en Devar a cabo la aítica de su viejo y caduco sistema 

positivo, oo ejemplo que salta a la vista es, el argenlilo José Ingenieros ( 1877 

- 1925 ) cuya labor filosófica se habla destacado hasta después de 1900 ( y al 

igual que otros muchos pensadores que después decicieron volverse contra el 

positivismo ). por su fuerte arraigo y defensa de la doctrina comtiana, y como 

dice Bondy; 

11 Salazar, A ¿Exisle una filosofia de nuesara América'!. México, F.d.. Siglo XXI. 1996, p. 33 
11 Sal.azar, A ¿Exi<;t.: una lilaiotia. .. p. 33 



•Algunos de los maí» cnracterizadOli representantes de 

la 1>ropia filoo;ofia p<J01itivista son. en efa'to. los primeros 

que hacen la <.Titica de sus anteriores convicciones y no 

sólo se muestran convencidos de la necesidad de 

rectifi("JIJ' los errores y levantar las barreras deJ filosofar 

positivista. sino <JUe creen <JUe ya hay fllll el mercado 

filosófico de la ~ figuras y si.."1.elDllS ~~ de 

reel'DJ>lazar ron vent..llja la antigua dodrina m. 
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Es Ingenieros de los muchos que consideraron que et modelo de Comte 

era el único camino posi>le para alcanzar et prQWeSO, pero fue también 

Ingenieros de los primeros en percatarse que la adopción de dicha filosofla 

había sido inúti, por que no habla rendido los frutos esperados, y él que antes 

fuese fiel seguidor, después se volvla feroz critico, como lo demostró en sus 

ªProposiciones relativas al porvenir de la fiosoffa•, en ruyas páginas asienta 

no sólo la legitimidad de la metaflsica, siio su necesidad" 14
, contraponiendo 

con elo sus antiguas convicciones positivislas, que se caracterizaban por 

excluir todo aquelo que tuviera que ver con lo metaflsico. 

Para Ingenieros, al igual que otros muchos pensadores que lo siguieron en 

su preocupación, era de vital importancia poner en daro cuales hablan sido las 

causas por las cuales América Latiia segura en el atraso (económico, polltico, 

social y cultural ). para a partW de ello, plantear posi>les soluciones. lngeneros 

paso asf de positivista a a~. y entra en la <iscusión de la filosofla 

latinoamericana. 

Los fundadores 

u Salaur. A ¿Existe una fibolia... p. IS 
" Romero, F. Sobre la fibtof'IL... p. 39 
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Así como Ingenieros se opone al positivismo, varios fueron los filósofos que 

también se avocaron a esta tarea, entre elos se pueden mencionar los 

nombres del argentino Alejandro Kom, (1860 - 1936), los 1.SUQU8yos Carlos 

Vaz. Ferre9-a (1872 - 1959) y José Enrique Rodó (1871 - 1917), el chieno 

Enrique Molina (1871 - 19 ), el peruano Alejan<ro O, Deuslua (1M9 - 1945), 

el brasileno Farias Brito (1862 - 1917), los mexicanos José Vasconcelos (1882 

- 1959) y Antonio Caso (1883 - 1946), entre otros, los cuales por ser los 

iniciadores de dicho movimiento se les ha lamado •tos fundadores·, aooque 

Francisco Miró Quezada prefiere lamartos los "patriarcas•. Los fmdadores 

aooque provenientes de cisti11tos paises manejan, en general, ideas similares y 

para Salaz.ar Bondy; 

·No negu.mll6 la existe11<..-is. de variantes regiona)eti. de 

diferencias en los incredientes 1.-ulturales y en el 

1>redominio de dertoa modos de actuar. produ<."to 

generalmente de influencias complementarios diversas 

pero no h11y que hacer fuerza en nada 11 la DAJTll<':ión y 11 

111 interpretltción históriCRS par11 decir que en Perú. en 

México, en Argentina, o en Chile se d11D 106 mismos 

puecid06 de desenvolvimiento filosófico, openm l11s 

miSJD111s influencias con efectos 11Dálogos, y se produ00D 

muy semejantes frutos intelect.ullles 15. 

Todos participan de la idea de que era necesario dar cuenta del atraso en el 

que se encontraba sumergido el contiiente (a excepción de América del 

Norte), y como resultado de esto el pasado inmeciato positivista fue puesto 

bajo la lupa de la reflexión, de la que swgWán, serios westionamientos a sus 

tesis principales, y que otra cosa se podia esperar si tenía para esos dias 

como carta de presentación para los latinoamericanos, pésimos niveles de 

" S.iazllr. A. ¿,Existo: una liloso6a.... p. 20 
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vida; hambre y pobreza, marginación, <ictacbas y mitarismo, etc., lo que 

demostraba que su adopción décadas atrás, habla sido t.11 error ( en el cual no 

se pensaba caer más ), el cual habría de reme<iarse, reeslructurándolo, al 

menos de manera parcial, y poniendo todos los esfuerzos en encontrar una 

nueva distinta solución. Se pensó entonces que se debla andar t.11 camino 

<iferente al hasta ese momento recorrido, y que estaba caracterizado por ser 

t.11a mala copia dej pensar ec.wopeo. 

"A UDA ideologia apoyada en una fi.lollofi. de lo 

permADente se opondrá una ideolOtcÍa apoyada en una 

fiJosofia del aunbio peJpetuo. A la idN de 111 m11teri11 

firme. resistente inconmovible y por ende inerte. se 

opondrá la idea de la vida que fluye y cnmbia. A la idea 

de un orden firme inalterable, seguro y por ende pétreo, 

se opondrá la idea de una libertad siempre activa. 

creadora y l'e(,Teadora. El orden estático se 

tro.nsfonna.be. en libertad 1.-readora. U na nueva idea del 

progreso sw;tituirá a la sustentada por el poo;itivismo, la 

idea de un progreso que, la vida mi-ima no podró. ser 

limitado. Ui voz de un progrei¡o que tenía 8UlJ fuentes en 

la vida hUJD11D11. en el hombre aeador de toW. cultur11 

como t<xpresión máxima del hombre y del hUJDllDismo'IS 

Efectivamente a esta ideología utilitarista etM'opea y anglosajona dominada 

por la ciencia se opondrá ooa visión más humana, por que el positivismo ha 

dejado de lado al hombre, se ha olvidado de él, y lo ha visto sólo como mero 

instrumento, una parte más de la maquinaria que sirve para alcanzar el 

progreso y por ende el poder económico, la nueva fiosoffa por el contrario 

pretende rescatar lo ya casi per<ido; lo humano. Etwopa con la primera guerra 

mt.lldial demostró que el hombre estaba al servicio de la ciencia y la teaiologla 

16 :za. L. Elpemamiemo brii•-icmo. Méxiw. Ed. Arid. 1976. p. 4ll 
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(es decir, de intereses económicos) y no la ciencia al servicio del hombre, los 

latinoamericanos buscan no caer en lo mismo, y quiere IRI fiosofia que tome 

más en cuenta al ser humano, por que el verdadero progreso está en lograr la 

libertad creadora del ser humano, el más alto grado de desarrolo sólo puede 

estar en manos del hombre, la libertad y lo que elo impica, el progreso ( pero 

no material sino espiritual y moral ) solo puede ser alcanzado siguiendo oo 

camino distinto al de los eu-<>peoS y anglosajones ( utiilarisla y pragmatistas), 

volver a lo propio, a la auténtica naualeza humana, es la respuesta, en cierto 

sentido un nacionalismo se hace entonces presente. 

'Conciencia sobre si misma que origina ww. especie de 

rull.'ioo.alismo cultural y filosófico que da sentido o. una 

de las mayores expresiones del pensamiento 

l11tinoamariamo contemporáneo . N11cionalismo <fUe no 

es. ni pretende ser. lo que se repl'()('.bll 11 Europa y su 

cultuni. 11 111 cultur11 occidental. esto es. 11Dgost.llmiento, 

limitación, sino todo lo oontrllrio. un necesario punto de 

plll'tid11 para entender 11 los otros y 11ctwu 11 su lado 

como pueblos entnt pueblo. como hombres entnt 

hombres• 11. 

Ahí están Benedetto Croce18
, Henri Bergson19 y Ortega y GassefO, con su 

vitalismo y perspectivismo ( filosoffa de la libertad y de la acción ), para darle a 

n z.:a. L El pemamiam.... p. 413 
11 P:ira Cro.:.: ~La actividad prai:tica. que .:s propia dd .:spirilu junto ooo la t.:oria, se difm:ni..u a su vez 
ai una aáMdad eccnérnica y moral, La primera, que carnsponde en d dominio ~ a la intuición 
al.ética del dominio teórico, se eodcn:za a lo individual; lQl campo es lo útil, Clllre airas cosas lo político y 
lo c.'lCOOÓIJJÍCO en el saJtido usual de e!das palabras. Se di!4ingue de eDa la aáividad moral por que 
.:nda-c:za a lo uni-m, al todo. al .:spirilu: después de una critica pcndndc redmza Crol:e las dodrinas 
~ utilil.ari<;Us y om., afines. sicgUn las ~ no habría en d fundo nmg- adividad moral, 
cbprovi'lla de la cual la vida tramau:rilia Cll hechos individuales. !lin ooocxióa alguna. dc!pojada de 
~ !lcDido profundo. También hay que Rd>azar, según él, la idea que es mcnes1.cr ~ la 
actividad eccnérnica o recb:irta a la moral, por el COlllnrio, la aáividad ecmómic:a es independiaú de 
la moral, micnlras que llCri impollllile pemm- la moral sin aquella, cid mismo modo m que la esaélica es 
ind&:p:ndieúc de la lógica. pero e!lla úllima pn:supooe la idui.:ión !IGllibk. No pra.tico que Wúa coa 
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los latinoamericanos las herramientas necesarias para levar a cabo su tarea. 

Lo que buscan los filósofos no es, sin embargo, tennmr por completo con el 

positivismo, sólo con la parte de ál que consideran ha talado, y que por lo 

tanto no sirve para la cuestión que se pefSigue ( darle su justo valor al ser 

humano). Los planteamientos de Bergson, Croce y sobre todo Gasset servirán 

,.,._ a k> Util. por que no se puede .:mitir oingUn juicio moral sOOn: d hombre pasible un jui<..w de este 
tipo de:.o<de IDI punto de vista mcnl. sino que más bien ambos sc alím a1 .- sinlcsis mpaior. El hantJn: 
moral. es d,,cir. aquel que adúa ooo ~-islas a IDI fm uniwnal y ~ a1 modo al!JlllO cesa de adllS 
Utilme:nlc. por ejemplo.. de pcneguir la alegria que. por lo dc:mís. ooincide 000 la acción, por lo tamo la 
a.:rividad moral y la .uJl1lllllia no soa ams uaagónicas. sino Unicammc, una ddiercncia más admro del 
ambdo amplio dd cspiritu". l M. Bocho:mki. Mla Fibotia adU&I". Mm.:o. Ed. F.C.E. 1997. JlP 102. 
103. 
\. Según Bcrpin hay dolo monJc:a. la cerrada y la abia1a. La moral cerrada deriva de los f enómenoa más 

~ de la vick cmsisle a1 una pnsión ejercida por la sociedad, y las aa:icm 0011~ se 
~ a cabo de manera autoimtica, iulUitivamc:nc, QCI a1 ~ ~ tiene lugar una pugna 
mR d yu indiv\dual y el SOL-ial. la moral llCITllda es impcnmal y ll'iplanmrc llCITllda ; po:rsigue la 
oonsi:r.-..-ión de las ~ sociala. casi idoftifica al individuo <lllll lo !IOcia1. de suat.: que el alma se 
muo:vc sic:mpR di:nlru de cstc cin:ulo y. por Ultimo. es fin.-ióa ~ de un gJUpl> limitado y no puede 
~ i-2 la humanidad Ciiiera por que la oohcsión social a la que ~ oamisle, al su mayor par1C, en la 
nco::.Vdad de la autodc:fema. 

1ulllo a .s. moral que obliga en ahoolulo emae la moral ahicrta. .<\¡mece cncarmda en penonalidades 
~ c:o samoi y héroca, y oo c:a una moral social sD> i.- y penom1. ~o coosi.o;tc c:o una 
~ sino c:n un 11.amamii:do. no es fija. sD> cscn:ialm:mc pl'Ol!JaÍW y ~ ~ abierta en d 
SCdido de que abarca. por illDOI". la v1da mera y ham propon.-iom d sa11iuútUD de libertad y ooini."idc 
ooo d principio mismo de . la vida. SllrF de IDI profimdo movimiallo dCdM> que. OOIDO le ocurre al 
!Uilimim.o provocado por la música, '2eCe de objdo. 
Pero c:n realidad ni la mcral cerrada ni la abierta sc pRSClllaD en fom• ~ se -* tratar de cmsolids 
.:n un deba- d irnpulllo oom:ipomlicnrc y el deber a su vez !rala de .;:apear d impubu. Ambas IUc:rnis de la 
que una es ~ y la <JCra supnim:l«tual operan c:n d ~ de la ideligenr..-ia, y por eso 
~ lo moral una vida raciooal De todos modOK. la moral ~ y la abiata oonstiluym lb 
manif~ones camplanmtarias del mismo élon vital Bodxuiili La filmaCia aam1. P. 133 
"' El mundo cmeña aban, DO es IDI baciimnicnlo de a.a: es IDI '-izmllc que d bomlft tiene ante sí 
~ a ~ pm;pectiva o situación cósmica. Más tener una pm;pectiva es Olllllpmlb el mundo de 
algUn roodo. dar razón de él; una razóo. a decir verdad. que dilicR del oooccp10 <.iásii:o que se tiene de 
.:sta. e onfunnc il .:stc oooi:cpto. se enrio:ndc por razón la lilwltad i- que CllllOOC la .:so:no.-ia denla de 
la .:a;as, su nawr.úeu id~I; pero un OOOOL"Ú!Úedo de rodas las oosas ( ... ) es ilulorio y pan.-ial. La 
razón de la pm;pectiva humana es una razón dinámica, una razón quc ~ en d tianpo, una razón 
vital (111.!ga no .Ni en COnlra de la razón; sc opooe al racianalDmo quc traaa de explicar y ju.«tificar 
cmnlo exil<le acudiendo a una supuesta razón pura. .. La razón no puede, DO tiene que &!lpir1ll" a sustituir la 
'-ida. Esa mmna opo>Í<-;ón a1lre la razón y la vida es ya ~ Como !IÍ la l'&1JÓn no fuera una 
fin.-1ón viral y c:spoolán&:a del mismo linaje que d VCI" o .:1 palpar" Al deslrooK la razón .:uido:mol d.: 
poni:rla c:n su lugar". 
La humanidad de hoy ha equivocado su nna al entroni7.ar a la razón ~ El 1ana de llUC!Clro tiempo 
re!<idc en oonvertir la razón pura en razón vital . .. La razón es sólo ... forma y fimción de la vida", pero 
~"ivir es cmvivir, no es esaar sólo sino, al revé!!, '"no poder cmr sólo OOIJSigo, sino hallane cacado, 
8-guro y prisionero de otra C<JSa mi,.cn.-.. het.:rog.:nca. la .. ~ .:1 unival!I>". La vida c:s. por 
wm problema. imo:guridad. nau&.tgio. Fn:nrc a .:stc i.:.:ha. c:I hombre lllCa:Sda ~ nc.:csita saber 
dónde. .:Omo y para qué vive. En élta su actividad oriaudora amiga la lilOllofia. .. Lt filolofia es d 
~ del homhre quc se c:ncumra perdido. i-2 IOf!1S una catidumln radical que le pennila saber a 
qué aJaxnc en la vida". Francisco Larroyo. "Sislana e hisloria de las doárims fibiáficas". México. Ed. 
Pomía. 1968. pp64S-646. 
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para fundamentar lo humano sobre lo cientlfico, y en gran sentido lo propio 

sobre lo ajeno. 

Carlos Vaz Ferreira, se opondrá al positivismo, pero no a todo él, sólo "al 

mal positivismo·, por que considera que si bien es cierto no se logra el 

aecimiento y desarrolo esperado ( económico, polltico. Social y cultural ), si 

fueron muchas las cosas que se lograron con él, ejemplo de elo es la 

capacidad de reflexión filosófica que se adquirió, impulso a m nivel más alto la 

mentalidad latinoamericana, que sin el positivismo t..miera sido imposible 

alcanzar por que; 

"C..) Llego 11 ser el positivismo 111 ~eL. donde 

11pre.ndimos 11 fil()f;()far. el 11~lllrio filosófico que 

permitió sacar 11 estos estudios de Jos ('.('.rntdos círcul<Jfi 

académico&, plll'll convertirlos en UIUI habitulll 

preoc,-upación de todo hombre <--ultivudo, entrooaíndolOli 

con muchos intereses de la teoría y de la vida. si la 

reacción contra el poo;itivismo llegó a ser WUl agitación 

eíectiva, si sus campeones bailaron e..-o y terreno 

abonado para que fructificaran las nuev1111 semilla.o¡ que 

arrojaron. si deo;de entonces hubo f.avonible y casi 

general acogimiento para más frescas corrientes de 

ideas. todo ello i;e debió en parte notable a la edw:ación 

filosófica que había 1>roducido el positivi-;mo • ::t . 

·En Vaz Ferreira, como todos los miembros latinoamericanos de esta 

generación, se planteara la necesidad de con jugar lo real con lo ideal, lo 

material con el espíritu• 22. B positivismo habla sentado las bases científicas 

para el estudio de lo real, lo conaeto, y se podla legar al conocimiento de las 

11 Romo:ro. F. S-Obre la filosotia... . p. 63 
::: Zta, L. El pensamiallo... p. 41 S 
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cosas y los objetos siguiendo un "método cientffico·. más este no permite 

conocer al hombre como ser rumano, su esencia, y en esto estaba el hecho de 

querer conjugar ambas cosas, lo cientffico y lo humano, conocer el mmdo para 

poner1o al servicio del hombre y su libertad. 

AJ igual que Ferre~a. Antnno Caso pensaba que no toda la filosofia 

positiva tenla que ser desechada, reconocla que alguias cosas si se 

complementaban con m conocimiento más allá de lo •cientffico•, podrla muy 

bien ser utilizado en beneficio de los pueblos de América Latiia. La cuestión 

era ya no tomar lo positivo como lo primordial, sino lo rumano, haciéndolo de 

esta manera se pod"fan conseguir mejores cosas. 

•EJ p®tivismo considerado una docirina 11 seguir por la 

generación anterior, se tnm...'lforme en la nueva 

generación en un puro y simple método. en un 

instrumento para oonooer la realidad. De meta 

ideológica 1>aso. a instrumento. El positivismo 1>ermite 

captar mejor la realidad eludiendo el utopismo idealista 

que la olvidaba: pero la captación de esta realidad no 

podrá ser la meta de todo oonodmiento o o.cdón. sino el 

punto de partido. para un.o. to.rea más amplia•;:, . 

Poner el positivismo como instrumento de conocimiento al servicio del 

hombre era distinto de estar sometido a sus leyes cientlficas como se habla 

hecho. Alejandro Kom lo mismo que Ferreira y Caso pensaba que el 

positivismo era ya insuficiente para lo que se querfa, más no podlan ignorarlo 

por completo, por que de hacerlo no habrla de donde parti", más bien lo que 

deberla de hacerse • era recuperar esa parte que de buena tenla e integrarlo a 

la nueva concepción filosófica que busca, emparentar 19 rumano y lo cientifico, 

n Zea. L El pensamiaito... p. 416 



pero poniendo siempre este último como medio para logar la li>ertad del 

hombre. 

Para Justo Sierra, el maestro mexicano, la ciencia ha sido universal en 

tanto que la misma que se enseña en E..-opa, se repite en Améóca, y está 

encaminada a tratar temss de carácter "lmiversar, más sin embargo, piensa 

que ésta puede Regar a ser particular y estar sólo al senricio de oo país o 

tenitorio especifico, por que si se estudia la flora, la fama y la atmósfera de 

lRI nación, se esta reflexionando de manera partía& y la ciencia deja de ser 

"lriversal, para volverse propia de oo determinado lugar. La ~ación del 

positivismo implica elaborar una ciencia al seMcio de los pueblos y sus 

hombres, que en este caso seria, t.Sl8 ciencia al setVicio del pueblo 

lamoameócano. 

El positivismo habla limitado al ser humano en cuanto a que sólo lo que 

cumplla con el ªmétodo• podla ser ciencia, y por lo tanto conocimiento, el 

hombre habla visto reducida su li>ertad para expresar y aear, en la nueva 

tiosofla, sin embargo, y para~ las limitantes del positivismo, se pone al 

hombre como centro de todas las cosas, es el eje sobre el ami todo lo demás 

ha de girar, la ciencia pasa asl, a ser mero inslrumento de la capacidad 

aeadora del ser humano. 

Para Antonio Caso la ciencia es necesaria en cuanto que es el instrumento 

que sirve al hombre para conocer y poner a su senricio la nñ.nleza, haciendo 

de su vida algo menos pesado, pero no se reduce a esto la vida del hombre, 

no debe ser lo material lo único importante en la vid del ser humano, al menos 

no lo es para los latinoamericanos, y por lo tanto el positivismo no podrá 

fmcionar en estas tierras que persiguen oo fin dismto al de los europeos, que 

es pragmático. Existe una moral y una vitalidad que hace al ser humano sentir 

compasión, lastima o cariño por otro ser, el positivismo buscaba eliminar, con 

su supuesta ciencia, esa parte del hombre, la nueva tiosofia busca, por le 

contrario, dar1e oo mayor peso, por que lo verdaderamente humano está en 

darse al otro, en ayudar1o, en compartir con él sus alewlas y sufrimientos, i.a 
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caridad consiste en salirse de lA10 mismo, en darse a los demás, en brindarse 

y prodigarse sin miedo de sufrir agotamienlo-24
, para Oussel esto quiere decir 

reconocer al otro como otro, reconocer su miseria y hacerse responsable de él. 

José Vasconcelos también reconoce que el positivismo maneja t.na 

filosofla material que se mueve por intereses, y se opon«tá a ela y sobre ésta 

propondrá una filosofla vital, de la ílbet1ad y la vida que es creadora y 

desinteresada, "La vida es entonces 1n1 corriente en crecimiento perpetuo, 

ma creación que se persigue sin fin, la materia como algo que se degrada, 

tiende a desaparecer, mientras la vida, el impulso vital que la conduce, se 

acrecienta, crea y recrea..25. por que la libertad para Vasconcelos es la 

capacidad de crear libre y desinteresadamente, sin condición ~. sin estar 

sometidos a las leyes cientfficas de 111 pensar que Sólo busca el pr<9eso 

cientifico y por consiguiente económico, el positivismo limitaba la libertad, y por 

lo tanto era necesario superarlo. 

De la misma manera para Ervique Rodó, el positivismo es lm8 filosofla 

material, y como tal no sne al pueblo latinoamericano que se mueve en otro 

terreno distinto al de la ptn economla. 

"La a<--tividad >1ubordinada a los propósitos de utilidad 

inmediata ,¡e revela como propia de una coocep•:ióo de la 

existenda de carácter proVÍ>!ional o preliminar para la 

formación de una cultura. pues el trabojo no puede 

convertirse en fin y objeto supremo de la •-ida. sino solo 

debe constituir 111 11cumul11ción de elementos necesarios 

plll'll e.I desenvolvimiento totlll y 11rmOnioso de nuesll'O 

u Ca.w. A Citado en z..:a. L El peosmúo:oro... p. 418 
n V~ J. Citado o:n lea. L El peosami.:do... p. 419 
26 Rodó. E. Citado o:n VilkgM. A. Panonma de la lilosolia ~ ai:tual a- Aires. 
F.ditoria.I UnM:nitaria de .Bumos AiR:s. 196.l. p. n 



Alejandro Kom reconoce dos mundos, el objetivo y el sd>jetivo, el objetivo 

está regulado por reglas y normas, el sd>jetivo es libre. Con el positivismo el 

único mundo posible era el objetivo, nada que no siguiese las leyes y normas 

era valido, y en cuanto tal nada valla, el pensamiento humano no científico era 

desechado, la libertad del hombre no existla. En el mundo subjetivo por el 

contrario tendrá lugar la libertad y el hombre estará en posi>ilidad de crear, que 

es la máxima expresión del ser humano, hay que abñ'se por lo tanto al mundo 

smjetivo. 

Carios Vaz Ferreira, por su parte, no se inclina por el positivismo, ni por la 

metafísica ( libertad ), siente que para el conocimiento ambas son necesarias, y 

no se puede desligar una de otra, lo que se necesita es oo modelo • que no 

limite las posibilidades del conocimiento, pero que al mismo tiempo de bases 

mnes a este conocimiento.i7. A lo que Ferreira se refiere con esto, es que todo 

conocimiento requiere bases sóidas sobre las cuales pueda descansar, y en 

cierto sentido lo que busca es ooa real combinación del positivismo y la 

metafísica. 

Alejandro O, Deústua en un sentido parecido al de Ferreira, busca una 

conciliación entre lo real y lo metafisico, entre la li>ertad y el orden, por que el 

hombre tiene la capacidad de pensar, de imaginar, pero solo el orden le dará la 

posibilidad de hacer realidad y posibles sus "creaciones". 

· Por E>Jlo par11 Deústua el valor de 111 beUezA es el 

resultlldo de << un11 ooncili11ción de 111 libertad y de la 

n11turalez11. medi11nte un orden ideal aeftdo por 111 

imllgin11ción >>. De esta triple rel11cióo, libertlld, 

n11turalezA. imagin11cióo, deduce Deústua la filosofi11 o 

metafísica que ha de ser sostenida en el futuro. Una 

metafisica estética que sirva al hombre, yo. que descansa 

11 Fc:rreira, C. Citado .:n lea. L. El pi:m;unicrm... p. 421 



en su esencia. lo. libertad. Una libertad dentro de un 

orden. pero superándolo y supeditándolo a sus 

creaciones· ::a_ 
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Raimundo Farras Brito también distingue la libertad y la reaidad, cierto es 

que el hombre no puede evadirse de su realidad, por que eslá ahí y le muestra 

que tiene que enfrentarse a ela, sin embargo, reconoce _Farfas Brito que ésta 

puede ser supeditada, sometida a la volt.lltad del ser humano, no tiene que, 

necesariamente el hombre, obedecer las leyes nabales, en este sentido la 

ciencia debe ser puesta y debe estar al servicio del hombre, como medio para 

que este se sirva de su muido. 

Enrique Molina por su parte busca también oo retJ"eso a lo humano, por 

que ni todo el conocimiento, ni toda la ciencia pueden dar oo sentido realmente 

humano a la vida, "fatigada el alma de buscar inútimente por los espacios en 

busca de valores definitivos, vuelve la 1l4>a aumentadora de la observación y 

de la atención, a lo cordialmente humano-.29, por que todos y cada l.HlO de los 

pensadores tendrán un solo fin, volver a lo humano. 

Pero ir más aHá del positivismo no sólo quería decir sobreponer lo humano 

sobre lo científico, la libertad sobre las reglas y normas cientfficas, quería decir 

también superar el sajonismo, ese interés por copiar siempre sus modelos 

polftico económicos. Cuando en el siglo XIX se adopta el positivismo, se quiso 

borrar el pasado hispano e ibero, pero con el surgimiento del antipositivismo se 

ql.iere, por el contrario, rescatar, en un intento por recuperar lo propio y no 

acudir más a lo ajeno, cierto es que se negaba el origen europeo, y por eHo se 

recurre a otras instancias como una forma de oMdar de donde se proviene, sin 

embargo, este recurrir a otros, para dejar de ser lo que se es, fue lo que 

provocó que no se supiera hacia donde se iba, es decir, que se hicieran malas 

:za Deü.Wa. A. Citado o:n lea. L El pcrl'liUllÍClll... p. 422 
2' Mol.ina, E. Citado en U:a, L El pmsamienlo... p. 426 
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copias de un pensar inauténtico, que los llevaba siempre a fracasar en sus 

empresas, regresar a lo propio era pues necesario. 

"El modelo sajón no es el más adec.."Wldo para 

Hispanoamérica por que su positivi.-;mo doctrinario. y la 

act.ividad vital <¡ue le es consecuente. suponen la 

eliminación de lo más humano del hombre L) 

Corresponde pues a Hisp11nOllJnérica rect.i1icM el rumbo 

y . arept.ando en cierta forma la enseiillDZll positiva. 

completar al hombre. Rodó no rechaZll h1 act.itud 

prlÍct.ica y utilitaria de la gene.ración positivis ta, sólo le 

rambi11 eJ significado convirtiéndola de fin en medio 

ue<'eSl!rio plll'a 111 consecución de actitudes superiores ":'O. 

Cuando se decide regresar al pasado, no se cpere decir volver a ser lo 

que se fue, sino más bien lo que se busca es asimiar ef pasado y rescatar lo 

bueno que en él pudo haber, para tener una perspectiva def futuro. Lo propio 

era lo indfgena y lo hispano, por lo tanto ha de parmse de elos para hacer de 

la realidad algo verdadero y controlable, por que en ef momento en el que el 

latinoamericano acepte su pasado podrá, al fin, sentirse libre de las cadenas 

que lo atan a otros, y podrá también formular una identidad propia, que no será 

ni europea ni indfgena, sino latinoamericana, por que ef error está en ser 

simples imitadores. 

José Enrique Rodó entiende la importancia y el valor de la cultura 

latiloamericana, que con el positivismo se quiso negar, y siente por eUo mismo 

que no tiene por que verse ésta obligada a querer ser distinta, justo es que 

retome sus rafees hispánicas, y se abra a otras aAras, pero elo no quiere 

decir que deje perder su esencia, por que •sin dejar de ser latino puede 

•
10 Rodó. Citado en Villegas. A PaDlnllla de la... p. 27 
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asimiar lo mejor del espirilu anglosajón..31
, pero no en el sentido de querer ser 

ooa raza superior, sino en buscar el pr~eso que sirva para elevar la calidad 

del ser humano, es como estar rodeado de lo material, pero sr. dejar de ser 

lR> mismo ( ser humano ),. Rodó imagina en el latinoamericano, una raza que 

tiene mucho que dar y ofrecer al mundo (en calidad de ser humano que va más 

alá de lo utilitario y pragmático ). pero no como copia, sino como algo 

auténtico como lo muestra en su Ariel, en donde al lado del esplrilu material y 

utiitarista; Calibán, está el que es libre y desinteresado, Aliel. 

José Vasconcetos crftica a aquellos que quisieron deslatnzar a este 

continente, por que piensa que esa herencia puede ser el pmto de partida 

para que América Latina logre grandes realizaciones ( en lo que a culUa se 

refiere ). Un nuevo individuo ha de surgir de esto, ooa nueva raza - piensa 

Vasconcelos -, "la raza cósmica·, que mostrara al mtn:k> la grandeza de su 

ser. 

Para José Vasconcelos el mal no está en ser herederos de España y 

Portugal, sino en querer ser como los anglosajones; que presumen de ser una 

raza superior. Para Vasconcelos, no son los hombres de piel blanca superiores 

a ningún otro ser humano, sea rual sea su color. La raza blanca, es decir, los 

anglosajones son hombres que actúan siempre movidos por el único interés 

del progreso, pero no cultural o humano, sino económico, lo único realmente 

importante para ellos es el dinero, las comodidades, y no más. AJ querer los 

latáloamericanos ser como ellos, están en peligro de perder su verdadero y 

real valor como seres humanos, valor que, según Vasconcelos, es superior al 

de los anglosajones, y es el que servirá para formar la raza cósmica. 

El pueblo latinoamericano, en general, es criolo y mestizo, no raza pura, 

sino mezcla de varias, pero precisamente en esto está su valor, por que no se 

siente superior a ninguna otra, sino que por el contrario se siente hermana de 

las demás, y como tal ha de formar, junto con los otros pueblos, lila sola raza, 

n Z.a., L El pensamiento... p. 426 
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'1a quinta raza.:32, que superara a la raza blanca, por que no estará movida por 

los intereses mezquinos sino por la hennandad entre los hombres. La raza 

blanca sólo es, el puente que servirá para Degar a consolidar la quinta raza, la 

cual se habrá de servir de los adelantos témicos y cientificos de los 

anglosajones para lograr su propósito. 

América latina no deberá ser más una imitadora de la ClJIUa "universar 
(eu-opea), sino que buscará ela misma, ahora, ser lriversal, pero partiendo 

de lo propio, de lo nacional, de los pueblos latinoamericanos, lo miversat está 

en mostrarse tal y como se es, es decir, como seres humanos, cuya esencia es 

en si misma, lo humano, quizá se tenga para esto, que retomar lo europeo, 

pero no se hará ya como simple imitación, se le imprimirá m selo particular, y 

se hará de eso m filosofar propio, por que partirá de una reaidad que no es ya 

inauténtica. 

Dejar de ser imitadores para convertir-se en m pueblo que algo pueda 

aportar a la cultura lriversal, fue sin duda, una de las a.teStiones que se 

persegufan, superar el positivismo, reestructurándolo para adecuarto a lo que 

se quería, es decir, el progreso económico, político y cultural, pero 

acompailado de un humanismo, fue también una de las metas a alcanzar por 

los fi.lldadores. Desafortmadamente ni '1a raza cósmica• de Vasconcelos, ni la 

nueva raza de Rodó lograron sacar a América latiia de su situación, habfa 

entonces que encontrar una respuesta a tan grave problema, y ahi estarán 

Alfonso Reyes, Samuel Ramos, Mariategui, etc., para dar una respuesta a 

<icho cuestionamiento. 

Para Alfonso Reyes el mal de América radicaba en el hecho mismo de que 

E..-opa como centro del mmdo y como cuna de la civiización, y que ocupaba 

el primer lugar en lo que a cutt7ura se referia; había dejado a los nacidos fuera 

de su territorio, el titulo de periferia, en este sentido a los lamoamericanos se 

les habla hecho creer que no eran sino hombres de segunda clase, cosa que 

les intrigaba proftmdamente y deseaban a toda costa superar, deseaban 
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pertenecer al "mundo civilizado•, y el único medio para lo~rto era estar en 

una posición similar a la europea, es decir, siendo como ellos se es también de 

primera ciase. Europa para legar al nivel cutual en el que se encontraba en 

esos momentos, habla tenido que atravesar por varias etapas, hablan sido 

feudales, absolutistas, liberales, demócratas, etc., etapas todas que se fueron 

sucediendo de manera gradual y obedeciendo siempre a hechos históricos. 

América latina en su afán por acceder al "ml.Bldo civEado•, habla también, en 

su historia, sufrido el paso de una etapa a otra, hablan sido feudales, 

absolutistas, liberales, demócratas, etc., pero no como hechos que realmente 

se hubiesen dado, sino que por imitación, i>an recorriendo las cisti1tas etapas, 

i>an; 

'(._ .) Soltando etapas. apresurando el paso y corriendo 

de una forma en otra. sin haber dado tiempo 11 que 

madure del todo la forma precedente. A veees el salto e> 

osado y la nueva forma tiene el aire de un aliento 

retir11do del fueti0 11.Dt.es de a.lamzar su pJen11 rocción ... 

Ta.I es el secreto de nuestra politic-a. de nuestr11 vid11, 

presidid06 por una oonsittn11 de improvisación "\l!I. 

Y su meta era alcanzar l.l'I lugar igual al ocupado por los europeos a 

principios del siglo XX, pero como decla Reyes: improvisando los distintos 

momentos de la historia europea. 

Otro pensador mexicano, Antonio Caso, comparte en gran medida la tesis 

de Reyes, y al igual que él piensa que el error estaba en hacer de nuestra 

historia mera copia de lo europeo, lo cual originaba que no se reflexionara en 

tomo a los problemas reales que se estaban sufriendo, sino que a partir de las 

respuestas dadas por otros se pretendla resolver los problemas existentes en 

.u Reyea, A Citado .:n Vilk:ga.<I. A Pnnonma de la... p. 76 
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et seno de las sociedades latinoamericanas, la cuestión estaba entonces en 

ser meros imitadores de lo ajeno, no tomando en consideración, si quiera, si 

los modelos adoptados podlan o no ser implementados en las realidades 

latinoamericanas, y más aún, en ir saltando etapas, siempre en busca del 

progreso, y para Caso; 

·¡Todavía no rosolvemos el probJema que nos Jegi) 

Espllña ron Ja OOD<iuista; Aún no resolvemos t.llmpOOO la 

cuestión de la demo<Taci11 y y11 esuí sobre el t.ftpete de !11 

discusión históriC11 el socialismo en su form11 más aguda 

y apremiante!... así será siempre nuestra vida 

nacional. nue.Jtra at..'tividad propia y genuina. Consistirá 

en una serie de tesis diversas, im(>erfet..'tamente 

realizadas en parte y , a pesar de ello. urgentes todas 

para la conciencia colet."tiVIL todas enérgicas y dinámica. 

Por que estas diversas teorías SO<.Wes no nacieron de 

las entrañas de la patria_; sino que ¡>roceden de la 

evolución de la oom.-iencia europea y han irradiado de 

ahí hasta DOOiOtr'OS • :14 . 

Para otros pensadores, como los bolivianos Franz Tamayo, Roberto 

Prudencio, Femando Díaz de Medina y Humberto Polza y et argentino Ezequiel 

Martlnez Estrada, el origen de los males ( o parte de ) estaba en la no 

asimilación del paisaje geográfico, eDos lo entienden de esta forma; Cuando 

espailoles y portugueses llegaron al continente vieron a la tierra, "( ... ) Como 

ooa tierra demasiado vieja, donde los seres vivos incluyendo al hombre, 

mostraban slntomas de degeneraciónn35era para elos, ooa tierra estéril de 

donde nada de provecho podfa sacarse, las grandes extensiones de tierra 

cubiertas de una gran variedad de vegetación, eran tan solo, "Un gran 

~ Caso. A. Citado .:11 Vill.:ga.'I. A. Panoouna de la... p. T1 
15 ViUegas, A Paoonma de la... p. 79 
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pantano", el problema no fue que los e~opeos lo creyeran, sino que los 

propios latinoamericanO& los sintieran asl. La idea continuo con el correr de los 

ai'ios y se incrusto de tal forma, que ni aun los propios latinoamericanos 

lograron asimilar la riqueza que su tierra ofrecía, no asimilaron su paisaje 

geográfico. 

Superar el positivismo y todo lo que ello impicaba, significaba para los 

pensadores arriba mencionados, lograr ma conjmción hombre - naturaleza, 

solo cuando se logre la asimilación del mundo naual, se poctá hacer frente a 

los problemas que aquejan a las sociedades latinoamericanas, y que son en 

gran medida los económicos ( Y es que esto significa, arrancar a la tierra su 

riqueza y tOdo lo que ela ofrece y pone en las manos de los individuos, la 

salida esta en sentilse ooo con la tierra y trabajarta para sacar de eUa el mayor 

provecho posible, América cuenta con un tesoro inigualable que es su 

geografía, solo hay que saberla explotar). El español y portugués arrancaron 

al indlgena de sus ralees, es decir, de la tierra, es hora de volver a los 

orfgenes, pues indlgena y tierra son ooo. 

"CullDdo se habla del indio. cüoe ,raime MendO'Zll , 

implícitllmrult.e se alude a la tie.rra . El indio esUI 

adherido a ella oomo matorral a la gleba. El indio es la 

tierra misma. Es el autóctono. Es la pen;onificac:ión 

humana de esa identidad que siendo apenas un pooo de 

limo. encierra el se<.Teto de la vida.·=- . 

Se retoma lo indígena, como una revancha hacia el positivismo, que veía al 

indfgena como una raza inferior, que tenla que ir desapareciendo lentamente, 

conforme se fuera avanzando en el m1.11do científico, cuando se critica al 

16 Francovidi, G. Citado en Villegaa, A. Paoonma de la... 80 

.. 
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positivismo se intenta recuperar lo olvidado, los orígenes mismos del ser 

latinoamericano. 

"se trata de una ~e de desquite oonlnl la cultura 

europea L .) Si liberalismo, positivismo. deJDO<Tada. 

capitalismo. no han podido realizar efectivamente la 

felicidad americana. ello quiere decir que es nooesario 

buscar otra fuente de inspiración que no 1>uede ser otra 

que la magnificencia de nuestra naturaleza y el 

esplendor de las antigwls .,-u}tura,; prehispánicas" ~T . 

En un sentido similar, al manejado por los autores ani>a mencionados, 

filósofos tales como Martrnez Estrada, Freyre y Samuet Ramos, creen 

encontrar la causa de los males, en el hecho mismo de "No aceptar lo que 

somos, el volver la mirada a otra parte y menospreciar lo propio de Américan38. 

El no aceptarse tal y como se era; mestizo, criollo, negro, indígena, etc., nevo a 

los latinoamericanos a querer dejar atrás su pasado ( ser como el europeo era 

tn> de sus objetivos principales ), ser indlgena significa ser inferior, europeo 

por el contrario querfa decir hombre civilizado, de mmdo, en suma, raza 

superior. Ese querer llegar a ser como los otros (y del wal en cierto sentido se 

sentían herederos ), no era gratuito, occidente se había encargado, y habfa 

hecho bien su trabajo, de hacer creer que todo aqueHo que no fuera europeo, 

no tenfa derecho siquiera a ser Hamado cultura, de ahí la necesidad de querer 

Regar a ser igual a eDos. 

Menospreciar lo propio era cosa común, sin embargo, no era fácil borrar 

las huellas del pasado; El color de piel demostraba que por más que se 

quisiera, no se podla dejar de ser heredero de lo indígena, de ahí entonces, y 

37 Villeg¡is, A Panorama de la... p. 81 
_.. Villegas, A Panorama de la... p. SS 

.. 



como bien menciona Samuel Ramos en "El perfil del hombre y la cultura en 

México", existe un sentimiento de inferioridad ante lo extranjero, sentimiento 

que, sin embargo, se quiere negar. 

·t..) Lo que caract.eriza al ( latinoamericano) a<--tual 

es el sentimiento de inferioridad que padece, originado 

en un querer ser distinto de lo que realmente es (...) El 

Oatinoamericano) no es inferior, sino que se siente 

inferior. oosa que es muy distinta. Pero si eJ 

<OatinoameriCllllo) tiene una idea deprimente de su 

valía. es por que se ha fijado en valores de comparación 

que. romo es natural. cambia de magnitud ron el punto 

de vista 11ue se adopte· :'19. 

Asimilar el pasado para entender y enfrentar el futuro, era indispensable. 

Reconocer lo propio servirla para hacer menos fuerte la ilfluencia europea 

sobre América. Saberse y reconocerse indlgena - awopeo, es lo que hace 

falta para sentirse ya no de una y otra parte, sD> simple y sencillamente 

latinoamericanos. 

En el momento en que el latinoamericano acepte su pasado podrá, al fin, 

sentirse libre de las cadenas que lo atan a Europa, y podrá también, formular 

lBla identidad propia, que no será, como ya se dijo, ni eu-opea ni indlgena, sino 

latinoamericana. 

En síntesis, se puede concluir que la mayoría de los pensadores que se 

preocuparon en este asunto, coincidieron en que el error estaba en ser simples 

imitadores de Europa, y que un fuerte sentido de ilferioridad los llevo a eUo, 

además una urgente necesidad por superar la pobreza y la ignorancia. Lo que 

si se puede afirmar es que todos coincidían en que era necesario terminar con 

dicha visión, para lo cual habrlan ellos mismos de dar las sokJciones, es decir, 

19 Ramos, S. El perfil del hombre y la cultura en México. México. Ed. . .\imral. 1988 
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en manos de los mismos latinoamericanos estaba dar la respuesta a sus 

problemas, era, pues, necesario crear una filosofia propia, que fuese 

auténticamente latinoamericana. Una nueva discusión se abre para los 

filósofos de este continente. 

Kom, filósofo argentino, que gozó de gran reputación, y <JJe ejerció una 

fuerte influencia entre sus compatriotas, y más aDá de los limites de su pafs 

también, consideraba que en Argentina habla existido ma filosofla pero que 

para los anos 20s no existia ya, por lo tanto habfa de rescatarta y ponerla al 

servicio de la nación "( ... ) Hay que orientar la filosofia hacia el tratamiento de 

los problemas de la realidad, hacia las necesidades vivas del desenvolvimiento 

nacional" '°· por que el tiempo del positivismo ha pasado ya, y wge dar paso a 

otra forma distinta de pensar. 

El mexicano José Vasconcelos también estuvo a favor de crear una 

fiosofía latinoamericana, pues pensaba que de otra forma sería imposible 

hacer frente a los problemas que se estaban presentando, y que mediante una 

copia de los modelos extranjeros serla ciflcil resotvet1os, además pensaba que 

los latinoamericanos estaban en posibilidades de aear t.-i auténtico y reaJ 

pensamiento, sólo era cosa de comenzar a trabajar en elo, y Vasconcelos; 

"( cree ) que no ha habido hasta ahora filosofía en 

nuestra América. piensa, sin embargo, que ha llegado el 

momento de dedicarse 11 ella con rapacidad y 

posibilid11des de progreso. para lo cual hay que aplirar 

las técnicas de los países europeos. espedfic:amente las 

del pensamiento alemán, que se ofrecen para él como 

productos útiles de viejas civilizat."i.ones que han ¡>erdido 

su venia inventiva·u 

40 Salaz.ar, A ¿Existe una fil-Osofsa... p. 4-0 
•

1 &llazar, A ¿Existe una filosotia._ p. 36 
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Piensa Vasconcelos que el tiempo de E ... opa como creadora de pensamiento 

filosófico ya paso y que América Latina, sirviendo se de sus técnicas, pude dar 

origen a una nueva filosoffa, que no estará más atada a la eu-opea, al menos 

no como lo había estado antes, por que sera t.ll pensar autónomo. En lll 

punto de vista, un tanto contrario al de Vasconcelos, que pensaba que con la 

primera guerra mundial E..-opa habla mostrado su decadencia, y éste por tanto 

no tenía mucho que ofrecer a la filosofía latn>americana, José Carlos 

Mariategui sostenla; que E..-opa no estaba del todo agotada y aún después de 

la posguerra conservaba su poder de creación. Para Mariategui la influencia de 

los ell'opeos no podrá dejar de existir, y es que su poder creativo es tanto, que 

no puede ignorarse, por le contrario piensa que El.wopa sigue siendo el 

continente del máximo pensamiento y hay que esperar de él aún nuevas 

aportaciones del más alto valor en el terreno del pensamiento. 

Las ideas sostenidas por Mariategui, no estaban del todo erradas, la 

escuela europea había echado fuertes rafees en este continente y era dificil, de 

t.ll momento a otro, tratar de hacer como que no existfa, y no se podía por el 

simple hecho de que, "lo que hay- en América Latina es una secuela del 

pensamiento europeo, no t.ll producto original. Todos los pensadores de 

nuestra América - afirma· Mariategui - se han educado en una escuela 

eu-opea" 42. 

Intentar elaborar una tiosofia latinoamericana sin echar mano de la 

filosoffa occidental, era para Mariategui algo casi imposi>le, se han educado y 

han crecido al lado de la filosoffa occidental, serla como negar una herencia 

que está siempre presente y no se puede ocultar. 

Los demás filósofos que pertenecieron a la generación de los fundadores, 

como Rodó, Figueiredo, Vaz Ferreira, C. Alberini, Caso, Moina, etc., también 

consideraban como algo necesario la existencia de una filosoffa que fuese 

propiamente americana, retomase esta lo occidental o no debía servir para dar 

r. Salazar, A. ¿Existe una filcsof'ia... p. 38 
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respuesta a los problemas nacionales y para sustituir el ya caduco moc;telo 

positivista , que había predominado hasta bien entrado los ai\os 20s. 

Después de los fundadores otras generaciones más vneron a continuar 

con la discusión, y a argumentar a favor o en contra de la existencia de una 

filosofta latinoamericana, sin embargo, interesa aqui solo mencionar a los 

más reconocidos de elos, y de manera general hablar de sus propuestas, pues 

seóa innecesario un recorrido por sus obras ya que el fin es sólo observar de 

que manera influyó la crítica al positivismo y la posterior necesidad de dar 

origen a una filosofla latinoamericana, en la filosofla de la liberación, que 

retoma este planteamiento para proponer una filosofla de la liberación 

latinoamericana. 

Para Francisco Romero, discípulo de Kom, la fiosofla en América, no 

puede aventurarse a ir por si sota, necesita todavia de la mano que la guié, y 

es que es inmacil"a, necesita primero madlnr, no debe andar por si sola, 

pues es peligroso y los resultados pueden ser lamentables. 

Francisco Miró Quezada, en 1.S1 sentido parecido al de Romero, argumenta 

que "Nuestra filosofla jamás dejará de pertenecer a la órbita occidental. Tal vez 

en el tuuo llegue a ser t.na filosofla auténtica, a abordar originalmente el 

tratamiento de los grandes problemas, pero sus elementos básicos serán 

occidentales. 43• 

Gaos, sin embargo, piensa que aún y cuando en el reflexionar 

latinoamericano se ha tomado prestado o importado las doctrinas de Europa, 

no ha dejado de tener esta peculiaridad que le es propia, y que demuestra que 

se puede en el continente, pensar filosóficamente, desde t.S1 punto de vista 

original, para Gaos; 

u Salazar, A ¿Exi'lte una filaoofia. .. p. 48 



"La filosofía hispanorunerican.a. si es posible y 11i puede 

ser orlgirull, no h.a de serlo - y no lo h.a sido. si.no en la 

medida en que se nutre de la reflexión sobre lo 

hlspanoamericnno. como filosofía de nueKtra realidad, 

salvadora de las cuestiones de nuestra historia· .u. 

Un regreso al pasado para rescatar de él, et verdadero pensamiento 

latinoamericano resulta de suma importancia, pues lo histórico representa el 

fulu"o de América. 

·El pensamiento hispanOllJJlericano del pasado L.) Sftl'á 

lo que decida el del presente y futuro; de ahí que sea 

necesario hacer un examen histórico, un análisis 

situacional del propio penSllJDient.o, de donde resulte 

una justific:ación 11 111 vez teóric:a y pragmátint de Ja 

hlstoria de las ideas· 46_ 

El mexicano leopoldo Zea, cuyo debate con Salazar Bondy se prolongo 

por varios anos, piensa que; 

•Amé rica (...) no tiene una filosofía propia por que no h.a 

neceo;itado de ella. como tam¡>OCO de una L-uitura; pero 

sin que e>1to quiera dedr que no llegue 11 tenerlas si 

nooesita de elloo>... Si h.ai;ta ahora se h.a fraew>odo en el 

" Salaz.ar, A ¿Existe una filooofaa. ... p. 60 
•

5 Sal.azar, A ¿Existe una fiLisolia... p. 60 



intento. no se puede decir que sea ¡>0r falta de cnpaddad 

sino por que han sido innecesa.ri.w;•M . 
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Para Zea, se ha perdido el tiempo en discutir la existencia de una filosofia 

latinoamericana, la verdadera filosofla está para él, en filosofar sin tomar en 

cuenta si se es europeo o americano. Los alemanes no se preocupan por crear 

ooa filosofla alemana, ni los franceses por l»'la filosoffa francesa, ellos 

reftelCionan a partir de lo dado y lo que resulta es oo pensamiento alemán o 

francés, para Zea lo mismo se debe hacer aqul, filosofar sobre lo dado, lo que 

se presente, y lo que resulte será una filosofla latinoamericana, sin 

preocuparse por darle oo nombre a esta, solo lo tendrá. 

Ernesto Mayz BaUenila, cree que la posibitidad de ooa fiosofia americana 

tiene que ver con la expefiencia ontológica del hombre americano. Entender 

los orígenes de la cu!Ua americana, abre la posibilidad a la existencia de una 

filosofla original, sin que esto implique dejar fuera lo lriversal. En cierta forma 

para BaDeniHa, como para otros pensadores, la verdadera filosofla 

latinoamericana esta en rescatar el pasado, entenderlo y ligarlo a lo universal, 

pues no están peleados. 

Uruguay también ha contribuido a esta discusión con notables personajes, 

ejemplo de eHo es Arturo Ardao, que al igual que BalleniHa y Leopoldo Zea, 

cree necesario asimilar el pasado, pues; 

"Gracias aJ historicismo - dice. AmériC"a se descubre a si 

misma como objeto filosófico. Se descubre en la realidad 

concreta de su historia y de su cultura, y aun en i,-u 

naturaleza en cuanto sostén contorno y condición de su 

espiritualidad. Su pensamiento ha tendido 

" Salazar, A ¿Existe una filOl10fia... p. 64 



espontáneamente a reflexionar a Europa; pero cuando 

esta ¡>0r su propio ... -urso. desemboca en el historicismo. 

la con ... -ten ... -ia de América. al reflejarlo se encuentra 

paradójicamente consigo misma, invocada en lo que 

tiene de genuina · •7 . 
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Rescatar el pasado para ligarto al presente y poder asf hacer frente al 

fubso fue, sin lugar a dudas, la preocupación primera de muchos filósofos que 

como Ardao, BalleniRa, Zea, etc., quisieron dar a América Latina una filosoffa 

propia, fueron muchos los que con su quehacer contri>uyeron a enriquecer el 

ahora abundante material sobre la filosoffa latinoamericana, pero inagotable 

sería el trabajo si se intentara aquí mencionarlos a todos ellos, baste 

reconocer su esfuerzo e interés por participar en el desarrollo intetectual de sus 

naciones y el mundo en general. Ahora, un conocimiento más a fondo del tema 

requiere, por ese mismo hecho, una revisión completa de los que en esto 

participaron, solo haciéndolo asf se podra comprender el alcance real de la 

problemática, de otra manera sólo se tendrá un conocimiento general, como en 

este caso se ha hecho, y si asi se ha hecho es por que el objetivo aqui 

perseguido no exige ir más alá , más a fondo, par lo que se quiere, con lo ya 

realizado es suficiente y por eso mismo no se desea ya proftn:izar más. 

Ahora bien la importancia que para el presente trabajo tiene la "filosofía 

latinoamericana", está en el hecho mismo de que es este un primer momento del 

pensar filosófico latinoamericano, ciertamente antes de que surgiera esta 

preocupación todo pensar, en el continente, se reducía a ser mera copia de lo 

awopeo. Con los fundadores se abren las puertas de lo que posteriormente será un 

gran debate filosófico, debate que nevará, aunque no de manera directa, en la 

década de los setentas a plantear la creación de la "fiosoffa de la liberación", por 

que si bien es cierto no son los "filósofos latinoamericanos" inspS"adores directos de 

los "filósofos de la liberación", si son los primeros en cuestionarse ese modo de ser 

.., Salazar, A ¿Existe una filosotia... p. 70 
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que no es sino imitativo (reflejo fiel de algo ajeno), y con esto ya mucho se le debe, 

pues después volverén a aparecer estos planteamientos. Pero de un pensar 

•auténtico. en un principio, se pasara después a 1.1"1 querer ser libre, pero ser li>re 

no sólo filosóficamente sino económica y políticamente también, no se ha de negar 

entonces que sigue estando presente, en la fiosoffa actual, la preocupación de los 

•antipositivistas• y eso significa que la filosoffa de la liberación sigue estando dentro 

de la "filosofía latinoamericana• por que al igual que se quiso en los 30s, qtjere 

hacer del pensar algo propio, auténtico, latinoamericano. 

Se debe decir, sin embargo, que la fiosoffa de la liberación ha ido més allá de lo 

que en los 30s se propuso, por que es cierto quiere l.1\8 filosoffa propia, auténtica, 

pero por que piensa que sólo siendo de esta manera pocn servir para I~ la 

liberación que no sólo en el émbito filosófico, también- en el económico, politico, 

pedagógico, erótico, etc., se da. 

Lo que sigue moviendo a los filósofos de la íaberación, sin embargo, al igual que 

hizo a los antipositivistas, es la ·conciencia ética• o 'loma de conciencia·. los 

filósofos latinoamericanos de la década de los 30s proponfan l.1\8 forma de pensar 

propia por que tomaron conciencia que solo haciéndolo asl se podría hacer frente a 

la realidad latinoamericana que estaba caracterizada por la miseria, analfabetismo, 

marginación, etc., fue la 'loma de conciencia" y no otra cosa lo que los Uevo a 

plantearse terminar con la visión de Europa que en el contiiente dominaba. Fue a 

partir de observar su realidad que se percatan de la urgencia de un cambio en el 

modo de pensar y fue por esto que surge el antipositivismo. 

La filosoffa de la liberación aparece también por esta 'loma de conciencia•, y es 

que América Latina está dominada por Europa y Estados Unidos , La miseria, 

marginación, explotación y todo cuanto de negativo hay en ela, se debe en ~n 

medida o es causa de la dominación que sobre el continente ejercen la hegemonía 

europea y norteamericana. Lograr un cambio qtjere decir cambiar la forma de 

pensar, dejar ya de ser eurocéntricos y formar un pensamiento propio. Y aunque se 

diga que la filosotra de la liberación poco o nada le debe a los antipositivistas, cierto 

es que desde Bartolomé de las Casas se plantea ooa fiosofla alejada de la europea 

cosa que, los filósofos de la liberación también buscan. AsS si se quiere hacer 111 
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recorrido histórico por los orfgenes de la filosoffa de la liberación necesariamente 

habrá de hablarse de la discusión que en la década de los 30s sostuvieron los 

filósofos latinoamericanos, por que es como en alguia parte se dijo, el primer paso 

. de la discusión. 

Ahora, sociológícamente hablando, entender lo que los "filósofos 

latinoamericanos• y los "filósofos de la liberación• plantean no resulta tan dificil, y es 

que ambos parten de la realidad que se está vMendo para hacer su reflexión 

filosófica, es decir, no son ya de esos filósofos que piensan entes abstrados o 

metaflSicos, son filósofos que como diría Marx van de lo abstracto a lo concreto, a 

partir de la ideologfa, esto es, de la filosoffa ( a.opea ) explican la situación 

latinoamericana, de ahí entonces que sugieran terminar con esla ideok>gía. Su labor 

como inteleduales esta en hacer visible lo que a los ojo6 de la gente común pasa 

desapercibido. 

Pero. el paso de una preocupación a otra no fue por mera casualidad o por que 

se le haya dado un seguimiento, más bien fue el resultado de incluir (no de manera 

premeditada ) a la idea original ( ser auténtico ) las aportaciones filosóficas de otros 

pensadores que de igual manera pensaron su reaidad y lanzaron sus ideas 

filosóficas, con todo esto, la problemática se fue visuaizando en un espectro más 

amplio, el camino se tomo más largo y hubo de trabajarse más, para decir ya no lo 

mismo sino ir más allá, por eso de una filosoffa propia (en los 30s) se pasa a ooa 

filosoffa de la liberación (en los 70s). 

Lo que permitió el paso, como ya se menciono, de la filosoffa latinoamericana a 

la filosofía de la liberación fueron los aportes de algunos pensadores, que tras 

analizar su realidad aparecen con nuevos aportes fiosóficos, Dussel para crear su 

filosofía se vale de estas ideas, de ahl entonces que sea necesario, como IMl 

segundo paso, comprender a estos inteleduales y más bien sus obras, por que sólo 

así se entenderá el paso de una reftexión a otra. 

Frantz Fanón, Herbert Marcuse y Salazar Bondy son estos inteleduales de 

los que se habla y de los que se habrán de revisar alguias de sus obras para 
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percibir el sentido en que son retomadas y adaptadas a la realidad latinoamericana, 

que siguiendo una vieja preocupación dará vida a ob'a nueva, de un querer ser 

auténtico se pasara a un pensar la realidad, que no es sino una realidad 

dependiente que exige ser liberada. Siendo esta la cuestión se comienza entonces 

con el análisis de las obras de Fanón, Marcuse y Salazar Bondy. 
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Frantz fanon, Herbert Marcuse, Salazar Bondy 

La humanidad espera algo más 
de nosotros ~e esa imitación 
caricaturesca y en general 
obscena. 

FranlZ Fanón 

El interés por elaborar un sistema filosófico propio, no se debió en Enrique 

Oussel, a una idea Sll"gida de la nada o · producto de ooa "iluminación• 

momentánea en su mente, no, el hecho obedeció a lftl razón más importante 

que esa simple cuestión. Para construir su filosofla, es decir, para escribir la 

"filosotra de la liberación" Enrique Dussel no parte de la imaginación, sino de 

hechos reales y conaetos y bases teóricas ya existentes que le servirán para 

guiar no solo el camino de su pensar, sino para fmdamentar el por que de sus 

planteamientos. En la década de los 60s - 70s, tendrán lugar, en casi todo el 

minio, una serie de movimientos de protesta, que son de carácter económico, 

politico, cultla'al y religioso también, eslUdiantes, obreros, campesinos, 

guerrilleros, sacerdotes, etc., los movimientos. estuciantiles del 68 ( Francia, 

Estados Unidos, México, etc.), la Revolución cubana en el 59, la Teología de la 

liberación del 60 a) 70, son sotamente un ejemplo de elo. 

La reatidad sobre la cual Dussel parte y escri>e es ésta y no otra, es la de 

hombres que van en busca de su libertad, y no de aquelos que permanecen 

indiferentes ante su mllldo, por que la filosotra de la liberación es como su 

nombre lo dice, una filosofia para la liberación. 

Pero estas manifestaciones, y sobre lo que pudiera pensarse, . no son de 

113tis, tienen un origen que va más aHá del hombre de sentido común que "toma 

conciencia· de su situación y va en busca de un cambio. Son los intelectuales los 

verdaderos hacedores de esta situación, por que son elos con sus obras, los 

que han abierto los ojos del proletariado, de los, estudiantes, de los campesinos, 
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etc., y les han mostrado quienes son sus enemigos y contra quienes hay que 

luchar, son eUos las manos y la mente de los movimientos, son gente como 

Fanón, Marcuse, Salazar Bondy, Gunder Frank, etc. (M decir, -los intelectuales 

orgánicos), los que hacen posibles las transfonnaciones seciales, pues son ellos 

los que dan las bases teóricas para ~arlo. 

Dussel reconoce que lo sucedido en esta parte de la historia, es en gran 

medida producto de los planteamientos de estos pesadores, sr. embargo, cree 

que no se Uegó a ningma parte ( a excepción de la Revok.lción cubana ), por 

que aún hay mucho por hacer, por que los movimientos son aislados, carentes 

de ooa dirección especifica, y siente que es necesario dotarlos de una real base 

teórlca, que les indique et camino y meta a seguir, necesitan en que basarse 

para levar a cabo su lucha. Para Oussel sólo ooa filosofla que recoja los 

planteamientos de gente como Fanon, Marcuse, Salazar Bondy, etc., y las 

demandas de la población que sufre la miseria y la explotación, podrá brindar 

este cuerpo teórico que se necesita para lograr la liberación de los oprimidos y 

explotados, es decir, de los pueblos periféricos que sufren el poder de la 

hegemonfa europea y estadomidense, es a esto y a la ·conciencia ética• que 

SU"ge en Oussel, a las que se les puede atribuir el nacimiento de la filosoffa de la 

liberación. 

Comprender que mucho le debe la "filosoffa de la liberación" a estos 

pensadores, que con sus obras contribuyen a la lucha por la liberación; 

e<:onómica, política e ideológica, es algo más que importante, por que significa 

entender la causa por la cual se ha decidido aqul, levar a cabo una revisión de 

sus textos, que se cree fueron algo asi como una fuente de ilspiración para que 

Oussel concibiera su filosofía. Reconocer que en algún modo son estos fiósofos 

los primeros que empieza a hablar de terminar con la dominación europea y 

estadounidense, es ya irse adentrando en los orfgenes de la filosoffa de la 

liberación, que para el propósito que este trabajo tiene, es de suma importancia. 
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f'rantz Fanón 

Es Fanón un hombre de la periferia, que vive y sufre el dolor de un pueblo 

dominado, explotado y excluido. Es por el color de su pief lrl ser humano 

rechazado por los blancos, pero es también Fanón lrl irtetectual que ha 

tomado conciencia de su situación, y se vale de la única arma que posee para 

levantarse contra aquel que lo oprime, y se presenta no como oo intelectual 

critico que al ser excluido socialmente se reveja ante aquelos que lo excluyen, 

muy por el contrario se siente Fanón, perteneciente a su sociedad, pero a su 

sociedad real que es la africana, y es por ello mismo que se vuelve critico y se 

opone al que lo domina y lo niega como ser humano. Es Fanon un creador de 

"arte social", por que parte de su condición, no tanto social si1o periférica, para 

dar a su obra un sentido de reclamo hacia aquellos que lo han, durante mucho 

tiempo, reducido a un nivel inferior al de ser humano, Fanon no hace sino 

convertirse en el portavoz del pueblo africano, deja de ser 1.r1 individuo con 

intereses propios, para anteponer los de la gente, de la cual el mismo es parte. 

El campo en el que se mueve no es otro que el dominado por Europa y 

Estados Unidos, no es dificil comprender entonces, el por qué de su obra, 

baste entender la situación que viven los africanos para darte la razón a Fanon, 

y ponerse aunque sea imaginariamente de su parte. 

ªLos condenados de Ja tierra" 

Llega el momento en la vida de todo hombre que tiene, por si mismo, que 

hacerse responsable, decidW por su propia vida, y abandonar la protección 

paterna, en ocasiones, sin embargo, la cosa no es fácil; no se esta aún del todo 

maduro, o el padre que es autoritario no esta dispuesto a soltar las riendas del 

mando, y desea seguir dominando la vida de los hijos. Algmos jóvenes por el 

miedo de verse solos o por temor de ser objeto de la fuia del progenitor, optan 

por someterse y seguir bajo la "protección paternal", otros por el contrario 
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deciden arriesgarse y desafiando la autoridad del padre, se rebelan a este y 

exigen se les reconozcan sus -derechos y autonomía. En 1961, África aquel 

continente excluido, oMdado induso por los latiioamericanos, que fuese 

cb"ante la colonia objeto de la más cU'a persecución de seres humanos, de las 

más terribles humilaciones y de la feroz explotación por parte de la rapiña 

eu""opea, alza la voz y en labios y pluma de Fanon, lanza 161 !Jlto de rebeldla y 

se opone a sus padres ( Europa ) y les <ice a la cara que quiere vivir su propia 

vida, que desea soltar la mano del padre para andar por si mismo el largo 

camino de la historia. 

En el extraorcinario prólogo que Jean Paúl Sartre escrbó para "Los 

condenados de la tierra", este singular filósofo existenciaista francés dice, a los 

europeos. Que su continente que se ha vanagloriado de cUto y civiizado, se 

encuentra en t.11a etapa de crisis y decadencia; los asesinatos y los almenes 

cometidos en Sétif, Hano y Madagascar, que Fanon se encargó de recordarles, 

lo demuestran, por elo los africanos quiere alejan.e de los europeos, no 

quieren seguir1os en su camino hacia el abismo de la desklmanizadón. Pero 

no es esta la única razón por la rual no desean pennanecer a su lado, quieren 

abandonar1os por que estos solo los explotan, los humilan y los dominan, y se 

han dado cuenta -dice Sartre a sus compatriotas - que somos explotadores y 

que les robamos su oro, y sus metales y su petróleo, etc., y que gracias a eUos 

hemos formado un imperio de riqueza y dominación y no quiere el africano 

seguS" trabajando para el bienestar del hombre blanco, por eso alzan la voz y 

se rebelan. 

Desde 1930 con el movimiento de la negritud África habla manifestado su 

interés por ser autónomo y el deseo de regir su propio destino, y había 

declarado que Europa y su ideología no eran bienvenidos y que debían, por lo 

tanto, retirarse de las tierras africanas, e incubar, sus ideas, sólo entre los 

propios europeos. En 1961 nuevamente welven a lanzar el mismo mensaje a 

Occidente: Sartre lo ha escuchado y ha oido en el la voz de un pueblo que 

clama justicia y libertad, y se percata de que la lucha, para conseguir1o, esta 

próxima a realizarse, pero les recomienda que "Para luchar contra nosotros 
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(Europa ) la antigua colonia debe luchar contra si misma-48. Sin embargo, no es 

necesario que Sartre lo diga, ya Fanon, y otros antes que el, se han percatado 

de eDo y han tomado conciencia de que están viviendo una vida ajena, que un 

modo de actuar y de pensar, que no es el suyo, les esta siendo impuesto, y no 

quieren seguir igual, buscan una salida a sus males , y descubren que solo 

regresando a lo suyo, a sus orígenes, podrán aliviar su dolor, pero también 

descubrieron que el único camino que los puede concb:ir a elo, es el de la 

lucha, no hay más, Fanon lo ha entendido asi y ha lamado a sus hennanos 

para que se unan a él en la lucha revolucionaria (Socialista). 

• &.1.o es lo que Fanon explica a sus hel'JlllUJ()(; de África. 

de Asia. de América Latina: realicemos todos juntos y 

en todas partes el socilllismo revolucionario o serP.mos 

derrotados uno a uno por nuestros tiranos'ª· 

F anón inicia su obra señalando que la emancipación de Occidente es 

necesaria, y la lucha para conseguir1a, es también, necesaria. El movimiento al 

que llama Fanón, sin embargo, no debe ser pacifico sino violento, y es que no 

pueden los colonizados, que han sido objeto de la barbarie et.r"opea, responder 

de otra manera. los occidentales demostraron con su actuar que solo con la 

fuerza se puede someter a los hombres (pues en su afán por dominar el 

continente africano utilizaron las más terribles formas de sometimiento 

humano), por este mismo hecho solo pueden contestar con vQencia , es algo 

que los europeos se encargaron de enseñar bien, y, por consiguiente, los 

africanos de aprender bien; 

"Sartre. J. Prologo a ~Llll condenados de la tianC. P. 10 
., Sartre, J. Prologo a ~Loa coodenadotl de la. ... ~ p. 1 1 



·et colonizado que de<."ide realizar eo;e programa. 

convertir.ie en su motor, esta di-;puesto en todo 

momento 11 la violencia. Desde su n11t.-im.iento. le resulta 

dlll'O que eo;e mundo estret.-ho, sembrado de 

cont.radi<riones. no puede ser impo(tllado sino por la 

violencia a~lut.a' '50_ 
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El lenguaje que domina en África, es el de la violencia, todo ahl es Hevado 

por la fuerza. Los intermeciarios del poder, es decir, los in<ivi<b>s en los que 

se ha depositado la dirección del gobierno solo conocen el uso de los golpes 

para hacerse obedecer, no existe 1.11 lugar a donde se pueda acudir en busca 

de ayuda ( ni siquiera moral ) pues aún la Iglesia, la casa de Dios, que está 

para ayudar al pobre y afligido, es una instancia más del poder, es decir, del 

colono, "La Iglesia en las colorias es lila I~ de blancos, una Iglesia de 

extranjeros. No llevan al colonizado al camino de Dios si'lo al camino del 

blanco, del amo, del opresor"51
, no hay entonces otra opción solo la lucha. 

Aún en su propia tierra, al africano se le está negada la libertad, y pueden, 

por cualquier motivo, caer los golpes sobre él, se le puede arrestar, matar de 

hambre, y su derecho a reclamar se le esta negado, pero no hay que fiarse 

pues; 

·En lo más profundo de si mismo el oolonizado no 

reconoce ninguna instanda. Esta dominado ¡>ero no 

domesticado. Esta inferiorizado pero no convencido de 

su inferioridad. E.-;pera ¡>adentemente que el colono 

de:;cuide su vigilancia para echársele encima· u . 

l4t Sartre, J. Prologo • ~Los oondi:mdos de la. .. " p. 32 
j i Fanoo, F. Los condenados de la ticrTa. MO:xiw. Ed. F.C.E. 1980. p. 36 
si F aoon, F. Los condc:nados de... p. 46 



Fanon le recuerda al colono que han estado ~ndo. desde hace mucho 

tiempo, un lugar que no le corresponde, y los pone sobre aviso, que el 

colonizado esta inconforme, por eso les recomienda que deben cuidarse y 

cuidar de sus espaldas, por que el colonizado ha soñado continuamente con 

quitar1os del lugar que han usupado y no vaya a suceder que el cazador se 

convierta en presa. 

Hay en el interior del africano, un rencor guardado, m rencor que solo esta 

en espera de ser expulsado, solo espera el momento de poder ser descargado 

en el cuerpo de algún ewopeo, pero mientras el momento lega, los propios 

hermanos serán objeto de la filia, o esta será canalizada hacia la danza53
. 

El hambre, la miseria, la explotación y la dominación, están obligando al 

pueblo africano a iniciar la lucha de fonna inmediata, no pueden conti'luar 

inmóviles observando como otros se aduei\an del alimento de sus hermanos, 

mientras estos se mueren de hambre. Ha Uegado el momento de enfrentarse a 

ELS"opa, el gran saqueador y asesino de hombres. 

En la lucha de emancipación el dialogo no tendrá lugar, los argumentos no 

cuentan aquí, los que pueden darlos; la burguesfa y los intelectuales no son 

sino m objeto más de los colonos y cuando actúan solo lo hacen para el 

beneficio de ellos mismos, son oportunistas, por lo tanto no existe lugar para 

elos en la lucha, los únicos autorizados para combatir al opresor, entonces, 

son los campesinos, son ellos los únicos sujetos revokJcionarios, y es 

precisamente a ellos a quienes se dirige Fanon, pues solo persigue un objetivo 

·expulsar al colonialismo por todos los medios•. 

SJ Fman realiza tm ej.:mplar análisis del significado de la danza en los aJiicana&, y para él lo que an&es 

rqn:smtaba tm rito religioso, después se convertía en lDl mecfio para c:qnsar d odio y resentimienlo que 
oom-a Oa.-idalfc se tiene, ~ ib.-ir. o:n los movimientos artistioos de los bailes afric3nos. puede el negro 
sacar a flote la oolera guardada o:n él y que no puede desquitar c:o esos IDJml:Nos QlOlra o:l .:uropeo. 

La dama guarda 121 si mi.<ana cl maJlimicnlo y Ja impolmcia, al no poder fasicameme agredir al blanco, 
·ailpablc de sus males: esta situación guarda 121 si miima wia ~ pues al no poder el negJO 

~ CCD cl blanco, lo haa: eco !CU propio hermano, por que es d último recur.;o que tiene para 
J.:ta.b anrc su igual su pers<Xalidad. por d c:uropeo no respdada. 
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El análisis de Fanon lo leva a reconocer, sin embargo, que la cuestión no 

resulta del todo fácil, y es que para un continente que <b'ante mucho tiempo ha 

estado en manos de los ~opeos. independizarse significa mucho, por un lado 

quiere decir ser libre de decic:ir y actuar de la manera más conveniente posible 

para el continente, pero por otro lado representa enfrentarse a los grandes 

colosos ya sean capitalistas o socialista, que van en busca de nuevos tenitorios 

para ampliar su influencia o mercado, lo que veMfa a ser tn1 nueva forma de 

sometimiento. Pero el problema más grave e inmeciato es, el retiro de las 

empresas, las industrias, el dinero, etc., de las antiguas colonias, lo que 

representarfa ooa verdadera cafda económica y derivado de elo, pobreza, 

hambre, etc. y todo con la intención de que se rea.sra nuevamente a eUos en 

busca de ayuda. 

F anon lo piensa bien y concluye que no es fácil, pero es mejor ha segl.ir de 

esclavos, no se volverán a someter, no sepán el camino de otras naciones, 

que por el miedo de "quedar abandonados"; 

"Rechazan la prueba y aceptan las condkiones de la 

antigua 1><>tencia tutelar . Utilizando su posi<.-ión 

estratégica. posi<.'ÍÓn que les otorga un privilegio en la 

lucha de los bloques. esos países firman acuerdos. se 

oomprometen. El antiguo país dominado~ t.nmsforma 

en país (l(X)nómicamente dependiente •ow . 

Se entiende que la Mísetia y el hambre reinaran t.n1 vez rotos los lazos 

coloniales, pero se habrá de trabajar fuerte para sair adelante. Además se 

buscara un modelo de gobierno adecuado, que permita a los africanos lograr 

su objetivo. El modelo capitalista será desechado por que en el se trabaja, casi 

~ Fanon, F. 1..-0S oondenadas de... p. 90 
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siempre, para el beneficio de unos cuantos, pocos individuos se aprovechan de 

la situación y se aduenan de la riqueza generada, por lo tanto el capitalismo 

como modelo económico no tendrá lugar aquf. Se quiere el bienestar general, 

pero todos habrán de trabajar para eOo, por eso piensa Fanon que lo que mejor 

les conviene es el socialismo, por que ·la elección de 111 régimen socialista, de 

111 régimen dirigido a la totalidad del pueblo, basado en el principio de que el 

hombre es el bien más precioso (les) permitirá ir más rápidamenteo.55, pero no 

será lo económico lo único importante, y aqul se retoma la observación de 

Sartre, pues no solo habrán de luchar contra EIXopa sino consigo mismos 

también. 

· No solamente hAy <JUe combatir por IA libe.rtad del 

pueblo. TAmbién h11y <JUe volver 11 enseiiM " - pueblo 

y 11 uno mismo. durante todo el tiempo de IA lucha. IA 

climensión del hombre. H11y <JUe remontM los raminos 

de la historia, de la historia del hombre condenado por 

los hombres y provocar, hacer poo¡íble el reeru:uentro con 

su pueblo y con los demás hombres ·oo . 

En el camino que ha trazado Fanon para su pueblo, no andarán solos, una 

invitación les ha sido enviada a los latinoamericanos, los asiáticos, y a todos los 

pueblos oprimidos del mundo, además se ha hecho un lamado a los europeos 

CJ.le están conscientes de lo que han hecho y provocado, para que se 1.11an a 

ellos en la marcha hacia la libertad. la invitación fue abierta para todos 

aqueUos que quisieran unirse en esta lucha por la li>ertad de los pobres, 

oprimidos y explotados del moodo. la filosofla de la li>eración gustosa acepto 

el llamado y va en busca de la liberación de América latina, y de la misma 

manera, la lucha no solo será económica, sino polltica e ideológica. 

~5 Fanoo, F. Los Cllld:nados de ... p. 91 
5" Faoon, F. Los condenados de... p. 271 
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Herbert Marcuse 

Podría ser la obra de Marcuse, lM'la de las que más in~ a Dussel, y es 

que encontrándose en lMl país que en esos momentos era lila de las dos 

potencias mundiales, Marruse pudo perci>ir más claramente el modo en como 

la temología y la cienáa, son utilizados para lograr el domno del hombre. 

Económicamente los ciudadanos norteamericanos no tienen de que quejarse, 

¿pero por qué entonces el movimiento de los hippies?, sucede entonces que la 

gente no se opone al bienestar económico, sino a lo que este produce; la 

deshumanización, son los norteamericanos individuos ulilitaristas, pragmáticos, 

que solo se gulan por los intereses del dinero, y era a eso a lo que 

precisamente se oponlan los hippies, que buscaban más libertad, pues no 

deseaban seguir sometidos ideológicamente al sistema capitaista, Marcuse 

como intelectual tuvo la tarea de mostrar el papel que los medios de 

comuiicación juegan para logar la dominación ideológica de los individuos, al 

hacer esto Marcuse se convierte en la figll'a prilcipal de los movimientos 

estudiantiles del 68, y de la gente de izquierda que busca lMl cambio de la 

sociedad. Perteneciendo a la escuela de Frankfúrt, y siendo uno de los 

creadores de la teorfa critica•, Marcuse aún viviendo en Estados Unidos 

segud creando obras de carácter crítico, y aqul al contrario de Fanon, 

Marcuse no vive en un pals periférico, sino en l6IO que es centro, y que es el 

principal dominador del mundo, pero justamente por eso tiene más claro como 

se leva a cabo el sometimiento de la periferia, y lleva acabo lila critica de esta 

sociedad (consumista). Marcuse no es ya un intelectual al servicio del poder, 

más bien es como Fanon creador de "arte social •• amque la sociedad en la 

cual Marcuse se desenvuelve no lo excluye, más bien podría decirse que el no 

se siente parte de, por que es un pals que impide la reflexión y la visión critica 

de las cosas, y siendo como era un filósofo critico no podla pennanecer ajeno a 

lo que ocurría en el mundo que lo rodeaba. 

Se dice que un intelectual orgánico es aquel que participa en los 

movimientos revolucionarios, pero no de manera práctica (ftsica ), sino teórica, 

esto es, son ellos los encargados de elaborar la teoría para que el proletariado 

y demás leven a cabo la lucha, en el caso de Marruse muy bien se puede 
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hablar de un intelectual orgánico, por que a partir de sus planteamientos, sin 

estlr él presente, se desatan ooa serie de moviizaciones esludiantiles, que 

amque no logran mucho, es ya un primer paso para la liberación ideológica de 

los individuos, en este sentido cobra importancia para la "fiosofta de la 

li>eración·. que de igual modo busca la liberación ideológica. 

"Ética de Ja revolución" y "el final de Ja utopía" 

Hert>ert Marcuse, considerado como el ideólogo de los movimientos 

estudiantiles de 1968, fue quizá uno de los pensadores que más influencia 

ejerció en la década de los sesentas. Pertenece Marcuse a la primera 

generación de la Escuela de FrankfOrt en donde, jmto con Hor1dleimer, Polok. 

Lowenlhal, Erich Fromm, Franz Newman y Theodor Adorno, etc., darán vida a 

la "Teoría Critica", cuyo interés se sitúa en la crítica, a partir de la recuperación 

de Marx, de la sociedad existente. Dt.ante su estancia en los Estados Unidos 

Marcuse producirá sus mejores obras, siendo sin duda "Eros y Civilización• 

(1953) y "El hombre Unidimensionar (1964), los más representativos, pero no 

los únicos, ni los que pudieron ejercer sobre otros pensadores, algún tipo de 

rdluencia, asl, se tiene por ejemplo, "El final de la Utopia• (1967) y "Ética de la 

Revolución" (1968), que son tomados en esta ocasión como pmtos de partida 

importantes para la reftelCión filosófica que nevara a Dussel a la creación de la 

Aosofla de la liberación. No ha de negarse, sin embargo, que la inspiración no 

solo viene dada por estas dos obras, sino del pensamiento de Marcuse en 

general, es decir, no se puede tomar de forma aislada. "El final de la Utopía" y 

"Ética de la Revolución", siendo que son una continuación de los trabajos 

anteriores, y más bien . solo son tomados aqui como un pmto de referencia, 

como para tener de donde partir, pero no por ello se dejara de hacer referencia 

a trabajos anteriores. 
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Después de la segunda Guerra Mm<ial EtRpa se ve cividida en dos 

bloques, el capitalista por un lado y el socialista por el otro, comienza un nuevo 

periodo de lucha, pero ahora entre capitalistas y socialistas, que buscan 

expandir su dominio y lograr así el control económico de la mayoría de los 

países: En 1949 China logra, al mando de Mao Tse - Tl.A'lQ • su Revolución 

socialista. En 1959, y teniendo cerca a Estados Unidos, Ftdel Castro logra 

trU!far en Cuba e implanta el régimen sociaista, entre tanto los 

norteamericanos Uevan a cabo una guerra contra Vietnam , que no es más que 

una lucha entre capitalismo y socialismo. Más tarde Marcuse sostendrá que 

entre uno y otro régimen, no existe gran <iferencia, en tanto que ambos buscan 

como meta principal la industrialización y esto no representa sino una forma 

más avanzada de dominación y represión contra el incividuo. 

La segunda Guerra Mundal también trajo consigo un desarrolo masivo de 

los medios de comunicación, que servirán como"( ... ) IR> de los elementos más 

importantes para !a manipulación del individuo&, tenctá lugar un desarrolo 

cientlfico y teaiológico impresionante que dará como resultado una nueva 

ideologla y una nueva forma de comportarse en la sociedad industrial 

desarrolada. En "et hombre Unidimensionar Herbert Marcuse realiza el 

análisis de la sociedad, que como producto de la aecierrte industJialización, ha 

resultado, y concluye que el avance de la ciencia y la téaiica han dado origen a 

un modo distinto de dominación. El proletariado del que hablara Marx se 

encuentra ahora sometido a un modo de producción que le impide, incluso, 

cuestionar e imaginar que esta siendo objeto de dominación y explotación. 

El uso de las máquinas ha revolucionado la forma de trabajar, el empleo de 

las manos y la fuerza fisica ha quedado relegado a favor del uso mental, el 

esfuerzo es menor, pero mayor el tiempo que se utiiza en especializarse, el 

nivel de vida ha ido aumentando y precisamente por eso el nuevo proletariado 

no concibe la idea de una transformación de la sociedad, pues como cambiaría 

si en ella nada le falta, para Marcuse, sin embargo, el problema no es lo 

S"' Bolívar, R. Herbert Marcuse: Una biografia intelectual. F.n Reviu lzlapalapa N" 44 julio - Diciemln 
1998. México. UAM - 1 p. 57 
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material, sino lo ideológico; La perdida de la capacidad de cuestionarse el por 

qué de las cosas y poner en duda el sistema vigente. Los medios de 

comunicación juegan aquf el papel principal, y es que la dominación se da a 

través de eUos, el tiempo de ocio es un tiempo deócado a la televisión y otras 

formas de entretenimiento, que no son si'lo medios utilizados para mantener el 

control sobre la sociedad, y ya no de forma violenta, sino pacifica y que el 

hombre, de manera inconsciente, acepta, pues como cice Marcuse; "Las 

tendencias manipuladoras no son poder, violencia: no hemos de olvidar esto: 

Nadie me obliga a quedarme sentado durante horas ante mi aparato de 

. televisión; nadie me obliga a leer los oligofrénicos periócicosª, la dominación 

se ejerce, entonces, en tri nuevo plano y para la lucha será necesario primero 

la liberación de la conciencia. 

En tria parte de "Eros y Civización•, Marcuse retoma a Freud y sostiene 

que "La historia del hombre es la historia de su represión. La cultura restringe 

no solo la existencia social, si'lo también la biológica&, no se es libre en este 

mlrldo en donde la civilización reprime los instintos. Por planteamientos de 

este tipo, Marcuse se convirtió en uno de los pmcipales ideólogos de los 

movimientos estudiantiles de 1968, sobre todo de los hippies que rechazaban 

toda la basura que producfa el mundo capitalista, iban en contra de las 

necesidades aeadas del ser humano y de cualquier forma de dominación y 

explotación ideológica que el sistema produjese, por algo los hippies llegaron a 

ser considerados algo así como; ·c ... ) El cáncer social de la sociedad capitalista 

contemporánea..so, Los hippies estaban en contra del capitalismo, por que este 

los reprimía y no les permitfa ser libres, hablan tomado como bandera 

ideológica a Marcuse, Michel Foucault Thomas Szas, etc., pensadores todos a 

favor de la lucha de liberación, y aunque Marcuse considerara que los 

estudiantes no representaran aún tri movimiento revolucionario, pensaba que 

podían formar parte de un movimiento más grande. 

!a~~ll El linaldclautopia . Méx.ia>. Ed.Planda/Aricl l98l. p.27 
st ~tuw."IC. ll Eros y .. ;vitiza..-ión. E.o¡paña. Ed. SARPE. 1983. p. 27 
"° Am:dondo, B. Historia Moderna y C-Olllanporánea. México. F.d. Pcnúa. P. 370 



67 

Ahora bien, "El Final de la Utopla" y la "Ética de la revob:ión", no son 

sino un continuo de las obras anteriores de Marcuse, por eso una vez hecho 

referencia a "Eros y civilización" y "El hombre t.ftcimensionar, se procede a 

hablar de las otras dos obras. 

En "El Final de la Utopía" Marcuse reconoce que el concepto de utopía ha 

sido entendido a lo largo de la historia como aquelo que no puede conseguirse, 

sin embargo, la transformación de la sociedad es ahora visla como una 

posibilidad, aunque los modos de dominación se han hecho más complejos y la 

gente diflcilmente se percata de elo, el fantasma de la revob:ión ronda por el 

mmdo. 

Marcuse concibe la posibidad de una transformación de la sociedad, y aoo 

y cuando el nuevo proletariado ha dejado ser la fuerza motriz de del cambio, 

éste permanece latente en otros individuos. Ciertamente la organización de los 

modos de producción ha impe<ido que el hombre tome conciencia de la 

dominación de la que este siendo objeto, pero elo no impica que no pueda 

levarse a cabo una lucha contra el sistema opresor. 

Marcuse piensa en un nuevo agente de cambio, que no será ya el 

proletariado, sino, lo que el lama la nueva izquierda, que esta compuesta por; 

•(...) inteled;uales, grupos del movimiento por los 

derechos <--iviles, grupos de la juventud, 1>arti<--ularmente 

elementos radicules de ésta que, a primera vista, no 

resultan en absoluto ¡>0líticos. como los llamo.dos hippies 

(.. .) y cosa muy interesante, este movimiento no tiene 

como portllvooos políticos propiamente diC'.hos, sino 

poetas y escritores•s1 . 

61 Marcuse, H. El fmal de la utopía. P. 54 
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El trabajo debe comenzar según Marcuse por dotar de conciencia al 

individuo, aunque claro, no será una tarea fácil, hay que empezar por 

transformar la voluntad misma, los movimientos eslu<iantiles no representan 

ooa lucha revolucionaria, pero son ya el comienzo de ooa toma de conciencia, 

que aunado a otros movimientos podrlan dar inicio a la transformación de la 

sociedad. 

Marcuse se sitúa en la posición de que el sociaismo no representa la mejor 

opción para los incividuos, y es que el socialismo real ha demostrado seguir el 

mismo camino del capitaismo, se necesita por lo tanto una reformulación de 

conceptos y partir de lo realmente planteado por Mane, para de esta manera 

dar posibilidades de ooa tercera opción. La felicidad det nombre no esto en 

poseer una casa, oo auto, comida, etc, en tener cosas que no son sino 

necesidades creadas por el mismo hombre y la sociedad, la verdadera felicidad 

radica en el hecho qe ser capaz de ejercer libremente el pensamiento sin estar 

este atado a ningún tipo de ideologfa. Una tercera opción la representa una 

sociedad en donde únicamente se satisfagan las necesidades esenciales, 

como casa. Comida y vestido, pero que sea libre de toda imposición ideológica. 

En lo que respecta a los paises del Tercer Mmdo, Marcuse piensa que 

aciúan movidos por la dominación de la que son objeto, por ejemplo Vietnam; 

•Ante un mundo irracional, en el que se ejerce la dominación y la manipulación, 

las minorías responden con la violencia en busca de su liberación"62, y en esta 

parte se sitúa la importancia de la obra marcusiana, al menos para los 

latinoamericanos, y es que la dominación ejercida por los norteamericanos 

sobre los latinoamericanos se deja sentir de manera bastante fuerte, los 

medios de comunicación han creado una verdadera ideología norteamericana 

que impide siquiera cuestionar los modelos económicos implementados en 

esta parte del mundo que no corresponden a la realidad, pero que si 

corresponden a los interese de extranjeros. 

41 Marwse, H. El fmal de la utopía. P. 60 
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las minorías representan una verdadera fuerza revolucionaria, y es que al 

estar relegadas de los 'beneficios" sociales, están más en desacuerdo con ela 

y por lo tanto un cambio para ellos representarfa l.ll beneficio, a diferencia de 

otras capas de la sociedad están más dispuestos a la lucha, y no tanto por que 

estén menos alienados sino por el simple hecho de que se han visto 

desplazados, (en este sentido se coloca la ética de la li>eración que pretende ir 

de los pobres, oprimidos, excluidos etc., que aunque son mayoria representan 

l.S1él minoría económica y p0liticamente hablando). Marwse esta a favor de una 

lucha revolucionaria, sin embargo, se pregunta si iniciar una lucha en donde 

mucha gente puede perder la vida, es éticamente hablando correcto, 

ciertamente privar de la vida a alguien es ya un hecho reprobable, pero quizá 

sea mejor a seguir permitiendo la explotación no solo para lllO mismo sino 

para las futuras generaciones, reflexionando de este manera Marcuse 

considera que éticamente es aceptable realizar la lucha conlra los opresores, 

pues se estarfa otorgando al individuo un derecho que históricamente le 

pertenece; 

"Lo. ética de la revolut.-ión atesticwi así la coW.ión y el 

conflicto entre derechos históricos, de un lado. el 

derecho de lo existente. la comunidad estllbledda de la 

que det>ende la vida y quizá también la dicha de los 

individuos: de otro lado. el derecho de lo que puede ser y 

quizá debería ser por que p•.1eden hacer disminuir el 

dolor, la mi-;eria y la injustida. suponiendo que esto 

pueda ser considerado romo una posibilidad reaJ-. 

Concluye Marcuse que el desarrollo de la tecnología no es en si mismo 

malo, siempre y cuando este se utifizará en beneficio del bien de la humanidad, 

pero desafortunadamente se ha utilizado solamente como un modo de 

dominación y explotación del ser humano, de esta manera la única solución a 

esto es la lucha revolucionaria, que como ya se vio no esta en manos del 

(J Man:usc. ll Ética de la R.:wlu...-i<in. E.~ Ed. Taun.111 Madrid. 1970. p. 148 
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proletariado, hacerla, sino en oo nuevo ~ de pernonas, que no son sino los 

intelectuales y los estudiantes. 

Salazar Bondy 

Es quizá en la periferia en donde más duramente se siente la dominación 

ideológica de Europa y Estados Unidos. América Latina ha sido desde la 

conquista una sucursal del moodo europeo, aqul se hace y se repite lo que en 

E11opa se dice. En 1930 st6ge lll intento por ser autónomos y no depender 

más fiosóficamente de Occidente. La tarea no se sabe si ha rencido frutos o se 

sigue aún reflexionando entorno al pensamiento el.l"opeo. Augusto Salazar 

Bondy, filósofo peruano, siente que aún no se ha podido elaborar una filosofía 

propia, y siente por lo mismo que es necesario comenzar a aearta, por que son 

muchos los problemas que se viven y 11ge una fiosofla que les de respuesta. 

Salazar Bondy al igual que otros filósofos latinoamericanos, lo que lo mueve es 

lila "conciencia filosófica", que bien se podrla decir es lila conciencia nacional 

o ética ( para Dussel ), no es tanto lll reconocimiento de su sociedad, sino lJ'l 

interés por su pueblo, si Bondy escribe no es por querer ser alabado como 

filósofo, o por que este al servicio del poder, si esto fuera así, esaibirfa no para 

lograr la liberación, sino para hacerla más fuerte, no es tampoco un excluido 

social, es más bien un filósofo y como tal sólo busca la solución de los 

problemas de su realidad, pues sucede que toda filosofla es un reflexionar 

sobre la vida, Bondy esb.No, como <iría Francisco Romero, destinado a 

filosofar. 

¿existe una filosor1a de nuestra América? 

Pocos han sido los filósofos latinoamericanos que han influenciado a la 

filosofta de la liberación como lo hizo el peruano Augusto Salazar Bondy, y es 

que los planteamientos hechos en su li>ro ¿Existe lila filosoffa de nuestra 
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América? Publicado en 1968, no eran para menos. Precisamente por esta 

razón se ha decidido, aquí, abordar dicha obra, como una modo de entender en 

que sentido influyó en la filosoffa de la liberación, el pensamiento de Bondy. 

Inicia Salazar Bondy, señalando que no ha de generaizan>e su trabajo 

para toda América Latina, sino que ésta se refiere solamente al área de 

Hispanoamérica, es decir, a pal'Ü" del análisis que de Hispanoamérica realizó, 

resulto dicho trabajo, y es, para él, algo que es necesario tener en cuenta en 

- - todo momento. Pero bien, Para ooa mejor comprensión Bondy decide que tres 

cuestiones han de girar en tomo al tema que desea tratar, pero sin perder 

estos, en ningún momento, la relación que entre elos existe. Se enumeran a 

continuación los tres momentos, que Bondy, a lo largo del trabajo abordara; 

1 - La cuestión , fmdamentalmente descriptiva de cómo ha sido el 

pensamiento hispanoamericano y de si ha habido ooa fiosoffa original, genuina 

o peculiar en esta parte del mt.lldo. 

2 - La cuestión más bien prospectiva y normativa de cómo debe ser la 

fiosofta hispanoamericana si quiere lograr autenticidad y asegt.Rr su progreso 

futuro, y, 

3 - La cuestión de si lo hispanoamericano ( o lo peruano, lo mexicano, lo 

chleno, etc. ) debe o puede ser tema de nuestra reflexión filosófica y la de que 

s9Hficación tiene tal tema para la constitución de una filosoffa propia.64 

Si'l duda es una '1arga historia" que se resume en unas cuantas paginas, 

pero que son suficientes para comprender la esencia del planteamiento. Asl, se 

precede entonces a desarroDar cada uno de los pmtos que trata Bondy en su 

60 Salaz:ir. A. ¿ Exi.'ill: U1111 libulia de nucs1ra América 1 Méxiw. Ed. Siglo XXI. 1968. p. 9 
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obra, y los cuales divide en capltulos que son; A) - El proceso, B) - El debate y 

C) - una interpretación. 

El proceso 

Resulta difícil decir que entre las antiguas cUturas prehispánicas, haya 

existido un pensamiento filosófico, pues si bien es cierto contaban con una 

cosmovisión que les permitía explicar el mundo que los rodeaba y los 

fenómenos naturales que estaban presentes en su vida, no quiere esto decir 

que haya sido un pensamiento filosófico, por ello Salazar Bondy sugiere que 

este inicia a partir del "descubrimiento" de América y de la conquista espanola 

"( ... ) sólo desde este siglo (XVI) podemos encontrar productos cutn.ales 

definitivamente filosóficos - esto es, elaborados con independencia de los mitos 

y las leyendas tradicionales - ..a5_ Sólo a partir del momento en que se hace 

presente la cultura europea en el continente americano, se puede hablar de i.l 

verdadero pensar filosófico, y es que junto con eUos, venia toda una tradición y 

un conjunto de corrientes fiosóficas. 

La conquista significo, por otro lado, la destrucción de lRI cultura, de una 

cosmovisión, y la implantación de una ideología y ·un modo <istinto de entender 

el mundo, lo que vino a ser algo asr como una sola forma de entender y 

explicar el por qué de las cosas, se acepto la lilosofia europea ( pero sobre 

todo española ) como la única capaz de dar respuesta a los problemas de ese 

momento, de ah!, entonces que "La filosotra oficialmente difui<ida y protegida 

fue la escolásticaª. 

Durante todo el tiempo que duro la colonia la fiosoffa reinante fue la 

escolástica, y salvo algunas excepciones , no se puede decir que otras 

corrientes filosóficas hayan sido retomadas, no es de imaginarse, por lo tanto, 

que durante estos años se pudiese siquiera hablar de una conciencia filosófica 

16 SalaDr. A ¿Existe una filosofia... p. 1 1 
"Salazar. A ¿Existe una filosofia... p. 12 

... 
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hispanoamericana, y se entiende esto por el hecho de que <icho quehacer era 

exclusivo de unos cuantos frailes, sobre todo, y españoles por si algo faltara. 

No es sino hasta el siglo XVIII y por influencia de las doctrinas liberales 

provenientes del exterior y de pensadores tales como: Condilac, Rosseau, 

Montesquíeu, Adam Smith, Filangeri, Beccaña, Benjamin Constant, etc., que 

empieza a despertar una conciencia nacional, y m interés por lo propio, es 

decir, kf americano, es <Dante este periodo, que comienzan a darse los 

movimientos de emancipación, logrando la mayorfa de los •parses• 

independizarse de la corona espal\ola, de gran ayuda habían sido las doctrinas 

liberales retomadas, sin embargo, a pesar del buen resultado obtenido, esta 

toma de conciencia no había sido el resultado de ma reflexión propia, sino que 

por mera imitación se creyó entender el problema que aquejaba a las colonias 

españolas y se procedió a la lucha por la li>eración. 

No puede negarse que Hispanoamérica ha dado vida a grandes 

pensadores, pero desafortmadamente siempre se cae en la tentación de 

retomar lo por otros dado, y efectivamente en 1870 ooevamente se echa mano 

de la filosotra Ramada de la ideologfa, como por ejemplo la versión Krausista 

del idealismo alemán, que levo a los politicos a <ividirse en liberales y 

conservadores; Los que estaban a favor del cambio y los que se oponran a él. 

Ciertamente si existe en todo este periodo m trabajo por parte de los 

pensadores hispanoamericanos, sin embargo, puede decirse que este siempre 

giro en tomo a las corrientes filosóficas retomadas de Europa, las cuales eran 

adaptadas a la realidad y problemas existentes aquf, no podía por lo tanto 

hablarse de un verdadero filosofar. 

Cuando Comte elabora su filosofía positiva, esta resUte demasiado 

atrayente para rechazarla, y aquellos países que no lograban consolidarse 

como verdaderas naciones, no dudaron en adoptarlo, ven en el la respuesta a 

todos sus problemas, sin embargo, conforme avanza el tiempo, el progreso no 

lega y las esperanzas se desvanecen. Se mira, entonces, a todos lados en 

busca de nueva ayuda , y ahl están Ortega y Gasset, Croce y Bergson para 
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auxiliar1os, surge el antipositivismo, y se plantea la posi>ilidad de dar origen a 

una lilosofia latinoamericana, muchos se entusiasmaron con esta idea y 

comienzan a trabajar sobre elo, pero la influencia a.opea no deja de sentirse, 

aún y cuando algunos plantearon dejarta fuera de la ciscusión filosófica 

hispanoamericana. Después de 1930 época en la que se comienza a hablar de 

una filosofia propia, muchas han sido las corrieutes filosóficas que han 

influenciado el pensamiento hispanoamericano, baste citar los siguientes para 

demostrar1o; El neotomismo, la fenomenologla, el tjstoricismo, etc., con 

infkJencia de grandes pensadores que van desde Max Scheler. Moritz, Nicolai 

Hartman, Heidegger, Hussert, Jasper, Sartre, Dilthey, hasta Marcel. Mer1eau -

Ponty y Camus, entre otros. Y se han hecho importantes trabajos a partir de 

esto, pero no es esa la ñ.nción del filosofo, por lo menos no del 

latinoamericano, por que su realidad exige otro tipo de trabajos, que van más 

alá de la simple repetición o análisis de pensadores y teorías occidentales. 

La más importante observación que hace Bondy, además de decir que todo 

es repetición, es que siempre el filosofar se reduce al ámbito académico, fuera 

de las lM'lÍVersidades, es completamente desconocida la tarea del filosofo, pues 

su trabajo no tiene contacto algulo con la comunidad, siendo que su reflexionar 

debería ser el resultado del análisis de su sociedad y su comt.nidad. 

En suma se puede resumir este primer capitulo en lo siguiente, y que es 

válido no solo para Hispanoamérica, sino para toda América Latina. 

La filosofla en Hispanoamérica surge a partir de la legada de los 

espanoles a América, lo que determina la fuerte influencia de la 

escolástica y la ausencia, en gran medida, de otras corrientes filosóficas. 

Ausencia de una conciencia filosófica autentica, nacida de la reflexión 

propia. 

• Esa fuerte tendencia del latinoamericano a tomar como propios los 

modelos extranjeros y obligarlos a funcionar aquí. 

... 
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• B poco o nulo interés por aportar algo a la "filosoffa lamoamericana", es 

decir. dar cuenta de los problemas aquf existentes, y que exigen · ser 

tratadós de forma disti1ta a como los europeos tratan sus asootos. La 

falta y "Ausencia de una tendencia metodológica característica y de una 

proclividad teórica, ideológica identificable, capaces de fundar una 

tradición de pensamiento o cuando menos de dibujar el perfi de una 

manera intelectual bien definida" O/ . 

• Por último y quizá la más importante, la distancia que existe entre quienes 

practican la filosofta y el resto de .la comunidad ( la ética de la hberación 

busca ser una ética para los pobres y oprimidos, es decir para las 

mayorías, y es a partir del ciscurso de los dominados de donde stXge). 

El debate 

Cuando se neva a cabo la critica al positivismo, éU:ededor de 1930, los 

fiósofos que Hevaron a cabo dicha aitica, intentaron encontrar las causas del 

por qué Hispanoamérica no habla podido acceder al progreso, y aun desarrollo 

económico favorable, y creyeron encontrar la respuesta en el hecho de que han 

querido solucionarse los problemas hispanoamericanos, a partir de las teorías 

filosóficas provenientes de Ell"opa, lo que provoca, claro, que no se ajusten a 

la realidad. De esta manera quiere darse respuesta a la situación creando una 

verdadera filosoffa hispanoamericana, que de cuenta de la realidad, y que sirva 

sobre todo para salir de la complicada situación económica, política y social 

que se estaba viviendo, por ejemplo, pensaba Alberdi; 

•(...) La filosofía que hay que forjar en nuestro 

continente o. mejor dicho, en la América hispana. debe 

67 Salazar. A ¿Emte una filo&otia... p. 30 



sor por virtud de nuestras peculiaridades y nuestras 

necesidades · no pura. teórica o abstrao .. -ta. sino aplicada 

a la solución de los problemas de la organización social y 

de la promoción de una vida dvilizad.a en estos 

países-. 
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Para Alberdi no existe lRl filosofla hispanoamericana, pero puede y debe 

existir, en un modo de pensar similar, el mexicano José Vasconcelos, sostiene 

que se puede a partir de los elementos con los que se cuenta, dar vida a una 

filosofía propia, y que en cierto sentido esta tendrla ventaja sobre la occidental; 

• E.."1Amos en una p05ición ventajOM para t.aJ 

rontribución a Ja rultura mundial, pues mientras Jos 

pueblos europeos y también e 1 norteamarinmo viven 

endaustrados en un nacionalismo lleno de prejuicios de 

raza y de tribu . nosotros abrimos nuestro espíritu de 

par en par a todos los vientos de la historia._ . 

José Car1os Mariategui se muestra menos optimista, y cree que es dificil 

desligarse de Europa, se ha crecido siempre al lado de Occidente, y aunque se 

lograse crear una filosofla hispanoamericana, no dejaría ésta de estar sujeta a 

los conceptos europeos, además no se puede negar que E~opa sigue siendo 

creadora de grandes obras intelectuales y que siempre se habrá de echar 

mano de ellas. Alejandro Kom reconoce que si bien se siguen retomando los 

elementos occidentales, se les imprime aquí un selo propio, se ajustan y se 

agregan nuevas aportaciones, él cree, sin embargo, que Argentina puede 

contar con una filosofía propia, que seÍVirá para tratar los problemas de la 

realidad nacional Argentina. 

~ Salazar, A ¿Exisle una filosofia.. . p. 35 
" V aswncelos citado .:ri Salazar. A ¿Existe una filosotia... p. 36 
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Además de los filósofos mencionados, otros más se mieron al debate, 

girando siempre este en tomo a lo si~: Podría Hispanoamérica en su 

filosofar ser independiente de Ea.opa, o estarla siempre la filosoffa occidental 

presente en el quehacer filosófico hispanoamericano. Habrfa de retoman.e el 

pasado prehispánico para halar los orfgenes, lo propio, la autentica filosoffa, o 

habrfa de retoman;e lo ew-opeo y formar asi una liosofla triversal. Muchas 

eran las cuestiones que preowpaban, pero sin duda la que más ha intrigado es 

la de si ¿realmente se esta filosofando?, o se hace ma mera repetición de lo 

ya dicho por otros. Para Bondy es claro que no ha existido un filosofar 

autentico, pero es tiempo - dice- de comenzar a hacerlo. 

Una interpretación 

Para Bondy la filosofla debe ser r~do de la reflexión y el análisis que 

de la comunidad en la que se vive se haga, es decir, ésta SU"ge a partir de las 

respuestas dadas a los problemas de la comunidad en la que el filósofo se 

encuentra situado, en este sentido " La filosoffa como tal es producto que 

expresa la vida de la coml.llÍdad"ro. La liosofla hispanoamericana 

(latinoamericana en su totalidad ), ha sido, casi siempre, producto de un 

filosofar ajeno, no refleja en ningún momento la vida de la coml.llÍdad, sino que 

a partir de lo dado por otros se ha pretendido solucionar los problemas propios, 

de ahí que desde la colonia hasta prácticamente la actualidad se haya sido 

solamente receptor de corrientes filosóficas extranjeras. 

Cuando se han tomado como propios los trabajos filosóficos de otros, lo 

que se tiene no es sino una imagen ilusoria, por que lo que en Occidente a 

servido para solucionar ciertas cuestiones, aquf no srre, pero se ha puesto tal 

confianza en ellos, que no se duda en ningún momento de que aqul también 

funcione, provocando con esto una imagen ikJsoria. 

La ya vieja necesidad de retomar lo ajeno, ha hecho que el filosofar 

hispanoamericano sea inauténtico, y por ende como <ice Bondy, estéri, es 

19 Salazar. A ¿Existe una filosotia.. . p. 80 
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decir, no se puede de un filosofar que no es propio solucionar las necesidades 

de las sociedades hispanoamericanas , por lo tanto la fiosofia esta faUando en 

cuanto a su tarea primordial. 

"Por que lo cierto es que los hispanoamer:i~ estamos 

darament.e en eJ (':ftSO de este existir inauténtico: 

vivimos desde un ser pretendido. tenemos la pretensión 

de ser algo distinto de lo que somos y lo que podcúuno& 

quizá ser. o sea vi~"imos alienados respecto a la propia 

realidad que se ofrece como una instancia deíectiva, con 

carencias múltiples. sin integración y por ende sin ~ 

espiritual"n. 

Pero no es de dudar que el hecho de haber sido colonias espai'lolas quiera 

ya decir algo. 8 dominio que durante esa parte de la tistoria tuvo el 

pensamiento occidental, no es fácil de borrar, por eso tma vez que se logra la 

independencia con respecto a la metrópoli, sigue ésla ejerciendo una gran 

influencia científica y filosófica sobre sus antiguas colonias, las novedades 

filosóficas serán siempre bien recibidas en esta parte del continente, y es que 

siendo honestos, la dependencia ( ideológica ) no se ha podido terminar aún, 

de ahl entonces, que se siga importando el pensamiento occidental, visto en 

algunas ocasiones como superior al aquí elaborado, por elo para Bondy; 

"& hace daro <¡ue para explicar el fenómeno de nuestra 

filosolía es indis{>ensahle utilizar conceptos como los de 

sulxiesarrollo. dependencia y dominación. En eíed;o los 

países sulxiesarrollados presentan una suma de 

71 Salazar, A. ¿E~ una tikisotia... p. 83 
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otro . se vim,-ulan con su condición dependiente a otros 

centros de poder eoonómico · político"T2. 
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De ah( entonces que Bondy entienda el fi!Qsofar hispanoamericano, como 

inauténtico, y es que mientras se viva dependiendo de otros, no se podrá lograr 

la originalidad, será necesario primero romper los lazos de la dependencia y 

dominación que existen. Sin embargo, en otra parte de su exposición Bondy no 

se muestra tan pesimista y admite que quizá si se pueda construir una filosofia 

original, que vaya desarroUándose aún en medio de la inautenticidad, y esta 

tendrá corrio principal objetivo "Convertirse en la conciencia lúcida de nuestra 

condición deprimida como pueblos y en el pensamiento capaz de 

desencadenar y promover el proceso superador de esta condición"73
, la 

filosofia auténtica será aquela que de cuenta de la reaidad que se esta 

viviendo, es decir, de la situación dependiente y dominada en la que se 

desarroUan los pueblos hispanoamericanos. 

"Puesto que nuestros puablos sólo saldrán de su 

condición rom¡>iendo los lazos que los tienen suje too> a 

los centros de poder y manteniéndose libre; con re;pei,-to 

a toda otro sujeción que paralizaría su progreso. se hace 

claro que la filosofia que hay que construir no ¡>uede ser 

un.a variante de ninguna de las conce¡>d.ones del mundo 

que corresponden a los centros cie ¡>Oder cie hoy, ligados 

como están a los intereses y metas de esas potencins"T'. 

"2 Salazar, A ¿Exisle una filosofiL. . p. 86 
71 Salaz.ar. A ¿Existe una filosof'aa. .. p. 89 
,. Salaz..ac. A. ¿E~ una filoootia. .. p. 90 
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Bondy hace un llamado a aqueftos pensadores que se sienten atraídos por 

el pensamiento reflexivo y los il'l\lita a comenzar a trabajar sobre una filosofta 

auténtica, que tenga sus bases ~das en la comooidad hispanoamericana. 

Innecesariamente quizá se intento resumir la obra de Bondy, ésta pudo 

haber sido totalmente comprendida, con los tres pmtos que continuación se 

mencionan, y que vienen siendo ooa slntesis del planteamiento. 

A) - La filosofía con sus pe<;ufiaridades propias , no ha sido oo pensamiento 

genuino y origina!, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental. 

B) - Nuestra vida alienada como naciones y como comunidad 

hispanoamericana produce oo pensamiento aienado que se expresa por 

su negatividad, nuestra sociedad no puede menos que product 

semejante pensamiento defectivo. 

C) - Nuestra filosofía genuS1a original será el pensamiento de ooa sociedad 

auténtica y creadora, tanto más valiosa cuando más altos niveles de 

plenitud alcance la comunidad hispanoamericana. Pero puede comenzar 

a ser autentica como pensamiento de la negación de nuestro ser y de la 

necesidad de cambio, como conciencia de la mutación inevitable de 

nuestra historia, por el análisis y la crítica, por la confrontación de los 

valores vigentes en nuestro mundo y por el ahondamiento de la propia 

condición, puede operar como oo pensamiento ya no enteramente 

defectivo sino crecientemente creador y constructivo. 

Para conduir este apartado se cree necesario, una vez más, mencionar 

que elos al igual que lo hicieron los antipositivistas en la década de los treintas, 

parten también de su realidad, y al dar una explicación de ela dan vida a 

nuevas ideas, ideas que más adelante serán retomadas por los filósofos de la 

li>eración y sobre todo por Dussel. Estos intelectuales tuvieron entre otras 
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cosas que hacer frente a su realidad, la anaizaron y reflexionaron en tomo a 

ela, fueron reales investigadores de lo social, y aunque no fue un trabajo 

sociológico mucho sirvió después a esta disciplina que aún hoy en dfa sigue 

rectniendo a los planteamientos hechos por estos pensadores. A partir de 

aquf y quizá un poco antes, con los filósofos latinoamericanos de 1930, los 

intelectuales dejan de ser meros intelectuales de escritorio, se ilteresan más 

por lo que en su moodo que los rodea ocurre, vuelven más la mirada a los 

problemas que aquejan a la gente y dejan de lado, amque no del todo, las 

reflexiones metaffsicas que poco o casi nada hablan servido al ser humano de 

sentido común, hacen una labor que en mucho se asemeja a la del investigador 

social, es decir, al sociólogo. 

Ahora, una vez llevada a cabo la revisión de las obras de estos pensadores 

resulta claro notar que se mueven en la misma dirección, los tres buscan la 

liberación, económica, polltica e ideológica de los pueblos periféricos del centro 

hegemónico -dominador, Europa y Estados Unidos. 

Fanon habla al pueblo africano para que inicien la lucha de liberación , que 

ha de romper las cadenas que los atan a ELl"opa, el continente que se 

encamina al abismo de la deshumanización, - dice Fanófl- , no hay que 

seguir1os por que son elos, asesinos de hombres, hay que regresar a lo 

nuestro a lo que es realmente el afiicano, dejemos de ser imitadores de 

Europa, iniciemos, pues la lucha. 

Marcuse muestra como los medios de comunicación son el medio por el 

cual se logra la dominación ideológica del ser humano. los países sin importar 

que sean socialistas o capitalistas, no dejan espacio al ser humano para que 

este piense, es un mWldo en el que el inálViduo a per<ido su capacidad 

aeativa, es decir, de reflexión ( no se pregunta el ser humano sobre el mundo 

que lo rodea ). VIVimos -dice- , en un mundo consumista, en donde lo que se 

hace al "satisfacer las necesidades" es seg~ reproduciendo un sistema 

dominador, que busca sólo la ganancia sin importarte realmente el ser humano 

como tal. Estados unidos y Europa lo que quieren es mantener el dominio 
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sobre los demás paises, y lo están logando con sus nuevos métodos; los 

medios de comunicación. 

Salazar Bondy dice que es necesario comenzar la construcción de una 

filosofia propia, por que el filosofar latinoamericano ha sido sólo ooa copia del 

pensar eu-opeo, ha sido m filosofar inauténtico, el cual es indispensable 

superar. Para Bondy t.lla fiosofla autentica es acp!la que ha de resultar de 

analizar la realidad, de la reflexión que se haga de los problemas existentes en 

el seno de los paises de América Latina su-girá lila real filosofla 

latinoamericana, que tendrá como selo original, que será ma filosoffa al 

aJcance de todos, es deci", no habrá una distancia i'lfiníla entre el filósofo y la 

gente del pueblo y no la habrá por que partirá de la reaidad misma de la cual 

todo hombre es parte. 

La liberación como se puede notar es el eje principal sobre el cual se 

mueven las obras de estos tres grandes pensadores, que por otro lado tienen 

la característica de haber dado vida a dichas obras en m periodo de tiempo 

que fue decisivo en el surgimiento de los movimientos de protesta, 

estuáantiles, obreros, guenileros, etc., y en un periodo también en el cual 

Dussel comenzaba apenas su labor como intelectual. Fue tanta la importancia 

de estos intelectuales que se entiende entonces, cuando se analiza la 

producción filosófica de Dussel, que mucho le sirvieron los planteamientos de 

los autores mencionados, por que se siMó de eHos y fueron algo asl como una 

fuente de inspiración que le proporciono el material necesario para poder dar 

después vida a la filosofla de la ílberación, pero se ha de reconocer, sin 

embargo, que atribuir a solo esto la inspiración de Oussel seria estar 6mitando 

el análisis, y es que la década de los sesentas fue el periodo de mayor 

producción de filosofia aitica y como tal hubo mucho de donde partir, no sólo 

fueron Fanon, Marcuse y Bondy los que influenciaron a Dussel, algunos 

movimientos surgidos en esos mismos anos también le mostraron el camino a 

seguir, y que era el de la liberación. Mucho fue lo que en los sesentas oa.ni6 y 

Dussel como buen filósofo no permanecfa ajeno a elo, estabá comprometido 

con su realidad y todo cuanto en ella pasaba era por el anaizado y revisado 
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para ver en que sentido, como filósofo, lo podía retomar. Fue también en los 

sesentas la aparición de la "teoría de la dependencia• y Dussel atento como 

estaba a lo que en su mundo ocurrl3, procede de inmediato a recuperar esta 

propuesta teórica, a la cual mucho le debe y como a continuación se vera fue 

decisivo para que posteriormente Dussel hable de terminar con la dependencia, 

dependencia que gente como Gunder Frank, Fals Borda, Cardóso, etc., 

pusieron al descubierto con la teorfa de la dependencia. 
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La teoría de Ja dependencia 

La ~iticidad ~de la situación 
del subdesarrollo nace precisamente de 
la relllción ent19 ,. iedades perlféticas 
y cenáaot9s. 

"Y a es lugar común afirmar que la teología y la filosofía de la "liberación" 

surgen a partir de un cierto Nsuelo teóricoN que brinda la Nsociología y la 

economía de la dependenciaN latinoamericana .., 5
• Como bien menciona Horacio 

Ceruttí. suele considerarse a la ieoría de la dependenciaN como el antecedente 

inmediato anterior a la teologra y filosoffa de la liberación, y es que son los 

teóricos de la dependencia ( a mediados de la década de los sesenta ), los 

primeros en hablar de algo en lo que, posteriormente, Enrique Dussel como 

filósofo de la liberación centrara mucho su atención. Para estos pensadores el 

subdesarrollo de América Latina no es tanto producto de problemas internos, 

que se suceden al interior de las naciones, sino de estar ligados tanto 

económica, como polftica e ideológicamente a Europa y Estados Unidos. La 

dependencia, - dicen estos teóricos-, es la causante de que América Latina no 

pueda económicamente ( y también polltica y filosóficamente ) desarrollarse, 

por ello la pobreza, el hambre y la marginación que en Latinoamérica existe, 

mucho le debe a esto, por que son las empresas transnacionales que se 

apoderan de la riqueza, las que dejan a la periferia 5'Jmida en la más profunda 

miseria. Más tarde Enrique Dussel dirá que es necesario acabar con la 

dominación que sobre América Latina ejerce la hegemonía europea y 

norteamericana, por que estas producen miseria y hambre para la periferia , 

nada más. Si en la década de los 30s los antipositivistas quisieron elaborar una 

filosofía propia para terminar con la dominación ideológica de la metrópoti, para 

los 70s la filosofía de la liberación ya no solo propone la liberación ideológica, 

1~ C.:rutti. H. Filosofia de la libo:r;u.;ón t.itioomn.:ricaM. Méxioo. Ed. F.C.E. 1992. p. 68 
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encargaran de mostrar que no solo en la filosofia, sino en la economia también, 

Europa y Estados Unidos son los que mandan. La filosofía para Dussel, debe 

hacer frente a la realidad latinoamericana, es la dependencia por lo tanto, una 

cuestión contra la que también habrá de luchar la filosofía de la liberación. 

La importancia de la teoría de la dependencia suele ser mucha, es a partir 

de sus planteamientos que comienza a gestarse, en algu'los filósofos el interés 

p<>r crear una filosofia de la liberación, el propio Ousse! reconoce que; 

"En L%9 LJ. Discutiendo l..) con sociólogos en Buenos .'\ires. 

vi profundnmt'nl.t! criticado el proyecto que v...Ua t'f'aliznndo 

de "5C.ribir una eticn ontológica ht'~nnn. Fnls 

Borda hnbía e5CrÍto una &óaJoffia de la liberai<ía t>n B~; 

Gundt"f' FrnnJc nrnbnbn dt' lnnznr In t~iít.ic-n d.- In "t"'°rfo dt' 

la dE'pelldeuda". ;Ulte ..J fracaso dE'J tiesarrolli..'illlO. :--ladó así la 

h.ipúl.t'Sit< tle un11 .;ucu tito Ju liU..r1K;ón" 16· 

Pasa Dussel de una ética heideggeriana a una ética de la liberación, más 

comprometida con la realidad que se está viviendo, por que es la década del 

sesenta, un periodo de inestabilidad política y económica para Latinoamérica, 

del surgimiento de movimientos que van desde estudiantiles hasta guerrilleros, 

es también el año de la aparición de obras como las de Fanon, Marcuse, etc., 

que tendrán gran repercusión en el sentido sobre todo de ir en busca de la 

liberación, y servirá todo esto para que Dussel se percate de la urgencia que 

hay de terminar con la dependencia, y haciendo uso de los planteamientos de 

Fanon, Marcuse, Salazar Bondy y la teoría de la dependencia, comienza la 

creación, junto con otros filósofos, de la "filosofía de la liberación". 

74 
K3rl - Otto Apd, Enrique Du.«SCI, R.ní.I Fom..""t.. B. Fundamentación de la ética y filosofia de la 

libern<.;,)n . Molxico. Siglo XXI .:dit~. ll r\M - l. 1992. pp. 51 • 52 
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Queriendo especificar los movimientos y pensadores que sirvieron a 

Oussel, tanto de inspiración como de base teórica para la construcción de su 

sistema filosófico, no se puede dejar de hacer referencia entonces, a la teoria 

de la dependencia, que como ya se vio fue una de las cuestiones que más 

sirvió a Dussel, además de no hacerlo así, no se estaría cumpliendo del todo 

con el momento analítico objetivo del que habla Bourdieu, y que es 

indispensable para el análisis sociológico que en este caso se quiere realizar. 

Ahora bien, entender el fracaso del desarrollismo y derivado de ello el 

surgimiento de la teoría de la dependencia, implica i" IX! poco más atrás en la 

historia, no se a de partir del sesenta, sino de !os treintas, época en la que se 

comienza a vislumbrar por vez primera la posibilidad de organizarse y 

encaminarse al progreso, sin la participación ya de Europa y Estados Unidos. 

Hacer un recorrido en la historia quiere decir, proflsldzar más en lo que se 

quiere, llegando a comprender asr de mejor manera por que gente como 

Gunder Frank, Fals Borda, Cardoso, Faletto y Dos Santos sienten la necesidad 

de explicar el fracaso de América Latina, cuando éste parecía encaminarse 

directamente al desarroHo. 

América Latina ha estado desde hace ya mucho tiempo, dominada por 

Europa y Estados Unidos, han sido los europeos y norteamericanos los que 

prácticamente han moldeado la vida de los latinoamericanos, económica, 

política e ideológicamente en el continente no se hace otra cosa sine:> repetir lo 

por occidente hecho. En el siglo XlX América Latina intentando imitar a Europa 

adopta el positivismo e inician la "etapa científica" que los lleva, por medio de la 

industrialización, a querer alcanzar el progreso y un desarroDo económico, que 

al menos en cierta medida sea semejante al de algunos países del centro, en 

todo el siglo XX, sin embargo, comienzan a descubrir que el positivismo en 

poco había servido, surge el "antipositivismo" pero no se logra con ello superar 

la influencia europea y norteamericana. En 1929 tendrá lugar un 

acontecimiento cuyas repercusiones se verán reflejadas en la mayorla de los 

pafses del mundo, América Latina tan ligada como estaba a Estados Unidos y 

Ew-opa no podía ser la excepción. La crisis de 1929 obligó a los 
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latinoamericanos a reflexionar seriamente el peligo de estar sujeto a un 

mercado externo (las consecuencias ya se hablan obsetvado ), reorganizar la 

producción y su relación con ei mercado se presenta como urgente, se 

encuentran de pronto con la posibilidad de ya no estar atados a los paises 

centro, la oportunidad no la pueden rechazar e inician de inmediato su camino 

hada ello. Las divisas acumuladas como resultado de proteger su mercado 

durante y después de la primera guerra mundial, le permitirá a los 

latinoamericanos tomar como medida un cierre al exterior, para dar mayor 

impulso al mercado interno y poder asJ, ya no tener que importar sino 

solamente consumir lo producido en el interior, inicia así y como resultado de 

esto, el periodo llamado de •sustitución de importaciones·. en el que gran 

fuerza tendrá la ideología populista, que servirá para atraerse el apoyo de 

campesinos y obreros, que vendrán a ser algo asi como una base de sobre la 

cual descansara el poder del Estado, pero bien, la indusbia heredada del siglo 

pasado no permitirá, por que no se posee la tecnología suficiente, llevar a 

cabo la elaboración de productos manufacturados, pero si de tener la 

capacidad de abastecer de materias y algunos productos industriales, no solo 

al mercado interno, sino al externo también. Durante un par de décadas, sobre 

este tipo girará la producción latinoamericana, que con todo permite el 

establecimiento de una economía, hasta cierto punto estable, un mercado 

interno capaz de abastecer la demanda habida al interior, lo que llevara a 

pensar en dar un paso más hacia delante; la industrialización entonces se 

presenta como una posibilidad para consolidar una economia autosuficiente, 

que descanse sobre todo,, en la capacidad de importación que se posea, de 

esta manera para la década de los 50s la mayoría de los paises 

latinoamericanos parece estar en condiciones de formar un sector industrial y 

dar paso a transformaciones económicas capaces de lograr un desarrollo 

económico autosustentado 77 

Con la industrialización, se pensó, se estarta dando un paso más hacia 

consolidar el verdadero desarroUo de América Latina, la protección al mercado 

71 C3rdoso, F. faktto, E. Introducción a ~Dcpcndcncia y desarrollo en .\mcrica L.ttina ~. ~féxico siglo 
XXI .:dit<JreS. 1998. p. 3 
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interno seguiría siendo lo primordial en lo futuro, y estarla encaminada a la 

elaboración de productos primarios que sefvirlan tanto para abastecer el 

consumo interno, como para la exportación. Ciertamente la meta se fijaba en 

lograr una producción autosuficiente, para de esta manera tener que importar lo 

menos posible, y cuando así se hiciera lo obterWjo por concepto de 

exportaciones debería ser suficiente para cubñr lo en importaciones invertido, 

se pretendía por ello mismo tener estrecha relación con el exterior para tener 

asegurado así quien comprase el excedente, es decir, lo destinado a la 

exportación. 

No teniendo otra mejor opción, se decide entonces iniciar fa 

industrialización, América latina no tiene el poder tecnológico suficiente para 

nevar a cabo su propósito. se ve por ello en la necesidad de aceptar la ayuda 

externa, la cual Europa y Estados Unidos no dudan en brindar, y se toma como 

punto de partida para el desarroUo "( ... ) la absorción de una tecnología capaz 

de promover la diversificación de la estructura productiva y aumentar la 

productividad, y ( ... ) la definición de una polftica de inversiones que, a través 

del Estado crease la infraestructura requerida por esa diversificación"78
, la 

maquinana, asesorla y todo lo que ello requiera, los extranjeros se encargaran 

de otorgarlo. 

Si bien es cierto la situación por la que atravesaba Améñca latina durante . 

el periodo de "sustitución de importaciones", hacia pensar que lle\lar a cabo la 

industrialización resultarla más que favorable, gran influencia ejerció para ello, 

la Sociología del desarrollo, que no es sino uoa corriente sociológica 

norteamericana que sostiene que si Latinoamérica quiere en realidad pasar a 

un nivel de desarrollo superior al cual se encuentran, es necesario llevar a cabo 

la industrialización, pues es este el único camino para lograr1o. Estados Unidos, 

-dicen -. es el ejemplo más claro de esto. En América Latina se sufrirán quizá 

algunos pormenores, pero estos sólo serán transitorios, el desarrollo esta por lo 

tanto asegurado. no se duda que esta será la solución. 

'.'1 Cardo1'1l>. F. Faletto. E. lntrod1uxión a ~ia y desarrollo .:n... p.5. 
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Una vez que se inicia el proceso de la nueva industria latinoamericana, todo 

parece ir en buen funcionamiento, algunos años sef'lifán para creer que era 

esto le. que se necesitaba para salir adelante, pasados algunos años, sin 

embargo, la situación comienza a tomarse complicada, no es ya un periodo de 

crecimiento el que se vive, para los 60s cada vez se van haciendo menos, los 

.esfuerzos por superar la mala racha parecen ilsuficientes y vanos, la 

industrialización, para estos años, se presenta ya como destinada al fracaso, 

salvo algunas excepciones como podrla haber sido México, para los demás 

todo este ya perdido. El "crecimiento y desarrollo económico" se traducen en 

miseria, sobrepoblación, marginación, delincuencia, etc., la gente del campo 

que ha ido con toda su familia a los centros urbanos con la esperanza de 

encontrar trabajo, se encuentra de pronto que no hay donde trabajar, a sus 

pueblos no pueden regresar, por que tierras no poseen, han sido desde hace 

algún tiempo, vendidas. Alrededor de los centros industriales ha llegado en 

· poco tiempo mucha gente. que al no tener en que emplearse, se dedican a 

vagar, robar, mendigar, y todo lo que pueda servir para seguir sobreviviendo, 

cinturones de miseria se comienzan a formar y no hay, como abastecer a todos 

estos de servicios, la situación se toma por de más complicada. 

En la década de los 50s, América latina parecfa estar en posibilidades de 

acceder al desarrollo económico, un paso se necesitaba para ello, y la 

industrialización se pensó, era el medio que serviría para alcanzar la meta, 

para mediados de los sesentas, sin embargo, se tenía que tal medida había 

resultado inútil, pues un clima de inestabilidad económica, polHica y social lo 

demostraban, cuando parecen los latinoamericanos encaminarse al desarrollo 

se presenta de pronto un periodo de estancamiento, del cual no podrán ya salir, 

se comienzan a preguntar la razón del fracaso, ¿porqué América Latina que 

parecía ir directo al desarroUo se ve de pronto detenida en su andar? Varios 

podrían haber sido los motivos, pero habría que dar con ellos para 

remediarlos, en un intento por hallar el origen de los males. Andre Gunder 

Frank, realiza el análisis de la sociedad latinoamericana, que lo llevara a 

entender que las causas que condujeron al fraca5o no hablan sido solo 

internas, sino externas t.ambién ( que se imponen desde fuera ), surge asf y 
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como resultado de esta investigación, la "Teoría de la Dependencia", en la cual 

se explica que en gran parte el hecho se debió a la situación de "dependencia• 

que con respecto a Europa y Estados Unidos se vive, - la metrópoli dice 

Gunder Frank - , dijo ·ayudar" a Latinoamérica a industrializarse, lo único que 

hizo, sin embargo, fue usarlo para sus propósitos, pues lo que se logró fue 

ampliar más los lazos de dependencia, ayuda no significa otra cosa que 

obedecer órdenes, la metrópoli nunca permitirá el desarrollo de la periferia, no 

conviene a sus intereses. Al igual que Gunder Frank otros estudiosos se 

preocupésron por este hecho. Femando Enrique Cardoso y Enzo Fatetto, están 

entre ellos, Theotonio Dos Santos y Fals Borda también, cada l.llO lleva a cabo 

su análisis, pero convergen todos en la misma cosa; ·e1 que América Latina no 

pueda superar el subdesarroUo se debe en gran parte al hecho de que los lazos 

que lo unen a Europa y Estados Unidos se lo impiden, es decir, la dependencia 

es un factor más que determinante para que los latinoamericanos continúen 

como hasta ahora, siendo un continente "subdesarroftado". 

Lo sostenido por cada uno de estos pensadores será determinante, pero es 

Gunder Frank el que sin duda más influencia ejerció, tanto para posteriores 

estudios, como para la creación de la teologla y ftlosofla de la liberación, y es 

que sus planteamientos fueron los que abrieron la puerta de la discusión. 

Andre Gunder Frank lleva a cabo una cuidadosa revisión de la sociedad 

latinoamericana, pero no lo hace desde la particularidad que cada una de las 

naciones representa. parte más bien de estas en su conjunto, y de la relación 

que guardan con el exterior, esto es, con Europa y Estados Unidos, y es a 

partir de esta relación que pretende dar con el origen mismo del fracaso. Al 

igual que hace Marx, Gunder Frank parte de la totalidad para dar cuenta de la 

particularidad, por que el problema del subdesarrono no es producto tanto de 

cuestiones internas, es por el contrario resultado de la estrecha relación que se 

tiene frente a la metrópofi, de igual manera para Cardoso y Faletto, es justo de 

esta relación de donde ha de comenzar la investigación, eDos proponen, 

también, que ha de tomarse en cuenta los procesos históricos, esto es, la 

conquista y colonización, como factores de importancia para el estudio, "A la 



91 

vez procurase demostrar que la referencia a las "situaciones históricas" en las 

que se dan las transformaciones económicas es esencial para la comprensión 

del significado de tales transformaciones, asi como para el análisis de sus 

limites estructurales y de las condiciones que las hacen posibles'79 
, llevando 

así la investigación, resulta que son cuestiones ajenas las que imponen dicho 

subdesarrollo. no puede, sin embargo, con una explicación de este tipo 

justificarse todo, ha de profundizarse más en el asunto, por que aunque sea en 

poca medida tienen los latinoamericanos, también culpa de eBo, tan es asl que 

al aceptar métodos prúvenientes de fuera se están negando la posibilidad, de 

por si mismos dar respuesta a sus problemas, y otorgando a otros, la 

conducción de sus vidas y el destino de los países, por eso en un primer plano 

de la reflexión Gunder Frank cree hallar las causas en el hecho mismo de 

haber aceptado como verdadera la tesis sostenida por la Sociología del 

desarrollo, que antes de haber evaluado si era o no factibte para la realidad que 

se vivía, se procede de inmediato a tomaría como cierta, y es que a los ojos de 

Gunder Frank resulta esta "teorlaM inadecuada, e incierta en sus 

planteamientos; 

'L.i La Sociologia del desarrollo L) producida 

oorrientemente en los países deAArrOllados. 

especialmente en los Est.~dos l'nidos. para ser 

e xportada y usada en los países suhJ.esarrollados. 

sometida a un aruilísi.s critico. esta nueva Sociología del 

desarrollo resulta empíricamente nula eriando ~ le 

confronta con la realidad. teóricamente irul.de..-uada en 

térmínos de sus propias normas dásicas sociocientificas, 

e inefecl..iv;¡ en su µropósit.o de lle vur u c<1bo sus 

supuestas intenciones de promover el desarrollo de los 

p11Ís.>s suhrll'Sflrrollmlos""°· 

"' C..,-Ju.o. F. Y F al.:Uo. E. ~l<ku<.:ia y J.:s.urollo... p. l ó l 
1111 Gundcr, F. Sociología cid d..-sarro!lo y subd...'"Samlllo de !a Sociologis. El d....."'<3m>llo cid '11bdcsarrollo. 
Baro.:lona. Cuadernos ANAGRAM.A. 1971. pp. 7-8 



92 

Para descubrir, - dice Gunder Frank - , que la Sociología del desarroffo era 

incierta en sus postulados, ha de iniciarse precisamente por enumerar cada 

uno de estos, para irtos confrontando con la realidad, para ir descubriendo de 

esta forma el error y la incredulidad de haberlo aceptado como un camino a 

seguir. 

Manning Nash, uno de los teóricos de la Sociología del desarrollo, sostiene 

que solo tres formas existen para la periferia de lograr el desarrollo, es decir, el 

cambio cualitativamente social. La p1imera forma tiene que ver con el "método 

de indices", que parte de hacer una comparación entre paises pobres 

(subdesarrollados) y pafses ricos ( desarrollados ), esto con la intención no 

tanto de observar la distancia que entre unos y otros hay, sino más bien para 

que los paises periféricos se formen una idea de lo que un pals rico es, y lo 

tomen como un tipo ideal (y aquí se retoma en gran medida a Weber), un 

modelo a alcanzar, y se fijen como meta llegar a ser como estos. obviando 

claro los distintos momentos históricos que para alcanzarlo se "tienen que 

recorrer" . 

Una segunda forma se refiere al aspecto de "transculturación" del 

proceso de desarrollo, cuestión en la que sin duda ningún o poco esfuerzo a de 

ponerse, Latinoamérica no es sino Uf) mero reflejo cultural de E~opa y estados 

Unidos. Siendo los paises centro ricos, una forma de comportarse y de pensar 

los caracteriza, tienen ciertos valores ( prácticos y utilitaristas) que les son 

propios, Latinoamérica si quiere superar el subdesarrol1o ha de hacer de esta 

cultura, algo propio, es decir, simple y llanamente copiar valores, formas de 

pensar y actuar distintos de los hasta ese momento mantenidos, dejar de ser 

uno mismo para ser otro, en palabras del propio Manning Nash esto quiere 

decir, 

"El Occidente difunde conocimiento. ¡>ent,"Ul, 

organización. valores. tecnologí11 y c11pital b11ci11 un11 



nación pobre. hasta que con el tiempo, su sociedad. 

cultura y ¡>oblación se convierten en variantes de lo 1¡ue 

hi7.o " In mmunirll)(l <iPl .\tlñnt.Íl'n f><'OnÓmil"nmPnt<> 

La tercer forma tiene que ver con el análisis del proceso que se esta 

produciendo en los países subdesarrollados, una visión de perspectiva más 

que a una retrospectiva del cambio social, a una amptia contabilidad del 

contexto político, social y cultural del desarrollo, mirar hacia el futuro, es decir, 

al desarrollo significa llevar a cabo modificaciones que vayan encaminadas a 

facilitar la superación del subdesarrollo, formas tradicionales de conducir a los 

países, tienen que ser cambiadas por unas más adecuadas, parecidas a las 

por los paises desarrollados, manejadas. 

Una vez que Gunder Frank, ha enumerado las tres principales tesis de 

Manning Nash, procede a llevar a cabo la critica de estos supuestos, y a la 

demostración más que ciara del engano en el que se pretende sumir a los 

pueblos periféricos. 

La primera forma, del tipo ideal o "método de índices", sugiere tomar como 

modelo a los paises desarroHados, y se maneja para esto la siguiente idea; "El 

subdesarrollo es un estado original caracterizado por índices de tradicionalidad 

y que, por consiguiente, el desarroUo consiste en abandonar esas 

características y en adoptar la de los países desarroUados..ai, se sugiere que 

América Latina se encuentra situada en alguna etapa en la cual le faltan 

algunas por atravesar para llegar a la que en la actualidad se encuentra Europa 

o Estados Unidos, se quiere decir entonces que para alcanzar el capitalismo 

los latinoamericanos han de esperar algún tiempo, si quieren ir de una etapa 

t1 Gundi.T, F. Sociología del dc=rollo... p. 9 
s:z GnOO:r. F. Sociologfa del detcarrollo... p. 12 
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en otra, se puede, sin embargo, obviar estas y pasar directamente al 

capitalismo, si se opta por esta via se han de copiar las características de los 

paises desarrollados, es como dar un salto de un nivel bajo a uno mas alto, con 

una mera imitación puede lograrse ya no tener que atravesar los distintos 

momentos históricos, y como se ve; 

"Casi siempre estuvo presente. como supuesto 

me tooológico . eo. fos esfuerzos de interpr:etadón.. que las 

pautas de los sistemas poütico. social y económico de los 

pt\Íses de Europn ,-_i...'<.-idental y ~tados Unidos nnticipnn 

el futuro de las sociedades subdesarrolladas-. 

Tanto para Gunder Frank, como para Cardoso y Faletto. resulta 

inaceptable la forma de tipo ideal o "método de índice" como suele 

considerarse, y es que Latinoamérica no se encuentra en algooa etapa que son 

anteriores al capitalismo, la historia no es un continúo de etapas, es decir, no 

está establecido como regla general que una sociedad tenga que, 

forzosamente, pasar de una etapa a otra, sino que puede por cualquier motivo 

no pasar por alguna de estas, no se quiere decir como sostienen los 

desarrollistas que se puede pasar directamente al capitalismo, no, lo que se 

quiere decir es que tal vez el capitalismo no es etapa inmediata que continua, 

puede darse otra forma totalmente distinta, hay se tiene por ejemplo el 

socialismo, o puede incluso surgir una diferente a las hasta ahora conocidas. 

Resulta entonces, que no se acepta como valida la afirmación de Manning 

Nash, y es que el paso de una sociedad a otra no responde a una ley 

establecida, sino que por hechos históricos en donde la mano del hombre 

interviene, se logra la superación de una y el paso a otra. América Latina no 

tiene por lo tanto como futuro ya definido, el capitalismo, esa realidad esta aún 

ID Car<bo. F. Falé1to. E. Dependencia y desarrollo ... p. 14 
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por hacerse. Piensa por otro lado Cardoso, Fatetto y Gunder Frank que más 

bien esta cuestión del subdesarrollo, no es tanto que se este pasando por una 

etapa "obligada", ésta responde mejor dicho a cuestiones políticas, 

económicas y sociales, que han ocumdo en el pasado y que justifican por ese 

mismo hecho esa situación en el que Europa como antiguo colonizador, juega 

un papel de suma importancia; 

"Las ¡>arte; Jel mundo actualmente subJe:;arroll.udilii de 

Asi11. .'\mCll y Améri<'JI Latin11. induso si fue.ron 

t.r1uLicionales en el sentido rostowi11no llDUls de sus 

contactos ron Europa - tesis dudosas considerando las 

gr11ndes civilizaciones y el elev11do desarroUo tecnológico 

que h11bían 11lC11nZ11do en esos continentes · . h11n sido de 

hecho llfoct.11dos. y lo oont.imian siendo. por roncLiciones 

interna.~ y penetrados por influencias que emanan de 

las actuales metrópolis desarrolladas'M. 

Sucede que e-0n la Negada de españoles y portugueses, al e-0ntinente 

americano se da una situación no solo de conquista y sometimiento, sino de 

muerte y explotación, que se entiende como un claro robo de las riquezas de 

las colonias, para ser enviadas a las metrópolis, en donde gracias a ellos se 

comenzará a desarrollar el capitalismo. Producto del crecimiento económico de 

la metrópoli, las colonias europeas, comienZan a ser nada más que objeto de 

explotación; De ella se sustraen fas riquezas que sirven para incrementar el 

desarroUo en tas metrópolis. Se origina una situación de dependencia, por estar 

fuertemente unido a los paises que funcionaban en ese entonces como centro 

del mundo. 

u Ouncl«. F. Sociología del ~llo ... p.41 
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Los argumentos sostenidos por los teóricos de la Sociología del desarrollo, 

con respecto a que los paises capitalistas han logrado situarse en esta etapa 

capitalista, por que han ya atravesado antes por otras, y estas los condujeron a 

la que en este momento se encuentran , y que ha sido fruto de su esfuerzo y 

trabajo, resulta contradictorio, pues esto en ningún momento ha sido producto 

de ir atravesando etapas, sino que más bien como resultado de la conquista de 

América latina, de donde se sustrae la riqueza, es que se logran sentar las 

bases para dar inicio a la industrialización de Europa, e inicia de esta forma 

también, el capitalismo, el mismo Adam Smith lo ha reconocido cuando 

esaibe; 

"El descubrimiento de América dio origen 11 rambios 

esencill.les. AJ abrir un mercado tan llJJJPlio y nuevo 11 

todas las merC'.<iderias de Europ11. promovió en las artes 

una ulterior cl.ivisión del trabajo y posibilito adelantos 

que de otra manera nunca hubieran podido tener l~ 

(en) Europa y credó L"On el ingreso y la riqueza renl de 

to..iGS su.-; h.ahitantes-La plata del nuevo .;i>utineute 

parece, de esta mnnera, ser uno de los produt,"tQs 

princq>ales por el cual ,;e hace el comercio entre las dos 

extremidad.es del viejo L"Ontinente. y es por intermedio 

de este comercio, en gran medida . que estas partes 

distintas del mundo son ligadas entre si <...> sin 

P.mh11rgo. p11r11 los inclÍgt'!nBs OP. l11s ln<lias OriP.ntnlPS y 

Occidcutalcs. todos los bcucficios C>)tucrcia.lcs que 

po<lrian haber result.Ado de estos acontecimientos. se 

han hundido y perdido en las desgr11ci11s espantosas que 

"Smiih. A CtiaJo c:n Gwlt.lci, F. Lump:obwguo:sia: lwupalOc:wrnllv. MO::úui. EU. S.:.i.: Pupullll Eca, 
1971, p. 9 
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Se tiene así que si América Latina no puede acceder a la industrialización, 

no es a causa de que falten etapas por transitar, sino que la fuerte dependencia 

a la que se ve sometida con respecto a Europa y estados Unidos es la que 

impide que esta se desarroHe, además de que mucha falta hace la riqueza 

expropiada, que seria de gran ayuda para comenzar a sentar las bases del 

capitalismo, y derivado de ello el progreso. 

"En suma. Jentro de este sistema c11piuili.st.Ji mundial . el 

subdesarrollo de loo; países dependientes tiende a 

acentuarse hi-;tóricrunente. llevando a urui reproduet.-ión 

ampliada (con c"Te<:irniento económi1.-o. por lo tanto) que 

no rompe la característica de ser urui economía 

dependiente. Su reproducción asume esta forma porque 

"4>n f)h jet.<> de unn con.stant.e superexplota<--ión que les 

impide J ar ;;alto& dialécticos iii gnifica ti vos iiin caer 

inmedi11t.ament.e en un11 etllp11 !-"UJM'.rior de 

superexplotación ·11e. 

Sostiene la sociología del desarrollo, en su portavoz Hoselitz, que otra de 

las causas por las cuales América Latina se encuentra en ef subdesarrollo, es 

la falta de visión hacia el fubxo y su particularismo sobre el cual se cierra. 

Ciertamente - dice -, los paises desarroHados se encuentran en una apertura 

hada el universalismo y en una orientación hacia logros y una especificidad 

funcional, superar el subdesarroHo requiere por lo tanto, para Hoselitz, 

abandonar este particularismo y difusibilidad funcional, y encaminarse hacia el 

universalismo, que no quiere decir otra cosa que adoptar los modelos de 

Europa y Estados Unidos. 

16 Do!< Santos.. T. Imperiafuomo y dependmcia. México. Ed. ERA S.A 1978. p. 62 
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Gunder Frank ve en esto, sin embargo, no más que otra contradicción, 

pues resulta que, los fatinoamencanos suelen ser más univernafistas, que 

aquellos que dicen serio, sucede que, América latina en su afan de abandonar 

la srtuación económica y política tan deficiente en la que se encuentra, se ha 

abierto y ha hecho suyos todos los modelos políticos habidos en Europa y 

Norteamérica, ha querido ser liberal en todos sus aspectos, y ha querido, por 

sin fuera poco, llevarlos a plenitud en su realización, mientras que la metrópoli 

que presume de ser univernalista, lo es solo de labios para afuera, por que a su 

interior resulta ser un verdadero particularista, que se empeña en demostrar lo 

contrario, así; 

"C..HO>l países desarrollados exportan el po.rticulru- i.smo 

a los subdt>San'Ollados. envuelto en oon5ignas 

universalist.as tales romo Ja libertad. la democracia. la 

justicia . el bien común . el liberalismo económico del 

libre ,'.ómenfo. el Jibenilismo polítioo ;Je elt!<X:i-Ones 

libres. el liberalismo socilll de la libre movilidad socilll . 

el liberalismo cuJturlll de la libre exposición de 

idens ... "1!1 

Hoseiitz desea sin duda, encontrar en las propias sociedades 

latinoamericanas, el origen de los males, y resulta ahora que la no 

especificidad de los roles viene a ser uno de los factores importantes para ello. 

Para Hoselitz en fas sociedades desarrolladas los inólViduos que llegan a 

ocupar puestos importantes, de mando, son por lo regular gente que ha estado 

al frente de empresas importantes, y que sabe por lo tanto como manejar una 

situación difícil, podria decirse, que tienen .visión de que es lo que quieren, y 

saben como lograr1o, no es de a gratis que gente que ha trabajado en la Ford o 

empresas similares se encuentren de pronto al frente de su pafs, aprenden de 

v Gundn:. F. &-...;olQgill del des.·umllc>... p . 16 
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manera correcta la función que tiene que desempeñar y realiza esta con buena 

eficacia. En América Latina por el contrario, puede una per.;ona, que nunca ha 

estado al frente de un puesto de mando, o que nada tiene que ver con este, 

ocupar de pronto la presidencia o puestos menores pero en los que recae una 

gran responsabilidad política, esta difusibilidad de roles, según Hoselitz es lo 

que provoca que estos no sean llevados a cabo de la mejor manera, de ahl 

entonces que los individuos que ocupan puestos importantes, que servirían 

para impulsar la industrialización y desarrollo de sus naciones, resultan 

ineficaces para ello, se tiene por lo tanto una falta de conocimiento de la 

función a realizarse, lo que deviene, como se ha visto, en un estancamiento de 

!as economías por falta de un impulso adecuado. 

Hoselitz sugiere la idea de que se especifiquen los roles, pues piensa que 

de esta manera puede enfrentarse con mayor responsabilidad y capacidad los 

retos presentados, sobre todo en los puestos del poder, que pareciesen estar 

en manos de gente que aún se encuentra en una etapa en retroceso, es decir, 

que no se ha logrado superar y que exige ser, de inmediato rebasado; pero 

Gunder Frank lo corrige y dice que 

"(para) Hoselit:z y algunos otros <...>. el poder polítiro en 

ln A~rit'Jl l JJtinB SP. l>nCtu>ntrB P.n mnnoo; ne IB 

oligarquía tradicioual o illcluso feudal. Ellos pasan por 

alto el hecho de que en todos los puíi;e,¡ cnp1talistas 

s ubdesarrollados, el poder detrás del trono ya sea 

milit-lll' o civil pe rllUllle<:e ( i;i es qu"' olg<> ~t.a e n m.tmos 

uacivnul.,,; ) e n mano,; ..¡., lo,; qu., vcu1mn ¡.,.. rol.,,. más 

importantes en la org11D.ización et.'Onórnica y 

partit..-ularrnente e n rnanoo; de aquellos villt.'U!ados 11 las 

metrópolis desarrolladas por lazos <.-omerciules y 

financie ros" oa. 

11 Gundcr. F. S.lt..-iologia del <b.1rrollo... p. 22 
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La cuestión no esta en hacer específicos los roles, sino en hacer que los 

individuos a cargo del poder, no sean mero objeto de la metrópoli, esto es, que 

no respondan a los intereses de los paises desarrollados, sino a los intereses 

de sus naciones, pero sucede que, por lo regular, los gobernantes sienten más 

simpatía por el extranjero que por su propio pueblo, e inician su trabajo siempre 

con la intención de favorecer a aquellos que los han ayudado ha llegar al 

puesto que ocupan, que por lo regular es la metrópoli. Justamente podrfa 

decirse que la mayorla de los presidentes latinoamericanos han podido llegar al 

poder por que se han visto favorecidos por el apoyo ya sea de estados Unidos 

o por la propia burguesia nacional, que va en busca, siempre del beneficio 

personal. 

Se tiene por otra parte que la burguesía nacional juega oo papel importante, 

no tanto para desarroHar la industria nacional, sino para seguir manteniendo el 

nivel de subdesarrollo hasta ahora sostenido, resulta interesarlte observar 

como a sabiendas de la dependencia, y por consiguiente la explotación, de la 

que se es objeto, decida seguirse al servido de la metrópoli, aún en detrimento 

de su propio pafs; 

"La dependencia no debe ni puede considerarse como 

una relación meramente "externa· impuE!Stft a todos Jos 

l11t.ino11m"n"""º " ct~t .. fuf"r11 y mnt r11 su volunt,.cl . sino 

que l1t dependenci1t es igualmente un111 <>Ondición 

"intern111 • e integral de la socied111d latinomneriC1tI1111 . que 

determina 111 1111 burguesía dominante en I..'ltinottmérira . 

pero a la vez es consciente y ¡;ustosamcntc aocptfida por 

e li111·a¡,. 
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Tiene la falsa idea Hoseütz de que haciendo pequeños cambios en las 

variables particulares, puede lograrse el desarrollo económico, pero no puede 

sino a partir de transformar la estructura del propio sistema darse un cambio y 

por ende una industrialización y desarrollo favorable. 

Ahora bien una vez que Gunder Frank anaiza y crítica las tesis 

sostenidas por los teóricos de la sociologla del desarrollo, procede dar sus 

puntos de vistas y argumentar sobre él por q1.:e, él afirma que el subdesarrollo 

es producto de la dependencia que ante la metrópoli se mantiene. 

Con la explotación que se da de América latina durante la conquista y el 

periodo colonial, la metrópoli puede iniciar su camino hada la industrialización y 

el progreso. Se demuestra con esto que la pretendida sucesión de etapas es 

falsa e incorrecta, por tal motivo para Gunder Frank, el que se piense que los 

países subdesarrollados puedan en algún momento alcanzar niveles similares 

a los países desarrollados, resulta inexacto, y es que estos alcanzaron ese 

nivel por que explotaron a sus colonias y al mismo tiempo convirtieron a estos 

en economías dependientes, atadas siempre a la metrópoü. Por otro lado si los 

países satélites (como el llama a los subdesarrollados). quisiera pasar a ser 

desarrollados tendrían que, explotar a otros, e iniciar así como lo hizo Europa 

en su tiempo, desde el principio. 

Una transculturación resulta, también, ineficiente, puesto que con imitar 

valores y modos de actuar y de pensar ajenos. no puede transformarse la 

estructura del sistema que es lo que impide el verdadero paso hacia el 

desarrollo. Además se ha demostrado que en este punto, los latinoamericanos 

han hecho de la forma de vivir y actuar dé los extranjeros algo propio. 

Un cambio o más bien especificidad de roles, no implica, necesariamente 

una mejor disposición a realizar bien las cosas o llevar1as a cabo ya no en bien 

de la metrópoli, sino del pueblo, la burguesía siempre, movida por intereses 

personales actuara a favor de aquellos que puedan dar1e más beneficios. 
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Pero la importancia de los planteamientos de Gunder Frank, Cardoso Y 

Faletto. no se reducen a hacer una mera cótica de la Sociología del desarrollo, 

sino en llevar a cabo y mostrar como se da en esos momentos ( 60s ) la 

dependencia que sigue impulsando el subdesarrollo. 

Puede tomarse como 1.11 hecho que la industriaización, en la década de los 

50s, de los países latinoamericanos, más que obedecer a un verdadero interés 

nacional, respondió a intereses extranjeros, es decir, de la metrópoli, que ve en 

este una oportlJnidad de obtener ganancia y al mismo tiempo control y dominio 

sobre los otros paises, a los que supuestamente pretende ayudar a 

industrializarse, de ahí su interés y promoción del desarrollismo, que vino a ser 

como la carta de presentación en la que estaba escrito, en grandes letras, 

"ayuda para el necesitado". Ha de reconocerse, sin embargo, que resultan 

efectivos los argumentos vertidos, y es que ante una cuestión como esta, nadie 

duda de sus buenas intenciones; 

"C. .) Siendo ¡>obres. los ¡>aíses subdesarrollo.dos carecen 

de ~pital pll1'11 inversión y que. por consiguiente. les es 

difínl o imposihle «u cleAAl'TO!lo y ~1 mTI~1 .. ,,te s>1 fül11 

de 111 miseria. Debido 11 ello los p llÍ:;.e:;; 11Jtam..ute 

de51lJ'J'()llados pueden, deben. y de hecho difunden 

e.apita! 11 los subdesarrol111dos. promoviendo así el 

clcsanollo económico ele éstos•<JO. 

La supuesta ayuda al contribuir con maquinaria y algunas cuestiones 

técnicas, no es realmente sino un modo de hacerse presentes, y hacer que el 

otro se sienta en deuda y acceda así a algunas de las peticiones hechas por el 

que otorga la ayuda, "La llamada "ayuda• internacional no es más que un 

'}O Onnder. f . SQciologfa del d.=rrollo... p. ~ 1 
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Instrumento de dominación y control polftico ... ..g1
· que es en todo sentido el que 

pone las reglas del juego. 

"Durante el tran.-;.:urso del desarrollo histórico del 

sist.em11 C11pitalist.a 11 estos niveles. los países 

d~U11dos hllD difundido siempre h11ci1t su s 

d.:;p.:;mlencia;; coloniale;; ;;a télii..;;. la te."Jlología cuyo 

empleo. t>D los países coloni1tJes y A.hora 

sul:xleAA.n'OIJ11dos. h1t servido 11 los intereses de l11s 

mctrÓp<:>lis: y la m etrópolis h11 rnprimido siC'mprC' la 

tecnología en Jos países m.-iualmente 

Por medio primero de la introducción de la industria y después de empresas 

transnacionales, logran las metrópolis tener el controf de las naciones 

subdesarrolladas, en donde su poder de influencia se ve rara vez limitado. Las 

decisiones siempre van encaminadas a proveer tJl beneficio para eHos, y 

pocas son las instancias que no están bajo su mandato. 

Se concluye que con respecto a la metrópoli; Europa y Estados Unidos, no 

queda otra saliCa que obedecer o podrlan como castigo, retirar la tan 

importante ayuda que prestan para salir def subdesarrollo. 

Fue sin duda, como al principio del apartado se menciono. la Teorfa de la 

dependencia, y mas que nada los planteamientos realizados por Gunder Franlc 

y Fals Borda los que abrieron los ojos a Dussel, y de una ética ontológica 

heideggeriana pasa a una ética más comprometida con la realidad que se está 

91 Dos Smtos. T. Imperialismo y dcpcndcncia. P. 63 
'1 Gunder. F. So...;ologia do:I do:!;.-urollo. .. p. 60 
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viviendo, es decir, a una "ética de la liberación". Lo sostenido por los teóricos 

de la dependencia fue en su momento algo totalmente innovador, a partir de 

ahí se pueden explicar muchas cosas y ta realidad latinoamericana exigía para 

ese entonces muchas respuestas, Dussel que comenzaba apenas su labor 

intelectual comprende de inmediato que ésta debe estar orientada a solucionar 

los problemas que a la realidad latinoamericana aquejan, y decide entonces 

guiar su actuar a crear una ética y una filosofía que le permiten, precisamente, 

lograr la liberación como ya lo proponía la teoría de la dependencia. Pero decir 

que todo se debe a la teoria de la dependencia es de nueva cuenta querer 

reducir el análisis a solo una causa, pues no fue ni la "filosofía 

latinoamericana", ni Frantz Fanón, Herbert Marcuse, Salazar Bondy y la teoría 

de la dependencia los únicos que influyeron en Oussei para que este filósofo 

la1inoamericano iniciara la formulación de lo que hoy se conoce como la 

filosofía de la liberación, podría decirse que teóricamente es de aquí de donde 

Dussel parte, sino hubiera retomado a estos pensadores difícilmente podría 

haber creado su filosofía, pero existe una cuestión más y que en este caso es 

fundamental, Dussel no sólo se dedico a leer, vivió también algunos de esos 

movimientos que fueron decisivos para ir conformando la filosofía de la 

liberación, vivió en carne propia el movimiento de la Teología de la liberación 

que. suele ser tomada como el antecedente de la filosofía de la liberación, aun 

y cuando no es asf, por eso entonces y como último paso antes de entrar a 

analizar a Dussel, será necesario nevar a cabo una revisión de lo que fue la 

teología de la liberación, movimiento del cual el propio Dussel forma parte y 

como más adelante se vera, fue lo que en última instancia lo nevo a crear la 

filosoffa de la liberación, pues esta y otras experiencias le sirvieron para 

comenzar a sentir que era necesario empezar a ayudar a los pobres y 

oprimidos del mundo. 
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La teología de la liberación 

Resulte acaso ya imecesario a estas alturas de !a investigación decir que 

para entender la filosofía de la liberación deben primero conocerse sus 

"antecedentes", es algo que ya desde e! principio se ha veRdo diciendo, pero 

que ha de volverse a hacer para no olvidar la importancia que ello tiene para el 

análisis sociológico que en este caso se esta llevando a cabo de Dussel como 

melectual. Revisar y comentar de la manera más completa posible aqueHos 

movimientos y pensadofes, que de alguna u otra manera sirvieron para ir 

formando la filosofía de la liberación es, para 804.l'"dieu, algo que no ha de 

oMdarse, pues eUo implica estar cumplie1Jdo con uno de los momentos 

analíticos, en los cuales se mueve la investigación sociológica de los 

intelectuales, el momento objetivo son aquf estas cuestiones, ir descubriendo 

paso a paso esos movimientos y pensadores que influyeron a Dussel. es ya ir 

avanzando en la reflexión, eHo supone irse adentrando en los orígenes mismos 

de su pensamiento, lo que le cio "forma·, y pennitió la aeación de su filosofía. 

Dussel no parte de la nada y por ese mismo hecho debe buscarse de donde 

parte entonces, una parte del trabajo se ha hecho ya, y se ha dicho que la 

"'fiosoffa latinoamericana" no es tanto una fuente de inspiración, por ser, sin 

embargo, una de las primeras preocupaciones por aear ooa fiiosofia propia, se 

toma como un antecedente más de esta construcción teórica filosófica , no 

puede decirse lo mismo de Fanon, Marcuse, Salazar Bondy y la teoría de la 

dependencia, que estos sí, fueron de manera directa retomados por Dussel para 

dar a su filosofla la fundamentación teórica necesaria, y que por eso ha sido ya , 

aunque de manera resumida, analizados. 

Falta, sin embargo, hacer referencia a un último movimiento , y que se 

considera quizá como el más importante; la teología de la liberación·, la cual en 

este apartado se ha dé analizar, pero una confusión puede ~gir aquí, y ha de 

acfararse antes de avanzar, suele considerarse este movimiento como el que 

cio origen a la "filosoffa de la liberación", no es, sin embargo, esta la realidad, 

fueron hechos que surgieron de manera paralela, y como el propio Doctor 
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Oussel dice: "No pudieron los teólogos de la liberación ( entre los que se 

encontraba él mismo ) haberme inspirado, por que al mismo tiempo que eHos 

esaibían sobre teología yo escribía la filosofía de la liberación", en este sentido 

tomarta como antecedente seria un error, ya que no suele ser así, pues la 

teoiogía como cuerpo teórico nace ai mismo tiempo que la filosofía, el interés 

por hablar de eHa, más bien está en el hecho de que es Oussel oo teólogo de la 

liberación, y como tal merece comenzar a analizar1o desde aquí, es decir, de 

sus primeros pasos. La teologla es cierto, aparece en los setentas, lo que le dio 

origen, sin embargo, viene de más atrás, de los algunos movimientos laicos y 

católicos, en los cuales Dussel se vio en algunas ocasiones, involucrado, y 

precisamente en eso está la importancia de entender !a teologfa de la liberación, 

por que al hacerlo así, de comprender lo que le dio vida, se esta entendiendo 

también por que surgió la filosofía de la liberación, ya que Dussel es teólogo, 

pero al mismo tiempo filósofo y como tal busca su propia propuesta filosófica, 

que aunque mucho se asemejan tienen algo que las hace distintos. 

Suele situarse el nacimiento de la teologfa de la liberación, en la década de 

los setentas, más precisamente en 1974 año en que Gustavo Gutiérrez publica 

su obra "Teología de la libefación·, sus orígenes, sW'l embargo, se remontan a 

ooa década atrás, y un poco antes quizá. La teología no fue algo que apareció 

así de pronto fue, por el contrario, el resultado de una serie de cuestiones que 

se habían ido presentando desde los años sesentas y que desembocaron 

precisamente en la teología de la liberación, así, si se quiere entender este 

"movimiento social", ha de conocerse necesariamente primero, cuales fueron 

los hechos que le dieron vida y sentaron las bases para las futuras 

fomiulaciones de sus demandas. 

Cuando de expticar la teologfa de la liberación se trata, suele tomarse como 

punto de partida la celebración del Concilio Vaticano 11 (1962 - 1965 ); pero si 

bien es cierto fue este un factor más que importante, por que hay se discutieron 

las reformas que deberían nevarse acabo en la Iglesia, no se puede partir de ahr 

para el análisis, pues no se reduce, ni fue este el único hecho que contribuyó a 

la creación de una nueva teologfa. Ciertamente representa un paso importante 
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el que, a partir de la propia Iglesia, se acepten algunas reestructuraciones, pero 

no puede atnbuirse a solo una cuestión religiosa, un hecho que implicó tanto 

cuestiones politicas, como económicas y sociales, etc., se ha de visualizar en 

Lll espectro más amplio la problemática, y por ello ha de remontar.;e unos ai'los 

más atrás y buscar entre los problemas que aquejaban a América latina, y que 

a la Iglesia preocupaban , otras posi>les causas. 

Michaet Lowy en su libro: "Guerra de dioses.ro, sugiere que varios fueron los 

hechos que comenzaron a despertar el interés por una nueva forrná de nacer 

teología, que no fueron solo religiosos , como algunos suelen considerarlo, sino 

económicos y polfticos también. l6wy sitúa una parte importante de esta "nueva 

visión", en los cambios que, después de la segmda guerra mundial, se 

presentaron en la Iglesia, y es que resulta que una vez concluida la lucha bética, 

la lgtesia que por siglos había sido conservadora, se abre por vez primera a 

nuevas corrientes teológicas, venidas de fuera (provenientes en su mayoría de 

Alemania, y que estaban representadas por personajes tales como Bultmann, 

Mottmann, Metz, Ratner, y Francia; Calvez, lubac, ChaRJ y Duquoc ), "( ... ) hay 

Lila franca apertura hada Francia - la Francia de la renovación pastoral de la 

"parroquia comunidad misionera", de la espiritualidad de Charles de Foucault, 

de los sacerdotes obreros, todo lo cual impactara proftMldamente en la primera 

generación de los futuros teólogos latinoamericanos.94, se hacen presentes 

nuevas formas de cristianismo social, que entre lo nuevo traía, a los curas 

obrer0$, como bien menciona Dussel, pero no fue solo esto, una fuerte 

inHuencia se dejó sentir de la economía humanista del padre Lebcet, y algo poco 

común o al menos no muy conocido, la apertura a la fiosoffa moderna y las 

ciencias sociales, que hacían de la Iglesia una institución más abierta al análisis 

y la reflexión de los problemas terrenos del individuo, es decir, se comienza a 

involucrar más con los problemas existentes aqul en la tierra, y no centra ya 

toda su atención en cosas que solo tienen que ver con los pecados o la herejla, 

sino con asuntos económicos, políticos y sociales que sufre el hombre en la vida 

·n l...ówy, M. üuara de di08CS religión y polilica en América Latina. México. t:Ai Siglo XX.I 1999. 20'J 

~:1, E. Teología de la liberación, un panorama de su desarrollo. ~féxico. Potn:rill09 editores S.A. de 
c .v . 199~ . p. 80 
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material ( preocupaciones todas estas que se verán reflejadas en el Concilio 

Vaticano 11). 

Es esta apertura de la Iglesia, sin duda, un factor importante, pero más lo 

fue la realidad latinoamericana, que fue la que realmente abrió, a los teólogos 

de la liberación, los ojos, y los puso en el camino de la liberación del pobre, por 

que una cosa que no ha de olvidarse, es que los teólogos latinoamericanos, que 

posteriormente darán origen a la teología de la liberación, fueron en su totalidad, 

educados en Europa; 

"Los futuros teólOjCos de 111 liber11ción VllD lll.llÍ 11 estudi11r 

( E11rvp11 ): los (~tóliros . en ~-11 primer11 ¡:ent-r1tción. 1t 

l'nUJ<~.. ¡Jt'efot'eUWIJJt!UW; los lJt'OW..UUIW>; ...... u.,loo; 

l fnidos. José Míguez Bonino ( metodistll DIKlll en 1924 ) 

estudia en la década de los cinc.,-uenta en.. E.stados 

l ' nidos, ,Juan Luis segundo ( =tólico. nace en 1925 ). se 

prepara desde mediados de lV.>O en Li>vairuL ,José 

Porfirio Miranda ( nace en W24 ) estudia en Frankfurt y 

Ronm; GlLstnvo Gutiérrez ( lli\L"e el 1928 ). ML'e lo propio 

e n Lu...-aina y Lyon; llug; A.-;.o;man ( rn:~~ ) en Gra.o;il . y 

enseña en Muenster desde 1967: ~nrique Uussel ( l!):J4 ) 

estudia teología en Po.rí.s y Muen.ster Glegu a España en 

1%7. pero a Paris en W6l. ~inL-ulado a la misión de 

F r11Dciil/ : y p()(lrírunos ir re<X>rci11Ddo lit fonn116ón 

te<>lógica de cada uno"95. 

Cierto es que fueron educados en Europa, pero siendo latinoamericanos no 

podían permanecer ajenos a la miseria y explotación que en su continente se 

vivía, más podría decirse que Europa les da la formación, las herramientas 

necesarias para llevar a cabo su labor de verdaderos servidores de Dios, pero 

~DI~. E. TeologÍll de fa liberación... p. 79 
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será Latinoamérica, la que les dará la materia prima para trabajar, y siendo el 

periodo de la teoria de la dependencia•, mucho habla de donde reflexionar. 

Pero como ya se dijo no son solo cuestiones religiosas las que en esto 

intervienen, la realidad latinoamericana fue quizá la que más d...-amente iníluyó 

en esta nueva forma de pensar. En la década de los álcuenta, se buscó, con 

apoyo del extranjero, industrializar a los países latinoamericanos, lo que produjo 

no 1.11 desarroUo económico favorable, sino un aumento de la miseria, es decir, 

una mayor desigualdad en la repartición de la riqueza, que dejo a unos ruantos 

con mucho y a otros muchos con casi nada, lo que se consiguió con la 

... industrialización• de las naciones latinoamericanas fue el abandono de las 

zonas rurales y una sobrepoblación de las zonas l.l'banas, pues la gente optaba 

por abandonar sus tierras e ir a trabajar a las industrias o fábricas, lo que 

ocasiono que aumentara enormemente et número de mendigos en las calles, 

Jos ladrones y mal vivientes, etc., que eran por Jo regular Ja gente que no 

conseguía empleo, se forma además, oo nuevo proletariado que era, la mayorla 

de las veces, sobre expk>tado y obligado a trabajar y vivir en condiciones 

pésimas, el descontento y la t.l'Qencia de oo cambio en la forma de vida de los 

años cincuenta, era un anhelo para la mayorfa de los latinoamericanos. 

Era esta una época de tensión, de continuos movimientos de protesta, tanto 

obreros como guerrilleros, una situación de esta naturaleza preocupaba no solo 

a los polfticos • los religiosos en algún sentido se conmovían por tanta pobreza y 

hambre existente. y es ya un primer principio de querer buscar un cambio. 

Dussel ha tomado en consideración, también, el importante papel que 

Estados Unidos como potencia dominadora estaba desempeñando en aquellos 

dfas, y que contribuía a agravar la ya de por si tensa situación, que iba desde lo 

político hasta lo económico y social. 

"La caíd11 en 1954 de Arbenz en Gu11tema.l11 ( por un 

go~ de C11stillo Arm11s prep11r11do por 111 CÍ-\) y de 



V argru; en 8rasiJ ( que se suicidó por no resistir más la 

presión del embajador estadounidense ). f!n 1~>5 el fin 

rfpl gnhiPrno l""ronistn Pn . .\rgpntinfl , Pn 19!;7 PI rfp p,;,..,7. 

.Jíméuez en Venezuela. Rojas Pi.nilla en Colombia y en el 

de Batista en Cuba <...) Hbren 111 puerta " 111 hegemonía 

indiscutida de Estados lJnidos en América Latin11"9ll. 
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Que Estados Unidos tuviera la puerta abierta para hacer y deshacer lo 

que en América Latina quisiera, implicaba muchos problemas para este 

continente, las acciones implementadas aqur siempre iban en busca de sacar el 

mayor provecho posible para los norteamericanos, a los cuales no importaba 

que sus medidas fueran siempre perjudiciales a los latinoamericanos. cuya 

unica opción era el sometimiento que devenía en pobreza y explotación. 

El continuo cambio de presidentes llevado a cabo por Estados Unidos, eran 

la causa principal de inestabilidad polftica y económica, que era sin duda 

alguna, la causa del surgimiento de movimientos guerrillef'os y obreros que iban 

en busca de proteger sus derechos, y hacían por ello manifiesto su rechazo. 

La vida de los latinoamericanos era dificil, de ahf que muchos de enos no 

dudaran en unirse, o por lo menos en apoyar ct1alquier movimiento que tuviera 

entre sus consignas, luchar por terminar con la explotación, la dominación, lo 

que se quería eran mejores niveles de vida, y en cierto modo, aunque no se 

hace aun expreso, acabar con la dependencia que frente a la hegemonla 

europea y norteamericana se mantiene. Tomando en cuento como se 

encontraba América Latina en los 50s, no se duda cuando Lowy y Dussel, 

coinciden en decir, que se pueden encontrar aquí los primeros gérmenes de la 

futln movilización a favor de los pobres, es decir, de la teologla de la 

liberación, que bastara solo un impulso para iniciaría, "Desde 1959 - por el 

al'lll1cio del Concilio Vaticano 11 como posible y la ocupación de la Habana por 

las fuerzas revolucionarias de Fidel castro y el "Che" Guevara - se va sentando 

" Dll!\llel. E. Teología de fa liberación... p. n 
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lentamente una nueva situación teológican97
, efectivamente en 1959 triunfa la 

Revolución cubana comandada por Fidel Castro y Ernesto el ·c11e· Guevara, su 

infkJencia no se hace esperar en los demás paises latiioamericanos, que se 

muestran optimistas al comprobar que el cambio puede ser posible a través de 

la lucha armada, de inmediato abrazan la causa de Ftdel y se intensifican las 

luchas sociales ( que ya se habían venido dando ), aparecen los movimientos 

de guerrilla y algunos golpes militares se logran llevar a cabo, el camino se 

empieza ya a preparar, por que en ese mismo ano Juan XXII anuncia la 

celebración del Concilio Vaticano 11, comienza la jornada hacia la nueva 

situación teológica, y como sostiene LOWy; 

"Fu., lH convtJr¡¡tináH J., ti.sw.s .stiTitl.s J., camLiu.; lo 1¡u., 

creó las oondiciones de posibilidad de SUl'gi:miento de una 

nuava "I¡cJasia da los pobr(IS" . cuyos orígan(lS. obsérvese. 

ct.1tJm df! lmt~ dPI V'lt~NlnO lf. [)P. mftnf!nl !<ÍmOO!i(':ll . 

po<lrín. tl...:i.r.;e qu., lu wrrienl.e cri>;Li.ww. rwlicul nu.ció en 

enero de l!Y.i9. en el momento en que Fuiel Castro. el 

Che Guevara y sWI camaradas marcharon lw.c..-ia la 

Habana. mientra.; en Roma .Juan X.'Cll emitía :;u pri.mera 

llamada a la celebrac..-ión del Conc.."ilio-.is. 

Es a partir del triunfo de la Revolución cubana y del anuncio del Concilio 

Vaticano 11, que los sectores laicos religiosos se comienzan a movilizar, atraídos 

por lo justo de las demandas del pueblo latinoamericano y por sentir un 

compromiso hacia con los pobres, pues se argumenta que es propio de todo 

buen cristiano, ayudar a los necesitados. Se organizan importantes 

movilizaciones encaminadas a apoyar la lucha por la liberación y a conseguir 

'r7 Dus.-!cl E. T rologia de la lilx.'Tllción... p. 77 
,.. l..Owy. M. Guerra de disoses... p. 58 
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reformas en la Iglesia para que ésta también haga suyas las demandas de los 

oprimidos y explotados de América Latina. 

Es puesta en entredicho, por los sectores religiosos laicos, la postura 

sostenida por la Iglesia hasta esos momentos, pues se argumenta que se 

desentiende de los problemas de su gente, de su pueblo , que en este caso es 

la que más necesita de su ayuda, se pide que vuelva la mirada hacia los menos 

favorecidos. Muchos fueron los sectores laicos religiosos que adoptaron el papel 

de crlticos de la Iglesia, ejemplo de ello son; Jos movimientos de la Juventud 

Católica Universitaria, la Jwentud de Trabajadores Catóicos y la Acción 

Católica o los movimiento educacionales populares ( Brasil), los comités para la 

reforma de la tenencia de la tierra ( Nicaragua ), las federaciones de 

campesinos cristianos ( El salvador ) y sobre todo las comunidades de base. 

Algunos de estos sectores llegaron incluso a romper relaciones con la Iglesia, 

pues pensaban que la postura por effos mantenida. no concordaba con los de la 

Iglesia, así ocumó por ejempk> con la JUC brasileí\a, que tras desligarse de la 

Iglesia formo una organización polftica de corte marxista { Acción Popular ) , lo 

mismo sucedió en Chile, con la jwentud Democrática cristiana, que formo el 

Movimiento Acción Pueblo Unido (MAPU), etc. 

La radicalización de algunos movimientos cristianos no se hizo esperar, 

llegando a ser algunos de ellos, en algunos paises latinoamelicanos, 

protagonistas de verdaderos movimientos guerriBeros como Brasil, Chile o 

Colombia, los sacerdotes no eran tampOGO ajenos a estos hechos, ahí se tiene 

a Camilo Torres cura y sociólogo que formó el movimiento popular militar y 

después se sumó al Ejercito de Liberación NacionaJ ( ELN ) en 1965, Camilo 

Torres muere en 1966, cuando se llevaba a cabo un enfrentamiento con el 

ejercito, su muerte, y por la forma en como ocurrió, fue motivo de inspiración, al 

momento surgieron varias comentes que se identificaron con su legado, 

llegando a organizar incluso grupos de curas racficalizados en todas partes; 

Sacerdotes por el Tercer Moodo en Argentina (1968 ), Organización Nacional 

para la Integración Social { ONIS ) en Perú (1968), el grupo Golconda en 

Colombia ( 1968 ) etc., muchos cristianos se convi1ieron en activos 
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participantes de las luchas populares, por ello para Dussel: »Es desde la praxis 

de estos grupos, y desde su teorla, de donde emergerá la ruptura teológica más 

importante de la historia latinoamericana"99
. 

Pern no solo de fuera de la Iglesia, de los grupos que am 5'endo católicos 

no tienen injerencia en las decisiones reigiosas, viene la presión, a su interior 

también ( además de algunos curas y obispos ) hay personajes que se interesan 

por el asunto, y son sobre todo los especialistas que trabajaban para los 

obispos y las conferencias episcopales, que siendo sociólogos y economistas, 

etc., encargados de preparar instrucciones, proponer proyectos o redactando 

declaraciones, dan a su trabajo, es decir, a lo que elaboran más espacio para la 

reflexión dada desde las ciencias sociales, y es que Lówy cice; 

"Estos cronomistas, sociólo¡:os. planificadores urbanos. 

t.eOlo(tQS y abojcados oonstituyeron una especie de aplll"1lto 

intelectual laioo de la Iglesia que introdujo an la 

institución los últimos avances de las ciencias sociales: 

OOSü. que e u Latiuoi.uuérica a partir de los ,;.;seuta.. 

significaba Lo. sociología y economía marxi.-itas (teoría de 

Lo. dependencia) . La influencia de estos equipos fue 

decisiva en la formulación de ciertos do'-"umentos del 

episcopado brasileño en preparación para la Conferencill 

de Medellin ( 19f>8 ), y así sucesivamente "\OO. 

Michael Lawy sostiene que el cambio en la Iglesia estuvo dado por 

movimientos que se dieron dentro y fuera de ella, y efectivamente así parece 

ser, pues la presión no solo se ejerció desde fuera, por los sectores laicos 

religiosos, a su interior también la presión fue mucha , y fueron principalmente 

las ordenes religiosas, algunas de las cuales gozaban de una gran influencia en 

"Dusscl. E. Tcologís 1c Is libcnción... p. 84 
1
• L)wy. M. Guemt de ?ioscs... p. 60 
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el Vaticano, las que la llevaron a cabo, algunas de estas ordenes se movían con 

cierta autonomía y lanzaron verdaderas cnticas, y no negaban su simpatía por 

lo que Lowy llama el cristianismo liberacionista, como la { CLAR ), 

Confederación de Religiosos de América Latina, fundada en 1958, y que estuvo 

desde sus inicios a favor de la renovación cristiana, así tenemos por ejemplo a 

los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los maryknols, los capuchinos y las 

ordenes femeninas, que son por lo regular reconocidas por su alto nivel 

educativo, que Hegan incluso a fonnar verdaderas redes de Intelectuales, y 

~ndo así, están más abiertos al contacto con todo tipo de conocimiento, entre 

el cual puede. estar, claro el marxismo, y aunado a todo esto, quizá algo que no 

se puede negar, también influyo en enos, el verdadero servicio a Dios, que los 

llevo a ver con buenos ojos la tarea que estaban llevando a cabo los cristianos 

liberacionistas, identificados en alguna medida con ideas marxistas. 

Algunos que quizá podrian pasar desapercibidos, pero amque sea en muy 

poca medida también contribuyeron en esto, fueron los curas y religiosos 

extranjeros, habrá de ver en que forma lo hicieron, resUta que en ese periodo 

llinieron a cumplir sus misiones como servidores de Dios, curas provenientes de 

España, Francia e incluso los propios Estados Unidos, estos curas 

influenciados por ideas reformistas, eran enviados a las regiones más remotas y 

miserables a reaíizar su labor, y acostumbrados como estaban a vivir no tan 

mal, pero también a trabajar con gente humilde, se sienten conmovidos (como 

religiosos) ante una cuestión de esta naturaleza, y abrazan la causa, y pasan a 

ser parte de los cristianos liberacionistas, que se rebelan a la Iglesia, para pedir 

a ésta algunas modificaciones con el fin, por supuesto, de beneficiar a los 

pobres. 

En el ámbito religioso, algunos acontecimientos que se Nevaron a cabo 

fueron decisivos y prepararon el camino de los futuros teólogos de la liberación, 

así, por ejemplo, la primera reunión de teólogos convocada por el (CELAM) 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se efectuó en Petrópolis, en 

marzo de 1964, y en la que participaron Juan Luis Segundo, que expuso un 

tema ftamado "problemas Teológicos". Lucio Gera que hablo sobre el sentido 
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sapiencial y no solo racional del quehacer teológico, y la exigencia del teólogo 

de comprometerse con las exigencias def pueblo, y Gustavo Gutiérrez que 

analizo la función de la teologia en relación a las masas mayoritarias, las elites 

intelectuales y la oligarquía conservadora 101
, después de Petrópolis, otros 

encuentros se organizaron: en 1965 en la Habana con la participación de 

Segundo Galílea y Luis Maldonado, en Bogotá con Juan Luis Segundo y 

Casiano Floristan, en Cuemavaca con lván illich y Segundo Galilea. 

El CELAM organizo otros importantes encuentros que fueron la preparación 

para el camino hacia Medellln: El encuentro episcopal de pastoral de conjunto 

{Ecuador) en 1966, el Encuentro episcopal sobre la presencia de la Iglesia en el 

mmdo univeraitario (Colombia) en 1967, la reunión de los presidentes de las 

comisiones episcopales de Acción Social (Brasil) en 1968. etc. 

El surgimiento de una nueva concepción pedagógica en la década de los 

sesenta en el Nordeste brasileno, el Movimiento de Educación de Base (MEB), 

fundado en 1961, bajo el liderazgo teórico de Paulo Freiré, que impone el 

concepto de "Concientización", educar desde la <lltura popular, tomar 

conciencia política desde el mundo de la vida cotidiana102
, que da paso al 

pensamiento crítico. 

Ahora bien no ha de olvidarse lo que en el Concilio Vaticano 11 se dijo, y 

es que es este el paso a futuras reflexiones. Juan XXJI se presenta como un 

papá que se preocupa realmente por los problemas de la gente, y ya no solo él, 

muchos obispos más también lo hacen, por ello al anunciar el Concilio en 1959 

se abre una esperanza en los religiosos del mundo. Lo <icho alll es sumamente 

extenso, y es que cuatro años de reflexiones no podrían ser para menos. Se 

resumen aqul solo algunas cuestiones, que se consideran, sin embargo, como 

de mayor importancia y que se adapta al objetivo aquí pe1seguido. 

lOI Dime!. E. Teología de la liberación... p. 87 
102 Du.'lllel. E. T.:ologia de la libcr.tc..-ión... p . 9~ 
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Proemio 

Unión intima de fa Iglesia cor1 fa familia humana universal 

• Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 

gozos y esperanzas. tristezas y angustias de los disclpulos de Cristo. Nada hay 

verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad 

cristiana esta integrada por hombres. que, reunidos en cristo. son guiados por el 

espíritu santo en su peregrinación hacia el reino del padre y han recibido la 

buena nueva de la solución para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se 

siente intima y realmente solidaria del genero humano y de su historid'. 

"jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas. tantas 

posibilidades, tanto poder económico, y, sin embargo, una gran parte de la 

humanidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni 

escribir". 

Exposición preliminar; situación del hombre en el mundo de hoy 

Esperanzas y temores 

·Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entretanto 

surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el mundo 

siente con tanta viveza su propia unidad y mutua interdependencia en ineludible 

solidaridad, se ve, sin embargo, gravisimamente dividido por la presencia de 

fuerzas contrapuestas· 

"Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer 

todos los esfuerzos posibles para que, dentro del respeto a los derechos de las 

personas y a las características de cada pueblo, desaparezcan lo mas 

rápidamente posible las enormes diferencias económicas que existen hoy, y 



117 

frecuentemente aumentan. vinculados a discriminaciones individuales y 

sociales·103
. 

Mensaje del Concilio a toda la humanidad 

"Me parece escuchar por todo el mundo un inmenso y confuso clamor. la 

pregunta de todos los que miran al Concilio y nos preguntan con ansiedad; "¿No 

tenéis una palabra que decimos .. . a nosotros los gobernantes. a nosotros los 

intelectuales. los trabajadores. los artistas; a nosotras las mujeres, a nosotros 

los jóvenes, a nosotros los enfermos y los pobres". 

Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 

1965 Yo. Pablo. Obispo de fa Iglesia 

Católica104 

Definitivamente si tendrá el Concilio mucho que decir, por que a partir de 

lo aur dicho, se comienza una nueva etapa en la forma de concebir el servido a 

Dios, tanto así que la Teología de la liberación mucho le debe a Juan XXII. 

Con la celebración del Concilio Vaticano, viene a ratificarse que son justas 

las demandas, pero no es, aun para la Iglesia, tema de mucha preocupación, 

cuando se lleva a cabo, sin embargo, en MedeDrn (1968) la Conferencia 

Episcopal Latinoamericana, la Iglesia se pone, ahora si, en seno a temblar, y es 

que las declaraciones ahí hechas, no eran para menos, pues; 

tGJ http: \\WW.:irchi, ·al.:t1c:i:i. Orgldocumcnt/v:nicanolL'v:nIIGSJrtm. 
1°' http: 'rnw .archival.:n.:ia. Orgidocumentlvatiumoll/\'l\llIGS.htm. 



•(._) Por primera ve;i: no solo denun._-iaban que las 

estructuras existentes estaban fincadas en la 

inju><ti•-in . ln violm-ión ,¡., In>< ,¡.,,..,...h,,,., funJmnPntnl"" 

de los pueblos y la "violencia iu.-;titudowilizada", :;ino 

que también nitificabftn l1t solid1trid1td de l1t IgJesi1t oon 

Ja aspiración de Jos pueblos a "liberarse de Ja 

esdnvitud". 

l:nduso reconocieron que en detenninadu 

cirrunst1tnci11s - oomo la eristenci1t de un1t prolong11da 

til'AnÍA . Y" fu<!n ,¡,. Nil'Áct<!l' p<!~n11l o ~l'Uct.u-111 - la 

insunEo<:<~Óu revoludouaria ,;ra legitima "10!3 . 
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En Medellin tienen por fin los religiosos latinoamericanos, la posibilidad de 

expresar sus preocupaciones, si en el Vaticano 11 no hablan podido aportar 

nada, en MedeUín en cambio hacen clara su posU.a, y ésta gira en tres puntos 

fundamentales; a) los pobres y la justicia, b) amor al hermano y la paz en una 

situación de violencia institucionalizada, y c) unidad de la historia política de la 

fe. se notan aquf ya que cambios quieren para la Iglesia los religiosos 

latinoamericanos. Cierto es que para formar este "conciencia" mucho tenía que 

ver la situación que se estaba viviendo, pero fue también como resultado del 

amplio campo de álSCUSÍón que ofreció la teorla de la dependencia de Andre 

Gooder Frank, a mediados de los sesenta ( y que no tiene caso ya retomar 

puesto que en el apartado anterior ya se trato), que se abre el camino para la 

consolidación de la teologfa de la liberación. 

"La teología de la liberación surge entonces. no por un 

prurito 1u:ademi .. -i.sta de originalidad. o por el placer a la 

c..Titicidad, ni por una intención de nega.,;ón de la Iglesia 

en su jerlU'<flÚH. en si1 instjt.ucionalid11d. etret.er11; surge 

105 l,ówv. M. Guerra de diO<!eS. .. p. 62 



muy por el contrario. para Uenar La necesidad de suplir 

"esquemas teológicos" in.o;uficientes. no nde.."1.llldos pu.ro 

época de crisis. de profundOli oouflictos y ha,;tn en 

situaciones revolucionarias frecuenwment.e. fue una 

respuesta madura . serena. a la altura de las exi{fencias 

racional del tiempo" '"'· 

119 

Antes de continuar. sin embargo. se ha de abrir aqui un pequel'lo paréntesis 

para hablar de algo, que no puede escapar a la rellelCióo, y es que la actividad 

que Dussel estaba llevando a cabo durante este periodo, resulta necesario 

mencionarla, para entender como esta el involucrado en esto. el lo que podría 

ser algo así como su primer contacto intelectual con la causa de los pobres. 

Algunos hechos en fa vida de Enrique Dusse/ 

1957 - 1959 estudia en Madrid, se doctora en fiosofia en la Facultad de 

Filosoffa y Letras de la Universidad Central ( Complutense ), Tesis doctoral 

(defendida en junio de 1959 ). 'El bien común, su inconsistencia teórica", dirigida 

por A. MiRán Puelles. En eRa prosigue la investigación de su tesina, y una 

defensa del humanismo integral de 1- Mantaín y su personalismo comunitario, se 

relaciona con X. Zubiri, L López Aranguren, P. Lain E. l. Martas, etc. 

1959 - 1961 vive en Nazareth ( Israel ) con el sacerdote francés Paúl 

Gauthier. Trabaja como carpintero de la construcción. Descubre con Gauthier, al 

pobre como oprimido. Desde entonces el pobre será el principal paradigma 

hermenéutico de su reflexión filosófica, histórica y teológica. Conocimientos del 

hebreo y del árabe. 

106 Du$!iel. E. Teología de la lib.nción. P. 1 19 
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1961 se insteia en Francia, estudia teologfa e historia en la Sorbona, trabaja 

como bibliotecario para costearse sus estudios. 

1963 viaja a Alemania. En Munich conoce a Johama Peters, con quien se 

casara poco después, tienen dos hijos Enrique ( 1965 ) y Susana ( 1966 ), 

estudia historia con Joseph Lortz, con quien comienza los estudios para el 

doctorado en Historia de la Iglesia. 

1964- - 1966 viaja a estudiar al Archivo de Indias de SeviBa, con motivo de la 

realización de su tesis doctoral. 

1964 Dussel organiza una "semana latinoamericana" en la que participaron 

Josué de Castro, Paúl Ricoeur, Germán Arcienegas, etc. 

1965 licenciado en e estudios de la región » en el Instituto Católico de Paris. 

1967 Doctor en Historia, la tesis, álrigida por Robert Ricard se titula Les 

Evoques hispano - americanis, defenseurs et evangelisatet.Jrs de I · indien 

(1504 - 1620) ( pubticada en 1970 ). La concluyó en el mes de julio de 1966, 

pubka "Hipótesis para la historia de la Iglesia en América Latina·. 

1967 - 1968 consigue una beca para estudiar en México con Leopoldo Zea, 

pero finalmente regresa a Argentina y acepta la invitación de la Universidad 

Nacional Resistencia ( Chaco ) para ser profesor adjunto de Antropología y de 

ética. Desde 1968 es profesor de ética en la Universidad Nacional de Cuyo 

(Mendoza). 

En 1969 publica "el Humanismo Semita·. Est11.1cturas intencionales 

radicales del pueblo de Israel y otros semitas. 

1970 primeras formulaciones de la "fi/osoffa de la liberación", influjo de 

Hegel y Husserl, Heidegger y la fenomenología, publica "lecciones de ética 

ontológica·. 
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1971 publica M Para una des - trucción de la histotia de la ética", se produce 

leyendo la obra • Totaf;fé e ;nffni" de Emmanuel Levinas, su cdespertar del 

sueño ortológico • . 

1972 publica '/a dialéctica hegeliana, supuestos y superación o del inicio 

originario del filosofar" , también "Caminos de liberación latinoamericana 

(después verán la luz varios volúmenes más, con un total de 4). 

1973 comienza la publicación de ·para . una ética de fa fiberaci6n 

latinoamericana· ( con un total de 5 volúmenes). La noche del 2 - 3 de octubre 

Dussel y su familia son objeto de un atentado de bomba por parte de la extrema 

derecha ( miembros del sindicato metalúrgico a través del denominado 

«comando Ruciit) que destruyo la mitad de su casa 107
· 

En 197 4 nace la teología de la liberación, pero Dussel ha empezado ya la 

formulación de la "fi/osoffa de la liberación#. 

Una vez hecho un reconido por la vida de Dussel se retoma de nuevo el hilo 

conductor de la reflexión, y se da paso al nacimiento de la teologla de la 

liberación. Este movimiento propiamente dicho, surge en 1974, con la Teología 

de la liberación de Gustavo Gutiérrez, jesuita peruano que había estudiado en 

Lovaina y Lyon. Gustavo Gutiérrez es considerado como uno de los primeros 

teólogos de la liberación, o por lo menos uno de los primeros que comenzó a 

escribir sobre el tema. Con la publicación de su obra se inicia este movimiento, 

cuando surge a la luz provoca gran impacto entre la comunidad católica, y es 

que en el se insistía en la necesidad de terminar con el dualismo heredado de 

los griegos ( más específicamente de Platón ), pues para Gutiérrez no existe un 

mundo espiritual y otro material, sino solamente hay uno y es este en el que la 

101 \fon:na Marino Villa. "Cronología de Enrique Du.<;l;Cr en: Revi5a .'\nthropos. BarcelOOL F.diciones 
Proyecto a, Nº 180, Septiemhn: - ocwhn: 1998 pp. 37 - 38. También !e puede w:r en la tesis de Mariano 
Mlln!llD Villa. presenlada en ~1 do:partarnenlo de "filosotia y lógica~ de la Facultad de Filosolia de la 
l ;ni"",oo.i J.: Mw.:ia, p;ua la obu:no.:iOO J.:l gJw.lo J.: 00.:lor .:1.1 likitio!.i&. l 99'3. 800 pilginas. 1i.1.ul...!a. 
~Filosofia de la lib<.-nu..;oo y el p<.~ismo". Tanto la &.·vista-~ como la tesis me fue fu.;litada 
por el Doctor Enrique Du."!'el. ,.¡ cu"I "~ prolimdlunente. 
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gente sufre la miseria y la explotación, y ha de ser ;>or" lo tanto en este mundo 

en donde se debe nevar a cabo la redención de Dios. Gutiérrez, al igual que 

otros teólogos, sugiere una relectura de las Sagradas Escrituras, pero sobre 

todo del Éxodo, pues en el se puede apreciar un pueblo (Israel) que con ayuda 

de Dios, lucha por su libertad ( para liberarse de los egipcios ), "Yahvé 

inteMene en la historia humana en exigencia de justicia, pero esta exigencia se 

vuelve mucho más fuerte e irresistible si la hace como creador del cielo y de la 

tierra, pues entonces es inmenso el poder de ese Dios, que irrumpe para 

realizar la justicia"108
. Mudlos teólogos compartieron los planteamientos de 

Gutiérrez y estuvieron a favor de que los sufrimientos debfan ser remediados 

aquí, en la tierra, y no en la "otra vida", y como Carlos Cervantes Sostiene; 

"Para los teólogos de la liberación. la historia aparooe 

romo un prorero de liberación . C-0nsidera ~el hombre 

ha de tomar e sus manos su destino por medio de los 

rambios que le son posibles. La búso:iuedA de una 

libertad real y LTendora le ha de llevar ·a WUl 

re~«>lución permanente. a la creación de un hombre 

nuevo y en dirección hacia WlD. sociedw:i 

cw1.l.itativamente diferente". C..) Gutiérrez de;a-ibe la 

t.P.Olol!'Íll rle 111 liherm,jón 1nmo """ reíle,.-ión • " portir 

del c,·a.ngclio y Je las cxpcricuá.is Je hombres y 

rnUJeres comprometidos en el 1>roceso de W>er11c1Ón en 

ese subcontinente de opresión y despojo •lue es América 

Latinn"lOO. 

Gutiérrez abre el camino de la discusión, después de él otros más se suman 

al movimiento, y comienzan a formar el cuerpo teórico de !a teologra de la 

1°' Minnda, I'. Marx y la liiblia, aitia a la fJJoicofia de la opm<ión. Mexico. t:d. lJAM -1 191(8 pp. 95 
-% 
1°" Ccn-:mtcs, C. ¿Qué es la t..."Ología de b. libcración Lúino:uncricma? .\fé.~. Edi!Dra de fC'\-Ísbs, 1989. 
pp. 22-23 
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liberación, no hace falta decir que Dussel también contribuye con algunas obras, 

en eno. Fuertes crrticas se vertieron sobre la Iglesia, se la acusaba a esta de 

responder solo a los intereses de las clases privilegiadas, y beneficio de los 

capitales extranjeros que solo sirven para aumentar la pobreza de los 

latinoamericanos. 

La tarea que se habia propuesto la teologia de la liberación no era fácil, 

necesita bases teóócas en las cuales pudiera sustentarse, hecha un vistazo a la 

filosofía, pero se da cuenta que esta no es ya de gran ayuda, decide buscar en 

otro lado y en su camino se encuentra con las ciencias sociales, y se percata de 

que en ellas puede hallar el apoyo que necesita, sobre todo en el análisis 

marxista, pues lo que necesita no es una filosofía especulativa, que solo fija su 

objeto de estudio en lo abstracto, sino una ciencia que le permita conocer la 

realidad, pero no para su simple contemplación, sino para su transformar1a; "La 

teologfa de la liberación latinoamericana afirma que en nuestros dfas la tarea 

fundamental del nombre no consiste tanto en conocer la realidad sino en 

transformar1a·110
, y que mejor teorfa que la de Mane, que pensaba que para 

liberarse del opresor era necesaria la lucha revolucionaria, es decir, la praxis 

liberadora . De esta manera, pensaban los teólogos de la liberación. la tarea de 

los pobres esta en transformar su realidad a partir de las posibilidades que les 

brinda esta nueva religión, también, un papel importe jugo aquí la teor!a de la 

dependencia de Andre Gunder Frank, que brindo algunos conceptos tales como 

el subdesarroHo y dependencia económica, necesarios para llevar a cabo la 

critica contra el sistema hegemónico - dominador: Estados Unidos y Europa. A 

partir del sustento teórica que da el marxismo y la teoría de la dependencia, se 

inicia el trabajo de liberación, al menos teóricamente. 

Se comienza a manejar la idea de que la pobreza habida en el continente 

era producto de la explotación que se estaba sufriendo por parte de los 

capitales extranjeros, y de la dependencia de la que había y seguía sido objeto 

la América colonial: 



*C. .JUespué.s de 191>0 la ciem,-i.o. social marxista · la 

e<.--onomía política a1 igual que el análisis de dases - . 

...-ohrP tOOn s us vnrinnt~ ln t innnmPrir.,1nns t..nlPS. e•omo In 

teoría de la depeudeucia. se <--OU~irtió eu el instrwnettto 

"sociOAJJalitiro" principaJ de los cristianos progresist.Rs. 

Los teólogos de la liberación la consUierahan la 

"herramienta' indbi>ensable para comprender y valorar 

111 reafül11d sociaJ - "'º part.ic11l11r p11ra expJiCllr las 

c'tlusa-; Je lú ¡l<>bt·ew. eu Lo.tilloü.mérica - y por .:wie 

como una mediación necesaria entre la reflexión 

teológica y !11 pr11ctica p11stor111•111 . 
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Acusan, los teólogos de la liberación, al capitalismo y ei desarrollo industrial 

y científico que consigo trae, de no ser solo un instrumento de dominación y 

explotación, sino de convenirse en una nueva y falsa religión; sucede que el ser 

humano ya no tiene por objeto de adoración a Dios, sino al dinero, los lujos y 

todo lo que ello representa, la fraternidad, el amor al prójimo y a la comunidad, 

han cedido su lugar al hedonismo y los intereses particulares, la teología de la 

liberación pretende construir comunidades en donde se rescate todo lo que se 

ha perdido, por que: 

"(...) Cno de los a¡;pect.os mas negativo.;; de la 

modernidad urlumo ·industrial en Llltinoamérica -de&le 

el punto de visút sociaJ y ético · es 111 destrucción de los 

lazos tradicionales comunitarios; poblaciones enteras 

son desarraigo.das de su entorno comunitario rural 

tradicional por el desarrollo del o.grocapitalismo ("seres 

humnnos i;ustituidos por horrP.goH". -. lmr1P.nta Tomot< 

111 Lówy. M. Guara de diOOC'I. .. P. 74 



Moro. o más bien, en muchos países latinoo.meriCllllos, 

por ganado ) y arrogados a la ¡:ieriferia de los grandes 

individualismo egoísta. oonipetem .. ;a deseufreua.da y 

1 ud111 brutlll por sobrevivir• 112. 
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Las Comunidades Eclesiales de Base, ( CEB ) demuestran que se 

puede vivir en comunidad, y en peñecta armonía con los demás. 

El desarroUo industrial, las nuevas técnicas y la modernización de la 

producción, a los ojos de la teología de la liberación, lejos de contribuir al 

bienestar de la · sociedad, aumentan la pobreza, la desigualdad social, la 

marginación, el analfabetismo, et desempleo, la delincuencia, etc. Y no es que 

se opongan al avance científico y te<:nológico, más bien a lo que se oponen es a 

la forma en como se utiliza y lo que provoca, pues si esluviera bien planificado 

resultar1a beneficioso para el ser humano y la naturaleza. 

Es claro que la postura adoptada por el Vaticano, hacia la teología de la 

libefación, no es de franca aceptación, y no ha dudado en demostrar su 

descontento, y se ha valido del poder que posee para irta debilitando, ya sea a 

través de declaraciones o nombrando obispos que sean fieles a su 

conservadurismo. 

Son muchas las cuestiones que sin duda encierra la teología de la 

liberación, dar cuenta de ellas implicaría un trabajo más amplio y por fo tanto 

más profundo, no es la intención aquí, sin embargo, dar oo análisis completo de 

efto, sino únicamente mostrar de manera general a que se refiere la teología de 

la liberación. 

112 Lówy. M. Guerrn de diotCeS.. . p. 80 
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Resulta. por el contrario, de gran ayuda resumir en algmos puntos las 

características esenciales de este movimiento, que más allá de ser una simple 

cuestión religiosa, representa un verdadero movimiento social a favor de los 

pobres y oprimidos de Amérlca Latina. Para lo que sigue habrá de tomarse de 

manera casi literal la síntesis hecha por Carlos Cervantes con respecto a la 

teología de la liberación: 

• El papel principal y por el cual surge la teologra de la liberación, es la 

transformación de la realidad; crear un hombre nuevo y un orden social distinto. 

• El punto de partida de la teologla de la liberación, es la sibJación histórlca de 

dependencia y dominación en que se encuentran los pueblos del Tercer Mundo. 

No busca partir del dato revelado y desde éi explicar la realidad; lo que se 

pretende es elaborar una reftexíón teológica desde lila situación concreta: la 

realidad latinoamericana en tanto que dominada por elementos opresores. 

• Para la teologra de la liberación, la historia aparece como un proceso de 

liberación. Consideran que el hombre ha de tomar en sus manos su destino por 

medio de los cambios que le son posibles. La búsqueda de una libertad real y 

creadora le ha de llevar a Lila revolución permanente. a la creación de un 

lwmbre nuevo y en dirección hacia una sociedad cualnativamente diferente. 

• la teología busca un saber distinto al de la filosofía, necesita un saber para la 

praxis, por ello recurre a las ciencias sociales, pues debe tratarse de un saber 

que conoce su objeto en cuanto que lo transforma; Ese saber es el análisis 

social marxista. 

• En conclusión se trata de un nuevo modo de entender el aistianismo y de 

hacer teología, que parte de la lectura (se podrla decir hermenéutica) de las 

Sagradas Escrituras, y como sostenía Gutiérrez, principalmente def Éxodo 113
• 

11
•
1 (4-vantes. C. ¿Qu.i es la teología de la.. . pp. 9-24 
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Hasta aqul el primer capitulo de este trabajo, como se podrá apreciar lo que 

se ha hecho o se a intentado hacer, es realizar un recorrido por aquellos 

movimientos y pensadores que se cree sirvieron a Dussef de inspiración y base 

teórica para que este filósofo latinoamericano diera vida a lo que se conoce 

como "filosofía de la liberación~ . Partir de la discusión que en la década de los 

treinta sostuvieron los filósofos latinoamericanos entorno a crear una fonna de 

pensar propia, dígase filosotra, era algo más que necesario, y es que es ahí en 

donde se encuentran los primeros génnenes de un querer ser autentico, fueron 

ellos los que abrieron el camino de las discusión que después, con nuevos 

aportes filosóficos como los hechos por gente como Fanon, Marcuse, Salazar 

Bondy, etc, darán vida a la filosoffa de la liberación. 

Tener muy en cuenta lo que en este capitulo se dijo es algo más que 

necesario, por que es aquf, en los planteamientos hechos por estos 

intelectuales, en donde se pueden encontrar los orfgenes de la filosoffa de la 

liberación. Dussel no partió de ~ reflexión abstracta para dar vida a su 

filosofla, lo hizo de bases ya existentes a las que él les da un nuevo sentido, es 

decir, las adapto a la reaüdad que estaba viviendo y que exigfa ser 

filosóficamente pensada. 

Pero entender porqué Dussef decidió crear una fiosotra que fuera propia de 

América Latina, no solo quiere decir entender la obra de los intelectuales ya 

mencionados, ni los movimientos de la Teorfa de la dependencia y Teologfa de 

la liberación, quiere decir ir más aUá de eso, implica y es necesario para ello 

entender su vida, conocer el contexto en el que vivió, por que como dice 

Bourdieu esto es lo que lleva a un intelectual a crear tal o cual obra, siendo esta 

la cuestión se hace necesario entonces conocer aspectos de su vida; su 

infancia y adolescencia, etc., y conocer el mundo que le toco vivir, que es la 

Argentina de mediados del siglo XX, para lo que se quiere y exige el análisis, se 

ha destinado el segundo capitulo de este trabajo, en el se abordaran estos 

aspectos y otros más, como un modo de entender más claramente por que 

Oussel decidió crear la filosoffa de la liberación. Asi mismo se iniciara con el 

anáisis de la filosofía y ética de la liberación, pero después claro de revisar 
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algunos aspectos de su vida, su contexto y haber entendido, ciaro, cuales son 

las bases teóricas que le dan sustento a su obra. 

Para lo que sigue se ha de estar. muy atento cuando de la filosofía y la ética 

se habie y es que en eHos se hacen presentes muchos de los planteamientos 

hechos por Fanon, Marct.ase, Salazar Bondy, los teóricos de la dependencia y 

los teólogos de la liberación, lo cual viene a ratificar que efectivamente Dussel 

construyo su pensamiento a partir de las aportaciones de estos intelectuales, 

cosa que esta tesis busca demostrar. 
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Capit11!0 lí 

Lt:1 f!losofft:; de la li/JertJC1'ó11: 1111 tJCerea1111'eltto eOlf DJ1Ssel 



Un acercamiento con Enrique Dussel Filósofo de Ja 

liberación 

IJO 

Sin duda una de las cuestiones que más interes<1 en el análisis sociológico 

aquí llevado a cabo, es conocer, de Enrique Oussel, el contexto en el que se 

desarrotta, antes y durante el momento en que da vida a su filosoffa. Resulta 

que para Pierre Bourdieu es de vital importancia, cuando de analizar a un 

intelectual se trate, conocer tanto los factores objetivos como subjetivos, que 

en él influyeron para que éste diera a su obra un sentido u otro. Siguiendo la 

propuesta teórica metodológica de Bourdieu se ha realizado ya, el comentario 

de algunos pensadores y movimientos que se cree sirvieron de inspiración a 

Dussel, queda, sin embargo, una cuestión más por hacer, y que no puede, por 

su importancia, dejar de hacerse; llevar a cabo un recorrido por ia Argentina de 

los años 1965 - 1975, es estar hablando del escenario que sirvió a Oussel de 

contexto, y que es en este caso la cuestión fundamental, pues con ello se 

estaría dando cuenta de manera total deJ momento objetivo de la investigación, 

esto es, se estarían tomando en cuenta ya todos los factores externos 

(objetivos) que en Dussel contribuyeron para la formulación de su filosofía . 

Es quizá este segundo capitulo, la parte principal de la tesis, y es que el 

propósito que ésta persigue se comienza apenas aquf, a hacer visible, no sólo 

por que se estará hablando del contexto de Dussel, sino por que se estaría 

entrando de lleno en su obra, y se comprenderá con ello, al fin, en que sentido 

se sirvió él de los pensadores y movimientos ya mencionados, de la misma 

manera en que él espacio en el que se movió, fue determinante para ello. 

Ahora bien, el asunto no se reduce a sólo esto, un momento subjetivo queda 

aun por mencionar y analizar, no es este, sin embargo, tan complicado como 

pareciera, ni tal fácil como se quisiera, es una cuestión va más affá tanto de lo 
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filosófico. como lo sociológico, es más bien una causa personal, en al cual si 

bien ínter.tienen factores externos, - es- sobre todo la decisión propia la que 

mueve al individuo a actuar de una u otra manera, se tiene asf que para 

entender el momento analítico subjetivo en este caso, habrá de hacelse 

referencia a hechos en la vida de Enrique Dussel que sirvan para ilustrar lo 

que de personal hubo y que lo Revo a tomar la decisión de encaminar su 

filosofla hacia la liberación de los pueblos oprimidos, explotados y excluidos. 

En este segundo capitulo como se ve se centrara la mayor parte de la 

reflexión, el momento objetivo y subjetivo se han de resumir en solo dos cosas: 

fa vida de Dusset y su contexto, como una forma de entender y dar paso 

después a la filosoffa de ta liberación, por que como sostiene Maliano Moreno: 

-Existe (___) un11 est.redia relación entre su vida y su 

pensruruento. debido a In peculiaridad de su 5Íngulnr 

personalidiul asi romo al oont.ext.o vital latinoanM>rinmo 

doude uut1..'Ú"O fiU.:;;ofo ha de;.ai:rollado :;;u vida. :;;u 

reflerión y su prnris. comprometida en la lucha de 

liberación de ese suboonti.nente empobrecido ·n t 

Para lo que aquí se quiere, se ha de iniciar primero haciendo una labor 

biográfica de Dussel, para después entrar en la historia de Argentina, 

haciéndolo de esta manera, se cree, resulta más fácil captar lo que de objetivo 

y subjetivo hay en la investigación. 

No podla existir mejor defillición que la dada por Mafiaoo Moreno, con la 

cual se coincide completamente, y se procede por ello a iniciar un recorrido 

histórico por la vida de Oussel, no ha de caerse en el error, sin embargo, de 

querer hacer interpretaciones propias, que suelen ser por lo regular 

equivocadas, o decir algo más aHá de lo que no es, para que la exposición no 

114 Mun:no Mariano. Ti:sis DuciUf"..J_ " filU010f'1a Jo: la lilic:r.M:iúo y c:l ~~- 1993 
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resulte inexacta, se ha de dejar que sea el propio Doctor Enrique Oussel, con 

sus palabras, el que la de, para que sea en todo sentido, un reflejo fiel de la 

realidad. 

un recorrido por Ja vida de Enrique DusseJ, filósofo de Ja liberación 

Enrique Dussel 

"Esta autobiografla es sólo reconstrucción como donación retrospectiva de 

sentido de la flObra», del «lextoi; del autor. Por Jo tanto siempre es parcial, 

comprometida, ya que es la visión, en el recuerdo que se va recreando en el 

presente (y sobre todo en /os proyectos actuales y futuros del presente}, del 

sujeto sobre «SU propia obra» (y no «como sujeto» )_ Por ello, se buscarán 

algunos elementos para la descripción autobiográfica que puedan dar razón de 

la elaboración racional de la obra (y del texto) del sujeto que se reconstruye en 

su autobiograffa; obra {texto) que denominamos desde hace af!os Filosoffa de 

la Uberación -tengo conciencia de haberla denominado asf. en el claro oscuro 

de la conciencia y el inconsciente, entre 1969 a 1970, cuestión que otros 

compañeros componentes originarios del movimiento esclarecerán por su 

parte 

Dividiremos el continuo del devenir de mi subjetividad, como punto de 

referencia de un observador unilateral (ya que es 1rmiJJ visión de /as cosas), en 

algunas fechas, que puedan englobar ciertos períodos (del contexto y 

biograffa). discontinuidad que va encaminada ella misma a dar sentido a la 

obra (texto). Son límites en el tiempo y en el espacio, en la realización de 

ciertas prioridades, tareas, proyectos, obras, textos. Los «textos» son como los 

residuos, productos, «cosas» más o menos alienadas y alienantes, devenidas 

autónomos de mi subjetividad por medio del trabajo cotidiano de su 

objetivación por escrito (gracias a la máquina de escribir hasta hace poco), de 

experiencias subjetivas inefables, incomunicables en su identidad última, en el 
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misterio de la subjetividad ante ella misma. y en parle comunicadas a pesar de 

tooo en innumerables acciones. pasiones. sufrimientos. entusiasmos y 

compromisos militantes. en los más diversos horizontes. en frecuentes 

conversaciones, discusiones, conferencias, cursos, que se conservan, y 

frecuentemente se borran de la memoria de mis coetáneos, contemporáneos, 

pero que fue y es fo mejor de mi q;obras, praxis, comunidad de acción. Esos 

penodos espacio - temporales no son abstractos. AJ cambiar el 11/ugar» cambia 

el contexto, y como la filosofía para mí es pensar una realidad concreta 

(aunque deba elevarse hasta sus últimos fundamentos o supuestos), al 

cambiar el lugar geográfico - político, histórico-social, cambia necesariamente 

la temática filosófica y se desarrolla (con continuidad) en alguno de sus 

posibles aspectos. 

Debo arriesgarme a comenzar un texto más, pero ahora sobre /os otros 

textos - obras filosóficos mfos. En realidad es una tarea imposible, si se 

pretende alcanzar una KObJetividad» transparente Por el contrano, si en algo 

vale este texto es. estrictamente, porque es Ksubjef;vo» y como tal un 

testimonio proferido por ese testigo que soy yo mismo. 

1. De los primeros pasos al estudiante de filosofía ( 19.34-195 7) 

Nací en un pueblo del que García Márquez hubiera podido escribir de 

nuevo Cien años de soledad. Se flamaba La Paz (en fa época colonial 

Colocarto), de la provincia de Mendoza en Argentina. Habla sido un próspero 

pueblo por su prooucción de trigo en el siglo XVII, pero habiéndose secado el 

río Mendoza en nuestra región (las lagunas de Guanacache tenfan en otra 

época abundantes pescados; mientras que en mi nif!ez mi padre cazaba sólo 

algunos patos en /os restos de effmeros barriales) la zona se habla 

transformado en una estepa desértica que dependfa del agua que por porosos 

canales de tierra llegaba desde /as lejanas monta/fas. Por ello, toda la 

producción era de riego Las frescas aguas marrones arcillosas corrfan por 

«acequias» y canales donde nos bañábamos y nadábamos a escondidas. 
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Comíamos /as turgentes uvas de /as vif!as. /os duraznos todavía cálidos de 

los frutales. las frutillas (fresas) que escarbamos de la tierra con /as manos. 

Años felices de una infancia entre caballos. bodegas con olor a vino. 

campesinos tostados por el sol. 

Mi padre. médico, que había estudiado en Córdoba desde 1920, dos años 

después de la «Reforma de Córdoba», el más imporlante movimiento 

estudiantil - político de América Latina, era un positivista. agnóstico, venerado 

por el pueblo. Era un médico a la antigua. A todas las horas del dfa y aun 

durante toda la noche /legaban sus enfermos. Recuerdo siempre como llegaba 

la gente para consultarlo en Ja noche, a la madrugada, no tenla hora para sf. 

Cuando terminaba el camino o la huella de tierra para el auto seguía a caballo; 

entraba en los ranchos m¿s perdidos del desierto, los m¿s pobres, aunque no 

pudieran pagarle nada; con sus manos dio a luz a todos los nií1os de fa región 

durante quince a~os; fundó la c/lnica socia/ del pueblo; en ella ejercía la cirugía; 

tenía un "ºÍº clínico» natural. Era un honor ser su hijo. Su familia, alemana. era 

gente de trabajo, seria, sencilla, con sentTdo social. Mi bisabuelo, Johannes 

Kaspar Oussel, originario de Schweinfurt an Main, socialista y luterano, había 

lfegado a Buenos Aires en 1870, y fabricado con sus manos los muebles de la 

pnmera Casa del Pueblo de América, con el grupo Vorwárls del Partido 

Socialista. en la Avenida de Mayo. 

Mi madre, de familia da/Jana, era una mllltante católica con sentido social 

Mi abuelo materno, Domingo Ambrosini, de una familia de la región de Genova 

y Trieste era un hábil comerciante. En mí pueblo, mí madre era la responsable 

de las obras de la Iglesia, fundadora del club de tenis, presidenta de la 

asociación de /as madres de la escuela; en todo estaba presente. Mujer activa, 

optimista, que sentfa, de todas maneras. el haber dejado la gran capital (era 

originaria, como mi padre, de Buenos Ajres, pianista, profesora de francés) 

para hundirse en un pueblito del desierto. De ella heredamos. los primeros tres 

hermanos, su espíritu de compromiso social, político, critico. 
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La Paz era un pueblo pobre. Fuera de unas pocas cuadras. con calles de 

tierra, las chozas de los campesinos, paupérrimos, me dieron desde siempre fa 

experiencia del sufrimiento. de la miseria. de la dificultad del pueblo. Más. 

cuando la sequía, en el calor sofocante del verano, con el polvo que levantaba 

el viento, lo transformaba en un pueblo fantasma, como el de Pedro Páramo. 

Soy entonces provinciano, de <tierra adentro> (en Brasil: <sertanejo>), de 

andar descalzo o a caballo; alguien que ama la tierra, el polvo, e/ agua de /os 

canales, la sombra de los árboles, la gente, los campesinos... Nunca me he 

sentido extraño en mi pueblo; me alegro con él, lo observo, lo escucho, lo 

respeto ... fo aprendf de mi padre, de mi madre en mis años de infancia. 

Por ser de ongen alemán, en 1940, en plena guerra europea, despidieron a 

mi padre del ferrocarril inglés, donde era médico. Fue su posibilidad de es

pecia/izarse. Partimos a Buenos Aires, la gran ciudad. Un choque inevitabfe. 

Sin poder cavar la tierra, subir a los árboles, montar caballos. Todo era asfalto. 

baldosas, cemento. Odiábamos con mi hermano menor la ciudad; añorábamos 

et campo. Fue la escuela primaria. La revolución de 1943. que llevara a Perón 

a/ gobierno. Mi padre, liberal - conservador, estaba contra Perón. Perdieron fas 

elecciones en 1945. El peronismo triunfó ... 

Retornamos a Mendoza. ahora a la capital (ciudad provinciana de unos 

trescientos mil habitantes. Como una Albuquerque en Nuevo México en 

Estado» Unidos, y muy semejante a /as ciudades de Castilla por el clima). Años 

de profundas experiencias juveniles. La militancia en la Acción Católica, el 

andinismo (no el alpinismo) como formación del carácter (a los doce años ya 

habla vencido el San Bernardo con más de 4. 800 metros de altura, lo que me 

servirá en mí futura rrexperiencia europea» para atravesar en auto-stop toda 

Europa y el Medio Oriente). En plena adolescencia, a los quince años. una 

profunda experiencia de conversión a la responsabilidad para con el Otro. 

Visitábamos hospitales de niños deficientes mentales; leímos, 

devorábamos las obras de san Juan de la Cruz. Teresa de Avila, San 
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Bernardo. pero integrado al compromiso social. gremial, político. Fui fundador. 

con otros compañeros. de fa Federación Universitaria del Oeste (fa FUO). 

Presidente del Centro de Filosoffa y Letras (CEFYL). Por huelgas que 

realizamos estuve preso con otros dirigentes de los movimientos estudiantiles 

centra Perón en 1954. Era una época de formación acelerada de una 

personalidad práctica, social, política, intelectual. Entré en la Facultad de 

Fílosoffa de la Universidad Nacional de Cuyo. donde habla hecho igualmente 

en una escuela técnica agricola el bachillerato (1948 -1951) y habla asistido 

durante cinco años a la Escueta de Bellas Artes. hasta 1954 (porque pensaba 

antes ser artista, arquftecto, para fo que siempre he sentido gran inclinación, y 

mi hija Susanne Christme ha como llenado ese vacío en mi vida, realizando 

ahora su doctorado en arquitectura en Berlín). Escribir posteriormente una 

<rfilosofía de la producción» (una «estética de la liberación» ) no me era algo 

extraño. Era un momento muy particular de la historia de la Facultad de 

Filosofla. Dominaba la «tercera escolástica» (fueron mis profesores en 

Mendoza, entre otros. Angel González Alvarez y Antonio Milfán Puelles de fa 

Universidad de Madrid, además, de un Mauricio López, que morirá después de 

torturado por fa represión militar en 1976. Arturo Roig y Guido Soaje Ramos. mi 

profesor de ética). Este último, católico de derecha (hasta el presente). tenía 

una espléndida formación filosófica. Nos exigía dominar el griego y latín, nos 

recomendaba estudiar el alemán (cursos enteros versaron sobre /os 

fenomenólogos alemanes éticos; sobre Max Scheler, von Hildebrandt, etc.), 

aunque fundamentalmente Aristóteles y Tomás de Aquino. Durante cuatro años 

(desde el segundo de mi carrera) cursé ética con Soaje Ramos. Fue la vértebra 

de mis estudios; lo fue la ética y lo sigue siendo. Creo que conozco los 

clásicos, en sus lenguas, y en detalles bien precisos. Como decía, leíamos 

Platón y Aristóteles en griego, Agustín o Tomás en latin. Descartes o Leibniz en 

francés, Scheter o Heidegger en alemán. Por m1 parte, seguidor democrático 

de Jacques Maritain - contra el fascismo derechista de alguno de nuestros 

profesores-, conocí pronto a Emmanue/ Mounier. Junto a la fundación de la 

Democracia Cristiana (¡pecados de juventud!}, la militancia católica, y la lucha 

gremial, /os estudios apasionados llenaban tocias las horas de mi vida juvenil. 

Un sentido de Ja pobreza subjetiva me hizo presentar mi candidatura en los 
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terciarios franciscanos. Terminando mis estudios de filosofla (cinco años) en 

septiembre de 1957, y como había conseguido una beca para estudiar en 

Madrid, comenzaba una nueva etapa apasionante de mi vida. Tiempo después 

recibí una medalla de oro por el mejor promedio de mi promoción en Mendoza. 

Me extrañó, ya que con tantos compromisos políticos, gremiales y de otro tipo, 

había estudiado, es verdad, pero no habla para nada intentado tener un «buen 

promedio». 

La mentalidad rtcolonia/.11 latinoamericana me exigla, me coaccionaba casi, 

a deber realizar la .rexperiencia europea». Era, de hecho, la primera 

generación de posguerra que podfa hacer esto (algún compallero me habla 

anticipado en dos años). Ninguno de mis maestros habla ido a Europa a 

estudiar no pudieron hacerlo durante la guerra y en la inmediata posguerra. No 

tenfamos contactos por nuestros profesores ni con Francia ni Alemania. 

Estados Unidos estaba completamente fuera del horizonte del Cono Sur 

latinoamericano. Había entonces que comenzar por España. 

2. Del doctorado en la Complutense de Madrid a la ·experiencia• de 

Israel ( 1957-1961). 

Salla del puerto de Buenos Aires en un barco de Ja compañia .:C.11 {cuatro 

veces atravesaría el Atlántico por barco). Permanecl en la popa hasta altas 

horas de la noche. B barco se fue internando en el Rfo de la Plata. En el 

atardecer fas luces de Buenos Aires se fueron alejando. Sabia que me 

ausentaba por mucho tiempo. Mi beca era por un año. ¡No sabía, sin embargo, 

que no regresarfa sino diez años después! Como e/ barco en el que crucé el 

Atlántico, levanté ancla, y la mantendría en alto hasta que fuera necesario, era 

atgwen completamente ftbre que tba en búsqueda de su proyecto. Nada me 

ataba al pasado. El futuro era absolutamente incierto pero estaba decidido a 

discernirlo y construirlo con claridad. Buenos Aires, Montevideo, Santos, 

Recite ... todo un descubrimiento instantáneo y sorprendente de América Latina. 

El Brasil afroamericano, ¡una novedad absoluta! Después, Dakar en Senegal, 
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el mundo bantú ... , después la Casablanca musulmana en Marruecos. el mundo 

árabe oriental (que con tos años habría de conocer y admirar desde 

Marraquesh a Egipto. la India ... y hasta la isla de Mindanao en Filipinas). ¡Todo 

de pronto y en un viaje de veinticuatro días, con veinte personas en un solo 

camarote - porque era el pasaje más barato que pude comprar-' Toqué a una 

América Latina y a un Tercer Mundo que me habfan sido absolutamente 

desconocidos. Yo deseaba con pasión ir a Europa, y yendo hacia ella había ya 

descubierto, para siempre, el mundo periférico que había estado antes fuera de 

mi horizonte. Barcelona, el puerto, el tren a Madrid, el Colegio Guadalupe 

donde vivían doscientos estudiantes de todos los paises latinoamericanos. 

Ahora América Latina tenia rostros diversos. nombres. vidas, amistades. En 

Madrid descubrí a América Latina y se desarrolló una experiencia no 

sospechada con anticipación. no era europeo (y el español, aunque «de 

segunda» en esa época, sí /o era). sino latinoamericano La universidad 

madrileña, en tiempos de Franco, no era superior a la de Mendoza. Tomé las 

clases de López Aranguren como profesor de ética, las cursos esporádicos de 

Zubiri. Laín Entralgo o Julián Marras. Cumplf con los cinco C1.Jrsos exigidos para 

el doctorado (notas máximas en todas ellas. sin dificultad). En junio había 

trabajado duro, aprendido poco. Habla escrito una tesis para la reválida en 

Madrid: Problemática del bien común en el pensar griego hasta Aristóteles. 

Presenté otro trabajo para ganar un premio de investigación en el Colegio 

Guadalupe de Madrid: B bien común en la Escuela Moderna Tomista o la 

Segunda Escolástica del siglo XVIII Para ello me trasladé a Salamanca. Con 

cien dólares que me envió mi padre para ir a un campo de trabajo en Alemania, 

partí mochila en hombro en auto-stop hacia París (donde tenfa una beca para 

estudiar francés en el Instituto Católico). En Montmartre cambié de rumbo. En 

vez de Alemania me iría a Israel, a buscar en el Oriente el origen de América 

Lahna Durmiendo en el suelo, pidiendo para comer, de París a Bruselas, de 

allí a Freiburg (donde caminé con Norberto Espinosa, compañero y filósofo 

mendocino que pudo seguir algún seminario de Heidegger. en las laderas del 

Schwarz. Waid) . al San Gotardo, Florencia, Bolonia, Roma, Nápoles. Con un 

pasaje de cuarenta y seis dólares en la borda de un barco turco. navegué de 

Nápoles a Beirut. A/11 recuerdo la Plaza de los Mártires. el banio de Babtuma en 
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tiempos de la guerra sirio - libanesa. De Beirut a Damasco, en auto-stop, 

oyendo balas a corta distancia. y siendo transportado por camiones de guerra. 

De Damasco. de la enorme mezquita, de las murallas del Pablo de Tarso. a 

Ammán. De Ammán por el desielto (que a veces me hacía recordar mi La Paz 

de la infancia) a Jerusalén. Dos meses en la Jerusalén árabe. Por fin, Israel, de 

Jerusalén a Tel-Aviv, a Haifa, a Nazaret Allí hice conocimiento de Paúl 

Gauthier, un obrero y sacerdote francés. Me invitó a regresar cuando terminara 

mi doctorado en Madrid. Un mes de trabajo manual en el shikún (cooperativa) 

árabe. La violencia de la pobreza, del rudo trabajo manual, del calor del 

desierto. Experiencias fuertes, definftivas, profundas, místicas, cama/es ... De 

retomo a España por Tel-Aviv, Marsella, Tou/ouse, Madrid, debf acelerar la 

tesis doctoral para retomar a Israel. La tesis que deseaba defender intentaba 

dar la razón a Jacques Maritain, el autor del Humanismo integral, y que nos 

había inspirado en las luchas universitarias del movimiento llamado 

«Humanista» en Argentina. Querla defender su posición en la controversia con 

Cha1lea de Koninck, profesor de Lava/ (en Canadá) y tomista conservado1. 

Luchaba contra corriente al exponer una filosofla política donde se proponía la 

democracia y la primacía de la persona en una sociedad corporativista como la 

España en época de Franco. Sin embargo se me respetó, y mi tesis sobre La 

problemática del bien común, desde los presocráticos hasta Kelsen, se abrió 

camino. Tres gruesos tomos, presentados en abril de 1959. Decía en su 

primera página, como recuerdo de la experiencia de Israel: Bienaventurados 

Jos pobres ... Sólo deseo recordar que la primacía del bien común, el de la 

sociedad, se ¡ugaba para Maritain en el nivel de lo que él denominaba el 

1tindividuo,,. Por el contrario, ta 1tpersona» sobrepasaba at bien común, y éste 

debía subordinarse a aquella. En ese momento, sin embargo, proponía un 

«comunitarismo» (desde la primacía del bien común), un «pluralismo» (en 

cuanto a la d1stnbución de los bienes producidos en común) y un 

ttpersonalismo» (en cuanto a la realización concreta de cada persona 

patticular). Era como un presagio o un comenzar a vislumbrar lo que con 

p<:Jsterioridad llamaría la «exterioridad» del Otro (la «persona») con respecto a 

la «totalidad» (el sistema social de los «individuos:»). Había echado un cierto 

fundamento a una filosoffa política persona/isla, que sólo comenzaba a 
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organizarse. Defendida fa tesis (con López Aranguren. Miffán Pueffes, entre los 

cinco profesores del tribunal}, marché de inmediato a Israel, de Barcelona a 

Haifa (cuatro veces crucé el Mediterráneo en barco. cuyas costas con~/ palmo 

a palmo, en el sur de Europa y el norte de Africa). El imperio romano comenzó 

a hacérseme familiar, sus grandes piedras rectangulares de los caminos, de /os 

templos, de fas termas ... en tomo al Mediterráneo. 

Los dos af!os de la experiencia israelita, carpintero de la construcción en 

Nazaret, pescador e!l el lago Tiberiades en el kibutz Ginosar, peregrino de toda 

Palestina (desde el monte Hebrón al norte hasta el kibutz En-geddi en el sur), 

estudiante de hebreo en el Ulpán (el curso de Atei mil!m) para el nuevo 

inmigrante (ole jadash}, fa vida de comunidad entre tos compa;,eros árabes 

junto a Paúl Gauthier, abrieron mi mente, mi espíritu. mi came, a un proyecto 

nuevamente insospechado. Mora no era sólo América Latina; ahora eran los 

«pobres~ (obsesión de Paúl Gauthier), /os oprimidos, /os miserables de mi 

continente lejano. Contándole la historia fatinoamencana una de esas noches 

frescas en nuestra pobre barraca de la cooperativa de construcción hecha para 

trabajadores árabes que construían sus propias casas en Nazaret, me 

entusiasmé con un Pizarra que conquistaba el imperio inca con pocos 

hombres. Gauthier mirándome a los ojos me preguntó: ¿Quiénes eran en 

aquella ocasión los pobres, Pizarra o los indios? Aquella noche, con una vela 

por toda iluminación, escribí a mi amigo historiador mendocino Esteban 

Fontana: < ¡Algún día deberemos escribir fa Historia de América Latina del otro 

lado, desde abajo, desde tos oprimidos, desde los pobres!>. Era 1959, antes de 

muchas otras experiencias. Esta era la "experiencia originaria» que se 

instalaba debajo de toda transformación epistemológica o hermenéutica futura. 

Fueron años de exclusivo trabajo manual, diez horas por dfa, entre pobres 

obreros cristianos palestinos de la construcción. Yo mismo era miembro de la 

lstadrutz (Confederación de /os trabajadores en Israel), tavzán gime/ (carpintero 

de «tercera» categoría), entre árabes oprimidos en Israel. Recuerdo a Bulos, 

sus cafés que bebíamos en profundo compañerismo en su caverna por casa; 

de Musa, en su choza donde dormimos vestidos, comimos pescado asado en 

las rocas. Infinita pobreza, inmensa profundidad de la sabiduría de un pueblo 
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explotado ... pero milenario. El lugar, además, hacia referencia a la Achsenzeit 

de Kart Jaspers, a /os profetas de ese pueblo, a un tal Jesús de Nazaret, a los 

helenistas y romanos, a cristianos de Constantinopla, a las invasiones árabes. 

a las turcas, inglesas, israelitas... Tierra de muchas historias que se iban 

depositando en mi memoria ... ¿Experiencia histórica, psicológica, intelectual, 

mística, humana ... ? No lo sé. Lo que se es que después de dos años, cuando 

decidf que era necesario volver a Europa, era completamente otra persona, 

otra subjetividad, el mundo se habfa invertido... ahora /o vería para siempre 

desde abajo. Era una experiencia existencia! de indeleble permanencia: 

definitiva. Por ello en el uetomoJJ a Europa, al observar las altas cruces sobre 

los templos en Grecia, todo me pareció extraño La visita minuciosa de Atenas 

(la esplendorosa visión desde junto a la Dike áptera, en la 11 Acrópolis, hacia el 

golfo de $alamina). del Acro-Corinto, de las ruinas de Delfos recordando a 

Sócrates, del Monte Athos de los monjes cuasi maniqueos, de la Tesalónica 

centenaria, de la Stágira de Aristóteles entre las hermosas montañas verdes de 

Macedonia... se me manifestaron ahora existencialmente como extraños. 

Grecia, fa que habla estudiado como origen de la filosofía. había aprendido su 

lengua. había leído sus cMsicos. pero. desde el Oriente. se habla tomado 

extranjera. Para la reconstrucción de una filosoffa latinoamericana era 

necesario «destruir» el mito griego. Para comprender la cultura del pueblo 

latinoamericano era necesario partir de Jerusalén más que de Atenas. 

Jerusalén hablaba de la dignidad del trabajo, de la posibilidad de la revolución 

de /os pobres; Atenas hablaba de la dignidad de los nobles libres, de la 

imposibilidad de la emancipación de /os ese/avos. De esta experiencia casi 

violenta, con matices fuertes, profundos, surgen mis dos pnmeras obras (que 

escribiré en Francia de 1961 a 1964). El humanismo helénico, mi primer obra 

escrita en 1961 (que será publicada por la Editorial de la Universidad de 

Buenos Aires en 1976, y que será sepultada hasta 1983 en las bodegas de la 

ecJ;torial, por la proscripción de mi nombre en edfforiales y co"eos por la 

dictadura militar de Vide/a), retomaba mucho del material de mi tesis sobre /os 

griegos, pero intentaba definir claramente fas contradicciones insuperables de 

fa experiencia cotidiana (fa Lebenswett helénica) que se reflejaban en su 

filosoffa: el monismo (el «Uno11: tb en) del ser (tb éinai), se manifiesta 
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antropológicamente en el dualismo óntico (tb ón) del cuerpo- alma, y en la 

aporía ético-política del intentat alcanzat la perfección en la contemplación 

(bfostheoretikós) de manera individualmente aislada y fuera de la realización 

totalitaria de la polis. ~tica del escapismo contemplativo antipolítico y del 

desprecio del cuerpo (de la sexualidad, de la mujer). La filosofía 

latinoamericana no debla arrancar desde la experiencia existencia/ griega 

(aunque la filosofía como método hubiera sido una invención griega). Habfa 

que distinguir entre la filosoffa como método (griega en su origen) y la filosofía 

como tema (el que se piense con dicho método: por ejemplo, el tema de la 

realidad vivida desde la experiencia de fa cultura semita o de fa 

latmoamencana). Necesitaba encontrar puntos de apoyo «fuerte de la 

modernidad - europea, que había secuestrado a Grecia como su pretendido 

origen, sin lo cual no era posible pensar filosófica y auténticamente desde 

América Latina Era necesario partir de otra experiencia (como tema) que la 

griega. En efecto, en El humanismo semita (escrito hasta 1964 en París, y 

publicado en fa Editorial de /a Universidad de Buenos Aires, en 1969), intentaba 

mostrar, en cambio, que la experiencia existencial de los pueblos semitas 

{desde los arcadios. babilónicos. fenicios. israelitas, cristianos o musulmanes) 

por partir desde más allá del ser, desde la Nada como Realidad creadora, 

permitfa afirmar el monismo de carnalidad antropológica (la «came», la basar 

hebrea, como la persona son «una», sin dualismo de cuerpo ni alma), de donde 

Ja ética supone como perfección la entrega ético-polftica del profeta en favor 

del pueblo hasta la muerte, para servir a Jos pobres, en justicia. Es una ética 

política de unidad antropológica, donde se afinna la corporalidad sexual, y por 

ello la mujer encuentra un lugar más adecuado. Marffn Buber me ayudaba en 

aquel momento, entre otros. Tocio partía del conocimiento de la lengua hebrea 

que había hablado en la vida cotidiana en mi estadfa en Israel. Cuando debf 

examinarme en hebreo en Paris, hice mi examen con el Prof Case/les 

hablando en hebreo; en una hora aprobé los tres cursos que debía cursar para 

obtener la licencia en estudios de la religión. De retomo a Europa, entonces, de 

Grecia pasé a Yugoslavia, siguiendo el Danubio flegué de Befgrado a Viena, 

pasé a Alemania y me instalé en Francia. en París como punto de referencia. 

Comenzaba ahora la experiencia filosófica propiamente dicha. 
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En París era el tiempo de la guerra de liberación en Argelia. Mis 

compañeros de estudio tenfan la experiencia de haber sido soldados en las 

colonias francesas de ultramar. No eran provincianos como las generaciones 

posteriores; tampoco lo era su filosofía (como provinciana será la filosoffa 

francesa posterior). Habfa muerto hacía poco Merleau - Ponty. Vivia Sartre. Por 

mi parte seguía los cursos de Ricoeur en La Sorbonne. Vivía en rué de l'Harpe 

26, sexto piso, una habitación de tres por cuatro con baño común a muchas 

otras habrtaaones (entre las avenidas Saint Germain des Pres y Saint Míchef, 

en Saint Severin, en pfeno Barrio Latino). Trabajé de bibliotecario universitario 

durante dos años, allí me enteré de cuanto libro había en Francia y Europa; i.Jn 

trabajo de uata de biblioteca~ sumamente útil para el proyecto que comenzaba 

a bosquejarse. Mis tres primeras obras (las dos nombradas y El dualismo de la 

antropología de la cristiandad. escrita hasta 1968, y publicada en 1974) 

hubieran sido imposible sin fa impresionante bibfiografla de la que disponía 

gracias a mi trabajo. Mi primer descubrimiento fue la fenomenología, gracias a 

la lectura atenta de Merleau - Ponty . de La fenomenología de la percepción, y 

del Husserl traducido por Rícoeur al francés. Pero, al mismo tiempo, descubrf al 

personalismo - fenomenológico del mismo Rícoeur. Ahora eran Historia y 

Verdad y su obra de ese año 1961: La simbólica del mal. Todo esto me 

permitió comenzar a cambiar mi horizonte categoial. Una transformación dificil, 

dura, exigente. El proyecto latinoamericano iba tomando forma. En ese 

momento, en París, medttaba lo que mdrcaba el fflósofo mexrcano Leopoldo 

Zea en su obra América en fa historia (1957), en el sentido de que América 

Latina estaba fuera de la historia. Era necesario, desde su pobreza, encontrarle 

un fugar en la Historia Mundial, descubrir su ser oculto, reconstruir la historia de 

otra manera para <rencontramos un lugar». 

Mientras tanto, en 1963, obtuve una beca y me trasladé a Maguncia, al 

/nsMuto de Historia Europea. En Munich conocí a Johanna, mi esposa. Mi 
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primer hijo nacerá después en París y en Maguncia mi hija. Aquí complementé 

mi formación con estudios de historia. Así surgió fa idea de realizar un 

doctorado en historia en La Sorbonne. bajo la dirección de Joseph Lortz en 

Maguncia y de Robert Rícard en Paris. Comencé a practicar, no solo la filosofla 

(y la ciencia de la religión que venia cursando en el Instituto Católico, y cuya 

licencia en ocho semestres finalizarla en 1965), sino también ta historia. Era un 

proyecto de historia empírica latinoamericana, que posteriormente presentaría 

como tesis doctoral en Parte: B episcopado latinoamericano, institución 

misionera en defensa del indio (1504 -1620). Esta investigación me llevará 

durante tres veranos a Sevilla, a trabajar en el Archwo General de Indias, y a 

comenzar a desarrollar cierta pericia en la cieneta histórica. Era. como lo 

habíamos descubierto en Nazaret, el comienzo de una historia escrita desde 

los pobres. desde el indio americano. ¡;¡ era el cáterio de juicio sobre la labor 

de tal o cual agente histórico 

En 1964 habíamos organizado, con estudiantes latinoamericanos que 

vivían en toda Europa, una ~Semana LatinoamericanaJ1, que posterionnente 

fue publicada en Esprit. • Personalmente le pedí a Ricoeur que hablara sobre 

•Taches de Feducateur politique». Entre otras cosas nos dijo. Me parece que 

una de las tareas mayores del educador hoy consiste en integrar la civilización 

técnica universa/ con fa personalidad cultural, tal como fa he definido más 

arriba, con la singularidad histórica de cada grupo humano. Estas propuestas 

fueron tomadas por nosotros muy en serio. Eran un proyecto filosófico - político 

generacional. 

En 1965, en Münster, escribía el pequeño libro sobre historia de fa fglesia 

latinoamericana {que en reafidad era el horizonte de comprensión de mi tesis 

sobre el tema en La Sorbonne con Robert R1card). donde expresaba. Toda 

civilización tiene un sentido. aunque dicho sentido esté difuso. inconsciente y 

sea dificil de ceñir. Todo ese sistema se organiza en tomo a un núcleo (noyau) 

ético-mítico que estructura los contenidos últimos intencionales de un grupo 

que puede descubrirse por la hermenéutica de ros mitos. y fundamentales de fa 

comtinidad. También en 1965 publicaba en la Revista de Occidente un articulo 
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programático. « lberoamérica en la Historia Universal». Si se lo lee hoy 

atentamente se podrá comprender que allí ya se encontraba, apoyado, todo el 

proyecto posterior. Sin embargo, el mundo amerindio no tenía hasta entonces 

un lugar propio (esto sálo lo alcanzaré en 1966, en el corto semestre de un 

curso en la Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, como viaje 

anticipado, como un prlmer aterrizaje en Argentina). En efecto, como profesor 

de ff/osoffa e historia de la CLJltura en Resistencia (Chaco, Argenhna). escnbf un 

curso completo. todavía inédito, sobre Hipótesis para el estudio de 

Latinoamérica en la Historia Universa/, donde desarrollé fntegramente una 

visión hermenéutica de Amerindia desde el Asia, en nuestra primera historia 

(protohistoria) y ahora si descubriendo su lugar en la Historia Universal. Y 

desde Europa, desde las invasiones indoeuropeas y semitas hasta el origen de 

la modernidad. el 1492. 

La conferencia dictada en 1966, en una primera estadía de regreso en 

Algenlina, titulada e Hipótesis para el estudio de Lalinoamérica en la Historia 

Universal» (como puede verse tenía el mismo tftulo que el curso que había 

dictado en la Universidad), fue como una declaración hermenéutica de 

principios. Describía el cómo la ccivilización» universal técnica (en el lenguaje 

de Ricoeur), impacto a tas culturas prehispánica, para ir constituyendo el 

11:núcleo ético-mítico» de ta cultura latinoamericana como todo, y desde ella tas 

historias culturales «nacionales.». Regresé definitivamente a Argentina en 

marzo de 1967. Con materiales acumulados durante a/los en Europa. Escribí 

ya de regreso en Mendoza, como profesor ad¡unto en Antropología y después 

titular en Éhca (en la Universidad Nacional de Cuyo), en 1968, El dualismo en 

la antropología de la crlstiandad, cuyo subtítulo indicaba: ~Desde el origen del 

cristianismo hasta antes de la conquista de América». Cerraba as/ la mlogla: Ja 

hermenéutica antropológ1co-ét1ca de los gnegos, sermtas y cnstianos. La 

Cristiandad pasaba asf de la reconquista de España (en aquella Covadonga 

del 718) a fa conquista de América (desde e/ 1519 en México). Se trataba del 

cchoque» de civilizaciones, de culturas, de visiones del mundo (desde los 

semitas en el mundo helenístico al comienzo del cristianismo. como 

propedéutica del «choque» que realizarán las C1istiandades europeas 
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modernas para constituir el mundo periférico colonial). Era justamente este 

cchoque» entre dos cmundos», el europeo y el amerindio (caribe, azteca, 

chibcha. inca. etc.) la que ven/ame preocupando. Era el enfrentamiento 

asimétrico entre dos (/mundos», con la consiguiente dominación del uno sobre 

el otro; con la destrucción del mundo amerindio por la conquista en nombre de 

la Modernidad. Todo esto pondrá en crisis el modelo ricoeuriano, apto para la 

hermenéutica de una cuffura, pero no tanto para el enfrentamiento asimétrico 

entre varias culturas (una dominante y /as otras dominadas). Como transición 

hacia una nueva etapa, venía efectuando unos seminarios de historia de fa 

filosoffa. Tocio ello se concretó en Para una de-strucción de la historia de la 

ética. Los tomos /1 y /11 de esta historia nunca fueron escritos (aunque existe el 

material para su redacción). En este momento, igualmente, en un seminario 

sobre la dialéctica de Hegel, desarrollé /os fundamentos del discurso ortológico. 

También dictaba clases de nloscfia en una Escuela de Periodismo, /as que 

quedaron escritas y sin embargo inéditas. 

4. Sobre el origen de Ja Fi/osofia de la liberación (1969-1976) 

La situación política desmejoraba a finales de la década del sesenta. Los 

alumnos exigían a los profesores mayor claridad política. La dictadura del 

general Onganfa en Argentina tenla cada vez mayor oposición entre los grupos 

populares En 1969 se produce el ~cordobazo11 (fa ciudad de Córdoba es 

tomada por estudiantes y obreros, reproduciéndose fo acaecido en México. 

Parfs o Frankfurt en el año anterior). En una reumón interdiscipfinar con 

socióíogos en Buenos Aires escuché hablar por vez primera sobre fa rdeorfa de 

fa dependencia». Esta teorfa hacía su camino, mostrando fa asimetrfa 

económica Centro - Perrfena, fa dominación del Norte que condicionaba el 

subdesarrollo del Sur. Fals Borda publica Sociologfa de la Liberación en 

Colombia; Augusto Salaz ar Bondy da a conocer ¿Existe una filosofía en 

nuestra América? , donde liga la imposibilidad de una fífosoffa auténtica a la 

situación estructural de neocoloflias dominadas. Estábamos dictando un curso 
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de ~tica orlológica en la línea heideggeriana (del «último Heidegger») en la 

Universidad Nacional de Cuyo, cuando en grupo de filósofos descubrimos la 

obra de Emmanuel Levinas, Totaifté et lnfini. Essai sur/' Extériorité . Mi ética 

ortológica se transformó en Para una ética de la liberación latinoamericana; el 

tránsito se sitúa exactamente entre el capítulo 2 y el 3. En los dos primeros 

capítulos venía exponiendo una ética ortológica (inspirada en Heidegger, 

Aristóteles, etc.), la avía corta» de Rícoeur. El capítulo 3 se titula: rtLa 

exterioridad metaffsica del Otro». ¿Por qué Levínas? Porque Ja experiencia 

originaria de la Filosoffa de la Liberación consiste en descubrir el «hecho» 

masivo de la dominación, del constituirse de una sub1ettvidad como «Seflor11 de 

otra sub1etiv1dad, en el plano mundial (desde el comienzo de la expansión 

europea en 1492: Hecho constitutivo originario de la «Modernidad») Centro

Periferia, en el plano nacional (élites - masas, burguesía nacional -clase obrera 

y pueblo): en el plano erótico (varón-mujer): En el piano pedagógico (cultura 

imperial. elitaria, versus cultura pentérica, popular, etc.); En el plano religioso 

(el fetichismo en todos los niveles); En el nivel racial (la discriminación de fas 

razas no - blancas). etc. Esta «experiencia originaria» - vivida por todo 

latinoamericano aun en las aulas universitarias europeas de filosofía -. quedaba 

mejor indicada en la categoría de Autrui (otra persona como Otro), como 

pauper? El pobre, el dominado, el indio masacrado, el negro esclavo, el 

asiático de las guerra del opio, el judfo en /os campos de concentración, la 

mujer objeto sexual, el niño bajo la manipulación ideológica (o Ja juventud, la 

cultura popular el mercado bajo la publicidad)... no pueden partir simplemente 

de < la estima de sf mismo (/'estime de soi >. El oprimido, torturado, destruido 

en su corporalidad sufriente simplemente grita, clama Justicia · ¡Tengo hambre.1 

¡No me mates! ¡Ten compasión de mi! El origen radical no es afirmación de sí

mismo (del soi-méme francés, el seff de un Chañes Taytor), para ello hay que 

poder reflexionarse, tomarse como va/loso, descubnrse como persona. 

Estamos antes de todo ello. Estamos ante el esclavo que nació esclavo y que 

no sabe que es persona. Simplemente grita. El grito, como ruido, rugido. 

clamor, proto - palabra todavfa no articulada, que es interpretada en su sentido 

por el que tiene conciencia ética. Indica simplemente que afguien sufre y que 

desde su dolor lanza un alarido, un llanto, una súplica. Es la «interpelación» 
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originaria. Alguien puede tener rune repensé responsable ar appel de I 'autre» 

- es toda la cuestión de fa «conciencia ética». Pero. opino. el csí-mismo.11 del 

"oyente- responsable.» se afirma como valioso en la medida que 

1t anteriormente» ha sido impactado por fa súplica del Otro. anterioridad a toda 

reffexión posible; La responsabilidad o el ctomar-a-cargo-al--0tro» es a priori a 

toda conciencia refleja. Se responde responsablemente ante el miserable 

cuando ya nos ha crtocado». El sí-mismo (soi-mé'me o self)se auto-comprende 

reflexivamente como valioso en el erado de justicia; hacia el Otro como 

respuesta y en cumplimiento del acto de solidaridad o servicio (el habadáh 

semita) ex1g1do antes por el Otro. Heidegger no logra superar el horizonte del 

ffmundo,, , aunque la intenta; Ricceur permanece moderno bajo el imperio del 

so1-méme como origen. Levinas nos permitió s;tuar al Autrui como origen 

radical de la afirmación de /a "comprensión del ser• o del 1tsi-mismo». La 

Filosofia de la Liberación había accedido, en los finales de la década del 

sesenta. a aquello a Ja que Heidegger se refiere como «el ámbito (Gegned•. o 

que Ricoeur exige como necesario cuando escribe. cune conceplion croisée 

de) f'alterité reste ici a concevoir, qui rende justice altemativement au primal de 

/'estime de soi et a celuí de la convocation par /' autre a la justice.11 . La 

anterioridad del Otro que interpela constituye la posibilidad del 11.mundo» o del 

soi-méme como reflexivamente valioso, que se toma e/ fundamento del acto de 

justicia hada el Otro. Es un circulo, pero que «inicia» el Otro -al menos en este 

punto a la Filosoffa de la Liberación da fa razón a Levinas. Pero no era sólo 

Levinas. era igualmente Marcuse y la Escuela de Frankfurt. al 11.politizar» la 

ontología heideggeriana; El Estado de bienestar capitalista es un Estado de 

gue"a Tiene que tener un Enemigo, con una E mayúscula, un Enemigo total; 

porque la perpetuación de la servidumbre, la perpetuación de la lucha por la 

existencia frente a las nuevas posibilidades de libertad activa intensifica en esa 

sociedad una agres1v1dad pnmana hasta un extremo que la htstona, creo yo, no 

había conocido hasta ahora. Pero, en ese momento. y por una crítica a Hegel -

que ocasionalmente se estudiaba mucho en esos años ya que era el segundo 

centenario de su nacimiento, 1770-1970-. descubrimos fa importancia def 

último Schelling, el de la Filosofía de la Revelación. de fas e/ases del 1841 en 

Berlín (con la presencia de Kierkegaard, Engeis. Bakunin, FeuertJach. etc.). Los 
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trascendía el horizonte del ser hegeliano. El Otro estaba "'más-allá-del-Ser», y 

en esto coincidían Levinas, Sartre (el de la Critique de la raison dialéctfque), 

Xavier Zubiri (Sobre la Esencia), y, posteriormente lo descubrimos, el mismo 

Marx- Schelling, contra Hegel, habla del a: Señor del Ser (Herr des Seins»>, 

creador desde fa Nada, posición metafísica que se encuentra presente también 

en Marx. Años después, en una retractación, bajo el titulo de 11Más allá del 

cutturafismo», criticaba mí posición anterior al 1969 bajo fa denominación de 

11cutturalismo» una cierta ceguera ante las 1rasimetrias» de los sujetos (una 

cultura domina a otra, una clase a otra, un país a otro, un sexo a otro, etc), 

permrtiendo una visión «ingenua, conservadora y apologética» de fa cuftura 

latinoamencana. En el fondo, la fenomenología hermenéutica coloca al sujeto 

como un <lector» ante un «texto». Ahora, la Filosofía de la Liberación descubre 

un 1rhambriento» ante un 1rno-pal/:1(es decir, sin producto que consumir, por 

pobreza o por robo del fruto de su trabajo), o un «analfabeto:. (que no sabe 

leer) ante un «no-texto» (que no puede comprar, o de una cultura que no puede 

expresarse). Pero bien pronto el propio Levinas no pudo ya responder a 

nuestras esperanzas. Nos mostraba cómo plantear la cuestión de la 

11afirmación del Otro, pero no podlase construir una polltica (erótica, 

pedagógica, etc.) que poniendo en cuestión la Totalidad vigente (que dominaba 

y exdufa al Otro) pudiera construir una nueva Totalidad institucional. Esta 

puesta en cuestión critico-práctica y la construcción de una nueva Totalídad 

era, exactamente, la cuestión de la «liberación». En ello Levinas no podla 

ayudamos. El tomo 11 de Para una ética de la liberación latinoamericana enfoca 

esta problemática. Nos deparó muchas novedades - y ta exigencia de constituir 

«nuevas» categorías en la historia de la filosofía-, y, sobre todo, la necesidad 

de desarrollar una nueva «arquitectónica». La primera de dichas categorías a Ja 

que debimos poner toda nuestra atención fue a la de 1r T otallda<h en un mundo 

oprimido. La ortología es un pensar el fundamento. el ser de la Totalidad 

vigente. El pro -yecto (Entwurf ortológico heideggeriano) del sistema vigente 

justifica Fa opresión del oprimido y la exclusión del Otro. Poco a poco se 

vislumbró la utopía (ouk-tópos: «fo-sin - lugar» en la Totalidad): el pro-yecto de 

la liberación del Otro. Se trata de la producción de otra Totalidad analógica, 
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constituida con lo mejor de la antigua y desde la exterioridad del Otro. Desde la 

interpelación del Otro, y como su respuesta. la afirmación del Otlo como otro es 

el origen de la posibilidad de la negación de la negación dialéctica {esto es lo 

que denominé el <(método analéctico» o de «añrmación originaria» del Otro). 

Habíamos tratado, de manera explícita, toda la problemática del <rpasaje» 

dialéctico (desde un momento afirmativo de fa altendad: <ranaféctica» ) de fa 

Totalidad establecida hacia una Totalidad futura por construir gracias a una 

<fpraxis de liberación» En el tiempo intermedio, entre ambas Totalidades, reina 

la creatividad, la referencia a las exigencias del cumplimi~ de los derechos 

de) Otro, como otro que toda Totalidad vigente; el tiempo de la étH:a de la 

liberaaón. Postenormente, tocó la tarea de internamos por mveles más 

concretos; eran los tomos 111, IV y V de la ~tica. Era necesario ascender del 

nivel abstracto de /as categorías tales como Totalidad, Alteridad. la praxis de 

liberél<}ión en general, a Totalidades más complejas. concretas. La mediación, 

el momento de «pasaje~ de la abstracto a lo concreto fue una «Histórica»: un 

situar dentro de la historia mundial el hecho del mundo periférico. Por ello en el 

capitulo VII tratamos la problemática de «La erótica latinoamericana»; en e/ 

capítulo Vllf: «La pedagógica latinoamericana11: en el capítulo IX: "La política 

latinoamericana», y en el capitulo X: «La arqueológica latinoamericana».Cada 

uno de estos <rtratados» comienzan -a la manera ricoeuriana- por una 

«Simbólica»: «La erótica simbólica» (parágrafo 42); 

«La pedagógica simbólica» (parágrafo 48); «La política simbólica» 

(parágrafo 61); <fLa arqueológica simbólica» (parágrafo 67). En cada una de 

ef!as iniciábamos con una hermenéutica de los símbolos vigentes en la historia 

de la cultura latinoamericana (desde /as culturas amerindias, hasta la colonial o 

presente). Usábamos /os mitos, /os relatos épicos. las tradiciones orales, las 

novelas contemporáneas, etc En un segundo momento. era necesano sffuar la 

cuesnón ontológicamente. para permitir posteriormente.· 1) la irrupción del Otro 

en la Totalidad vigente (la mujer oprimida en la erótica machista. el hijo I la hija

juventud puebío en fa pedagógica de dominación, ei pobre en la poiítica

económica de la explotación capitalista en la doble dialéctica Capital I trabajo y 

Norte / sur, el Otro humano que es como la huella en las arenas del Otro 
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infinito. negado por la fetichización de /a Totalidad afirmada ateístamente en /a 

negación del Otro. etc.). 2) la negación de la Totalidad desde un pro-yecto de 

liberación (del machismo. de Ja ideología dominante. del sistema polftico -

económico opresor, el ateísmo de Ja Totalidad fetichizada; esta última, posición 

de Marx), y 3) el proceso de la praxis de liberación en vista del pro-yecto 

antedicho (describiendo tos niveles de fa praxis y del ethos liberación: del 

feminismo, de la pedagogía de la liberación, de una política y económica 

constructoras de un nuevo orden, del culto al lnñnito como servicio subversivo 

de justicia). Toda esta temática, nunca tratada as! en las éticas europeds que 

conozco, nos permitieron reffexionar sobre nuevos problemas, que eran tos que 

nos acuciaban (y exigían nuevo horizonte categorial y arquitectónico). En la 

«erótica latinoamericana•, planteaba, por primera vez (al menos en nuestro 

conocimiento) en la filosofía latinoamericana, al comienzo de los setenta, de 

manera filosóficamente sistemática. la cuestión de la liberación de la mujer (en 

la Periferia mundial: la india, la mestiza, la mujer de pueblo. pobre .. . triplemente 

oprimida (como mujer, como clase oprimida, como nación colonial). En ese 

entonces, para dar razón al feminismo. optamos, orlológicamente. por una 

lectura negativa de Freud; es decir. Freud propondrfa un diagnostico machista 

o patriarcalista de la realidad femenina. 11.genitalidad masculina o castración[. .. ] 

Lo masculino comprende el sujeto, la actividad y la posesión del fato . Lo 

femenino integra el objeto y fa pasividad. La vagina es reconocida ya entonces 

como albergue del pene;. Si esta fuera fa deñnición de la sexualidad en cuanto 

tal, Freud sería un patriarcalista. Pero. .. si esta fuera el diagnóstico del 

machismo cultural que produce tas patologías femeninas, entonces, sería 

exactamente una visión anffpatnarca!ista o crfffca del machismo. La TotaHdad 

machista oprime a la feminidad, a la mujer. Alfí descubrimos, con gran 

entusiasmo, cómo Ja «lógica de Ja alteridad» daba grandes resuitados 

novedosos -sm haberlo preV1sto. S1 el Otro es Knada, para la Totalldad, la 

mujer es esa «nada». Como en la Knada» no puede haber ninguna diferencia, 

no puede haberla entre «mujer» pareja sexual y erótica (del adulto - varón) y Ja 

cmadre» (con respecto al niño - varón). No habiendo posibilidad de alguna 

diferencia en la «madre» entre madre y pareja - mujer. todo acceso a la 

cmujer,, (madre - pareja) es siempre relación con la cmadre,,, es decir, es 
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incestuosa. Sólo la afirmación de la cdistinción» de la alteridad del Otro 

(afirmación de la mujer como pa1eja cclitoriana - vaginal I fa/011 sexual por 

1tdistinción» de la mujer Có/TIO madre en la relación «mamariobucal». por 

ejemplo) es lo que permite diversificar el «cara - a - cara11 erótico - sexual de! 

Varón - mujer (en el coito, por ejemplo), del erótico - pedagógico del nmo -

madre (en el mamar, por ejemplo). La a:situación edfpico> es patológica y 

procede de una totalización represiva de la Totalidad patriarcal machista, que 

niega la alteridad de la mujer en su positividad de sujeto, achvidad, posesión de 

órganos 1rsimbólicos» posiffvos de la eroticidad femenina. Nuestra erótica va 

mucho más allá que la de Merfeau Ponty, de Sartre, de W. Reich (con quien 

deberemos volver a dialogar, muy especialmente desde que hemos 

reconstituido el pensamiento de Marx) y aun de Cooper. En la «pedagógica 

latinoamencana» traté toda la problemática de la pedagogía, los medios de 

comunicación, el problema cultural e ideológico, etc El tema central es el Edipo 

reprimido y ahora ideológicamente dominado, la juventud domesticada, la 

cultura popular subalterna de los países coloniales del Su1. Se descubre al gran 

pedagogo de fa Totalidad pedagógica burguesa: Rousseau; el Emilio huérfano. 

sin padre ni madre. sin cultura comunitaria previa cumple la curricula y el 

aprendizaje del burgués originario, bajo la autoridad de un preceptor autoritario. 

Por el contrario. Pauto Freiré, el Rousseau del sigto XX, parte no de un 

huélfano sino de un miembro de una comunidad popular, con padre y madre, 

con familia, con cultura propia y adesde donde» el pedagogo asirve» como 

horizonte critico que toma en cuenta todo ese recurso histórico para colaborar 

en la educación del sujeto individual y socio - político. La praxis de liberación 

pedagógica es comunitaria, popular, antihegemónica. Sistematizaba as/ 

filosóficamente la cuestión desde América Latina. En la lfpolítica 

latinoamericana» la Filosofía de la L.Jberación enfrentaba su núcleo centra/; Ja 

cuestión más ardua. Debemos md1car que es esta parle del desarrollo 

arqu#ectónico que se ha transformado en el presente (1992) en el objeto de 

reflexión privilegiado. Escribiré en el próximo futuro una Localización de una 

critica de fa razón política, que deberá replantear fo que escribí en 1973 en el 

tomo IV de fa política de fa ~tica. En efecto. en dicha fecha. en Argentina se 

vivía la experiencia del retorno del poder popular, con una cierta esperanza de 
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una revolución - aproximadamente como seria después el caso de Nicaragua. 

En ese horizonte de represión (recuérdese que el 2 de octubre de 1973 fui 

objeto de un atentado de bomba perpetrado por la extrema derecha del 

sjndicalismo corporativista de los metalúrgicos, el ~comando Ruci-», y sin 

embargo, de optimismo, que mi «política» refleja la situación concreta. Es 

necesario feerfa en concreto, de lo contrario se entiende poco - No es extra/10 

que sea esta la parte más polemizada de mis obras. La critica de 11populismo», 

aunque a mi j uicio infundado, se hizo sentir. El tomo V de la Ética toca la 

problemática del «antffetichismo» (o una filosoffa de la religión). Es un tema 

que he expuesto repetidamente. En mi obra Las metáforas teológicas de Marx. 

vuelvo sobre el tema. Fueron at'los de muchas tensiones, de profundos 

compromisos, de un viajar incesante por América Latina (continente que 

atravesé frecuentemente). Cuando aumentó la represión fui expulsado de la 

Universidad Nacional de Cuyo, en marzo de 1975 y se me condenó a muerle 

por ~escuadrones» paramilitares. Dejé Argentina y comencé el exilio en fa 

nueva patria. México. Aquí, durante algunos meses, sin mi biblioteca por 

encontrase en Argentina - de memoria entonces -, redacté la Filosofla de la 

Liberación. Una época había terminado para ml. Com811zaba otra. La Filosofla 

de la Liberación corresponde asl a la etapa Argentina115
. 

Como el propio Dussel dice, su salida de Argentina y posterior llegada a 

México. es ya otra etapa, etapa que por el momento ha de quedar sin 

mencionar. y no ha de hacerse por que antes ha de darse cuenta de la 

"historia" de Argentina (del 65 al 75 ). Adelantarse en la exposición seria un 

error metodológico, siendo que es necesario primero conocer el contexto que 

fue determínate en Oussel, para que escribiera la "filosofía de la liberación·, por 

que aún y cuando es producto de pensar su realidad, es decir. Argentina de los 

60s - 70s, fue escrita a su llegada a México, asf ha de hablarse primero, 

entonces, de su contexto, haciéndolo de esta forma además, resulta más fácil 

comprender su filosoffa, que es ya, la filosoffa latinoamericana de la 

liberación"·. 

115 0....,.,1. E. •• Aut~~ún mc.:l.:ciwl.I do: tal prnu:8o lmtórico" o:n. Rc:vi:U AllÚW'upUll. N° 180 ... 
·~l. E. ", \utop.::rcqx:ión in~--- Revista ,\ntliropos. 
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Argentina de Jos años de 1965 - 1975 

Entender el pensamiento de Enrique Dussel impfica, como ya se dijo, 

conocer el contexto en el que se desarrolla antes de, y al momento de dar vida 

a su filosofía, para tal propósito se ha decidido aqul, abordar la historia de 

Argentina de los años que van de 1965 a 1975, periodo en el cual se sitúa el 

nacimiento de la "filosofía de la liberación". Para lo que interesa, sin embargo, 

no se ha de partir rigurosamente del año de 1965, se ha de ir más atrás e 

iniciar con la caída de Perón en el 55, año en que comienza la etapa del 

dominio militar; de quitar y poner presidentes, y que será uno de los aspectos 

fundamentales por los cuales en el 66, año en que Dussel regresa a Argentina, 

se da un golpe militar. que no lleva sino a continuar con la represión de la cual 

tiempo después el propio Dussel será objeto. 

ResuJta dificil encontrar las verdaderas causas por las cuales un gobierno 

como el de Perón, que durante ai'los habra sido el más el popular, se ve de 

pronto derrocado. Algunas explicaciones sugieren que fueron sobre todo la 

l~ia y la oligarqu!a, que sintiendo sus intereses lastimados, deciden un 

cambio en ei poder, y siendo estos los verdaderos poseedores de éste, no 

dudan en destituir a Perón, con la colaboración, claro, de las fuerzas armadas, 

sin los cuales todo esfuerzo hubiera sido vano. 

Desde 1946 Juan Domingo Perón habia ocupado la presidencia de 

Argentina, fue su gobierno, quizá uno de los que más apoyo brindo a la clase 

trabajadora, era Perón un presidente populista, que gozaba del respeto y 

admiración de la inmensa mayoría de la gente. en 1955, sin embargo, tendrá 

lugar un hecho que viene a demostrar que no importa cuan grande pueda ser el 

apoyo que un presidente pueda tener de la clase trabajadora, sino se cuenta 

con la simpatía de la burguesía, es decir, de la clase dominante, no puede por 

mucho tiempo mantenerse en el poder, lo ocurrido a Perón as! lo vino a 

demostrar. Lo cierto es que llega un momento en la administración de Perón en 
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que las medidas adoptadas iban más bien encaminadas a favorecer solo al 

pueblo, la Iglesia y la oligarquía estaban siendo dejadas de lado en las 

decisiones. lo que provoca su inconformidad y consecuente levantamiento a 

través de las fuerzas armadas. El error estuvo dice Margarita Rodríguez en que 

"Perón no habla reformado las estructuras económicas de la nación, solamente 

había dado participación a 1 pueblo en la conducción política del país, pero esto 

disgustaba a la oligarquía , que fue la que en última instancia forzó a las 

fuerzas armadas a tomar cartas en el asunto polltico·116
. De esta manera la 

o~garquía y la Iglesia comienzan la movilización con el objeto de derrocar a 

Perón, y en su lugar, poner a un personaje que responda más a sus intereses, 

es decir, que se encamine más a sus necesidades neocapitalistas. 

POf fin el 19 de septiembre de 1955 Juan Domingo Perón se ve obligado a 

dejar el poder, y no solo eso, tiene que salir en el exilio rumbo a España, en 

donde permanecerá ( y dirigirá al peronismo en Argentina ), hasta 1973, año 

en que regresara a Argentina para hacerse cargo nuevamente del poder; con la 

caída de Perón se consuma la "Revolución libertadora·. cuyas principales 

metas fueron, extender las bases del neocapitalismo. restituir los privilegios de 

la burguesía, y destruir el movimiento obrero que gran poder habla adquirido 

durante el periodo peronista. Con la salida de Perón se quiso reducir al mínimo 

la fuerza que poseían ras masas peronistas, estos, sin embargo, no se 

disolvieron y siguieron siendo, a lo largo de muchos años, una fuerza 

importante de presión y movilización en la Argentna de aquellos ai'\os. 

Cuando Perón deja el poder, éste queda en manos de la junta militar, a su 

interior, sin embargo, surgen diferencias y se ven por el4o obligados a dividirse 

en dos facciones ( que durante un largo periodo se dtsputaran el poder ) la 

Unión Cívica Radical ( UCR }, única existente en esos momentos se ve 

entonces partida en dos, surgirá de ello la Unión Cívica Radical Intransigente 

(UCRI) de corte conservador - liberal, apoyada por sectores tradicionales de la 

oligarquía, el imperialismo ingles, en cierta medida también el imperialismo 

norteamericano, la clase media de tipo viejo, algunos de los partidos políticos, 

116 RoúrigU<:L, 11.l Gr.1viia..:ión políl.i.:a Jo: Pc:rún. 11.fow:o. ED. ExU:mpor.inooi;.. 1979. p. l4 
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como el conservador, radical y socialista, sus elementos de fuerza se 

concentran en la marina y en parte del ejército y de la aeronáutica. La 

dirigencia de la UCRI estuvo a cargo de Aramburu. La otra facción que surge 

de esta dMsión es la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) de tendencia 

falangista - criolla, apoyada por los sectores nuevos de la oligarquía, el 

empresariado industrial y de la clase media, una parte del ejército, la 

aeronáutica y sectores importantes del imperialismo norteamericano, la UCRP 

estará representada por Eduardo Lonardi. Tras la de la UCR la presidencia 

quedara en manos de quien en ese momento presidfa la Junta Militar, es decir, 

de Lonardí, que también era ef representante de fa Unión C!vica Radical del 

Puebk>. 

El gobierno de Lonardi fue realmente corto, solo dtxo en el poder 50 días, 

más estos le bastaron para llevar a cabo importantes modificaciones 

encaminadas, sobre todo, a terminar con lo que del peronismo pudiese 

quedar. Las medidas adoptadas por Lonardi se resumen en las siguientes: 

1 . Disolución del Congreso Nacional. 

2. Intervino todas las provincias. 

3. dejo cesantes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

4. Declaró en comisión a todo el poder judicial. 

5. intervino las Universidades y, 

6. Creó una Comisión Nacional de investigadores para operar contra los 

dirigentes del régimen depuesto 117 

Era claro que se pretende con todo esto, acabar con ef peronismo, era el 

propósito principal y Lonardi, con su actuar lo estaba demostrando, pues 

también procedió a cambiar a los lideres de la CGT para que fueran más 

acorde con su ideología, y ya no tanto con la del antiguo régimen, pero resulta 

que lo hecho por Lonardi no es del agrado de la oligarquía y el imperialismo, 

así como de los altos mandos de las fuerzas armadas, que no dudan de nueva 

11 7 Roclrigua, M. Grnviw.:iún polili=.. p. 16 

... 
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cuenta en dar a argentina, en un tiempo sumamente corto, un nuevo 

presidente, Así, el 13 de noviembre de ese mismo año, 1955, el General Pedro 

Aramburu de la Unión Civica Radical Intransigente, ocupa la presidencia de su 

país. 

De entre las cosas que Aramburu, una vez en el poder, procede de 

inmediato llevar a cabo está, preparar el camino para las siguientes elecciones, 

tas cuales se pensaba serian decisivas para la estabitidad que en esos 

momentos se estaba necesitando. Como medida contra el peronismo adopta 

Aramburu, una enérgica aptitud ante sus simpatizantes del en ese momento 

emado en España, y para debiütar más a estos e$tab4ece relaciones con 

a~ partidos que en su momento fueron opositor~ de4 régimen de Perón, 

lo que se busca con esto es ya dejar fuera de la contienda electoral a aqueUos 

partidos que algún u otro sentido se inclinan por el popuismo, es decir, se 

pretende ya no dejar espacio a estos, solo a aquellos que sigan el mismo 

camino, esto es, que súvan a los intereses de la oligarquía y el imperialismo. 

Tras la labor llevada a cabo por Aramburu. están rastas las elecciones, en 1958 

se llevan a cabo estas y resulta electo presidente el Dr. Arturo Froncüzi, del 

Partido Radical Intransigente. 

La llegada de Frondizi a la presidencia no fue fácil, necesitó para ello, 

atraerse el apoyo de la aún no extinta fuerza de los peronistas, resulta que 

hablan, Frondízí y Perón, celebrado un pacto, uno se comprometla a brindar 

los votantes, y el otro si ganaba, se comprometía a volver a la legalidad al 

peronismo, para que estos pudieran, posteriormente participar en las 

contiendas electorales, sumado a esto, la UCRI se había encargado de hacer 

creer a una buena porción de gente que sus intenciones eran, volver a un 

gobierno popular, en donde la masa trabajadora no se viera tan desprotegida, 

intelectuales, gente de izquierda, ex comunistas, etc., creyendo en las "buenas 

intenciones· de la UCRI, deciden ponerse de su lado, lo que hacia pensar 

realmente en un nuevo gobierno. que estaría encaminado a brindar apoyo a las 

masas de traLajadores, sin embargo. al mismo tiempo que Frondizi pregonaba 
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su simpatía por los trabajadores, prometía a la oligarquía, al capital extranjero y 

la ciase media nacional, impulsar el desarrollo neocapitalista, es decir, brindar 

su apoyo tanto a las empresas nacionales como extranjeras. Estuvo el periodo 

de Frondizi caracterizado por una fuerte ideología desarrollísta, esto es, 

planeaba con el apoyo del exterior industrializar a Argentina y hacer de ella un 

país desarrollado, se llego a creer incluso que se podrían alcanzara niveles 

similares a los de Estados Unidos o algunos países europeos. Pero no ha de 

negarse que se logran algunas buenos resultados como el autoabastecimiento 

de petróleo y la instalación de cientos de empresas de distintos rubros y 

tamanos, además de important!símas obras de infraestructura, aunque esto se 

detMó no tanto a un desarrollo interno, sino más bien fue el producto de la 

influencia extranjera. 

Pero llega un momento en que Frondizi parece traicionar el acuerdo hecho 

con Perón. y es que una vez que comienza a sentir la presión de las fuerzas 

armadas, no tiene otra salida que prometer a estas conünuar con el proyecto 

de la revolución libertadora, es decir, congelar a la izquierda, minimizar la 

influencia peronista y dar más impuJso aJ desarrollo del neocapitalismo. 

Frondizi trato de manejar un gobierno de tipo pturalista, en donde se 

combinaran tanto el populismo como neobberalismo desarrollista, pero en eso 

estlNo su error, ya que no podla, al mismo tiempo estar a favor de dos clases 

sociales distintas, se comenzaron a suscitar algunos desacuerdos sobre todo 

de la ciase medía y el proletariado que veían una desfavorable distribución del 

ingreso. La élite oligárquica, asf como los potencias extranjeras, por el contrario 

se sentían satisfechas con el trabajo de Frondizi , pues se expandía su poder y 

dominio, no asl la pequeña y mediana empresa nacional que ante la 

incapacidad de competir ante las grandes empresas norteamericanas se 

sienten frustradas. Comienza a surgir un clima de desconfianza e 

inconformidad ante un gobierno que solo parece responder a intereses 

externos, y efecüvamente Frondizi ha cedido y se encuentra al servicio de las 

potencias internacionales: 



"El réftimen fronciizist.R se somete R las presiones y 

cxi¡rcncias de las potencias intcrnacionaks y sus 

corporaciones. Admite la tutela del fondo Monetario 

Internacional. del Ba.noo ~f.undial y del dub de París. 

<JUP IP imponP "-"" rlir..."°ivns. rlf> potítirn P<nnómi•.,, y 

social cu coucordllncill cou el proyecto ucocapitali.sta 

<lPpPn<liPntP y "º" P.ÍPd.ll!< n>Strif't.iVOM primPro y 

recesivOri lueeo (...) El presideute Frondizi. abre lo.s 

puertas a ,!-:;t penetración del capiml extranjero en el 

petróleo. los automotores y otrru; industrial>, el comercio 

y b5 firum=. La expansión y prosperidrui del capiml 

P.XtT1mjP.ro P.". mmpArti<la pol' IA 4'1iu. oli~IÍl"<JUiNI . y por 

¡."Tu pos acrecentados de la iute1ectualidad 

t.P.CT1ohurocrAtiN1 . pP.ro no pol' IA pP.<[UP.ñA y mP.<i\AnA 

&mpr\"\..a. gran parte de la cla..o>;e media y de la clase 

popular. que incrementan su desilusión y su 

uia.lestar -
118 
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Se hace patente la inconformidad y comienzan a surgir algunos 

movimientos de protesta, en 1960 por ejemplo se presentan algunos brotes 

guerriHeros de izquierda, que se hablan inspirado en la revolución cubana, ante 

la situación que vive en esos momentos Argentina, la facción conservadora -

liberal de las fuerzas armadas, decide tomar cartas en el asunto y piensan en 

un cambio inmediato en la presidencia. Ante el golpe militar, la élite oligárquica 

y el imperialismo parecen indiferentes, de esta manera, y sin que nadie lo 

apoye, en 1962, no teniendo otra salida, Frondizi se ve obligado a renunciar. 

113 Kapian. M. " 50 años de hislma Argaltina. .. :· en: Amtrica Latina bi.«taria de medio siglo. México 
p. 55 
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El mando es ocupado por José Marra Guido, miembro de la UCRI ( Unión 

Cívica Radical Intransigente ). y presidente del Senado, quien ocupa el puesto 

durante un año y medio, periodo en el cual se vive una inestabilidad tanto 

política como económica, agravada por la fuerte división que al interior de las 

fuerzas armadas se da y que los obliga a dividirse en la facción de los 

colorados de corte antiperonista, que pretenden aevar a cabo la ·revolución 

libertadora· hasta sus ultimas consecuencias, y la facción de los azules, que 

no es sino un conjunto heterogéneo en donde coexisten la linea conservadora 

liberal, militares nacional populistas, falangistas o imbutdos de vagas 

intenciones progresistas, y profesionalistas - progresistas. Tras una lucha 

interna de las fuerzas armadas, que amenaza incluso coo desatar una guerra 

cMI, triunfan los azules, se da una depuración de las fuerzas armadas y todos 

comienzan a trabajar, guiados por el general Juan Carlos Ongania, alrededor 

de la Unión Cívica Radical del Pueblo ( UCRP }, con rumbo a las eiecciones. 

El 7 de julio se celebran elecciones y resulta electo, sin esperarlo ya que 

eran minoría, Arturo IUía del Partido Radical del Pueblo, lllra a diferencia de 

Frondizi, que había mostrado su adhesión a Perón. se muestra antiperonista. e 

incluso antiimperialista, pues se resiste a ceder a la presión de las capitales 

extranjeros en sectores claves de la economía, y meva a cabo algunas 

modificaciones, como por ejemplo, cancela los contratos petroleros que se 

hablan llevado a cabo durante el periodo de Frondizi. También muestra lllla 

no estar dispuesto a que las fuerzas armadas intervengan en su 

administración, que estaba por demás, casi compuesta en su totalidad por 

miembros del UCRP, se vive un periodo de relativa seguridad y confianza, pero 

no era algo de lo cual se podía fiar, ciertamente las fuerzas militares no 

permanecían ajenas a lo que ocurría, aunque dejaron de manera parcial 

trabajar a llria, con la esperanza quizá de que éste pudiera llevar a cabo de la 

mejor manera su labor. 

La situación económica, como era de esperarse, no mejora, sin embargo, 

tampoco empeora, pero parece IUía incapaz de conducir a su nación hacia una 

mejor situación; más estable tanto en el ámbito económico, como politico y 
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social. La postura tomada por lllra no tardara en arrojar consecuencias, tanto la 

élite ofigárquica, como el capital extranjero, así como la izquierda Argentina, 

entusiasmada como estaba por la revolución cubana, se 5'enten defraudadas. 

así mismo en las fuerzas armadas se comienza a sentir la necesidad de buscar 

un cambio, y " La verdad es que el gobierno de lllía era antipopular"119
, por ello 

contaba con el apoyo de muy pocos. Descontentos como estaban tanto la 

oligarquía nacional como las corporaciones nacionales, que buscaban una 

mayor apertura al capital extranjero, deciden sumarse a las fuerzas mrlitares y 

colaboran con eHos para derrocar al pr~idente lllfa, 

"Victima. de su propia carencia de energía para 

solucion.ac los problemas nacionales que urgían al pais, 

preso de los sectores miliútres que temían el 

resurgimiento de los sectores populares. apriS<11u1do por 

las circunstancias históricas, Illia es derrO<'-ado e1 2G de 

junio de 1966. Alcanzó a durar en su cargo solamente 

dos años y oc.ho meses· 1 ~ 

De esta manera del 27 - 28 de junio de 1966 se lleva a cabo el golpe 

militar, con ia consecuente caída de iHía del poder. 

Paralelamente a lo que ocurría en Argentina, en 1966, Oussel defendía su 

segunda tesis doctoral en la Sorbona de París, y en ese mismo año regresa a 

$U país para instalarse como profesor universitario. 

Tras la salida de lllía se elige como presidente. por la junta militar, al 

general Juan Carlos Onganía, que había estado al mando de la UCRP . 

. Onganía a diferencia de Frondizi e !IHa goza del apoyo tanto de las fuerzas 

119 Rodrigua, ~l Gravit:ición politic:i de Perón ( 1955 ! 1973 ). ~íéxi\."O. Ed. E:di:mpor.i=. 1979. 
p.79 
120 RoJrigua. M. Gr.n11;u;ión políli.:a... p. 79 
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armadas como de la élite oligárquica y el capital extranjero, ciertamente las 

condiciones en las cuales asume su cargo son más favOfables en muchos 

sentidos. 

En cuanto a la situación económica y política no podría decirse que esta se 

encontraba muy bien cuando Onganra llega al poder, sin embargo, como éste 

cuenta con la ayuda y apoyo de la oligarqufa, los militares y el capital nacional 

y extranjero, se respira un aire de confianza y se depositan en él las 

esperanzas de toda una nación, se cree que por fin puede alcanzarse no solo 

el tan anhelado progreso, sino una calma y tranquilidad polftica, hace ya tiempo 

ausente. 

lnciuso Perón ve con buenos ojos la Hegada de Onganía a la presidencia, 

siente que por fin ha surgido un nuevo caudillo que ha de conducir a Argentina 

POf el camino del progreso y dice de él, es "un brillante soldado y que con el 

trabajo de todos los argentinos, el pals podrá recuperarse a tiempo" 121
, poco 

tiempo durara el optimismo, pues resulta que una vez. eo el poder Onganía 

decide mostrarse tal y como es, es decir, un verdadero autorítarista. 

Cuando Onganra acepta hacerse cargo de la presidencia, ya que esta le 

había sido ofrecida, pone como condición que las fuerzas armadas no 

intervengan y lo dejen, de manera libre, realizar su trabajo, de ahf entonces que 

una vez que asume el mando esta en posibilidades de ejercerlo a su mejor 

crnerio, por ello su gobierno resulta estar menos atado a las exigencias de 

terceros. 

El desarrollismo estuvo nuevamente presente como parte fundamental de 

la ideologia de Ongania, busca éste lograr un desarrollo económico basado en 

el neocapitalismo, esto es, impulsando la industrialización y la instalación de 

empresas tanto nacionales como extranjeras, sobre todo de estas últimas. 

Respondiendo a los intereses capitalistas y a su calidad de presidente 

autoritario, Ongania lleva a cabo una serie de medidas encaminadas todas a 

áisminuir los posibles agentes de resistencia y oposición que pudiesen existir, 

111 Roúrigut:4 M. Grnvit.ición polilica... P 80 
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as[, lo primero que hace es ordenar la disolución de todos los partidos polrticos, 

el Congreso y las legislaturas provinciales, además comienza a atacar a todos 

los sindicatos de inffuencia peronista. todo ello con la intención de no tener 

fuerzas con las cuales competir en las futuras elecciones, pues esto garantiza 

el triunfo de una sola corriente polftica, justamente la que está por él 

representada. 

La postura adoptada por Onganfa y las medidas que lleva acabo, provocan 

el descontento y malestar de una parte de la población, que comienza a hacer 

manifiesto su descontento, no se duda entonces en censurar los medios de 

información que resultan para ese entonces una serie amenaza, por la difusión 

que pudiesen hacer de las ideas izquierdistas y por la critica que pudiera 

verterse en contra del gobierno, las universidades serán también el blanco de 

ataque del régimen ongianista, y es que es principalmente en las universidades 

donde ftorece la critica y el izquierdismo ( que gran inftuencia había recibido de 

los revolucionarios Fidel Castro y Ernesto Guevara ), por ello; 

"F,n julio,¡., l\)f>I) ( OngnnÍB ) <IPN'Pt.Ó In intf>rvPnción <IP 

las univers idades. A juicio del presidente. las 

universidades eran un fO\,'O de rebeldía y ~tación que 

era necesario eli.rninar. La interve nción a las 

universidades se realizo en un =ro de violencia 

dAS11Nlo!itumhr11d . K~t.11 violenci11 11d<Juirió m>Ís fuen.11 en 

el ca;;o de la Uuiverfildad de Eueu o.:;; Ail' e;;. La 

mnAAC\lenciA lógiNt CfUe P.Sf.11 '"""1id11 llNlrTP.Ó fue CfUA 

emigraron del paí.;, ilnpo1·tiill tes '*"'tores de 

profesionales y equipos completos de invest.i ~11dores y de 

profesores universitarios. La llitervención a IAs 

universid11des er11 un11 medida políti ca rensur11ble. & 

los tiempos dram>Ítiros que vivía el pllis no se podía 

esperar que la universidad fuera un islote de paz. Las 

universidades argentinas no eran nada má.-. que el 

reflejo fie l de la realidad nacional, del tiempo histórico 



e u que vivía el µ..W. . Apurw del hecho gntv" c:oru;LlluiJo 

por In fugn 1fo '"'r"h"°"' ni P.xtrnnj,.r-o, In mP.<iidn t.omnd11 

por ( Jugauiu le restó un importllnte apoyo a su gobieruo: 

el apoyo que le habúm dado los intelectuales lll'gentrnos: 

{Jng1Uli11 SoE> en111enó 111llomlit1~ent.e el 11poyo de e$1.e 

<~..JiL=do s..cLur d., ],. oµill.ióo µúLLe>t . El pr.,,,;id.,nl.t! 

h11brí11 dicho - Uis 1miven:id11d~ esos nidott de 
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Sin embargo, Onganía se equivoco al pensar que con intervenir las 

universidades podría terminar con el activismo polffico de izquierda. por el 

contrario, son más los jóvenes que se suman a la causa, se vuelven más 

radicales, y hacen de las universidades, a pesar de estar intervenidas, el 

escenario de la extrema izquierda. 

Pero no solo con los estudiantes tenia el gobierno problemas de este tipo, 

en el ámbito de la política económica, por ejemplo, Onganía ordena la 

promulgación de un ordenamiento portuario (octubre de 1966 ), con el fin de 

extinguir irregularidades, los trabajadores que ya estaban acostumbrados a 

este tipo de situaciones responde de manera casi inmediata para proteger sus 

privilegios, con una serie de manifestaciones y huelgas, pero ta respuesta no 

se hace esperar y son enviados elementos de! ejercito a ~ntrotar la situación . 

A pesar de la oposición de los trabajadores, el gobierno se adjudica el triunfo y 

para fines de 1966 el puerto más importante de Argentina funcionaba de 

manera normal, así mismo, •congela los fondos bancarios de varios sindicatos, 

suspende la personería gremial de otros e interviene la Unión ferroviaria" 1 ~3 

Sin duda la intención de Onganía no era mejorar las condiciones del pueblo 

argentino, sino de la oligarquía y de las empresas nacionales y extranjeras, a 

m Rodriguez. M. Gravitación política... P. 87 
m RoJrigu.:-.l.. M. Gr .. vitai..~ón políi..k:a... P. 89 
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las cuales buscaba darles mejores condiciones, para que pudieran estas, lograr 

el desarrollo del país. 

Krieger Vasena ministro de economía contribuyo con su acilJar a empeorar 

la situación, en marzo de 1967 ocupa el cargo en el ministerio y comienza una 

serie de acciones que no aran sino aumentar el descontento del pueblo, con la 

pretendida intención de lograr una estabilidad de la moneda, reducir la inflación 

y nivelar el presupuesto nacional, realiza una devaluación del peso argentino 

en un 40 por ciento, entre otras medidas, que no contribuye sino a hacer más 

deficiente la capacidad adquisitiva de los individuos. Otras cambios realizados 

por Vasena serán de igual modo perjudiciales para la masa trabajadora , no así 

para el imperialismo al cual se le abren prácticamente todas las puertas para 

que este pueda libre mente entrar al pals. 

Como ya se dijo, fue mucho el apoyo que se le brindo al imperialismo 

extranjero, debido esto, sobre todo, a la ideología desarrollista de Onganía, que 

creía firmemente en la posibilidad de desarrollo, a través del neocapitalismo, 

sin embargo, con estas medidas no hacia sino aumentar el grado de 

dependencia que frente a Estados Unidos, principalmente, se tenía, y el 

esperado progreso no llegaba, puesto que; 

"T .11 pro><pPridnd ,¡., lns Pmprf'Slls impPrinlistsis y ,¡., ¡,. 

élite oligfil·quica uo Jeseucadeua u.u aocim.ieuto 

sostenido y armónico. El C'l'ecimiento neociip ita.lista 

presupone la preserva,-,ión de los factorns fundamentales 

de atraso y dependencia y los refuerzan. Estimula la 

emergencia de desigualdades y dese<iuilibrios que 

afectan a una .;erie de ramas económ.icas. de .;ectores 

wciales y de regionesº 124 

11
• Kaplan, M. 50 años do: hisloria ~-· P. 62 
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La situación se tomaba dla a dla más complicada, la ciase media como 

había sucedido antes, se comenzaba a sentir afectada en sus intereses, no se 

diga pues la clase trabajadora y los estudiantes que eran los que más 

duramente sufrfan las consecuencias del régimen autoritario. Surgen pronto, 

las movilizaciones populares, ias clases y los grupos abandonan el 

conformismo y la apatfa. Las instituciones y los partidos se sacuden su 

tetargo" 125
, así como los movimientos guemtleros que 

• Rcapare<.':Cn dc:..»ués de los años de hibernación que 

enver2adura in;;ospe(".hada. Se constituye IÚlora eon un 

nÚmP.ro dP. P.!P.mP.nt.os dP. grnn diVfirsidnd P.n su origen 

social; en Ll filiadón ideológica. que recorre UWl llllq>lia 

gflmD. de ulterno.tivas. en Lis motivaciones indivi.du.ales. 

T JI nuP.vB ncrión guP.rriU.!rB ou~nt.11 "'" mÍmP.ro dP. 

elemento:; y de grupo,;. en di:;pouibilidad de recur:;os y 

OP. npnrntn.< orgnni7.11tivOK. "'" lo nmplitud OP. lns l'f!d..s 

Je 1tµoyo" 126 

Pero lo más dificil estaba aún por presentarse el 29 de mayo de 1969 se 

produce en Córdoba una explosión espontánea de acción y protesta, en 

cabezada por obreros industriales y sectores importantes de la clase media, se 

comienza una protesta masiva de carácter violento que culminara en lo que 

se conoce como el cordobazo y que tendrá sus orígenes en el sector más 

m Kaplan. M. 50 años de historia Argaltina... P. 62 
116 KapWn, 1'.l 50 años Jo: hisl.oria Argailina.... P. 63 
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duramente castigado, es decir, en los estudiantes, en la universidad se 

pueden encontrar los indicios del cordobazo: 

-¿De dónde salió la primera llama que encendería el 

polvorín? E~identem<mte de uno de lo.> :-..-tares que 

hnbí!Ul sido trntndO!! de ln p('()r formn por Ongruún. V nle 

decir, las universidades. El primer movimiento de 

protestA tuvo lugar en rol'Tientes. en donde los 

estudiantes aleti?llJ'On por un aumento en las tarifas de 

las c:omidas. L1 int.cri:ención policial desmedida provoca 

l11 mut<rl.t! dt< un t<,;luwltill.t! dt< mt!illcJll1t . Lut<lCO l1t 

rebeldía se extiende hacia la ciudad de Rosario·m 

Tras el resurgimiento de la guerrilla, el cordobazo y algunas otras acciones 

en contra del gobierno, las fuerzas militares comienzan a seotií la desilusión de 

las esperanzas puestas en Onganía, y piensa en un nuevo cambio en el poder, 

de cierta forma el ccrdobazo fue el inicio de la preparación para un nuevo 

golpe militar. 

El 8 de junio de 1970 se presentan ante Ongania los tres comandantes en 

jefe de las fuerzas armadas para exigir su dimisión, nuevamente queda un 

lugar vació y este será ocupado esta vez, por el general Levingston, traído 

directamente desde Washintong para hacerse cargo de !a nación. 

De entre los anteriores generales que habían asumido esta 

responsabilidad, quizá Lemgston era el de menor fuerza política, aun y 

cuando gozaba de la confianza de las fuerzas militares, politicamente no tenia 

quien lo respaldase, sumado a esto el poco carácter que poseía lo hacia 

171 Roórigua. M. Gn1vil=iún polílk;a... P. 92 
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vulnerable a sus enemigos. Levingston de fuerte tendencia hacia el 

nacionalismo desarrollista, cometió el error, una vez en el poder, de querer 

hacer a un lado a los altos mandos militares, siendo que estos lo habían 

colocado en ese lugar, lo que le provoca confticto5 con los generales de 

tendencia conservadora - liberal. 

Poco tiempo duro Levingston en la presidencia, no teniendo oportunidad 

siquiera de encaminar a Argentina hacia una estabítidad, aunque diflcilmente, 

por lo débil de su carácter y por falta de mando, lo hubiera logrado. En 1971 

cae Levingston y el fugar es ocupado por el General Alejandro Lanusse. 

Es Lanusse uno de los pocos presid~ que logran una cierta estabilidad 

tanto política como económica en la Argentina. Durante su periodo se vive una 

etapa de intensa calma, los trabajadores se ven favorecidos por el aumento del 

salario y por consiguiente dej poder adquisitivo, la ciase media no se siente 

tampoco tan mal con la nueva administración, y la oligarquía y el imperialismo 

no ven afectados sus intereses. cuenta Lanusse con una amplia visión polrtica 

y casi al comienzo de su gobierno; 

'¡\ los cuaLro ~s .i .. W.W..r usum.iilo t!I mu.núo, t!ll julio 

de Hl7 l. Lrui\tsse levlllltn In prohibición que ¡~n S-Obre 

los ¡mrLiú.,.; l"'Ülicoo;. Eru eslt! el pri.mtr puso que e l 

nuc,·o mancl:it.ario ciaba hacia las fuhtras c!cmoncs 

presidenciales. C. J 128 

Lanusse, aun y cuando es viejo enemigo de Perón, abre las puertas para 

su regreso, pues entre las modificaciones que realizo, fue las de restituir el 

derecho a los partidos políticos de participar en las elecciones presidenciales, 

•?t RoJrigua, M. Gravita..ión políti..-a... P. l lO 
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aun aquellos de corte peronista, pues lo que el buscaba no era un 

revanchismo político, sino el bienestar para la nación. 

El 11 de marzo de 1973 se llevan a cabo las elecciones y resulta ganador 

el candidato del Frejuli, Héctor Campara, que había sido designado desde 

Espai'la por Perón, Una vez que Campara asume su cargo no quiere retardar 

más el regreso de Perón e inmediatamente le hace saber a este que esta en 

toda la disponibilidad de renunciar para que éste regrese y se encargue de la 

presidencia. Ese mismo ano Perón se hace presente, y con el jubilo y el apoyo 

de la inmensa mayorla de la masa trabajadora y otros sectores más de la 

población, vuelve, d~ué$ de 18 ai'\os de exilio, a tomar el poder en sus 

manos. 

Pero el regreso de Perón no satisfizo a todos, la élite oligárquica, el 

imperialismo y extrema derecha peronista, no vieron con buenos ojos el 

retorno a un gobierno de tipo populista ( aun que mucho distaba esto de la 

realidad ), algunas manifestaciones se llevaron a cabo para demostrar el 

rechazo, como fueron secuestros. asesinatos, desapariciones etc.. de gente 

que mostraba cierta inclinación hacia el antiimperialismo, y el apoyo al 

proletariado, principalmente los que fueron objeto de estos actos fueron los 

intelectuales, profesionistas, gente de izquierda, etc. El propio Ennque Dussel 

fue objeto de estos actos, y como el mismo escribe; 

- hl 2 de octubre de 1973 mi C'.asa fue ob.ieto ele un 

ntent.ndo C'.OD bombn perpetrndo por la extrema derochn 

p~r•mistn . Al din sig\úent.e . d"' ~ntre los libros disp<>rs-05 

en el suelo lleno Úe escornbco;; Úe mi LiL!iol.ecu. lom.Í La 

Clpologín de SO.:rnt~ y di una dnse C\Dte mis nlumnos , 

explicunúo el porqué cwmúo l.u. [il.-,líJi .,,, <-TiLicu úeoo 

sP.r pP.l"SP.guicln como SócratR.s . Hnhínmos c!P.jaclo atrás P.! 

academicismo y nos i..uteruábwtlQS eu la historia de la 
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Gl.,,..,Ga univt! rsul como crílicu.. como lucha. como 

p <> ligt"o y ri<>s go . F:n 197!'i ciP.hí nlmncion11r . \r~ntin11" • :!!! 

Lo ocurrido de 1975 en adelante, es ya historia contemporánea, de la que 

no tiene casa aquí hablar, es una cuestión que para la investigación no 

interesa. por que la historia actual es de todos conocida. La vida de Dussel no 

ha de mencionarse ya, su filosotra y su ética la describen por si mismas. 

Al inicio de la tesis se dijo que uno de los propósitos de la misma era 

conocer y lograr un acercamiento con la filosofía de la liberación, para ello, se 

dijo era necesario llevar a cabo una reconstrucción histórica de los 

movimientos y pensadores que sirvieron a Dussel para que este diera vida a la 

filosofía de la liberación, siguiendo la propuesta metodológica de Bourdieu se 

analizo a algunos pensadores y algunos movimientos, se Hevo a acabo 

también un comentario de la vida de Dussel y t.11a reconstrucción de su 

contexto, como un modo de cumplir con el momento objetivo y subjetivo que 

exige el análisis sociológico. Ahora entonces se esta en la posibilidad de entrar 

de lleno a la ftlO'SOfía de la liberación, por que se cree que no hacen falta más 

cosas para entenderla, es decir, con lo ya dicho se entiende por que Dussel 

decidió darle vida. Lo hizo por que siguiendo ya viejas preocupaciones pudo 

darse cuenta que lo que América Latina necesitaba era una forma de pensar 

propia, por que sólo asr puede terminar con la dominación que sobre ella pesa. 

Los antipositivistas hablaron de le necesidad de contar con un pensamiento 

propio, Fanon, Marcuse , Salazar Bondy , los teóricos de la dependencia y los 

teólogos de la liberación, se encargaron de mostrar que tanto Europa como 

Estados Unidos mantienen el control sobre la periferia, que no es solo 

económico, sino político e ideológico también, fueron ellos los que pusieron al 

descubierto la hegemonía europea y norteamericana sobre el resto del mundo. 

Dussel filósofo latinoamericano que vive y sufre la miseria de un pueblo 

1 ~ Du,...,..,J. E. fun<lamal~iún Jo: la rlica y.... p. 55 
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latinoamericano no permanece ajeno a su realidad y echando mano de las 

aportes de estos intelectuales, crea su propio pensamiento, pensamiento que 

hoy se conoce como filosofla de la liberación. es por eso que si se entendió lo 

que en el primer capitulo se dijo nada difícil resultara entender la filosofía de la 

liberación, tema que ocupa el siguiente apartado y que es parte fundamental 

del trabajo aqul realizado. 
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Filosofia de Ja liberación 

"Filosofla de la fibenJción. filosofta po.stmodema. 
flopcJIM, fetninim. de .. jcNwJlud. de lo.s oprlmidru, 

de Jos condenaá:i.s de la tierra. de Jos coodenados 
del mundo y dlt la hi&ioria . 

Este apartado, es lo que podrla ser considerado como una de las partes 

centrales, sino es que la más importante, de la investigación y el análisis aquí 

llevado a cabo, sin duda el interés del presente trabajo es conocer, y entender, 

la propuesta filosófica de Enrique Dussel. Tras haber realtzado ya un "1argo 

r~· por lo que Bourd~ dice son los momentos objetivo y subjetivo de la 

reflexión sociológica, se cree ya estar en posib~idades de, ahora si, hablar de 

dicha filosofía , que no es sino ia tiosofia de la liberadón, por que la razón de 

desarrollar lo que fue ia "filosofía latinoamericana", ei pensamiento de Frantz 

Fanon, Herbert Marcuse, Augusto Salazar Bondy, la Tecxia de la dependencia, 

la teología de la liberación y lo que en Argentina ocurrió en los años de 1965 a 

1975, no fue por simple CUfiosidad o anhelo de conocimiento. no, persigue esto 

algo más allá de esa simple cuestión, se quiere con ello dar cuenta de una 

nueva y rica filosofla. 

Se ha de recordar que en un principio se habló de un acercamiento con 

Enrique Dussel y la filosofía de la liberación, se ha de recordar también que 

Bourdieu en su libro, "Intelectuales política y poder "menciona que todo 

intento por conocer a un intelectual requiere además de conocer el 

contexto en el que éste se desarrolla, tener en cuenta todos aquellos 

factores que de alguna forma pudieron haber influenciado al pensador 

para que este guiara sus escritos hacia una determinada dirección, y 

siendo esta la cuestión, la revisfón que se llevo a cabo de los movimientos y 

pensadores antes mencionados, tiene como fin señalar que fueron la 
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base, de donde Dussel partió para escribir la filosofía de la liberación, 

por que el espacio que lo toco vivir ( Argentina de 1965 - 1975 } 

caracterizada por los continuos golpes de estado (alentados por el imperialismo 

y la oligarquía nacional), los movimientos de protesta, contra el gobierno, tanto 

de obreros como de estudiantes, la guerrilla que, inspirada por la Revolución 

cubana, va en busca de una transformación de la sociedad, son hechos que 

no aparecieron a los ojos de Dussel, como cosas ajenas a su actuar, más por 

el contrario esto fue lo que sir.lió para que se percatara de la necesidad de 

contar con una filosoffa propia, autónoma, distinta a la europea que sólo guía 

su pensar a justificar la dominación que sobre la periferia mantiene. La filosofta 

europea ocupa su tiempo en reflexionar sobre entes abstractos, es decir, que 

no soo sino solo objetos de la imaginación . Para ~ la autentica y real 

filosofía no ha de caer en esto, ha de ir más aMá . 

A partir de dicha situación toma Dussel conciencia de que es necesario 

encaminar el quehacer filosófico a pensar la realidad latinoamericana, por que 

lo que aquí se requiere no es la reflexión metaflSica, sino terminar con la 

dominación y explotación de la que se es objeto. pof este motivo inicia Dussel 

la construcción de la filosofía de la liberación, que busca precisamente liberar 

a los pueblos oprimidos, explotados y excluidos, quiere además lograr la 

liberación ideológica, pedagógica, erótica y sobre todo filosófica , por qu& la 

filosofía de la liberación quiere responder a la necesidad de ser uno mismo, de 

contar con un pensamiento auténticamente latinoamericano, que de cuenta de 

la reafidad como planteaba Salazar Bondy, y que sirva para lograr la liberación 

de la que hablaba Franz Fanon, Herhert Marcuse y la teología de la liberación. 

Lograr un acercamiento con fa filosofía de fa liberación requería conocer 

sus antecedentes, pero una vez ya superada esta parte del trabajo, se está , 

ahora si, en la posibilidad de acercarse a ella y entendena, y no ya como un 

hecho aislado ( como seguramente hubiera ocurrido sino se hubiesen tomado 

en consideración las observaciones de Bourdieu ), sino como una construcción 

teórica que responde a una situación concreta y a preocupaciones ya 

existentes en el ámbito critico de la filosofia. 
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Antes de iniciar el análisis, sin embargo, se debe entendef que no se esta 

ya ante la tradicional fiJosofla europea, se esta ante un nuevo modo de 

concebir la realidad, por que la filosofla de la liberación, escrita en la periferia, 

en el dolor del exilio ( por que Dussel lo hace lejos de ta patria Argentina ), es 

una filosofla para los pobres y oprimidos del mundo, para los oMdados y 

exciuidos de la "modernidad·, por que la filosoffa de la liberación no es 

producto { como la europea ) de un pensar abstracto, metaf!sico, por el 

contrario es el resultado de enfrentarse a la realidad y analizar los problemas y 

sufrimientos que en efta se viven. No es una Filosofta moderna, como podr!a 

ser la occidental, por que al ~er r~lver la cuestión fundamental de la 

~d. sea esta económica, polmca o ideológica, se sitúa un paso más allá de 

la ·moderna" filosofía europea, y pasa por ello a ser postmodema, por que no 

se queda en la ideología - dominadora. Teniendo en cuenta esto, no habrá de 

cometerse el error de quereria entender como lRi fiosofia tradicional, sino 

como una filosofia de la libefación latinoamericana. 

Sobre Ja filosofía de Ja liberación 

La filosofía de la liberación no es una obra que para los sociólogos resulte 

de fácil comprensión, y no lo es por que es rica en contenido, contenido 

fiosófico que aún para aquellos que se inician apenas en el filosofar 

profesional cuesta trabajo entender. Teniendo en consideración lo dificil que 

seria para un no filosofo acercarse a la filosofía de la liberación, se ha querido 

aquí usar un lenguaje sencillo, que no es igual al que Dussel utiliza. pero que 

se apega a la idea original y sigue en todo momento en planteamiento central, 

esto se hace con la intención claro, de hacer de la lectura algo más sencillo y 

comprensible a la 11ez. Por otro lado los puntos tratados en la filosofía de la 

liberación son muchos y se corre el riesgo de perderse en la lectura, para que 

esto no ocurra y se siga un hilo conductor se ha decidido echar mano del 
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siguiente esquema (1) pot' que este muestra paso a paso, punto por punto el 

camino a seguir en la álSCUSÍÓn filosófica de Oussel. 

,,.-------. ------'F~de ta fiberación ·------..,. 

Discurso de la libenlci6n ~metodológico 

2. 

3. 

4. 

Histórica~~~~~~~~~~~~--< 

Centro 
Perif9tia 
Clases: 
()primicias 
ldeologla 

CntlCa antndeoiógica 
Etc. 

Metaf!sica ( Ética ) ~----; 
Totalidad ontoiógica 
E."derioridad met!flsica 
Proximidad 
Med~ 

Alioeación 
Liberación 

Praclica 
PrDIS 
Relación 
Hombre - Hombre 

C. F ác1ic.as 
C. Formales 
M. Oialédico u 

enológico 

C.Humamis 
M. ideOOgicos 
M. Cril!cos 

Poielica .. .-----------------------l 
Poiesi5 
Relación 
Hombre -Naturaleza 

F!sic3: m2lteria de trabajo 

[ 

Semioticll: signos cuiluraias 
Económica: modos de producción 

T ecoológil;a: medio5 l.écnicos y~ 4----1 

Esquema 1 Las partes del discurso filosófico130 

E.~¡:-hcnción al ""l""ma: Enrique C'woel dtvide la filosofía de la lik-•raClón en deo momentos; :\) DUcurso de In 
Jibt•nM:ion En ~tu pnmtTu pd:l'Of lkvo u l~l un t't'l..'omdo hisc...lnt"O J"''ll' ~j ~D..l idu!w..lÍll"'O y rnut'SO'o corn.> 

¿,J ,...,....," df" '"' fil'""""fí" dP '""en~ y ·~ MJ~, q~ ~ idff'l6v""' - 1..-kvnt~, ha ~i~tid('I qjf"fT'lrr"f!' UNI 

fik..ouf;... c·ritiu., '4"" n.." en k.o. ~ bi.rb..ru., "'" J«<:ir, en '"'!....,¡¡.,. """°¡"" '4"" 0..0 >i<lo Jomin..luo y 
t"XpJ.Ot:udtl9 por k>& i~.rit..,,._ l'W'U ~J Ua .tikl80tla criticu ~ unt:Prior a k• ~~t..• .v a Jo l4rgO de !'u obro Jo vo 
d cmostr.>Mo, en c.:idJ. """ de [os puntos qu.c; conforman d pnmcr "-'"'"""nlD que es d del Discurso de la 
111-lk~on. tn d "")~O rn>rnt'nlu til Metudu•:uno ,,.,..tlxfológ>CO, u.-1 par1Jt•n1.fo d. los c.úl'tlntoa rr,.;!Ddos 
ém;:~fet.'tdOS f'C'r !a cienc!!t, =t!Í C'C"!"OC" !a di....Uéctfat ~farut, t°tC., pre9ent.9 !'U mét°'-iO ~nftk.ctfco, que E.'9 f"rorfO d~ ltt 
íill~>fiu Jt": lu lth:-.roc.ión. Cn )u ú.lUrnu pur~ O~ pr~nW t:-J ~Wluí.oJ~;.,. ttk~>lk.1 ~la libt-.rcM.'lón, ~ ( .. h.~:ir, d 
fin q.., su filooofia f""D~ q.., no es otro que el de la liberación de los pw:bloe <'Xplotadoe y exclwdoo del 

n""'""'°. 

DO Vea.'IC de Ou.'ISCI. F.. Introducción a la filOROtía de la lihención ( err¡ayo 1•eli111inm y hihliogratla) 

Bog<Jtá Eú. Nucvil. Amo:rica.. 19&3 p. 34 
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Discurso de liberación. 

1. La Histórica 

El punto de partida para la filosoffa de la liberación, es la cuestión histórica, 

por que haHar los orfgenes del pensamiento es necesario para comenzar la 

destrucción de la visión eurocentJica que entre los latinoamericanos existe, 

demostrar que no fue Grecia la creadora de la filosoffa es una de las tat eas 

principales de Dussef, y es también una de las cuestiones con fas que inicia su 

obra, y con la que se quiere aqul a comenzar et anátis45. 

Centro: Clases opresoras, ideología 

Para Dussel la filosofla occidental ha tenido, desde los griegos hasta la 

actualidad, un solo fin; la dominación. La filosotra que elaboran los griegos no 

tenia como objetivo prlncipal dar una explicación del mundo y todo cuanto 

rodeaba al ser humano, dar una respuesta a las dudas del hombre en cuanto a 

su origen y fin, no fue lo que dio vida a la filosofla griega, una necesidad más 

allá de esto fue lo que llevo a su creación; justificar la dominación de los 

pueblos periféricos, fue más bien la causa, Grecia fue, en su momento, un gran 

imperio y como tal busca . el control sobre los demás, militarmente lo podía 

hacer sin tener que dar cuerna a nadie de sus acciones, pero necesitaban dar, 

para si mismos, una explicación a sus actos, y para justificarlos no encuentran 

una mejor respuesta que la ñfosoffa 

Det mismo modo que lo hicieron los españoles y portugueses cuando llegan 

a América en 1492, así los griegos sostienen que aquellos seres que están 

más aliá de sus limites ( geográficamente ) , no son seres humanos y por lo 

tanto hacer de ellos esclavos. a los que se les puede maltratar, humillar o 

incluso matar, no es en si mismo algo malo, por el contrario se les esta 
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haciendo un favor . por que se les esta dando la oportunidad de conocer la 

vei-dadera "civilización". no es de extrañarse pues. que en Aristóteles. el gran 

pensador griego, se encuentren estas afirmaciones; 

· Para Aristóteles el ;:ra.n pcns.-idor de la époc:i dá.sic:i, 

de un11 formacón SO<"llli evoluCJomsta 11utocentr11d11. el 

griego es hombre. no lo es el bárbaro eUiopeo. p-0r que le 

fltlta b11bilid11d ni lo e5 lfilTlPOCO el 11s iátioo. por que le 

falta fue t·z.i. y 011.ráckr; t11.t1ip0úl sou húuw1·es los 

esdnvo,;: n m<?dins , ln mujer"'°"' hombre, y el niño ,¡Ó\o es 

poi.encw : hombre es el Vtll'Ón libre úe la P.Jlli; úe la 

Hdadc" m 

Pero ya Pármenides , antes de Aristóteles había señalado el camino que 

habría de seguir la futura filosofla europea . al indicar Párrnenides • el ser es, el 

no - ser no es" habra puesto de manifiesto que sólo los griegos 

(posteriormente Europa) podfan ser tomados como el ser, los demás hombres, 

los no griegos son el no - ser, dicha concepción será el eje principal de su 

filosofla, y en la actualidad siguen pensando los europeos de igual manera, 

calificando de bárbaro e incivilizado a todo aquel que no es occidental, por ello 

en su afán de dominio e imposición, hacen uso de su fi!osofla, manejando un 

discurso en el que sostienen que su intención no es otra qttt:! llevar la cultura al 

mundo '"bárbaro·, pero no se han percatado o no !o han querido hacer, que 

aquel al que llaman mundo bárbaro e incivilizado. fue el que. como más 

adelante se vera, dio origen a la ñlosofia, por que no fueron los griegos " 

civüizados" los creadores de ésta . 

Después de la caída de los griegos, Europa filosófica y militarmente 

desaparecerá por un largo tiempo, el control estará ejercido por el mundo 

árabe, que será el centro económico y cultural del mundo. El resurgimiento de 

J.•I Du.~ E. Filosolia Jo: la lib.:r.t._..¡00, Bogohi. Eililorial Nu.:va Amórt.... 1996. p. l6 
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Europa como centro filosófico tendrá lugar mucho después, en 1492, y un poco 

antes quizá, por que: 

"l ,IPgBrlo PI siglo X 1 V, rom1Pn7.sin primf'ro los 

portugue.~ y después lo.; españoles a iuterWU"se eu el 

.-\tli\nt.i<'n Nortp t '1"" ,_,,r;,. rlf'Sl!P fin rlPI siglo XV hBst.B 

hoy. .,¡ ,..,01.ro J., lH h.i,;wriH ) Esp.W• y Portu¡c..J 

desend:iustrn.n Europa por el occidente; Rusia lo har!Í 

por el oneote. En el siglo XVI España descubre el 

pncific.o por el oc.cidente y Rusia por el oriente. El 

mundo Rrah<> es ahorA Al And1tustr1tdo. y piArdA l1t 

cenlc..J.iuuu que h.abW. ejercido en casi mil o.uiOt> • 1
32 

Será gracias al descubrimiento y posterior conquista de América ( como 

resultado de la explotación de las riquezas ) que Europa logra consolidarse 

como potencia mundial, será la conqllista y no otra CQSa lo que le abrirá las 

puerta-s a la modernidad, por que "La modernidad se origino ( ... ) cuando 

Europa pudo confrontarse con <el otro> que Europa y controlar1o, vencerlo, 

violentarlo; cuando pudo definirse como un <ego> descubridor, conquistador, 

colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad" 133
, antes de 

1492 Europa sólo era periferia y filosóficamente nada era. 

Con la conquista de América se inicia un nuevo periodo; de crecimiento 

económico para Europa, v dominación y explotación para las colonias. La 

conquista significo por un lado, el surgimiento de occidente como centro del 

mundo, y por otro muerte y destrucción para América, significo también el 

resurgimiento de la filosofía dominadora. 

in Du=L E. Filosofu de l:i libi."r.11.-ión. p. l'> 
1.1.1 J)ui<Sel. F.. F.1 er><..'t1hrímímto dd indio: 149'2 (hacia el origen del milo de la modernidad). M.!xico. 

EJi!onal Cambio A.u, Cukgio J.: Ci.a.-ia.s políti..:as y AJm.i.nisica.:ioo Públi<.a l 992 p. l O 
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Como nueva potencia económica, poUtica y militar, que busca ampliar los 

horizontes de su mercado. necesita Europa una justificación a sus acciones de 

sometimiento y explotación, la filosofia se presenta en esos momentos como 

un medio para lograrlo, pero para eno ha de presentarse ésta como universal y 

única, para que no quede duda en su aceptación, se convierte así en un 

instrumento más de dominación ( ideológica ) y ser el único pensamiento 

aceptado como filosofía. 

la dominación que sobre América impusieron españoles y porttlgueses, se 

dio en todos los ámbftos. Económico, por que se apropiaron de las riquezas 

que no eran suyas e hicieron trabajar a los indígenas para apropiarse ellos de 

todo lo producido ( ef indígena no era dueño de la nerra que trabajaba, ni de su 

propia vida lo era ). Política por que ellos administraban la vida pública y eran 

los que decidían todo cuanto se tenía que hacer y llevar a cabo . Erótica por que 

utilizaron a las mujeres para procrear hijos con ellas. Ideológica por que 

impusieron sus ideas, su Dios, sus creencias, su visión del mundo. El indígena 

no era sino un simple objeto aj cual se le podla expiotar, humillar e incluso 

asesM1ar. 

B periodo colonial estuvo caracterizado por un dominio pleno de Europa 

sobre América, el indlgena existfa solo como un objeto al cual se podía 

explotar, por que filosófica y humanamente hablando habfa desaparecido del 

mundo, y con él sus costumbres, tradiciones y creencias. No había espacio 

para un modo distinto de pensar, si se quería reflexionar se tenla que hacer en 

base a lo dado por occidente y es que sobre que otra cosa más se podía 

pensar. 

Oussel ha caracterizado a la filosofía de este periodo como filosofía 

colooíal . y de que otra forma más se le podría nombrar, si sólo fue " pura 

imitación o repetición en la periferia de la filosofía vigente en el centro"13
'4 , a los 

que se les podría llamar grandes pensadores no eran otra cosa que meros 

repetidores de un pensar ajeno. 

114 Du..«....:l, E. lilosofia d.: la lib.or.u.:ión p. 22 
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En las universidades fundadas en las colonias, se enseñaba la filosofía 

escolástica, proveniente de Europa, y todo lo que en eUas se producla tenia un 

claro tinte occidental, los profesores y alumnos estudiaban a Aristóteles, Platón, 

San Agustln, etc., con gran admiración, pues eran para ellos los máximos 

representantes de la filosofta, no cruzaba por su mente la idea de un filosofar 

propio, latinoamericano. 

Las ideas emancipatorias que surgieron a principios del siglo XJX, no 

fueron, romo se hubiese querido, creadas aqul, tuvieron que ser importadas 

de Francia y Estados Unidos, el pueblo latinoamericano no estaba preparado 

aún para pensar por si mismo sobre su condición de cofon;zado, menos aún 

sobre su posible liberación. 

Europa después de la conquista despegó rápidamente hacia el 

capitalismo 1 35
, y esto le permitió colocarse como el centro mercantil del mundo, 

además su influencia no se reducía tan solo a esto, política y militarmente era 

el que mandaba, pero sucede que al iniciar el siglo XIX las colonias americanas 

deciden independizarse de la metrópoli. y efectivamente lo logran, no tanto por 

que poseyeran un gran poder, sino más bien por que a la metrópoli le resultaba 

más cómodo y barato otOfgarles su íibertad•. PefO aunque se habla de 

independencia lo cierto es que Europa nurn;a perdió el control, desde el centro 

controlaba y emitla ordenes. Sin embargo, tras la perdida de las colonias 

americanas en 1850, Francia e Inglaterra comienzan una nueva etapa colonial , 

y "Ahora son el mundo árabe, el Africa negra, la India, el sudeste asiático y la 

China !os que recibieron el embate de !o que pronto será el imperialismo 

financiero monopolista"136
, tras !a conquista de nuevos mercados, tanto para 

explotarlos como para tener a donde enviar sus excedentes, Europa se 

consolida, ahora sí, como el centro del mundo, tanto a nivel económico, 

político, militar e ideológico. Se cuenta con nuevos territorios para imponer la 

"' P<ll" qu.: Duss.:I al igual qu.: Gwado:r Frauk., Cardoso y Fall!ll<>, pi.:1111a <JUo! fu.: gracias a la oouquista y a 
fa cxplobción de fas riqu= de fas coloni:is, que E~ pudo iniciM .:! despegue lw:i~ el crecimiento 
capitali!<la. 
1 
·"' Dw,.....,I, E. FilU<>Olia óo: la lil>o:r.iciOO. P. Z3 
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filosoHa dominadora - occidental. Con un dominio total del mundo, económica 

e ideológicamente. Europa puede importar a cualesquiera lugar su füosofia 

{inicia el eurocentrismo), que no sólo es bien vista, sino aceptada y repetida. 

se toma como el más alto pensamiento al que puede llegar el hombre, y 

aquellos que tienen oportunidad de hacerk>, no dudan en ir al centro a estudiar 

filosofia, lo que de inmediato los convertfa; "en verdaderos títeres { ... ) que 

repetían después en la periferia lo que sus egregios profesores de las grandes 

universidades metropolitanas les hablan enseflado ( ... ) maestros castrados que 

castraban a sus discfpulos"13
;. la realidad periférica, dominada y explotada, 

parece ajena a los ojos de los filósofos periféricos "que no quieren perder su 

tiempo en cosas innecesarias", y no ha de sorprenderse que aún hoy en día se 

siga repitiendo tal cosa, y aquello$ que se dicen verdadefos ftlósofos no son, 

sino como dice Dussel, verdaderos títeres que repiten lo aprendido en las 

grandes universidades de la metrópoli, en donde lo enseñado nada tiene que 

ver con la realidad, pero lo peor de todo no es eso, los que van a estudiar al 

cent.ro, regresan después a ia periferia como profesoJes y enseñan a sus 

discípulos a pensar igual que elk>s, por lo que no están pensando su realidad, 

sino una realidad ajena. 

•Lo,; Jjjósofu.; moJ.,cnu,; tHU'Opt!OS ¡ÚtmSIUJ l1t nutli<l .. <l 

que l~ h11re frente; de!Sde el centro interpret11n 111 

µtlrifori1t. µ..ro lOOi Jjjósofos coloni1tl..s J., l1t µ..rif..,.¡., 

repiten una visión que les es extraña. que no es la 

prOPUl• se ven desde el centro como no ser nada. y 

coscfum a sus discípulos, que tOOa\-Ía son algo ( por 

cuanto son analfabetas de los ttlfabet.ru; que ~ les 

4.Wtrnn impon.,r ), 4.U"' .,u v.,nlaJ ru.1.1.lu. soiL qu., sou 

i:•<Jmo nndas ambtúantes de In historia , •:\tnndo lmn 

1,t,rmiru.u.lu s us ..sluilius ( como alwnn..,.; qu., lo.lu.ví.u. 

eran algo. por que e ran incultos de '1t filosofüt europea > 

terminan como sus maestros coloniales ¡ior desaparecer 

L" Dus•;o:L E. Filoowlia J.: U. libcra.:ión. P. 24 



J.,l nuq>a ( ~>olíl.icum .. nl.e no son, Gl,_Jficum•mw 

tampoco ). Esta. tris te ideología co11 el 11ombre de 

filosofia . es la que todavía es enseñada e11 la mayoría de 

los centros filosóficos de In peri.feria por la mnyorÚI. de 

sus profosorl'!S" ""' 
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Como buenos pensadores que son, los filósofos de la periferia, prefieren 

seguir reflexionando sobre cosas abstractas y metaffsicas, como lo hacia 

Platón, la realidad para eHos carece de importancia y es que no "no tiene algo 

importante sobre lo cual se pueda reflexionar". 

La primera y segunda guerra mundial, debilitan en tal gfado a Europa, que 

una vez concluida la segunda guerra, occidente pierde el control económico y 

politico del mundo, pero no asi el filosófico que seguirá dominando. Estados 

Unidos aparece como la nueva potencia y el controi de las antiguas colonias 

francesas e inglesas pasara a manos de los norteamericanos, que iniciaran un 

nuevo periodo de dominación, aunque ahora de manera distinta. El control 

ahora será ejercido ya no tanto por el poder de los ejércitos, sino por los 

medios de comunicación ( que gran desarrollo tuvieron después de la guerra ) y 

por las grandes empresas transnacionales1w. que papel tan importante juegan 

en las economías subdesarrolladas. Un préstamo económico puede ser la 

causa de tener que obedecer a las polltícas económicas dictadas por el 

imperiaíismo, una desobediencia puede significar el retiro de "ayuda", la salida 

de las empresas del terrttorio, o más drásticamente y como último recurso, la 

invasión por parte del ejercito del imperio. 

"estos ya no ocupan los territorios con sus cjfrcitos l'.li 

crean hurocraoas. Ahora son prop1etanos de las 

l.l! Du.'1.'!eL E. Filosotía de la li.benk.-ión. p. 24 
n• En éSla parre s.: rc:toma 11u.:vam1:ulc: k> pLuitc:.ado por Gwtd« Frauk. C;udoso y Falc:tto 



empresus d.u.ves. ilirect..u. o inilirecuun..nw. 'lUto 

producen las materias pri.m.as . las industrias y los 

servtctos de la periferia. Además dicho imperialismo 

con.trota políticruneute a sus colouias. a sus ejércltos, 

pero lo que nune11 h11bi11 11ronteodo, ~ el unpeno 

unn µolit.ú"' d., µroJuu:ión d., los .J .. s..os. J., lns 

De<"P!'idmles f .. .) esto le Uev11 . por 111 publicid11d e-n l~ 

pueblos . periféricos. ll sus propias oligarqufas 

n11cionales. se t.r11ta también de un imperialismo 

ideológic-o •uo 
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Los medios de comunicación son, como ya lo mencionaba Marcuse en "El 

hombre Unidimensional", el medio por el cual se mantiene ocupada a la gente, 

evitando que ésta se cuestione la situación en la que se encuentran viviendo, 

que no es otra sino la dominación y la explotación por parte del imperialismo, 

ya Marcuse se habla percatado de esto e hizo un llamado, a lo que se podrfa 

denominar como una toma de conciencia, para iniciar !a lucha contra occidente 

y su forma ideológica de dominar, de la misma manera Dusse!, en la filosofía 

de la liberación llama la atención sobre este hecho, que es a su forma de ver, lo 

que impide tener una clara conciencia de lo que ocurre en Latinoamérica, y lo 

que impide también la creación de una verdadera filosofía (de la liberación). 

T ennina aquí la revisión que Oussel hace de la filosofla dominadora 

europea y en contraposición a esta da paso ahora a la filosofía critica , es decir, 

a ia nacida en los pueblos bárbaros que es la reai y verdadera filosofla por que 

nace de la realidad de hechos que se están viviendo y exigen ser pensados, 

nace en la periferia y por eso es ya la autentica y real filosofía de la liberación, 

como la que en América y los pueblos dominados se necesita. 

1'° Dws..:l E. Filoo;olia... p. 25 
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Periferia: Clases oprimidas. critica antiideofógica 

Pero si de crear una nueva filosofía se trata. será necesario romper con la 

vieja forma de pensar occidental, terminar con el eurocentrismo se hace 

indispensable para iniciar el camino hacia la verdadera filosofía de la liberación. 

Una de fas tareas principales de Dussel será comenzar con la des - trucción de 

la filosoffa europea, demostrar que esta no es ni ha sido, como se ha querido 

imponer, el centro de! mundo y cuna de !a cM!ización, es uno de sus objetivos, 

poner en eviderrcia que en Grecia no se origino el pensamiento filosófico • es 

ya un primer paso hacia la consolidación de una autentica filosofla , dejar de 

lado el eurocentrismo es, pues, necesario, como un modo de iniciar el "pensar 

latin<>amencano". 

Para Enrique Dussei, no fue en Grecia, en donde se tenian las condiciones 

necesarias para dedicarse al ocio y por consiguiente a la reflexión, en donde 

apareció la filosofía , fue en los espacios dominados y sometidos por el poder 

que sobre ellos ejercían los ejércitos conquistadores, en donde nace la 

filosofla. por que suelen ser los hombre dominados y explotados. que buscando 

una respuesta a sus problemas, dan origen al pensamiento. En la periferia 

nace la filosofía por que el ena hay necesidad de cuestionar el mundo que los 

rodea, no es pues gratuito "que la filosofía haya nacido en los espacios 

periféricos"141
, ya que esta obedeció a un sentimiento de libertad, por ello ha de 

mencionarse que ha sido en los espacios ( pueblos o naciones ) en donde se 

ejerce la dominación, en donde ha aparecido la autentica y real filosofía . 

Grecia no fue nunca el creador de la filosofta, ni ctJna de la cMlización, el 

verdadero pensamiento filosófico surge en la periferia, en los pueblos a los que 

se les ha querido llamar bárbaros. 

141 Du..-i, E. Fíl(.ll;Ofia Ji: la J.ih.:r .... ión. P. l3 



''El i,.,Juino y pwH.or U" uesi.,rl.o eJ4"'rlmeni.u. el s..r ya 

no eomo luz. sino como protimidad, rostro a rostro. 

junto al hermano de In misma raza. el extraniero al que 

se le rinde hosplt:alidad. Ese beduino formara un día los 

remos de An1d , As1ri1t , Bitbi.lon111 : p11rt11"1Í exiliitdo 1t 

E1úµt.o. ,,.. ül.>ttrltl'll <:on Muisi.s. ,,.,,.,¡ .,1 uri¡¡"n .¡., 111 

visión del mundo que MllÍmónides po<lrÁ definir !'igl°"' 

.i .. ,.µu.;s <:omo ¡,. "úlosoú1t J., 111 cr .. ttción· . 1n..Ut.lísie1t 

teórica que justiñn1 111 revolución pr11ctjC3 - polítjCll de 

los esclavos y op;:urudos'' 142 
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Por que será la búsqueda de la libertad y no otra cosa lo que dará origen a 

la ftlosoffa, serán los egipcios y no los griegos los creadores del pensamiento 

filosófico . 

Desafortunadamente ef pensamiento crítico que nace en !a periferia poco a 

poco se va yendo hacia el centro y termina por conver1irse en una justificación 

a la dominación ( en el libro Ética de la liberación explica m~ a fondo esta 

cuestión, por ello habrá de dejarse aqul el asunto y será abordado más tarde, 

en eJ apartado destinado a la ttica ). 

En 1492 España "descubre" América y comienza de inmediato la conquista 

de las nuevas tierras, el continente americano pasara a ser a partir de ese 

momento. una suCUísal de Europa; económica, poHtica y filosóficamente , las 

colonias nada tienen que decir, prácticamente sólo se está ahí para obedecer y 

formar parte de la fuerza de trabajo destinada a engrandecer a Europa. En 

1 n6, sin embargo, comienza el proceso de emancipación, la colonia inglesa se 

percata de que para la Corona solo son objetos de explotación y deciden que 

ya no quieren más estar atados a ella, aunque de carácter económico este 

movimiento resulta ya representativo, por que es una toma de conciencia de 

que es necesaria !a liberación de !os pueblos, además esto marca el inicio de 

m Du.-.1. E. FilU!iOlia óo: la lib.:ra.;iOO. P. 18 
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los posteriores movimientos de independencia, movimientos todos que si 

hubiesen tenido una definición clara de lo que se quería ( si se hubiese 

contado con una filosofla propia hubieran resultado favorables, 

desafortunadamente la "independencia" no significo que la metrópoli dejara de 

tener influencia, y en casi todos los ámbitos se advertía su presencia, sobre 

todo en el filosófico, pareciera que no podrfa lograrse nunca una plena 

independencia. 

Otro intento de liberación, pero ahora de corte filosófico, fue el ocurrido en 

la década de 1930, cuando en América Latina se plantea la creación de una 

filosofía propia, ajena a la europea, África también se vera movida por la 

li~ad e inicia et movimiento de la negritud, a partir de ese momento se 

comienza a hacer m~ patente la necesidad de libe<ación, varios movimientos 

surgirán a favor de ella, y estos tomaran más fuerza después de la segunda 

guerra mundial; ahí se tiene a un Faoon, la Teoría de ia dependencia, la 

Teología de la liberación, etc., en la periferia, y un Marcuse, Foulcaut, Szas, 

etc., en el centro, y aunque es claro ya el ÍKl que se persigue, no se cuenta aún 

con un cuerpo teórico que de forma y estructura a las exigencias. La filosofía 

de la liberación que es un movimiento que va en busca de la liberación de los 

pobres y oprimidos del mundo, busca sentar las bases teóricas para la futJ.Jra 

lucha liberacionista de la periferia contra el centro, "por que es desde la 

periferia, desde los pobres y oprimidos del mundo de donde surge". 

Una vez que Dussel ha mostrado la diferencia que entre la filosofía del 

centro y de la periferia existe, da paso a una segunda parte del discurso 

filosófico, que es el de la Metaffsica ética en la cual como a continuación se 

vera muestra la diferencia que entre totalidad ontológica y exterioridad 

metaflsica se da, por que una cosa es estar dentro de la totalidad y otra estar 

tuera de ella, cuando se está adentro se domina, cuando se está fuera se 

sufren las consecuencias de ser periferia, es decir, se sufre el poder de los que 

dominan. 
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2. Metafísica ( ~tica) 

Totalidad ontológica 

Mundo y cosmos son cosas distintas, cosmos se refiere "a la totalidad de 

las cosas reales conocidas o no por el hombre"143
, mundo por el contrario 

"quiere designar la totalidad de sentido comprenciida por el horizonte 

fundamental" 144
, en este sentido el cosmos será para el hombre algo 

~en su totalidad, a lo mucho se llegara a e<>nocef sólo una parte, 

muy re<lucida, de lo que en el lriverso existe. Lo existente, el mund<>, por el 

contrario esta al alcance de su conocimiento, sea este real o imaginario 

(abstracto), puede y tiene contacto con el mundo, sin embargo, "En nuestra 

sociedad, la realidad del cosmos ha sido en parte subsumida por el capital , y 

desde su propia lógica se tiende a destruirlo desde un "mundo~ fundado en la 

exigencia de alcanzar siempre y en todo caso más plusvalor y ganancia"145
, el 

capital ha reducido el cosmos al muodo, ah0<a lo que está más allá , lo que no 

puede conocerse no existe. o más bien dicho sólo lo palpable, lo que se puede 

conocer existe, pero el capital ha ido más aUá de esta simple cuestión, ha 

reducido lo conocido, el mundo a lo que el produce, sólo lo realmente 

importante para el hombre es aquello que le sin.te para satisfacer una 

necesidad ( creada ), o para aumentar su ego en relación con los que nada 

tienen, el mundo se ha vuelto - objeto-, de ganancia para el que lo produce, de 

dominación para el que lo adquiere. El interés del hombre no va más allá de 

poseer lo que el capitalismo produce, por que este es ahora su mundo y el 

cosmos ha quedado reducido al mundo como a continuación se describe. 

1
•
3 Dusscl. E. Filosofía de la libcr:ición. P. 38 

1~ Ou."-"CL F.. Filosofía de la lihera.ción. P. :\R 
••~ 0u.._1, E. Filowfüt do: la lib.:r...:iOO. P. 39 
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Mundo. tiempo. espacio 

El mundo en el que se vive diariamente, dla a dla, es una totalidad, en la 

~ e-0nviven el pasado; e-0mo lo que fue y de donde se viene, el presente; Jo 

que se vive, y el futuro e-0mo un proyecto de hacia donde ha de dirigirse. La 

tilosofla europea sólo ha privilegiado la temporalidad, et espacio presente y el 

futuro, como un proyectarse hacia delante, lo que vendrá después, el pasado 

no tiene ya importancia por que ya se ha sido y no tiene caso un regreso a lo 

que se fue , el Muro sin en cambio se presenta como una posibilidad de seguir 

siendo Jo que se es, lo que ya soy y somos, el camino de Europa ha sido 

trazado como un querer ser en ef futuro fo que se es hoy, es decir, quiere 

seguir dominando y conseguif que todos en algún detemiinado momento de la 

historia piensen y actúen igual a ellos. 

Dussel no comparte esta idea por que un proyecto futuro requiere, 

necesariamente, tener en cuenta el pasado, de donde se viene y hacia donde 

se va; 

"l!.:I mundo P-n cambio. P-n e.o;i>ndalidad o tot.nii.dnd de 

" nU.s "11 UWl ci1;rl.a proiillniJai.l o t.,jltllÍa pri-. il.,~ia .,1 

"pasado" temporal como el "lugar· donde nad. ~I dónde 

nací es la prede terminación de toda otra decerminación. 

Nacer entre los pi¡:mcos del _.\trien o en el bttrrio de In 

Quinta Avenida en New York. es en verd1td i!!lJllirnruite 

nnc.er . pero es nnc.er en otro mundo. es nnc.er 

especí.firamente en un mundo que predet.ermin1t como 

pnsado. y que por ello det.ennina, nunc.ll nbsolutrunente 

Jlf>n> "" suticiPntA> <Jl.le cletA>nTline rA<li<"fllmpntA. IR 

implantación del proyed.o futuro. El que u1100 entre los 

pigm~ t4'n(h•Á el proy<>ct.o rle ,,..,. un IC"''" M<~1tdol' de 



an.i.rrwles; el que nació en New 'iork Ciju.ra el pruyect.o 1le 

ser un gran b=quero. es decir . =ador de hombres·"" 
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Percatarse que no es lo mismo nacer en un lugar que en otro tiene amplio 

sentido, por que determina el futuro hacia donde el individuo ha de dirigirse, 

así, haber nacido en la periferia, el lugar dominado, explotado y excluido, 

implica ya que el futuro estar marcado por la lucha de liberación. Más allá de la 

totalidad está la exterioridad, exterioridad que sufre y exige ser liberada y que 

por eso mismo esta un paso delante de la totalidad. 

Exterioridad metaffsica. 

Más allá de la relación que pueda haber entre hombre - ente ( objeto ) , esta 

la cuestióo de la relación hombfe - hombfe. Ciertamente en el mundo en el 

que se vive se ha aprendido a tomar al otro, como ente, como algo que existe 

pero que es áistinto a uno ( como ser ), la cuestión fundamental esta ahora en 

tomar al otro como ser, no ya como ente, sino como aquel que es igual a mí, 

pero distinto, con sus necesidades y esperanzas. se habla aquí del otro, que al 

tener menos oportunidades de desarrollo se encuentra en la miseria o la 

explotación, y del cual hay que hacerse ahora responsable, por que es más 

que un ente, es un ser humano, una exterioridad metafísica, y en la exterioridad 

que es la de los oMdados y excluidos se hace presente la proximidad como 

indica Dussel., por que es en los pueblos oMdados, en donde la relación no es 

como en e! centro, hombre - natllra!eza sino hombre - hombre en donde se 

dan !as verdaderas relaciones entre hombres, es decir, se hace presente aqul 

la proximidad que es en el origen de los hombres la verdadera y real relación 

de seres humanos. 

1
"' Du."'-;cl. E. Filoi;ofía J.. la lih<nA.:ión. P. 39 
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Proximidad. 

La filosofía de la liberación que pretende formar un discurso filosófico 

distinto al occidental, no quiere partir en su reftexión, como lo hacen los griegos 

y ahora los modernos europeos, de la relación hombre - naturaleza, por el 

contrario quiere hacer suya la experiencia originaria del semita 147 y partir de la 

relación hombre - hombre, por que antes de toda explicación ontológica del 

ser, está la proximidad, es decir, el contacto del hijo con la madre al nacer. 

"Se t~· Rt.8 eutoU<'.05 de oomeuz.ar por aquEillo que ;;e 

¡>n <"t1 .. nt'l'11 mÁ!< AllÁ ,1 .. t mundo d .. 111 ontlllogi11 . .. t ~'I' . .. t 

llXterior al mundo y su horizonte. Desde la proximidad 

mlÍ5 allá de toda proxemi.a. anterior a la ~·erdad del ser. 

es como venimos al mundo a la ·1uz del mundo -. cuando 

apan1cemo;;; ,,uando uuesb"a madre uos pani • 148 

Antes de relacionarse con los objetos el ser humano se relaciona con su 

madre, al nacer se encuentra desprotegido y ésta le bnnda su protección y sus 

cuidados, le ofrece su pezón para que se alimente, y el primer contacto hombre 

- hombre se da cuando el niño acerca la boca para comer, no es entonces de 

los objetos de donde procede la primer experiencia , la proximidad "la 

inmediatez a toda lejanía, a toda cultura, a todo trabajo. es la proximidad 

anterior a la economía; es ya la erótica, la pedagógica, y la politica"149
, el 

nacimiento del niño, sin embargo, tiene lugar en un espacio especifico, esto 

,., V..-: <lo: Du.'1....:L E. "El i:wmanismo sc:mil.a - ( c::>lru&.:turas inu:no..-ionalc:s radicalci úo:l pud>lo <lo: Iind y 

oiros scrniW ) Bu..--nos ,\ir.:s. Editori:il l'ni\·crsit;ui;i de Bu..-nos .\ircs. l %9. 
i.n: T>lL....il. F.. Filosotia ~la li'-:lción. P. :m 
149 Du.-.1, E. Filot<01ia Jo: la JiM;M,;ión. P. 32 
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es, en un pueblo, que lo recibe y amamanta con los signos de la totalidad 

histórica. 

reiilidad del otro: anterior A toda 11Dteriorid:1d es1.11 Ja 

responsabilidad 1>0r el débil. por el que todo.vía no es. 

que tiene el que procrea hombres nue\'os ( los padres ) o 

SL<;telllilS nuevos ( los héroes y los maestros 

lioort.adores)· 150 

Lo que se busca entonces, es lograr un acercamiento con el otro, el 

explotado y excluido del mundo, hacerse responsable por el débil, es una es 

una de las cuestiones fundamentales de la filosoffa de la liberación, por que 

antes del contacto con los entes, está el del hombre con el hombre, de la 

madfe con el hijo . Aproximarse en la fraternidad es acortar distancia ante los 

hombres, y acortar distancia es la praxis, J>Of que acefcarse al otro, al débil , y 

hacerse responsable de él, significa haber superado la ideología dominadora 

europea. 

En el mundo actual dominado por el imperialismo, la relación hombre -

hombre ha dejado de tener significado, lo importante está en que tanto puedes 

sacar provecho del otro, no en que tanto lo puedes ayudar, en la medida en 

que te brinde ganancias es importante, si es por el contrario alguien a quien no 

se puede explotar, nada vale, no existe como ser. La filosoffa de la liberación 

pretende transformar ésta forma de concebir las cosas, y por eUo plantea ya no 

una proxemia (hombre - naturaleza ), sino una proximidad hombre -

hambre), en cierta medida todos son responsables de la miseria y explotación 

de los demás, y en este sentido se tiene la responsabilidad de luchar por el 

pobre y oprimido. 

1 ~ Ou.o;....:L E. Filosolia J.: la lib.:r.1<;i00. P. 32 
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Pero la tarea que la filosotra de la liberación se ha impuesto no es fácil. por 

que como en el punto que sigue se muestra. se vive en Wl mundo carente de 

conciencia critica. 

Mediaciones 

El individuo nace en un mundo en el cual, las cosas que lo rodean están 

dadas desde hace ya mucho tiempo atrás, crece y se sirve de ellos sin 

preguntarse cual es su of1gen y a que se debe su existencia, lo importante esta 

en que satisfaga sus necesidades y placeres, fo demás no importa, esta falta 

de conciencia sobre los objetos que están alrededor , es ya una dominación, 

por que se ofrecen y se aceptan sin tomar en cuenta si son necesarios o no, y 

que muchas de las veces solo sirven para enriquecer al capital extranjero, el 

cual se esfuerza por crear "lo que la gente necesita", pero bien, la cosa no es 

tan simple como parece ni se reduce a esto, la dominación y explotación de la 

que son objeto los paises periféricos, aparece ante los ojos del dominado y 

explotado, corno algo natural ( no se percata de eUo ). algo de lo cual nadie es 

culpable, a lo mucho cree que sus propios gobernantes son los causantes de 

todos los males. 

· Est.a no lJ11JllAJ' 111 11t.en6ón es oom<> un11 prisión 

in11dvertid11. miramos al mundo desde los barrotes de 

nuestra celda y creemos que son los barrotes de la oolda 

donde est.JÍn encnrc.elados los otros. nuestra vidll por 

·nnturn.r y· Qbv\n . l'S v\v\dn en unn ing<:-nttidnd n~ritiro . 

ue swna..; l'On:;<o<:uencius. 0iueslro mo<lo ue enfrenl.arn.,,; 

n los ent~. por ello. e,;tn condicionndo n e-stn 

coti<Üanidad que es nuesuo propio ser-151 

1 ~ 1 Du.._l E. Filosolia J.: la libo:r""ión. p. 48 
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Es verdad que se vive en un mundo en donde lo dado no es puesto en 

cuestionamiento. pero esto se debe a la alineación que por parte del mundo 

europeo se ha sido objeto. 

Alienación 

Para Grecia en un principio, para e! imperialismo en la actualidad, el 

hombre que vive más aMá de sus limites, en la perifena, es el bárbaro, el que 

carece de cultura, es el ser al que hay que dominar, explotar, "civilizar", y por 

que no, asesinar , st es el no - ser, el enemigo; 

p iu-R el sist.e11111 el ot.ro 11piu-~ romo R.lgo diferent.e 1 en 

rn..J.iJ,.J ..a J;,;~1.o ) oomo u.l j.l<Jilti ti.11 ...,I.il"o },. UJl.i,J,.J 

de • lo mismo" . El. sabio es el en\.'fl!'::ndo en su ontología 

de :nostrar· el pel.i.itro que el otro s itrnificn paro. el todo, la 

totalidad. una vez señalado el mal. el diferente. el otro. 

IR ont.ologiit descanM "" pit7.., 
152 

Para el imperialismo, dlce Dussel, el otro, la periferia es el enemigo, y 

como tal hay que dominar1o, someterlo, obligarlo a obedecer y hacerlo creer 

que Europa es el centro del mundo, el que manda y ordena las cosas. Se 

niega al otro como exterioridad y se le impone una ideologfa ajena, y se lo 

uti!iza únicamente como objeto de explotación. Una de las formas de conseguir 

que el enemigo, la periferia, no se revele, es hacerlo perder su ser, que no 

sepa realmente quien es , que su vida no le pertenezca sino que esta este 

f'llanos de otros. 

m Du.....,l, E. Filosolia J.: la l.i0crdl.:Íún. P. 67 
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De varias formas ha conseguido el cenlio dominar a los pueblos de la 

periferia, la más eficaz ha sido por supuesto la fuerza fisica ( coo los griegos), 

en la actualidad, sin embargo, prefieren valerse de métodos más sofisticados, 

los medios de comunicación son la forma más fácil de lograrlo, puesto que por 

medio de ellos transmiten y hacen llegar al individuo, una ideologla que es 

propia de la dominación, "El proyecto del sistema imperante se impone a todos, 

unívocamente, por medio de la propaganda, por los medios de comunicación, 

por e! cine y la televisión, por todos los poros ( quien resiste se lo secuestra, 

encarcela, tortura, expulsa, mata )9153 Sin duda una de !as formas más eficaces 

de mantener el control sobre los individuos, es la alineación, por que • la 

alineación de un pueblo o in<IMduo singular es hacerle pet"der su ser al 

incorporarlo como momento, aspecto o instrumento det ser de otro"154
: no es de 

dudarse entonces que el latinoamericano, de la actualidad, carezca de una 

identidad propia , le ha sido arrebatada y en su lugar ha sido puesta una 

ideología europea o norteamericana, no se piensa ya ia realidad, pOf que se 

vive una vida ajena. su ser no obedece ya a sus necesidades, responde tan 

sólo a los intereses de otros. por que su ser ya no le corresponde, está tan solo 

al servicio del capitalista, que lo explota y le impone jornadas largas de trabajo, 

para poder así obtener más ganancia de él, su fuerza de trabajo ya no fe 

pertenece, en un principio tenía que trabajar para alimentarse y alimentar a su 

familia solamente, ahora lo tiene que hacer para comer y enriquecer al 

capitaüsta, y todo para que este lo siga explotando, pues entre más crece el 

imperialismo, más sometido se ve el hombre de !a periferia. 

La relación hombre - hombre, se vuelve en la actualidad y bajo el dominio 

del capitalismo, en una relación dominador - dominado, en donde uno se 

apropia del ser del otro, para ponerlo a sus servicio y lograr de él una ganancia, 

es decir, lo ha alienado, y ha logrado con esto que su ser ya no le pertenezca . 

ha dejado ser un hombre libre, pero es tiempo ya de comenzar la lucha de 

liberación y como a continuación se vera es precisamente lo que Dussel busca. 

m Ou.~. F.. Filosatia de la lihención. P. 68 
1 ~ Du..,.,;o:L E. Filosol'la J.: la libo:r""'iOO. P. 70 
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Liberación 

La filosofía de la liberación, busca justamente, y como su nombre lo dice, la 

rlheración de la periferia, de los pueblos explotados y excluidos, pero para ello 

ha de superar la filosoffa ideológica europea, y ha de sm.iarse un paso más allá 

de esta, Dussel sostiene que una forma de estar un paso adelante, es regresar 

al pensamiento que existió antes de los griegos, el que nació con los egipcios y 

los pueblos bárbaros, en donde el otro, es decir, la proximidad en la relación 

hombre - hombre tenlan un profundo significado. 

Para lograr fa liberación dice Dussef se necesrta tener una conciencia 

ética , esto es, se tiene que sabef escuchar ta voz def otro, oprimido o 

explotado, la palabra transontológica que surge de más allá del sistema 

vigente. El hombre de la periferia siempre tiene algo que reclamar al que lo 

domina, sólo aquel que tenga conciencia ética será capaz de escuchar su voz y 

sus redamos, a los cuales se unirá para comenzar juntos ia lucha por la 

liberación. 

Pero una de las condiciones para poder iniciar la lucha, es ya no estar 

sometido ideológicamente aJ europeo, ser ateos del sistema es condición 

necesaria para adquirir la conciencia ética, por que solo se es capaz de negar 

los fetiches impuestos por et imperialismo cuando se posee una visión crítica 

det mundo, que lo lleva al mismo tiempo a saber reconocer al otro y a 

respetarlo como tal. Un individuo con conciencia ética, es un peligro para el 

imperialismo y una esperanza para su pueblo. 

La cuestión está entonces en tomar a cargo y hacerse responsable del otro, 

def pobre que se encuentra en la exterioridad y que carece de los medios 

necesarios para hacer manifiesta su inconformidad. Pero hacerse responsable 

dei olro implica necesariamente la búsqueda de un nuevo orden ( y la 

destrucción det existente ), en el cual el pobre y oprimido pueda vivir, y es que 



1% 

el orden vigente no se lo permite, esta destruyendo la vida. la desaparición del 

orden antiguo está marcado por la necesidad de liberación. 

Ahora bien el liberador no sólo debe ser capaz de terminar con el sistema 

actual ( imperialista ) sino que debe tener también fa capacidad intelectual 

necesaria _Para proponer un sistema nuevo, en donde el pobre y excluido, es 

decir, el otro pueda vivir con justicia e igualdad. 

'El ethos de la liberación. del ltberudor 1>0r excelencia, 

es el modo habitual de no repetir lo mismo. :;ino que por 

el contrario se trutu de lu aptitud o capm.-idad hecha 

carácter de innovar. de crear lo nuevo, como emerge 

<IPS<le el senncio del otl"O. y el otro es siempre Rl~ien 

coucreto eu uueva po-.;icióu de opre.sióu y exterioridad . 

. ou:>lo el r¡11a es r~ns11bla y fiel 11 su noved11d puooe 

procrear e inventar lo inedito • 155 

Se ha de decir aqul que la filosofía de la liberación posee ese ethos del 

liberador, por que no sólo propone acabar con la dominación de la hegemonla 

norteamericana y europea, y la dominación y explotación que se sufre, sino que 

propone una nueva forma de pensar, de hacer filosofta para poderse enfrentar 

a la realidad, busca la liberación de la periferia y !a toma def poder de !as 

ciases oprimidas, para esto, sin embargo, se hace n~ria una nueva forma 

de actuar, ya no se puede permanecer ajeno a los hechos que ocurren, se 

requiere una practica que siendo o no revolucionaria vaya encaminada a 

logran un cambio, una transformación. 

m Du.'<!i<:l. E. Filosolia J.: la libcnción. P. &.1 
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3.Practica 

Praxis 

Existen dos tipos de praxis por un lado se tiene la que privilegia la relación 

hombre - naturaleza, que ha sido la base sobre la cual se ha movido la 

filosofía griega, en un principio, y la moderna europea ahora ( que se sitúa en 

una posición que justifica la dominación ), que parte de una explicación 

ontológica en donde el ori~n está en la relación del h<lmbre con el mundo que 

lo rooea , es decir, de k>s entes. Por otro lado se tiene la Pfaxis de liberación, 

que parte de la relación hombre - hombre y de un acercamiento con el otro, y 

de la explicación metafisica transontológica, por que va mas atras de la simple 

cuestión de los hombre y los entes, se remonta a los verdaderos orlgenes del 

ser, esto es. a su nacimiento ( antes de todo contacto con los entes ), en donde 

la persona que lo recibe y ayuda es su madre, el otro. 

La metafísica deja de ser por conducto de la praxis. contemplativa. Ahora la 

cuestión no está en ser meros observadores, sino en transformar la realidad, 

hacer1a habitable para el otro. 

Para dar sustento teórico a sus planteamientos Oussel tiene que recurrir a 

hechos que demuestran que entre los hombres es posible la convivencia, si en 

la actualidad eso no se puede dar, es por que las relacio0€S entre los mismos 

se han degenerado, más eso no quiere decir que no sea posible. La polftica 

·que es entre las relaciones de los hombres la más antigua así lo demuestra, y 

Oussel as( to deja ver. Parte de to potttico para mostrar que en la actualidad 

una buena convivencia podría lograrse. 
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Política 

La explotación y marginación que sufren los hombres de la periferia, junto 

con sus mujeres y sus niños obedece a un orden, ya está establecido que asf 

se deben llevar a acabo las cosas para que el sistema siga funcionando, todo 

responde a un orden polftico establecido desde fuera, si el capitalismo quiere 

s~uif creciendo es necesario que a los países de !a periferia se les obHgue a 

seguir las pollticas económicas dictadas por las grandes empresas 

transnacionales, de no hacerto se corre el riesgo de frenar el crecimiento 

capitalista. 

· r..as dases. e.orno oprimidos. son partes funcionales de 

111 P.StructUl'll et.. 111 1.ot111icl11<I polÍllNI . snn Jllll'1.P.S CJUA 

d&b..u cumplir l'.Oll t.rabiljos que los alit.uau. quf> les 

impide sl\ti,,fn<:<>r sus ne<:-esidl\dl'1!' que .,¡ mismo sisteml\ 

proúuc.. "n .,Uoo;. C..l.u.s du..,.,,; .,xvlul .. mlw. " in.'>ULi..,(=has 

anhelan ¡10r eUo un nuevo sistema. poi'.' que :iderruís, 

tienen experiencia de otro mundo que es exterior al 

sistema que los opl'.'irne : lo. historia propia. es untel'.'ior a 

la opresión que sufren y por ello tienen otro sentido de 

la vid.a; es otra cultura. El pueblo es exterior y anterior 

111 rnp1tnlismo. !'·"· "" ru11nt.o m11sns P.mpohr ... ,i<lns por 

la di.,;vlucióu de . .;us uwdos de apropiacióu autiguo.;; .,.; 

PXt1>rior 1>n 1>\ present.e por ttnl\ "'-'<ln<:>min "sum<>rgidl\" y 

oculta de subsistenci11 - de lo cont.rlll'io b11ce rjempo que 

hubiera muerto de hambre. Son los pobres que no 

pueden ser subsumidos por el capital: 'fant11sm11s de 

otro reino· - como decía M3rx - "J'56 

l "'5 Du.w:l, E. Filoo;ofía <le: la libcn.:iún. P. 90 
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Cierto es que dentro de un orden político cada individuo tiene una 

obligación y una tarea que cumplir, ccm su actuar y el de los demás el sistema 

en el cual se encuentra puede seguir funcionando, sin embargo, en un principio 

no fue · como en la actualidad, que si bien cada tarea esta encaminada a seguir 

manteniendo el orden, no es esta la única razón por la que se mantiene, más 

allá de esto ~ la necesidad de explotar al otro, de enriquecerse con su 

trabajo. 

La vida política es sistemática, pero no siempre quiso decir dominación de 

U!1QS sobre otros, en los orígenes de las formaciones de los pueblos o naciones 

las relaciones políticas de tos hombres estuvieron encaminad~ a lograr su 

supervivencia y convivencia, es decir, necesitan para vMr en armonía algo que 

regulara su actuar, surgen asi, se podría decir, reglas, que no serán sino regias 

políticas, sin embargo, en este ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de 

organizarse se pueden encontrar verdaderos actos de fraternidad, por que se 

esta de acuerdo con el otro y se le escucha, y se toman en cuenta sus 

necesidades y exigencias, se da una verdadera relación hermano - hermano. 

La filosofía de la liberación sostiene que es necesaria la creación de un nuevo 

orden, en el cual la relación entre los hombres no sea ya de dominación o 

explotación, ni de enriquecimiento de unos y empobrecimiento de otros, sugiere 

un orden distinto, en el cual predomine, como en un principio, la relación 

hermano - hermano, en donde se escuche al otro y se atiendan sus demandas, 

pero siempre en busca del bienestar de todos, en concreto fo que se quiere es 

una forma de gobierno en la cual gobernantes y gobernados no se vean como 

enemigos, como dominador - dominado, sino como hermano - hermano. 

Pero no sólo en el ámbito político se da fa dominación, ésta se da en otros 

campos también , Dussel los muestra, como en el caso de la dominación 

erótica que a continuación se describe. 
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Erótica 

A nivel erótico se puede hablar de una doble dominación en la mujer, por 

una parte la que se sufre como ser de la periferia ( ideológica, política, 

económica, etc. ), y otra que se sufre por ser mujer en una sociedad en donde 

predomina la ideologla machista. 

- 1 .11 mujP.r popufRr . IR mujP.r rfP. IR <'Ulturo ¡lf'ritP.rit'JI . 

vi .. n .. ,.,.; " ,,ufrir Wl JoLJ .. emL..w, Wllt tloLltt viol1t<~ú.a : 

viol11d11 por ~r 1m11 (-u..lt11r11 y n11ción oprimid11 . por ~r 

1n.itunLro ,¡., Wl" cl1ts.. tloJJiin1tJ1t . vor s..r muj .. r .¡., Sttxo 

violent."ldo. Mujer pobre de los pobres del mundo. Mujer 

indi11. 11ÍriCllD11. 11siática. victimlls del i.mperiiúismo. ele 

la lucha de el.ases. de la ideología. machista· 157 

A lo largo de la historia la mujer se ha visto reducida a casi nada, al no -

ser, como mero objeto sexual a pasado ca5' toda su vida , se ha visto dominada 

y sometida por fa cuttura machista , ante fa cual , hasta ahora, nada a podido 

hacer, y como lograrlo si todo se inclinaba a reducirla al no - ser, incluso Freud 

el gran sicoanalista sostenía que la sexualidad era por naturaleza masculina, le 

estaba quitando con esto a la mujer el derecho siquiera a ser reconocida 

como un individuo con sentimientos, que goza el acto sexual. se quería dar a 

entender con esto que sólo era un objeto del cual se podía servir el hombre 

para satisfacer sus necesidades sexuales, lo que implicaba que ellas estaban 

incapacitadas para sentir amor o afecto hacia su compañero. 

Lo que la filosofía de la fiberación busca en el aspecto erótico, es que la 

mujer sea tomada en cuenta, y se le mire ya no como mujer, sino como el otro, 

l5' Du..,....l, E. Filo;clia J.: la libmtt.:iOO. í'. lOS 
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como un igual, que se le reconozcan como ser, pof que al hacer esto se 

estaría superando la ideología dominadora europea. que intenta reducir aquello 

que no es igual a él al no - ser. 

Otro ámbito en el que también se da la dominación es el pedagógico, 

veamos. 

Pedagógica 

Dentro del mundo imperialista en ef que se vrve. se nace y se crece con 

una educación especifica, cierto es que el ser humano al llegar al mundo 

(cuando nace), se encuentra dentro de un pueblo o nación que tiene ya pautas 

culturales establecidas, que han de ser aprendidas y llevadas a cabo dentro de 

la ramilia , la escuela y la sociedad en una escala más ampia, la forma en que 

el individuo se ha de integrar a su comunidad, implica un conocimiento de las 

leyes y reglas establecidas por la propia sociedad. reglas que son, en su 

mayoría enseñadas por los padres, en primera instancia. y por los maestros, en 

un segundo plano, que sin embargo, es el de mayor importancia. 

La forma en que el individuo se conduce en su sociedad, es sin duda el 

resultado de la formación que se le ha dado, que le han enseñado sus padres y 

maestros. Ciertamente en la sociedad capitalista actual, se enseña a obedecer, 

a servir y trabajar, es decir, se enseña la ideología occidental, que no busca 

sino mantener sometida a la periferia. La educación que ahora se recibe esta 

encaminada sin duda a seguir manteniendo el orden establecido por el centro. 

La proximidad pedagógica entre padres - hijos, maestros - discípulos, se 

da cuando estos enseñan al niño o joven el camino a seguir en la vida, tratan 

se señalar ei camino correcto para lievar una buena vida que sea provechosa 

tanto para elios como para los que lo rodean, pero contrariamente a esto lo 

que en la periferia se aprende es a continuar manteniendo la dominación, por 
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que el padre enseña al hijo ·a obedecer y trabajar , esto es. a seguir 

enriqueciendo al imperiaíismo. el maestro enseña al discípuio una ideología 

que no es propia, sino ajena y lo esta privando con esto de la posibilidad de 

tomar conciencia de su situación. 

Pedagógicamente Europa ha impuesto sobre la periferia la forma en como 

se debe educar a los hombres. La filosofla de la liberación busca ahora que la 

liberación del oprimido no sea llevada a cabo solo en el ámbito económico y 

político, sino también en el ideológico, es decir, en el campo pedagógico, los 

padres y maestros no han de enseñar ya a los hijos y discípulos a repetir la 

ideología europea, tomar conciencia de la situación en la que están viviendo 

será una de las primeras cosas sobre las que se les ha de e<1ocar. 

La tarea estará principaimente destinada a ios maestros, puesto que elios 

son los que tienen en sus manos la formación de los disclpuios y han se dirigir 

a estos a la lucha de emancipación ideológica, por que "la liberación del 

oprimido la efectúa el oprimido , pero por mediación de la conciencia critica del 

maestro, conductor; el iotelectual orgánico y en el pueblo"158
. el maestro 

deberá tener la una conciencia critica que le permita conducir a sus discípulos 

por un camino distinto al de la dominación. 

Dussel habla aqul de los intelectuales orgánicos , que no son otros sino 

aquettos que toman en sus manos la tarea de elaborar las bases teóricas para 

llevar a cabo la lucha con contra el opresor, el intelectual orgánico es el nuevo 

educador, que no ha de seguir repitiendo la filosofía occidental, sino la filosofía 

de la liberación; 

"Ll.,.be ser el trabnjndor revolucionnrio de In cultura. 

homLrn J e pueblo s i.u J ejur el pueulo pe ro um couc Lt:m;U. 

critieu. e l que condt!ZL'll al mismo pueblo u su ufirm.udón 

cultural: hasta que no se logre formar e11 l.a misma 

1
"' Owi.io:I, E. Fil<&>fia J.: la li.bcr.t<:ión. P. ll6 
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Contrariamente a lo que piensa Bourdieu sobre los intelectuales ( que están 

al servicio del poder ), Dussel habla de unos intelectuales que no han de servir 

aJ imperialismo, sino al pueblo por que parten de el y son parte del mismo, 

poseen una visión crítica y no están ideológicamente dominados, han sufrido y 

han vtvido en carne propia, las injusticias que sufre el pobre y explotado del 

mundo. 

Pero quizá la dominación que más duramente se ha dejado sentir en los 

pueblos latinoamericanos, ha sido la impuesta por la religión, y es que no solo 

signiñco la destrucción de los antiguos dioses prehispánicos, sino la imposición 

de un dios que hoy en dia a dejado su lugar a nuevos dk>ses, el capitalismo 

aliora impone nuevos dioses, nuevos fetiches que para la periferia es cada vez 

mas dificii abandonar, en el siguiente punto que Dusset denomina arqueológica 

se explica por que. 

Arqueológica 

Coo la llegada de la cultura Europea a tierras americanas, se inicia la 

dominación ideológica, y con ella la implantación del fetiche de la religión, es 

decir, de Dios. Las culturas prehispánicas se ven obligadas a abandonar a sus 

dioses para adorar a otro, al dios europeo que todo lo ve y regula, a partir de 

ese momento la vida de los individuos estará marcada por Dios, por que todas 

las acciones están encaminadas a no despertar su ira, y a mantenerlo 

contento, con la adoración. Ahora sin embargo, son otros !os dioses a los que 

hay que adorar, el imperialismo se ha encargado de imponer nuevos fetiches, 

nuevos objetos a tos que hay que rendir culto , "eo nuestra sociedad, la 

fetichización del capital, como un Moloch al que se le impone a las naciones 

191 Dw;.o;d, E. Filosolia J.: la libc:rdUón. P. l l 7 
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periféricas, a los trabajadores. son el ejemplo más hor;eodo y actual en 

América Latina"160
, eJ dinero es ahora es dios principal de la humanidad, el ser 

trascendental que dominaba antes, ha cedido su lugar al Fondo Monetario 

Internacional y al Banco MUlldial, de que sirve ahora adOfar a un Dios que 

ofrece una recompensa después de la muerte, sí aquí la gente se muere de 

hambre por falta de dinero, y muchos obtienen poder gracias a él. De lo que se 

trata entonces es de volverse ateos, no creer más en el dios dinero y en todos 

los fetiches que el imperialismo se ha encargado de crear. Cuando el hombre 

sea capaz de sacudirse la enajenación religiosa podrá dar un paso hacia el 

camino de la liberación. 

Un último punto queda por anaUzar del primer momento denominado 

discurso de la liberación, es el apartado que sigue esta parte que viene a cerrar 

ia discusión, y más que discusión, la argumentación que Dussel da para 

demostrar que en contraposición a la filosofia etKopea, está ia filosofía critica 

que es propia del mundo periférico, entendiéndose esto entonces se da paso a 

este último punto, antes de entrar a lo que es propiamente dicho, la filosofía de 

la liberación y el método que sigue para lograr su propósito, la liberación. 

4. Poietica 

La poiética se refiere a la relación hombre - naturaleza, Mse ocupa del ente 

como artefacto, como producto de transformación de la nab.Jraleza ( .. ). Se 

ocupa del trabajo productor en su más amplio sentido, superando la reducción 

tifosóftca frecuente de confundir la poiética con la estética o poética - la parte 

limpia de fa producción humana -"161 y es propia de fa filosoffa europea, que 

ha buscado siempre y en todo sentido la explotación de la naturaleza por el 

hombre ( y del hombre por el hombre ), en este sentido lo que se quiere 

explicar es la forma en como se ha logrado el dominio y explotación de los 

160 f>u."-"'!I . F.. Filosolia de la liher.k.;<i<I. P. 120 
"' Du.-.l, E. Filowfüulc: la l.ihc:rdA..1óo. P. l 5 l 
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recursos naturales y humanos. Para ef propósito mencionado es necesario 

dividir la cuestión en varios puntos. uno de eUos es el que sigue. 

Física 

Es la relación que guarda la materia de trabajo, naturaleza, con el hombre, 

por que es a partir de ella que se derivan todos los productos de los cuales el 

hombre se sirve, pero bien, cuando se quiere transformar ta naturaleza en un 

producto se toma en cuenta primero que función va a desempei"lar éste, y que 

actividades viene a facilitar, se efabora un diseño con anterloridad, para que la 

etabofación de los objetos no resulte inútil . Se podría decir que cuando el 

hombre aprende a valerse de lo que la naturaleza le ofrece, lo que producía 

efectivamente estaba encaminado a facilitar su vida y a mejorana, asl ocurre 

por ejempk> con las armas para cazar o los utensilios para cocinar, sin embargo 

a medida que pasa el tiempo y surge el capitaislno, la elaboración de 

productos. sean estos los que sean, no están encaminados a facilitar la 11ida del 

hombre, aunque es el argumento que se maneja, están más bien diseñados 

para que el individuo se haga dependientes de ellos y no pueda realizar sus 

labores si carece de estos aunque sea claro que su ausencia no impide llevar a 

cabo las tareas. Por otro lado se tiene que la creciente producción de objetos 

tiene como fin mantener la expfotación, producirlos a un precio y vender1os a 

otro resulta beneficioso para el que los vende. 

La sociedad esta inundada de cosas inútiles que, sin embargo, se han 

hecho pasar como indispensables, son consideradas como necesarias cuando 

realmente no hacen sino aumentar la dependencia con respecto al 

imperialismo que las elabora, ahí se tiene por ejemplo los televisores, que son 

el medio perfecto para divulgar una ideología dominadora: 



·En efecto. el producto en cuanto satisfnctor ( el 

consumo hace al su.ieto su.ieto <le consumo ) tiene un 

,·n.lor funcional. de uso. pero. nJ mismo tiempo. se lo 

puf>de crunbmr por otro: este es su valor de cnmb10 . En 

r.,aliJ.aJ . .,,¡ •alur J., eamhiu u .,,¡ "nt.. como •n..rcanclu.. 

no es llb,;olut-0 . sino relntivo Rl vttlor de signo o 

signiúcant.. J., un sW.lw; ( - ·¡ ""Y Jif.,rnnw al •ulgu. pur 

ello compro esto!" · ) o un.a. moda. ( obsolescencia 

acelerada del ¡m)(iucro para lograr mayor ganancia )en 

el sistema de <..'On.sumo y destrucción <..-npfüilista.. de un.a. 

agresividad antinatural creciente. El valore de signo de 

un producto. por su parte. se refiere a todo el sistema 

~miót.iro o cult.urlll . qu.E> E>S el quE> en verdad ñmd11 el 

,;e11tido de la me~can ... -ía • 162 
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Pero no sólo en la ffsica se pueden hanar hechos que demuestran la 

dominación, aun en lo más sencillo se encuentra esta presente, ejemplo de ello 

es la semiótica, como bien menciona Dussel y que ha sido considerado en la 

parte que sigue. 

Semiótica 

Se vive en un mundo simbólico, en el cual todo lo que se nombra, sea ente 

u objeto, tiene un significado , a partir de signos se puede comunicar el 

sentimiento, la alegría o el enojo, se puede nombrar a lo que se encuentra más 

allá de lo material con una simple articulación de signos, etc., pero la ideología 

europea, dominadora como es, a reducido esta capacidad del ser humano de 

comunicarse a través de sfmbolos, a simple comunicación de hombre - entes, 

1
•
1 Dw;..;.:(. E. Filoosofut J.: la libo:rw.:ión. P. 157 
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es decir , no se escucha la voz del otro que clama justicia, por que se está más 

ocupado en entender las nuevas novedades producidas pOJ la tecnología 

moderna. genética o espacial. 

La voz del pobre, ha sido callada gracias a la fuerza del dominador y lo que 

se busca es hacer que se oiga esa voz, que se escuchen sus lamentos, que no 

puedan ya ser apagados, que no se imponga más la semiótica de dominación; 

"<~1rnndo la e:q~ieión del oprimido es reprimidn . se 

unvune "tolenl.aclllinl.t. l.u. Loluli.ilii.J sem.i.Óltcu .:omo 

dominación ideológica. cornD tautologío. fmt[cida , 

uxoricida. filicida. Cuando el europeo alienó la palo.hra 

del indio amcri=o por la conquist.'I del si;:lo XVI. las 

culturas del . .\fn<'8 y el Asia por la colowzac:iou del siglo 

XIX. la ~miótica inglesa. francesa. española .. . 

destn1yerou h• pitlabra azt~ . inNI. de Uhana. la India. 

],. Ch.i.n .. . lu.s ,,,.fil,.los 1.c .. ,l..ic.iun.J.,s•t6'.l 

La implantación de un lenguaje distinto es lo que ha provocado el silencio 

de la periferia, por que no cuentan con un lenguaje propio para oponerse a 

occidente. la lengua que utilizan es la de sus opresores y como tal no le sirve 

para expresar su inconformidad, su CJitica. 

Pero más allá de la flsica y la semiótica esta la económica espacio en el 

cual se mueve quizá la mayor parte de la dominación del centro sobre la 

periferia. 

"
1
" Du,.,....,L E. Filoosolia J.: la libcr.u.Wn. P. 147 
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Económica 

En los inicios de la historia el hombre tenia que recoger frutos para 

alimentarse y alimentar a su ~amilia", no tenía necesidad de producir 

alimentos, la naturaleza lo dotaba de todo cuanto necesitaba, requería tan de 

estirar la mano y coger los frutos necesarios para vivir, con el tiempo las cosas 

fueron cambiando, se pasa a un nuevo modo de producción y el hombre tiene 

por necesidad que producir lo que come, posteriormente se comienzan a dar 

!as relaciones comerciales, e! intercambio de productos, y surgen asl las 

primeras relaciones comerciales, que tendrán como finalidad regular el 

intercambio, para no sea este desigual. 

Unos hombres dominan a otros y los explotan, con el desarrollo de 

capitalismo se comienzan a desarrollar nuevas téalicas de producción, se 

produce más y por consiguiente se puede lograr oo mayOí intercambio, pero 

ahora ya no poc especie, sino poc dinero. La economia comienza a funcionar 

alrededor de la explotación de los trabajadores. lo que Marx llama la plusvalía . 

La cosa es producir mucho, pagar poco y vender caro. 

Con el crecimiento acelerado del capitalismo, los empresas comienzan a 

tomar una fuerza enorme, al grado como se ve ahora de que no sólo a sus 

empleados explota, aun los que están tuera de sus espacios sufren sus 

consecuencias; la periferia es objeto en estos momentos de la explotación de 

las grandes empresas transnacionales extranjeras, son ellas las que dictan las 

reglas a seguir y las medidas a tomar. La economfa a tomado un nuevo 

rumbo, convirtiéndose ef imperialismo, que tiene el poder económico en los 

amos del mundo, los que hacen y destruyen sin que nada ni nadie pueda 

siquiera objetar1es algo, y como hacer1o sí con siquiera íntentar1o , retiran su 

capital, y dejan a los países dependientes en la más completa incertidumbre y 

miseria. 



' Las form11ciones sociales 11ctuales . por su parte. están 

donúm1d11s por E>J modo de :1propi11ción y pro<lumón 

c11pit~st11. como sistelJlll mundial y ~ntral . Las 

form.'lcioncs sociales pcriférims. de Amérira Latina . 

mundo árabe. ..\trien ne~ra. lndia. Sudeste asiático 

(exceptuando <Álinü.. ya que es una formación ,;oc¡a.lista 

prnpin 1, t.ipnpn morlM rlP prnrlu<'ción rlivP,.,.,,.. y hnstn 

..:outradi.:torios. Hay modos de producci.óu oolllunit.J.rio 

primirivn t rilmtnrio Pn f'Íf>rtn,. :>:nnlfS , hnstn rPt1rl11I y 

esclavista eu otr00>. o del pequeño oomercUw.te simple. 

pero sumido paulatinamente en el modo de produc.,,-ión 

capitalista dependiente y periférico. Por t!llo . las 

formaciones sociales periféricas deben analizarse 

.'..p~ y al form.il de la agresión del ,'.!lpit.illi;;ino ( :.ea 

m"rNintil . industri11I. i~-,;111i..t.11 ""' pri.,,..r11 o ~gun<l11 

forma)" !~~ 
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La ñtosofía de la liberación sostiene al igual que la teoría de ta dependencia 

que es necesario romper los lazos económicos que mantienen a la periferia 

unida al centro pues de otro modo nunca se podrá lograr un completo 

desarrollo y lo único que se estará consiguiendo será aumentar la 

dependencia., dependencia que la tecnología y la ciencia cada vez ayudan a 

ampliar más. 

Tecnológica 

Al igual que en la cuestión ffsica, en la tecnológica, el interés se centra 

sobre todo en la forma en como se pueden fabricar nuevos productos, en que 

l6< Dulo..-.;c:J, E. Filosofia J.: la lib.::r...:ión. P. l 7 l 
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sentido se pueden hacer más atrayentes, al mismo tiempo que más 

sofisticados para la dominación. Ahofa la tecnología está encaminada a hacer 

más rápjda la producción. y se busca reemplazar la mano de obla por el uso 

de las maquinas. las cuales resultan más efectivas y menos costosas. 

' El mundo capitalista se encuentra inmerso en un desarroUo tecnológico a gran 

escala, ronstantemente se pueden hallar nuevas innovaciones que hacen, eso 

sí, más rápido el trabajo del hombre, le ahorran tiempo y sobre todo esfuerzo, 

una computadora realiza ahora un trabajo que hace apenas unas cuantas 

décadas hubiera resuttado casi imposible haber realizado, sin embargo, este 

desarrollo cient!fico no implica un bienestar para el total de los individuos, por el 

contrario pareciera que este avance no hace sino aumentar la pobreza y la 

explotación, y es que cada vez son menos los empleos que existen, por que los 

puestos son ocupados por maquinas, cada vez el imperialismo se extiende más 

en busca de nuevos territorios que explotar y donde ampliar su mercado, y deja 

menos espacios para vivir , el trabajo agrario se ve reducido a casi nada y todo 

por que el campesino opta por abandonar su tierra e it en busca de un trabajo 

en las grandes ciudades industriaüzadas, etc. 

Hasta aquí llega la demostración que Dussel hace tanto de lo que es la 

filosofía europea { dominadora ) como de la filosotra Critica { de la periferia ) y 

entra ahora si, en esta que podrfa ser considerada como segunda parte de la 

reflexión, en lo que es su propuesta filosófica, es decir, en la filosofía de la 

liberación. 

Metadiscurso metodológico. 

Para dar a la filosofía de la liberación, un sustento teórico que no es ya 

igual a la tradicional filosofía europea, tuvo que, Enrique Dussel, partir de una 

metodología diferente a la hasta ese momento empleada; tanto por la ciencia 

como por la filosofía . Que la filosofía de la liberación fuese distinta significo que 
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habría de partirse desde "otro lugar", para lograr la conformación de un "nuevo 

método". que sirviera a los propósitos que Dussel buscaba, hubo este gran 

pP.nsador. de superar los métodos cientlficos utilizados pvr la ciencia. para de 

esta manera dar vida a una nueva forma de enfrentarse a los hechos y la 

realidad. 

Para Enrique Dussel la comprensión que del mundo se tiene, y la 

interpretación que de él se hace en el act1.lar cotidiano, es en si mismo ingenuo, 

no critico, no posee el ser humano comúil y comente la capacidad de 

cuestionarse sobre aquello que lo rodea. Más, sin embargo, esta forma de 

~r que en la actualidad se tiene no es igual a la que en la antigüedad 

~oo otros seres humanos, ésta es ya más critica con respecto a aquella, 

pero no es aún suficiente para que el ser humano pueda dar una exp~cación 

critica de su mundo. A diferencia dei hombre de sentido común, el hombre de 

ciencia posee una visión más amplia de las cosas, y de aqueUo cuanto lo 

rodea. Siendo su pensamiento más critico le permite ver lo que otrós no 

pueden, un pensamiento de este tipo, es decir, critico, es el que se necesita, -

dice Dussel - para poder percibir el mundo tal y como es. 

Ahora bien se ha dicho que el método empleado por Dussel es distinto, 

nuevo, una superación de los antiguos métodos cientfficos, más para llegar a el 

ha de hacerse primero un recorrido por los métodos empleados por la ciencia 

así como por la dialéctica negativa, para ver de que forma son estos 

superados, al mismo tiempo que recuperados, o como diría Dussel, 

subsumidos, 

formales . 

se empieza entonces por lo que son las ciencias fácticas y 

Ciencias fácticas 

Sucede que, al interior de la ciencia, dos formas distintas existen de 

conocer, es decir, el conocimiento científico se divide en dos tipos, una de 

ellas son las denominadas ciencias fácticas, que parte de hechos reales, de 
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E:ntes naturales existentes, que a través de un método cientlfico pueden dar 

origen a una teoría. 

-~; 1 prn<"PSO ,.¡.,nt.ílic-o pnrt.P rlPI hP<-hn Pn ,,.,,.nt.o 

feuómeuo. El hecho es. eutouces, objeto de la 

P'tp<'riPnrin , por [)PrN>p<'iÓn n prohn<-iÓn rlirP<'tSI n 

iJ}(lirtK:llt . L.t ci .. nci1t no su oc.:u!J8 <l .. J hticho WI cultllt.o 

hecho. sino de In explicación o el por que del hecho. Por 

ello un modelo de la ciencia debe partir de una 

int&rpretm:ión primera del hecho en su sentido 

rotidiano. •1uA AS inmA<hatAmAntA ronfronuda con Al 

mai·üo wóri,'.O o t.evría,;; ;;xi.;;teuoo,;;·1~ 

Es decir, de un hecho presentado en la naturaleza puede un científico, 

siguiendo ciertos pasos, Uegar a la conformación de una teoría, que tiene por 

objeto Regar a establecerse como una ley. Las ciencias fácticas son, ese tipo 

de conocimiento que parte de la experiencia y de hechos que pueden ser, en 

cualquier momento y siguiendo reglas ya establecidas, comprobados, o en su 

caso refutados, asl, la ciencia tiene como objeto pfillcipal el conocimiento 

fáctico, que no es sino el considerado como único conocimiento posible, por 

que, procede de la realidad, en cuanto que ésta está presente y puede ser 

verificable. Este tipo de conocimiento deja fuera muchas cuestiones, por que 

existen entes que aún no siendo reales, pueden ser producto de conocimiento, 

es por ello que para Dussel es necesario superar, como se vera más adelante, 

esta forma de concebir la realidad. 

Ciencias fonnales. 

1 ~~ Du.......,l E. FilUOIOrlll Jo: la lib.:r.u:ión. P. 182 
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A diferencia de las ciencias fácticas, las ciencias formales como la lógica y 

las matemáticas. no parten de hechos reales existentes. sino de entes 

abstractos. que solo existen en al mente de aquel que los piensa, no son por lo 

tanto cuestiones empíricas, que puedan ser comprobadas en la realidad, sólo a 

través de un proceso lógico de razonamiento pude lograrse la demostración o 

verificación, es por lo tanto el científico el encargado de elaborar su propio 

objeto de estudio, que no es como se ha dicho, reflejo de la realidad, más, sin 

embargo, sirve también para comprender y poner al servicio del hombre 

aquello que lo rodea. 

Pero nuevamente esta forma de conocimiento no es suftcierne para lo que 

busca la filosofía de la liberación, este método tiene que ser. también, 

superado. Otro método que es por Dussel considerado es el método dialéctico 

u ontológico. 

Método dialéctico u ontológico. 

En un modo de conocimiento que va más allá del empleado por la ciencia, 

se encuentra el presentado por Hegel, que no limita ya su campo de estudio, o 

de reflexión mejor dicho a una sola determinada cosa. la dialéctica, a la cual 

Dusset Hama dialéctica negativa, "( ... ) es un atravesar ( dia - ) diversos 

horizontes ónticos para Regar de totalidad en totalidad hasta lo fundamenta1•166
. 

La dialéctica aqu! presentada, parte de fo abstracto para llegar a fo concreto, su 

objetivo es ir de un horizonte de entes a otro hasta su fundamento, o lo que es 

lo mismo, va de un problema a otro, yendo de lo general a lo particular siempre 

intentando encontrar su fundamento, el cual tiene como punto de partida, el 

mundo cotidiano. Lo que aquí se quiere decir es que, la dialéctica negativa es 

una aproximación más real a los problemas del hombre, que no solo se limita a 

lograr un conocimiento en beneftcio de éste, sino que pretende más bien 

resolver los problemas existentes, que son los de la totalidad, más no es aún 

'~ Dws:.d. E. Fil...,.,lia J.: la lib.:r.u;ión. P. 1&4 
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este método suficiente. por que como se vera más adelante, no toma en cuenta 

la exterioridad. que no es parte aún a la totalidad. Pero bien valiéndose Dussel 

de los métodos ya mencionados. tomando de cada uno de ellos lo mejor. da 

vida una nueva forma de enfrentarse a la realidad, de concebir y entender las 

cosas, lo que se quiere decir aquí es que Dussel ha creado un nuevo método 

que es el analéctico o meta - físico. 

Método analéctico o meta - ffsico. 

Como bien se ha dicho ya ~ lleva a cabo un recomdo por los métodos 

empleados por la ciencia, asl como por la dialéctica negativa, al fin de obtener 

de eiios una visión más amplia, que le permite lograr la conformación de un 

método propio, que sirva a los propósitos de la filosofía de la liberación. Como 

resultado de esta revisión, y de su interés por los pobres, ya no solo de la 

exterioridad. sino del mundo. todo, obtiene Dussel lo que llama el método 

analéctico. 

Dussel reconoce la importancia de la dialéctica negatva, pero - dice -. que 

hay que superarla por que, "De lo que se trata ahora es de un método {o del 

explicito dominio de las condiciones de posibilidad )que parte desde el otro 

como libre, como un más allá del sistema de la totalidad; que parte entonces 

desde su palabra, desde la revelación del otro y que con - fiando en su palabra 

obra, trabaja, sirve, crea" 167.De lo que se trata ya, - dice Dussel -, es de hacer 

visible al otro como otro, como aquel que está en !a exterioridad y sufre la 

miseria y hambre de la hegemonía dominadora, de esta manera el método 

analéctico pretende lograr a partir del reconocimiento de la exterioridad, la 

formación de una nueva filosofía, es decir, de una nueva de concebir la 

realidad. 

1°' Ou....el. F.. Método para una tilO!<Ofía de la li'-"ción. México. F.ditmal 1 fniver.ridad de Cruadalajara. 
1991 p. 186 
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La ciencia cierto, parte de la realidad, pero no de la realidad del hombre, 

sino de la naturaleza. sean , estos entes reales o abstractos, deja fuera de su 

reflexión al ser humano. no se ocupa ya de éste n.i de los problemas que 

consigo lleva, no es el objeto otro que lograr un avance científico, encaminado 

siempre, claro esta, a hacer cada vez más complejas las redes de dominación, 

siendo así, el que la ciencia vaya hacia delante, no significa el bienestar del 

hombre. Ahora bien la dialéctica negativa que es la negación de lo negado, 

parte de una totalidad que, sin embargo, ha exctuido al hombre de la 

exterioridad, logrando con ello no ser ya una expttcación completa del mundo, 

si bien es cierto parte de lo abstracto para ir a lo concreto, se ha oMdado que 

más allá de la totalidad que representa Europa , está un mun<k> periférico, en 

donde la miseria, la marginación y la explotación son cosas que no pueden 

permanecer sin ser pensadas filosóficamente . 

Dussel ha subsumido estos distintos métodos, es decir, los ha superado, ha 

retomado de cada uno de ellos la parte que de importante tienen, y 

confrontándolo con la realidad de la periferia, ha dado vida a la analéctica. 

método que sirve para hacer visible al otro, como aquel que va en busca de su 

liberación, "Lo que decimos sincera y simplemente; el roslro del pobre indio 

dominado, del mestizo oprimido, del pueblo latinoamericano es el «tema>> de 

la filosofta latinoamericana. Este pensar ana - léctico, por que parte de la 

revelación del otro y piensa su palabra, es la filosoffa latinoamericana, única y 

nueva. La primera realmente postmodema y superadora de la europeidad" 168
. 

La filosofía latinoamericana por ser periférica, necesita en su metodologla, 

partir de los pobres, de la periferia, dar cuenta de su realidad es indispensable, 

por ello !a analéctica resulta ser la mejor forma de enfrentar el pensar filosófico . 

Pero si bien Oussel propone su método, no oMda que hay otros que han 

tratado de dar cuenta del mundo y todo io que en el existe, más estos estas 

formas de enfrentarse a la realidad resultan ser insuficientes o estar dirigida su 

atención a otra parte, que la mayoria de las veces es a mantener la 

dominación una relación de estas ciencias con la analéctica - dice Dussel-

1111 Du.'ll<d. E. M.:to<lo par .. una JilOO<Ofía Je: la lihcr...:ión. Pp. 186 - l 87. 
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permitiría enfrentar los problemas adecuadamente, ejemplo de ello son las 

ciencias humanas que si se complementaran con la analéctica permitiría una 

CQlTecta explicación de los problemas humanos. 

Ciencias humanas 

Teniendo como objeto de estudio, ya no a la natura~za sino al hombre, las 

ciencias humanas o sociales, se enfrentan a hechos más complejos, por que 

están en continuo cambio y movimiento, por que el ser humano como tal, no es 

estable, tiende a cambiar no solo el, también a su entorno, la cuestión está, 

entonces, en entender los procesos históricos que llevan al hombre a pasar de 

un estado a otro , o mejor dicho de una forma de organización social a otra, la 

dialéctica es necesaria para esto, para poder percibir los continuos cambios, 

pero de igual manera es también necesario la analéctica, por que no solo es el 

cambio lo que interesa, sino lo existente, lo real, y lo que de alguna forma el 

cambio produce; así la pobreza, marginación es algo que no puede dejarse de 

lado en al reftexión, y es que ha de tomarse en consideración en las ciencias 

humanas, por que la verdadera ciencia está no sólo en comprender los 

cambios estructurales, también el problema de la liberación, es un hecho que 

ha de tomarse muy en cuenta, lo que se quiere decir, es que se necesita un 

real estudio de lo humano, de lo periférico, de la exterioridad. 

Como ya se dijo existen métodos que sirven para justificar la dominación , 

estos métodos son los que Dussel Hama modelos ideológicos, veamos. 

Modelos ideológicos. 

La cultura occidental ha enseñado, - dice Dussei -, que existe una clara 

diferencia entre ciencia e ideología. todo aquello que es ideológico no puede 

ser científico, pero en esta misma definición se percibe ya algo de ideológico, 
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por que al postular esto la ciencia esta siendo excluyente, situándose sólo ella 

como aceptable. La ciencia no escapa a la ideología. es ella misma ideológica; 

- ~:st.11 P'ICdusión <>S PllA mismA i<iAológir.11: IA lllt.111id1t<I dA 

un discur;;o metócli''°• teórico. cieuúfico. puA<le ser 

idf'Ológiro, no fl"" "1.1 intl"Ín~ dPsR~llo (1mn<¡ttP 

w.unbiéo.) sino por su preU.n.o;iÓn, por su punw de 

partid.a. por su proyecto. por el hecho de servir de 

mediación a un contexto que lo explica y le marca su 

seo.tido. Por eUo. tanto la ciencia fádica y aún el método 

rlinlP.<'ti1n. fns .,;.,ncins humnnns. y 100< m.>t.><1°"' prncci1ns 

o poiétioos puooeu ~r ideológ¡cos•1o;q 

Toda ciencia es ideológica, por que esta ai servicio del poder, y como tal no 

puede sino justificar la dominación, la ciencia. que no es otra sino la europea, 

sir.le como mediación para que el centro logre, sobre la periferia . mantener el 

control, el avance científico y tecnológico tiene como fin único. ya no hacer 

menos pesada la vida del hvmbre, sino hacer de este objeto de manipulación, 

que sirva como una parte más de la maquinaria destinada a lograr mayores 

producciones que enriquezcan a unos cuantos, los dominadores. 

La ciencia y la tecnología son necesarios para lograr el proceso de 

liberación, un país necesita estar situado a un detenninado nivel científico y 

tecnológico para poder hacer frente a los problemas que aquejan a las 

sociedades, más el problema esta en cuanto que los científicos adoptan la 

ciencia proveniente del centro que no es sino ideológica, y están con ello 

haciendo más fuertes los lazos de dominación, la vefdadera ciencia , en la 

periferia, necesita ya no ser retomada de fuera, debe ir de acorde con las 

necesidades aquí existentes, y debe partir de la reflexión propia, de la 

169 Du..,,;c:l E. Filoo;olia J.: la lit-a.;ión. P. l 94 
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investigación y análisis aqul llevados a cabo. La ciencia deber ser aquella que 

tome en cuenta su realidad, que es la de los explotados y excluidos de la 

periferia, los verdaderos cienUficos, de la periferia, son aquellos que piensen su 

realidad y sobre ella reflexionan. 

Pero no todo es justfficar la dominación, existen métodos que se oponen a 

la tradicional ciencia, es decir, a la ideológica y van más allá en su tarea, a 

estas Dussel las denomina métodos crfticos, que son propios de la periferia 

aunque en ocasiones suelen darse también en el centro. 

Métodos críticos 

Lo que en la periferia se necesita no son ya los métodos empleados por la 

ciencia occidental. se necesitan nuevas formas de enfrentar la realidad, nuevos 

métodos. pero cr(ticos, son los que se necesitan aquí. Tomar conciencia ético -

política de la realidad que se esta viviendo, exige tener en cuenta que es ésta 

una realidad marcada por la miseria, explotación , dominación, marginación, 

etc., el nuevo modo de hacer ciencia está encaminado a hacer visible la forma 

de vida, y promover su transformación, •la misma totalidad funcional es puesta 

en cuestión por exigencias y en vista de la construcción de un nuevo orden, 

futuro, utópico, pero ya proyecto actual en el pueblo" 170
, la ciencia por tanto 

debe partir de la exterioridad, debe hacer uso del método analético, por que 

solo este le permitirá llevar a cabo su tarea. 

Pero se está ya en la parte última de la refleXión y esta es empleada por 

Dusse4 para presentar la filosofía de la liberación, sus estatutos y lo que esta 

quiere que no es otra cosa que la liberación. 

"º nw.....,1, E. Filooolia do: la libc:r.u.:i.00. P. 197 
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Estatuto de fa Fifosofla de la liberación. 

No es este sino un resumen de la ya dicho hasta aquí. La filosofía de la 

liberación lo que pretende es lograr la liberación de los pueblos explotados y 

excluidos de la periferia, para lo que quiere, no parte como la ciencia, de los 

métodos fáctico o formal, tampoco de la dialéctica, sino de un nuevo método, el 

de la analética que le permite ver al otro como otro, al que está más allá de la 

totalidad, y le permite hacer W>ible el sufrimiento de este y la necesidad de un 

cambio en su forma de vida, que le permita realmente vivir. La filosofla de la 

liberación surge por una necesidad, que es la de dar a Latinoamérica una 

forma de pensar propia, autónoma, que le sirva no solo para pensar por si 

misma, sino para lograr la liberación económica , política e ideológica de los 

países centro. Dussel no parte de ia nada para dar vida a su filosofía , más bien 

lo hace siguiendo viejas preocupaciones, ahi se tiene a los "filósofos 

latinoamericanos", y sobre todo a Sala.zar Bondy, al cual mucho le debe 

Oussel, pues es él el que se plantea la urgencia de contar con una filosofla que 

de cuenta de la realidad. es decir. la realidad de pendiente de América Latina. 

No es, sin embargo, ésta una filosofía acabada, tiene aún mucho por decir, 

es sólo el comienzo de algo algún mucho más elaborado, que puede llegar a 

ser incluso, universal, como lo pudiera ser la filosofía europea. La filosofía de la 

fiberación, por ser latinoamericana, tiene que pensar su realidad, y esta tiene 

aún mucho por decir, por que la miseria, hambre y explotación no dejan de 

estar presentes en esta parte del mundo, y en otros más, la filosofla de Dussel 

tiene entonces mucho que dar todavla, es esta filosofla un primer paso, más 

adelante quizá sea más conocida, mas aceptada y por tanto más respetada 

como verdadera construcción filosófica . 

Ahora bien la producción de Dussel no sólo se reduce a la filosofía de la 

liberación, en otros campos se ha movido también, se tiene por ejemplo el 

campo histórico ( de la iglesia latinoamericana ). el de la Teología de la 
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liberación. el marxista también, etc. Pero es muy amplio el campo de estudio de 

Dussel y dar cuenta de el seria algo más que imposible, por lo menos por esta 

ocasión, asl entonces no se pretende ir más allá de las posibilidades que este 

trabajo permite y sólo se hará referencia a la filosofta y ética de la liberación, y 

se dice que también la ética por que es una de las obras importantes de 

Dussel, eRo no quiere decir que las demás no lo sean, sino por que esta es , de 

alguna forma, como un seguimiento de la filosoffa pero desde lo ético, La Ética 

de la liberación• también plantea terminar con el eurocentrismo, como se hace 

en !a filosofía, es por eso entonces que se ha decidido aquf otorgane un 

apartado a esta obra como un modo de entender como Dussel deslje el 

aspecto ético puede abordar el tema de !a dominación, y la liberación que es en 

si mismo lo más importante. 
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Ética de la liberación 

Esta es una ética de la vida. La vida humana 
es su dimensión racional sabe que su vida. 
romo comuflldad de vivientes. queda 

asagurada C-01J el cancursa de todos. La 
comunicación 6ngOfsiica es una dimensión 

esencial de la vida humana. y la argumentación 
racional, una nueva <<astucia>> de la vida. 

E:tica de la #beración 

La ética y filosofía de la liberación son producto de un pensar lo que se 

está viviendo ( esto resulta fácil, de mostrar cuando se lee la parte 

autobiográfica de Enrique Dussel ), y como tal deben ser leídas, cuando 

Dussei da vida a su obra, no parte de la imaginación, más bien lo hace de su 

contexto, y de la realidad que así se lo exige. La filosofla de la liberación bien 

podría entenderse como el resultado de la experiencia que a Dussel la ha 

tocado vivir en la Argentina de 1965 - 1975, sumado a ello, claro, otras 

experiencias de vida, que no han ya aquí de repetirse. 

La ética de la liberación es, sin embargo, resultado de una visión más 

amplia, que no solamente toma en cuenta el contexto que le ha tocado vivir al 

pensador que le ha dado vida, es un tomar conciencia de lo que en la periferia 

sucede, y más allá de ésta quizá, del mundo entero que sufre la dominación , 

explotación, miseria, etc. La ética podrfa entenderse como anterior a la 

filosofía, por que se va gestando años antes, el orden no importa talvez tanto, 

lo que interesa y en eso radica la importancia, es comprenderlos y llegar a 

captar su sentido real. "La filosofía de la liberación" aparece en 1976 cuando 

Enrique Dussel se encuentra ya en México,- por que ha tenido que salir exiliado 

de su patria -. pero no es la realidad mexicana de donde parte, ha sido otro su 

punto de partida, pero no ha de redundarse en eso. La obra ·i::tica de la 

liberación", es posterior, aparece en 1998, pero sus orígenes se encuentran 

más atrás, son anteriores incluso a la filosofía de la liberación. Dussel empezó 

a formular su pensamiento precisamente en lo ético, y esto le servirá después 
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para ir conformando su filosofía, asl que la comprensión de la ética implica ir 

más atrás, a su génesis. 

Por razones de espacio, sin embargo, no se puede aquí, llevar a cabo esa 

tarea , sólo ha de mencionarse y recordar que una verdadera comprensión de lo 

que es la ética y filosofía de la liberación requiere conocer, en su totalidad, la 

producción filosófica de Enrique Dussel. 

La "Ética de la liberación" es una de las más recientes producciones de 

Enrique Dussel ( pero no la última ) vio la luz en el 98. más ésta es el 

seguimiento de una preocupación que ya en los sesentas Enrique Dussel había 

abordado, se podría decir que es la continuación de viejas preocupaciones, 

pero que es nueva en sus planteamientos, por que nuevo es también lo que 

está pensando: ahora bien el interés de Dussel por crear una ética de la 

liberación se remonta a 1969, año en que; 

"Discutiendo t.J con sociólogos en Buenos Aires. vi 

profundamente criticado e l proyecto que venía 

realizando de escribir ltn!\ éticn ontológien 

heideKK"riuru.t. Fub Bonlu huLíu e;;cril.o unu SocioloKÍU 

de la liberación; Gundcr Frank acababa de lanzar la 

t.emátic11 de 111 ·1.eorí11 de 111 dependenci11". 11nte el 

frnc:1so del dcsarrollismo. '.\lació así ln hipótesis de una 

Lo aquí dicho por Dussel viene a demostrar y a ratificar lo que en una parte 

de la tesis se quiso demostrar; que la teoría de la dependencia había servido 

de base teórica a la filosoffa de la liberación, o lo que en un primer momento 

P I Karl - Otto . .\p.:I. Eruiqu.: Duss.!I. Raúl !' om.:t a. l'unda.nlc:l'ltao;ióo d.: la .!t.ica y filosofia d.: la 
lib.:ración. Méx:ioo. Ed siglo XXI. Ll . .\.\.f - L 1992. p. 52 
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fue la ética de la liberación a la sirvió. Tras haberse percatado que de nada 

servia una ética ontológica heideggeriana a la realidad latinoamericana que 

estaba sufriendo la pobreza. marginación, explotación, producto de la 

dependencia. Dussel toma conciencia que no es esto lo que necesitan los 

latinoamericanos, la liberación es lo principal, cambia entonces "su vieja 

preocupación" y decide mejor, empezar la creación de una ética de la 

liberación, así en 1973 aparece "Para una ética de la liberación 

latinoamericana"172
, que no será sino un primer paso hacia lo que 

posteriormente será la filosofía de la liberación. En 1998 Oussel publica un 

nuevo libro en donde recoge algunos de los planteamientos hechos en "Para 

una ética. .. • la nueva obra, sin embargo, se titula ahora, "Ética de la 

liberación", sin más, y es la que en estos momentos ocupa la atención. 

·E.~ta es una ética de la vida. es decir . la vida humana 

l"S l"l contenido de ln P.ticn. por <illo des<iamos nquí . desde 

el inicio. advertir al lector sobre el sentido de una ética 

de contenido o material . El proyecto de una ética de la 

liberación se juel[11 de maner11 propia desde el ejercicio 

de la critica ~ticn (...) , donde se Rfirma la dignidad 

negada de la vida víctim11 . del oprimido o exduido · 1 :s 

Es ésta y no otra cosa la cuestión fundamental de la ética de la liberación, 

es la vida humana y los efectos negativos de que el sistema capitalista 

produce, lo que realmente preocupa y mueve a Dussel a escribir esta ética, de 

ahí entonces que no ha de olvidarse, a lo largo de la exposición el sentido real 

y primero de la reflexión. 

171 Primera edición <!t! Siglo :'\.."'XI, Bueno!< Aira L•. [ - H. 1973: t, HI. ~léxico, Edicol, 1977; ts: IV - V. 
Bogotá. LISTA 1979 · 1980 
113 [)w;s.el. E. Ética ~ la lib.nción a1 la .:dad ~ la globalización y ~ la ~xdusión. Madrid Ed 
TROTIA 1998. p. 91 
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Empieza Dussel diciendo que es esta una ética de afirmación de la vida, 

vida que en la actualidad se esta viendo amenazada por la exclusión que de 

ella hace la globalización, • Es un problema de vida o muerte. Vida humana 

que no es un concepto, una idea ni un horizonte abstracto, sino el modo de 

realidad del ser humano en concreto, condición absoluta de la ética y exigencia 

de toda liberación"174
. Ciertamente el problema de la exclusión, marginación, 

discriminación, hambre, pobreza, etc.,es un hecho que desde hace ya mucho 

tiempo se ha venido dando, ahora, sin embargo, se encuentra en su etapa más 

critica, y exige ser ética y filosóficamente pensada. La modernidad, - dice 

Dusset -. se comenzó a gestar hace 500 años ( con el "descubrimiento" de 

América en 1492 } y esa modernidad está llegando a un punto tal que, está 

excluyendo a una inmensa mayoría de gente, gente que vive y sufre la miseria, 

que se muere de hambre. Mientras esa modernidad nada hace por evitarto: La 

globalización, - dice Dussel -, está llevando a la humanidad a la destrucción , a 

la muerte, es por eUo que esta ética surge, entonces, como una necesidad 

para afirmar la vida, por que no es ésta un simple concepto, es vida humana 

que necesita ser pensada, afirmada como un principio universal, que está más 

allá de cualquier otra cuestión. 

Ahora bien, una anotación ha de hacerse con respecto al tema que aqui 

quiere ser tratado. La "Ética de la liberación" es un libro rico en contenido, en 

donde se trata a un número considerable de autores ( que tratan el tema ético } 

su comprensión implicaría un conocimiento de los pensadores en el 

mencionados, por ser este, sin embargo, un trabajo sociológico y tomando en 

consideración que esta destinado a ser leído por sociólogos. una explicación 

exhaustiva de los temas tratados resultaría a la vez que poco entendible 175
, 

poco atrayente quizá, se ha decidido por este mismo hecho, y siguiendo una 

1 
:• Dlto;sc:I. E. Palabras prdimirum:s. Ética do! la liberación... p. 11 

' " R.n'lk:l'do que 1.-uando tomo: d c'ttrSO do! .:rica 1.'0(1 d Dr. Dus.'l<:L d 1999. ¿1 nos d.:cia.. que resultaria 
dificil para nowlros. .:ntender su .:tica. ~ dijo. esta ~ para aquell<ll'I que cur= Ja maestría o el 
do..'torado. y que tien.:n un gran conocimiento do! los pensadores que en la obra se retoman. asi, d.:...ia., no 
i.e proo..·upen en lrat.u de entenderla toda. ~ ¡;uj'jci~ .:oo que entiaidan d tema .:enlral, y_uizá má.s 
addante, c'tlando c'tlrsm la ma~a o d do..-torado podran, entone-es si.. entmdma. Hac·imdo caso d~ ~a 
~'ación. c-n:o oonveniente también. hai;er solo una reseña de la obra. aquellO!! que se int= .:n 
.!sla. sera m.:jor que dir.:ctamc:nte la revi<;en 
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recomendación del propio Dr. Dussel, realizar solamente una reseña de dicha 

ética . Considerando que tratar de dar una explicación completa, seria algo asl 

como imposible, se quiere mejor proceder de la manera ya mencionada. 

El propósito Enrique Dussel es llevar a cabo un recorrido histórico por el 

pensamiento ético, con el fin de mostrar que esta preocupación, en la 

actualidad está plenamente justificada, y no solamente por que en estos 

momentos la vida humana se ve amenazada, sino por que ha sido desde hace 

muchísimo tiempo una cuestión fundamental , Dussel intenta, y contra lo que en 

la actualidad se piensa, mostrar que el pensamiento ético y filosófico que 

argumenta a favor de la vida no tiene sus orígenes en los griegos, sino en los 

egipcios, en los pueblos considerados bárbaros; 

· contro In c"OStumbre. no partiremos de Gre.:in ( yn que 

nue:;tra visión no es he lenocentrica ) por que lo que 

pos teriorme nte será conocida como la Grecia clásica e ra 

en el [V milenio a . C .. un mundo bárbaro. periférico. 

colonial y meramente occidental con respecto al orienU; 

del me<tit.errR.neo. que desde f'I Nilo al Tigris . constJtuía 

el <<si5tem11>> civiliz.11torio nudear de eAA región de 

unión Pntre . .\m<"R y A .. <tia"11g. 

A diferencia de otros pensadores que casi siempre. para la explicación histórica de 

la filosofía, parten de los griegos, Enrique Dussel no lo hace así, y no lo hace por que 

no es ya eurocéntrico y por que la real y autentica filosofía no nace en el centro sino 

en la periferia. En el esquema que sigue (2) en el que se divide la historia en 4 

estadios se muestra claramente que Europa no ha sido desde siempre el centro del 

mundo, lo llego a ser sólo cuando conquisto América, antes era sólo periferia, 

argumentar por ello mismo que la filosofía y el pensamiento ético de los egipcios, 

árabes, etc .. que no es ideológico, debe ser recuperado, resulta válido. 

1
" Dt1ss~l E. Ética dela lib.:rn ... ;oo. P. 25 
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REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE LOS CUATRO ESTADIOS 

DEL «SISTEMA INTERREGIONAL», QUE LLEGA A DESPLEGARSE COMO 

«SISTEMA - MUNDO» DESDE 1492 

Estados 

Nombre <lacrónico 

Del sistema 

interregional polos entamo a un centro 

IV 

Egipcio- mesopo13mico 

( desde el N milenio a.c .) 

<<Indoeuropeo>> 

e desde xx siglos a.c . ¡ 

Asiático - afro - meditefraneo 

( Desde el siglo IV d.C. ) 

<<Sistema mundo>» 

(desde 1492 d.C. ) 

sin centro: Egipto y Mesopolamia 

Centro: Región persa, Mundo 

helenlstico (seféucida y ptolomaico) 

desde el siglo rv a.c. 
extremo Ofiental: China. 

Sudotiental : Reinos de la India. 

Occidental: Mundo meditamineo 

Centro de conexiones C01Mrciales: 

Región persa y del Tur.in - Tarim, 

postariormenle el mundo 

musulman ( desde el siglo VII 

d.C. ) 

Centro piodudivo: India. 

Exlremo orientaJ: China. 

Sudoccidental: el África Bantú. 

Occ:idental : Mundo bizantino - ruso. 

Extremo Oeste: Europa ~ntal. 

Centro: Europa occidental 

(hoy USA y Japón; de 1945 a 

1989 con la URSS ). 

Periferia: América Latina, África 

Bantú, mundo musulmán, India, 

Sudeste asiático, Europa oriental. 

Cuasi - autónomas: China y Rusia 

( desde 1989 }. 
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Como se podrá ver no se parte ya de los griegos, y es que no puede 

arrancar de ahí el análisis, por que fa intención es, como ya se dijo, 

fundamentar la cuestión ética, y ésta con los griegos fue prácticamente 

oMdada. Son los egipcios y los pueblos así llamados bárbaros los que dieron 

más importancia a esta cuestión, siendo asr Oussel opta por mejor, comenzar 

la investigación desde este punto, por que el asunto está en dar vida a una 

ética de contenido o material, que toma en cuenta la importancia de la vida con 

respecto, ya no sólo a lo espilitual, lo mental, sino a lo físico, material, de la 

gente que sufre y vive la miseria en carne propia, que muere a causa de no 

tomar en cuenta el aspecto material y de contenido ético. 

Ciertamente se ha enseñado que es con los griegos con los que surge el 

pensamiento filosófico. Dussel ha llevado a cabo una cuidadosa revisión de la 

historia y ha encontrado que no fueron estos, los creadores de tan particular 

forma de pensar, como lo muestra el cuadro fueron los egipcios, los pueblos 

del África negra los iniciadores de lo que hoy se conoce como filosofía. 

El conocimiento aparecido antes de los griegos, es considerado muchas de 

las veces, como no filosófico, puede ser que no sea tal, pero es necesario 

revisartos, por que lo escrito en aquellos tiempos posee gran riqueza que más 

allá de ser filosófica, es humana, por que toma en cuenta al hombre y es por 

eso ya, superior al pensamiento filosófico griego. 

·(.__) La existencia cotidiana del Egipto se tejitÍ en torno 

al •:ultn de s•.1s muertos o de los ani...,stros. procwent.e 

Jel sur. ile los JJueulos uunLÚes ne¡.:rus . La culmi.n.u.ción 

de dicha eticidad se encuentra ya en la alta cultura 

egipcia del IV milenio a .C .. cuando se organizó la vi.da 

en torno a dicho culto. La <<afirmación de la \-ida>> 

rP.<'.OmÓ uno ct.i ~-us posihles N1minos: IA vidA l.P.rTP.St.Te e" 

valiOSA. lo nú;;.mo que 111 corporalidad; por eUo el muerto 



reMrna a La L-arnalidn.d ( resucita ) dl'Spués de la muerte 

empírica. para nunca más morír·111 
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Así como los egipcios dieron a la vida gran importancia ( como queda 

demostrado en el "Libro de los muertos" ) asr también otros pueblos y otras 

culturas, de la misma manera, sientan su pensamiento y todo cuanto a su 

alrededor ocurre. en tomo a la vida que más allá del simple de hecho de vivir, 

es una vida que se da, como aquel que se preocupa por los demás, que se 

otorga en una ayuda hacia sus semejantes, que tiene como máximo grado de 

cultura. la vida. 

"Desde el .\mea bantú primero. y de la egipcio -

mediterránea después. debemos ahora indicar otro 

centro creador de eticidad; el mundo sumerio. 

mesopotfilniro, semita. · segunda rohunna r:uJtural ·. En 

.,¡ si~o VII milellio 1t .C .. en An1tLolii•. :r J.,,;J., el IV 

milenio a.C .. en ciudades tales como Uruk. Lagash. Kish 

o Ur nació una eticidad que se fue racionalizando en 

conjuntos legales que alcanzaran con urinimgina ( 23.'52 

- 2:34.2 a. C. ) o Gudea ( 2144 - 2124 ) un desarrollo 

impresionante, en los que se incluyen siempre leyes a 

favor de los débiles . pobres y extranjeros (. . .)"118 

En el propio fundador del cristianismo se pueden encontrar palabras en las 

cuales se ve su claro interés por los pobres y oprimidos, por aquellos que 

sufren y viven la miseria, fue su labor cristiana, una labor encaminada a poner 

la vida del ser humano como uno de los más preciados bienes que puede tener 

177 Duss.!L E. Etica d.: la lioo-ación. P. 26 
1 ~ Du.'1.'!CL E. Éti1.-a d.: la lil:!o:m.:ión. P. 27 
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el hombre, quizá por eso Uego a tener tanta fuerza, aunque ahora en la 

actualidad, poco se recuerde, de su real y verdadera predicación. 

Con respecto a lo que se cree, que en Grecia nace la cultura, es una idea 

falsa, dice Dussel, no eran los griegos, sino un pueblo bárbaro , eran periferia 

del mundo musulmán No fueron los griegos un pueblo dominante 

culturalmente. los reales fundadores de la cultura son los egipcios, los árabes, 

etc., como lo demuestra el cuadro de Dussel, las culturas dominantes hasta el 

siglo XVI fueron las que hoy son consideradas como periferia, pero en su 

momento son las que dominaron . y sobre las cuales giro todo el pensamiento 

filosófico, "La Europa latino - germánica no ha dejado por ello de ser una 

cultura secundaria, regional y periférica del mundo musulmán, ya que aún en el 

1532 los turcos están todavía junto a los muros de Viena, nada desde dentro 

de ella misma hace presagiar una nueva edad ni ningún esplendor futuro. En 

nada es superior al mundo musulmán; muy por el contrario guarda una 

acomplejada sítuación"179
. 

Desde el Estadio 1 al 111, el pensamiento { aunque no fuese considerado 

como filosófico ) estuvo dirigido a fundamentar la vida, es decir, fue su 

preocupación principal siempre, la cuestión ética de la vida, en el Estadio IV, 

sin embargo, cuando empieza la modernidad, todo ello va a cambiar, con el 

"descubrimiento" y posterior conquista de América, así como el surgimiento de 

Europa como centro del mundo, dicha preocupación se vera desplazada y en 

su lugar será impuesta una ideología, una filosofía que se olvida del hombre. 

ve a éste solo como un instrumento que puede servil' par a el propósito de 

dominación, esto es. para explotar1o, humillar1o, rnatar1o, etc., pero no será 

visto ya el hombre como ser humano. 

En 1492 cuando se "descubre" América, Europa comienza a ocupar el 

lugar que antiguamente habían ocupado los musulmanes, comienzan a 

convertirse en el centro del mundo, y a ser también, los principales 

explotadores del mundo "( ... ) la centralidad de Europa en el «sistema 

1
" Du.<iS<:l E. Ética de: la lib.!rn-.;oo. P. 42 
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Mundo>> no es fruto solo de una superioridad interna acumulada en la Edad 

Media europea sobre las otras culturas, sino también el efecto del simple 

hecho del descubrimiento, conquista, colonización e integración ( subsunción ) 

de Amerindia ( fundamentalmente ), que le dará a Europa la ventaja 

comparativa determinante sobre el mundo otomano - musulmán, la India o la 

China"190 fue la conquista y no otra cosa lo que le pennitió a Europa colocarse 

como el centro del mundo. fue la explotación de las riquezas existentes en el 

continente americano lo que sirvió a Europa de impulso para dar origen 

posteriormente al capitalismo. y para iniciar la dependencia de América Latina , 

dependencia que sigue en la actualidad estando presente. 

Cuando Europa toma el control del mundo, comienza a importar a todas 

partes su filosofía, que no es sino una filosofía que justifica la dominación, 

impone su pensamiento como universal y único aceptable, a partir de ahí toda 

la reflexión no será sino una mera copia, repetición de lo europeo, comienza la 

modernidad que no es sino el dominio de Europa sobre et mundo. 

La "Ética de la liberación" que surge en la periferia, de los explotados y 

excluidos del mundo, busca terminar con la visión eurocentrica, para así poder 

iniciar et movimiento de liberación, que tan necesario es en la actualidad. La 

globalización está excluyendo a mucha gente, y es indispensable comenzar un 

pensamiento que permita "abrir los ojos" a lo que ocurre, la "Ética de la 

liberación" pretende ser este movimiento que sirva para ello, y lo puede lograr 

por que no es ya una ética o filosofía de una elite. es un pensamiento que nace 

desde los pobres. excluidos. y está pensada para ellos, es universal por que 

universal es también el movimiento de liberación. 

Lo que se busca con la ética, al igual que con la filosofía de la liberación, 

es contar con un pensamiento propio, autentico, por que autentica es la 

realidad que se esta viviendo, para ello es necesario, sin embargo, terminar 

con et eurocentrismo, dejar de ver a Europa como superior, como creadora de 

t S<l Du..~t E. Etica de la liberación. P. 51 
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la cultura y todo de cuanto ella deriva, cuando se logre hacer esto, se estará en 

posibilidad de ser libre. 

·De allí que el e,;tudio del pensamiento ( tradiciones y 

filOS-Oña ) en Amé~ica Latina. Asia o Áfriea no sea una 

uirea anecdótica o paralela al estudio de la filoo;ofía sin 

mtis 1 que sE>rill 111 europea ) . sino que trittll de un11 

h.istorift <1ue reS<"aUI justamente el cont.ritdiscurso no 

hegemónico. dominado y silenci11do. olvid11do y hasUl 

e xcluido. e l de l11 11lterid1td de lit moderrud11cl ' •8• . 

Lo hasta aquí dicho, es apenas la introducción de tan rica ética, comienza 

apenas su fundamentación, pero como en un principio se dijo, no se puede por 

la riqueza de su contenido dar cuenta de toda eUa, para lo que sigue sólo se 

habrá de hacer una reseña, un comentario de manera general sobre el 

contenido, Una explicación ocuparía demasiado espacio y sería muy 

presuntuoso decir que se podrla lograr el objetivo, en todo caso, una 

recomendación seria mejor, para lo que interesa en la obra resultaría más rico 

consultarla directamente, y no solo ésta, también las demas obras de Dussel 

deben ser revisadas, solo haciéndolo de esta manera se puede lograr una 

comprensión total de tan extraordinaria filosoffa , que es para estos dfas, una 

filosofía de "nuestra América". 

•n Du.."!lel. E. Etica de la líbenicióo. P. 71 



232 

.-1 modo de !'('Sumen 

la ética de la liberación de Oussel, intenta repensar, no solo la situación 

latinoamericana, sino mundial. del hecho masivo de la pobreza. la exclusión. el 

exterminio, la injusticia, la discriminación, etc. Por que Dussel piensa que 

estos temas deben ser pensados y reflexionados filosóficamente, como un 

problema del cual la ética de la liberación tiene que dar cuenta, sin embargo, lo 

complejo del problema exige una ética que sea capaz de dar cuenta de hechos 

tan desconcertantes para la ética tradicional, como podrían ser los derechos de 

los grupos marginados de la sociedad ( ejemplo de ello son los indígenas de 

Chiapas ), que son mayoría indudablemente, asimismo el asilo y protección a 

extranjeros y refugiados, los derechos de discapacitados, el derecho que 

tienen las generaciones venideras, es decir, aquellas que aún no existen pero 

que tienen que ser ya pensados sus derechos, la tecnología genética ( cuando 

el hombre pretende, según la religión ocupar el puesto de Dios ). etc., son 

todos estos, problemas que deben ser abordados por una ética que englobe a 

todos ellos. Ha de decirse que son estas, cuestiones que han preocupado 

Dussel desde el inicio de su labor como intelectual, en su obra ya citada, "Para 

una ética .. . " ya habían sido tocados estos temas. '( .) A pesar de todo, y 

contra lo que muchos opinan, pareciera que la antigua sospecha de la 

necesidad de una ética de la liberación de las víctimas. desde /os pobres, de la 

década del sesenta. desde la ·exterioridadª de su 'exclusiónª se ha confirmado 

como pertinente en medio del terror de una espantosa miseria que aniquila 

buena parte de Ja humanidad a finales del siglo XX, junto a Ja incontenible y 

destructiva contaminación ecológica del planeta tierra"182
. La nueva ética de la 

liberación parte de un principio que sirve como hilo conductor a toda la obra : 

el principio ético material o de contenido. Esta cuestión, nueva con respecto a 

la anterior ética de la liberación, es resultado de un doble movimiento 

autocrítico de Dussel; a diferencia del papel que jugó el pensamiento de Marx 

en su primera ética, un intenso estudio directo de la obra del autor del 

m Du.~I. E. Etica de la lib.!ración. P. 1.5 
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Capffal183 le mostro a Dussel la necesidad de que los problemas éticos fueran 

abordados desde criterios materiales o de contenido; desde este punto de vista 

Dussel hablo de una "económica" como momento previo y necesario para no 

caer en un procedimentalismo ingenuo y formal. A su vez, su polémica con 

Kar1 - Otto Apel y Jürgen Habermas , la más intensa y fructlfera en lo que a 

replanteamientos teóricos se refiere, le permitió a Dussel incorporar una serie 

de cuestiones que pasaron totalmente desapercibidas en su primera ética; este 

procedimiento domina en general en toda la obra. Ante una abrumadora 

revisión de propuestas éticas modernas y contemporáneas . se busca ~ornar lo 

que. a juicio de Dussel, es relevante para la ética de la liberación. Este 

armazón teórico se articula entorno a una tesis : ·rooa norma, acción, 

microestructura, institución o eticidad cultural tienen siempre y necesariamente 

como contenido último en algún momento de la producción, reproducción y 

desarrollo de la vida humana en concreto "184 Así, pues, la ética de la 

ítberación se autodefine, según Dussel, como una ética de la vida humana; a 

partir de esta idea Dussel realiza una revisión crítica de todas aquellas éticas 

que han negado dicho principio. Para mostrar la pausibilidad de su postura, 

Dussel recurre a los resultados de la neurobiología, pues, a su juicio, "un cierto 

·conciencialismo" moderno exagerado y unilateral hace perder el sentido de la 

corporalidad orgánica de la existencia ética"185_ Para Dussel dicho recurso no 

implica caer en un reduccionismo o en el naturalismo o darwinismo ético. 

Siguiendo a edelman, Dussel deduce que si de los procesos de 

autoorganización y autorregulación del cerebro se despliegan categorizaciones 

relacionadas con criterios de valor, es decir. si el sistema evaluativo - afectivo 

cerebral valora aquello que permite el desarrollo de la vida o la pone en 

peligro. entonces la llamada falacia naturalista puede ser superada y se puede 

afirmar que el paso de los juicios descriptivos a los normativos es legítimo. 

Esto es, sin duda, uno de los aspectos más problemáticos de la ética de 

•i.I Va'll: d.: Du.-=L. E. La pro<luu.-iün t.:Orica de ~farx. Un c'OltlaÚario a los ''Grundris.-;e"'. M~xico. 
Siglo :\...\1 1 CA.l\t - lztapalapa. 1985; Hacia un ~fal'X d.:sconocido. L'n .:xxn.:nrario a los maJIUS<.Titos cid 
61 - 63. \kxi.:o. Siglo :'\.'"'<l. : l!A.M - lzla¡¡ala¡¡a. 1988: El ultimo \W-x ( 1863 - 1882) y la lib.:ración 
l:rtino:unericana. l rn comentario a la t=:era y cuarta redacción de El Capital. \.f~xico. Siglo XXI ' lTA.\1 
- IZ!apaJapa. l 990. 
114 Du.o;sel. E. Ética d.! la lib.:racioo. P. 91 
iu Dus.o;.:L E. Eti.:a de la liberación. P. 93 
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Dussel, pero, a su vez, el más atractivo. Negar que los procedimientos lógico 

- formales puedan 'Ofrecer criterios sustantivos relacionados con la existencia 

concreta y problemática de los individuos es una acusación ya levantada por 

Hegel contra la "Vaciedad· de la moralidad kantiana. En este punto la 

propuesta de Dussel concuerda con la de los comunitaristas en su crítica a las 

teorías liberales sobre la moral y la sociedad; sin embargo, Dussel no se limita 

a afirmar la importancia de las tradiciones culturales en donde se gestan y 

articulan los valores, que en el caso de los comunitaristas llevan, 

aparentemente, a posturas realtivistas. En virtud del criterio ético - material, 

Dussel sostiene que todos los proyectos de "vida buena· son un modo 

concreto de concebir la vida humana, es decir, que los valores son sólo el 

hecho de que una mediación afirme el sentido de la vida dentro de dicha 

cultura; la vida humana se toma el cmerio universal de la ética. Estos son 

temas del primer capítulo de la ética: el momento material. 

,Se aborda en el segundo capítulo la moralidad formal, lo que Dussel llama 

la "vaüdez intersubjetiva" que todo acto y principio moral debe cumplir; en este 

capítulo se muestra la gran influencia de la ética del discurso en la obra de 

Dussel, pues la idea de una validez intersubjetiva que confirme el consenso, la 

autonomía, la legitimidad y la aplícación del principio material, es un tema poco 

tratado en su anterior ética . Después de una revisión a las teorías de Kant, 

Apel, Rawts, Habermas, entre otros, Dussel formula un "principio formal 

universaf de la ética de la liberación, muy a la usanza kantiana : reconocer a 

todos los miembros de la comunidad de comunicación y de vida promoviendo 

todos los elementos necesarios para la participación simétrica de los 

afectados en las decisiones de dicha comunidad. 

En el tercer capítulo, Dussel formula , a partir de los anteriores principios, el 

·principio de factibilidad ética", que indica la necesidad de realizar dichos 

principios si están dadas las condiciones objetivas para ello; este tercer 

capítulo constituye la primera parte ( "fundamentos de la ética ) y ofrece el 

aspecto positivo de la ética de la liberación. En la segunda parte ( ·critica ética, 

validez antihegemonica y praxis de liberación" ) también formada por tres 



235 

capítulos, Dussel expone el aspecto negativo de su ética, es decir, si la parte 

positiva tiene como finalidad formular los principios que sirven como criterios 

normativos del actuar, la "ética crítica" proporciona los criterios y principios que 

llevan a una crítica como fuente de la praxis liberadora. Sin duda, aquí Dussel 

busca apropiarse de la Teoría Critica tradicional, pero ahora comprendida 

desde su propia problemática . 

El cuarto capítulo busca mostrar que todos los grandes filósofos crlticos 

sustentaron de una u otra manera, el principio ético - material, la afirmación de 

la vida humana. como punto de partida para una critica a todo sistema 

(económico, filosófico, político, etc.) que niega la corporalidad y dignidad del 

otro; de manera que toda crítica parte del reconocimiento del sufrimiento y 

victimación del otro. 

B quinto capitulo, a semejanza del segundo de la primera parte, trata la 

validez antihegemónica, es decir, de la crítica de las vlctimas de un sistema 

determinado que cuestiona su legitimidad; se trata del problema de los nuevos 

movimientos sociales que pugnan por un reconocimiento frente a un sistema 

que los niega de manera parcial o total. Es un problema que ya Marcuse (Ética 

de la revolución) había tratado en términos de saber si se puede, desde un 

punto de vista ético, justificar un cambio radical de las estructuras sociales a 

través de una revolución. Dussel propone un criterio • critico - discursivo n que 

exige la participación solidaria con la comunidad de victimas si es que se 

quiere actuar éticamente. 

En el sexto capítulo Dussel expone lo que denomina ·principio -

liberación", un argumento que recorriendo a la formulación kantiana por medio 

de imperativos, exige liberar a toda víctima de un sistema que impida la vida y 

su desarrollo. Como podemos ver, este principio -es el corolario de los 

anteriores principios; la pregunta por medios y condiciones para realizar dicho 

proceso de liberación - no de emancipación - le lleva a Dussel a analizar la 
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posición polftica de Marx y Rosa Luxemburg. En suma para Dussel l86 
• la ética 

deviene así el último recurso de una humanidad en peügro de autoextinción"187 

Hasta aquí se podría dejar la obra de Dussel. pues por lo que se habrá 

podido apreciar no es esta ética una obra fácil de abordar se requiere para ello 

contar con conocimientos previos, no sólo de algunos filósofos, sino del 

pensamiento ético en general. la intención aquí no es. sin embargo, dar cuenta 

de todo este rico pensamiento, más bien es sólo percibir el trabajo que Dussel 

como filosofo de la liberación esta realizando en la actual sociedad 

latinoamericana y el mundo en su totalidad. Un conocimiento más a fondo de la 

obra de Dussel requiere ir más allá, revtsar su obra es necesario, pero no sólo 

de manera parcial. en su totalidad debe ser esta analizada, como el trabajo 

aquí es sociológico y no filosófico no se puede dar cuenta de ello, queda 

abierta la posibilidad, sin embargo, de en un futuro no muy lejano llevarla a 

cabo pero ahora si tratado desde un punto de vista meramente filosófico 

aunque también claro se hará uso de algunos conceptos sociológicos. Siendo 

esta la cuestión el trabajo queda abierto para en la posteridad ser concluido. 

Ahora bien se puede decir con respecto a la filosofra y ética de la liberación, 

que son obras que para la actualidad tienen mucha importancia y no solo por 

ser latinoamericanas, sino por que abren la posibilidad de lograr la liberación 

que si bien no puede ser económica, si puede llegar a ser ideológica 

pedagógica, etc., y eso seria ya mucho. 

Por otro lado, la producción de Dussel no se reduce sólo a las dos obras 

mencionadas, existen muchas más y tiene él aun mucho por decir, no hay que 

perder de vista entonces su importante labor y las aportaciones que a la 

fiIosoffa de América Latina puede hacer. Hay que tomar1o en cuenta por que es 

un filósofo latinoamericano y no europeo o norteamericano. 

IIIS úal\.;a Ruiz. P. Una nuc:va vía pan la dica ( re'ici\a : .:t1ca de la liberat..;oo) en. Revista signos 
filO/iÓfioos. Méxi .. 'O. Ed. Plaza Y Valdés. UAM -lzr.lpalapa. 1999. pp. 250 - 255 
Ir. Du .... sel, E. Etica rie la liberación. P. 568 
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Entender la filosoffa y Ética de la liberación, fue uno de 105 propósitos 

primeros de este trabajo, saber que fue lo que llevo a Dussel a escribir su ética 

y su filosofla fue también uno de los propósitos aquí buscados. Desarrollar lo 

que se denomino "antecedentes de la Filosofía de la liberación", así como la 

"historia de Argentina" y algunos hechos de la vida de Dussel, sirvió para lo que 

se quería, o al menos esa es la impresión que se tiene. Se considera que tras 

cumplir con los momentos objetivo y subjetivo que exige Bourdieu para el 

análisis de un intelectual no resulta complicado comprender por que Dussel 

decide escribir una ética y una filosofía para América Latina. 

Queda claro entonces que la aparición de la ética y filosofta de la liberación 

obedecen a hechos que tienen que ver con la realidad, es decir, son producto 

de un reflexionar lo que se esta viviendo, que sumado a nuevas ideas 

filosóficas que estaban surgiendo en los 60s permitiran la creación de un nuevo 

modo de pensar que no es sino la filosofla de la liberación. 

Pero bien no era este el único propósito de la tesis, busca esta algo más y 

precisamente para ese hecho será destinado el tercer capitulo, por que no sólo 

se quiere saber por que Dussel escribió su filosotra, también se desea 

comprender cual es la importancia de Dussel como intelectual, es decir, que 

papel juega Dussel como filósofo en la actual sociedad latinoamericana. 

El tercer capitulo de este trabajo esta destinado a una cuestión que resulta 

por demás interesante, entender que la labor de Dussel no se reduce al ámbito 

académico, sino que va más allá, no se queda ya en las aulas sino que ha 

rebasado estas, ha dejado de ser Dussel un intelectual que solo es leido en las 

universidades, ha trascendido estas y lo que él dice es leído también por 

aquellos que van en busca de una transformación de la sociedad, lo que se 

quiere decir es que Dussel es de esos intelectuales que dan las bases teóricas 

para que el pueblo lleva a cabo la lucha contra el opresor, o como diría Marx 

para que el proletariado lleve a cabo la revolución. El EZLN al recurrir a la 

Teología de la liberación demuestra que el trabajo intelectual es la base de la 

lucha contra el poder que los domina, y Dussel esta presente entonces en esto 
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por que perteneció a esos teólogos que llevaron a cabo una importante critica 

al sistema dominador. 

Se da paso entonces al tercer capitulo que inicia con 1a importancia de la 

labor de Dussel en la actual sociedad latinoamericana, como una forma de 

entender cual es el papel que como filósofo e intelectual, juega en el medio en 

el que se desarrolla. 
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La importancia de la labor de Dussel en la América de 
nuestro tiempo 

"FiIoS()ffa de fa 6benJCión. ffoS()ffa postmodema 
popular. feminista. de la juventud. de /os oprimidos 

de fos condenados de la tierra. de /os condenados 
del mundo y de la historia-

Enrique Dussuel. México 1976 

La década de los sesentas, marca un momento especial en la historia, fue 

para el continente americano y parte de Europa, el periodo de critica y 

protesta hacia el sistema, en estos ar'\os como en ningunos otros quizá, se 

vivieron profundos cambios y transformaciones que de ser de carácter 

ideológico. en un principio. superan a este y se insertan en lo politieo 

después, el desacuerdo viene de todos lados; los movimientos guerrilleros 

existentes en aquellos años se intensifican ( fue el año del triunfo de la 

Revolución cubana y eso para la gueniHa en Latinoamérica significo mucho, 

fue eomo una fuente de inspiración que los animaba a continuar con su lucha 

por la liberación), los estudiantes, que ¡nconformes con el sistema que los 

domina, económica, polftica e ideológicamente, se revelan ante el mundo 

capitalista que les ha negado la posibilidad de ser libres en su actuar y su 

pensar, los religiosos en una toma de conciencia por la forma en como la 

Iglesia esta llevando a cabo las cosas , critican y se oponen a ésta y dan vida 

así a la Teología de la liberación, los economistas y sociólogos, y como 

resultado de un profundo análisis, crean la teoría de la dependencia, por que 

América Latina dicen; no se ha podido desarrollar gracias a que Europa y 

Estados Unidos se lo impiden con los modelos económicos que le imponen, los 

filósofos escriben grandes obras que servirán de inspiración y serán la base 

para los movimientos crílicos y de protesta, etc., en fin, fueron años de 

profunda crisis y critica para el sistema • fueron los años de más producción 
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aitica en la fiosotia, y ahí están ~ Marcuse, ~ F~ como ejemplo, para 

demostrarlo. 

Enrique Dussef - fiósofo de la liberación -, naa su procb:ción fiosófica, 

precisamente, en la década de los sesenta, Y como es de magilarse ésta no 

es el resultado sa,o de anaizar la realidad que se estaba viviendo, es decir, 

para dar vida a su fiosotia Enrique DusseI no parte de entes abstractos y 

metaflsicos, lo hace de la realidad y de los problemas que en eIa se están 

YMendo Y que a él mismo le han tocado vivir, se puede decir entonces que los 

movimientos guerrEos, esIudianties, reigiosos, filosóficos, etc., aparecidos 

en los sesentas, fueron la base sobre la cuaf se origino la fiosotia de la 

liberación, Y es que es de eIos de donde DusseI parte para su propuesta 

fiosófica. 

En ~ intento por conocer de donde habla partido DusseI para crear su 

fiosotia, quiso esta tesis desarrolar lo que se considero algo así como los 

antecedentes, es decir, aquelo que levo a DusseI a aear ese sistema teórico 

que se ha dado a IaI11éW" fiosofta de la liberación. y si bien es cierto mucho 

infkJyo en éf, el pensamiento de un Fanon, ~ Marcuse, Salazar Bondy, los 

teóricos de la dependencia, etc., más lo tizo la reaidad que estaba viviendo, 

por que fue esta Y no otra cosa lo que en verdad le mostró el carnm a segUr". 

y la realidad que le ha tocado a DusseI viW no es otra sa,o aquela en la 

que se sufre la pobreza, margilación, explotación, etc., por que América latina 

ha estado desde hace mucho tiempo dominada y sometida por el poderío 

ElI"opeo y norteamericano. 

Para Enrique DusseI eJásten intelectuales que se pasan la vida hablando 

de los pobres, los marginados, etc. , y sucede que rulCa siql.iera han estado 

cerca de un pobre y no saben como es en realidad su vida, como piensan, 

actúan, que anhelos tienen, etc., pero escriben -excelentes- libros, y reciben 

SJCIndes premios, Por hablar de algo que en realidad no conocen y que sólo 

imaginan como podría ser. A ciferencía de estos i1teteduaIes Enrique DusseI 
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primero conodó lo que era la pobreza, coovivió con eIa ( sOO baste saber que 

él trabajo como carpintero de la construcción en PaIestGl <Uante Ln año, y 

conodó en realidad como viven y piensan los pobres) y despué$ escribió sobre 

ésta, es DusseI de esos pocos i'rteJectuales que esai>en sobre lo que han 

vívido y no sobre lo que aeen o imaginan. 

En la década de los sesentas, cuando Dusset comienza su producción 

fiosófica , se estaban suce<iendo una serie de movimientos, por supuesto que 

estos no aparecen ajeoos a sus ojos, él reftexiona sobre todo eIo Y es a partir 

de ahi de donde comienza a generar su pensamiento, por que como et mismo 

lo dice; 

"La idea de rondo era justamente desde un peo:>adoc que 

había trobojado LJ que se vo o EUl'OIIO o quel'e~prolundizar. 

empiezo. 11 enL'Ontrar un ho~i%.oo.te problemático 

romp.leÚIJIW!DtA> distinto 8 lo <fue babía truúdo ~. una 

experit'.Dna de vida. de trabajo en medios ~O& en Igael, 

todo el problema de los sesentas en EIlnIpII . diáJ~ ".Dtr~. 

e{ectivllJDelJtA>. <Ti..~ y marxistas. la revolución <uhural 

cbiua. y lo que va a ~r después "J mayo frlmcés. <fue yo ya lo 

vivi en .-\mériCII LatiDa romo el 68 IatiD(JOlJJ)(>~O; 

Tlat.t>Jolc.o y "J Cordobazo en Argentina y dt>JDás . tAXlo ~ fue 

plautA>81J<1o e{e(1ivllIDl'.DtA> el tema. IM".l'O de UDA JDIlD(!r8 . <.Ies<le 

el romi".D2D. bastautA> oobenmtA> ron Jo <¡ue be 5e1(Uido 

peIISftDdo hasta ahora . era un pl'Oy(>(10 fiJ~6ro. IM".ro a 

medida 'lue fue des..-ub~iendo lo latin.lwnericano. se fue 

h.u.L'iendo un proyecto 6l00iÓfioo. de:;de .\méricn Latina. con 

pretensión de muudi»J.idad·uI8. 

y más alá de ser Ln simple espectador, Dusset fue participe directo, en 

algmos casos, de estos movimientos, así por ejemplo ' de la Teología de la 

>SI EnIrevQ;aa realizada al Dr. ~ Dwsd d 2) de mero de 2003 
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liberación, movimiento en el cual la participación de Dussef fue de !J'3I1 

importa~ para que esta se desarrolara, y es que al esabr "la historia de la 

Iglesia en América lama·, mucho contribuyó con este movimiento, por que fue 

como el inicio de la reflexión, pero como "teólogo de la iberación ( pero 

Dussef más bien fue fiósofo ) 0usseI no sólo se deáco a esaibir sobre el 

tema, el two participación directa con esa gente que quena 00 cambio, 

convivió con ellos, platicó Y conoció de sus necesidades, y esabó sobre estas 

y no sobre otra cosa, conocfa sus demandas y sobre estas reflexionaba 

después para esaDr. Así entonces cuando 0usseI <ice; • yo les hablaba, y 

eIos me escuchaban, y me entend fan , sabfan lo que les estaba diciendo-l89
, Y 

le entendían por que hablaban 00 mismo íc:ioma, como no entenderlo entonces 

si formaba parte de eIos, Dussef es de esos pocos intelectuales que escri>en 

sobre lo que viven Y la gente entiende por que esta habiando de elos, y esta 

hablando el Kioma que eIos hablan. 

Ahora bien, cuando se <Pere aquf determi"lar el papel Y la i"lfkJencia que 

Enrique 0usseI tiene en la adJ.Jat sociedad lamoamericana, no resulta tan cifici 

ya, por que si se comprende de donde parte él para dar vida a sus obras, se 

entiende también a quien están desmadas y que comprensión Y uso pueden 

darle a estas 

En la actualidad se vive en 00 moodo gIobaizado en el cual la ciencia Y la 

t~ía están ya en todas partes, paradójicamente paralelo a este 

desarroUo mucha gente se está viendo exduida, la pobreza y marginación se 

están también aaecentando, siendo cada vez más los que sufren los efectos 

negativos de este !J'3I1 desarroRo que con la !jobaización se está 

consiguiendo. Ahora, la fiosotra de la liberación que en la década de los 

setentas aparece, es lRl fiosofia que va en busca de terminar con la 

dominación y explotación que en el mundo se sufre, es decir, es una filosofía 

que quiere que la pobreza y marginación no eláslan más en los países que 

~opa y Estados Unidos domi1an. la fiIosoffa de la liberación tiene ahora 

1" En una parle de la eoIJeI,-$a reaIiz;oda al Dr. ~ d menáoaa ~ Y \'2 COIIIaDdo cerno .:ra la 
relación quo: el guardaba aJIl la g.:oIC pobn:. 
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mucho que pensar y es que la pobreza y marginación cada vez se aaecienta 

más. 

Son pues, muchos los pobres que qtieren l.-J cambio, son muchos también 

los que "van en busca de l.-J cambio-o la fiosofta de la iberación que ha 

pensado Y reflexionado esa realdad tiene mucho que ofrecer a ~ que se 

atrevan a revisarla y anaizarta, por que no es corno aquela fiosofla tradciooal 

etropea, no esta va más alá por que esta pellSCWldo tnI reaidad que esta 

siendo dominada y explotada por las grandes potencias económicas, es esta 

ma fiosoffa que puede dar las bases teóricas para Ievcw a cabo la lucha contra 

ef opresor que no es sOO económica, sino política, pedagógica, ideológica y 

fiosófica también. 

la fiosofía de la liberación no plantea la lucha armada, no, lo que ésta 

quiere es que se comience por la lucha ideológica, Y es que es a parÜ" de aquí 

de donde todo se deriva, contar con una fiosofla propia, una forma de pensar 

autentica es ef nao de la transformación ( y es que ya desde la década de los 

treinta se viene planteando la cuestión, pero es hasIa estos momentos en que 

parece vislumbrarse el nacimiento y desarrolo de l.-J pensamiento filosófico 

latinoamericano ), una vez que América latina tenga su propia fiosofía podrá 

entonces si hacer frente a aquel que siempre lo ha dominado, es decir, a la 

fiosofía ideológica etropea. 

la fiIosofla etropea, según Dussel, justifica la dominación, al pensar igual 

que los europeos, se esta negando la posibilidad de entender que papef tiene 

América latina en el ml.J'lda gIobalizado, que no es otro sino el de explotado, 

esto es, servidor de la hegemonía europea y norteameócana. 

Pero bien la filosofía de la liberación surge de los pobres y es para eIos a 

quien esta destinada, siendo realistas, sin embargo, eIos no pueden muchas 

veces y por ~ ciran;tancias, acceder a eIa ( ha de tomar.;e en cuenta 

que una lectua filosófica es complicada ), pero para eso, <ice Dussef, están 

los intelectuales orgánicos, aquelos que si entienden y comprenden cuat es la 
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intención primera de la fiosofia de la liberación, y estos han de valerse de eIa 

para leV"dr a acabo la kJcha, por que esta les da las bases necesarias para 

levar a cabo ef movimiento, ha de ser ef ~ orgánico ef que transmita 

a los pobres la fiosoffa de la liberación, Y ha de lri"se a eIos en su lucha, pero 

no fisica sino teóricamente, se vuelve parte impof1ante de la revoludón, pero 

por que ha comprendido que es lo que qUer"e y busca la fiosoffa de la 

liberación. 

y ahí esta t6I SÚ) - comandante Marcos ( de ejempo ), que si bien no parte 

de la fiosofia, si lo hace de la teologfa de la liberación Y se vate de ésta para 

dar las bases teóOcas necesarias a su pueblo para nciar la kJcha, Y si bien 

Marcos no es t6I indfgena si pertenece a ellos por que vive Y sufre la miseria 

det pueblo por ef que está luchando, es t6I inteledual orgánco que ha tomado 

conciencia de la situación que en Chiapas se vive y se me a t6I pueblo al que 

él ahora ya pertenece, a los ojos de Oussei, ef Slb - comandante Marcos es ef 

tipo de inteiectual que la sociedad Iamoamericana, sometida como está, 

necesita. 

América Lama necesita gente que le rnuesR ef camino a seguir para 

k9ar sair de donde está; la miseria Y la depet!del 1CÍa, DusseI ha hecho su 

parte ya, queda otra por hacer y ha de reflexionarse en torno a como ha de 

levarse a cabo ésta, que ha de hacerse para conIí1uafta, et trabajo no acaba 

aquí ha de segl.irse trabajando en elo, y ya sea para fmdamentar10 o refutarlo, 

et filósofo y sociólogo lati"loamericano ha de sumergr.;e en la <lscusión de esta 

nueva fiIosoffa, Erwi<p! DusseJ entonces ha dado material para que los 

i1vestigadores sociales reflexionen y no permanezcan más Mferentes a lo 

que es su continente sucede, así, quiérase o no DusseI ha dado sobre que 

pensar y eso para los lamoamericanos ya es mucho. 

Ahora bien, hablar del EZLN Y def movimiento en general, seria como 

~er efaborar otra tesis pues et tema da para mucho, pero la mención no es 

esta, es más bien entender aJal es su lucha, las demandas que en ela existen 

y que tiene Oussei que ver en todo esto. 
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En la década de los setentas ( como ya se vio ) su-ge la teologfa de la 

iberación ( movimiento det cual DusseI fonno parte ) (J.Ie en lnI critica a la 

~ exige a esta voltee la mirada hacia los pobres y no se desatienda de 

eIos, por que Crlsto, ~ estos teólogos, siempre esbNo al lado de los más 

necesitados y hay que vofver a eIos, y la teología de la liberación más bien 

su-gió por que; 

• Los pllstores IlItinOllmericanos oollÍroDtRron dos twdJos 

inevitllbles LJ que IlIlDIIyOr1a de sus reli~ m"Ía eD UDII 

pobreza ab!:oJutll - y que la fgIesill "'J.Il'eSeDtllbe la única 

orgl1DWlt.'i.óo comUlÚtaria en su numdn. De este bet .. ho 

surgió un nuevo conce()to del verdadero trabujo de la 

Iglesia. El movimiento que Ueg-o a denOlDÍn.llr.;e "teología de 

la libel'11cWn' comenzó con el entender que es una blasfemia 

cuidar la. .. am- de la gente y al uW;1DD tiempo ignol'11l' SIL'> 

nea!Sidade> de alimento. vi.~'¡enda. y dicúdud humana. A .. í 

como .Jesús participo e n el sufrimiento de los pc>bres. y les 

prodrunó \a:¡ buenas noticias de justicia y lilJe.ctad.. así 

también la h;e;ia de hoy .lebe unir.;e a la ludID. (>01' la 

justic:ill e.D este mundo. 

A través JeJ lP.rcer mundo - o mundo en desarrollo· 

¡>(".rsist.en y !'e profundiZIID grandes iniquidades. MÁs y mÁs 

pobres (k-J JDUD(lo !'e apretujan e.D oondiriones ("a(1a vez mÁs 

d~nmt.e:s. Y sin embargo 111 IIbundanc:ia de lierra estÁ 

lejos de a(-.abarse. En nllc:ión tras narión una pe<JUeñll 

minoría rica IK3plll"ll Vltstlls extensiones de tierra fértil. La 

nx.rlÍfe.nl ronexión entre oonrentrllc:ión de la propiedad en 

lie.1T!l y la mftxima pobreza es absurdamente obvia e.D todos 

los ~'>Dtinente,;. 

en remedio efe.:tlvo ()ara esta ... bcKríbles ~1L .. ticia. .. 

depende del ada .. uado entendimiento de \a:¡ cnl1SaS. 



Después de todo muchAs • curaciones' han ..--uJtado peor 

que la enfennedat:1. Los tiberacioni!;a./lS han eDSIIyado 

much06 modelos ideológiC05 bu.<;OU)do daridlld .. ¿'<;()IJ 106 

pobres deJ Te.rct".r ~UDdo presA de inv~~ de lA eronomía 

global. () de s.a.lteadores de la prOO'uc .... ióo n.acional? .¿Tiene la 

,,-ulpu. el sistema finan(.-iero. o estamos presenciando el 

trauma inevitable .te la mardLll del cnpilali.smo a U'a."";" de 

la historia? 

La búsqueda [>ara entenderlo nos ha nevado también a 

la Biblia - y allí. en Ia.s antiguas tE,'eS eo:onómicas del 

.\nt.tguo testamento [meden encont~ pril1t:;tJlo6 que. si 

fueron OtJlicados L'Uidadosamente a Ia.s complejidades 

OCOD(.JDÍcas (le hoy. suministrarían s:ilidas de lA 'I'ierTft 

De:saprovechada _ bacia lA TierrA prometidA de sanA 

e<'ODomía y ju....uaA '190. 
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La Iglesia dicen. debe acercarse más a los pobres y dejar ya de estar del 

lado de los ricos, los pobres son los que más necesitan de Dios, la Iglesia por 

lo tanto debe apoyar a los que están siendo oprimidos y debe estar con ellos 

en su lucha por la liberación, etc., La Teología de la IilJeración es entonces lMl 

movimiento que va en busca de la liberación de los pobres de América Latina Y 

el mundo. 

El EZLN tiene en sus orígenes la influencia de la teología de la liberación, 

por que lucha por los pobres y oprimidos de Chiapas. Y ahí entonces está 

presente la influencia de 0usseI que en su fiIosofia de la liberación busca 

terminar con la domi1ación que sobre América Latina se da y es la que hace 

que tantos pobres existan. Como teólogo en lMl principio Y como fiósofo ahora, 

DusseI está presente en los movimientos que buscan la liberación, por que así 

como él lo plantea, en Chiapas: 

..... ~T ooIogia de la libecacióo Y rdorma agr.uia ~ al:. A: NA 11 VE - L (FrebwIry 1994) TEOLOGiA DE 
LA UBERACIÓN y CHIAP .. \S.1mn. 



'VoIvimot; a saber <¡ue en Chiapas y en mudaas otras partes 

del paÍs, sobre todo en las zonas indígP.Das ~aba 

firmemente 1l.."E!II1JIcla la miseria. la op~. E'J (~jo Y la 

bumillación de !.ig:los. volvimos a saber <¡ue era n~o 

esforzarnOO! de nuevo en un [)royedo de n.aci.ón que fuera 

realmente [w.ra todos. Que no excluyera. poi' ()rincipio. 11 la 

lI\Il)'oría de la población en aros de UIUl falsa e ilusoria 

inrol1)()ru.ción al primer mundo '19l 
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Quizá Marcos no partió de lo ptanteado di"eclamente por 0usseI, pero lo 

hizo de la Teología de la liberación, a la cual Dussef perteneció en sus inicios, 

y ya después como que la dejo pero siguió en su propio camino con 

planteamientos que ahora los zapatistas cuentan entre sus demandas, y tat 

pareciera que es en la fiIosofia de la liberación en donde se han basado para 

levar a cabo su kJCha ( Y es que hasta las cuestiones éticas de las que habla 

Ousset, de vida o muerte están a""i presentes ): 

1'" 

lA ()Il)abru. de verdad que viene ,iesde lo mó.. .. hondo de 

nue;tra hlstoria. de nue;tro dolor. de los nwertos que ron 

nOtlOtros viven. lu.:hará con dignidad en IOIJ lubiOO! de 

nuestros jefe;. Lo. boca ,le nuestros fusílE-s cnllani para 'lue 

nuestra verdad bable ron palabras pllnI to(los. los <¡ue ron 

bonor pE'Jean hablan ron honor. DO halmt meDtira E'.D el 

('OraZÓD de nosotros los bombres vE'.rdadt'flllS. En nuestra voz 

ira la V (fl. de los demlÍs. de los <¡ue n..,da tielW.D. de los 

condenados aJ 5iIencio y la ignorancia. de los arroja(1os de su 

tierra y su hi!'1.Oria por la soberanía de los P<M~ .. 

iremos a exigir lo I/ue es derecho y razé,n de las g1'.Dtes 

todas: libt>.rtI!d, justicia. dalJ)O(7acia . pllnl todos. Dlllla para 

Gary S T rujiIJo, ~T ooJogja de la y 
Mp;;i!Wi\'o:nd.UIhsL-;a.aluim:biw.-nJ. 9402;02n,1UnI 
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CC'RI ·cn del EZL.... . 16 de febrero de 1994CJ:! 

y no se quiere decir aquí que se haya partido de! pensamiento de DusseI. 

silo que es muy similar lo que se quiere en ambos casos, es decir, ambos 

quieren la liberación sean estos w-adfgenas o no, lo que se pretende decir aquí 

es que asl como los Zapatistas encontraron bases en la teología de la 

liberación, así otros movimientos quizá lo haDen en la fiosoffa de la liberación y 

en lo planteado por Oussef, Y es que at ser este ... inteIeduaf que habla del 

~an problema que en la actualidad se vive mucha importancia toma en las 

luchas de liberación, que siendo aíticos del sistema en a9Jri momento u otro 

habrán tenido en las manos algún libro de 0usseI . . 

Es DusseI ... i'rteleclual que at hablar de lo que en la actualidad esta 

pasando, toma importancia no sólo para los movimientos de liberación, silo 

para ~ pensamiento fiosófico en si. Sucede que los fiósofos latinoamericanos 

tan acostumbrados como están a la Iiosofla et60pea no pueden dar cuenta de 

su realidad, y desaparecen ante esta. Los que se inician en la Iiosofla de la 

liberación se dan cuenta que existe lGi fonna diferente de pensar, y les atrae 

la idea de ... modo de pensar que sWe para hacer frente a lo que a su 

alrededor ocurre, sea esta quizá la razón por la cuaJ ahora muchos han 

volteado la mirada hacia este pensamiento y se a<lieren a ~ por que se dan 

cuenta que es esto lo que necesita América Lama para salir ya de la 

dependencia que significa miseria y opresión. 

En ~ ámbito académico, entonces, Enrique DusseI tiene cada vez más 

fuerza, su fiIosofia comienza a ser más conocida y valorada también, por que 

lo que et propone pocos lo ha hecho y es tan necesario para la fiIosofia 

lamoameó<:ana que no se puede dejar de lado, se comienza a convertir quizá 

I~ -La pa1aln. de Jos armados dn(rdad y fuego~. Fucdc ovejuna. J 994. cibdo <:11 La pa1aln. vertfada-a 
dd zapatismo cltiapallllOO. s.-n SIred.. R..::a1ilal N° 52. 111m. 
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en 1nI verdadera fiosofta latinoamericana. Muchas tesis se han elaborado en 

tomo a la fiIosoffa de la iberación, desde Iicenciab.ra hasta maestría y 

doctorado, tanto aquí en México como en España y otros paises también, con 

esto se demuestra que Dus.set es reconocido y es dentro de la fiIosoffa ooa 

parte importante ya 193. 

Pocos filósofos latinoamericanos han elaborado a~ propuesta fiosófica 

como la de Dusset, si bien eIos hablan de entes absIradDs Y metaHsicos, 

DusseI lo hace de los problemas que se viven y sufren a <iario. Para otros 

fiósofos quizá no sea tan relevante todo esto, para el sociólogo, sin embargo, 

resUía ser de suma importancia y es que al querer dar aJenIa de su sociedad, 

ha de buscar en todo aqueIo que le sirva para Iowar su objetivo, y muy bien 

puede ayudarse de Dus.set ya que él muestra que la desigualdad social no solo 

viene dada por lo económico y poIftico, sino por lo ídeOógico Y fiosófico 

también, ooa nueva forma de entender la reaidad se esta presentando Y habrá 

que valerse de eIa, sobre todo por que es 1nI explicación que su-ge desde 

Latinoamérica y ya no de Ewopa. La kJcha dé iberación no solo se da en el 

plano político sino en el ético Y reigioso también, asi a los movimientos de 

protesta se le pueden encOI drar otras causas y no solo aquellas que la 

sociología permite desabT, no se reduce pues a solo 1nI explicación 

sociológica el anáisis social. 

Por otro lado DusseI habla de ooa fiosoffa de la liberación Y por que no 

lI13 Sociología de la Ii>eraáón? Acaso no están los sociólogos capacitados 

para levar a cabo 1nI tarea de esta ma~d, si lo hacen cice DusseI, estarán 

dando a la Sociología la oportlridad de explicar el l1Uldo desde otro pmto de 

vista, que es el de Latinoamérica, es decir, de los dominados, de la 

exterioridad, por que los pobres necesitan no solo del fiósofo sino del 

1" En mayo de 2000. se Ikv.a a cabo al la UniYCr.lidad Pedagógjc:a ~acianal. lID aJaIeIIIro fdoL<ófioo.. 
f.uricp: J:>us..d Y ,~ HeDa di.<oc:uu:a. c:D lID mamcnIo., la pol'Wr.l ele Dosld al laDo a la fibd"Ja ele la 
Iibención Y la filosotia .:uropea. .-\gIKs Hd.Ia l"CQJOl)&X al tim1 La ~ ele La Labor de Dussd Y 
sugjo:R que es uoa fila!o6a propia ele Amaica ~ .:s decir. que al olra p:IdC del mundo no t.Jbicn 
podido tOOstir .:sta debido a los .,uIio .......... tado poIibcas romo "' ........... que al c:!ta parte del mundo 
eUsam. La fi1o!lof1& de la Iibe:rxión. cDaoccs, es di!tinu a la europea. 
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sociólogo también, necesila de todo aquel que pueda, con su aduar, ayudar1o 

asas de donde esta. La Sociología en América Lama cice Dussel; se re<b:e 

a lo que en Europa se cice, son los "grandes sociólogos• eu-opeos los que en 

el mlnk> dominan, y no se va más aDá de la expicación que estos dan, es 

hora de crear una sociología propia que se parezca a la liosofia de la 

liberación, y que se valga de ela es váido por que es Jamoamencana, si el 

sociólogo empieza a ver1o de esta forma podrá ver, cice Oussel, que más alá 

de la Totalidad, está la exterioridad que no es otra cosa que nosotros mismos, 

más alá de Eu-opa está América Laála que para la sociología eu-opea 

prácticamente no existe. 

La labor de Dussel no se ha terminado, tiene aún mucho que de<* y 

mucho que aportar a la liosofia, su importancia racica en que esta siendo 

reconocido no sólo en el ámbito académico ( que ya es mucho por que se 

comienza a habtar de 1n1 liosofia latinoamericana de la liberación ) más alá 

de esta también se conoce, y demuestra con esto que no es m intelectual de 

esaitoóo, como sueten ser muchos, que solo esai>e por escri>ir, sino que ha 

vivido y sufrido con los pobres de los cuales habm. 
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Emmanuel Levinas. "Totalidad e infinito" 

En el análisis sociológico - filosófico aquí llevado a cabo, uno de los 

propósitos era y es dar cuenta de los factores tanto objetivos como 

subjetivos que llevaron a Enrique Oussel a escribir la Filosofía de la liberación, 

para dicha tarea se realizó , en un principio , la revisión de algunos pensadores 

y movimientos que se creyó fueron decisivos en la conformación intelectual de 

Dussel, del mismo modo se llevo a cabo un recorrido por la historia de 

Argentina que va de los años de 1965 - 1975 como un modo de entender el 

contexto en el que el intelectual se desarrolla y que es determinante para ir 

integrando un modo de pensar que desembocara después en lo que se ha 

dado ha llamar "Filosofía de la Liberación". Pero cumplir con el momento 

subjetivo era también necesario y para ello se tuvo que echar mano de hechos 

y vivencias de la vida de Dussel, conocer lo que en su vida habla pasado era 

pues necesario para el propósito que se quería, así con una autobiografla que 

el propio Dussel tuvo a bien proporcionar se pudo cumplir con ese que es el 

momento subjetivo, y que para Bourdieu es indispensable en el análisis 

sociológico del intelectual. Una vez hecho esto se creyó haber cumplido con las 

exigencias de Bourdieu, pero resulta que cuando al propio Dussel se le 

pregunta que tanto hay de cierto en lo dicho hasta ese punto de la 

investigación, coincide en que es correcta la investigación, pero que queda, sin 

embargo, un pensador por mencionar y que ha de hacerse esto porque no se 

puede dejar fuera a un pensador que tan fundamental fue en la conformación 

del pensamiento filosófico de Dussel. Emmanuel Levinas proporcionó 

categorías importantes que sirvieron a Dussel para que éste comenzara a 

construir las bases teóricas de su filosofla, sin este aporte de categorías 

difícilmente hubiera podido nuestro filósofo dar a su pensamiento el sentido que 

ahora tiene y que esta justamente encaminado a reconocer al Otro , el de la 

periferia , al que vive y sufre la miseria, la opresión, la exclusión, y como él 

mismo dice: 
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-La teorfa de la depe11de11cia mostraba la estructural articulación de las 

naciones subdesarrolladas al sistema mtmdial. en el que dichas naciones 

pobres tra11sfería11 ~·alor de ma11era co11tin11a. sistemática e inevitable. El 

H Ji/nrcuse de El hombre unid.imensionHÍ .v lH E.'i<:uelH de FrHnkfurt en 

~eiwraJ. nos dieron la posibilidad de "politizlU'- la ontología .. v asi la 

e.\periencia de estar "fuera - de Europa, de ser la parte explotada del mundo 

capitalista <nadones .-.ubdeslU'rolladas. periféricns. 111 "otra - cara " de la 

modernidad) . ... 'k nos impuso "fi.Jos<ificamente " romo la exi_l(encia de super/U' 

<Ücha "ont.ologia" ·a11n yR poliriuda. LR "dependencia". originaria desde el 

mmienzo de la "modernidad" en J..J..92. tenia romo su rontramcrJón positiva 

a /11 ''liberación". "Liberadón" del explotado. del oprimido. del dependiente. 

por ejemplo. propuesta por Franz Fa11ó11 . Fue e11 es te momento que el 

primer fe11ome11ólogo frm1cés ·que estudió ron Hut>seri y Heidegger en 

Freiburg. que tradujo las "."1feditaci011es cartesi1111as" del alemá11 al fra11cés 

para que Husserl las leyera e11 19:30 en París-, 11os permitió "despertar del 

suc1Io ontológi'co hcidcggcrim10". La obra Totalité et úlfini. Essai sur I 

'Exten'orité de Emmmwel Levinas 110s sir.11'ó de pm1w de partida filosófico 

a fines de 1969 y comieJJZ() de 19i0. Nos sirv1'ó. porque nos permitía 

c.vwenzar. por umt é tica política a partir de la mi.<óeria del pueblo 

111ti11oame.rica110 como superació11 de la 011tologí11 ·"compresió11 del wu11do"· 

como dominación. América Latina. las naciones oprimidas ,v depenmentes, 

las dases explotadas. las masas marginales, "eJ pobre". la mujer, la 

juventud podían ser pen1.<ados desde una filosofia que superaba el horizonte 

de la ontologín unidinumsionaJ de~'rita por un AJa.rcu~: la canworía 

metafisü:a de " . ..J utrui (e/ Otro)"' presentaba la posibilidad de una 

transontología "h 12. 

t?2 Du."!ic!I. E. Otto. A. fornet, D. - rw:idani.:r:t.a.;ión doe la .:tica y filosofía doe la lih.:iación ·•. MO:xico. Ed. 
Siglo \.."'J. UA.~1- Iztapalapa 1992. p. 51 - 53 
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Hablar de la obra de Levinas es entonces necesario si el trabajo aquí 

realizado quiere cumplir con su propósito inicial. Dar cuenta de todos los 

pensadores que sirvieron a Dussel es indispensable . y aunque sea ya en la 

parte final no ha de dejar el trabajo de hacerse, se ha de mencionar, sin 

embargo, que nos e hará aquí una síntesis de la obra de Levinas, y no se hará 

porque la intención ( al menos en esta ocasión ) no es conocer el pensamiento 

de Levinas. sino la relación que este guarda con Enrique Dussel y la filosofía 

de la liberación. En este sentido entonces se hablara solamente de la forma en 

que Dussel adapta los planteamientos de Levinas a su propósito de liberación. 

En la década de los sesentas, Enrique Oussel estaba preparando una obra 

que giraría en tomo a una ética heideggeriana. Una conversación con 

sociólogos que venían hablando de la teoría de la dependencia y la sociología 

de la liberación ,,lo hacen cambiar de planes y de ésta pasa a una ética más 

comprometida con su realidad, es decir, la realidad latinoamericana que es 

dependiente de Europa y Estados Unidos. Una ética de la liberación surge 

entonces de esta reflexión nevada a cabo con los que pueden ser 

considerados como los teóricos de la dependencia , pero si bien fueron estos 

los que le mostraron el error en el que estaba, fue Levinas el que le dio los 

conceptos y categorías necesarios para llevar esa transformación, fue a partir 

de Levinas que Dussel pudo dar a su ética la fundamentación teórica de la 

alteridad, es decir, el reconocimiento del Otro. 

Pero veamos el sentido que para Levinas tiene el Otro. Para el filósofo 

lituano . francés el pensamiento que en el ser humano predomina, es un 

pensamiento que le impide ir más allá de si mismo, esto es, una forma 

aparente de ver las cosas le ha sido impuesta, una ideología que no permite al 

hombre ir más allá de lo que ésta misma quiere, es la que en el mundo 

predomina: 

-Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia ; 

que la mllJlifesUlciÓn de las rosas y el ~1.imonio de la 

ronciencia no sean . quizá. sino el efecto de una cierta 



mugía. enpaees lfe extraviar al hombre que espera salir 

de .>ihacia el ser. todo esto no es un loco pensamiento de 

filósofo. Es todo el desarrollo de la hum.anidad moderna: 

su temor a deiarse hechizar . Subemos ya. en efocto. que 

111 teoría no nos pone al abrigo de la mixt.ifiración . Ln 

idP<>lo{!in. inocente o maligna. ha alte rado ya nul'St-ro 

SHOer. Pur eil" los homLres st1 en!(H.Ültll u son en· 
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Para ponerlo en palabras propias, el sistema social en el que se desarrolla 

el ser humano ( capitalista ahora, pero que antes fue de otro tipo ) ha 

desarrollado una cierta ideología, es decir, un modo de pensar que para el 

hombre resulta de lo más natural y que le impide cuestionarse ciertos hechos, 

hechos que a los ojos de una persona no alienada del todo resulta claro cual 

es el real propósito ( y que es el de la dominación ). Una ideologla que pregona 

sólo el bienestar personal y engrandece a aquel que posee más que los demás 

es el aceptado por la mayorla de la gente. Pensar de este modo entonces lleva 

al hombre a preocuparse sólo por si mismo, ¿pero dónde están los demás? 

Los necesitados, los que no poseen nada y se mueren de hambre, 

simplemente no existen en este que es un mundo dominado por una cierta 

ideología que como dice Levinas podría ser "maligna". Para Levinas, sin 

embargo, puede existir un pensamiento que trascienda esto y va más allá por 

que sale de sí mismo y va hacia el Otro, es un pensamiento no alienado 

porque permite reconocer que más allá de uno mismo está el Otro, el Otro que 

es el necesitado, el olvidado, es, el pobre, la viuda, el huéffano, el extranjero, 

porque como el mismo Levinas dice: 

· Nuestro libro. (.._) busca una salida a estA reft>.rencia al 

ser; referencia en la que uno no está seguro de que se 

l?J Ennnanuel. L "Totalidad e infmito: .:n.«ayo sobr'e la cx"t.!rioridad". Salamanca. Ea. S(gueme. 1997. 
p.9 



rompa et encantruniento. de 'lUe el hombre. en su 

ron0<.~r. no que<.le encerrado en su ronciencin subjetiva. 

de que su tmpulso de tra-;oendencin no permru1ezca 

encallado. de¡ando al yo cautivo de sí mismo. Nuestro 

libro encuentra la apertura en un movimiento que. de 

mmE><tiato. !'S rE""ponsabilid11d por E>I pró¡imo. en V{>Z de 

as~ " cierto •«:onwnidu" de <:onucimienl.o que 1.n.I ve-,; 

no~ miis que la somhrR ele una presa"l94. 
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Efectivamente salirse de sí mismo y encontrar al Otro, al que está más allá 

de uno mismo es la cuestión principal sobre la que reflexiona Levinas, y es 

también sobre lo que Dussel, partiendo de Levinas reflexiona. 

Enrique Dussel filósofo argentino tuvo, desde antes de conocer la obra de 

Levinas, un sentimiento hacía los pobres, dos años de lrabajo manual en 

Palestina asr lo demuestran. Entrar en contacto con los conceptos de Levinas 

fue lo que le ayudo para encaminar hacia donde querla su pensamiento, y es 

que antes de Levinas no sabia bien como plantear eso que le intrigaba y que 

era un pensamiento filosófico a favor de tos pobres, con Levinas puede Dussel, 

ahora si, dar el camino correcto a su pensar. 

Levinas le mostró a Dussel que el oprimido, el pobre, et excluido, etc., es et 

Otro, et que está más allá de la totalidad, el que está más allá de lo que uno ve 

y percibe estando dominado por ta ideologia "maligna". Levinas le muestra a 

Dussel que al lado de esa explicación ontológica del ser que han dado los 

griegos y que es dominadora, existe otra explicación que no es ya ideológica -

dominadora y como dice Daniel E. Guillot: 

1
"' Emmanuc:L L. -'Totalidad e: infuuto: <nSayo sobre la c:xterioridad". Salamanca. Ed. Síguc:me. 1997. 

p.9 



· En Llna palabra. el noúme no debe salir a ln. luz para 

antepone rse obje tivamente a una razón que pretende el 

monopolio de la objetividad en e l cnrnpo fenome nal. Y 

aQ lÚ radica la oril!'inalidad del planteanue nto de 

Levin ns: e' noúmeno es el ot.ro que se mrullfiestn en una 

r1>l11<"JÓn dE>t no ·violenci11 que es e~ncialmente len gu aje y 

no ¡.mder : µur lu l-'tlll.o l1t m .. Uúís.iat es µus.il.JJ .,. L.. 

m .. tañsica PS Átic.a y 11 1 mismo tiempo filosoña 

primera · 19'! . 
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La filosofía europea es ideológica y jt.Ístifica la dominación, la explicación 

ontológica que ha dado del ser, pone al hombre como ente, como objeto, y lo 

explica en su relación con los entes, con la naturaleza, y es a partir de esta 

relación que lleva a cabo su explicación. Para Levinas y más adelante para 

Dussel no es esta la explicación que del hombre se debe hacer, por que no es 

con la naturaleza con la que interactúa sino con los hombres, con el Otro. 

Por supuesto que Dussel retoma a Levinas, pero no lo hace de un modo 

que sólo repita lo por este dicho, el adapta a sus intereses filosóficos los 

conceptos de Levinas y a partir de estos da una nueva explicación del Otro, es 

decir, ya no habla del otro como lo hace Levinas sino que el habla del Otro que 

es latinoamericano y que vive en la exclusión, en la opresión, la marginación, 

etc. Levinas habla del Otro pero sólo se refiere al pobre, a la viuda, al 

extranjero, al huérfano, pero se oMda dice Dussel de los que están en la 

periferia y que son el Otro, el excluido del sistema dominador, "Levinas habla 

siempre del Otro como lo absolutamente Otro tiende entonces a la 

equivocidad, por otra parte nunca ha pensado que el Otro pudiera ser un indio, 

un africano, un asiático. El Otro para nosotros es América Latina con respecto 

1~ Guillot. E. Introducción a Totalidad e infmito. P. 21 
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a la totalidad europea"196
, para Dussel entonces el Otro es el que vive en la 

periferia , el que vive y sufre el dolor de un pueblo dominado. 

Dussel supera a Levinas y va más allá de éste, no niega, sin embargo, que 

"( es ) la prehistoria de la filosofía latinoamericana y el antecedente inmediato 

de nuestro pensar latinoamericano"197
, Ahora veamos el pensamiento de 

Levinas transportado a la filosofía de la liberación. 

Para Dussel reconocer al Otro, significa reconocer al que está fuera del 

sistema, pero no sólo es reconocerlo. sino ponerse en su lugar. tratar de 

entenderlo y saber cuales son sus exigencias y necesidades. Ahora el Otro se 

presenta ya no como un ente u objeto, ahora se le debe ver como Otro ser 

humano, 

"La totalidad no es todo. s i.no que más allá de lu 

totalidad - debe - estar el ·otro· (...) el Utro es e l ro:;tro 

de alguien que yo C..) expe rimento como Otro: y cuando 

lo ~xpP.rimP.ntn tTimo ( )tro y R no P.s cosn , no P S momP.nto 

de mi mundo, sino 4ue mi mundo ;;e "vK¡mrK y m., <¡u.,.lo 

sin mundo imt.P. Al ros tro de l Otro· 1911 . 

Y veo al Otro como Otro y del cual en cierto sentido soy responsable, por 

que es esta una cuestión ética más que filosófica. AJ reconocer al Otro como 

individuo, estoy superando esa explicación antigua del ser que ha dado la 

filosofía europea y es que ya no estoy partiendo de la relación hombre -

naturaleza, sino de la relación hombre - hombre, ya no se está poniendo en 

primer lugar al ente o al objeto, sino al hombre, y es que para Dussel, "( ... ) La 

primera relación del hombre no es con las cosas, sino con los hombres y el 

196 Dussc:l E. · ' ~iétodo para una filosofia de la liberación: Sup.:ración anal<i<;tica de la dialéo.-tica 
h.:geli.ana''~ ~{éi..ico. Editorial Universidad d.: Guadal.ajara. 1991. p. 181 
'" Dus~I. E ... M.ltodo para una lilos<>fia de la liberación: Superación analé..~ca de la dialéctica 
hegeliana "}\.féxico. Editorial l ítivm.idad de Guadal ajara. 199 1. p. l l( 1 • l !12 
1911 Du.~l. E. ··[il(rodu.xión a la filUS<.-.fia d.: la li~ióo". 13ogota . E.iitorial ~uoeva Am.:rica. 1983. 

p 85 
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cara - a - cara es lo más originario de todas las experiencias" 199
. Esa relación 

cara -a - cara dice Dussel es la que me lleva a reconocer al Otro, ponerme en 

su lugar y sentirme responsable por él, por que en cierta medida de la situación 

en que este vive, soy yo también responsable. 

"Y o t.'U1lpoco fui constituyendo mi mundo. sino que me lo 

fueron constituyendo. Heidegger dice: "el hombre es ser 

-.;n - el mundo· . pero ese mundo surgió des.:le el Otro 

que me dijo ·Tuto" . · cuidado- . "mama" . y de e...a manera 

me en.-;eño lo que era bueno y lo que era malo para este 

mundo; me transmitió toda la tradición de un pueblo. 

me en.-;eño a hablar . La lengua es el lugar del ser, vale 

de..·ir. el lugar donde se c-obija el sentido de todo. Todo 

esto es un fantástico proceso pedagógico desde el Otro. 

no desde mi. ¿Qué es lo que he inventado? Quizá. nada. 

Y si no be inventado nada. lo be recibido todo del Utro 

en el cara - a - cara. Pero este hecho ha pasado 

desapercibido. Seria muy fácil e:q>licar históricamente 

por qué. pero lo cierto es que la experiencia del CArll - a 

- rora es 111 primera experienciR humana . y es IR más 

rira de tod11s; por ello v11 a poner en cuestión 11 111 

ontología da 111 totnlidnd. en la cunl todos nosotros 

somos oad11. De ahí entonces que se lo pued11 p11t.e11r. se 

lo pued11 volver "estiércol de lns plnz.'ls· como dice 

La ética y filosotra de Dussel giran en tomo a esto, en reconocer al Otro, el 

de la periferia, es decir, al pobre, el explotado, el marginado, etc., y planteara 

!!O'> Du.<;.<1el E. -Introduu:ioo a la filosofia de la libernci<in''. Bogota . Editorial Nu.:va Arno:rica. 1983'. 
p. 88 

100 Dussel. E. ··Introducción a la filooofia de la liberación". Bogota . Editorial l\'ueva America. 198]. 
p. 88 
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una lucha por lograr su liberación, por que al reconocer en ese cara - a - cara 

sus necesidades no se puede permanecer ajeno a su situación, habrá de 

unirse a ellos en su lucha por que no son ya objetos sino seres humanos, es 

esto lo que busca la filosofía de la liberación y no otra cosa, y ahí entonces la 

importancia de Levinas en el pensamiento de Dussel que mucho le debe a este 

pensador lituano - francés llamado Emmanuel Levinas. 



Entrevista con el Doctor Enrique Dussel 
Sobre su trayectoria intelectual 

Buenas tardes Dr. Enrique Ousse/ 
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Pregunta: Dr. El propósito de la entrevista es el siguiente: he realizado mi 

tesis de licenciatura en Sociología sobre la filosofía de la liberación, es decir, he 

abordado la filosofía de la liberación desde un punto de vista sociológico, para 

lo que quería me he servido de la propuesta metodológica de Pierre Bourdíeu, 

por que la intención no es sólo conocer dicha filosoffa, sino entender por que 

usted, - filósofo latinoamericano -, comienza la construcción de una filosofía 

propia, que no es sino la filosotra de la 6beración. Pierre Bourdieu sugiere que 

para estudiar a un intelectual y su obra es necesario dividir el anáílSis en dos 

momentos analíticos, uno objetivo y otro subjetivo, como una manera de 

determinar en que sentido, tanto factores internos como externos influyen en el 

pensador para que éste de a su obra un sentido u otro, y como aquf esto es lo 

que se desea demostrar, lo que se quiere, con esta entrevista, es saber de que 

manera, el contexto que le tocó vivir ( Argentina 1965 - 1975 ), algunos 

movimientos y pensadores, y en algún sentido, también, cuestiones 

personales, sirvieron para que usted , en este caso, decidiera dar vida a la 

filosofla de la liberación. Considerando que la mejor manera de llevar acabo la 

investigación era seguir lo planteado por Bourdieu, decidf en una primera parte 

realizar un recorrido por lo que consideré, fueron algo así como los 

antecedentes de la filosofía de la liberación: Los puntos tratados fueron A) Del 

positivismo a Wla filosofía latinoamericana, B ) Fanon, Marcuse y Salazar 

Bondy, C) La Teoría de la dependencia y, D) La Teología de la liberación. En 

una segunda parte trate cuestiones biográficas suyas, así como el contexto en 

el que usted .vivió al momento anterior a dar vida a la filosoffa de la liberación, 

como una manera de entender por que surge el interés por crear una filosoffa 

que ya no sólo sirve para contar con un pensamiento propio, sino para lograr la 

liberación, económica, política, filosófica, erótica, etc. Hasta aqui el trabajo 

realizado se creyó estar bien, más es necesario que usted, con sus propias 
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palabras, nos diga que tanto hay de cierto en lo hasta aquf dicho, por ello la 

primera pregunta Dr. Dussel es; 

¿ La discusión que en la primera mitad del siglo XX ( siguiendo a Alberdi ). 

sostuvieron algunos filósofos latinoamericanos en tomo a la posibilidad de 

crear una filosofía propia, latinoamericana, puede ser tomada como un primer 

punto de partida, o como el inicio, de la reflexión que décadas más adelante lo 

llevara a usted a plantear la filosofía de la liberación, o son, por el contrario, 

cosas álStintas, y que poco o nada tiene que ver con su propuesta filosófica ? 

Dussel: Primero, en el sentido de la indicación de Bourdieu, en realídad, 

/as condiciones objetivas y subjetivas se articulan en lo que yo llamarla /as 

condiciones intersubjetivas, y las condiciones intersubjetivas hacen que las 

condiciones objetivas sean subjetivas, y /as subjetivas también puedan ser 

objetivadas. de tal manera que no es que una este antes y otra después, sino 

que son simultaneas en la constitución del tema a ser pensado, es decir, no 

era que mi condición objetiva fuera determinándome a pensar de una manera 

subjetívamente, sino que esa realidad objetiva, por que es intersubjetiva, me ha 

ido constituyendo desde siempre y querer aclararla era también aclarar mi 

función dentro del todo, digo esto por que había que ir a una visión más 

unitaria, donde realmente si lo planteamos desde un supuesto intersubjetiva, 

efechvamente la realidad histórica, es trama interna de un pensamiento, donde 

la vida de un autor, como biograña, está articulándose, creativamente, no, de 

tal manera que no seria tan fácil, diferenciar, pero, sí efectivamente yo creo 

que lo que hemos llamado, e/ grupo de filósofos, y muchos de e/los después ya 

lo fueron dejando, pero yo no, entonces, me fui quedando fiel a la idea 

originaria y después ya se ha ido agregando nueva gente, que no tuvieron fa 

experiencia originaria de fucha de los sesentas. La idea de fondo era 

justamente desde un pensador que había trabajado, un estudiante de filosoffa 

que había estado en una Universidad tradicional seria, de un país 

latinoamericano, que se va a Europa a querer profundizar, empieza a encontrar 

un horizonte problemático completamente distinto a lo que había tenido antes, 
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una experiencia de vida, de trabajo en medios palestinos en Israel, todo el 

problema de los sesentas en Europa, diálogos entre, efectivamente, cristianos 

y marxistas. la revolución cultural china, y lo que va a ser después el mayo 

francés, que yo ya lo viví en América Latina como el 68 latinoamericano, 

Tfatelolco, y el Cordobazo en Argentina y demás, todo eso fue planteando 

efectivamente el tema, pero de una manera, desde el comienzo, bastante 

coherente con lo que he seguido pensando hasta ahora, era un proyecto 

filosófico, pero a medida que fue descubriendo lo latinoamericano, se fue 

haciendo un proyecto filosófico, desde América Latina, con pretensión de 

universalidad. 

La idea propiamente sólo histórica del pensamiento latinoamericano, que 

también me interesaba, para instruir quienes eran mis maestros, qué es fo que 

·se habla hecho en filosoffa latinoamericana, es decir, que no era fa filosoffa de 

estos latinoamericanistas, que han hecho historia, yo no, yo siempre hice 

filosoffa, también hice historla, pero mi intención era filosófica, pero lentamente 

me fui dando cuenta que no podfa yo pensar nuestra realidad, y era necesario 

un salto, y por eso que, desde Zea, - que dice América Latina está fuera de fa 

historia y hay que meterla de nuevo -, era una tarea de un historiador de la 

cultura, hasta Salazar Bondy, - que dice pensar en América Latina es pensar 

desde la negatividad, es pensar el proceso propio de liberación -. y ahí 

entonces surgió. 

La teología de fa liberación, y fue otro movimiento paralelo, que yo conocí a 

la gente pero no, no puedo decir que fa teología de la liberación está al origen 

de la filosoffa de fa liberación, fo que pasa es que yo me pregunte sí, ¿ asf 

como está surgiendo esta teología, no podría surgir una filosofía? Y desde 

supuestos filosóficos surgió lo mismo en esa década del sesenta, tan rica, tan 

critica, tan explosiva que creó que es hasta hoy, la etapa más critica del 

pensamiento latinoamericano del siglo XX, desde alguien que pensaba el 

problema latinoamericano termine por abrir brecha en un pensamiento y una 

filosofía desde América Latina. latinoamericana, pero con pretensión de 

universalidad. 
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Pregunta: Antes de que apareciera la filosofia de la liberación ( como 

movimiento propiamente dicho ), ya Franz Fanon en su libro: • los condenados 

de la tierra • había dicho al pueblo africano que era necesario liberarse de 

Europa, por que estos sólo los dominaban, explotaban, humiHaban, etc., y no 

querían seguir a los europeos en su camino hacia el abismo de la 

deshumanización, hacia Fanon l.11 llamado a la lucha por la lileración. De la 

misma manera Herbert Marcuse, en distintas obras, había mostrado que los 

medios de comunicación se estaban convirtiendo en los instrumentos 

ideológicos por excelencia, y que el ser humano se ve por esíos sometido, 

hacia también Marcuse, un Uamado a la lucha de liberación (ideológica). Pero 

más aUá de ellos, Salazar Bondy en: •¿Existe ooa filosoffa de nuestra 

AméOca?ª pensó en la necesidad de dar a Hispanoamérica una filosofía 

propia, que respondiera a la realidad que se estaba viviendo, y que exigía ser 

pensada desde la filosofía, por que la realidad depenciente necesita ser, 

filosóficamente analizada, la Pregunta es: ¿Que tanto le debe la filosofia de la 

liberación, en la que posteriormente aparecerán los planteamientos ya 

mencionados, y en especial Enrique Dussel, a estos tres grandes pensadores? 

Dussel: Esos tres y uno más, un judío, lituano - francés. Levinas, son muy 

importantes /os cuatro. Yo me acuerdo que estuve aquí en el año 68, en la 

UNAM, viniendo del sur, y Leopoldo Zea me dijo: lo que usted ha dicho es muy 

parecido a lo que hace poco dijo Salazar Bondy, es decir, la verdad es qúe 

coincidimos desde horizontes distintos, luego ya lo leí, y ya vi que yo muchas 

veces parecería basarme en Salazar Bondy, él uso un argumento más 

sociológico, de desarrollo y subdesarrollo, pero su respuesta definitiva era 

negativa, - decía sl somos países subdesarrollados y no nos liberamos, no hay 

filosofía posible, y de hecho él dice no hay esa filosofía -, mi posición es, 

efecüvamente, tenemos que liberamos, es posible y estamos en al lucha de 

liberación, la filosofía posible es una filosofía que piensa el proceso de 

liberación, eso no lo dice Salazar Bondy, pero me sirve como contexto de una 

problemática muy semejante. Fanon sobre todo, también, en el prólogo de 

Sartre a ·Los condenados de la tierra·, fue fundamental en esos años, por que 

nos demuestra un pensamiento, en el caso del psiquiátrico, pensado desde la 

.... 
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lucha de liberación, entonces, como se puede crear nuevas categorías 

polfticas, psicoanalíticas, desde una lucha concreta del proceso. Marcuse ya, 

filosóficamente, era más concreto por que "El hombre unidimensionar hace 

una critica al pensamiento analítico y aún a Hegel, de alguna manera, y yo 

que venía trabajando mucho a Hegel, me despierta un poco del sueño 

ontológico, entonces Marcuse sí, lo leí con mucho cuidado. Pero el que me da 

el impulso originario, de categorfas distintas, es Emmanuel Levinas . que él 

había escrito el libro en 1961, años antes, yo lo leí por el 69 recién, pero ese 

libro me dio posibilidad de empezar a pensar el tema filosóficamente. y 

constituida geopolíticamente la "teoria de la dependencia", desde la visión 

critica de Salazar Bondy, desde la critica de la unidimencionalidad de Marcuse, 

más una generación de gente concreta, filósofos, que conocían la Escuela de 

Frankfurt, que conocían la obra de otros autores, culmino en lo que le pusimos 

·Filosofía de la liberación~ pero · ciertamente esos tres autores fueron 

determinantes. 

Mora, fueron determinantes autores, pero lo que fue determinante eran las 

luchas populares que habían empezado, por que en los sesentas la Argentina, 

en particular, por herencia del peronismo, que tenía lo peor, lo peor va a ser 

Menen y el desastre posterior, también es el PRI con Carlos Salinas o Zedillo 

ya el desastre posterior, sin embargo, la época de Cárdenas , pues no hay PRI 

todavía, pero es lo mejor de esa herencia, bueno el peronismo también tenía 

grupos populares, sindicalistas limpios, que habfan estado en la oposición, y 

hasta en la pobreza y en la cárcel, que producen un gran movimiento muscular, 

eso era un punto de partida fundamental, lo que uno estaba pensando se ponía 

después a nivel popular de movimiento, y la gente se entusiasmaba y 

escuchaba, y me daba mi mismo la idea de que lo que estábamos pensando 

tenía sentido, es decir, ahí se daba muy bien la idea gramsciana del intelectual 

orgánico, igual que en estos momentos aquí, hay cosas ya que ahora 

empiezan a ser entendidas, y /os grupos de /os más populares le llaman a uno 

a clarificar ciertas cosas y uno se da cuenta que causan impacto, por que la 

gente entiende que se trata de la realidad. 
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Pregunta: A mediados de la década de los sesentas surge la Teorra de la 

dependencia, con los trabajos nevados a cabo por gente como Gunder Frank , 

Cardoso, Faletto, Dos Santos, Fals Borda ( con !a Sociología de la liberación), 

se demuestra que el subdesarrollo de América Latina se debe en gran medida 

a la relación de dependencia que con respecto a Estados Unidos y Europa se 

tiene. La cuestión es; ¿ Que tanto determino la Teoría de la dependencia el 

Sl.l"gimiento de la filosofía de la liberación, que tanto influyo en Enrique Dussel 

la Teoría de la dependencia para la posterior creación de la filosoffa de la 

liberación ? 

Dussel: Fue completamente fundamental, yo estaba en contacto con Fals 

Borda, Ofarro en Algentina, leí las obras de todos ellos, y por distintos 

movimientos justamente latinoamericanos, ya viajaba a Ecuador, a México, 

venfa a todas partes, me enteraba del surgimiento de la teorfa de la 

dependencia, la leí, la leí con cuidado, adherf a ella, y tal punto fue que yo 

estaba haciendo una ·ética ontológica de Heidegger', y veía dificultades, 

cuando escuche el tema ·sociología de la liberación· de Fals Borda, oh, ¡ pero 

cómo una ética ontológica !, en cuatro horas de una discusión que tuvimos con 

puros sociólogos, no eran ni economistas, - dije, pues sí, lo que hay que hacer 

es una ética de la liberación, y yo no había hecho nada, pero justo me cayo 

Levinas y me dio la llave para empezar a hacer. La teoría de la dependencia 

fue determinante, y me convenció tanto, y la creí tanto, tan significativa que 

luego cuando vinieron las grandes reacciones sociológicas, y en el 75 en Qufto, 

empezando por mi amigo Agustfn Cuevas, y tantos otros- dijeron la teoría de la 

dependencia está refutada-, yo que venía trabajando a Marx, dije es falso, no 

ha sido refutada, puede ser reformulada, la defendí, y en mi libro ·Hacia un 

Marx desconocidoª en 88, ( ahora se ha traducido al ingles ), yo desde Marx 

muestro como la teoría de la dependencia funciona, por que, y por que era el 

fundamento epistemológico -sociológico, de la filosofia de la liberación, yo no 

fo iba a soltar tan fácil. 

Ahora, ahora hace cuatro, tres meses, Teothonio saca la "Teorfa de la 

dependencia reconsideraciones", y dice, tenfamos razón, y yo digo, pues sf 
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siempre la tuvimos. La teoría de la dependencia se reformuló y creció con el 

sistema mundo, y por último el tema de la globa/ización, que nadie explica por 

que los países subdesarrollados, periféricos, o con economías menos veloces, 

pues estás siendo explotados, el Tratado de libre Comercio entre Estados 

Unidos y México en parte, es fruto de esa omnibulación de la inteligencia que 

no se daba cuenta que México iba a ser explotado, se dijo, lo dijimos, - dijimos 

este es un nuevo caso del centro - periferia -, uff, todos estaban felices con 

las teorfas postmodernas, que el centro - periferia, dominador - dominado, son 

categorías modernas, que están superadas, están superadas, ahora yo digo no 

están superadas, y ahora estamos de acuerdo en que hay que empezar de 

nuevo con todo eso, pero lo bueno es que la filosofía de la liberación, en este 

momento yo veo que empieza a crecer de nuevo, por que, y por que les 

demostró que tenía razón como la teoría de la dependencia. 

Pregunta: Cuando quise analizar la Teología de la liberación se presentó 

un pequeño problema, no se podía tratar este movimiento como un 

antecedente de la filosoffa de la liberación, el asunto estaba en como tratarlo 

entonces, apareció la idea que mucho le debe a usted, de abordarlo como un 

hecho que surge de manera paralela a la filosofia de la li>eración, pero una 

duda surge con respecto a esto, y creo que no hay mejor respuesta que la que 

usted pudiera damos. 

¿ Cómo puede ser entendida la filosofia de la liberación con respecto a la 

teología de la liberación, y la participación de usted con los teólogos de la 

liberación y como posterior fundador de la filosofía de la liberación, se podría 

decir que Enrique Dussel le debe algo a los planteamientos hechos por los 

teólogos de la liberación o más bien fue su propio camino el que lo llevó a 

construir su propia filosofía ? 

Dussel: Mira quizá ahora habrá de volver a esa etapa de los sesenta y 

setenta y ver cuanta originalidad ·mundiar. hubo en un núcleo de pensadores 

latinoamericanos. El marxismo estaba enclaustrado en una posición que decía, 

·para hacer fa revolución hay que ser ateosª, oh el marxismo - leninismo, 
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bendito y estaliniano, el pueblo latinoamericano está inmerso, por sus propias 

veces analfabetismo de la cultura dominante, que es el dominio de otra cultura 

que es la popular, está inmerso en un mundo simbólico, está inmerso e.1 un 

mundo religioso, y entonces como vamos a hacer fa revolución si tenemos que 

predicar a esa gente que primero hay que ser ateos para empezar, eso era 

darse la cabeza contra fa pared, y el marxismo no entró nunca en América 

Latina en serio, entro en Cuba gracias a Castro y al Che Guevara , pero ahora 

están recosechando los errores, que de pronto se vio que había un mundo de 

la santerla, que es lo que cree el pueblo cuban0; y eso, decían que no era 

religioso, como que no es religioso, fo que pasa que religioso africano, y que 

me lo cuenten, entonces, mira, surgió un grupo de gente que desde grupos 

respetuosos de los religiosos. religiosos, pudo, sin embargo, leer seriamente a 

Marx y entonces fue una articulación inesperada, era gente que podía partir de 

la narrativa popular religioso y, sin embargo, ser marxista y predicar, y hablar 

de la revolución, y eso es un Camilo Torres, que camilo Torres, pues ... y si el 

Che Guevara permanece presente, es por que en el fondo es una figura mítica, 

casi mística, es una figura cuasi - religiosa en la simbologfa popular , por eso 

que ha permanecido y se ha universalizado, toca un resorte, entonces, yo 

estaba muy ligado con mis estudios de Historia, pero en historia de la Iglesia, a 

grupos de Iglesia, pero debo decir, los grupos más de izquierda y muy 

comprometidos con la base en todos los países, entonces yo iba a Ecuador, 

me iba con /os indígenas, en una Parroquia allá en medio de la montai'la y 

podía hablar a la gente, pero de la base, que intelectual podía tener ese 

privilegio, iba a Panamá y en una Iglesia como San Miguelito. que después los 

norteamericanos bombardearon, seiscientas personas escuchándome ahí, en 

una Iglesia que era un ranchfto de paja, pero había seiscientos, y lo que yo 

hablaba lo entendía la gente, entonces yo tuve una experiencia con grupos 

populares que el marxismo no tuvo, y que la filosofía tampoco, gracias a estos 

grupos de izquierda, yo vi que ahí habla surgido algo, eso produce la teología 

de la liberación, que retoma fa Biblia, la lee desde América Latina y permite 

movilizar a fa gente, en un proceso de transformación, fo que paso en Chiapas 

era imposible sin comunidades de base, era una relectura de fa Biblia, fa misma 

Rigoberta Menchu en su libro; 'Me llamo Rigoberta Menchu·, tiene el capitulo 
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26 donde habla como ella entiende la Biblia; - teología de la liberación-, 

entonces, yo tuve esa experiencia pero era filósofo, y era profesor de filosoffa, 

esos contactos los tenía como filósofo y también como un cristiano que podía 

tener contacto con fa gente, pero yo tenía la obligación en mi cátedra de estar 

pensando filosóficamente , tenía esa experiencia y no podía para nada 

articularla con mis e/ases, estaba dando unas e/ases de Max Scheller, 

Heidegger, y yo por otra parte estaba viviendo un movimiento popular 

creciente, desde fas estructuras religiosas, gracias a estas experiencias, 

entonces, no me fue difícil en captar, gracias a Marcuse, Fanon o Levinas 

como esto era posible en fa fifosoffa., que se estaba gestando la teología de la 

liberación, que era una reformulación de la Biblia desde América Latina, yo 

participe con esa gente invitado a estar ahí, y escribí obras, libros que fueron 

muy importantes para el movimiento de fa teología de fa liberación, pero yo 

sabía que como filósofo no podía partir de ahí, de tal manera que cuando yo 

me pregunto ¿como hacemos esto desde la filosoffa? No es que agarre una 

teología de la liberación y la imponga a la filosofía, sino antes digo, como hacer 

lo mismo en la filosoffa, pero como yo era un filósofo tenla que articular los 

movimientos político, a estos movimientos, a ahí sí se pudo hacer, por que el 

obrero estaba siendo dominado por los militares, entonces el militar apareció 

como la figura del faraón egipcio, y entonces era comprensible la lucha de 

Moisés. Se puede decir que se constituyeron paralelamente, pero no que una 

surge de otra, sino que al momento de su gestación la teología de la liberación 

tuvo más experiencias por la institución Iglesia que tenía más fuerza, la 

institución de la filosofía se hace en la Facultad, en la Universidad, y por lo 

general del Estado, por que las privadas son más derechistas, entonces la 

Universidad del Estado que es la critica, cuando viene un golpe militar, y ... quita 

a todos los profesores, entonces, institucionalmente el filósofo está 

desprotegido, si piensa críticamente lo echan, y más cuando estaban los 

militares, entonces yo tenía que, como sobrevivir, en el caballo de otra 

institución, pensar en la Universidad hasta que me ponen la bomba y adiós, se 

acabo y me vine a México, pero habla sido sensato con !o que habla vivido, 

esos años me sirvieron mucho... No es que yo haya partido de ahí, yo diría 

que fue paralelo en su constitución, y que fueron hechos homogéneos, ia 
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reflexión surgió de la misma experiencia, hay que pensarlo así, que más tarde 

la cultura popular que algunos consideraban como /os pobres .. por que de que 

otra forma se le podía llamar. ni era clase obrera, eran movimientos barriales y 

marginales, que sin embargo, sentaron las bases para el movimiento, el 

concepto de lucha de clases, debe ser entendido, ahora, desde /os 

movimientos de basa que tan imporlantes fueron, y aunque son conceptos 

distintos, que parten de una lucha distinta permitieron consolidar la teología de 

la liberación, y eso era perfectamente captable, y eso es /o que ahora se 

impone, se tiene razón. 

Pregunta: Sin duda una de las partes más importantes de la tesis, es 

cuando se intenta determinar en que sentido el contexto en el que usted vivió 

del periodo de 1965 a 1975 influyo para la creación de la filosofía de la 

liberación. 

¿ Dr. podrfa usted comentamos si fue decisivo o no el contexto que le toco 

vMr, para que usted escribiera la filosoffa de la liberación? 

Dussel: Yo he escrito un artículo,¿ tu lo has podido ver? Se llama • Una 

década de Argentina·. bueno ahí describo, desde una biograffa histórica -

sociológica, la realidad, eso es justamente el tema de fondo, una vez que uno, 

te diré así entre comillas, se ·enchufa con la realidad", sociopolítica, histórica 

de un pueblo, ,cuando uno aprende a hacerlo, ya queda para siempre, pero no 

sabía como hacerlo, es decir, el pensamiento europeo, norteamericano, 

siempre ha pensado su realidad, lo mismo que los medievales islámicos, el 

chino, el griego, pensaron su realidad, por que partían de la única realidad. El 

mundo colonial dependiente se acostumbró a pensar el pensamiento del 

centro, que no es propio, entonces había un pensamiento abstracto, que nunca 

enchufaron, que nunca partía de su vida, entonces, estaba enajenado, y 

absolutamente imposible el pensamiento de filosoffa de la liberación sin la 

experiencia que vivimos, fueron surgiendo desde ahf, desde interpelaciones 

concretas, que nos exigieron buscar ciertos libros, inventar nuevas categorfas, 
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desarrollar un pensamiento realmente original, por que original es la situación, 

a mi no me interesa que sea original el pensamiento, era original la situación. 

ahora yo se que esa situación era original, por que era una sduación de crisis, 

postpopulista, de una dictadura mi/dar que el pentágono había realizado en 

países coloniales , eso no se daba en otras partes, en Egipto o en Indonesia, 

países periféricos, pero con la experiencia colonial nuestra, donde la 

cristiandad colonial era única no habla otra, entonces yo sabía que tenía ante 

mi una realidad única. tema único de un objeto de una filosofía que debía ser 

distinta, sí el original es el tema, la filosofía que lo piensa no puede decir no ser 

original. Sin haber vivido las experiencias era absolutamente imposible esa 

filosofía , pero todo ya surgió articulado a una realidad , nadie podría escribir en 

nuestro lugar eso, y eso es universa/, es nuevo, por que. por que pensamos 

nuestra realidad, nueva que ahora es universal, entonces esa condición no fa 

saca nadie, entonces yo deje de ser alumno y me transforme en maestro de un 

nuevo estilo de filosofía latinoamericana, pero eso no se comprende, muchas 

veces el que lee la obra fa lee como una obra más, desconectada de su propia 

realidad, entonces el estudiante mismo en México lee la obra y la estudia como 

si fuera una obra europea, pero no se da cuenta que ésta está partiendo de fa 

realidad mexicana, ahora hay algunos que, claro, se cansan de hablar de los 

autores extranjeros y cuando leen ésta, se dan cuenta que está hablando de fo 

propio, pero hay que ser inteligente pera descubrir, y a veces la inteligencia, 

pues no se da muy frecuentemente. 

Pregunta: Dr. estamos ya casi en la parte final de las preguntas y una 

cosa que no quisiera dejar de preguntarle es ¿ Cree usted que su interés por 

los pobres, oprimidos y exduidos del mundo, es sók> porqué como filósofo 

quiere dar cuenta de su realidad, la realidad latinoameócana en donde se vive 

y sufre la miseria, o hay algo más allá de eso, una cuestión personal, una 

cuestión ética como usted diría, es acaso algo subjetivo, también, lo que lo 

Devo a escribir la Filosoffa y posteriormente la Ética de la bberación ? 
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Dussel: Claro hay biograffas, yo en mi biograffa soy claro. Nací en un 

pueblito de tierra, de caffes de tierra, de gente muy simple, mis mejores amigos 

eran gente que después terminó siendo panadero, y que se perdieron de 

campesinos. pero fueron años muy felices. y donde veía que eso era muy rico y 

era muy útil, y era muy interesante, entonces yo nunca desprecie lo popular, 

me gustó, me sentía cómodo, cuando llegue a Buenos Aires, que era como un 

chilango aquí en México. - decía en la casa de mi abuela, pero aquí hay pura 

baldosa, no hay tierra, no se puede hacer un huequito y tener un aparchecito 

con agua para hacer un barquito, y estaba desesperado-, en Buenos Aires no 

tenía tierra, /os caballos, ¡como no habfa ni un cabaffo! Y yo, yo jineteaba arriba 

del caballo, gustaba eso, yo creo que eso viene, después mi padre fue médico 

muy, muy generoso, que se metía con la gente, que cuando se terminaba el 

camino segura en la huella y después agarraba cabaffo y haber qué, y cuando 

llegaba, hacia nacer un niño, no tenían para pagarle, - decía bueno después 

cuando puedan -. le iba bien era un gran médico, pero yo sentf en él lo que era 

la veneración de un pueblo, yo iba por mi pueblito, siendo el hijo del doctor, y 

era una figura, pero por que mi padre era un hombre muy generoso, yo creo 

que eso está en la educación, y nunca pude aceptar ni la soberbia, ni la 

pretensión, ni las apariencias, todo eso, además cuando era estudiante, pues 

estudiaba y trabajaba y sacaba mis notas, y bueno fui dirigente sindical del 

centro de estudiantes, secretario general de la federación de mi universidad y 

termié todo aquello con una actividad tremenda, estuve preso y todo, me fui a 

España y cuando llegué me dijeron has sacado el mayor promedio de tu 

generación ¡no me digan¡ yo ni sabía que había premio a lo mejor de la 

generación, y menos que habla sacado yo, nunca había ni pensado, pero lo 

había sacado por que había hecho bien /as cosas, entonces siempre quise 

hacer bien las cosas, pero ligado a la realidad, entonces cuando, sin embargo, 

desde joven yo ... Te voy a decir algo que no he dicho frecuentemente, me 

agrada mucho la vida de Francisco de Asís, este hombre que vendfa géneros y 

todo, y cuando su padre le dice, bueno pero tu que te has hecho, mira, pues sí 

yo vendo géneros, pues todos /os géneros que tengo puestos son tuyos, agarro 

se desnudo y le dio todos, y se quedo ahí en pelotas, un tipo imaginario ese 

Francisco de Asfs, entonces yo también cuando era estudiante, asf, decfa para 
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que necesito tantas cosas. yo puedo ser pobre, pero era una pobreza objetiva, 

estar liberado de las cosas. eso me ayudó muchísimo por que en España tenía 

una beca chiquita y yo podía vivir, en Francia yo tenía 500 francos, cuando 

cinco francos era un dólar . . yo tuve un año una beca de cien dólares por mes y · 

viví, por que me las arreglaba. no, mi padre mando 100 dólares para ir a un 

campo de trabajo en Alemania, por que estaba en España, fue lo único que me 

regaló, todo lo demás lo hice yo, y agarré los cien dólares y me fui a Israel, 

pidiendo auto - stop, e y en al barco después, por que ni había, es decir, e/ 

haber querido ser pobre, el haber estado desprendido de las cosas me permitió 

hacer muchas cosas que otros no hacen, pero después me llevó a descubrir 

que el asunto no es ser pobre, el asunto habla pobres por obligación, que eran 

efectos de las estructuras, entonces empecé a descubrir la pobreza del 

mundo, entonces eso ya se transformara en tema filosófico, y gracias a 

Levinas, pues toma fuerza enorme, no. Acaba de morir hace tres meses un 

gran personaje francés, con el cual yo estuve en Nazaret, se llamaba Paul 

Gauthier, yo estuve dos años en Israel trabajando con palestinos, acaba de 

morir, 88 años, y él me enseño muchas cosas, justamente convivir con los 

palestinos, trabajar de las manos, ya ahí no estudiaba nada, trabajaba, fue un 

año bellísimo de mi vida, entonces, tuve un aprecio por la pobreza, como 

virtud, bueno es subjetiva, pero luego descubrí la pobreza objetiva, como efecto 

negativo de un sistema, y cuando leí a Marx entendí el tema, entonces Marx, 

yo no era marxista, pero Marx me explicó lo que habla sido intuición muy larga 

mía, y ya se transformó en una convicción y luego, entonces, desde allí el 

concepto de pobre se amplia al de victima o al que recibe el efecto, la mujer, el 

machismo, el negro en la sociedad de discriminación racial, los paises 

subdesarrados en lo central, los viejos, tercera edad con respecto a /os adultos 

que también /os discriminan, entonces todos esos dejados de la sociedad, son 

el punto de arranque del pensar critico, pero como tal, no así ético, sino como 

tal, los creadores son creadores de la marginalidad, entonces para mi ese es 

mi tema que sigue dando vueltas, y después, no lo voy a poder cambiar, eso lo 

descubrl muy joven. Mira yo tenía una materia en Sociología en mi Facultad 

de filosofía y una maestra que se llamaba Angélica Mendoza, había sido 

candidata a la presidencia del Partido Comunista en Argentina, después se fue 



274 

a Europa y por casualidad volvió a Mendoza, habla traducido la "Filosofía del 

derecho" de Hegel, en Porrúa. Angélica Mendoza, y era profesora de 

Sociología no, y yo me acuerdo, y eso no es tremendo, que yo hice un trabajo 

sobre los barrios marginales de mi ciudad, y como ni había un mapa, yo agarre 

un mapa y con mi bicicleta me fui todos estos barrios e hice un mapa, y 

quedaba la ciudad rodeada de barrios marginales, y el peor de todos era un 

barrio de bolivianos, que los de Bolivia venían a Argentina, eran como los 

mexicanos en Estados Unidos, era un barrio de mexicanos en /os Angeles, 

pero mira una cosa, yo me preguntó, yo tenía 19 años, ¿cómo me propuse 

estudiar la sociología de los barrios marginales? Era la marginalidad era e/ 

tema de exterioridad que después he seguido, es decir, que esto lo tuve desde 

joven, yo lo tuve, bueno también gracias a movimientos de juventud, había por 

ejemplo el movimiento de juventud, a mis 15 años, gente que quería hacer el 

bien, muy ingenuamente. ¿pero sabes que hacíamos los domingos, mientras ir 

a la cancha de fútbol? nos íbamos como veinte muchachos a visitar a un 

hospital de niños. y yo me acuerdo un domingo, cuando todos estaban allá en 

/os partidos, yo me iba al hospita;, un niñito chiquito, deforme, por que el pobre 

se ve que había nacido muy mal, "tenía un olor". y era muy feo el pobre por que 

estaba todo deforme, no, era un hospital. entonces uno ahf. ¡hola, que tal. 

queremos hacerlos fugan, bueno yo creo que ahf forme una especie de 

conciencia de sensibilidad, por que el dolor, que después me llevó a realizar 

otras cosas, digo si tu vas a buscar en /os orfgenes del inconsciente freudiano , 

pero fue muy coherente por que luego le pude dar razones y hacerlo como 

formulación filosófica, por eso que el pobre, el marginal para mi, ya ahora es un 

fema teórico inevitable. yo no puedo pensar sin eso, así que es natural. 

Pregunta: Por último y sabiendo que tiene muchos compromisos que 

atender, quisiera usted, para los sociólogos que quizá Deguen a leer este 

trabajo, decimos algo acerca de su filosofía, talvez los que lean comenzaran a 

reconocer su labor, que tan importante es para nuestro "pequei'\o espacio 

periférico". 
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Dussel: Estoy terminando un CD, donde va a estar toda Ja obra, espero 

que se lea para el próximo . futuro, pero para el sociólogo esto es 

rompletamente fundamenta/. Los grandes, /os grandes clásicos del 

pensamiento sociológico: Ourkheim, Parsons, Weber, Marx, Luhmann, tocan 

estos temas, todos, pero casi todos tocan el sistema, la totalidad diría yo, y no 

trabajan la exterioridad, mis categorías son sodologizables de inmediato, 

surgen casi de la Sociología, pero es facilísimo entenderlas, yo creo que le 

daría mucha fecundidad, por que explica mucho más fuerte la negatividad, lo 

dado y lo político Parsons, el medio - fin Weber, Durkheim por su Sociología de 

la religión toca otros temas, (..) todos están casi siempre. y Luhmann es el 

campeón de la totalidad, pero el problema son /os excluidos, son Jos que están 

más allá, son /os negados, y cuando yo me coloco en la situación de ellos 

epistemológicamente tengo una Sociología crítica, lo que llamaríamos y llamó 

Fals Borda, ·sociología de la liberación·, hay que hacerlo, los Psicólogos, 

gracias al Barón, este que mataron en el Salvador, ha creado todo un 

movimiento de Psicología social de la liberación ¡perfecto!, yo creo que había 

también que crear, también, un movimiento de Sociología de la liberación, y la 

Sociología de la liberación trabaja sobre las negatividades que sufre /os efectos 

negativos del sistema, como punto de partida de un proyecto sociológico que 

reconstruya el sistema desde la negatividad, por eso es critico, eso es fo que 

de alguna manera hizo Marx en economía.. . Pero no hay muchos sociólogos 

que fo hagan, tu hablabas de Bourdieu, lo toca un poquito, y la parte más critica 

última de su vida, toca un poco, pero se podría ser mucho más sistemático y 

América Latina uff, , casi todos vamos a empezar a ser marginales, se hacen 

pueblos fantasmas como tal, Argentina ya es un pueblo fantasma, que cuando 

Marx dice, la economía política no estudia al obrero desempleado, dice hay que 

tener nuevos ojos para ver. para ver esos que están fuera de la economía 

política, son /os picaros, los ladrones, /os mendigos, /os enfermos, /os 

miserables, y quienes se ocupan de todos esos dice, se ocupan /os 

sepultureros por que /os entierran, /os médicos por que los cuidan cuando 

están casi muertos, y no dijo yo, entonces, el asunto es quien se ocupa de esos 

fantasmas que deambulan fuera de la economía política, o fuera de la 

sociología de la totalidad, eso es la sociología de la liberación, esto es muy fácil 
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de implementar y es fundamental, nuestras naciones se están transformando 

en fantasmas que deambulan fuera del proceso de la globalización, - en 

terminología de Marx, Segundo Manuscrito del 44 -. 

Doctor Dussel, muchas gracias por damos un poco de su va~oso tiempo, y 

esperamos que siga creando más obras filosóficas, por que es su filosofla ya, 

como diría Mariano Moreno en una parte de su tesis, una filosoffa de nuestra 

América. 

Dussel: O mi amigo Salazar Bondy, sabes que en el 72 Salazar Bondy 

estuvo en Buenos Aires, y él dijo muy interesante lo que están haciendo 

ustedes. Hubiéramos trabajado juntos, pero en el 7 4 se me murió de una 

hepautis, fue una lastima. Saiazar Bondy era uno de los grandes posibles 

colaboradores de este movimiento, murió escribiendo una •Antropologla de la 

dominación" que era liberación en negativo, y tennino ... La señora me mostró 

su manuscrito, al fin ya no se entiende lo que dice por que ya estaba muy débil, 

pero tennino escribiendo una •Antropología de la dominación", que es el 

reverso de una ·Antropología de la liberación·, pero eso todavía no lo captaba 

Salazar, le costaba pasar al momento positivo, estaba en el negativo, pero 

realmente se nos fue muy joven. 

Dr. Dussel muchas gracias. 

Mendoza Lozano Miguel. 

21 de enero de 2003 
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Lo que se busca con esta entrevista, no es sino confirmar lo dicho en casi 

toda la tesis. Bourdieu habla de dos momentos o pasos analíticos de la 

investigación sociológica, el momento subjetivo y el objetivo, lo que se hizo a lo 

largo del primer y segundo capítulo fue precisamente esto, es decir, se hablo 

de los factores que de una u otra manera llevaron a Ousset a crear la filosofía 

de la ílberación. Con la entrevista aqul realizada y lo dicho por Dussel se viene 

a demostrar que efectivamente los pensadores y movimientos de los que se 

hablo fueron decisivos en el pensamiento de Dusset. La entrevista entbnces 

tiene este y no otro propósito. 
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Conclusión 

Dussel ha escrito, en muchos de sus libros, que gracias a la conquista 

de América en 1492 Europa pudo entrar en la modernidad e imponerse como 

centro del mundo, fue gracias a las riquezas extraídas de sus colonias que 

pudo hacerlo, fue esta y no otra causa la que lo Devaron a eRo. Antes de la 

conquista Europa era periferia de la India y China, filosóficamente, entonces, 

nada tenia que decir al mundo, pero será a partir de 1492, ( cuando logran 

entrar a la modernidad ) que los europeos comienzan a formarse un 

pensamiento filosófico, y que será, a partir de ahí, el que dominara en el mundo 

entero. América siendo colonia espai\ola y portuguesa era difícil que pudiera 

escapar a esto y es, ideológicamente, dominada, una fonna de pensar, de ver y 

concebir las cosas les será impuesta, una vida que no es la propia es la que se 

está viviendo, y será a partir de ese momento y hasta la actualidad que la 

ideología europea ( filosoffa) dominara en este que es el continente americano. 

No pocos son los pensadores que coinciden con Dussel, ahf se tiene por 

ejempfo a un Leopoldo Zea, un Mayz BaUeniHa, un Salazar Bondy, etc., sólo 

por mencionar algunos, todos participan de la idea de que la filosofía que en 

América se practica no es sino ooa copia de la filosofta el6opea y por lo tanto, 

dicen, se carece de un pensamiento propio, por elo hablar de una filosofía 

propia en América Latina resulta dificil ( aunque ya no tanto ) y es que desde la 

década de los 20s - 30s se ha venido discutiendo el tema sin llegar a algo en 

concreto, se ha querido ver en la cosmovisión de las culturas prehispánicas un 

pensamiento filosófico , de la misma manera se ha pretendido crear, a partir de 

los elementos con los que se cuento, una filosofia propia, sin embargo, y a 

pesar de los esfuerzos hechos América Latina se siente aun atada a un 

pensamiento ajeno que le impide ser original. Precisamente y por ser ésta una 

de las cuestiones más fuertemente discutidas dentro de la filosofía 

latinoamericana, se quiso en esto investigación abordar un tema que a muchos 

interesa, sean estos filósofos o no, y que es el de la •R/osofla latinoamericana 

de fa liberación ·, aquel movimiento filosófico que SU"ge en los 70s en 
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Argentina, y que tiene en la actualidad una fuerte presencia no sólo aquf sino 

en otros países también. 

¿ Pero por qué la filosofía de la flberación ? ¿ Qué interés puede tener para 

la Sociologfa un tema filosófico ? Porque la filosoffa de la liberación es un 

movimiento que plantea la creación de un pensamiento propio, que sirva no 

sók> para reflexionar lo nuestro, sino para terminar con la ideología que sobre 

nosotros pesa, por que quiere un pensamiento alejado del europeo, que tenga 

sus orígenes ya no en la reflexión abstracta y metaffsica como la europea, sino 

en los hechos que se están viviendo y palpando, en ha miseria y explotación 

que en América latina existe. Por que la filosofía de la liberación hace 

referencia a su realidad y nada más. Y por que después de tanto tiempo de 

<iscutir sobre una "filosofía latinoamericanaft, la filosoffa de Dussel parece ser 

la más aceptada como tal, y si no puede ser considerada así al menos está 

dando mucho de que hablar, por que es una nueva forma de enfrentarse a los 

hechos, lo que se quiere decir pues es que es una nueva forma de hacer 

filosoffa. 

Ahora, el interés que para la presente investigación tuvo el desarrollo de 

este tema filosófico es mucho, en primer lugar por que permitió ver , 

siguiendo el método planteado por Bourdieu, como se puede tratar a un 

intelectual, es decir, como se puede negar a entender por que un intelectual 

decide dar a su obra un sentido u otro, y es que éste no lo hace por simple 

gusto o diversión, sino que hay algo atrás de él, existe algo que lo lleva a 

escribir sobre una y no otra cosa. Cuando se quiso aquí hablar de la filosoffa de 

la liberación, se busco entender que fue lo que llevo a Dussel a escribir dicha 

filosofía, cuales fueron las causas que lo llevaron a ello, se entendió entonces 

que el contexto que le toco vivir y algunas experiencias de vida fueron los que 

lo llevaron a ello. Así, haber nacido en Argentina ( Mendoza ), en un pueblo en 

donde se convivía con la miseria, haber estudiado liosofia en su patria y 

después en Europa y darse cuenta que filosóficamente América Latina no 

existe, trabajar como obrero en Palestina y comprender como piensa y siente la 

gente pobre, vivir la experiencia de la década de los 60s, tan critica y tan rica 
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en producción filosófica, haber pertenecido a ese ~ de teólogos que 

después darán vida a la Teología de la liberación, haber vivido en la Argentina 

de los 70s, caracterizada por el militarismo y la represión, y hat:.er salido 

exiliado de su patria después de que le pusieron una bomba en su casa, etc., 

fue lo que lo llevo a conformar su pensamiento, por que fueron estas y no otras 

las causas las que llevaron a Dussel a escribir su fiosofia, por que la filosofía 

de la liberación es el resultado de lo que a él le toco vivir, y no es producto de 

lRI mente que imagina como puede ser aquello de lo que quiere hablar. 

La importancia racica entonces en entender que la filosofía de la liberación 

tiene su origen en la rea~dad, por que Dussel para darte vida se basa en sus 

experiencias, en lo que ha visto, en lo que ha suñido, en la Arnética Latina que 

está sumida en la pobreza y marginación, en aqueDa América Latina dominada, 

silenciada, exduida, dependiente de Europa y Estados Unidos. Pero se 

necesita ser demasiado inteligente, - dice Dussel -. para percatarse que cuando 

se esta leyendo la filosofla de la liberación no se está haciendo otra cosa que 

revisando la realidad que a nosotros mismos, quizá, nos está tocando vivir. La 

fiosofla de la liberación está ligada al contexto en el que surgió, y como tal 

debe leerse, no debe desigarse una de otra, desafortunadamente, tan 

acostumbrados como estemos, - dice Dussel, - a la lectura de los europeos, 

<iffcil resulta entender cual es el sentido real y primero de la filosofía de la 

li>eración, se toma como un texto más y se olvida que está hace referencia a 

nuestra propia realidad; que no es otra que la América dependiente. 

Uno de los motivos quizá que Mio está investigación, fue poner en claro 

que al menos la filosofla de la liberación debe ser leída cuidadosamente, por 

que al entender ésta se entienden cuales son los problemas que a nuestro 

continente aquejan, y por el contrario cuando se está al tanto de lo que en 

nuestro continente sucede fácil resulta la comprensión de dicha filosofía , y 

como no ha de serio si de donde parte no es más que de la realidad. Lo que se 

quiere decir aquf entonces es que no es sólo una filosofía propia ( por que 

parte de nuestros problemas ), sino que es un pensamiento que permite hacer 

frente a distintos niveles ( económico, ideológico, pedagógico, erótico, etc.,) a 
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los problemas aquí existentes, es a final de cuentas lM'l pensamiento nacido, 

ahora si en este continente americano que se vuefve a decir, es dependiente 

de Europa y Estados Unidos. 

Pero no se reduce a esto el interés por tratar la filosofía de la liberación en 

este trabajo, no la cuestión va más allá de un simp¡e entender por que Oussel 

dio vida a su filosofía, sociológicamente se buscó prott.lcizar más en el análisis 

para hacer de este no sólo un trabajo filosófico, sino sociológico también, ¿pero 

como pudo o intento conseguirse esto ? pues de la siguiente manera; cuando 

se reviso aqueUo que denominamos antecedentes de la filosofía de la 

liberación, nos encontramos que fueron, el movimiento de los sesentas, ( la 

contracuttura a fin de cuentes nacida en aquella década ) . la teología de la 

liberación, la teoría de la dependencia, et militarismo en Argentina de los años 

60s - 70s, entre otras cosas, fueron todos, movimientos contra et sistema los 

que le dieron vida a esta filosofta, ( a través de Oussel por supuesto ), 

movimientos todos que también pudieron haber s;oo analizados por la 

Sociofogía, y que de hecho lo fueron, pero que no cieron ningún fruto, es decir 

no pudieron crear como lo hizo la filosofía , alguna comente de pensamiento, al 

contrario de esto Dussel lo hace y ahí está pues la importancia. Creó una base 

sobre la cual ahora se puede partir para el análisis de lo que América Latina 

ocurre, que sea un análisis filosófico no impide que pueda echarse mano de el 

y sacar a partir de ella una buena reflexión sociológica. 

Ahora, cuando se dijo al principio que se quería hacer una relación 

filosofía - sociología, lo que se estaba pensando es que, la filosofía de la 

liberación ha dado grandes aportes al pensamiento latinoamericano, y no sólo 

por que está permitiendo a este continente contar con un pensamiento propio, 

sino que también por que está haciendo un análisis de lo que en este parte del 

mundo y otras también está ocurriendo, cuando Oussel dice que la mayoría de 

la gente este siendo excluida gracias a la globalización, no lo hace nada más 

por hacerlo, atrás de lo que dice hay una fuerte reflexión e investigación, de la 

misma manera cuando habla de la explotación, marginación, dependencia, etc., 
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no lo hace solo por tener algo de que escribir, lo hace por que siente que es 

necesario un cambio, y ese cambio ha de venir del pensamiento en un 

principio, y de una lucha de liberación después. Que la Sociologla busque 

valerse de la filosofta de la liberación para nevar a cabo análisis sobre la 

exclusión, marginación, dominación ideológica etc., resulta válido entonces. 

En una parte de la entrevista que tuve oportunidad de realizar al Dr. Dussel, 

él me comentaba que por que no comenzar a elaborar ooa Sociología de la 

liberación, la filosoffa de la liberación, decla, bien poafa servirles para este 

propósito, sólo es cosa de ponerse a trabajar en elo. Desafortunadamente el 

sociólogo parece estar un poco alejado de estos temas, - reflexionaba Dussel-, 

piensan a los grandes teóricos ( Sociólogos ) y pueden legar a dominarlos, 

· pero estos nunca les hablaran de la exterioridad, de la marginalidad, y como 

hacerlo si todos ellos son europeos y piensan solo la totalidad, más aUá de 

elos nada existe, América Latina no significa nada para ellos, es hora de que 

ustedes como sociólogos, me decla Dussel, empiecen a cambiar eso, es hora 

de que reflexionen pero desde su mundo, de lo que están viviendo y palpando, 

no reflexionen sobre algo que no es lo suyo, háganlo sobre lo propio, sigan a la 

filosofía de la liberación y tómenla como ejemplo, sírvanse de ella que esta 

tiene mucho que ofrecerles. 

Que el trabajo haya estado enfocado a entender que es te filosofía de la 

liberación y de donde surge, tenla como propósito levar a cabo una reflexión 

sociológica, que permita ver que el verdadero anáílSis debe estar en lo que se 

vive, en los problemas que aquejan a este continente americano, conocer a 

fondo a los grandes sociólogos no tiene sentido sino se conoce la realidad 

sobre la cual se vive, que la filosoffa tiene mucho que dar, por supuesto que si, 

por que ha sido ella la que ha comenzado el trabajo de querer comprender lo 

propio, de querer resolver el problema fundamental de la pobreza, que un 

sociólogo hubiera hecho esto, no hubiera sido de extrañarse por que en eso 

radica su trabajo, en explicar lo que en la sociedad ocurre, pero tan 

acostumbrados como estamos a dejar que otros piensen por nosotros, nos ha 

impedido llevar a cabo este tarea, preferimos dejar a otros el trabajo, ahora que 
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ya está hecho lo menos que se puede hacer es contnbui" con el para 

enriquecer1o. La importancia de Oussel para nuestra sociedad no es poca 

entonces, aunque si es diflcil de comprender, pero ahí está un EZLN que 

demuestra que el trabajo intelectual mucho vale y no pasa para todos 

desapercibido. 

Que de sociológico pueda tener poco este trabajo, lo sociológico está en 

comprender todo aqueUo que a nuestro alrededor ocurre, todo aquello que 

pueda Hevar a un cambio o ooa transformación, la fiosofta de la liberación 

intenta terminar con esa dominación ideológica <JJe <Uante siglos hemos 

padecido, es decir, busca oo cambio, una transformación, y ahí entonces está 

lo sociológico. Pero más que eso, lo verdaderamente sociológico está en 

comprender la posición que Oussel como intelectual guarda en la producción 

de conocimiento. Por que siguiendo lo planteado por Bo...-dieu, Oussel es un 

intelectual, un productor de conocimiento social, su obra, por lo tanto, debe ser 

entendida como resultado de analizar y reflexionar la realidad latinoamericana. 

Dussel es una agente de cambio, está comprometido con su realidad, está 

inmerso en cuestiones políticas, culturales, académicas, etc., y resultado de 

esto son sus escritos, entonces cuando se revisa algo de su producción se 

debe de tener en cuenta, según Bourdieu, que es lo que leva a Dussel a 

escnbir dicha filosofía, la cuestión está en hacer ooa sociología del 

conocimiento. 
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