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A MANERA DE INTRODUCCION 

A) PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

ÜNO DE LOS ASPECTOS MÁS OSCUROS Y DESCONOCIDOS DE MARX EN SU BIQ 

GRAFÍA INTELECTUAL, ES EL PERfODO QUE ABARCA DESDE El ARO DE ---

1837 HASTA 1841: AÑO DE REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE SU TESIS DOC-

TORAL, 

CON LA FORMULACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO, PRETENDO PONER AL DESCil 

BIERTO CIERTOS ASPECTOS QUE HAN INFLUfDO SOBRE MARX: SU PRIMER -

ENFRENTAMIENTO CON HEGEL EN 1837 EN RELACIÓN CON LA INCIPIENTE -

IZQUIERDA HEGELIANA, Y SU PRIMERA CRf TICA DE .L\QUÉI. ELABORADA EN 

LA TESIS DOCTORAL, ASPECTOS QUE, O BIEN HAN SIDO INSUFICIENTE-

MENTE TRATADOS, O SÓLO SE LES HA ESTUDIADO EN LA MAYORÍA DE LOS 

CASOS COMO ASPECTOS SECUNDARIOS EN LA FORMACIÓN DEL JOVEN MARX, 

Los PRIMEROS PRODUCTOS DEL PENSAMIENTO MARXISTA HAN SIDO RELEGA

DOS POR EL ESTUDIO DE LAS GRANDES OBRAS QUE CONSTITUYEN EL "COR

PUS" DEL PENSAMIENTO DE MARX. 

No OBSTANTE, EL PERf ODO QUE PRETENDEMOS ESTUDIAR TIENE POR si -

MISMO UNA GRAN IMPORTANCIA, LA CARTA QUE EN 1837 DIRIGE MARX A 

SU PADRE MUESTRA DE MANERA BASTANTE CLARA EL PRIMER ENFRENTAMIEN 

TO Dt MARX CON f!EGEL Y SU PRIMERA FORMULACIÓN DE LA DIALÉCTICA -

HEGELIANA, [STA CARTA MUESTRA TAMBI~N LAS INQUIETUDES INTELEC-

TUALES QUE YA AGITABAN A MARX CON MOTIVO DE ENTRAR EN CONTACTO -

CON EL "CLUB DE DOKTORES", VERDADERO SEMILLERO DE LA IZQUIERDA -

HEGEL! ANA, 
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COMO ES SABIDO, A PARTIR DE ESTA CARTA Y HASTA 1€41 MARX SE DE-

DICA A ESTUDIAR FUERTEMENTE LAS TENDENCIAS INTELECTUALES DE SU -

~POCA; RECURRIENDO, AS( MISMO, BAJO LA INFLUENCIA DE ESTE CLIMA 

INTELECTUAL, A LOS ORfGENES FILOSÓFICOS GRIEGOS, DE TAL MANERA 

QUE PODEMOS COtlSIDERAR SU TESIS DE DOCTORADO NO SÓLO COMO UN DO

CUMENTO CR(TICO FRENTE A LA ESPECULACIÓN HEGELIANA, SINO TAMBl~N, 
• 

V EN GRAH MEDIDA, COMO UN MANIFIESTO, UNA FIJACIÓN DE SU POSICIÓN 

FILOSÓFICA ANTE EL AMBIENTE INTELECTUAL DE SU tPOCA, 

LA IMPORTANCIA DE LA LLAMADA IZQUIERDA HEGELIANA NO SOLAMENTE SE 

PRESENTA A PARTIR DE 1841-1842., TAL Y COMO LA MAYOR DE LAS VE-

CES SE PRETENDE. SI BIEN ES CIERTO QUE SUS MEJORES PRODUCTOS SE 

ENCUENTRAN A PARTIR DE ESOS AÑOS. SU PROCESO FORMATIVO QUE ABAR 

CA HASTA EL AÑO DE 1841 ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA, PUES EN -

ESTOS AÑOS SE REALIZA LA CRITICA DE LA FILOSOFÍA HEGELIANA DE LA 

nELIGJON, LLEVADA A CABO POR STRAUSS, EN ESTOS AÑOS TAMBitN, -

fEUER&ACH DESARROLLA LA CR[TICA DE LA LÓGICA HEGELIANA. Y RUGE, 

FINALMENTE, AVANZA SU CRfTICA DE LA FILOSOFfA POLfTICA DE HEGEL, 

Los AÑOS FORMATIVOS DE MARX TIENEN PUES .. LA SUERTE DE DESENVOL-

VERSE EHTRE .TODA ESA MAREA DE DISCUSIONES QUE CONFORMAN LO QUE -

ROSSI HA LLAMADO "'LA G~NESIS DE LA RAZÓN CONTEMPORANEA" .JI, 

LA TESIS DOCTORAL ES POR OTRA PARTE, UN MANIFIESTO FILOSÓFICO DEL 

JOVEN 11ARX FRENTE A LAS DISCUSIONES QUE AGITABAN SU f:POC/l., Es -

LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA FILOSÓFICO; A SABER: LA REIVINDICACIÓN 

DE [PICURO., EL FILOSOFO MAS DESPRECIADO POR LA TRADICIÓN FILO 

SÓFICA, Es IMPORTANTE OBSERVAR LA RELACIÓN EPICURO - fiARX - -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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COMO UNA VETA ANTI-ESPECULATIVA QUE PERMITE OUEBRAR LA CIRCULA 

RIDAD HEGELIANA. NO OBSTANTE, DESDE SU TESIS DOCTORAL, MARX 

UTILIZA DE MANERA AUTÓNOMA EL M~TODO HEGELIANO EN EL ESTUDIO -

DE LA FILOSOFfA GRIEGA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU RELACIÓN CON 

HEGEL, SE ENCUENTRAN MOTIVOS CRfTICOS QUE ACERCAN A MARX AL MA 

TERIALISMO Y A LA CRITICA DE LA RELIGIÓN Y DE LAS IDEOLOGfAS A 

TRAV~S DE SU RECONSIDERACIÓN DE EPICURO, A QUIEN ~L LLAMA "EL 

hÁS GRANDE ILUMINISTA GRIEGO", 

8) BREVE SE~ALAMIENTO METODOLÓGICO 

Los ESCRITOS QUE ANALIZAREMOS DE MARX NO ES TAN AL MARGEN DE UNA 

SITUACIÓN HISTÓRICA y CULTURAL PRECISA, Sus ESCRITOS SE INSER

TAN EN EL ESPACIO DEL COMENTARIO Y LA CONFRO~TACION CON LAS C0-

1\RIENTES fILOSÓFICAS DE SU TIEMPO, . LA POSIBILIDAD DE UNA RES-

PUESTA ORIGINAL. POR PARTE DEL JOVEN f1ARX SE INSERTA EH ESTE HE

CHO, 

LA IDEOLOGfA A LA QUE SE ElffRENTA ílARX ES LA HEGELIANA; IDEOLO

GfA, QUE POR LO DEMÁS, IMPREG~A TODA LA SOCIEDAD BERLINESA EN 

QUE ílARX SE D~SENVUELVE, AUNQUE CONSIDERO INJUSTO CERIR TAL 6 

CUAL FILOSOFfA AL MOMENTO HISTÓRICO PARTICULAR QUE LE DA ORIGEN, 

PASAR~ REVISTA AL AMBIENTE HISTÓRICO E INTELECTUAL ALEMAN POR · 

CUANTO PUEDE AYUDARNOS A CLARIFICAR EL CONTEXTO EN EL CUAL SUR

GEN LAS HUEVAS PROPUESTAS TEOR~TICAS DE MARX Y SUS JÓVENES CON

UI SCl PULOS, 
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SEGUIR~ PUES, EL MOVIMIENTO INMANENTE DEL PENSAMIENTO DESDE -

HEGEL A LA PROPUESTA DE f1ARX1 CLARIFICADA EN SU TESIS DOCTORAL 

Y CON EL INTERREGNO NECESARIO DE LA IZQUIERDA HEGELIANA, 

ACORDE A LO ANTERIOR, HE DIVIDIDO ESTE TRABAJO EN CUATRO CAPfTY 

LOS: 

EN EL PRIMERO DE ELLOS PASAR~ REVISTA AL CONCEPTO HEGELIA

NO DE LO ESPECULATIVO TAL Y COMO SE EXPRESA EN LA fENOMENO

JJliIA Y EL LIBRO PRIMERO DE LA LÓGICA. 

EN EL SEGUNDO TRATAR~ DE MANERA APROXIMADA EL AMBIENTE Hli 

TÓRICO E INTELECTUAL ALEMAN PARA UBICAR DE MANERA GENERAL 

LA CONFRONTACI6N DE MARX CON HEGEL Y LAS CRfTICAS DIRIGIDAS 

POR LA IZQUIERDA HEGELIANA AL MAESTROJ CRfTICAS QUE, COMO 

SE HA DICHO, Et1PIEZAN EN LA RELIGl6N Y SE EXTIENDEN PROGRE

SIVAMENTE, HACIA TODAS LAS ESFERAS DEL SISTEMA, ASIMISMO.

ME ESFORZAR! POR DEMOSTRAR EN.QUf CONSISTE LA ORIGINAÜDAD 

DE MARX RESPECTO A LOS JOVENES HEGELIANOS, 

EN EL TERCER CAPITULO RESEIARf EL CONCEPTO HEGELIANO DE LA 

HISTORIA DE LA FILOSOFfA.- ASf COMO EL PUNTO.DE VISTA DE -

HEGEL SOBRE EPICURO. CONSIDERO NECESARIO LO ANTERIOR POR

QUE AFIRMO QUE LA TESIS DOCTORAL DE P1ARX SE CONSTITUYE EN 

UNA CRITICA A HEGEL EN EL PLANO DE LA HISTORIA DE LA FILO-



SOFfAJ QUE ES, POR LO DEMÁS, EL PLANO DONDE HEGEL HABf A 

CERRADO SU CIRCULO ESPECULATIVO, 
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POR ÚLTIMO., COMENTARÉ LA TESIS DOCTORAL DE MARX PARA DEMO.§. 

TRAR, EN DETALLE, EN aut CONSISTE LA CRfTICA DE tSTE A -

HEGEL Y LA PROBLEMÁTICA RELACIÓN ENTRE AMBOS PENSADORES, 

EN ESTE ÚLTIMO CAPITULO HE PUESTO DE MANIFIESTO ADEMÁS LA 

RELACIÓ~ MARX-EPICURO, NO OBSERVADA PLENAM~NTE HASTA NUES

TROS DfAS, HE DADO PARTICULAR IMPORTANCIA A LA RECUPERA

CIÓN DE MARX DE LA PAR~NCLESIS ATÓMICA EPICÚREA, PORQUE 

CREO QUE AQUf SE ENCUENTRAN IMPORTANTES FUNDAMENTOS QUE LE 

PERMITIRÁN A MARX DESARROLLAR POSTERIORMENTE ALGUNOS CON.CEP 

TOS DE LA CRITICA DE tA ECONOMIA POLITICA, COMO HA DEMOS

TRADO MARKOVITS, ESTA LECTURA RECURRENTE ES VÁLIDAf/, Los 

CUADERNOS PREPARATORIOS PARA LA TESIS DOCTORAL TIENEN UNA 

GRAN IMPORTANCIA; Y NO OBSTANTE., NO CREO NECESARIO SOBRE

VALORARLOS EN DETRIMENTO DEL PRODUCTO TERMINADO, 

C) HIP6TESIS GENERALES 

LA HIP6TESIS CENTRAL DEL TRABAJO SOSTIENE QUE EL MOVIMIENTO DEL 

PENSAMIENTO QUE ARRANCA DESDE LA MUERTE DE HEGEL V SE CONTINÚA 

POR LA IZQUIERDA HEGELIANA HASTA MARX, ES UN MOVIMIENTO DE CRfTl 

CA A LA ESPECULACIÓN HEGELIANA, Es INTERESANTE SEÑALAR QUE ESTE 

HECHO .DE.SEMBOCA EN UN ENFRENTAMIENTO PROGRESIVO, PERO TOTAL, CON 

1 



LA SOCIEDAD DE LA ~POCA, ESTO ES ASf, PORQUE LA SOCIEDAD QUE 

EL MAESTRO ESTUDIO FUE POSTULADA COMO EL ABSOLUTO, 

9 

LA CRfTICA DE LA FILOSOFfA HEGELIANA DE LA IDENTIDAD PARTIÓ DE 

LA REIVINDICACIÓN DEL MITO PROMETEfco. MEDIANTE ~L, EL HEGELIA 

NISMO FUE DENUNCIADO COMO UNA ABSTRACCI6N MfSTICA1 DONDE LA RA

CIONALIDAD POSTULADA NO ERA SINO LA EXPRESI6N DE LA IRRACIONALl 

DAD SOCIAL DE LA ~POCA ACTUAL, LA REIVINDICACIÓN DE LA AUTO-CON 

CIENCIA QUEBR6 [L CfRCULO DE LA TOTALIDAD ABSTRACTA Y EXIGI6 Rf 

TROTRAER LAS ABSTRACCIONES A LO ESPECIFICO, AL HOMBRE CONCRETO, 

CONSTREÑIDO POR AQUELLA TOTALIDAD, POR OTRA PARTE NO DEBE PER

DERSE DE VISTA QUE POR MEDIO DE LA REIVINDICACIÓN DE LA AUTO-CON 

CIENCIA EPICÚREA SE RECUPERA UN PASADO FILOS6FICO QUE LA VISIÓN 

ABSOLUTISTA HABÍA DESCALIFICADO POR CREERLO INTEGRADO EN sf MI~ 

MA, 

Los JÓVENES HEGELIANOS TRATARON DE DEMOSTRAR QUE LA RAZÓN NO HA 

Bf A SIDO REALIZADA AON; DE AHf SU VIOLENTA CRÍTICA AL MAESTRO EN 

ALGUNOS CASOS, O BIEN LA PRESENTACIÓN DE HEGEL COMO UN REVOLUCIQ 

NARIO ESOT~RICO EN OTROS, PARA MARX, LA CRfTICA DE LA ESPECULA

CIÓN HEGELIANA EMPIEZA POR EL DETALLE FILOSÓFICO DE RECUPERAR LA 

AUTOCONCIENCIA EPICOREA, UTILIZANDO LAS CATEGORfAS DIAL~CTICAS -

HEGELIANAS, MARX DESCUBRE EN EPICURO UNA VETA CRÍTICA QUE SE EX

TIENDE A LA TOTALIDAD SOCIAL; DESDE EL CONOCIMIENTO POSITIVO HA~ 

TA LA PROPUESTA DE UNA NUEVA SOCIALIDAD BASADA EN LA AMISTAD COMO 

RECONOCIMIENTO POSITIVO DE UN HOMBRE HACIA OTRO, POR OTRA PARTE, 



A TRAVÉS, DE EPICURO, MARX SE LIGA AL ILUMINISMO EN CUANTO A 

SUS MOTIVOS CRJTICOS RESPECTO A LA RELIGIÓN, PERO SU CR[Tl

CA MUESTRA CIERTA TENDENCIA A EQUIPARARLA FILOSÓFICAMENTE, -

CON CIERTOS ASPECTOS DE LA IDELOGIA ECONÓMICA, VB, GR. EL Dl 

NERO, 

ESTA TESIS SE DEFINE POR LA INQUIETUD DE RECUPERAR LOS MOTI

VOS CR[TICOS QUE CONSTITUYEN LA RAZÓN ACTUAL, FRENTE A LOS 

TIEMPOS DE CRISIS E IRRACIONALIDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO, LA 

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DISCURSO, Y EL CRECIMIENTO INSOSPE

CHADO DEL CONOCIMIENTO POSITIVO, ES NECESARIO RECUPERAR LO 

RACIONAL DEL PROYECTO CRITICO POR MÁS QUE YA NO ESTÉ DE 

"MODA". 

10 
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N O T A S 

l/ RossI, M. LAJ)ÉNESIS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO, (VOL. 1), 
"LA IZQUIERDA HEGELIANA", En, COMUNICACIÓN, MADRID, 1971. 

l/ MARKOVITS, F. MARX EN EL JARD(N DE EPICURO, En. MANDRÁGORA, 
BARCELONA, 1975, 



CAPITULO PRIMERO 

LA ESPECULACION HEGELIANA COMO SUJETO - OBJETO 
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Es DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA HIPÓTESIS 

OBSERVAR EN QUE CONSISTE LA SOLUCIÓN QUE HEGEL DIÓ A LA FILOSO

FfA, PoR ELLO EL OBJETIVO DE ESTE CAPITULO ES DESCRIBIR EL HE

CHO ESPECULATIVO HEGELIANO ASf COMO SUS IMPLICACIONES, No ES -

UN ESTUDIO DETALLADO DE LA FILOSOFfA HEGELIANA, lo MÁS QUE SE 

PUEDE ENCONTRAR SON RESULTADOS DE UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A -

HEGEL, No OBSTANTE, LAS HIPÓTESIS QUE SE AVANZAN SON IMPORTAN

TES POR CUANTO MOSTRARÁN LA ESPECIFICIDAD DE LA CRÍTICA MARXIS-

TA, 

A) DEVENIR 

LA COSA DEVIENE, Y PARA HEGEL EL ÚNICO MODO DE OBSERVARLA CIEN 

Tf FICAMENTE ES ENTREGARSE A SU DESARROLLO INTERNO, DEBEMOS 11 E,S. 

CUCHAR" CONTEMPLAR Y TRANSCRIBIR SU DEVENIR DESDE LA INCONCIEN

CIA A LA CONCIENCIA DE LA EXTER~ORIDADJ DESDE ÉSTA AL RETORNO -

HACIA SÍ MISMA COMO AUTOCONCIENCIA INDIVIDUAL: DESDE ÉSTA A LA 

AUTOCONCIENCIA l.!lil.Y..f.B.SAl.J EN FIN, DESDE EL EN sf AL PARA sf, 

LA CONCIENCIA FILOSÓFICA ES AQUELLA QUE LOGRA IDENTIFICAR AL Df 

SARR<fLLO DEL OBJETO Y SU EXPOSICIÓN, Es AQUELLA QUE IDENTIFICA 

~EL LENGUAJE - EXPRESIÓN ÚLTIMA DEL PENSAMIENTO - CON EL OBJETO, 

Es LA CAPACIDAD PROTEICA DE MIMETIZARSE CON EL OBJETO, MAS EL 

LENGUAJE NO DEBE SER ALGO FIJO, JUSTAMENTE PORQUE EL OBJETO NO 

·LO ES·- DE PASO 'AGREGUEMOS QUE LAS DIFICULTADES QUE NOS PRESEN-

TA HEGEL EMPIEZAN POR ESTE HECHO BÁSICO-CONCIENCIA Y OBJETO NO 
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COINCIDEN PORQUE SIEMPRE SE ENCUENTRAN EN MOVIMIENTO, LA PRIMf 

RA VERDAD FIJA QUE HEMOS ENCONTRADO; LA PRIMERA FIGURA DE LA -

CONCIENCIA, AQUELLA QUE HA PODIDO ASIR DE PRIMER MODO, ES DECE~ 

CIONANTE POR CUANTO MUESTRA SU SENTIDO EFÍMERO, O Sf SE QUIERE 

PRIMARI~ "EL AHORA ES LA NOCHE" PIERDE SU SENTIDO, CUANDO OBSER 

VAMOS QUE LA NOCHE HA CEDIDO SU PASO AL Df A, 

AQUELLO QUE NOS DESCONCIERTA INICIA EL DEVENIR, NUESTRA PRIMERA 

VERDAD HA DESAPARECIDO ENTRE LAS LUCES DEL DÍA, LA PERPLEJIDAD 

PONE EN MARCHA NUESTRO PENSAMIENTO, 

EL DEVENIR ES NEGACIÓN, NEGAMOS AQUELLA VERDAD PRIMARIA Y ACCEDf 

MOS A OTRAS VERDADES: MAS ÉSTAS SIEMPRE SE PRESENTAN COMO INME

DIATAS, INCOMPLETAS, LA CONCIENCIA SE ASOMBRA Y SE SUME EN LA 

PERPLEJIDAD ANTE UNA NUEVA VERDAD QUE NO PODEMOS FIJAR DEFINITl 

VAMENTE, .EN EL DEVENIR DUDAMOS Y NOS DESESPERAMOS, LA DUDA ES 

LA FIGURA DE NUESTRA NEGATIVIDAD, MEDIANTE ÉSTA NOS SENTIMOS -

DESAMPARADOS PERO AVANZAMOS HACIA NUESTRO PROPIO CONOCIMIENTO -

DESTRUYENDO AQUELLAS VERDADES PRIMARIAS,·l/ 

PARA QUE EL CONOCIMIENTO SEA COMPLETO DEBEMOS SER YO Y OTRO AL 

MISMO TIEMPO, DEBEMOS ALIMENTAR NUESTRA DUDA Y TRABAJAR SOBRE 

NOSOTROS MISMOS, HEGEL CONCIBE ÉSTO DESDE EL PUNTO DE VISTA -

DEL ESPfRITU QUE EXPERIMENTA EN EL ANCHO.MUNDO DE LA HISTORIA 

PARA SUPERAR SU ENAJENACIÓN, TENEMOS UNA CERTEZA SOBRE NUESTRO 

OBJETO; MAS ÉSTE SE ESCAPA, SE DILUYE COMO LA ARENA POR ENTRE -
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NUESTROS DEDOS, EXPERIMENTAMOS LA ANGUSTIA DE TENER ALGO Y NO 

TENERLO AL MISMO TIEMPO, SOMOS Y ESTAMOS DEJANDO DE SER, EN -

ESTA PRIMERA NEGATIVIDAD EXPERIMENTAMOS NUESTRO DESDOBLAMIENTO 

DEL SER EN st, EN POTENCIA, A su DIFERENCIACIÓN, AL SER PARA sf, 

AL SER DESPLEGADO EN TODAS SUS CUALIDADES, EN TODAS SUS FORMAS, 

PERO NO SOMOS AÚN ÉSTO Y SÓLO NOS QUEDA LA ANGUSTIA DE LA TRAN

SICIÓN SIN SER POR ELLO LA POSITIVIDAD, LA CALMA DESPUÉS DE LA 

TORMENTA, 

EL DEVENIR ES LA EXPERIENCIA DE LA REFLEXIÓN,2/ EN EL RETORNA-

MOS A NUESTRO YO, HEMOS VIVIDO LA EXPERIENCIA DEL DESGARRAMIEN 

TO Y RETORNAMOS A NOSOTROS MISMOS, DE LA ANGUSTIA Y EL DOLOR -

HEMOS PASADO A LA BELLEZA DE LA INTIMIDAD QUE PROPORCIONA EL Sf 

MISMO, EL RECUERDO ES EL MODO DE NUESTRO RECONOCIMIENTO, SAB~ 

MOS Y CONTEMPLAMOS NUESTRA HISTORIA PORQUE RECORDAMOS LA EXPE-

RIENCIA TERRIBLE, LA HISTORIA SÓLO SE CONOCE CUANDO "EL BUHO -

DE MINERVA DESPLIEGA SUS ALAS AL CAER LA TARDE", 

"LA CONCIENCIA SÓLO SABE Y CONCIBE LO QUE SE HALLA EN SU EXPE--
. ,, . 

RIENCIA, PUES LO QUE SE HALLA EN ~STA ES SÓLO LA SUSTANCIA ESPl 

RITUAL, Y CABALMENTE EN CUANTO OBJETO DE SU Sf MISMO, EN CAM-

BIO, EL ESPÍRITU SE CONVIERTE EN OBJETO PORQUE ES ESTE MOVIMIElt 

TO QUE CONSISTE EN DEVENIR UN OTRO, ES DECIR, OBJETO DE SU sf -

MISMO Y SUPERAR ESTE SER OTRO, Y LO QUE SE LLAMA EXPERIENCIA -

ES CABALMENTE ESTE MOVIMIENTO EN EL QUE LO INMEDIATO, LO NO EX

PERIMENTADO, ESTO ES: LO ABSTRACTO, YA PERTENEZCA AL SER SENSI

BLE O A LO SIMPLEMENTE PENSADO SE EXTRA~A, PARA LUEGO RETORNAR 
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A S( DESDE ESTE EXTRAÑAMIENTO, Y ES SOLAMENTE ASf COMO ES EXPUE~ 

TO EN SU REALIDAD Y SU VERDAD EN CUANTO PATRIMONIO DE LA CON--

CIENCIA" ,-¿_¡ 

LA CERTEZA DEL OTRO ES NUESTRA PROPIA CERTEZA, ESA ES LA PRIME. 

RA ENSEÑANZA DE NUESTRA PERPLEJIDAD, NUESTRO PENSAMIENTO SE -

VUELVE REFLEXIVO, DE LA CONCIENCIA DE LA EXTERIORIDAD PASAMOS -

A LA AUTOCONCIENCIA, SOMOS OBJETO DE NOSOTROS MISMOS, 

EL DEVENIR ES NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN, LA VERDAD ES LA SUPERA

CIÓN DE NUESTRO DESGARRAMIENTO, No BASTA LA TERRIBLE EXPERIEN

CIA DE LA ALIENACIÓN; NO ES SUFICIENTE LA EXPERIENCIA DE LA --

MUERTE; ES NECESARIO QUE ~STA SE SUPERE, QUE EL YO RETORNE CON 

TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y POTENCIALIDADES DESPLEGADAS, EL ESPÍ 

RITU QUE SE HA ENAJENADO EN EL MUNDO DEBE RETORNAR A si MISMO -

CONCILIADO CON AQUEL, Es NECESARIO ELIMINAR LA CERTEZA DEL OB

JETO QUE HABÍA DADO LUGAR A NUESTRO ASOMBRO, EL PENSAMIENTO ES 

ENTRONIZADO COMO EL PODER ABSOLUTO DE RESOLVER LA CONTRADICCIÓN, 

LA HISTORIA REAL DE LOS HOMBRES ES CONTEMPLADA COMO PURA HISTO

RIA ESPIRITUAL QUE ENCUENTRA SU SOLUCIÓN A PARTIR DE LA ACCIÓN 

DEL ESPfRITU SOBRE .Sf MISMO. 

"LA SUSTANCIA VIVA ES EL SER QUE ES EN VERDAD SUJETO, O LO QUE 

TANTO VALE, QUE ES EN VERDAD REAL, PERO SÓLO EN CUANTO ES EL M~ 

VIMIENTO DEL PONERSE A SI MISMA O LA MEDIACIÓN DE SU DEVENIR -

OTRO CONSIGO MISMA".~/ 
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B) CIRCULARIDAD 

EN EL CÍRCULO SE REALIZA EL ABSOLUTO, EL DEVENIR AQUI SE CIERRA 

SOBRE Sf MISMO, LA NEGATIVIDAD ANULA LA DESIGUALDAD DE SLIJETO

OBJETO, 

LA SUPERACIÓN DE LA EXTERIORIDAD ES EL INICIO DEL PENSAMIENTO, 

HEGEL QUIERE A ÉSTE EN SU PUREZA ÚLTIMA, DESARRAIGADO DE LA VI

DA, EL PUNTO DE PARTIDA DE LA LÓGICA ES EL RESULTADO DE LA FE

NOMELOGfA: LA SUPERACIÓN DEL PENSAMIENTO SENSUAL; ES DECIR, EL 

PENSAMIENTO EN SU INMEDIATEZ, 

"LA LÓGICA ES LA CIENCIA PURA, ES DECIR, EL SABER PURO EN LA AM 

PLITUD TOTAL DE SU DESARROLLO, PERO ESTA IDEA SE HA DETERMINA

DO EN TAL RESULTADO COMO AQUELLAS QUE ES LA CERTEZA CONVERTIDA 

EN VERDAD, LA CERTEZA QUE POR UN LADO, YA NO ESTÁ FRENTE AL OB

JETO SINO QUE SE HA CONVERTIDO EN INTERIOR Y LO CONOCE COMO A -

sf MISMA Y QUE POR OTRO LADO HA RENUNCIADO AL CONOCIMIENTO DE -

Sf MISMA COMO DE ALGO QUE ESTÁ FRENTE A LOS OBJETOS Y QUE ES SU 

NEGACIÓN; SE HA DESPRENDIDO DE ESTA SUBJETIVIDAD Y CONSTITUYE -

UNA UNIDAD CON ESTE SU DESPRENDIMIENTO, A FIN DE LOGRAR {,,,) 

QUE PARTIENDO DE ESTA DETERMINACIÓN DEL PURO SABER EL COMIENZO 

QUEDE INMANENTE A LA CIENCIA DEL MISMO, NADA HAY QUE HACER SI

NO,,, SÓLO ACEPTAR LO QUE ESTÁ ANTE NUESTRA PROPIA PRESENCiA,5/ 

QUEDA POR SUPUESTO LA DUDA, VA EXPRESADA POR FEUERBACH, DE SI -

PODEMOS ATENERNOS A TAL PRINCIPIO FILOSÓFICO INCONTAMINADO DE -
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REPRESENTACIONES SENSIBLES,.§/ 

EL PENSAMIENTO SE TRANSFORMA EN SUJETO, EN LA LÓGICA, EL MOVI

MIENTO DE LA CONCIENCIA QUE SE HABÍA DESARROLLADO EN LA FENOME

NOLOGÍA DEL EsPfRITU SE TRANSFORMA EN EL MOVIMIENTO DEL PENSA-

MIENTO, EL PENSAMIENTO SIGUE SU MOVIMIENTO TRIÁDICO, SE PIENSA 

Y SE ENGENDRA A Sf MISMO, EL CONCEPTO ES EL SUJETO-MOTOR QUE -

ACTÚA FUERA DE TODA REPRESENTACIÓN E INTUICIÓN, 

EN EL CÍRCULO PRINCIPIO Y FIN SON SIMULTÁNEOS, POR ELLO, AQUE

LLO QUE CONCEBIMOS COMO UN PRINCIPIO TIENE IMPLf CITO YA SU RESU~ 

TADO, Asf, NUESTRA NEGATIVIDAD, EL DESGARRAMIENTO Y EL DOLOR -

SE ENCUENTRAN PREVIAMENTE SUPERADos.11 

EL CONCEPTO SE CONVIERTE EN DIVINIDAD, 'PUES EL ABSOLUTO COMO -

pENSAMIENTO ES PUESTO PREVIAMENTE A LA NATURALEZA Y AL ESPÍRITU, 

",,,LA LÓGICA TIENE QUE SER CONCEBIDA COMO EL SISTEMA DE LA RA

ZÓN PURA, COMO EL REINO DEL PENSAMlENTO ,PURO, ESTE REIN'O ES LA 

VERDAD TAL y COMO ESTA EN sf y POR sf, SIN ENVOLTURA. PoR ESO 

PUEDE AFIRMARSE QUE DICHO CONTENIDO ES LA REPRESENTACIÓN DE ---

.DIOS, TAL Y COMO ESTA EN SU SER ETERNO, ANTES DE LA CR.EACIÓN DE 

LA NATURALEZA Y UN ESPf RITU FINITO".~) 

ERNST BLOCH HA DICHO DE LA ESPECULAClÓN HEGELIANA QUE APARECE 

COMO UN 11APRIORI MONSTRUOSO",!J/ 
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EL CfRCULO SE REALIZA EN TRfADAS, EN EL HECHO LÓGICO PASAMOS -

CONSTANTEMENTE DEL MOMENTO ABSTRACTO-PRIMERO, AL MOMENTO NEGATl 

VO DEL DEVENIR, PARA LUEGO SUPERAR AMBOS EN LA INSTANCIA ESPECU 

LATIVA-RACIONAL,lQ/ EL MÉTODO, QUE ES SIEMPRE V ESENCIALMENTE 

UNA REFLEXIÓN DETERMINADA POR LA HISTORIA, SE CONTEMPLA FALAZ-

MENTE COMO FUNDADO EN Sf ~1ISMO, ÜBSERVA LA HISTORIA COMO SU -

PROPIA NEGATIVIDAD, SU PROPIA DIALÉCTICA:.NECESARIO TRÁNSITO DE 

SU REENCUENTRO, LA HISTORIA, NEGATIVIDAD POR EXCELENCIA, DEBE 

SER SUPERADA, 

EL CIRCULO ES EL INFINITO, SIGNIFICA ANTE TODO SUPERACIÓN DE -

LA FINITUD, EXISTENCIA CUALITATIVA, ENAJENADA, Y RETORNO AL SER 

EN SÍ DESPUÉS DE SUPERAR EL MOMENTO NEGATIVO, LA EXISTENCIA DEL 

SER MANIFESTADO COMO AÑORANZA DE LA FINITUD EN UN MÁS ALLÁ, EN 

LA lóGICA EL MOVIMIENTO TRIÁDICO QUE VA DE LA FINITUD A LA INFl 

NITUD SUBORDINA AQUELLA COMO UN MOMENTO ABSTRACTO PASIBLE DE -

SER SUPERADO EN EL RETORNO DEL SER EN SU MISMIDAD, LA INFINI-

TUD NO ES LA EXISTENCIA DE UN MÁS ALLÁ, SINO LA SUPERACIÓN DE -

ESA ENAJENACIÓN DEL SUJETO, EL CÍRCULO POR ELLO ES TAMBIÉN ME

DIACIÓN DEL ALGO Y LO OTRO, SOCIALIZACIÓN DEL YO Y EL TU, EL -

TRASPASO CONSTANTE DE UNO A OTRO TÉRMINO ES EL AUTOCONOCIMIENTO 

DEL SER, 

PERO El CfRCULO ES.TAMBIÉN INVERSIÓN, TRANSFIGURACIÓN.DE LOS PA . 

PELES, LA MEDIACIÓN SIGNIFICA INMEDIACIÓN, Y UNA SE SUPONE CO

MO RESULTADO DE LA OTRA, EL RESULTADO SE TRANSFORMA EN PROCESO, 

"',' 
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EL PREDICADO EN SUJETO, LA INFINITUD SE PONE COMO CREADORA DE 

LA FINITUD, LA INFINITUD SE CONVIERTE EN REALIDAD, LA FINITUD 

ES EXISTENCIA ENAJENADA QUE DEBE SUPERARSE, SóLO EL PENSAMIEN

TO' SE PRESENTA COMO LO REAL-INFINITO, SÓLO ESTA TRÍADA DE PONER 

SE OTRO EN EL MUNDO V RETORNAR A SÍ MISMO ES REAL, EL OBJETO -

ES VISTO COMO MERA ALIENACIÓN DEL RESULTADO, 

COMO EN EL ABSOLUTO, EL INFINITO ES EL MOTOR AL CUAL TODAS LAS 

FASES SE SUBORDINAN, POR ELLO, LO FINITO ES CONSIDERADO COMO -

IDEALIDAD, COMO CUALIDAD DE LA INFINITUD, COMO MOMENTO DE AQUE

LLA CONCRETEZ QUE SE PRETENDE COMO REAL, PERO QUE SOLAMENTE ES 

EL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD ESPECULATIVA. "LA PROPOSICIÓN DE -

QUE LO FINITO ES IDEAL, CONSTITUYE EL IDEALISMO, EL IDEALISMO 

DE LA FILOSOFÍA NO CONSISTE EN OTRA COSA MÁS QUE EN ÉSTO: NO R~ 

CONOCER LA FINITUD COMO UN VERDADERO EXISTENTE",11/ 

LA NECESIDAD LÓGICA DE LLEGAR A LO ESPECULATIVO DEGRADA LA ESP~ 

CIFICIDAD DE LO NEGATIVO, EL SISTEMA DECLARA SU VERDAD EN LA -

AUTOSUFICIENCIA DE LA ESPECULACIÓN, DEL ACTO CIRCULAR EN• DONDE 

LA IRREDUCTIBILIDAD DE NATURALEZA Y ESPÍRITU SE CANCELA PARA D~ 

CLARAR SU IDENTIDAD BAJO LA HEGENOMfA DE ESTE ÚLTIMO,l2/ 

LA FILOSOFfA SE CONCILIA CON LA RELIGIÓN, PUES LO FINITO PARA 

LA RELIGIÓlt.ESPECULATIVA ES LO NO REAL EN CUANTO LO RECONOCE CQ 

MO LO NO VERDADERO, 
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LA TRÍADA.LÓGICA ENCUENTRA SU REALIZACIÓN EN EL SISTEMA, LA -
ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS, REPRESENTA ESE MOVI-

MIENTO EN EL ÁMBITO DE LAS TRES PARTES QUE COMPONEN EL SISTEMA: 

LÓGICA, FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA V FILOSOFÍA DEL ESPf RITU, 

LA LÓGICA REPRESENTA EL PENSAMIENTO: LA CIENCIA DE LA IDEA EN -

SÍ, EN TANTO QUE LA NATURALEZA ES CONTEMPLADA COMO LA EXTRAÑA

CIÓN, LA ALIENACIÓN DE LA IDEA, SU TRANSFORMACIÓN EN EXTERIORI

DAD, FINALMENTE EL ESPf RITU ES EL RETORNO DE LA IDEA A Sf MIS

MA, LA SUPERACIÓN DE SU DESGARRAMIENTO PREVIO EN LA NATURALEZA, 

"EN LA NATURALEZA TANTO COMO EN EL ESPf RITU, LO QUE ENCONTRAMOS 

ES LA IDEA: PERO EN LA NATURALEZA LA IDEA REVISTE LA FORMA DE -

UNA EXISTENCIA EXTERIOR, MIENTRAS QUE EN EL ESPÍRITU ES LA IDEA 

QUE EXISTE EN sf V POR sí" .Jll 

KoJtVEl!!/ HA HECHO NOTAR QUE LO ABSOLUTO DEBE REALIZARSE COMO -

CONCRETO EN EL ESPfRITU, PUES EL ABSOLUTO NO ES REAL NI EN TAN

TO ESENCIA NI EN TANTO NATURALEZA; LOS DOS POLOS SÓLO SE PRESEli 

TAN COMO UNILATERALIDADES DEL ESPÍRITU. SÓLO LA SfNTESIS ES EN 

SÍ CONCRETA, ESTA SÍNTESIS ESTÁ REVELADA POR LA FILOSOFÍA DEL -

ESPÍRITU, DE TAL MANERA PUES, QUE LA LÓGICA Y LA FILOSOFÍA DE -

LA NATURALEZA SE CONTIENEN EN LA FILOSOFfA DEL ESPÍRITU, 

EN EL PLAN DE LA FILOSOFÍA DEL ESPÍRITU, TAMBIÉN SE REALIZA EL 

MOVIMIENTO LÓGICO, PUES EL ESPÍRITU SUBJETIVO COMO ALMA CON--

CIENCIA Y PSICOLOGÍA SE OPONE AL ESPÍRITU OBJETIVO: ES DECIR, A 
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LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES EL ESPÍRITU SE OBJETIVA EN SOCIEDAD 

(ESTADO, ETC,) PARA RETORNAR A SÍ MISMO COMO ESPÍRITU ABSOLUTO 

QUE SE REALIZA SUCESIVAMENTE A TRAVÉS DEL ARTE, LA RELIGIÓN Y -

LA FILOSOFÍA, LA FILOSOFÍA DEL ESPÍRITU CULMINA CON LA FILOSO

FÍA DE LA HISTORIA. QUE DESCRIBE EL DEVENIR DEL ABSOLUTO, PERO 

SI SOMOS CONSECUENTES CON LA CIRCULARIDAD DEL SISTEMA, DIREMOS, 

QUE EN SENTIDO ESTRICTO, LA ESPECULACIÓN HEGELIANA. TRANSFORMA -

EL DEVENIR HISTÓRICO EN DEVENIR DEL PENSAMIENTO, PoR ELLO, NO 

ES EN LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DONDE EL ABSOLUTO SE RECONOCE 

CABALMENTE, SINO EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: PUES ÉSTA RE-

PRESENTA LA BÚSQUEDA DEL PENSAMIENTO CONSIGO MISMO, LA HISTO-

RIA DE LA FILOSOFÍA ES PUESTA ESPECULATIVAMENTE, Y LAS FILOSO-

FÍAS PARTICULARES NO SON SÓLO VISTAS EN SU IMPORTANCIA HISTÓRI

CA, SINO EN CUANTO SON SUSCEPTIBLES DE SER REDUCIDAS A CATEGO-

RfAS LÓGICAS QUE NOS LLEVEN HASTA LA ÚLTIMA FILOSOFÍA, LA FILO

SOFÍA ABSOLUTA, LA FILOSOFÍA HEGELIANA, 

PERO EL Cf RCULO COMO UNIDAD DE SUJ~TO-OBJETO SÓLO PUEDE LOGRAR

SE A PARTIR DE LA EXTERIORIDAD QUE CREA EL SER; ES DECIR, A PAR 

TIR DE LA HISTORIA. EL SABER ABSOLUTO SÓLO PUEDE REALIZARSE EN 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CONCIENCIA. Lo GRANDIOSO DE LA -

ESPECULACIÓN HEGELIANA ES QUE EL ESPf RITU SÓLO SE CONOCE A Sf -

MISMO EN EL ACTO DE PONERSE OTRO. Lo NOTABLE ES QUE AUNQUE EL 

RESULTADO SE ENCUENTRE DETERMINADO PREVIAMENTE, ESTE TENGA QUE -

REALIZARSE POR MEDIACIÓN DE LA HISTORIA. LA fENQMEN.Q.l...Q.G.ÍAJ2EJ... 

EsefRITU EXPRESA ESTA PARADOJA DEL PENSAMIENTO DIALÉCTICO-ESPE

CULATIVO-HEGELIANO.~/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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EL CÍRCULO ES LA NECESIDAD QUE NOS ATA, PERO AL MISMO TIEMPO, -

AQUELLO QUE NOS UNIVERSALIZA, LA fENOMENOLOGfA DEL Espf RITU -

TIENE UN SENTIDO PEDAGÓGICO uDE CONDUCIR AL INDIVIDUO DESDE SU 

PUNTO DE VISTA INFORME HASTA EL SABER",l.Q/ PERO A LO LARGO DEL 
1 

PROCESO EL INDIVIDUO EMPfRICO EN SU YO AISLADO ES ABANDONADO, -

DANDO LUGAR A LA INFINITUD DEL YO QUE SE HA APROPIADO DE SU OB

JETO MEDIANTE LA ACTIVIDAD, AL YO QUE HA HOMINIZADO EL MUNDO Y 

LO HA INTERIORIZADO CONVIRTIÉNDOLO EN OBJETO DE SU ACCIÓN, LA 
HISTORIA ES EL PRODUCTO DE ESA ACCIÓN; MEDIANTE ELLA, LA AUTO

CONCIENCIA ABANDONA EL LUGAR DEL INDIVIDUO ATOMIZADO PARA INSTA 

LARSE EN LA UNIVERSALIDAD DE LA ESPECIE, 

PERO EL ABSOLUTO ES EL FIN DE LA HISTORIA, EL CÍRCULO ES LA UNl 
\ 

DAD DE FILOSOFÍA Y MUNDO, Asf PUES LA VERDAD Y LA RAZÓN TANTAS 

VECES PROCLAMADAS SE FIJA EN LA EXISTENCIA EMPÍRICA DE UN PRE-

SENTE DADO, EL ESTADO APARECE COMO LA MEDIACIÓN DE ESTA CONCI

LIACIÓN, EN LA INSTITUCIÓN CRISTIANO-GERMÁNICA-PRUSIANA SE CON 

TEMPLA EL FIN DE LA HISTORIA UNIVERSAL O LA REALIZACIÓN DE LA -

RAZÓN, EL CÍRCULO SE CIERRA EN LA CALMA ETERNA DEL ABSOLUTO, 

BENJAMIN HA DICHO DE LA DIAL~CTICA HEGELIANA, EN VIRTUD DE SU -

IMAGEN CIRCULAR QUE ES UNA DIAL~CTICA EN "ESTADO ESTACIONARI0",17/ 

C) MEDIACIÓN 

LA SUSTANCIA DE LO ESPECULATIVO HEGELIANO CONSISTE EN LA MEDIA-
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CIÓN, Y ~STA RESIDE EN EL HECHO DE QUE LA VERDAD DE LA COSA NO 

SE ENCUENTRA EN S f MISMA, S 1 NO EN SU FUTURO, . LA D 1AL~CT1 CA RE

FLEX l VA ESTABLECE EL MOVIMIENTO TRIÁDICO .DEL YO AL NO-YO PARA -

RETORNAR LUEGO AL Sf-MJSMOJ ESTA ES LA ESTRUCTURA DE LA VERDAD 

ENTENDIDA HEGELIANAMENTE, 

NlA MEDIACIÓN NO ES SINO LA IGUALDAD CONSIGO MISMA EN MOVIMIEN

TO o LA REFLEXIÓN EN sf MISMA, EL MOMENTO DEL YO QUE ES PARA sf 

LA PURA NEGATIVIDAD, Q, REDUCIDA A SU ABSTRACCIÓN PURA, EL SIM

PLE DEVENIR",l8/ 

NEGAR LA REALIDAD ACTUAL· ES REVOLUCIONARIO, HEGEL, EN EFECTO -

DEJA ABIERTO ESTE RESQUICIO, PERO, NO OBSTANTE, CUANDO EL DEVt 

NJR SE TRANSFORMA EN RESULTADO, CUANDO EL ABSOLUTO SE REALIZA, 

LA POSIBILIDAD QUEDA ABANDONADA. Nos OCUPAMOS DEL SER EN CUAN-

TO TAL Y ABANDONAMOS LA UTOPfA, EL DEBER SER, EL CIRCULO -

ES AQUELLO QUE HACE IMPOSIBLE ESTABLECER FORMAS DE LIBERACIÓN, 

l.A MEDIACIÓN ES ACTIVIDAD DEL SER SOBRE si MISMO, EL ESPfRITU 

ACCIONA SOBRE Sf Ml.SMO, SE CONVIERTE EN SU PROPIO OBJETO Y EN -

CUANTO TAL SE DESDOBLA, EN SU DESDOBLAMIENTO, DEVIENE EN CONS

CIENTE DE Sf, DEL SER EN Sf, PASAMOS AL SER PARA Sf, POR ME-

DIO DE su ACTIVIDAD, EL SER ES EN sf y PARA sf. 

LA MEDIACIÓN ES CONCRETA, LA UNIDAD DE AMBAS FIGURAS NO SIGNI

FICA QUE UNA DESAPAREZCA EN LA OTRA; EL MOVIMIENTO REFLEXIVO --

µ 
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CONSISTE EN QUE LA FIGURA DEL EN - Sf SEA SUPERADA Y CONSERVADA, 

PoR MEDIO DE LA ACTIVIDAD DEL ESPf RITU SOBRE si MISMO, HEMOS -

LLEGADO A UN RESULTADO QUE ES CONCRETO PORQUE CONTIENE LO DJVER 

so. 
.\ 

MEDIACIÓN SIGNIFICA QUE SÓLO PODEMOS CONOCER ALGO EN TANTO LO -

HEMOS SUPERADO, CONOCEMOS SÓLO A PARTIR DE QUE LO VERDADERO Y 

EL DEVENIR SON FIJADOS COMO UNA MISMA COSA POR MEDIO DE LA ACTl 

VIDAD, AUNQUE HEGEL CONCIBA ACTIVIDAD COMO MERA ACTIVIDAD ESPI

RITUAL, 

"Es ELLA, (LA MEDIACIÓN) LA QUE HACE DE LO VERDADERO UN RESULTA. ~'. 

DO A LA VEZ QUE SUPERA ESTA CONTRAPOSICIÓN ENTRE LO VERDADERO Y 

SU DEVENIR",1.9/ 

EN LA MEDIACIÓN, ACTIVIDAD REFLEXIVA, BUSCAMOS LA SUPERACIÓN DE 

LA NEGATIVIDAD ~ LA ENAJENACIÓN, BUSCAMOS LO ESPECULATIVO, LA 

UNIDAD COMO MOMENTO ÚLTIMO DEL DESARROLLO HISTÓRICO, 

LA NECESIDAD ESPECULATIVA SE BASA EN EL PROCESO AUTO-REFLEXIVO 

DEL PENSAMIENTO, ES DECIR, EN LA MEDIACIÓN, AQUELLA, A LA CUAL 

HEGEL LLAMA TAMBl~N NECESIDAD LÓGICA, SE DETERMINA PREVIAMENTE 

A LA EXPOSICIÓN, PARA LA COMPRENSIÓN DE ESTO ÚLTIMO, ES IMPREl 

CJNDIBLE QUE EL MOVIMIENTO DE MEDIACIÓN LO ENTENDAMOS COMO INMA 

NENTE A LA COSA MISMA, Es LA COSA MISMA LA QUE SE PONE COMO UN 

OTRO; EN TODO CASO, EL MOVIMIENTO DE MEDIACIÓN ES AUTOMOVIMIENTO 

.. '"" 
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DE LA COSA, PERO ESTE PROCESO TAL Y COMO HA SIDO DETERMINADO -

DESDE EL FIN, SUBSUME LOS MOMENTOS PARTICULARES COMO RELACIONES 

DE NECESIDAD, QUE CONFORMAN UN TODO ORGÁNICO, EN ESTE SENTIDO, 

LA DIALÉCTICA HEGELIANA ES AMBIGUA, PUES SI BIEN LA TOTALIDAD -

SÓLO PUEDE COMPRENDERSE A TRAVÉS DEL PROCESO; ÉSTE A SU VEZ, SQ 

LO PUEDE SER VISTO A PARTIR DE LA EXTERIORIDAD QUE SUPONE LA TQ 

TALIDAD YA LOGRADA,20/ 

Il) NECESIDAD (CULMINACIÓN) 

LA NECESIDAD LÓGICA ES EL CÍRCULO DE FUEGO EN EL CUAL SE ATRAPA 

A LA COSA, EL PENSAMIENTO LA SITIA, LA ORGANIZA Y LA ORDENA DE 

ACUERDO A SUS PROPIAS REGLAS, LA COSA HA DEJADO DE SER ESCUCHA 

DA; AHORA NO ES MAS QUE EL PENSAMIENTO MISMO METAMORFOSEADO. 

PERO ÉSTO SIGNIFICA POR OTRO LADO, DESTRONAR A LA EMPIRIA DE SU 

PEDESTAL, MEDIANTE LA DIALÉCTICA HEGELIANA DEBE PASAR POR LA -

JUSTIFICACIÓN DE lA RAZÓN, 

LA HISTORIA SE TRANSFORMA EN PENSAMIENTO. EL LOGOS SE PIENSA -

A Sf MISMO COMO LO REA1..., EL RESULTADO DE LA FENOMENOLOGÍA. ES -

LA SUPERACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA CONCIENCIA Y SU OBJETO. 

EL PUNTO DE PARTIDA D~L PENSAMIENTO ES ESA UNIDAD. EL PENSA-

MIENTO SE DESARROLLA AHORA A PARTIR DE Sf MISMO, ACTUANDO SOBRE 

Sf MISMO, PONIÉNDOSE EL MISMO EN SU OTREDAD: EN SUMA, PONIÉNDO

SE COMO SUJETO QUE ENGENDRA LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD. SE -~ 
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CONTEMPLA COMO REAL PORQUE ES EL PUNTO DE PARTIDA Y PORQUE EN -

EL SE HA SUPERADO LA FINITUD DEL MUNDO, VIENDO EN ESA FINITUD 

UN MERO ATRIBUTO DEL SER IDENTIFICADO CON EL PENSAMIENTO; TAN -

SÓLO UNA ~ECESARIA OBJETIVACIÓN QUE DEBE SUPERARSE EN EL MOVI-

MIENTO MEDIADOR DE LA ESPECULACIÓN, 

EL CONCEPTO ES TRANSFORMADO EN DIVINIDAD, EL LOGOS SUJETO ES -

EL Dios QUE HA DESCENDIDO A LA TIERRA y HA SUFRIDO EL DOLOR DE 

SER HOMBRE, SÓLO EN ESTE SENTIDO PUEDE DARSE LA MEDIACIÓN DEL -

HOMBRE-DIOS Y SU CONCILIACIÓN, EL RECUERDO COMO EL BÚHO DE MI

NERVA ES LA FORMA DE SU RE-CONOCIMIENTO, EL ESPÍRITU RECUERDA 

Y OBSERVA AL MUNDO DESDE LA FILOSOFÍA COMO UNA ALIENACIÓN DE SU 

SER, 

LA NECESIDAD LÓGICA SE TRANSFORMA EN A-PRIORI, EL PENSAMIENTO 

DESCRIBE UNA NUEVA TRÍADA QUE PARA SER VÁLIDA DEBE ENAJENARSE -

EN LA NATURALEZA PARA LUEGO RE-ENCONTRARSE EN EL ESPfRITU. 

LA HISTORIA DE LA FILOSOFfA CIERRA EL CÍRCULO DE LA ESPECULA--

CIÓN, AUNQUE EL SISTEMA HEGELIANO CULMINA EN LA FILOSOFÍA DE -

LA HISTORIA, ESTA ES CONCEBIDA COMO HISTORIA LLEVADA A CABO PRf 

VIAMENTE POR EL PENSAMIENTO, EN ESTE SENTIDO, LA HISTORIA DE -

LA FILOSOFÍA ES PUESTA ESPECULATIVAMENTE COMO LA ~BÚSQUEDA DEL 

PENSAMIENTO CONSIGO MISMO", LAS FIGURAS FILOSÓFICAS -COMO LA -

NATURALEZA Y EL ESPÍRITU LO HABfAN SIDO ANTES- SON CONTEMPLADAS 

... 



28 

COMO SUCESIVAS ENCARNACIONES DEL CONCEPTO, LA SINGULARIDAD.DÉ. 

LAS FIGURAS SE DESPLAZA EN ARAS DE LA TOTALIDAD, 

LA NECESIDAD ESPECULA TI VA-C 1 RCULAR POSTULA AL TODO COMO LA VER

DAD, lAs PARTES SINGULARES, LAS FIGURAS AISLADAS ABANDONAN SU 

L1 BERTAD ABSTRACTA PARA F.ECOOOCERSE EN UN S 1 STEMA, ENCUEMTRAN SU 

REALIDAD, SÓLO EN LA MEDIDA EN QUE HAN SIDO CONCEPTUALMENTE UBl 

CADAS EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL TODO, 

PERO LA SINGULARIDAD ES AL MISMO TIEMPO DEGRADADA. LAS FIGURAS 

REBELDES Y RESISTENTES NO TIENEN CABIDA, O EN EL MEJOR DE LOS -

CASOS, SON ORDENADAS ARBITRARIAMENTE, VER EXCLUSIVAMENTE LA TQ 

TALIDAD NO PERMITE ENTRAR EN EL DETALLE, EN LA COMPRENSIÓN AM-

PLIA DE LA SINGULARIDAD. ESTO LO OBSERVAREMOS A LO LARGO DE T~ 

DO EL TRABAJO, 

EL RESULTADO ES EL ABSOLUTO, NECESIDAD ÚLTIMA DE LA COSA EN -

TORNO A LA CUAL HAN SIDO SUBORDINADAS LAS FIGURAS, MÁS NO ES, 

EN ÚLTIMA INSTANCIA, UN FIN DE LAS FIGURAS PARTICULARES; SE HA 

IMPUESTO GRACIAS A LA "ASTUCIA" DEL ESPÍRITU QUE HA OPERADO A -

ESPALDAS DE AQUELLAS, 

PERO PARA QUE EL ABSOLUTO SE POSTULE, DEBE PLANTEARSE UNA SITUA 

CIÓN HISTÓRICA LÍMITE, EN DONDE SE CONSIDERE REALIZADO EL REINO 

DE LA RAZÓN, CONCEPTUALIZACIÓN ESTA ÚLTIMA DE LA SOCIEDAD BUR

GUESA QUE IMPONE UNA TOTALIZACIÓN A ESPALDAS DE LOS. INDIVIDUOS 
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POR MEDIO DE LA NECESIDAD MERCANTIL INEXORABLE EN ~A CUAL EL -

HOMBRE BURGUts SE VE INMERSO, Se CONCIBE POR ELLO COMO ABSTRA~ 

TO - Y YA DESDE HEGEL - EL PENSAMIENTO DEL SIGLO X\l!Il QUE POS

TULABA AL INDIVIDUO COMO ENTE AUTÓNOMO, 

CUANDO EL ABSOLUTO EN SU FORMA DE CONCEPTO SE METAMORFOSEA EN -

DIVINIDAD TAMBitN SE PLASMA UNA MANERA DE SER DE LA SOCIEDAD -

BURGUESA, De LA MISMA FORMA EN QUE LA PRESENTE SOCIEDAD DEGRA

DA AL HOMBRE CONCRETO AL SUBSUMIRLO EN EL SISTEMA DE NECESIDADES 

(YA RECONOCIDO POR HEGEL),CREADAS POR EL MERCADO: ASÍ, VE AL Dl 

NERO COMO SUJETO Y DEMIURGO DE LA ACTIVIDAD HUMANA, EN LA SO-

CIEDAD BURGUESA EL PRODUCTOR, HOMBRE CONCRETO, NO DOMINA SU PRQ 

DUCTO, SINO A LA INVERSA, AL ENTREGARLO AL INTERCAMBIO ES DOMI

NADO POR EL, 

LA CRÍTICA DE LOS JÓVENES HEGELIANOS Y MARX A LA ESPECULACIÓN -

DEL MAESTRO NO ES UN EJERCICIO GRATUITO, VISTA POR MUCHOS CON

TEMPORÁNEOS COMO UNA GUERRA DE LILIPUT CONTRA GULLIVER TENÍA -

POR OBJETIVO MONTARSE EN LOS HOMBROS DEL GIGANTE PARA SUPERAR -

EL LIMITADO HORIZONTE DE LA RESTAURACIÓN Y EL MUNDO HEREDADe -

POR LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 

AL GIGANTE NO SE LE PUEDE ATACAR FRANCO, HAY PUES, QUE SER AU

DACES COMO TEMf STOCLES: TRATAR DE FUNDAR UNA NUEVA ATENAS SOBRE 

EL MAR, HE AHÍ LA UTOPÍA QUE GUIÓ A ESOS CRÍTICOS Y QUE DETER

MINÓ EN GRAN MEDIDA EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO, 
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N O T A S 

l/ HEGEL ... G.W.F. EE.t!ot:tE.NQJ..OGfA DEL EsPfBITU. En. F.C.E., MÉx., 
P, 54, LA DUDA NO ES PARA HEGEL UNA SIMPLE VACILACIÓN ANTE 
TAL O CUAL SABER INMEDIATO, SINO ES, POR EL CONTRARIO, LA 
PE~cTºPCIÓN CONSCIENTE, EL VEHfCULO DE LA CONCIENCIA PARA 
L/'. SUPERACIÓN DE ESE SABER, 

2/ HEGEL ENTIENDE COMO EXPERIENCIA, LA EXPERIENCIA TOTAL (SEN 
SIBLE Y ESPIRITUAL), p DIFERENCIA DE KANT QUE CREÍA QUE LA 

, EXPERIENCIA SENSIBLE ERA ORGANIZADA POR LOS A-PRIORI UNI--~ 

VERSALES, HEGEL CONSIDERA QUE LAS FORMAS QUE LA CONCIENCIA 
SE VA DANDO TIENEN SU ORIGEN EN LA EXPERIENtIA EMPÍRICA, Pf 
RO MEDIANTE ESTA RELACIÓN DE CONOCIMIENTO Y OBJETO LA RA-
ZÓN ACTÚA EN EL SENTIDO DE SUPERAR LA PARTICULARIDAD DE ESA 
MISMA EXPERIENCIA Y ENCONTRAR LAS RELACIONES DE UNIVERSALI
DAD INSERTAS EN ELLA, 
nlA CRÍTICA DEL CONOCIMIENTO, POR LA CUAL LOS CONCEPTOS NOR 
MATIVOS DE LA CIENCIA Y EL YO SE DISUELVEN POR IGUAL EN LA 
DUDA RAD,ICAL, ES REMITIDA A LO QUE HEGEL LLAMA !.A f,X,Pf.RI,EH
CIA FENOMENOLÓ~CA. ESTA ACTÚA MEDIANTE UNA CONCIENCIA QUE 
DISTINGUE ENTRE EL OBJETO Y ELLA MISMA, EL PASAJE DE LA IN
TUICIÓN SENSIBLE DEL OBJETO AL SABER REFLEXIVO DEL MISMO -
PARA LA CONCIENCIA, HA HECHO QUE ESTA CONCIENCIA SE EXPERI
MENTE A sf MISMA EN SU OBJETOn, CFR .• HABERMAS, J, CONN~ISSA~

c.E_EI INTtBEI· En, GALLIMARD, PARIS, 1976, p, 48-49. TRAD. 
LIBRE, SUBR, DEL AUTOR. 
CFR. TAMBIÉN HIPPOLITE, J, Qp, CIT. PARA ESTE AUTOR, HEGEL 
AMPLf A EL CONCEPTO DE EXPERIENCIA HASTA LA ÉTICA, RELIGIÓN, 
ETC, LA NEGATIVIDAD PROPIA DE LA REFLEXIÓN DE LA CONCIENCIA 
ABARCA TAMBIÉN TODOS ESTOS ÁMBITOS, 

11 HEGEL, G.W.F. Qp, CIT. p, 26. 

~/ IDEM, P, 15-16, 
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HEGEL, G.W.F. LóGICA· tD. SoLAR HACHETTE, Bs. As., 1976. --
TRAD. DE AUGUSTO V RODOLFO MoNDOLFO, p, 65, 

FEUERBACH, L. AeoRrEs PARA LA CB.l.T~-IlEJiEG.E.L. Eo. LA PLÉ
YADE, Bs. As., 1974. 
ESTE PROBLEMA LO TRATÓ HEGEL TAMBIÉN EN LA ~I~l..OE.E..DlA: DO~ 

' DE CRITICA AL SABER INMEDIATO POR NO SABER RECONOCER LO QUE 
VA DE MEDIATO EXISTÍA EN ÉL, VÉASE TAMBIÉN EL PARÁGRAFO 15 
DONDE HEGEL SE REFIERE EXPLÍCITAMENTE A ESTA CUESTIÓN, "CA
DA UNA DE LAS PARTES DE LA FILOSOFÍA ES UN TODO FILOSÓFICO, 
UN TODO QUE SE CIERRA EN Sf MISMO; PERO LA IDEA FILOSÓFICA 
ESTÁ DENTRO DE ÉL EN UNA DETERMINACIÓN O ELEMENTO PARTICULAR, 
EL CÍRCULO SINGJLAR, SIENDO EN sf MISMO TOTALIDAD, ROMPE TA~ 
BIÉN LOS LÍMITES DE SU ELEMENTO Y FUNDA TAMBI~N UNA MÁS AM-
PLIA ESFERA: EL TODO: EL TODO SE PONE ASf COMO UN CÍRCULO DE 
CÍRCULOS, CADA UNO DE LOS CUALES ES UN MOMENTO NECESARIO: ASÍ 
QUE EL SISTEMA DE SUS PECULIARES ELEMENTOS CONSTITUYE TODA -
LA IDEA, LA CUAL APARECE ADEMÁS, EN CADA UNO DE ELLOS", 
HEGEL, G.W,F. ENCICLOPEDIA DE LAS .Gl.E~1~EJJ_~óElC~. ED, 
J. PABLOs, Méx., 1974. 

at LÓGICA, Qp, CIT. p, 46-47, POR ELLO, ACERTADAMENTE FEUERBACH 
LLAMÓ A LA DIALÉCTICA HEGELIANA UNA 11MÍSTICA RACIONAL" CON
SÚLTESE FEUERBACH, l, APORTES f.ARA_L8-CB.l.Tl.CA.JLEJiEG.EJ.., ED, 
LA PLÉYADE, Bs. As., 1974. 

9/ BLOCH, E. EL PENSAMIENTO DE HEGEL. En. F. e.E., MÉx .. 1948. 
(OLLETTJ, POR OTRO LADO, PROFUNDIZA EL CARÁCTER APRIORfSTICO 
DEL SISTEMA HEGELIANO, PARA ~L, HEGEL REALIZA LA HIPÓSTASIS 
DEL CONCEPTO SOBRE LA EMPIRIA, PUES SI BIEN EL CONCEPTO ES -
LOGRADO A PARTIR DE UN SER DETERMINAQO O DE UNA CONCIENCIA -
SENSIBLE, LO CIERTO ES QUE EN UN SEGUNDO MOMENTO LA EMPIRIA 
APARECE COMO CREACIÓN DEL CONCEPTO: PERO, PUESTO QUE HEGEL -
SÓLO SE LIMITA A 11VER" LO QUE HA LLEGADO A SER, LA EMPIRIA -
COMO CREACIÓN DEL CONCEPTO ES DEJADA SIN MODIFICACIÓN ALGUNA, 

No OBSTANTE, SI BIEN EFECTIVAMENTE LA REALIDAD ES DEJADA TAL 
y COMO es, LO CIERTO ES QUE ESA REALIDAD HA SIDO MEDIADA YA, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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POR LA JUSTIFICACIÓN RACIONAL. ESTO ÚLTIMO NO DEBE PERDER
SE DE VISTA: DE LO CONTRARIO, EXPONDRfAMOS EL SISTEMA HEGE
LIANO SIN CAPTAR LO QUE REALMENTE PROGRESISTA HAY EN ÉL, 
CFR. CoLLETTI, L. EL MARÚsMO i.HEGeL." CTEoRfA Y PRAXIS No. 
30>. En. GRI JALBo, MÉx., 197i. 

lQ/ HEGEL, G.W.F. ENCÚ:lOPEi)1i: Qp, CIT. PARÁGRAFO 79. 

ll/ HEGEL, G .w .F, Locúc:A·: OP. CIT. P. 136. 
12/ EN BASE A ESTA INVERSIÓN REAL DEL PROCESO PODEMOS ENCONTRAR. 

EL DESPRECIO HEGELIANO POR LA NATURALEZA, Y NO OBSTANTE·~ -
ESTA INVERSIÓN CORRESPONDE POR OTRO LADO A LA SUBJETIVIDAD 
BURGUESA EN LA CUAL EL SUJETO SE COLOCA COMO ACTIVIDAD DE -
APROPIACIÓN FRENTE A LO OTRO, PERO ESTA ACTIVIDAD COSIFICA 
DA Y ALIENADA HACE APARECER LA APROPIACIÓN DE LO OTRO COMO 
GENERACIÓN, COMO CREACIÓN, EL 11 PATHOS 11 RACIONALISTA DE LA 
SUBJET!VJDAD BURGUESA DESEMBOCA ASf EN UN IRRACIONALISMO Mf~ 
T!CO O RELIGIOSO POR CUANTO RESTITUYE EL SUJETO ESCOLÁSTICO 
<Dios) POR EL SUJETO RACIONAL EN EL CONCEPTO o LA RAZÓN QUE 
TODO LO CREA AL IGUAL QUE AQUÉL, HEGEL QUE CRITICÓ A LA -
ILUSTRACIÓN NO ALCANZÓ A OBSERVAR ESTA FALLA DE LOS ILUSTRA 
oos. CFR. RIPALDA, J·. M. LA .. NACI.óN .. Di'\irni.nA~· ÜRfGENES DE -
uN PENsAD_oR BÜRGÜtsi .. i.K.t:··H~GEL·.· En·. F·.c.E·., MADRID·, 1977. 

ll/ CFR. PARAGRAF018DE LAfNCÚ:iOPED.iA. HEGEL.,G.W.F. Qp, CIT. 
p·, 261 

w KoJ~VE1 L\"füéL.icijc{pEi,:··e;.;o .. Y'·neL tscii'lo'ºEN 'HEGEL. En. -
LA PLÉYADE·; as·~· As·.· 

l.21 v~AsE AL RESPEcTo H1PP0LITE, J. GeNesis .. v .. E$ieücrüiú~ nE L.4 
EENPMENOLo6tA .. rieL .. Esrüsúü .. nE .. HE6Et:·.· ccoL·.· H1 sTORIA·; CIEN-
CIA Y SocIEDAD No. 105>'.· En·. PENfNsuLA·; BARCELONA·, 1974, -
VÉASE TAMBIÉN EL MisMo AuToR, l.ril:iuioiit.ciQN~ ú. Eu.illi2wji 
LA H ÚTOR ú, DE HEQEL, Eo, CALDEN, Bs. As.·,· 1970, 

l.6/ HEGEL, G.W.F. FENoMENOLoGfA .. DEL"Esetfürü. OP. CIT. P. 2i. 
lll WALTER·, B., cITADo POR ADoRNo EN trsi:s.'Esr\Jn.ios soBRE.HeC;l:L, 

Eo. T AURUS, MADRID·, 1970, P, 173, 



la/ HEGEL. G.W.F. fENOMENOLOGfA DEL E.s.Pl.B.IDJ.1 Qp, en. P. 17 
J.,S/ IDEM. 

2Q/ PARA E.. BLOCH, ÉSTE ES EL ASPECTO MÁS IMPORTANTE DEL PENSA
MIEl;To DE HEGEL: LA MEDIACIÓN QUE TIENE COMO OBJETIVO ÚLTI
MO LA RECONC·ILIACIÓN TOTAL DEL SUJETO Y OBJETO ES UN PROCE
SO DE AUTOCONOCIMIENTO DEL YO, PERO EL YO DEBE ENTENDERSE 
COMO EL YO HUMANO, HEGEL ENTONCES Jl.BANDONA AL SUJETO 1 NME
DIATO PARA QUE APAREZCA EL AUTÉNTICC ~ER-PARA-Sf, SEqúN -
BLOCH EL PENSAMI~NTO HUMANO HUYE DE TODAS LAS PARTICULARIDA 
DES UNA VEZ QUE HAN PASADO POR.EL FORO DE LA RAZÓN, 
CON SU RACIONALISMO HEGEL SE LIGA A LA ILUSTRACIÓN PERO SE 
DISTINGUE DE ELLA EN SU RECHAZO A TODO INDIVIDUALISMO Y A -
SU FORMA AHISTÓ1'.ICA DE RAZONAR, AúN EXISTE OTRO ASPECTO QUE 
SE ENCUENTRA EN EL ORIGEN DE LA ESPECULACIÓN HEGELIANA; Y -
ES QUE SU RACIONALISMO LE HACE ACEPTAR EL CRECIMIENTO ORGÁ
NICO DE LA SOCIEDAD BURGUESA CON SU RENUNCIA A TODA POSIBI
LIDAD DE SUPERARLA, HEGEL REPRESENTA LA RECONSTRUCCIÓN -
HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD BURGUESA Y AL MISMO TIEMPO SU JUS
TIFICACIÓN, CFR. BLOCH, E. Qp, (JT, p, 29 Y 55, 



. CAPITULO SEGUNDO 

LA PRIMERA VINCULACION DE MARX CON HEGEL Y LAS DISCUSIONES 
DE LA IZQUIERDA HEGELIANA 
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A) APROXIMACIÓN AL AMBIENTE HISTÓRICO-CULTURAL DE ALEMANIA 

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX, 

HEGEL CONCIBIÓ EL ABSOLUTO COMO LA ROSA EN LA CRUZ DEL PRESEN

TE·, MEDIANTE ESTA METÁFORA CON LA CUAL EL FILÓSOFO INTRODUCÍA 

LA FILOSOFÍA DEL UERECHOl/QUERÍA EXPRESAR AL MISMO TIEMPO LA -

RECONCILIACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON LA.REALIDAD; RECONCILIACIÓN 

EN LA CUAL EL FILÓSOFO CONSIDERABA SU LIBERTAD COMO INMERSA EN 

LA SERIE DE INSTITUCIONES QUE ANUNCIABAN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 

LA SUBORDINACIÓN DE SU PROPIA LIBERTAD A LA FINALIDAD DEL CON-

CEPTO DE ESTADO QUE SE REALIZABA EN EL MONARCA, DETERMINÓ QUE -

HEGEL CONCIBIERA EL MUNDO RESTAURADO COMO LA CULMINACIÓN DE LA 

RACIONALIDAD, LA PROPOSICIÓN EXPRESADA EN EL PARRAFO ANTERIOR 

NO SÓLO TENÍA EL SIGNIFICADO DE PROCLAMAR LA RECONCILIACIÓN DE 

FILOSOFÍA Y REALIDAD SINO TAMBIEN DE SANCIONAR LA REALIDAD2/ -

ACTUAL POR MEDIO DEL PENSAMIENTO, 

No OBSTANTE, AQUELLA PROPOSICIÓN NO MANIFIESTA UNA DECEPCIÓN -

ANTE EL MUNDO RESTAURADO,' NI SIQUIERA REPRESENTA UNA ACOMODA-

CIÓN DE HEGEL ANTE EL ESTADO REACCIONARIO PRUSIANO,COMO MÁS -

TARDE CREYERON SUS JÓVENES DISCÍPULOS, CON BRUNO BAUER A LA CA

BEZA, POR EL CONT.RARIO, NO ES MÁS QUE LA CULMINACIÓN DE TCDA SU 

PROPOSICIÓN ESPECULATIVA, EN EFECTO, LA FILOSOFÍA HEGELIANA -

ASPIRA DESDE UN PRINCIPIO A SUPERAR EL DESGARRAMIENTO Y LA NE

GATIVIDAD QUE HEGEL HABfA OBSERVADO A LO LARGO DE LA HISTORIA, 



Asf, NO PODEMOS ENTENDER LA FILOSOFfA HEGELIANA SIN OBSERVAR QUE 

LOS MOMENTOS NEGATIVOS Y PROGRESISTAS REPRESENTADOS POR LA ROSA . 

ESTABAN CONTENIDOS EN LA SANCIÓN RACIONAL DE LA POSITIVIDAD EXI~ 

TENTE, 

fi!As NO POR ~LLO ERA HEGEL UN SANTIFICADOR A SECAS DEI. ESTADO, 

JUSTAMENTE SU M~TODO TENDfA A SANCIONAR LA REALIDAD PERO. CON LA 

MEDIACIÓN DEL PENSAMIENTO, EN ELLO HEGEL SE ENCUENTRA MÁS LI~A

DO A LA REVOLUCIÓN FRANCESA DE LO QUE COMÚNMENTE SE CREE, MARCU 

SE HA HECHO NOTAR CLARAMENTE LA CONEXIÓN ENTRE FILOSOFÍA IDEAL!~ 

TA ALEMANA Y REVOLUCIÓN FRANCESA2./, AMBAS REVOLUCIONES BURGUESAS 

PROCLAMABAN A SU MODO LA SUPREMACÍA DE LA RAZÓN PARA ORDENAR EL 

ESTADO Y LA SOCIEDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL PENSAMIENTO, tS 

TO SIGNIFICABA EN ESENCIA UN DURO ATAQUE A LAS INSTITUCIONES FE~ 

DALES EN AMBOS FRENTES, 

Asf PUES, KANT, FICHTE Y HEGEL EXPRESARON MEDIANTE LAS ARMAS DE 

LA CRITICA AQUELLO QUE EN FRANCIA HABfA SIDO EXPRESADO POR LA -

CRITICA DE LAS ARMAS, Y A PESAR.DEL AGRIO REPROCHE QUE LOS IDEA

LISTAS ALEMANES DIRIGIERON AL TERROR JACOBINO, CONSIDERARON QUE 

EL MUNDO QUE HABfA SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA - Y EN EL -

C'ASO ESPECIFICO DE HEGEL - REVESTIA LA FORMA LIBRE Y RACIONAL A 

LA QUE LA BURGUESIA HABIA ASPIRADO DESDE· UN SIGLO ANTES. No OB2 

TANTE, EN EL CASO DE ALEMANIA~LA DEBILIDAD PROPIA DE LA SOCIEDAl 

BURGUESA IMPEDÍA LA CULMINACIÓN DE ALGO SEMEJANTE, De AHf QUE · 

EL IMPULSO QUE RECIBE EL IDEALISMO ALEMÁN DE LA REVOLUCIÓN FRAN

CESA SÓLO CONTRIBUYA A PROFUNDIZAR LOS LOGROS DE LA REFORMA ----
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PROTESTANTE; DE TAL MODO QUE LA LIBERTAD INTERIOR DEL INDIVIDUO 

ES ENTRONIZADA COMO LO VERDADERO POR SOBRE LA REALIDAD MISERA-

BLE Y LA SUBYUGACIÓN FRENTE AL ESTADO, 

ESTE AS PECTO SUBJETIVO DE LA F 1 LOSOF f A ESTABLECIDO POR KANT Y -

FICHTE COMO FORMA DE LA RACIONALIDAD1 FUE SUPERADO POR HEGEL AL 

UN 1F1 CAR MUNDC1 Y F 1 LOSOF f A EN LA ~POCA DE LA RESTAURAC 1 ON~ AL -
.(. 

CONCILIAR LA LIBERTAD SUBJETIVA DEL FILÓSOFO CON LA EXISTENCIA 

DEL ESTAD01 Lo QUE EL POETA HOLDERLI N HAB r A CONCEBIDO COMO I MPQ. 

SlblLIDAD Y ASUMIDO COMO LOCURA FU~ SOLUCIONADO POR HEGEL DE -

MANERA ESPECULATIVA1 PORQUE COMPRENDIÓ LA fNTIMA DEBILIDAD DE -

LA SOCIEDAD EURGESA EN ALEMANIA, CUALQUIER INTENTO DE COMPREN -
' 

SIÓN SOCIOLÓGICA DEL AMBIENTE INTELECTUAL ALEMAN DE LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XIX DEBE PARTIR DE ESTE HECHO TRAGICO, 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA REVOLUCIÓN SE DEBE ESPECfFICAMENTE A QUE 

ALEMANIA CARECIA DE UNA CLASE BURGESA INCAPAZ DE CONDUCIR LA -

LUCHA CONTRA EL ABSOLUTISMO; EN CONSECUENCIA1 HEGEL VEfA LA SO

CIEDAD CIVIL COMO UN TODO CAÓTICO QUE SÓLO PODfA ORGANIZARSE A 

TRAV~S DE UNA INSTANCIA SUPERIOR A ELLA: EL ESTADO, HEGEL AR

TICULÓ SU REFLEXIÓN SOBRE LA HISTORIA Y LA SOCIEDAD A COHTP.AP~ 

LO DE LA SUBJETIVIDAD KANTIANA Y LA AbSTRACIÓN ATOMfSTICA DE -

LA ILUSTRACIÓN; SU PUtJTO DE PARTIDA FUI:: EL "VOLKGEIST", MEDIAN 

TE ~STE PRETENDIA SUPERAR EL DESGARRAMIENTO DE LA NACIÓN ALEMA 

NA, ESTA ERA LA TAF:EA PRIM:>RDIAL DE f-EGEL. ALEftWIIA ERA UNA ttJLTITI.JD DE -

. ' "' 



PEQUEÑOS ~STADOS SIN UNIDAD Y LLENOS DE CARGAS FEUDALES, EN CA 

SI TODOS ELLOS DOMINABA EL SISTEMA ESTAMENTARIO Y SÓLO ALGUNOS 

HABfAN ALCANZADO UN DESARROLLO CAPITALISTA UN POCO MÁS ALTO CO

MO ERA EL CASO DE LA RENANIA (EN LA CUAL NACE MARX): ESTOS ESTA

DO~ADEMÁ~ SE HABÍAN BENEFICIADO EN UN PRIMER MOMENTO DE LA IN

VASIÓN NAPOLEÓNICA, EN RESUMEN, EL PANORAMA ALEMÁN SE PRESENTA 

BA FRAGMENTADO EN UNA SERIE DE PEQUEÑOS .~STADOS QUE FINALMENTE 

REDUNDABAN EN LA ESTERILIDAD DE LA VIDA POLÍTICA, 

LA DERROTA DEL IMPERIO NAPOLEÓNICO TRAJO CONSIGO SECUELAS QUE -

CONTRIBUYERON A APLASTAR EL MOVIMIENTO LIBERAL E ILUSTRADO, A 
ELLO SE SUMABA EL HECHO DE QUE LA INVASIÓN HABÍA TRANSFORMADO -

LA INICIAL SIMPATfA POR LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN UNA GUERRA NA 

CIONAL CONTRA EL INVASOR, DE TAL MANERA QUE AL FINALIZAR LA -

GUERRA, ALEMANIA FRAGMENTADA Y DIVIDIDA APLICA LA POLÍTICA DE -

LA SANTA ALIANZA. COMO CoRNU HA HECHO NOTAR SÓLO EN LA RENANIA 

SE DA UNA D~BIL OPOSICIÓN A LA POLÍTICA ABSOLUTISTA~/, 

' . 
PERO LAS TENDENCIAS ANTI-FRANCESAS NO SÓLO OPERA:a,AJif POLfTICAMEN 

TE SINO HABfAN SIDO PREPARADAS POR TODO EL AMBIENTE INTELECTUAL 

DEL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII, CUANDO LOS PENSADORES ALEMA

NES SE SEPARARON DE LA AUFKLARUNG E INICIARON EL MOVIMIENTO -

ROMANTICO E HISTORICISTA, Es CARACTERÍSTICO DE ESTE HECHO EL -

QUE LOS INTELECTUALES ALEMANES HABLEN DEL ESPÍRITU DEL PUEBLO O 

LA POESÍA POPULAR Y LO TOMEN COMO BANDERA PARA CONTRAPONERLA A 

LA IDEA DE NACIÓN UNIDA Y DEMOCRÁTICA QUE HABÍA PROCLAMADO LA -

...... 
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ILUSTRACIÓN FRANCESA, 

EL TÉRMINO VOLKGEIST HEGELIANO PROVIENE DE LA CORRIENTE HISTORl 

CISTA QUE INAUGURAN WINCKELMAN Y LESSING Y SE CONTINÚA POR Mo-
SER Y .. HERDER, 

LA PRIMERA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE ESTE MOVIMIENTO SE BASABA 

EN UN RETORNO A LOS VALORES DE LA BELLEZA GRIEGA COMO UNA NOSTA~ 

GIA QUE SE CONTRAPONÍA AL MUNDO PRESENTE, TAL ES EL CASO DE -

WINCi<ELMAN TODAVÍA MUY LIGADO A LA ILUSTRACIÓN Y CUYA OBRA LEE 

MARX ATENTAMENTE EN 183~ JUNTO A LA OBRA DE LESSING, 

tN EL MISMO AÑO DE 1837, EN UNA CARTA QUE MARX DIRIGE A SU PA-

DRE, EXPONE LA NECESIDAD DE QUE LA "MIRADA DE ÁGUILA DEL PENSA

MIENTO" HAGA UN ALTO EN EL CAMINO RECAPITULANDO EL PASADO PARA 

CONOCER LA SITUACIÓN REAL DEL PRESENTE, INDUDABLEMENTE ÉSTO -

ERA TAMBltN VÁLIDO DENTRO DEL AMBIENTE INTELECTUAL ALEMÁN, LA 

VUELTA AL PASADO, LA NOSTALGIA POR LA BELLEZA GRIEGA1DENOTABAN 

LA SITUACIÓN DESGARRADA DE LA BURGUESfA INCAPAZ DE IMPONER SU -

DOMINACIÓN EN UNA ALEMANIA DIVIDIDA, Es SIGNIFICATIVO DE ESTA 

SITUACIÓN QUE PENSADORES COMO WJNCKELMAN Y LESSING INICIADORES · ·· ·. 

DEL MOVIMICNTO HISTORICISTA EXPRESEN SUS IDEAS REVOLUCIONARIAS 

DE UNA MANERA ESTÉTICA CUANDO EN FRANCIA LAS CUESTIONES SE PLAli 

TEARON EN EL SECULAR TERRENO POLÍTICO, Es POR OTRA PARTE IMPOR 

TANTE SEÑALAR QUE MARX INICIA SU PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTE --

ACERCAMIENTO A LA ESTETICA ROMÁNTICA JUNTO AL IDEALISMO DE CORTE 

,.._, .. ·,~ 

',¡. 

'.e·., 
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1 
FICHTEANO Y KANTIANO: POR MAS QUE 

MISMA CARTAS/, 

LUEGO SE AUTOCRITlQUE EN ESA -- 1 

LA SEGUNDA CARACTERfSTICA SE HACE SENTIR CON MAYOR INTENSIDAD EN 

ft)sER Y HERDER. AMBOS REPRESÉNTAN UNA REACCIÓN CONTRA LA ILUSTRA 

1 

1 

1 

1 
CIÓN ANTEPONI~NDOLE UNA IDEOLOGIA POPULAR E INSISTIENDO EN LA RE- 1 

CUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES E INSTITUCIONES GERMÁNICAS, lo IM-
1 

PORTANTE DE ESTE RETORNO ES QUE LOS HISTORICISTAS LOGRARON UN SE~ 

TIDO DE LA PARTICULARIDAD QUE SE OPONE A LA ABSTRACCIÓN DE LA ---

ILUSTRACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA ALTA CONCIENCIA HISTÓRl 

CA, LA INSISTENCIA DE M0SER EN EL ESTUDIO DEL HOMBRE REAL Y CON-

CRETO QUE TRABAJA OPONI~NDOL~ EN SU HISTORIA DE ÜSNABRÜCK AL HOM-

BRE ABSTRACTO DE LA ILUSTRACIÓN SE ENCUENTRA EN ESTE TúN'.l DE EN--

FRENTAHIENTO CON LA IDEOLOGÍA FRANCESA, No OBSTANTE DEBEMOS ACL8 

RAR QUE AQUELLA INSISTENCIA TENIA POR OBJETIVO LA IDEALIZACIÓN -

ROMANTJCA DE LOS ESTAMENTOS ALEMANES, 

tfeRDER POR SU PARTE, AL .INSISTIR EN LA 'NECESIDAD DE ESTUDIAR HIS

TÓRICAMENTE LA SAGA GERMANA, ASI COMO LA POES IA DE LA NATURALEZA Y 
. . . . . ' . 

EL Al.HA POPULAR., PREPARÓ DE HECHO EL CAMINO PARA LA FORMULACIÓN DEL 

VOLKGEIST HEGELIANO, 

EN EL PLANO DEL DERECHO, LA fSCUELA HISTÓRICA ESTUVO REPRESENTADA 

POR EL MAESTRO DE MARX, VoN SAVIGNY. ESTE INSISTIA, BASADO EN P'Q. 

SER, EN REDUCIR EL DERECHO AL DERECHO POSITIVO, CoN SU IDEA DE -

VINCULAR EL DERECHO A LA NACIÓN y AL •voLK. SE OPONfA A LA IDEA -

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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DEL DERECHO NATURAL Tf~ICO DE LA ILUSTRACIÓN: ES DECIR, AL DERE-

CHO INTEMPORAL CON NORMAS UNIVERSALES BASADO EN PRINCIPIOS GENERA 

LES,, Su MtRITO, AL IGUAL QUE EL DE LOS HISTORICISTAS ANTERIORES, 

FUE LIGAR EL DERECHO Y LA FORMULACIÓN DE LAS L~YES CON LA VIDA -

PROPIA DEL PUEBLO: RELACIONAR SU TRANSFORMACIÓN Y SU EVOLUCIÓN A 

LA EVOLUCIÓN DEL PUEBLO MISMO, No OBSTANTE, Y AL IGUAL QUE LOS -

ANTERIORES PENSADORE~ SU ANÁLISIS SE DETENfA EN LA POSITIVIDAD V 

PROCLAMABA LO EMP1RICO COMO LA VERDAD, DE ESTE MODO LLEGARON A -

JUSTIFICAR TODA LA BARBARIE DE LAS INSTITUCIONES DE SERVIDUMBRE -

GERMANICAS, MARX ATACÓ ACREMENTE A ESTA ESCUELA Y DENUNCIÓ SU PO

SICIÓN SERVIL ANTE EL PRESENTE; ADEMÁS VIÓ EN ELLOS UNA PARCELA -.. .. 

CLAVE DE LA JDEOLOG1A ALEMANA, PERO APRENDIÓ DE ELLOS EL SENTIDO 

DE PARTICULARIZACIÓN Y A RELACIONAR LOS DIVERSOS PRODUCTOS.FILOS~ 

FICOS E IDEOLÓGICOS DE :UNA tPOCA CON LA VJDA·DEl PUEBL06/, 

MEINECKE'HA OBSERVADO QUE ESTA ESCUELA CONSERVADORA E HISTORICIS

TA ENCONTRÓ SU BASE EN EL HAYORAZG~ E INDIRECTAMENTE SE PUEDE -

RELACIONAR ESTE HECHO CON LA DEBILIDAD DE LA CLASE BURGUESA INDU~ 

TRIAL,,INCAPAZ DE CREARSE UNA BASE LIBERAL QUE MARCHARA ACORDE EN 

sus_, INTffiESESJY POR OTRA PARTE, CUMDO tSTA QUIERE EXPRESARSE EN 

~ DééADA DE LD$ ,40' S SE fWUF IESTA EN LA FORMA DEL PROTECC ION 1 S

"'1f: : 

EH CUÁNTO A HEGEL, SU FILOSOS:fA ASIMILÓ LA NOSTALGIA POR EL PASADO 

Y LA NUEVA SUBJETIVIDAD QUE SE EXPRESABA EN LA NOSTALGIA PO~TICO

ESTfTICO POR fiRECJA, DE fERDER APRENDIÓ EL SENTIDO ESPIRITUAL QUE 
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ÉSTE ATRIBUÍA EN SU POESfA A LA NATURALEZA Y LA CATEGORÍA DEL - -

VOLK COMO PORTADOR DEL ESP(RITU, ATENDIENDO A LA SUBJETIVIDAD -

GERMÁNICA INAUGURADA POR LA REFORMA Y EL IDEAL! SMO KANTIANO, EL -

RETORNO A GRECIA SIGNIFICÓ EN HEGEL LA FORMACIÓN DE UNA AUTOCON-

CIENCIA BURGUESA QUE AL DESPLEGARSE EN SUS MOMENTOS FUNDAMENTALES 

CRElA GENERAR Y PRODUCIR EL MUNDO, tL ORIGEN DEL LOGOS HEGELIANO, 

A DECIR DE RIPALDA.,SE ENCUENTRA EN ESTE HECHO BÁSICOa/, 

No OBSTANTE, HEGEL CRITICÓ AL HISTORICISMO., Y ESPECiFICAMENTE A S8 

VIGNY ... POR su ABSTRACTA INSISTENCIA EN LIMI rnnsE N.. DERECHO EN su -

FORMA POSITIVA; Es DECIR, A LA REALIDAD JURÍDICA EMPÍRICA, PARA -

HEGEL LA JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE SÓLO TEN(~ VALOR SI ESTABA ME 

DIADA POR LA RAZÓN, AUNQUE EN ESTE SENTIDO ÉL TAMBIÉN JUSTIFICO 
' 

LA INSTITUCIÓN DEL MAYORAZGO, No OBSTANTE, HAY QUE DECIR QUE EL 

.SENTIDO HISTÓRICO QUE PALPITA EN LAS OBRAS DE HEGEL Y SOBRE TODO 

EN LA fENOMENOLOGfA NO HUBIERA SIDO POSIBLE DE NO HABER SIDO POR 

SU CONTACTO CON LOS HISTORICISTAS, 

AUNQUE CIERTAMENTE LA SERIE DE CONDICIONES QUE HEMOS ENUMERADO -

POSIBILITÓ UNA TEMPRANA CRfTtCA AL llBERALISMO Y A LAS PROPUESTAS 

BURGUESAS EXPRESADAS EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA, ÉSTE NO DEJÓ DE -

EXISTIR EN ALEMANIA: Y MÁS AÚN, CRECIÓ CUANDO EL SISTEMA DE LA -

SANTA ALIANZA SE TAMBALEÓ CON LA REVOLUCIÓN DE 1830, UNA VEZ MÁS, 

FRANCIA MARCÓ LA PAUTA A ALF.MANIA. 



43 

LA FORMA EN QUE SE MANIFESTÓ EL LIBERALISM~ NO OBSTANTE,FUÉ EN LA 

MODALIDAD DE TlMIDAS EXIGENCIAS DE REFORMA DIRIGIDAS A LA MONAR-

QUfA ABSOLUTA. SÓLO EN LOS ESTADOS DONDE SE HABIA LOGRADO UN AL

TO DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMO EN LA RENANIA O HANNOVER 

PUDO LA BURGUESÍA DESARROLLAR UN MOVIMIENTO CON MÁS AMPLIAS BASES, 

HAY QUE SEÑALAR SIN EMBARGO, QUE LA MONARQUÍA PRONTO LANZÓ LA OFE[ 

SIVA CONTRA ESTE MOVIMIENTO LIBERAL Y FRANCÓFILO DERROTÁNDOLO, 

EL MOVIMIENTO LIBERAL DERROTADO POLÍTI~AMENTE SE DESPLAZA ALREDE

DOR DE 1834-1835 AL CAMPO LITERARIO CON lA APARICIÓN DEL MOVIMIE~ 

TO CONOCIDO COMO LA nJOVEN ALEMANIAn, AL CUAL SE ENCONTRARÍA MUY 

CERCANA LA IZQUIERDA HEGELIANA A DECIR DE Hossilill, 

PERO LA JOVEN ALEMANIA MOSTRABA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE -

LA ALEJABAN DEL LIBERALISMO, EN EL CASO DE HEINE, SU MÁXIMO RE-

PRESENTANTE, SE MOSTRABA UN CLARO INTERÉS EN EL PROBLEMA SOCIAL, 

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA MISERIA SE LE PRESENTABA A ESTE PE~ 

SADOR COMO ALGO PRIORITARIO BAJO LA PERSPECTIVA DE UNA VISIÓN --

SAlNT-SIMONI~NA, FINALMENTE LA LITERATURA DE LA "JOVEN ALEMANIA" 

FUE PROHIBIDA EN 1835, 

VEAMOS MÁS DETENIDAMENTE EL FRACASO DEL LIBERALISMO ALEMÁN, SV -

TRAGEDIA SE BASA EN LA MISMA DEBILIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL ALEMA 

NA. [N EFECTO, EL LIBERALISMO LLEGÓ TARDE A LOS PAÍSES GERMANOS 
,' 

Y CUANDO QUIZO EXPANDIRSE SE ENCONTRÓ CON QUE YA SE HABÍA DESARR~ 

LLADO UNA AMPLIA BASE CRITICA EN CONTRA DE ÉL. POR OTRA PARTE, -
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EL MISMO DESARROLLO INDUSTRIAL HABÍA CONDUCIDO A UNA CRECIENTE -

PROLETARIZACIÓN DE~ ARTESANADOJV EN CONSECUENCIA, A UNA EXPANSIÓN 

. DE °LAS IDEAS SAINT-SIMONIANAS Y FOURIERISTAS. DE TAL MODO QUE LA 

OPOSl¿IÓ~ POLfTitA AL ESTADO NO PROVIENE SÓLO DE LA ~URGUESÍA LI

BERAL SINO DE UNA FUERTE TENDENCIA PROTO-SOCIALISTA QUE ENCONTRA 

BA SU FUNDAMENTO EN EL ARTESANADO Y EN LA CLASE OBRERA ALEMANA. -

DE AHf EL CARÁCTER AMBIGUO DE LIBERALISMO QUE AL MISMO TIEMPO QUE 

EXIGE REFORMAS POLÍTICAS SE MUESTRE PROCLIVE A TRANSAR CON LA REA~ 

CIÓN COMO PRODUCTO DE LA DEBILIDAD BURGUESA. TAN CLARA ES ESTA -

AMBIGÜEDAD QUE LAS SOCIEDADES SECRETAS QUE SE FORMAN PARA ATACAR 

A LA MONARQUfA PRONTO SE DIVIDEN EN LIBERALES Y COMUNISTAS. TAL 

ES EL CASO DE LA LIGA DE LOS PROSCRITOS DE LA CUAL SURGE LA LIGA 

DE LOS JUSTOS, ANTECEDENTE DE LA LIGA DE LOS CoMUN 1 STAsll~ 

EN CUANTO A LA INFLUENCIA DEL SOCIALISMO FRANCÉS Y EN ESPECÍFICO 

_DE SAINT-SIMÓN NG SE DEBE DEJAR PASAR DE LARGO. RECUÉRDESE QUE -

MARX FUE FORMADO. EN LA TRADICIÓN ROMÁNTICA PERO TAMBIÉN SAINT- -

SIMONIANA POR SU SUEGRO EL BARÓN VoN WESTPHALEN A QUIEN POR CIER

TO DEDICÓ SU TESIS, EN QUÉ MEDIDA INFLUENCIÓ.SAINT-SIMÓN A MARX 

EN su PRIMERA JUVENTUD NO ESTA DEL TODO CLARO; DE TÓDOS MODOS DE

BE RECORDARSE QUE ESTE PENSADOR FUE EN FRANCIA UN GENIO TAN UNI-

VERSAL COMO HEGEL Y LLEGÓ A FUNDAMENTAR LA SOCIEDAD BURGUESA EN 

UN FUTURO DOMINIO DE LOS INDUSTRIALES, 

JUSTAMENTE EN SAINT-SIMÓN ENCONTRAMOS AL IGUAL QUE EN HEGEL LA -

IDEA DE QUE DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA LA HISTORIA ANUNCIA 



45 

RfA SU FINAL, PERO PARA AQUEL, LA RESTAURACIÓN NO ERA MÁS QUE -

UNA TRANCISIÓN, UNA ~POCA DE LUCHA ACIAGA DE LOS "ociosos" CONTRA 

LOS "TRABAJADORES" QUE TERMINARÍA CUANDO ~STOS IMPUSIERAN SU DOMl 

NIO EN UNA SOCIEDAD JERARQUIZADA A PARTIR DE LA BURGUESfA INDUS-

TRIAL, EN ESA NUEVA SOCIEDAD LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA DEBERfAN 

CSTAR LIGADAS POR UN NUEVO LAZO MÍSTICO, UN "NUEVO CRISTIANISMO" 

JERÁRQUICO PERO QUE AL MISMO TIEMPO GARANTIZARA EL BIENESTAR Y LA 

FELICIDAD DE LAS CLASES DESPOSEIDAS, PERO JUNTO A ESTAS TENDEN-

CIA BURGUESA SE MOSTRABA UN CARÁCTER PROGRESISTA EN CUANTO DESPO

·ABA AL ~STADO DE SUS ATRIBUTOS Y LO CONVERTÍA EN UN MERO ADMINla 

TRADOR Y DISTRIBUIDOR DE LAS COSAS, SAINT-SIMÓN ERA, A DE~IR DE 

ENGELS, UN GENIO EN EL CUAL SE CONTIENEN LAS IDEAS "NO ESTRICTA-

:·lENTE ECONÓMICAS DE LOS SOCIALISTAS POSTERIORES" l2f, 

DENTRO DE LA IZQUIERDA HEGELIANA OPERÓ TAMBl~N UNA INFLUENCIA PR~ 

FUNDA SOBRE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS, ClESiOWSKY FUNDAMENTÓ, POR 

EJEMPLO, SU CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA A PARTIR DE SAINT-SIMÓN. -

~UES CONCEBiA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DESDE EL PUNTO DE VIS

TA DE UNA FILOSOFÍA DE LA ACC.IÓN QUE DETERMINARfA LA ORGANIZACIÓN 

RACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN EN UNA.SOCIEDAD FUTU

RA, A TODAS LUCES, Y COMO LO VEREMOS POSTERIORMENTE, LA OPOSICIÓN 

IZQUIERDO HEGELIANA SE SEPARABA DEL LIBERALISMO, PERO TAMBIEN DE -

HEGEL, PUES PLANTEABA LA REALIZACIÓN DE LA RAZÓN EN UNA SOCIEDAD 

FUTURA Y NO EN EL PRESENTE EMPf RICO TAL Y COMO LO HABÍA ESTABLECl 

DO EL MAESTRO, 
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lNDUDABLEMENTE, LA IZQUIERDA HEGELIANA SE SINTIÓ DESGARRADA ANTE 

LAS CONDICIONES HISTÓRICAS Y CRÍTICAS QUE SE HABiAN DESARROLLADO 

A PARTIR DE LA MUERTE DE HEGEL, POR OTRA PARTE, ERA CLARO QUE LA 

FILOSOFÍA HEGELIANA HABÍA SIDO REBASADA POR LAS CONDICIONES HIST~ 

RICAS DESENCADENADAS POR EL MOV IM I l::!ffO REVOLUCIONAR !O DE 1330; LA 

FORMULACIÓN DEL ABSOLUTO SE HABÍA VUELTO QUEBRADIZA, ELLOS, QUE 

SE CONSIDERABAN LOS HEREDEROS DE HEGEL Y DE TODO EL AMBIENTE FIL~ 

SÓFICO Y CRÍTICO ALEMÁN INTENTARON ACTUALIZAR LAS PARTES MAS VITA 

LES DE LA FILOSOFÍA HEGELIANA, MAS PARA ELLO SE VIERON OBLIGADOS 

A SEPARARSE DE LAS CONCLUSIONES DEL MAESTRO, ATENDIENDO A LA INT~ 

RIORIDAD GERMANA,, SU CRÍTICA LA DESARROLLARON A PARTIR DE LAS DIS

CUSIONES TEOLÓGICAS Y LITERARIAS, DE ESTE MODO, LA FILOSOFÍA DE 

LA RELIGIÓN DE HEGEL FUE LA PRIMERA EN SER DEMOLIDA BAJO LOS CE[ 

TEROS MAZASOS DE LA CRÍTICA, Y NO OBSTANTE, ÉSTE SÓLO FUE EL PRl 

MER MOMENTO; LA CRITICA.SE DESPLAZÓ RÁPIDAMENTE A LA LÓGICA Y FI

NALMENTE A LA POLÍTICA, 

AL DEMOSTRAR SU PROGRESISMO V CRECIENTE RADICALIDAD, LA AGITACIÓN 

JOVEN HEGELIANA PRONTO FUE REPRIMIDA AL IGUAL QUE EL MOVIMIENTO -

LIBERAL V DESARMADA POR EL APARATO DE CENSURA MONTADO POR FEDERI

CO GUILLERMO lV DE PRUSIA, QUE A LA SAZÓN ACABABA DE OCUPAR EL -

TRONO, Su PRIMERA MISIÓN FUE ATACAR EL HEGELIANISMO POR CONSIDE

RARLO PELIGROSO PARA EL tSTADO, CABE MENCIONAR QUE EL CITADO REY 

ESTABA INFLUENCIADO POR LAS TENDENCIAS ROMÁNTICAS MÁS REACCIONA-

RIAS, 

.. 
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LA RESPUESTA DE LOS JÓVENES HEGELIANOS Y MARX FUE SU CRECIENTE 

RADICALIZACIÓN, TODA VEZ QUE LAS CONDICIONES HISTÓRICAS Y EL AM 

BIENTE CULTURAL ALEMAN FAVOREC!AN ESTE DESARROLLO, 

FINALMENTE, QUISIERA MENCIONAR ALGUNAS CARACTERfSTICAS SIGNIFICA 

TIVAS PARA LA COMPRENSIÓN DE ESTE MOVIMIENTO, CON SUS FORMULA-

CIONES, LOS JÓVENES HEGELIANOS DE HECHO REBASARON AL MAESTRO •. -

AL DISOCIAR. LA RAZÓN DEL PRESENTE EMPIRICO DE HECHO SEPARARON -

SUBJETIVIDAD Y MUNDO, ATENDIENDO A LA LARGA TRADICIÓN DE LA SU!! 

JETIVIDAD PROTESTANTE PLANTEARON SU OPOSICIÓN AL PRESENTE BASADOS 

EN UNA FILOSOFIA DE LA ACCIÓN, EN EL CASO DE CIESZOWSKY, O EN EL 

PROGRESIVO DESARROLLO DE LA AUTO-CONCIENCIA QUE DESTRUIA TODA 

INSTANCIA PRESENTE! EN EL CASO DE BAUER, AL _IGUAL QUE KANT Y f IC!::! 

TE R~IVINDICABAN LA SUBJETIVIDAD ANTE LA MISERIA DEL PRESENTE. 

PERO A DIFERENCIA DE ELLOS PROCLAMABAN LA NECESIDAD DE DESTRUIR

LO POR MEDIO DE UNA SUBJETIVIDAD VOLUNTARIOSA, EXIGIAN, EN SUMA., 

QUE EL SABIO MODELARA LA SUSTANCIA; Y PARA ELLO RETORNABAN A GR~ 

CIA TAL Y COMO LO HABIA HECHO EL MOVIMIENTO BURGU~S DE FINALES -

DEL SIGLO XVIII, POR OTRA PARTE EXISTIA EN ELLOS LA PLENA CON-

VICCION DE QUE VIVIAN EN LAS POSTRIMERfAS DE·UN MUNDO ENVEJECIDO 

Y ESTABAN CONVENCIDOS DE QUE UNA EXPLOSIÓN INMINENTE FORMAR(A -

UNA NUEVA HUMANIDAD QUE YA NO DARfA CABIDA A LOS MITOS RELIGIOSOS, 

PARA ELLO, LA FUNCIÓN DEL CRITICO CONSJSTIA EN ESTABLECER LA HIS 

TORICIDAD DE LA RELIGIÓN CRISTIANA COMO EN EL CASO DE STRAUSS; -

DESTRUIRLA EN BASE A UNA FILOSOFfA DE LA AUTO-CONCIENCIA COMO EN 

EL CASO DE BAUER1 O FINALMENTE., MOSTRAR SU ORIGEN ANTROPOLÓGICO 

COMO EN EL CASO DE fEUERBACH, 



LA DESIGUALDAD ENTRE EL CRÍTICO Y LA CONST'ITUCll1N DE SU PUEBLO -

DETERMINO EN TODOS ELLOS EL RETORNO AL CONCEPTO DE SABIO ES'fABL~ 

CIDO POR LOS QUE HEGEL LLAMÓ FILOSOFOS DE LA AUTO•CONCIENCIA. -

CIERTAMENTE LOS JOVENES HEGELIANOS SE SENT(AN DESGARRADOS ANTE -

SU MUNDO Y SE IDENTIFICABAN CON LOS FILÓSOFOS POST-AR.ISTOTl:LICOS 

POR~UE VEfAN EN ELLOS UN DESGARRAMIENTO ANALOGO, DE TAL MANERA 

QUE LA BOSQUEDA DE ESTAS FILOSOF(AS E~A UN MODO DE FORMARSE UNA 

CONCIENCIA DE si DE TODO ESTE MOVIMIENTO Y ENCONTRAR UN LUGAR EN 

LA GAMA DEL MOVIMIENTO INTELECTUAL DE LA l:POCA. Es SIGNIFICATI

VO DE ELLOS, POR OTRO LADO, PARA SU SEPARACIÓN DE HEGEL, QUE SE 

ABOQUEN AL RESCATE DE FILOSOFfAS QUE EL MAESTRO CONSIDERABA DEN

TRO DE LA DECANDENCIA DEL MUNDO ANTIGUO; NO OBSTANTE,_ LOS JÓVENES 

HEGELIANOS ENCONTRARON EN ELLAS EL SOPLO VITAL QUE INFLAMÓ SU -

OPOSICIÓN AL MUNDOJ PUES ESTABAN CONVENCIDOS QUE EL SABIO EPICU

REO, ESTOICO Y ESCl:PTICO HA&IA MODELADO LA SUSTANCIA DEL MUNDO -

GRECO-ROMANO Y HABIAN CONTRIBUIDO, POR MtJL TIPLES. LAD.OS, INCLUSO 

A LA FORMACIÓN DEL MUNDO CRISTIANO •. Los CAMPEONES DE LOS JÓVE

NES FIL~SUFQS NO FUERON LOS PE~SADORES TOTALES COMO PLATÓN Y --

. ARISTÓTELES, A QUIENES HEGELADMIRABA, SINO.LOS FILOSOFOS DECA

DENTES, SUBJETIVOS, QUE SUPIERON SALVAGUARDAR LA FELICIDAD DEL 

HOMBRE DE LOS AVATARES DE LOS IMPERIO~. EN QU~ MEDIDA INFLUYO 

· · . ESTE HECHO EN LAS DI S_CUS IONES QUE LLEVARON A CABO,. LO VEREMOS 

EN LA BREVE RESERA DEDICADA A LA IZQUIE~DA HEGELIANA, 

... 
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Es DE CAPITAL IMPORTANCIA ~ARA CONOCER EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO 

DE MARX, PASAR REVISTA A SU PROPI.A OPINIÓN SOBRE HEGEL·, Asf CO

MO A LAS DISCUSIONES DEL FENÓMENO FILOSÓFICO QUE SE LE HA DADO -
1 

EN LLAMAR LA IZQUIERDA HEGELIANA EN LA MEDIDA EN QUE PUDIERAN -

ÍNFLUENCIAR AL MARX DE LOS A~OS 1837-1841, 

B) IMPORTANCIA DE LA CARTA DE 1837 

MARX NOS HA DEJADO TESTIMONIO DE SU PRIMERA VINCULACIÓN CON. HEGEL 

EN UNA EXTENSA CARTA DIRIGIDA A SU PADRE EN NOVIEMBRE DE 1837, 

DAL PRA JJ/-QUJEN ES UNO DE LOS POCOS ESTUDIOSOS QUE HA COMENTADO 

ESTA CARTA EN CUANTO A SU CONTENIDO FILOSÓFICO- HACE DEPENDER EL 

DESARROLLO ALCANZADO POR MARX EN 1837 DE SU ASIMILACIÓN DE LA --
. ' .. 

DIAL~CTICA HEGELIANA: y, ESPECfFICAMENTE, DE LA LECTURA QUE DE--

LIÓ HABER HECHO POR ESTAS FECHAS·; DEL PRÓLOGO A .LA EfNQMENOLOGfA 

DEL Esefaúü, POR OTRA PARTE·,· COLOCA MOTIVOS RELIGIOSOS QUE .Poi 

TERIORMENTE SE PRESENTARAN EN LAS DISCUSIONES DE LA IZQUIERDA --. 

HEGELIANA, CORNU l..lf. POR SU PARTE:,· NOS HA DEJADO UN' EXTENSO Y -

ERUDITO ESTUDIO QUE ADOLECE DE UN EXCESO DE DATOS BIOGRAFICOS V . . ' 

ANECDÓTICOS DE LA ~POCA EN .QUE VI.VE MARX EN 8ERLfN1 f1E PARECE·, 
1 • • • 

POR OTRA .PARTE, QUE ESTOS DATOS NO SE ENCUENTRAN JERARQUIZADOS -

POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y SE MEZCLAN CONFUSAMENTE SIN QUE PR.EDQ. 

M r NE UN ORDEN ARGUMENTAL·.· EN ESTE E~CTENso COMENTAR I o·,· SE ENCUEH 

TRAN, TAMBI~N, U~A SERIE DE AFIRMACIONE,S QUE TRATAN DE· PRESENTAR 

''·-t 
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LA CONCEPCIÓN POSTERIOR DE MARX COMO YA PRESENTE EN 1837. TAL -

ES EL CASO, POR EJEMPLO, DEL COMENTARIO DE'SCORPION Y fELIX -NO

VELA SATfRICA QUE MARX HABfA ESCRITO A LA SAZÓN Y QUE APARECE Cl 

TADA EN. LA FAMOSA CARTA- Y DE ALGUNOS EPIGRAMAS DONDE ESTARÍA PA 

TENTE YA EL ODIO POR PARTE DE MAex,HACIA LA PEQUE~A BURGUESÍA -

BERLINESA. ARADAMOS A ELLO, QUE LOS MOTIVOS FILOSÓFICOS DE VIN

CULACIÓN DE MARX CON HEGEL, SON EN GENERAL, SOSLAYADOS. 

PERO SOBRE ESTOS DOS DEFECTOS, (ORNU TIENE TAMBl~N DOS M~RITOS: 

EL PRIMERO DE ELLOS, RESIDE EN MOSTRARNOS A UN MARX PREOCUPADO -

POR CONFRONTAR Y SINTETIZAR LAS ESCUELAS FILOSÓFICAS RIVALES --

CUANDO TRATA DE ESCRIBIR SU PROPIA Y PRIMERA "FJLOSOFfA DEL DER~ 

CHO", -QUE EL MISMO MARX CRITICA EN LA CITADA CARTA, EL SEGUNDO 

M~RITO, SE ENCUENTRA EN HABER SIDO EL PRIMERO EN DAR IMPORTANCIA 

A LA CARTA Y HABERLA COMENTADO EN RELACIÓN A LAS CRI-SIS SENTIMEN. 

TALES DEL MARX DE AQUELLOS A~OS, 

'ENTRE OTROS COMENTARISTAS.DE ESTA CARTA ENCONTRAMOS A PAUL.l<XGl,!1 

y ·A l<ARL KoRscKl...P'. EL PRIMERO SERALA TAMBI~N, EL PASO DE MARX -

AL HEGELIANISMO, ~O SIN ANTES OPONER UNA CIERTA RESISTENCIA.· EL 
SEGUNDO,.EN TANTO, SERALA QUE EN ESTE PASO DE MARX AL HEGELIANla 

' ; ·. I' 

MO, SE ENCUENTRA EN GERMEN LA INVESTIGACIÓN MATERIALISTA DE -

LA "NATURALEZA ESPIRITUAL" DE LA SOCIEDAD, ES CIERTAMENTE VALIQ. 

SA ESTA OBSERVACIÓN DE·KoRSCH. Ross1l1 POR ÚLTIMO, NO DA NINGU

NA IMPORTANCIA A ESTA CARTA, 

. ' 
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EN QUl! MEDIDA MARX ES UN H.EGELIANO Y COMO PUEDE FIJARSE LA COM-

PLEJA RELACION MARX-HEGEL EN ESTOS AAos, TRATAREMOS DE VERLO A -

CONTINUACION, PARA ESTO ÚLTIMO TOMAR~ COMO BASE EL BREVE COMEN

TARIO DE KORSCH, 

EN PRIMER T~RMINO, SE NOTA EN ESTA CARTA UN DESASOSIEGO ESPIRI-

TUAL, DETERMINADO POR UNA CRISIS SENTIMENTAL, QUE TIENE POR ORI

GEN LOS PROBLEMAS AMOROSOS DE MARX CON JENNY VON WESTPHALEN, -

POR OTRA PARTE, INFLUYEN CIERTOS PROBLEMAS FAMILIARES QUE NO QUf 

DAN MUY CLAROS, PERO QUE PUEDEN INTUIRSE COMO DIFICULTADES EN LA 

SALUD DEL HERMANO Y DEL PADRE DE MARX, AM~N .DE CIERTOS PROBLEMAS 

ECONOMI cosW 1 

LA CRISIS ESPIRITUAL A QUE NOS REFERIMOS, SE HABfA PROFUNDIZADO 

POR EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN FILOSÓFICA QUE HABIA LLEVADO A CABO, 

Es DECIR, DEBIDO A SV ALEJAMIENTO RESPECTO A LA FlLOSOFfA IDEALI! 

TA ANTERIOR. A HEG.EL DE .CORTE KANTIANO Y FICHTEANO, AL HACER. UN 

RECUENTO DE SUS OBRAS ANTERIORES, f.1ARX NOS HABLA DE SU INTENTO -

DE CREAR UNA "FILOSOFfA DEL DERECHO QUE ABARCARA TODO EL CAMPÓ -

JURfDICO", PERO QUE DESHECHA POR CONSIDERARLA ulDEALISTAu Y ABS-

. TRACTA AL ESTABLECER UNA CONTRADICCION ENTRE SER Y DEBERSER, 

MARX CRITICA AL IDEALISMO DE KANT Y fICHTE CON T~RMINOS CASI IDl!li 

TICO~ A LA CRfTICA QUE HEGEL HABfA HECHO EN EL PRÓLOGO A LA fENO 

MENOLOG(A; INCLUSO REPITE, PARA SU CRITICA, EL FAMOSO EJEMPLO ~

DEL TRIANGULO COMO PARADIGMA DE AQUEL RAZONAR "ACIENTIFICO, DEL 
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DOGMATISMO MATEMÁTICO, EN QUE EL ESPfRITU RONDA EN TORNO A LA CQ 

SA, RAZONANDO AQUf Y ALLA, SIN QUE LA COSA SE ENCARGUE DE DESPLE 

GARSE ELLA ~' COMO ALGO RICO Y VIVO,,, ',JV. 

MARX ADOPTA LA DIALÉCTICA HEGELIANA, PORQUE EN ELLA, A DIFEREUCIA 

DE AQUEL IDEALISMO, LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD EN SUS DIVERSAS 

MANIFESTACIO~ES ESPIRITUALES, COMO EL DERECHO, EL ESTADO Y LA Fl. 

LOSOFfA, SE VEN SOMETIDOS AL MISMO PRINCIPIO; A SABER: "ESCUCHAR" 

AL OBJETO SIN INTRODUCIR DIVISIONES ARBITRARIAS. EN SUMA, MARX 

VE EN LA DIALÉCTICA DE HEGEL EL MÉRITO DE ESTUDIAR FIELMENTE EL 

OBJETO, SIN ESTABLECER DISTANCIAS ENTRE ÉSTE Y EL CONOCIMIENTO -

DEL SUJETO, 

MARX APELA, ENTONCES, CONTRA TODA·DIVISIÓN DE PENSAMIENTO Y SER, 

DE FORMA Y CONTENIDO, QUE NO RESPETE LA DINÁMICA INTERNA DEL OB

JETO, AL HABLAR DE SU PLAN DE FILOSOFfA DEL DERECHO, MARX VE EL 

ERROR DE ÉSTE, EN QUERER SEPARAR· DERECHO FORMAL DE DERECHO MATE-
. . 

!UAL. 

"EL ERROR ESTAB~ EN QUE YO CREf,A QUE LO UNO PODfA Y DEBfA DESA-

RROLLARSE APARTE DE LO OTRO, LO QUE ME LLEVABA A OBTENER, NO UNA 
. . J ' . 

FORMA REAL, SINO UNA ESPECIE DE MESA DE ESCRITORIO CON CAJONES, 

EN LOS Q.UE LUEGO ESPOLVOREASE LA SALVADERA',:lii 

' ' 

MARX VE _EN EL CONCEPTO, EL MÉRITO DE ELIMINAR LA DIVISIÓN DE FOR :., 

MA Y CONTENIDO, Y VE, POR OTRA PARTE, ESTE DESARROLLO DEL CONCEf 
'._¡ 

,¡ 
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TO COMO LA VERDAD DEL OBJETO. DEFINE TAMBI~N, LA DIAL~CTICA A -

LA QUE SE HA ACERCADO, COMO UNIDAD DE FILOSOFfA Y REALIDAD. Es
TO LO EXPRESA CON UNA IMAGEN RELIGIOSA "sr ANTES LOS DIOSES MORA. 

BAN.SOBRE LA TIERRA, AHORA SE HAN CONVERTIDO EN EL CENTRO DE --- · 
ELLA'2j/, . 

PERO SI BIEN ESTA DUDA FILOSÓFICA SE EXPRESA RESPECTO DE KANT Y 

FICHTE, NO ES MENOS CIERTO QUE TAMBI~N SE EXPRESA RESPECTO A --

HEGEL, LA ADOPCIÓN DE LA DIAL~CTICA HEGELIANA NO ES EN ESTE SE~ 

TIDO INGENUA O INMEDIATA, HAY DUDAS, Y DUDAS MUY FUERTES, RESPE~ 

TO A HEGEL. 

MARX HABLA DE LA DIAL~CTICA DE HEGEL, COMO UNA "ASPERA MELODÍA -

BARROCA" QUE NO LE AGRADABA, FRENTE AL AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE 

HEGELIANO DE BERLÍN QUIERE ENCONTRAR UN CAMINO ORIGINAL. QUIERE 

ESCRIBIR UN SISTEMA QUE LE PERMITA ESTUDIAR LOS PRODUCTOS ESPIRl 

TUALES CON LA MI.SMA FIDELIDAD CON QUE SE ESTUDIA LA NATURALEZA -

FfSICA: "Quise SUMIRME UNA VEZ MAS EN ESTE MAR PROCELOSó, PERO -

CON LA DECl.DIDA INTENCIÓN DE ENCONTRAR LA NATURALEZA ~SPIRITUAL, 

TAN NECESARIA, TAN CONCRETA, TAN CLARAMENTE DEFINIDA COMO LA NA

TURALEZA FfSICA, SIN DEDICARME YA, A LAS ARTES DE.LA ESGRIMA, Sl 

NO HACIEH.DO BRILLAR LA PERLA PURA A LA LUZ DEL SOL" ,"1 · 

MARX ESCRIBE, PARA TAL EFEC70 UN ESCRITO QUE PRETENDf A SER UNA -

NUEVA LÓGICA: CLEANTES .. O EL NECESARIO PUHTO DE PARTIDA y DESARRO 

LLO DE LA flLOSOFfA, No OBSTANTE, MARX FRACASA EN ESTE INTENTO 

> > 



"POR LA V(A RAPIDA" DE APARTARSE DE HEGEL Y TERMINA ECHANDOSE EN 

LOS ;,BRAZOS DEL ENEMIGO" 'coMO IDENTIFICABA ~L' LA DIAL~CTICA l'll~GE. 

LIANA. 

Asf PUES, MARX SE DEBATE EN UNA CRISIS ESPIRITUAL QUE SE EXPr.:r.cA 

COMO DUDA RESPECTO AL IDEALISMO DE KANT Y FICHTE Y mmA RESPECTO 

A HEGEL. 

Es NECESARIO HACER NOTAR, QUE MARX VE SU DEFECCIÓN HACIA EL HEGf 

· LIANISMO COMO UN FRACASO EN EL INTENTO DE CREAR UNA NUEVA LÓGICA, 

MARX IDENTIFICA A HEGEL COMO ENEMIGO Y NOS HABLA DE SU "RABIA" -

POR HABER SIDO TAN D~BIL ANTE HEGEL. MAs ADELANTE N'os HABLA TAt:1 

BI~N DE SU QD1Q. FRENTE A LA CONCEPCIÓN HEGELIANA Y A LA CUAL TE

NfA QUE SUBORDINARSE 11
.,, CONSUMIDO POR LA RABIA DE TENER QUE CON. 

VERTIR EN fOOLO UNA CONCEPCIÓN QUE ODIABA" ,'?2.J 

ESTE HECHO NOS LLEVA.A OTRO MÁS IMPORTANTE, SI BIEN MARX ADOPTA 

LA DIAL~CTICA HEGELIANA, ELLO NO QUIERE DECIR: QUE LA ADOPTE fNTE.· 

GRAMENTE1 EN CUANTO A TODAS sus IMPLICACIONES. Esro ES, EN,CUAK 

. TO AL HECHO ESPECULATivo HEGELIANO. L.A ADOPTA~· MAs BIEN, EN su 
' . ', .... 

SENTIDO INMANENTISTA ·Y EN CUANTO PUEDE CONSTITUIRSE EN UN f.RJ.HCl 
. t' ' 

e.!Q. DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA ESPIRITUAL·; TAL Y COMO NOS LO HA . 

HECHO VER MÁS. ARRIBA. Es NOTABLE QUE KoRSCH VEA AQUÍ' UN PRINCl 

PIO MATERIALISTA EN EL ESTUDIO DE LA IDEOLOGÍA Y VEA TAMBI~N EN 

ELLO, UN PRINCIPIO METÓDICO PARA EL ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y SQ 

CIEDAD, COMO AMBI TOS fNTIMAMENTE. RELACIONADOS, PERO CON SUS Có--

... 
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RRESPONDIENTES.PARTICULARIDADES1 Es DECIR, SIN ATENDER A LA COti 

CÉPCIÓN ESPECULATIVA, QUE SE CIFRA EN LA IDENTIDAD DE AMBOS.TéRM.l 

NOS REALIZADA BAJO LA ~GIDA DEL SUJETO. 

LA SIGUIENTE CITA QUE REPRODUCIR~ DE KoRSCH TIENE LA IMPORTANCIA 

DE MOSTRAR EL SIGNIFICADO DE LA PRIMERA RELACIÓN HEGEL~MARX EXPR~ 

SADA EN LA CARTA DE 1837, ESTA SIGNIFICACIÓN SE REDUCE A DOS -

PUNTOS: 

lo. Que MARX ENCUENTRA EN HEGEL UN PUNTO DE .PARTIDA METÓDICO PA 
RA LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICAMENTE MATERIALISTA DE LA .LLAMA

DA "NATURALEZA ESPIRITUAL", 

2b~ QuE EN LA CARTA DE 1837 MARX SE PLANTEA YA UN PROGRAMA QUE. 

VA A SER REALIZADO A TRAV~S DE TODA su VIDA, y QUE ·coNSISTE 

EN INVESTIGAR LA NATURALEZA ESPIRITUAL CON LA MISMA FIDELI

DAD CIENTÍFICO NATURAL DE LOS INVESTIGADORES DE LA NATURALE 

zA, .ESTO SE EXPRESA EN LA INTENCIÓN DE DESCUBRIR lA "IDEA 

EN LA REALIDAD MISMA", 

"EL JOVEN MARX HALLÓ EN LA FI LOSOF(A HEGELIANA (. ,·,) EN UNA FOR- ·. 

MA ESPECULATIVA IDEALISTA, 'Lo QUE NO PODfA ENCONTRAR EN NINGÚN -

OTRO RINCÓN DE LA FI LOSOFfA V LA CIENCIA CONTEMPORANEA O DEL PA

SADO: A SABER: UN PUNTO DE rARTIDA METÓDICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICAMENTE MATERIALISTA DE LA LLAMADA "NATURALEZA ESPIRITUAL", 

. LA PRIMERA SIGNIFICACIÓN DE LA FILOSOFfA HEGELI~NA PARA LA CIEN-
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CIA MATERIALISTA DE MARX CONSISTE EN QUE EN AQU~LLA SE ENFRENTÓ 

POR VEZ PRIMERA Y A LO GRANDE EL ÁMBITO Y LA HISTORIA DE LA "SO

CIEDAD" COMO CAMPO DE INVESTIGACIÓN AMPLIAMENTE ARTICULADO EN Sf 

MISMO CON EL AMBno y LA HISTORIA DE LA "NATURALEZA"' y UNOS y -

OTROS SE SOMETIERON EN ÚLTIMA INSTANCIA AL MISMO PRINCIPIO, AUN

QUE EN FORMAS CORRESPONDIENTES A SUS PARTICULARIDADES, 

EL FILÓSOFO IDEALISTA SE HABfA GUIADO POR ESO POR LA INTENCIÓN -

DE RECUBRIR LA MISMA INVESTIGACIÓN DE LA NATURALEZA CON UN PRIN

CIPIO CIENTfFICO-ESPIRITUAL. MARX, EL INVESTIGADOR CRITICO DEL 

ESTADO DE LA SOCIEDAD Y DE LA HISTORIA PARTE DEL PRINCIPIO OPUE~ 

TO DESDE EL COMIENZO, AÚN ANTES DE QUE TOME CONCIENCIA DE ESA Dl 

FERENCIA Y CONTRAPOSICIÓN EN SU CONTRASTACIÓN CON EL PENSAMIENTO 

DE HEGEL, MARX SE HA APLICADO A LA INVESTIGACIÓN DEL MUNDO PRÁ~ 

TICO HISTÓRICO-SOCIAL DE LOS HOMBRES CON LA FIRME DETERMINACIÓN 

DE INVESTIGAR TAMBI~N ESTA "NATURALEZA ESPIRITUAL", HASTA ENTON

CES TRATADA TAN DIFERENTEMENTE DE LA NATURALEZA CORPORAL Y MATE

RIAL, CON LA MISMA FIDELIDAD "CIENT(FICO-NATURAL" CON LA QUE LOS 

GRANDES INVESTIGADORES DE LA NATURALEZA LLEVAN VA SIGLOS INVESTl 

GANDO LA NATURALEZA F(SICA. Asf REALIZABA EL PROGRAMA QUE YA A 

LOS 19 APOS CUANDO ERA UN ADOLESCENTE #ALIMENTADO CON LAS FILOSQ 

FfAS DE KANT Y FICHTEN HABf A ESCRITO A SU PADRE AL PASAR A LA Fl

LOSOFfA HEGELIANA: VOLVER A SUMERGIRSE EN EL MAR, PERO ESTA VEZ, 

CON LA DETERMINADA INTENCIÓN DE ENCONTRAR LA NATURALE.ZA ESPIRITUAL 

TAN NECESARIA, CONCRETA Y CONTUNDENTE COMO LA CORPORAL, lo QUE Hl 

ZO QUE EL JOVEN MARX {..,) SUCUMBIERA FINALMENTE A LA FILOSOFÍA HF. 
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GELIANA PARA TODO UN IMPORTANTE PERÍODO DE SU VIDA, FUE PRECISA

MENTE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE HEGEL PESE A TODA LA MISTIFICACIÓN 

ESPECULATIVA, HA LLEVADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA 

SOCIEDAD y DEL LLAMADO 11ESPfRITU11 ALGO MAS DE LA ACTITUD DEL IN

VESTIGADOR DE LA NATURALEZA -DE LA ACTITUD EMPf RICA ORIENTADA A 

LA REPRODUCCIÓN "DEL NATURAL" DE LAS CONEXIONES REALES- DE LO -

QUE EN AQUEL PERfODO ERA CORRIENTE ENCONTRAR ,,, ",'¡)j_/ 

POR OTRA PARTE, EN SUS CUADERNOS DE FILOSOFfA EPICÚREA, MARX CRl 

TICA A HEGEL, EL QUE NO HAYA SABIDO COMPRENDER A EPICURO DEBIDO 

A LAS "INCONSECUENCIAS" DE SU PRINCIPIO MISMO.~ 

PUEDE VERSE TAMBl~N, EN LA NOTA DOS AL APtNDICE A LA TESIS DOCTQ 

RAL~/, LA CRfTICA QUE MARX DIRIGE A LOS DISCÍPULOS DE HEGEL, POR 

QUERER INCRUSTAR EN EL SISTEMA DETERMINACIONES AJENAS A tL. MARX 

ATENTO AL PRINCIPIO DIALtCTICO DE DESARROLLO DEL OBJETO EXIGE -

QUE tSTE SEA ESTUDIADO EN SU DEVEN·IR: QUE LA CRfTICA A HEGEL PAR 

TA DE LA CONCIENCiA INTERIOR Y ESENCIAL DEL FILÓSOFO. 

Asf PUES, SI BIEN MARX ADOPTA LA DIALtCTICA COMO PRINCIPIO DE Ei 

TUDIO LA ADOPTA EN SU HISTORICIDAD, EN SU INMANENCIA Y NO EN --

CUANTO A SU SOLUCIÓN ESPECULATIVA, EN LA NOTA CITADA EN EL PA-

RRAFO ANTERIOR, MARX NOS HABLA DE LA CIENCIA COMO DEVENIR Y COMO 

CRITICA, 

LA ADOPCIÓN DE LA DIAL~CTICA CRfTICA Y NEGATIVA FUE POSIBILITADA 
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POR EL CONOCIMIENTO, POR PARTE DE f1ARx,' DE LOS INTENTOS CR(TICOS 

RESPECTO A HEGEL QUE VENfAN SIENDO ELABORADOS EN EL SENO DE LA -

ESCUELA HEGELIANA DESDE 1835, lAs CONCEPCIONES POL~MICAS SE DE-

· JASAN SENTIR YA,· PARA CUANDO MARX ESCRIBE LA CARTA A SU PADRE, -

YA PARA ENTONCES, HABfA ENTRADO EN CONTACTO CON EL "CLUB DE LOS 

DocTOREs•, SEMILLERO DE LA FUTURA "IZQUIERDA HEGELIANA", V DE-

MOSTRABA UN CONOCIMIENTO DE LAS DISCUSIONES QUE AHf TENfAN LUGAR: 

•A TRAV~S DE ALGUNOS AMIGOS CON QUIEN ME REUNf EN STRALOW, FUf A 

DAR A UN CLUB DE DOCTORES, ENTRE ~LLOS, ALGUNOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD Y EL MAs fNTIMO DE MIS AMIGOS BERLINESES, EL DOCTOR 

RUTENBERG, ·EN LAS DISCUSIONES ALLf SOSTENIDAS SE HAN IDO REVE-

LANDO ALGUNAS CONCEPCIONES POL~MICAS, Y ME HE IDO SINTIENDO (ADA 

VEZ MAS ENCADENADO A LA ACTUAL FILOSOFfA DEL MUNDO A LA QUE HA

BfA.CREfDO PODER SUST~ERME,,,"'iJ./ 

QUISIERA SERALAR, FINALMENTE, QUE FRENTE A ESTA CRISIS ESPIRI--

TUAL, Y. FRENTE A ~U FRACASO MONUMENTAL ANTE HEGEL, MARX SE ACOS

TOORA A EXTRACTAR Y COMENTAR CITAS DE TODOS LOS LIBROS QUE LEE, 

V .EN LOS HAS DIVERSOS ÓRDENES DEL CONOCIMIENTO ... ·A FUTURO·, ESTE 

PROCEDIMl.ENTO SERA su MEJOR ARMA CONTRA HEGELJ PUES ELLO LE' PER 
. . . . 

HITE LA CONFRONTAC.IÓN DE LOS SISTEMAS, EL INTENTO DE SfNTESIS V 
'J . 

EL DE$ARROLLO DE UNA PROPIA Y ORIGINAL CONCEPCIÓN. 

' . . . . .. 
•,,,ME HABfA IDO ACOSTUMBRANDO A HACER EXTRACTOS DE TODOS LOS Li 

aRos QUE LEfA; coMO HICE coN EL LAocóoNrE i>e LEss1NG; EL ~ -
~ 
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DE SOLGER, CON LA HISTORIA DEL ARTE DE WINCKELMAN, CON LA -

HISTORIA DE ALEMANIA DE LUDEN, GARRAPATEANDO AL PASO MIS PRO

PIAS REFLEXIONES# ..2.8/. 

M'c LELLAN, W EN SU BIOGRAFIA DE MARX TIENE EL M~RITO DE -

SUBRAYAR LA IMPORTANCIA DE LA COPIA Y EL COMENTARIO A LO LARGO 

DE LA VIDA DE MARX, EN QU~ MEDIDA SERA IMPORTANTE LA COPIA Y 

EL COMENTARIO COMO CRfTICA DE LA ESPECULACIÓN, LO VEREMOS MAS 

ADELANTE. f, MARAKOVITS HA SEÑALADO SU IMPORTANCIA COMO UN -

JUEGO ESC~NICO Y TEATRAL FRENTE AL CfRCULO HEGELIANO, UTILIZAN 

DO UNA IMAGEN QUE MARX DESARROLLA EN UNO DE SUS CU_ADERNOS DE -

COMENTARIOS .3Q/, 

C) BREVE RESEÑA DE LA IZQUJ ERDA HEGELIANA UE35-1842) 

LA SIGUIENTE CUESTIÓN EN ORDEN PARA CONOCER LA IMPORTANCIA DEL 

PEdODO QUE ABARCA LOS AÑOS 1837 A 1841 ES LA RELACIÓN DE MARX 

co~ LA INCIPJENTE"IZQUIERDA HEGELIANA. No OBSTANTE, ES NECESA

RIO DECIR QUE UNA VISIÓN COMPLETA SOL9 ES POSIBLE SI APARTE DE 

LA IZQUIERDA HEGELIANA ABARCAMOS TAMBl~N LAS ·TENDENCIAS CONSEB. 

VADORAS ANTI-HEGELIANAS (SCHELLING, TRANDELENBURG, ETC, )QUE A 

PARTIR DE 183~ llffLUYEN CAJJA VEZ. MAS EN LOS MOTIVOS CRITICOS -

ENARBOLADOS CONTRA LA F ILOSOFfA HEGELIANA, ~LIMITAR~ SIN f.JIWRj()1 . . . 

A LA IZQUIERDA HEGELIANA, EN PARTE PORQUE MARX MISMO SE DECLARA 
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AFIN A ESTE MOVIMIENTO RENOVADOR DE LA FILOSOFfA Y EN PARTE POR

QUE LAS CRÍTICAS CONSERVADORAS ANTI-HEGELIANAS SON RETOMADAS -A 

VECES fNTEGRAMENTE- POR LOS REPRESENTANTES DE ESTA·PARTE.DE LA -

ESCUELA, .. EN .CUANTO A LA DERECHA HEGELIANA· -MEJOR CONOCIDA COMO 

LOS VIEJO'S HEGELIANOS-NO LLEGAN A TENER IMPORTANCIA EN CUANTO -

CONSERVAN ENTERO EL SISTEMA DE HEGEL RECHAZANDO TODA POSIBLE MO

DIFICACIÓN,:2V 

Es PRECISO ABORDAR LAS DISCUSIONES QUE PLANTEÓ LA IZQUIERDA HEG~ 

LIANA DE MANERA CRONOLÓGICA Y DE MANERA SISTEMÁTICA: DE NO HACER 

LO ASf LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BIOGRAFÍA INTELECTUAL DE MARX TER 

MINARfA EN UN AMASIJO DE DATOS SIN SENTIDO, EN ORDEN CRONOLÓGICO 

LAS DISCUSIONES SOBRE RELIGIÓN SE DAN ANTES QUE NINGUNA OTRA, Sl 

GUl~NDOLE LAS DISCUSIONES SOBRE LA LÓGICA Y LA DIALÉCTICA HEGE-

LIANA EN LAS CUALES SE INSCRIBE EL C~LEBRE ARTf CULO DE fEUERBACH 

PUBLICADO EN 1838 BAJO EL TÍTULO DE APORTES PARA LA CRfTI.CA DE 

~ , FINALMENTE, DURANTE ESTE PERIODO EXTENDI~NDOSE INCLUSI-
. . . ' 

VE HASTA 1342 NOS ENCONTRAMOS DIRECTAMENTE CON LAS DISCUSIONES SQ. 

BRE LA HISTORIA Y LA POLfTICA, 

TRATAMOS ESTE PERÍODO BAJO EL RUBRO GENÉRICO DE "IZQUIERDA HEGE

LIANA", SIGUIENDO A Ross1: PERO NO SE CREA QUE ESTA PARTE DE LA 
·,· 

ESCUELA HEGELIANA ES HOMOG~NEA: SI BIEN ES CIERTO QUE LOS UNE UN 

CIERTO SENTIDO DE LIBERALIZAR LA DIALÉCTICA DE LA SOLUCIÓN CERRA 

DA Y ABSOLUTA QUE LEHABfA DADO EL MAESTRO, DESDE 1838 Y TENIEti 

DO COMO REPRESENTANTE A FEUERBACH SE GESTA EN EL INTERIOR DE es-
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TE MOVIMIENTO INTELECTUAL LO QUE POSTERIORMENTE SE LE HA LLAMADO 

LA •IZQUIERDA ANTI-HEGELIANA• QUE CRISTALIZA EN REALIDAD CON LAS 

CRITICAS DE RUGE Y MARX A LA FILOSQFIA DEL DERECHO HEGELIANO, 

C,l) l.As DISCUSIONES SOBRE RELIGIÓN 

LA DIVISIÓN DEL HEGELIANISMO EN ESCUELAS CONTRAPUESTAS TUVO SU -

ORIGEN EN LAS POL~MICAS SOBRE RELIGIÓN, MIENTRAS UNA PARTE DE -

LA ESCUELA ACEPTABA LOS POSTULADOS HEGELIANOS DE UNIÓN DE FILOSQ 
. . . . 

FIA Y REALIDAD;' DE NATURALEZA HUMANA Y DIVINA, OTRA PARTE, DE --

DONDE SE ORIGINA LA IZQUIERDA HEGELIANA LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE 

QUE AMBOS T~RMINOS NO ERAN RECONC ILIABLES, LA IZQUIERDA HEGEL JA-

NA·; PRIMERAMENTE EN LA PERSONA DE STRAUSS, AFIRMABA QUE ESTA UNl 

DAD SÓLO ERA POSIBLE EN EL SENTIDO·DE OTORGAR A LA HU~ANIDAD EN 

SU CONJUNTO, LA POSIBILIDAD DE CONSTITUIRSE EN MEDIACIÓN ESEN--

CIAL PARA ALCANZAR EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVINIDAD, RECHAZANDO 

Asf,' LA IDEA DE. HEGEL DE QUE CRISTO REPRES.ENTABA LA MEDIACIÓN DE 

HOMBRE Y DIOS, 

AUNQUE fEUERBACH HABIA PLANTEADO DESDE 1831 CIERTAS INTERROGAN-

TES SOBRE LA FILOSOFfA DE LA RELIGIÓN EN UN ESCRITO ANÓNIMO: NO 

ES SIN EMBARGO·,· SINO HASTA 1835 QUE STRAUSS ABRE LAS DISCUSIONES 

SOBRE FILOSOFfA DE LA RELIGIÓN CON LA·PUBLICACIÓN DE SÜ ~lQA .. DE 
~:· DISCUSIONES QUE ABARCAN HASTA 1839·,· EN 1840 Y HASTA 1841 
SE ABRE OTRO PERIODO DE DISCUSIÓN QUE CORNU y Rosst HAN COINCID1 
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00 ~N LLAt_tAR DE RADICALISMO: P~RfODO QUE A~QUE FORMALMENTE ES -

INICIADo POR STRAUSS CON LA PUBLICACIÓN DE OTRO LIBRO, ES EH REA 

LIDAD fEUERBACff QUIEN LO INICIA CON LA PUBLICACIÓN DE,SU ESENCIA· 

DEL CRISTIAftlStl), 

LiSWITH~./ HA HECHO NOTAR QUE LA DIVISIÓN DE LA ESCUELA DE HEGEL 

CON MOTIVO DE. LAS POLtMICAS SOBRE RELIGIÓN TIENE SU ORIGEN EN LA 
SOLUCIÓN DIALtCTICA HEGELIANA QUE PODfA SER INTERPRETADA EN UN -

DOBLE SENTIDO: CONSERVADORA ·o REVOLUCIOHARIAMENTE, 

PERO LA SOLUCIÓN DIAL~CTICA HEGELIANA NOS ENFRENTA A OTRO PROBL~ 

MA. EL MOVIMIENTO DIAL~CTICO EN EL CUAL SON CONCILIADAS LAS COlt 

TRADICCIONES -EN EL CASO DE LA RELIGIÓN LA CONCILIACIÓN DE FILO

SOFfA Y DOGMA- SE FUNDAMENTA EN LA IDEA HEGELIANA DE LA SUSTAN-

CIA COMO SUJETO, ES DECIR, DE LA IDENTIDAD ABSOLUTA DE SUJETO V -

OBJETO EN LA FILOSOFfA HEGELIANA. DE ALGUNA MANERA ENTONCES, LA 

CR(TICA DE LA FlLOSOF(A HEGELIANA, EMPIEZA EN LA NO IDENTIDAD DE 
. . 

AMBOS TtRMINOS ELABORADA POR LAS POLtMICAS SOBRE RELIGIÓN, AÚN -

CUANDO SU CAAACTER'PROGRESIVO NO SE REVELARfA SINO HASTA ARO~ -

DESPU~S. EN .QUf MEDIDA ESTE PRO .. LEMA SE ·REFLEJÓ EN CADA. tMO DE 

LOS REJtRESENTANTE$, QUEDA FUERA .DEL ESPACIO DEDICADO A· ESTE TRA- · 
BAJO: NO OBSTANTE, A MI PARECER, FUE fEUERBACH QUIEN LE .DIÓ LA -

'· ¡·, 

SOLUCIÓN HAS CLARA, AUNQUE ~STA HAYA CONSISTIDO EN OPONER ABSTRA' 
' ' . 

TAMENTE LA SUSTANCIA Y EL SUJETOJ ELIMINANDO LA ESTRUCTURA HIST~ 

RICA QUE IMPLICABA LA RELÁCIÓN DE AMBOS T~RMI.NOS EN LA FILOSOFfA 

HEGELIANA. 
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HE ADELANTADO ESTOS RESULTADOS PARA QUE SE VEA LA ORIENTACIÓN GE. 

NERAL DEL ESTUDIO QUE ME PROPONGO, ~ CUANTO A LOS PERIODOS QUE 

ABARCA LA CRITICA DE LA RELIGIÓN ES MENESTER SEAALAR ALGUNAS GE

NERALIDADES: EN CUANTO AL PRIMER PERfODO (1835-1839) 'se DISTIN

GUE ·POR LA POL~MICA EN TORNO A LA POSIBILIDAD DE RECONCILIAR Fl

LOSOFfA V RELIGIÓN: ESTE PERfODO ESTA SERALADO POR LAS OBRAS DE 

STRAUSS (VIDA.DE Jesús), BAUER <CsfIJCA DE LA HISTORIA PE LA RE
VELACIÓN), QUIEN DEL HEGELIANISMO ORTODOXO PASARfA RAPIDAMENTE -

A LA EXTREMA IZQUIERDA.;V FEUERBACH, QUIEN SE DISTINGUE POR UNA -

SERIE DE ARTfCULOS PUBLICADOS EN LOS ANUARIOS DE HALLE, EL MAS -

IMPORTANTE DE LOS CUALES FUE "APORTES PARA LA CRITICA DE HEGEL", 

QUE ADEMÁS TENDRÁ LA VIRTUD DE SER EL INICIADOR DE LAS POL~MICAS 

SOBRE LA DIAL~CTICA HEGELIANA AL SENO DE LA IZQUIERDA, EN GENE

RAL, LA RESPUESTA QUE DIERON AL PROBLEMA PLANTEADO FUE NEGATIVA, 

FORMULADA EN TODO CASO, DE MANERA POL~MICA CONTRA LOS HEGELIANOS 

CONSERVADORES Y LOS LUTERANOS ORTODOXOS, 

EL SEGUNDO PERIODO DE LAS DISCUSIONES SOBRE RELIGIÓN ABARCAN, C~ 

MO YA HEMOS DICHO. LOS AROS DE 1840-1841. l.As DISCUSIONES DE Ei 

TE PERf ODO ESTAN MARCADAS POR UNA CRECIENTE RADICALIZACIÓN DE LAS 

POSICIONES RESPECTO A LA RELIGIÓN DENTRO DE LA IZQUIERDA HEGELr--
: . - ' . . . . 

NA, . l.As DISCUSIONES EN ESTE SEGUNDO PERfODO FUERON INICIADAS POR 

STRAüss .coN LA PuaL1cAc16N nE su L1eRo LA nocier.NA nE &A. FE éiüs 
TIANA EN su DesAseoLLo v EN LA LuCHA coN LA CrENclA MOnEeNi.eN -
DONDE CONTRAPONfA RELIGJ~N CRISTIANA COMO TEfSMO Y PANTEfSMOJ Sd 
LO EL SEGUNDO ERA EL PRODUCTO DE LA CONCIENCIA FILOSÓFICA QUE Rl 
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CONOCE EN sf A LA INFINITUD y AL INFINITO EN st. LA CONCLUSIÓN 

BÁSICA DE STRAUSS FUE LA INCLUSIÓN DE LOS DOGMAS EN LA HISTORIA 

QUE PARTIENDO DE LA BIBLIA ENCONTRARfA SU CULMINACIÓN EN EL PAN

TEÍSMO DE STRAUSS PASANDO POR SCHELLING Y HEGEL. 

STRAUSS PRONTO FUE SUPERADO POR BAUER QUIEN DESARROLLÓ LA DOCTRl 

NA DE LA AUTOGONCIENCIA INFINITA, PURA Y LIBRE DE TODO RASGO DE 

SUSTANCIALIDAD. BAUER ENUNCIÓ LA VERDAD COMO ALGO PURAMENTE sua 

JETI vo PERTENECIENTE AL "vo" QUE SE DESARROLLA EN CADA CASO PARA 

ALCANZAR GRADOS MÁS ALTOS DE AUTOCONCIENCIA: EL MEDIO POR EL CUAL 

SE ACCEDf A A ELLOS ERA EN TODO CASO EL CRITICISMO QUE CON ESTO -

SE CONVERTfA EN EL MOTOR DE LA HISTORIA HUMANA, EN SU LIBRO llLE. 
PoUSANE, BAUER TRATÓ DE DEMOSTRAR QUE SU RADICALIZACIÓN CORRES-

PONDfA VERDADERAMENTE AL ESPfRITU DE LA FILOSOFÍA HEGELIANA, C~ 

LOCÁNDOSE COMO UN PIETISTA DIVIDIÓ A HEGEL EN UN PENSADOR ATEO Y 

REVOLUCIONARIO QUE HABÍA ENCUBIERTO SUS PENSAMIENTOS MÁS ÍNTIMOS 

BAJO EL MANTO DEL SISTEMA Y EN PARTICULAR DE LA FILOSOFfA DEL Df 

RECHO, 

Es NOTABLE QUE BAUER EN ESTE LIBRO ATRIBUYA A HEGEL AFIRMACIONES 

QUE ~L MISMO;HABÍA DESARROLLADO: POR EJEMPLO, EL DE CONSIDERAR -

QUE EL FILÓSOFO ERA EL ÚNICO SER REVOLUCIONARIO Y QUE SU MISIÓN 

CONSISTfA NO EN LA DESCRIPCIÓN DEL SER TAL Y COMO HEGEL LA HABfA 

LLEVADO A CABO, SINO EN LA BÚSQUEDA DEL DEBER SER, 

POR OTRA PARTE, BAUER PARTE PARA DEMOSTRAR EL 11ATEfSM0 11 DE HEGEL 
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DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO DONDE EL HOMBRE SE ESCINDE DE DIOS, 

SIN ATENDER A AQUEL MOMENTO EN QUE ESTA ESCISIÓN ERA SUPERADA 

POR HEGELJ NOS REFERIMOS A LA F~ COMO SUPERACl6N RACIONAL DE LA 

ESCISION HOMBRE-DIOS~. 

fEUERBACH LE DIO UN CAR~CTER CONCLUSIVO A LA CRfTICA DE LA RELl 

Gl6N, PUES ASUM.10 EL PROBLEMA EN SU ESENCIA DEL CRISTIANISMOJ NO . 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TEOLOGfA, SINO DE LA ANTROPOLOGIA. 

fEUERBACH VIO LA CLAVE DEL FENÓMENO RELIGIOSO EN LA ANTROPOLOG(A, 

Su INTENCl6N FUE DEMOSTRAR QUE DIOS SOLO EXPRESABA EL CARACTER -

INFINITO DEL HOMBRE COMO CONCIENCIA ENAJENADA DE LA PROPIA ESPE

CIE, DIOS ES LAS CUALIDADES PROYECTADAS DE LA PROPIA ESPECIE, DE 

OBJETO DIVINO SE METAMORFOSEA EN SUJETO, V EL HOMBRE, 'VERDADERO 

CREADOR, SE REBAJA AL NIVEL DEL PREDICADO, FEUERBACH VIO EN LAS 

CUALIDADES DIVINAS AQUELLO QUE EL HOMBRE DEBE REAPROPIARSE INVIH 

TIENDO TODAS LAS PROPOSICIONES RELIGIOSAS, 

fEUERBACH, REPRESENTA LOS FRUTOS MAS MADUROS DE LA CRITICA DE LA 

RELIGION DE TODO ESTE TIEMPOJ PORQUE SU CRITICA D~ LA FILOSOFIA 

DE LA INDENTIDAD DE HEGEL LLEGA HASTA EL FONDO DE ESTA FILOSOF(A. 

fEUERBACH NO SUPEDITO AL HOMBRE A UN PRINCIPIO TRASCENDENTE COMO 

LO HABIAN HECHO HEGEL Y BAUERJ TAMPOCO LO SUMIO EN EL TODO TEIS

TA DE STRAUSS, SINO QUE EXIGIO QUE TODOS ESTOS PROCEDIHIENTOS SE 

SUPEDITARAN AL INDIVIDUO SENSIBLE, fEUERBACH INVIRT10 TODAS LAS 

RELACIONES RELIGIOSAS COLOCANDO AL PREDICADO HEGELIANO COMO SUJI 
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TO.REAL, ELLO.LE DIO LA PAUTA PARA COMPRENDER QUE LA. FILOSOFfA 

HEGELIANA TAMBl~N HABfA INVERTIDO LA.RELACIÓN CONCEPTO-REALIDAD; 
. . ' . 

COLOCANDO A AQU~L COMO DEMIURGO DE ~STA, ·yA DESDE 1838 FEUERBACH 

HAB(A PREDICADO UNA VUELTA A LO SENSIBLE Y A LA NATURALEZA. COMO 

VERDADERO PUNTO A PARTIR DEL CUAL SE DESARROLLABA EL CONCEPTO, 

LLEGADOS A ESTE PUNTO ES NECESARIO ESTABLECER EN QU~ MEDIDA ES-

TAS DISCUSIONES SOBRE RELIGIÓN INFLUENCI~RON EN EL JOVEN MARX, 

Es DIFICIL PRECISARLO EN LA MEDIDA EN QUE NO TENEMOS TESTIMONIOS 

DIRECTOS QUE NOS PRESENTEN SU POSICIÓN EN ESTE PERIODO, ES SABl 

DO QUE EN ESTOS AÑOS, MARX SE DEDICA DE LLENO A SUS ESTUDIOS Y A 

SU TESIS DE LICENCIATURA, QUE A ESCRIBIR'ARTfCULOS QUE EXTERNA-~ 

.SEN SU POSICIÓN; DE TODOS MODOS ES ~OSIBLE INFERIR ALGUNOS PROBL~ 

MAS, 

ME PAREC~ EN PRIMER T~RMINO QUE ADQUIEREN IMPORTANCIA EN LA MEbl 

DA EN QUE SE DESARROLLAN EN E~ ~~~JO. PROTESTANTE Y FUERTEMENTE ~ 

RELIGIOSO DE LA ALEMANIA D.E AQUELLOS AÑOS; SU .IMPORTANCIA ES PU~S, 

LIBERAR LA CONCIENCIA HUMANA HACIA OTROS AMBITOS POL~MICOS TALES 

COMO LA LÓGICA Y LA POL(T.ICA, 

No ME PARECE CORRECTO.ATRIBUIRLE A ,ESTA DISCUSIÓN UNA INTENCIÓN 

DIRECTAMENTE POL(TICA COMO LO HACE CORNU SIGUIENDO A ENGELS, E~ 

TAS DISCUSIONES SON RELIGIOSAS Y DETERMINADAS DIRECTAMENTE POR -

UN AMBITO RELIGIOSO, ·SU CARACTER PROGRESIVO QUE SE EXTIENDE A -

OTROS AMBITOS DEL PENSAMIENTO Y SU CONCLUSIÓN EN LA CRfTICA DE -

LA LÓGICA Y LA DIAL~CTICA HEGELIANA ES SOLO UNA CONSECUENCIA, - .. 
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PERO NO INTENCIONAL, DE LOS PROTAGONISTAS, 

EN .SEGUNDO T~RMlNO SE HA QUERIDO VER EN ESTAS DISCUSIONES, ·y SQ 

BRE TODO EN fEUERBACH EL PUENTE QUE RECORRE MARX.PARA PASAR AL 

MATERIALISMO SENSUALISTA Y ATEO, ESTO NO ES TAN SIMPLE EN REALl 

DAD, MARX SE ENCUENTR.A FAMILIARIZADO CON EL MATERIALISMO DESDE 

LA ELECCIÓN DE SU TESIS DE DOCTORADO EN 1839; SU ARRIBO AL MATE-· 

RIALISMO IMPLICA UN VERDADERO RODEO QUE EMPIEZA CON LOS FIL6so--· 

FOS GRIEGOS PASANDO POR EL EMPIRISMO INGLtS .. HASTA LLEGAR A LA -

CONTRASTACIÓN CRfTiCA CON HEGEL, No SUCEDE LO MISMO CON ENGELS 

PARA QUI EN EN ESTOS AÑOS (1840-1841) SU DESARROLLO FI LOSÓF 1 CO SE 

VE COMPLETAMENTE INFLUENCIADO POR LA INCIPIENTE IZQUIERDA HEGE-

L IANA.J.4/, Es TO NOS LLEVA A OTRO PROBLEMA INTERESANTE 1POR CUAN-

10 SE REFIERE \ LA FORMACIÓN DE MARX; EN QUt MEDIDA PERTENECIO -

~STE A LOS JÓVENES HEGELIANOS; PROBLEMA QUE ABORDAREMOS AL ~INAL 

DE ESTAS CONSIDERACIONES, 

C.2) LAS DISCUSIONES SOBRE LOGICA Y DIAL~CTICA 

STRAUSS INAUGURÓ LA DIAL~CTJCA DE LA SUSTANCIA -LA HUMANIDAD ASJ 
' . -

MILANDOSE A LAS CARACTERfSTICAS DE LA DIVINIDAD PERO N~.>. CONCLU-"'· 

YtNDOLAS- y CON ELLO ABRIÓ LA PUERTA A LA TEM~TICA COMÚN DE LA -

IZQUIERDA HEGELIANA EN EL ~ENTIDO DE "LIBERALIZAR" EL HEGELIANI§. 

MO. 
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PERO FUE FEUERBACH QUIEN INICIO LAS DISCUSIONES SOBRE LA LÓGICA 

DENTRO DE LA IZQUIERDA HEGELIANA1 CON. EL ARTICULO PUBLICADO EN · 

.1838, V QUE VA HEMOS CITADO ANTERIORMENTE,· EN ESTE ART(CULO ·-. . 

EXIGIÓ QUE LA LÓGICA TENGA COMO PUNTO DE PARTIDA LA NATURALEZA 

SENSIBLE; EN LA MEDIDA EN QUE LA FILOSOFf A HEGELIANA PRETENDE 

TENER UN COMIENZO LIBRE DE TODA DETERMINACIÓN1 AQU~L LA CALIFI

CO DE UNA "MfSTICA RACIONAL" PORQUE CONCEBfA LA R~ALIDAD SENSI.:. 

BLE COMO PRODUCTO DEL AUTO MOVIMIENTO DEL CONCEPTO, 'PARA CORRg_ 

GIR LAS DESVIACIONES DE LA FILOSOFfA ESPECULATIVA1 fEUERBACH -

PROCLAMA UNA VUELTA A LA NATURALEZA. 

VALE LA PÉNA SEÑALAR MUY BREVEMENTE LOS MOTIVOS CRfTICOS QUE -

ESTE AUTOR DIRIGE A HEGEL,. EN PRIMER T~RMINO, FEUERBACH DlSTltt 

GUIO CR1TICAMENTE CONCEPTO DE EXISTENCIA; ESPfRITU DE NATURALEZA 

Y DETERMINÓ A ~STA ÚLTIMA COMO NO ASIMILABLE AL PRIMERO, EL RE

TORNO A LA NATURALEZA COMO PRINCIPIO FILOSÓFICO TIENÉ UNA IMPOR

TANCIA VITAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA GNOSEOL05fA DISTINTA A 

LA DE.HEGEL,. PERO LO CIERTO ES QUE fEUERBACH COLOCÓ A LA NATU-· 

RALEZA COMO SUSTRATO ONTOLOGICO Y LA SEPARO DE SU RELACIÓN HISTº

RICA -CON EL HOMBRÉ, PARA fEUERBACH NATURALEZA.V HOMBRE SON DOS 
·' ' AUTORIDADES ABSTRACTAS ANTINOMICAS, 

EN'l.A ESENCIA DEL CRISTIANISMO,, ESTE FILOSOFO FUNDAMENTO SU PRO

BLEMATICA ANTROPOLÓGICA,' INVIRTIENDO LA MfSTICA TECX..6GICA HEGarANA. 

ES JUSTAMENTE EN LOS MOTIVOS MATERIALISTA-ANTROPOLÓGICOS CONTI--. ' 

NUADOS EN 1842 Y 1843 QUE PUEDE ENCONTRARSE UNA VINCULACIÓN MAS 
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·;.··· 

·ESTRECHA coN MARX v ~o EN EL MATERIALISMO SENSUALISTA-ATEO. PE-. ' 

RO AON EN .LA FUNDAMENTACIÓN DE ESTA ANTROPOLOGfA, FEUERBACH OLVl' 

DÓ EL MOMENTO HISTÓRICO-POLfn'co EN EL CUAL UN HOMBRE ENTRA EN -
' 

RELACIÓN CON OTRO HOMBRE, POR ELLO, NO COMPRENDIÓ QUE JUNTO AL 

•AMORu -QUE EN TODO CASO ES TOMADO POR ~L, COMO FUNDAMENTO ONTO

LÓGICO- SE DABA TAMBlÉN EL "ODIO" COMO RELACIÓN HISTÓRICA DE DO

MINIO DE UN HOMBRE HACIA OTRO, DOMINIO QUE CORRESPONDE EN TODO -

CASO A MODOS HISTÓRICOS DE ENFRENTAMIENTO Y DOMINACIÓN DEL HOM-

BRE HACIA LA NATURALEZA, 

DENTRO DE LOS JÓVENES HEGELIANOS, BAUER TAMBIÉN RECHAZÓ LA SOLU

CIÓN DIALÉCTICA HEGELIANA QUE ENCONTRABA SU CONCLUSIÓN EN LA - -

IDENTIDAD ABSOLUTA DE LOS TÉRMINOS CONTRADICTORIOS, BAUER ESTA

BLECIÓ LA SUPREMACÍA DE LA AUTOCONCIENCIA SOBRE LA SUSTANCIA DE~ 

DE LA PERSPECTIVA cRfTICA DE LA DESTRUcc16N DE LA rEoLoGfA. MAs 
AÚN¡~STABLECIÓ QUE TODA FORMA SUSTANCIAL EN LA QUE LA AUTOCONCIEli 

CIA LLEGASE A PLASMARSE, ERA DIRECTAMENTE UN OBSTÁCULO PARA SU -

PROPIO DESARROLLO Y POR ELLO TENfA QUE SER DESTRUfDO, COMP DICE 

. M' e LELLAN l!>/, BAUER TRANSFORMÓ LA DI ALéCTI CA HEGELIANA EN LA -

CUAL EL CONCEPTO DE. MEDIACIÓN ERA ESENCIAL; POR OTRO QUE CONSID~ . ' . 
·- . . ' ' .. 

RABA QUE TODA MEDIACIÓN ERA ''ANATEMA'~, PARA BAUER LA ESENCIA DE. 

LA AUTOCONCIENCIA NO ERA LO ABSOLUTO SINO LA CONCIENCIA DE SU PRQ 

PlO DESARROLLO, CON ELLO LA DIAL~C°TJCA SE CONVJRTI6 EN ~L·EN UN 

INSTRUMENTO'DE TRANSGRESIÓN DEL'PRE~ENTE. 

,. 
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C,3) · l.As DISCUSIONES SOBRE SOCIEDAD E HISTORIA 
' " 

EN EL PLANO DE LA SOCIEDAD Y LA HÍSTORIA LA DIALtCTICA SUFRIÓ SU 
. . . 

PRIMERA TRANSFORMACIÓN CON EL NOBLE POLACO A. VoN· CIESZKOWSKI --

. QUi'EN ÉN sus" PROLEGÓMENOS .. SOBRE'ºHisioíüosoEJA SE PLANTEABA LA -

TRANSFORMACIÓN DE LA FILOSOFfA DE LA HISTORIA HEGELIANA, 

CIESZKOWSKI vró EN LA FILOSOFfA DE HEGEL UN SENTIDO CONCLUSIVO -

' QUE TENfA QUE SER SUPERADO NO YA POR MEDIO DE LA ESPECULACIÓN," -

SINO POR MEDIO DE LA VOLUNTAD, QUE REVELADA EN FORMA DE PRAXIS, 

CONTENfA EN Sf UN NUEVO FUTURO. PARA CIESZKOWSKJ, HEGEL HABIA 

LOGRADO EXTRAER LAS LEYES DEL DESARROLLO HISTÓRICO, PERO JAMAS -

SE PREOCUPÓ POR EL SENTIDO FUTURO DE ESTE DESARROLLO. A PARTIR 

DE ·LA.FILOSOFfA DE LA HISTORIA V EL CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO 

HISTÓRICO PODRfA DETERMINARSE EL FUTURO Y ~ ACTIVIDAD HUMANA, -

Ci°ESZKOWSKI TRANSFORMÓ. LA FILOSOF fA ESPECULÁTIVA HEGELIANA EN -

UNA FILÓSOFfA DE LA ACCIÓN, DE LA HPRAXISH QUE TIENE POR OBJETO 

BORRAR LAS ANTINOMIAS ENTRE PENSAMIENTO Y ACCIÓN, · 

PARA CIESZKOWSKI LO IMPORTANTE ER~:LA'DETERMINACIÓN DEL FUTURO ~ 
' . 

PoR
0 

MED 1o's 'PURAMENTE RACIONALES 1 y AL PARECER·; EN ESTO SE ENCO.ft 
. . ' . ~ .~ ' ' ' . . . . . ' 

TRÓ PROFUNDAMENTE INFLUENCIADO POR LOS SOCIALISTAS FRANCESES A -

QUIENES CONSIDERABA COMO PRIMEROS REPRESENTANTES DE LA FILOSOFfA 

DE LA PRAX.JS, ESTO TAMBltN LO MOTIVÓ A CORREGIR LA FILOSOFfA DE 

LA HISTORIA HEGELIANA·.· EN SU LIBRO·,· SUSTITUYÓ LA ANTIGUA TRIPAR 
' . . 

TICIÓN DE HEGEL EN MUNDO ORIENTAL . GRECORROMANO Y GERHANICO, POR 
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LA DEL MUNDO ANTIGUO HASTA CRISTO, CRISTIANO. GERMANICO HASTA HE-

GEL; Y EL PRESENTEJQUE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FUTURO, INSER- · 

TO EN EL MOVIMIENTO REAL Y DETERMINABLE POR MEDIOS PURAMENTE RA-

. :· CiONALES, 

EL CRfTJCO MAS CONSCltNTE EN ESTE TERRENO FUE Rl.!GE QUIEN CRITICÓ 

LA FILOSOFfA DEL DERECHO HEGELIANA EN 1842, SIGUIENDO A fEUER

BACH1 RUGE VlÓ QUE EL ABSOLUTO HEGELIANO ·REALIZADO EN EL ESTADO 

GERMANICO- CONSISTfA EN ELEVAR A CATEGORfA LÓGICA LA EXISTENCIA 

REAL. CONSIDERABA ASIMISMO QUE LA TAREA INMEDIATA CONSISTfA EN 

CRITICAR LA EXISTENCIA REAL EN RELACIÓN A UN FUTURO PRÓXIMO, 

EL MtTODO CORRECTO EN EL ESTUDIO DEL ESTADO, ERA PARA RUGE, EL -

MÉTODO HISTÓRICO, SEPARÁNDOLO EN TODO CASO DE LAS CATEGORfAS LÓ

GICAS, ESTO LE LLEVÓ A LA DISTINCIÓN CRÍTICA ENTRE CONCEPTO Y -

EXISTENCIA QUE DETERMINÓ SU DESTRUCCIÓN TEÓRICA DEL ABSOLUTO HE

GELIANO, EL ERROR DE HEGEL HABfA CONSISTIDO EN SUBSUMIR LA EXI.S. 

TENCIA HISTÓRICA PARTICULAR DEL ESTAOO. EN UNA ESENCIA METAFfSICA 

QUE EN TODO CASO LO LLEVÓ A UN MERO RECONOCIMIENTO DEL PRESENTE, . . 

QUE NO CORRESPONDfA TAMPOCO AL CONCEPTO, PARA RUGE .LO IMPORTAN-

TE ERA EL ESTUDIO ·HISTÓRICO COMO EXISTENCIA PARTICULAR CONFORMA

DA y DETERMINADA POR 'sus TENDENCIAS HACIA EL FUTURO·. EN ESTE -

SENTIDO PARA RUGE, LA CRfTICA DE LA RELIGIÓN REVESTfA UNA IMPOR

TANCIA EN LA MEDIDA EN QUE MARCABA LA PAUTA PARA LA CRfTICA DE -

LA FILOSOFfA POLfTICA HEGELIANA, 

.. 
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RUGE INVIRTI~ EL PR~CEDIMIENTO D~Al-tCTICO DE HEGEL: PUES MIENTRAS 

tSTE ELEVABA LA EXISTENCIA REAL A CONCEPTO, AQUtL REBAJABA A. tSTE 

AL NIVEL DE AQUtLLA, DE ESTA CRITICA, RUGE DEDUJO QUE LA CIENCIA 

NO DEBfA ENCONTRAR SU ÚNICA Y VERDADERA EXPRESIÓN EN LA LÓGICA --. · .. ··. . . . . ' . 
. ,INO.QUE DEBIA PASAR Al TERRENO DE LA HISTORIA; AL MUNDO DE LA --

1.. . 

EXISTENCIA PARTICULAR DETERMINADA, 

O) MARX Y LOS JÓVENES HEGELIANOS, 

LA RELACIÓN DE f1ARX CON El MOVIMIENTO INTELECTUAL CONOCIDO COMO -

LA "IZQUIERDA HEGELIANA" EN El PERIODO QUE VENIMOS ESTUDIANDO·, -

ES JUSTAMENTE UNO DE LOS PUNTOS MAS OSCUROS DE SU BIOGRAFfA INTE

LECTUAL:, SABEMOS QUE ENTRA EN RELACIÓN CON EL "CLUB DE LOS IJocTQ. 

Res• A ·SU LLEGADA A BERLfN EN 1837: PERO FUERA DE ELLO·; HASTA ---

184t' MARx· NO FIJA su POSICIÓN DENTRO DE ESTE MOVIMIENTO CR°IT1co. 

INCLUSO NO PARTICIPA EN LOS AMLES DE A. RUGE; AUNQUE ES OBVIO -

PENSAR ·QUE éONOCE A FONDO LOS DEBATES.QUE SE DIRJMfAN EN TORNO A 

HEGEL, SABEMOS TAMBJtN, QUE EJERCfA UNA INFLUENCIA NOTABLE EN El 

•tLUlºDE LOS. DOCTORES" PERO NO SABatOS EN QUE SENTIDO ERA· EJERCI

DA fSTA: . 

"EN LOS AAos ANTERIORES A su L.ICENCIATURA SABEMOS QUE PIARX ERA El 
' . . PROVEEDOR DE IDEAS DEL "DoKTOR CLua•: ES DECIR, ALLI EJERCIA UNA 

INFLUENCIA MUY GRANDE EN TODOS LOS MIEMBROS ( ,,, ) PERO NO SABE

MOS MUY BIEN CÚAL FUESE EL TERRENO Y SOBRE TODO LA DIRECCIÓN DE-:

TERMINADA DE DICHA INFLUENCIA, Y SÓLO PODEMOS DECIR, QUE SE - - -
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EJERC(A DENTRO DE. LOS LÍMITES GEN~RICOS .DE LA REACCIÓN AL FILIS

TEfSMO CULTURAL Y RELIGIOSO, Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS MOVl-

MIENTOS POL~MICOS DEL 39 Y 40, LOS AROS DEL GIRO A LA IZQUIERDA 

DE' LOS ANALES DE HALLE, DE RUGE y BAUE~. 

MARX APARECE EN ESTOS AÑOS MÁS ABSORTO EN LOS TRABAJOS PREPARATQ 

RIOS PARA SU TESIS,QUE DEDICADO A ESCRIBIR ARTfCULOS PARA LA RE

VISTA DE RUGE, QUE LE HUBIESEN PERMITIDO MANIFESTAR SU POSICIÓN 

FRENTE A LA IZQUIERDA HEGELIANA. 

Es, PUES, PROBLE~TICO DELIMITAR EL SENTIDO EN EL CUAL MARX ASU

MIÓ LAS TESIS DE LA INCIPIENTE IZQUIERDA HEGELIANA EN ESTE PERfQ 

DO: TODA VEZ QUE LA FORMA EN QUE SE SlltÓ A ESTE MOVIMIENTO FU~ -

COMPLETAMENTE ORIGINAL. Ross1 CENTRA LA ORIGINALIDAD DE MARX EN . . 

EL MOMENTO QUE ESCOGE PARA ADHERIRSE AL MOVIMIENTO, QUE ºCOINCIDE 

CON UN DESPERTAR DE LAS TENDENCIAS LIBERALES E ILUSTRADAS EN ALE. 

MANIA: TENDENCl~S QUE DEBfAN SOBREPONERSE AL TRAUMA ANTl-FRANcts 

QUE HABfA DEJADO LA RESTAURACIÓN. Al ADHERIRSE AL MOVIMIENTO -

PROGRESISTA REPRESENTADO PoR EL MOVIMIENTO JOVEN-HEGELIANO f1ARX 

SE ADELANTÓ, A PESAR DE SU JUVENTUD, A OTROS FUTUROS Y PROMINEN

TES MIEJllROS DE LA IZQUIERDA IE6ELIMA: 

•,,,ftARx HMIA ESTABLECIDO LOS PRllED C<llTAClOS CON EL •DoKTOR 
' . 

tua• CASI DESDE Al M011E110 DE SU UE&AM A IERLfN,· EN 1837: POR 

. EITillCES LA ÍZAUIERM IE6ELIMA s6Lo EXISTf A EH LA PERSONA DE -

STRAUSS. fElERIACH ERA lODAVfA tEGELIMO, 8AUER ERA ORTODOXO Y 
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TENAZMENTE ANTJ-sTRAUSSIANO, Y POR LO QUE A CU.ESTIQNES POLfTl.CAS . . ~· . 

SE' REFIERE, APENAS UNA LIGERA CONCORDANCIA CON EL MOVIMIENTO DE 

LA JOVEN ALEMANIA TESTIMONIABA EN LOS MIEMBROS DEL CLUB UNA ORIEti 

TACIÓN ·usERAL"w 1 

LA POSICIÓN DE CORNU SE ENCUENTRA TAMBI~N ORIENTADA EN ESTE SEN

TIDO, PARA ~L, MARX JUGÓ UN PAPEL CENTRAL EN EL CLUB DE LOS oO.C. 
TORES, AUNQUE ESTE PAPEL SE LIMITASE A SER UN MERO "ARSENAL DE 

IDEAS" DE DONDE SE PROVEfAN LOS OTROS MIEMBROS DEL CLUB, 

PERO LA POSICIÓN DE CORNU ES SUMAMENTE CONFUSA Y CONTRADICTORIA 

EN ESTE ASPECTO; PUES POR UN LADO, RECONOCE EL DISTANCIAMIENTO -

CRfT I CO DE MARX RESPECTO A LOS JÓVENES HEGELIANOS·, Y POR OTRO, RE. 

CONOCE ESTA RELACIÓN ESTABLECIDA ENTRE ELLOS, CON EL COMÚN PROPQ 

SITO DE TRANSFORMAR LA DIAL~CTICA HEGELIANA, No. OBSTANTE ELLO, 

PARA CORNU·~QUEL DISTANCIAMIENTO CR{TICO NO SE REFIERE A LAS DI.S. 

CUSIONES DE LAS POSICIONES DEL MAESTRO: SINO A UN SUPUESTO DESA-. . . . . ' . \ . 

RROLLO POL{TICO AL QUE MARX HABRf A LLEGADO AÚN ANTES QUE TODOS -
. . . 

LO~ JÓVENES HEGELIANOS, QUE· SE MANI.FIESTA EN !-A ADOPCIÓN DE POSl 

CIONES PQLfTICAS DEMOCRATICAS·,·QUE LO IMPULSABAN A DISTANCIARSE -

DE' TODA LA IZQUIERDA HEGELIANA PARA TRANSFORMAR "RADICAL Y EFEC

TIVAMENTE EL MUNDO", 

LAs CONCLUSIONES APRESURADAS DE CoRNU SE ENCUENTRAN LLENAS DE -

CONTRADICCIONES; EN UN SOLO PÁRRAFO NOS PRESENTA A UN MARX INTE-
. . . . . . . . ' . . 

RESADO EN LA FILO.SOFfA POR RAZONES CASI EXCLUSIVAMENTE POLfTICAS 

'.': 
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y A UN MARX INTERESADO EN LA FILOSOFfA CASI' eoa''8AiONES E~cLÜsi'

'{AHENTE ESPECULATIVAS. 

.. 
"COMO TODOS LOS JÓVENES HEGELIANOS MARX SE INTERESABA EN LA. FILQ 

SOFfA~ MENOS POR RAZONES ESPECULATIVAS QUE POR MOTIVOS POLfTicos. 

EN LA MEDIDA QUE ES POSIBLE JUZGARLO POR LAS INDICACIONES FRAG-

MENTARIAS CONTENIDAS EN LAS 'CARTAS QUE LE DIRIGfA BAUER, Y QUE -

SON CASI LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE SE POSEE SOBRE ESTA ~POCA DE 

SU VIDA (. ,) SE I~TERESABA MENOS POR .LA ACCIÓN DIRECTAMENTE POLf 

TICA QUE POR LA ACTIVIDAD FILOSÓFICA Y CRfTICA DE LA IZQUIERDA -

HEGELIANA, Y SE ENCONTRABA POR ELLO MÁS CERCA DE BRUNO HAUER QUE 

DE RUGE" '3B/, 

LAS DIFERENCIAS PLANTEADAS POR MARX Y EL GRUESO DE LOS JÓVENES -

HEGELIANOS FUERON DETERMINADAS POR EL CARÁCTER "HONDAMf:NTE DEMO-. 

CRÁTico" DE MARX QUE TRANSFORMÓ LA FILOSOFfA CRfTICA QUE SERVIA 

DE BASE DE ACCIÓN A LOS JÓVENES HEGELIANOS,· l2/ 

PARA M' C LELLAN, POR EL CONTRARIO·,· LA RAfZ DE TODAS LAS IDEAS -

" GENIALES " DEL JOVEN MARX SE ENCUENTRAN EN LA INFLUENCIA QUE -. . . 

SOBRE ~L EJERCÍAN ~ODOS LOS.JÓVENES HEGELIANPS; EL PROPÓSITO .. --

INICIAL DE SU LIBRO CONFIRMA ESTA IDEA, Asf A LOS ESTUDIOS QUE 

· MENCIONAN SÓLO INCIDENTALMENTE ESTA INFLUENCIA GUIADOS POR LAS 

REFERENCIAS QUE HACE MARX DE ELLOS t·1•c LELLAN LES INVIERTE -

LOS T~RMINOS: " .. ,c9NVENCIDO NO SÓLO DE QUE EL PENSAMIENTO DE -

LOS PRINCIPALES JÓVENES HEGELIANOS ES IMPORTANTE, SINO QUE LA -
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COMPRENSIÓN DE LA G~NESIS DE LAS IDEAS DE MARX RESULTARA MAS FÁ-. . . ' 

CIL MEDIANTE UN DEFINIDO ESTUDIO DEL CLIMA INTELECTUAL DE SU JU

VENTUD"~. 

M'c LELLAN CONSIDERA TAMBl~N QUE LA TESIS DOCTORAL DE MARX NO -

APORTA ABSOLUTAMENTE NADA NUEVO Y SÓLO ES UN PRODUCTO DE LA IN-

FLUENCIA QUE ªAUER EJERéfA SOBRE ~L EN ESTE PERfODO: 

"PARECE HABER MUY POCAS DUDAS QUE EL TEMA DE TESIS DE MARX (.,,) 

LE FUE INSPIRADO POR BAUER", "HAY UNA FUERTE TENTACIÓN DE VOL--

VER A LA LECTURA DE LA TESIS Y ENCONTRAR EN ELLA ALGUNAS DE LAS 

POSTERIORES DOCTRINAS DE MARX. CIERTAMENTE, HAY PASAJES DE UNA 

REDACCIÓN MUY VIVA, PERO NO CONTIENE IDEAS QUE SEAN EXCLUSIVAS -

DE MARx":!:W, 

No SÓLO EL TEMA, SINO TAMBI~N LA REDACCIÓN DE MARX CORRESPONDEN 

EN GRAN MEDIDA A LA REDACCIÓN 11APOCALf PTICA DE BAUER", 
. . 

"EN RESUMEN, NADA ÉN ABSOLUTO HAY EN LA TESIS DE MARX QUE NOS LO 

MUESTRE DISTINTO DE UN JOVEN HEGELIANO NORMAL, CON UNA PROFUNDA. 

SIMPATfA PO~ ALGUNAS DE LAS IDEAS D~ 8AUER"fiZ/, 
) 

PASAMOS DE ESTA MANERA DE LA APOTEOSIS CASI SIN LfMITES DE CORNU 

A ,LA DESVALORIZACIÓN "JUICIOSA" DE M'c LELLAN. 
:·:'·' 

' 1·:., 

,l., 
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EL DEFECTO DE QUE ADOLECEN LAS INTERVENCIONES DE CORNU V RossI -

PARA VALORAR EL CARÁCTER DE LA RELACIÓN MARX-JÓVENES HEGELIANOS 

EN ESTE PERÍODO, ES QUE CENTRAN ESTA RELACIÓN EN BASE A ELEMEN-

TOS PURAMENTE EXTERNOS, QUE MARX HABR'fA ASIMILADO, DEBIDO A LA "A.U. 

TONOMfA V ORIGINALIDAD" DE SU PERSONA: TALES COMO LA SITUACIÓN -

POLfTICA O LOS SENTIMIENTOS "HONDAMENTE DEMOCRÁTICOS" DE MARX, -

QUE LO DIFERENCIABAN DEL RESTO DE LOS JÓVENES HEGEL'IANOS, SIN -

EMBARGO, SI BIEN PARA ESTOS AUTORES LA RELACIÓN MARX-IZQUIERDA -

'
1 

HEGELIANA ES PROBLEMÁTICA, PARA M'c LELLAN ESTA PROBLEMATICIDAD 

NO EXISTE; PUES MARX ES EN ESTE PERÍODO UN JOVEN HEGELIANO MÁS, 

Yo SUSCRIBO QUE SÓLO PUEDE SER POSIBLE DESCUBRIR LA PROBLEMÁTICA 

RELACIÓN MARX-JÓVENES hEGELIANOS A PARTIR DE LA DINÁMICA INTERNA 

DE SU PENSAMIENTO, EN LA CARTA DE 1837, EN SU ENFRENTAMIENTO -

CON HEGEL, MARX HABLA DE LA ASUNCIÓN DEL PENSAMIENTO D.IAL~CTICO 

COMO UN 11 NO INTRODUCIR ELEMENTOS EXTRAÑOS EN LA COSA", PERO --

MARX ENTIENDE LA INTERIORIZACIÓN DIAL~CTICA COMO UN DEVENIR V DE 

NINGUNA MANERA COMO UNA CIENCIA CONCLUIDA, ESTE ES EL ORIGEN DE 

LAS FUTURAS DESAVENIENCIAS TEÓRICO-POLfTICAS DE MARX CON EL GRl)

PO JOVEN-HEGELIANO, 

LA ORIGINALIDAD DE MARX EN ESTE SENTIDO Y CON RESPECTO A LOS JÓ

VENES HEGELIANOS, RESIDE EN SÜ PROPIA V AUTÓNOMA CONFRONTACIÓN -

CON HEGEL, QUE SE MANIFIESTA EN LA INTENCIÓN DE CREAR UNA NUEVA 

1.ÓGICA, MARX REPROCHA EN UN TEXTO QUE COMENTAREMOS A CONTINUA-

CIÓN, EL QUE LOS JÓVENES HEGELIANOS SE HAYAN ENTREGADO "INGENUA-



7& 
''''·· . " . ",. 

:., 

MENTE" A l.A CIENCIA ~E HEGEL. POR ELLO, ADVlERTE CONTRA LOS A~ 

DJDOS QUE PRETENDEN PRESENTARSE COMO CONSECUENCIAS DEL SISTEMA -

·DEL MAESTRO, COMO ERA EL CASO DE BAUER. · EN LA DJAL.~CTICA, MARX 

. CONSERVA T~MBI ~N LA fNTl.MA RELACIÓN S~R Y PENSAMIENTO. DE AQU.f 

SURGEN LOS MOTIVOS DE SUPERACIÓN DE MARX RESPECTO A LOS .. JÓVENES 

HEGELIANOS. UNO DE ESTOS MOTIVOS SE REFIERE AL CARACTER MISMO -

DE LA DIAL~CTICA; LOS JÓVENES HEGELIANOS EN EFECTO, DESTRUYERON. 

EL ABSOLUTO HEGELIANO V PUSIERON LA DIAL~CTICA AL SERVICIO DE -

UNA REFLEXIÓN INNOVADORA QUE TENDIERA HACIA EL FUTURO. ÜPUSIE-

RON UN DEBER SER SURGIDO DE ESTA PURA DÍAL~CTICA TEÓRICA AL SER 

PRESENTE. EL FIN DE LA HISTORIA HEGELIANA FUE PUESTO POR ELLOS 

EN MOVIMIENTO AL SE.RYICJq DE UNA HISTORICIPf\D RAD.ICAL. No OBS-

TANTE1. SU DEFECTO CONSISTIÓ EN OPONER EL DEBER SER AL SER EN EL 

SENTIDO DE UNA VOLUNTAD TEÓRICA V CRITICISTA QUE PROCLAMABA QUE 

CON EL SÓLO HECHO DE' DECLARAR QUE EL SER ERA IR.RACIONAL, BASTABA 

·PARA CAMBIARLO, 

MARX SE DIFERENCfA EN ESTE ÚLTIMO PUNTO DE ELLOS, PUES CONSERVA . . , 

fNTEGRAMENTE EL PR:IN~IPIO HEGELIANO DE RELACl~N ENTRE PENSAMIEN-

TO V. REÁL.IDAD. CORNU, POR CIERJO V.E EN ESTE HECHO. EL VERDADERO 

PUNTO Á PARTIR DEL 'cuAL MARX .SUPERÓ A LOS JÓVENE~ HEGELIANOS; "pt 
I 

RO LO OCULTA TRAS FRASES COMO EL "DEMOCRATI SMO RAD'JCAL" O LA '~VQ. 

LUNTAD PRACTICA DE TRANSFORMACIÓN DE MARX". . . 

PARA·COMPRENDER CABALMENTE V PUNTO POR PUNTO EN QUE SE DIFEREN-

CIÓ MARX DE LOS JÓVENES HEGELIANOS, Y EN ESPECf FICO DE AQU~LLOS 
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QUE .COMANDABA :BRUNO BAUER, ES .. NECESARIO .ATENDER A LA RELACIÓN PE 

~STOS CON HEGEL, 

.FRENT~ AL SENTIDO HISTÓRICO FINAL DE LA FILOSOFfA HEGELIANA,· CRl 

fAN .QUE EL CONCEPTO HEGELIANO DE LO REAL EN TANTO RACIONAL AÚN -

NO SE. HABfA REALiiADO, POR ELLO OPONfAN SU PROPIA.AUTOCONCIEN-

CIA FILOSÓFICA AL MUNDO IRRACIONAL, AL MISMO TIEMPO, CREfAN QUE 

LA SIMPLE OPOSICIÓN TEÓRICA LOS LLEVARfA A TRANSFORMAR LA REALI

DAD 1RRAC1 .ONAL. EL FUNDAMENTO TEÓR 1 CO DE ESTA ACTITUD LO ENCON

TRARON EN AQUELLO QUE HEGEL LLAMÓ LAS FILOSOFfAS DE LA AUTOCON

CIENCIA EXTRAÑADAS DEL MUNDO Y OPUESTAS A ~L. 

QUIEN INICIÓ ESTE RETORNO FUE CIESZKOWSKI CON EL ÁNIMO DE TRANS

FORMAR LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA HEGELIANA, DE UNA FILOSOFfA -

DE LA CONTEMPLACIÓN, A UNA FILOSOFfA DE LA ACCIÓN, 

BAUER EXPERIMENTÓ UN REGRESO AÚN MÁS PROFUNDO Y AGUDO: PUES BASÓ 

LA DESTRUCCIÓN .DE LA TEOLOGfA, LLEVADA A CABO POR ~L, EN ESTAS -

FILOSOFiAs QUE VEfA co~o CONTEMPO.RÁNEAS EL CRISTIANISMO·.· Su FI-
. . 

LOSOFfA DE LA AUTOCONCIENCIA INFINITA DE HECHO RECONOCfA SUS ORÍ 

GENES EN ESTAS FI LOSOFfAS, VEfA EN ELLAS, AL IGUAL QUE EN EL --

·. CRISTIANISMO, UN MOMENTO ESENCIAL DE LA CONCIENCIA HUMANA, PEN

SABA QUE ESTAS DOCTRINAS.AL INTRODUCIRSE EN ROMA HABfAN FECUNDA

DO AL CRISTIANISMO 'DE UN CAf<ACTER UNIVERSAL, EN SU CREENCIA SO

BRE EL VALOR EMINENTE DE LA CONCIENCIA HUMANA HABfAN ENCONTRADO 

LA FUERZA Y EL VALOR NECESARIO PARA DEFENDER LA AUTONOMfA DEL --
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HOMBRE,· Y AÚN PODfAN, MEDIANTE UNA RECUPERACIÓN ADECUADA, DESEt1 

PEÑAR UN PAPEL REVOLUCIONARIO, 

.COMO ES SABIDO, KHEPPEN TAMBI~N DEJÓ. TESTIMONIO' DE ESTE RETORNO 

A LAS FILOSOFfAS ESTOICA, ESC~PTICA Y EPICÚREA EN SU APOLOGfA DE 

FEDERICO EL GRANDE. APOLOG(A QUE POR CIERTO, DEDICÓ A MARX. 

EN QUÉ MEDIDA E:STE RETORNO FUE LA EXPRESIÓN DE LA ACTITUD DE LOS 

JÓVENES HEGELIANOS FRENTE AL M~TODO DEL MAESTRO, PUEDE COMPROBAR 

SE ·POR SUS POSTERIORES FORMULACIONES, EN LAS CUALES LA CONCIEN-

CIA ES OPUESTA AL MUNDO, O EN LAS CUALES LA AUTOCONCIENCIA COMO 

VERDAD INTEGRA EN Sf AL MUNDO EN TANTO QUE LO CONOCE V LO PIENSA 

PARA LUEGO DESTRUIRLO, 

. . . 
Los JÓVENES HEGELIANOS SE ALEJARON INSENSIBLE PERO INEXORABLEMEfi 

TE DE LA FILOSOFfA HEGELIANA, No OB$TANTE, BUENA PARTE DE ELLOS 

CON BRUNO BAUER A LA CABEZA SIEMPRE DECLARARON QUE SUS TEORÍAS -. 
. . ·. 

SE. ENCONTRABAN EN EL ESPfRITU DEL HEGELIANISMO: MÁS AÚN, QUE ERAN 

UNA CONSECUENCIA LÓGICA DE L~. _DOCTRINA DEL f:\AESTRO,,. P.oR ELLO NO 
... ; ... 

. DUDARON EN HABLAR DE UN HEGEL ESOTtRICO Y REV~LUCIONARIO QUE H~

BfA TRANSADO EXTE.RIORMENTE CON· LAS FUERZAS REACCIONARIAS DE SU -

TIEMPO.' QUIEN FORMULÓ ESTA DECLARACIÓN FUE, COMO YA HEMOS VISTO 

·BRUNO BAUER.EN su PouSANE. LucKAcs l:lA HECHO NOTAR.QUE EN ESTA -

DISTINCIÓN SE PERDfA EL VERDADERO PRINCIPIO DE LA FILOSOFfA HEGE 

LIANA, Y ELLO DETERMINABA EL CARÁCTER ABSTRACTO DE LA OPOSICIÓN 

· FILOSÓFICO-POLfTICA AL s·ISTEMA: 
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•LA DISTINCIÓN ENTRE EL HEGEL ESOT~RICO Y EL EXOTtRJCO TIENE UNA 

·IMPORTANCIA EXT.RAORDINARIA EN CUANTO DEBIDO A ELLA SE PRODUCE Y 

SE PONE EN MARCHA UNA CONFIGURACIÓN DIFERENTE DE LA FILOSOFfA HE 

• GELIANA, SI BIEN SE TRATA DE ALGO SUPERFICIAL QUE NO LLEGA AL -

MEOLLO DEL ASUNTO, SE DESCONOCE EN ELLA QUE EN LA FILOSOFÍA HE-. ' 

GELIANA COMO TAL -EN SU IDEALISMO, EN EL AISLAMIENTO METAFfSICO 

DE SU SISTEMATIZACIÓN- DESDE EL PRINCIPIO ESTÁN CONTENIDOS LOS -

PRESUPUESTOS. IDEOLÓGICOS QUE HICIERON POSIBLE LA ADAPTACIÓN DE -

HEGEL AL ESTADO REACCIONARIO PRUSIANO, ES MÁS, QUE LA HICIERON -

NECESARIA POR LA ÍNDOLE DE SU SISTEMA FILOSÓFICO, AQUELLOS JÓ

VENES HEGELIANOS QUE SE MANTIENEN EN LA EVOLUCIÓN SUPERFICIAL, NO 

ESTÁN POR ESO·MISMO, EN CONDICIONES DE ROMPER CON LOS PRINCIPIOS 

BÁSICOS DEL SISTEMA HEGELIANO, ESTO A SU VEZ TIENE COMO CONSE-

CUENCIA QUE LA TOTALIDAD DE SU OPOSICIÓN FILOSÓFICA-POLÍTICA SIGA 

SIENDO IMPERFECTA Y QUE FINALMENTE SE AGOTE (,,,) EN LAMENTACIONES 

MJIT ADAS Y PRESUNTUOSAS DE UNA PSEUDO-REBELIÓN INTELECTUAL" !:i.2/, 

PARA LucKAcs, MARX SUPERA CRITICA y FILOSÓFICAMENTE A LOS JÓVENES 

HEGELIANOS EN CUANTO SE ATIENE A LOS PRINCIPIOS DEL MAESTRO, No 

OBSTANTE, LucKAcs ESTABLECE LA SUPERACIÓN DE MARX SÓLO EN. ESTE -

PRINCIPIO SIN ATENDER AL MODO EN QUE ~STE ES TRASLADADO POR MARX Y: 

A LAS RELACIONES ENTRE FILOSOFfA Y MUNDO, 

MARX DIÓ RESPUESTA A LOS DOS PROBLEMAS PLANTEADOS, EN UNOS FRA~ 

MENTOS DE SUS NOTAS A LA TESIS DOCTORAL SE ENCUENTRAN IMPORTAN-

TES INDICACIONES EN LAS QUE SE REFIERE EXPLÍCITAMENTE AL AMBIEN

TE INTELECTUAL DE SU ÉPOCA !i~/, 
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ACERCA DE LA DISTINCIÓN DE HEGEL QUE HACfAN LOS DISCf PULOS, MARX 

ACEPTA QUE ENTRE LOS GRANDES FILÓSOFOS PUEDEN DARSE ACOMODACIO-

NES, INCLUSIVE EN FORMA.CONCIENTE; PERO DE LO QUE NO ES CONCIEN

TE. ES QUE LA TRANSACCIOO DERIVE DE SU PRINCIPIO QUE PUDO HABER Sl 
' . . 

DO ENUNCIADO INSUFICIENTEMENTE, lo QUE EXIGE MARX ES QUE EL FILÓ. 

SOFO SEA SUPERADO NO CON UN REPROCHE MORAL (TAL Y COMO CALIFICA 

ESTA ACUSACIÓN DE LOS JÓVENES HEGELIANOS) SINO MEDIANTE LA COM-

PRENSIÓN DEL PRINCIPIO DENTRO DE UNA CIERTA ESTRUCTURA Y SIGNIFl 

CADO: 

"Asf, PUES.1 SI UN FILÓSOFO PROCEDE REALMENTE POR ACOMODACIÓN SUS -

DISCf PULOS DEBEN EXPLICAR ESTO PARTIENDO DE SU CONCIENCIA .I.NIE.--
• • 1 • 

. BlOR ESENCIAL, LO QUE PARA ÉL MISMO ADOPTABfA LA FORMA DE !lliA -

CONCIENCIA EXOT~RICA, DE ESTE MODO, LO QUE PARECE COMO UN PROGRE. 
' . 

SO DE LA CONCIENCIA, ES, AL MISMO TIEMPO, UN PROGRESO DEL SABER, 

No :SE RECELA DE LA CONCIENCIA PARTICULAR DEL FILÓSOFO, SINO QUE 

SE. CONSTRUYE SU FORMA DE CONCIENCIA ESENCIAL, SE LA ELEVA A UNA . . 

DETERMINADA FORMA Y SIGNIF'ICACIÓN, ·CON LO CUAL, SE TRASCIENDE AL 

MISMO TIEMPO, .DE ELLA~, 
: ... 

EL REPROCHE QUE CONTRA HEGEL LANZAN.SUS JÓVENES DISCfPULOS NACE . . 
' . 

DE. UNA 1'.NCORRECTA COMPRENSIÓN DE SU DOCTRINA'; QUE SE MANIFIESTA 

COMO UNA FALTA D~. SERIEDAD EN CUANTO QUE. ~LLOS, ,HEGELIANOS, CON.:. 

VENCIDO.S HASTA HACE POCO, SE. UNfAN DE MANERA ACRfTJCA A TODAS -

LAS UN~LATERALIDADES .DEL MAESTRO:. DE TAL MANE~A QUE CON ESTE RE

PROCHE COMBATEN 'su PROPIA POSICIÓN ANTERIOR DE UNA FORMA QUE SE 

LA ATRIBUYEN AL PROPIO H~GEL. 

J!.!l!'D 
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EL ERROR .QUE MARX VE EN LOS JÓVENES HEGELIANOS Y QUE .. FUNDAMENTA 

"LA INCORRECTA COMPRENSIÓN DE LA FJLOSOFf A DE HEGEL" ES HABER RE. 

CIBIDO LA CIENCIA DE UNA MANERA PURAMENTE ACR.f TICA, COMO UNA --

Cl ENCIA COMPLETA, A LA.CUAL SE ENTREGARON DE MANERA TOTALMENTE -

INGENUA, , MARX RECUERDA CON ELLO SU PRIMERA CONFRONTACIÓN CON ~

HEGEL, DEL CUAL APRENDIÓ DE. MANERA AUTÓNOMA QUE LA CIENCIA NO·-

ERA ALGO RECIBIDO SINO UN DEVENIR, UN PROCESO QUE SE CONSTRUfA -

INCESANTEMENTE, 

Tono ESTE PÁRRAFO PARECE ESTAR DEDICADO 'A BRUNO BAUER, QUIEN CO

MO HEMOS VISTO, ELEVÓ A CATEGORfA TEÓRICA LA DISTINCIÓN ENTRE UN 

HEGEL ESOTÉRICO Y OTRO EXOT~RICO, No OBSTANTE, SE DIRIGE CONTRA 

TODOS LOS JÓVENES HEGELIANOS EN QUIENES ERA CORRIENTE ESTA DIS-

TINCIÓN, 

LA DISTINCIÓN ESQUIZOIDE DEL MAESTRO QUE SE HABfA LLEVADO A CABO, 

SE ENCUENTRA EN RELACIÓN CON EL PROBLEMA QUE HABf AMOS ENUN.CIADo·. 

ANTERIORMENTE: LA RELACIÓN FILOSOFfA REALIDAD, 'QUE MARX HABÍA rcr 
MADO DE HEGEL, . No OBSTANTE EN LA POSICIÓN .DEL PRIMERO EXISTEN ":', 

MATICES IMPORTANTES Q~E VALE LA. PENA SERALAR, 

A LA MANERA HEGELIANA, MARX INTRODUCE EL MOVIMIENTO REFLEXIVO CQ 

MO PROPIO DE LAS RELACIONES ENTRE FILOSOFfA Y MUNDO~ EN PRIMERA· 

INSTANCIA, MARX ACEPTA LA UNIÓN DE FILOSOFfA Y MUNDO: PERO LUEGO, 

!:STA UN !DAD PRIMERA SE DESGARRA Y LA FILOSOFfA SE OPONE COMO LO 
' " 

NEGATIVO, COMO LA VOLUNTAD, AL MUNDO, 

',,~· 
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f1ARX VE EN LA FIGURA DEL SABIO, DE LA·AUTOCONCIENCIA DESGARRADA 
• l . • . 

DEL MUNDO, LA·FILOSOFfA QUE SE RECOGE EN sí MISMA V se EXPRESA'.:. 
. . . 

. COMO CRfTICA ~E LA FILOSOFfA REALIZADA ANTERIORMENTE, ASf COMO · 

DE su CONTENIDO; tSTO ES, DE LA REALIDAD .QUE ELLA HA CONTRIBUIDO 

.A REALIZAR• 

EL SABIO ES LA FIGURA TEORtTICA QUE SE TRANSFORMA EN ENERGÍA -•

PRACTICA ÁL EXIGIR UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA SUSTANCIA, No 
OBSTANTE, ES MENESTER QUE ESTE PROCESO SEA VISTO COMO EXPRESIÓN 

DE UN MUNDO QUE SE ANUNCIA EN LAS ENTRARAS MISMAS DEL VIEJO MUN

DO: ÉSTO ES, QUE LA DIFERENCIACIÓN SEA CONCEBIDA DE MANERA lW:tA

~ Y NO COMO DOS FIGURAS EXTERNAS QUE SE ENFRENTAN A LO LARGO . . . . . . . . ·, . . 
DE LA HISTORIA, . . ' 

A CAUSA.DE esTe PRINc1p10, MARx se ENCUENTRA EN pos1c16N PROBLE

MATicA:. PARA tL, EL ESPfRI'rV TEORtTJCO DEVENIDO LIBRE SE TRANS-

FORMA EN ENERGfA PRACTICA QUE LUCHA POR INTEGRARSE AL MUNDO PARA . . 

CONFORMARLO DE ACUERDO A SU PRINCIPiO, AUNQUE ESTA ENERGfA ES - . 
' . 

VISTA COMO PURAMENTE TEÓRICA. Lo·cIERTO ES QUE MARX ENUNCIA DE . . . .·.· .... ·. ·-· .... . ,.,. ' . 

Mi\NERA INEQUf\'OCA LA QISOL~IÓN DE LA .f•LO$~FfA EN EL MUNDO MA.Tt .. ·' 
RIAL. PERO POR OTRO ui>o, DES~ AQUf SE ENCUENTRA EL .~EXO MAs - .. 
PROFUNIJ9 Y ESENCIAL DEL MARX.ISMO CON .EL IDEALISMO: A SABER, LA -

EXIGENCIA DE QUE NO SÓLO LOS HECHOS CONFORMEN LA RAZÓN~ SINO QUE 

SEA SUSTANCIALMENTE ~STA QUl~N CONFORME LOS HECHOS, 

EN SU DEVENIR, LA FILOSOFfA SE SEPARA DEL MUNDO V COMO SISTEMA -
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SE CONVIERTE EN TOTALIDAD ABSTRACTA, ÉSTO ES, TOTALIDAD QUE SE • 

OPONE A LA TOTALIDAD CONCRETA DEL MUNDO'FENOM~NJCO; PERO LA FILQ. 

SOFf A NO SE SEPARA DEL MUNDO ES SÓLO UN ASPECTO QUE SE ENFRENTA 

A OTRO: 

"AL VOLVERSE LA Fl LOSOFfA, COMO VOLUNTAD, CONTRA EL MUNDO FENOM~

NIC01 EL SISTEMA DESCIENDE A .UNA TOTALIDAD ABSTRACTA, ES DECI.R, 

SE CONVIERTE EN UN ASPECTO DEL MUNDO, AL QUE SE ENFRENTA OTRO. -

· Su RELACIÓN 'CON EL MUNDO ES UNA RELACIÓN DE REFLEXIÓN. AL INFUN

DIRSE EN ELLA EL IMPULSO DE REALIZARSE, ENTRA EN TENSIÓN CON TO

DO. Se ROMPE LA AUTARQUÍA y LA CERRAZÓN INTERIORES, Lo QUE AN

. TES ERA LUZ INTERIOR ·se· CONVIERTE, AHORA,· EN LLAMA DEVORADORA, -

PROYECTADA HACIA AFUERA"J6', 

AL EXIGIR LA FILOSOFÍA SU REALIZACIÓN RESULTA QUE MARCHA HACIA -
' . 

SU PROPIA DISOLUCIÓN, PUES AL DEVENIR FILOSOFÍA DEL MUNDO EN MUfi 

DO DE LA FILOSOFÍA, LA CRÍTICA DE LA FILOSOFÍA ANTERIOR SÓLO SE.· 

REALIZA CAYENDO EN LOS DEFECTOS CRITICADOS, 

"POR DONDE SE LLEGA A LA CONSÉCUENCIA DE QUE LA FJ LOSOFJ ZACH~N --
. . . . .· 

DEL MUNDO es, AL MISMO TIEMPO, UNA MUNDANIZACIÓN DE. LA Fil .. OSOFfA, 
• •• ,,, ; • • '•, 1 • ' • 

DE QUE.SU,REALIZACIÓN ES, AL MISMO TIEMPO,SU P~RDIDA, QUE LO QUE . . 
• • • ' • 1 • 

ELLA COMBATE HACIA EL EXTERIOR ES SU PROPIO DEFECTO· INTERIOR, DE 

QUE ES PRECISAMENTE EN LA LÚCHA DONDE ELLA SE CAUSA DARO, DE QUE, 
' : . '. , ' ' 

A LA INVERSA, COMBATE ESTE DARO Y DE QUE SOLO LLEGA A SUPERARLO 

AL CAER EN ~L:1.!2f . . : 
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HAY TAMBl~N, pOR PARTE DE MARX ACERCA DEL DEVENIR FILOSOFfA EN -

MUNDO. UNA CONSIDERACIÓN QUE ATA~E A UN ASPECTO PURAMENTE SUBJETl 

VO Y QUE SE REFIERE A LAS AUTOCONCIENCIAS INDIVIDUALE~ EN DONDE 

·EL SISTEMA FILOSÓFICO SE ACTUALIZA Y APARECE EL PROGRESO DE LA -·· 

FILOSOF(A, ·.· PARA MARX, ESTAS AUTOCONCl-ENCIAS FORMULAN UNA EXIGEN. 

· CIA DE DOB.LE SENTIDO C9N RESPECTO AL PROBLEMA DE LA REALIZACIÓN 

DE LA FILOSOFfA: POR UN LADO SE ENCUENTRA AQUELLA QUE APUNTA -

CONTRA EL MUNDO, Y POR OTRO, SE ENCUENTRA AQUELLA QUE APUNTA CON. 

TRA LA FILOSOFfA MISMA, 

lo QUE EN UN OBJETO (UNA FILOSOFfA ANTERIOR, HEGEL POR EJEMPLO) 

SE MUESTRA COMO UNA AMBIGÜEDAD QUE PONE EN TENSIÓN EL SISTEMA, -

EN LAS AUTOCONC.IENCIAS INDIVIDUALES . ~E .MANIFIESTA COMO UNA EXI

GENC ·1 A Y UNA ACC 1 ÓN DOBLE QUÉ SE CONTRADICE ÉN S f MISMA, MARX -
. . . 

PIENSA QUE LAS AUTOCONCIENCIAS CONTEMPORÁNEAS A ~L, EXPERIMENTAN 
' ' . 

. LA CONTRADICCIÓN POR EL APLASTANTE SISTEMA ANTERIOR (HEGEL), AL 

QUE.NO HAN PODIDO SUPERAR TEOR~TICAMENTE Y·QUE AL VOLVERSE CON-

.. TRA ~l. LO ACTUALIZAN EN sus MOMENTO~ PR~NCIPALES·. " 

. •, .·· 

PARA MARX, LA ·nuPLICIDAD O CONTRADICCIÓN SE PRESENTA COMO DOS CQ 

RRIENTES ~ONT~PU~STAS EN' ÚLTIMO E~TRE~., DENTRO DE ~STAS EXIS- . 

TE UNA PARTE -LA LIBERAL LE LLAMA Í'1ARX- QUE s·E AFERRA. Al:. PRINCl 
• ·,, • ' - r < ' • 

PIO DE LA· FILOSOFfA, A SU CONCEPTO: EN TANTO LA OTRA PARTE SE 

AFERRA AL NO CONCEPTO, AL MOMENTO DE LA REALIDAD. MARX LE LLAMA 
' 

A ESTA SEGUNDA TENDENCIA, ".FILOSOFfA. POSITIVA", LA. ACTIVIDAD -

DE LA.PRIMERA ES LA CRITICA, ES DECIR VOLVERSE HACIA AFUERA DE-· 

". 

. . . 
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LA FILOSOFfA, EN TANlO LA ACTIVIDAD DE LA SEGUNDA E·S VOLVERSE 

HACIA ADENTRO, ES FILOSOFAR: PUES ESTA TENPENCIA RECONOCE LA IN

SUFICIENCIA EN LA CUAL SE SIENTE DESGARRADA co~o INMANENTE A LA 

FILOSOFfA; MIENTRAS. QUE LA PRIMERA LA CONCIBE COMO INSUFICIENCIA 

DEL MUNDO QUE SE HA DE CONSTRUIR FILOSÓFICAMENTE, MARX SE INCLl 

NA HACIA EL PARTIDO LIBERAL, AÚN CUANDO LE CRITICA QUE ·REALICE -

LO QUE EL PARTIDO CONTRARIO QUIERE HACER Y HAGA LO· QUE EL MISMO 

NO QUIERE, lo MISMO SE PUEDE DECIR DEL PARTIDO "POSITIVO":. 

"CADA UNO DE ESTOS PARTIDOS HACE PRECISAMENTE LO QUE EL OTRO --

QUIERE HACER, SIN PODER HACERLO, PERO AL MISMO TIEMPO ES CON--

CIENTE DE LA CONTRADICCIÓN INTERNA DEL PRINCIPIO Y SU FINALIDAD, 

EN EL SEGUNDO SE MANIFIESTA EN CUANTO TAL LA INVERSIÓN; LA LOCU

RA POR ASf DECIRLO, EN CUANTO AL CONTENIDO, SÓLO LOGRA PROGRE

SOS REALES LA TENDENCIA LIBERAL, POR SER LA TENDENCIÁ DEL CON

CEPTO, MIENTRAS QUE LA FILOSOFfA POSITIVA SÓLO ES CAPAZ DE LLE-

GAR A POSTULADOS y ORIENTACIONES CUYA FORMA CONTRADICE SU.SIGNl

F 1 CAC IÓN!IB./, 

DE ESTA MANERA MARX' COMPRENDE LA ·IDEOLOGfA DE SU TIEMPO COMO SUR 

GIDA DEL DESARROLLO DE LA FJLOSOFfA HEGELIANA; ·LA CUAL EN .UNA DE 

SUS VERTIENTES HA DEVENIDO CONCIENCIA TEOR~TICA LIBRE QUE SE OPQ 
. . . ' ' 

NE AL MUNDO, POR OTRA PARTE, ES NOTABLE EN MARX EL INTENTO DE -

SINTETIZAR AMBAS VERTIENTES, 

;~' ' 
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AHORA Bl~N, LA RE~CIÓN MÁS PROFUNDA DE MARX CON LQS REPRESENTA~ 

TES DE LA INCIPIENTE IZQUIERDA HEGELIANA EN ESTOS MOMENTOS, SE -

ENCUENTRA EH SU TRANSFORMACIÓN DE LA DIAL~CTICA HEGELIANA, MARX · 

VIÓ EN LA RELACIÓN FILOSOFfA-MUNDO UNA INTEGRACIÓN Y OPOSICIÓN -

CONSTANTE QUE NO ENCUENTRA SU FIN EN LA IDENTIDAD ABSOLUTA DEL -

IDEALISMO HEGELIANOJ EN ESTE SENTIDO, CONTRIBUYE A DARLE A LA -

MISMA FILOSOF(A HEGELIANA UN SESGO DE HISTORICIDAD QUE SE REVELA 

EN LA CRISIS QUE ESTA VIVIENDO EN ESE MOMENTO Y SU DIVISlÓN EN -
4r,1 . 

DOS TENDENCIAS OPUESTAS..:..::t, POR ELLO~ LA CRITICA MAS RADICAL DE 

MARX A UNA PARTE DE LA ESCUELA HEGELIANA ES QUE NO SEA CONCIENTE 

DE ESTE PROCESO VI~NDOSE OBLIGADA A DAR UN GIRO NO FILOSÓFICO, -

PRETENDIENDO ATRIBUIR A HEGEL RESULTADOS QUE SON PROPIOS DEL AVA~ 

CE DEL SABER, CON TODO, CONSIDERA QUE ESTE GlRO CORRESPONDE A -

LA TENDENCIA FILOSÓFICA DE LA ~POCA QUE CONSIST.E EN LIBERARSE DE 

LA DISCIPLINA DEL SISTEMA, 

",,, CONSIDERO ESTE GIRO AFILOSÓFICO DE GRAN PARTE DE LA ESCUELA 

· HEGELIANA COMO UNA MANIFESTACIÓN QUE VA SIEMPRE APÁREJADA AL --

TRÁNSITO DE LA DISCIPLINA· A LA LIBÉRTAD"2Q/, 

. . 

NQ OBSTANTE, YA LO HEMOS DICHO BASTANTE·, MARX NO OPONE COMO ELLOS 
. . . . . 

LA CONCIENCIA SUBJETIVA DEL FILÓSOFO AL MUNDO, EL ~ROCESO MEDIAN. 

TE EL CUAL EL FILÓSOFO DEVIENE OPUESTO AL MUNDO ES INMANENTE AL 
MUNDO Y A LA FILOSOFfA MISMA, ESTE CONCEPTO QUE MARX APREHENDIÓ 

DE HEGEL DESTRUYE TODA TRASCENDANTILIDAD FILOSÓFICA RESPECTO AL 

MUNDO Y COLOCA A LA FILOSOFfA SÓLO COMO UNA PARTE DE ÉSTE, l.A -
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COMPLEJA Y ELABORADA POSICIÓN DE MARX COLOCA AMBOS T~RMINOS DE -

LA REALIDAD.EN MUTUA DEPENDENCIA AÚN CUANDO CONSERVEN SU ESPECI

FICIDAD PROPIA, 

No OBSTANTE, MARX NO REA~IZA DE MAN.ERA PLENA EL CONCEPTO DE INMA. 

NENCIA EN TANTO NO ABORDA EL PROBLEMA DE LA "PRAXIS HUMANA" Y SU 

• PODER DE CONFIGURAR EL MUNDO DE MANERA HISTÓRICA, 

COMO BIEN HA DICHO KoRSCH~ NOS ENCONTRAMOS ANTE UN MARX QUE CRI

TICA DE MANERA IDEOLÓGICA AÚN, UN MUNDO IGUALMENTE IDEOLÓGICO, -

EN TANTO LA REALIDAD DE AQUEL TIEMPO EN ALEMANIA, ADQUIERE UN CA 

RÁCTER FILOSÓFICO IDEOLÓGIC0.21/, . 

' ' 
" 
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NOTAS 

CFR. HEGEL., G,W,F. flLOSOFfADEL DERECHO UNAM . ., M~x . ., 
' 1975. p, 16· 

ESTA PROPOSICÍON 'REBASA LA COHSIDERACJON HECHA POR UiWITH 
DE REDUCIR LA FILOSOFfA HEGELIANA A UNA MERA TEOLOGf A FILQ. 
SOFICA,· V~ASE ltiWITH., R. DE HEGEL A NIETZCHE, LA QUIEBRA 
REVOLUCIONARIA DEL PENSAMIENTO EN EL SIGLO XIX, .MARX V -

KIERKEGAARD. ED. SUDAMERICANA., Bs. As • ., 1974. POR OTRA -
PAP.TE., .ESTA PROPOSICION REALIZA LA CIRCULARIDAD DEL SISTEMA, 

CFR. MARCUSE., H. RAZON Y REVOLUCIÓN ALIANZA EDITORIAL., MA 
DIRD., 1979, P, 9-21. 

CORNU., A. C. MARX Y F. ENGELS 1 DEL IDEALISMO FILOSÓFICO AL 
MATERIALISMO HISTÓRICO ED. CIENCIAS SOCIALES., LA HABANA., -
CUBA., 19751 

LIFSHITZ HA RESALTADO EL ORIGEN ROMANTICO DE LAS IDEAS ESTI: .· '• . . . . -
TICAS DEL PRIMER MARX, Vl:ASE LIFSHITZ., M. LA FILOSOFfA DEL 
DE.L ARTE DE KARL MARX En,. ERA. · P. iri M~x, 1981. 

. . .. 
. §/. VtASE MARX:, K. "EL MANIFIESTO FILOSÓFICO DE LA ESCUELA HIS

TÓRICA DEL DERECHO" EN OBRAS FUNDAMENTALES DE MARX Y ENGELS 
'(TOMO I>"~D. F.C.E. ·MEX. 1982 P. ··237 v suss . 

. Z/ . CFR ... MEINECK~., F. El HISTORICISMO· V· su Gl:NESIS ED. F.C.E •. 
Mex. 1982 P. 274-75. 

•.' ... 

. . . S./ VtASÉ Mf.RX.i K,· "CONTRIBVCION A .LA CRrlICA DE LA FILOSOF(A -. 
· · · .: · DE~·.Dt!RECHO· DE HEGEL" EN LO.S ANALES· fRANCO-ALEMANE§, ED, -

rfrz. ROCA BARCELONA., 1973 1 p. 106. AQU f MARX HACE UN JUEGO 
}DE PALABRAS CON EL ÁPELLIDÓ DEL TEÓRICO ALEMAN DEL PROTECCIQ 
NISMO: llST PARA DEMOSTRAR EL ATRASO DE LA TEOR(A ECONÓMICA 
ALEMANA COMO PRODUCTO DEL ATRASO ECONÓMICO DE ALEMANIA, 

.9/ CFR. RIPALDA,, J .M,· LA NACIÓN DIVIDIDA. "RAfCES DE UN PENSA · · 
ÍlOR BURGU~'s:' GWF. HEGEL" ED. F.c.E: Ml:x1co~ESPAfiA 1978 p, 183 
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lQ/ .. Ross1, M. LA G~NESIS DEL MATERIALISMO. HISTóR.JCO ' <TOMO 11) 
ED. COMUNICACIÓN, MADRID, 1971 P, 27,. 

11/ 

121 

13/ 

14/ 

15/ 

16/ 

17/ 

12/ 

20/ 

211 

22/ 

Es NECESARIO PUNTUALIZAR QUE LA JOVEN ALEMANIA PREPARA LA -
REACTUALIZACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN Y LOS PRINCIPÍOS DE LA R~ 
VOLÜCIÓN DE 1789 .SUPERANDO DE ESTA MANERA EL TRAUMA DE LA -· 
RESTAURACIÓN, INDUDABLEMENTE EN ESTE MOVIMIENTO JUEGA UN -
PAPEL IMPORTANTE LA REVOLUCIÓN DE JULIO EN FRANCIA, 

CONSOLTESE CORNU,, A. OP, CIT. P, 
. . 

ENGELS.1 F. "DEL SOCIALISMO UTÓPICO AL SO.CIALISMO CIENTIFl-
co'.', EN MARX Y ENGELS, . OBRAS EscoG IDAS.. EN UN TOMO ED, . -
PROGRESO Mosco P. 421. 

PRA MARIO DAL. LA D IAL~CTI CA EN MARX, ED, MARTINEZ ROCA, 
BARCELONA,, 1971, 

CORNU,, A. C. MARX Y F. ENGELS, DEL IDEALISMO FILOSÓFICO AL 
MATERIALISMO HISTÓRICO, ED. CIENCIAS SOCIALES DE LA HABANA,, 
1975. 

KAGI, P. LA G~NESIS DEL MATERIALISMO HISTORICÓ, (COL, HI~ 

TORIA CIENCIA Y SOCIEDAD No, 104); ED. PENINSULA, 1974, . 

KoRscH, K. KARL MARX. <CoL. QUINCENAL ARIEL No. 100>, En. 
ARIEL,, BARCELONA,, 1975, 

l.: . J' 

Ross1,, M. LA G~NESIS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO. ED. COMU-
. N ICAC ION,,. MADRID,, 1971 •. 

V~ASE EL COMENTARIO ANEXO A LA CARTA POR PARTE DE ELEANOR"
MARX AVE~ING, LA HIJA MENOR .. D~ MARX, PUBLICADO POR EL F,C.,E, . 
P, 707-709. (NOTA No, 2), EN MARX, I<. Op, CIT. 

MARX,, K. ·"CARTA AL PADRE" EN MARX Y ENGELS, OBRAS fUNDAMEN 
TALES TOMO 1 {ESCRITOS DE JUVENTUD DE MARX), F.C.E. MEX, ~ 

1982; CFR. P. 7 

!DEM. 

1 DEM.1 P, 10, 

IDEM, 
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.211 IDEM, P. 11 
~/ KORSCH, K. OP ¡ CIT, P, 199-200, 

Zíl HEN LA .FILOSOFIA EP~COREA .DE LA NATURALEZA, NO DEBEMOS TAM
POCO, SEG0N HEGEL (,,)ADJUDICAR NINGON GRAN ELOGIO: CUANDO 
SE HACE VALER LA GANANCIA OBJETIVA COMO MEDIDA DE LOS JUI-
CIOS, POR. OTRA PARTE,· ATENDIENDO AL ASPECTO EN, QUE lOS FEN~ 
MENOS. HIST0RJCOS NO NE~ESlTAN NINGUNA ALABANZA SEMEJANTE, -
HAY QUE ADMITIR LA CONSECUENCIA ABIERTA, AUT~NTICAMENTE FI
LOS0FICA. CON QUE, A TODO LO ANCHO SE INTERPRETA A TONO CON 
LAS INCONSECUENCIAS DE SU PRINCIPIO MISMOH, MARX, K, Qp,·-

2.§1 

27-1 

w 
w 

w 
SI 

»! 

3.§1 

w 
lll 
351 

J 

. CIT,' P, 138-139, . · 

OP. CIT. P. 59-62, 

IDEM, P, 11. 

OP. CIT. P. 9 SUBR. Mfos. 

CFR. M'c, LELLAN, D. KARL MARX, SU VIDA V SUS IDEAS, 'ED. ·
CRfTICA GRIJALBO, BARCELONA¡ 1977. 

CFR. MARK.oyns, F. MARX EN EL JARDIN DE EPJCURO, ED. MADRA 
• •• •,. ' 1 • 

GORA, BARCELONA, 1975¡ Y MARX, K. CUAD. NO, 6 DE FILOSOFfA 
EP 1 COREA, OP , CIT. P • 130, 

CFR. Ross.1,, .M. V~L. I "LA.IZQUIERDA HEGELIANA" EN OP.· en. 
. . ' 

usw 1 TH1'. K. ' ÓE HEQE,L A ffl ETZCHE • ED. SUDAMER 1 CANA, Bs • ~s . 
1974. . ' ' . 

. ' 

CFR. Ross~' .... OP. '~IT •.. TOMO 1' p.' 122. 

VtASE KoRSCH~ K. OP• en. P.192. 
~. • .. t • • • • •• • • • 

' . 
M. lELLAN, D. MARX Y LOS JOVENES HE6EL.IMOS, ED. MARTfNEZ 
ROCA (CoL. NUEVO CURSO No. 25). BARCELONA, 1971. 

Ross1, "· OP. CIT. TOMO 2, EL JOVEN MARX1 P. 28; 
IDEM1. P. 27 

CORNU, A, OP. CIT. TOMO 1, P. 241. 

IDEM, P. 241-'12. 



~/ . M, LELLAN., D • OP , C 1T, P, 11. 

~/ IDEM. 

~1 OP. crr. P. B6. 
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~/ LucKAcs., G. NEN TORNO AL DESARROLLO FILOSOFICO DEL JOVEN 
MARX Cl840-44)", DIALECTICA AAo l No. l., JULIO DE 1976. 
FACULTAD DE FILOSOFfA V LETRAS, U.A.P. M~X., p, 186-197, 

~/ EL FRAGMENTO AL QUE NOS REFERIMOS FUE PUBLICADO POR PREMIA 
BAJO EL TITULO DE #DEVENIR FILOSOFfA DEL MUNDO Y DEVENIR -
MUNDO DE LA FILOSOF!A", PERO EN LA EDICION MUCHO MAS RIGU
ROSA REALIZADA POR w. Roces PARA EL F.C.E. APARECE COMO LA 
NOTA No. 2 AL DESAPARECIDO CAPfTULO IV DE LA TESIS DOCTORAL 
CFR. P, 59-62. 

!i2/ SEGÜN Ross1 ES NOTABLE QUE UN M~TODO SEMEJANTE AL DE LOS J~ 
VENES HEGELIANOS HAYA SIDO UTILIZADO POR EL MARXISMO VULGAR 
50 AÑOS DESPU~S AL TRATAR DE RETROTRAER "SIN MEDIACIÓN" LA 
SUPUESTA iDEOLOGIA "BURGUESA", SIN COMPRENDER SUS PRINCIPIOS 
ESENCIALES Y SIN DOTARLA DE UNA CIERTA ESTRUCTURA Y SIGNIFl 

. CADOJ Y HAS NOTABLE AON, QUE '·KoRSCH SE HAYA REMITIDO A ESTA 
ANOTACIÓN DE LA TESIS DOCTORÁL PARA DEMOSTRAR QUE EN ESTA -
TEMPRANA OBRA MARX TENIA YA EL M~TOD,O CORRECTO IPARA EL ES
·TUDIO DE LA~ lDEOLOGIAS! V~ASE Al RESPECTO KORSCH. K. ·MARXIS 
HO Y flLOSOFIA. ED. ERA, Mtx.· 1975 ESPECIALMEtffE LA NOTA DE 
PIE DE PAGINA No. 10. P, 24. 

~/' . 1DEM 

· !Jl.l: 'IDEM~· . 

~/ IDEM., P. 61. EN QUE MEDIDA CONSERVO MARX EN LOS AAOS POST.E. 
RJOR.ES ESTAS TENDENCIAS CRfTJCAS HACIA LA IDEOLOGfA ALEMANA 
SURGIDA DE LA f ILOSOFIA DE HEGEL PUEDE VERSE EL ESCRITO DE 
18~3 APARECIDO EN LOS Aft..!Lli FRANCO ALEMANES TITULADO ltilB.Q 
J)UCCION A LA CRITICA DE LA fJLOSOFfA DEL DERECHO DE HEGEL., 
DONDE MARX UTILIZA UNA IMAGEN ANALOGA. 
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~/ . CORNU LE HA LLAMADO A ESTE PROCESO ·QUE ANUNCIA MARX DE Sf.§. 
TOLE y DiAsioLE ALTERNA.rJVO A LO LARGO 'DE LA. HISTORIA DE LA 
FILOSOFfA DE ARl~TÓTELES A HEGEL, CORNU, A. OP, CIT. TOMO 
1 p 1 260. 

201' MARX, K. Qp, en. p~·6o. 

Sll CFR. #EL PUNTO DE VISTA DE LA CONCEPCIOU MATERIALISTA DE LA 
HISTORIAN· ·KoRscH,. K. OP. en. 

, ... ·' 

.· ,,• '·.' ..... 
·' . 
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A) SOBRE.EL CONCEPTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFfA 

A,l) HISTORIA.DE LA FILOSOFfA Y ESPECULACI6N 

PROMETEO LIBER6 AL HOMBRE DEL MIEDO Y LA SERVIJ;>UMBRE A LOS .DIO

SES, r1ARX PROLOGA. SU TESIS DOCTORAL CONSAGRANDO ESTE MITO IL!l 

MINISTA, CON ELLO, MARX SE ABOCA A REIVINDICAR LAS FILOSOFfAS 

. •iEL~NICAS POSTARISTOT~LICAS -EN PARTICULAR AL EPICUREfSt10- Y Ll 

i BERAR LA FIGURA FfLOS6F.ICA DE LA AUTOCONCIENCIA DE LA CONCEPCIÓN 

ESPECULATIVA HEGELIANA, 

LA REIVINDICACI6N DE LA CONCIENCIA DE SÍ ADQUIRfA EN ~1ARX EL MA 

TIZ DE SER AUTOCONCI~NCIA H~.~ANA{ AL MISMO TIEMPO., ~STA ERA EN

TRONIZADA c;oMO EL CARACTER PROPIO DE LA FILOSOFÍA, LA SABIDURfA 

ILUMINISTA PROPUGNADA EN· ESTE TRABAJO, CONTINUABA DE ALGUNA MA-
.. '' . . . 

NERA, AL PROGRAMA ANUNCIADO EN 1837 DE CONVERTIR LOS DIOSES AUE 

ANTES M~RABAN SOBRE LA. TlERRA ",,·,EN ~L CENTRO DE ELLA" 1/, 
1 . • • • • .. .. .. .. 

Es UNA é:oNsecuEHCIA ·.DE'- rüTo· PROHET~I co ·LA REALIZAC ION i»E UN -

PROGA~A. DE ~1e~1~1 ·v ·LA· DENUNCIA DE LAS ABSTRAcclo·~~~ Mfs.-. 
' , .. 

TICASí .DIVINAS, QUE se' IMPONEN· .POR SOBRE EL HOMBRE M-ISM·O.' RELA 

c10NAD0 coN Lo ANTERÍoR>:EL ·JOVEN MARX oBSERv6 Q~·E HE·G~L ... ~o --

HAB~Á COMPRENDIDO LA SIGNIFICA~IÓN DE LA FILOSOFfA DEL JARDfN Y. 

SU CONCEPTO DE SABIDURÍA INHERENTE A ELLA, . JUSTAMENTE EL CONCEf. · 

TO DE LO ESPECULATIVO EN HEGEL LE IMPIDIÓ A ESTE FILÓSOFO ENTRAR 

-DICE MARX- EN EL "DETALLE",· EN LO PARTICULAR DE ESTA FILOSOFfA., 
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PORQUE LA SUBORDINO·A LA FINALIDAD EXTERNA DEL SUJETO-OBJETO, 

ESTE CONTENIDO TELEOLl'5GICO DETERMINO LA .DENUNCl.A DE LA FILOSOFfA 

. HEGELIANA COMO UNA ABSTRACCI0N Mf STICA, 

LA DIFERENCIA EN EL ENFOQUE DE ESTAS FILOSOFfAS LE LLEVO AL JOVEN 

FILOSOFO A OBSERVAR QUE EL CONCEPTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFfA 

ERA INSUFICIENTE EN EL MAESTRO, Y ESTA CARENCIA PARTfA NO TANTO 

DEL M~TODO; PUES PARA MARX SÓLO A PARTIR DE HEGEL PODfA HABLARSE 

DE UNA VERDADERA HISTORIA, SINO QUE EL EXTENSO PLAN DEL VIEJO FI

LÓSOFO LE OBSTACULIZÓ PENETRAR EN EL CARACTER DE LAS FILOSOFfAS 

HEL~NICAS. Esro, QUE PARECERfA UNA DESAVENIENCIA MICROSC6PICA DE 

CRITERIOSJ SE .AMPLIARÁ HASTA LA TOTALIDAD COMO LO O~SERVAREMOS EN 

EL PRÓXIMO CAPfTULO, SfRVANOS POR EL MOMENTO OBSERVAR QUE EL DI§. 

TANCIAMIENTO RESPECTO A HEGEL EN LA·CONFIGURACIÓN DE UNA DIAL~CTl 

CA PROPIA EMPIEZA POR EL CONCEPTO DE HISTORIA DE LA FILÓSOFfA EX

PRESADO POR EL MAESTRO, 

EN EL CAPITULO 1 LLEGAMOS AL RESULTADO DE QUE EL ABSOLUTO HEGE

LIANO SOLO PUEDE REALIZARSE A PARTIR DEL DEVE~IR .HIST6RICO·;, EN 

EFECTO, NO PODEMOS' COMPRENDER LOS . ELEMENTOS PROGRES 1 VOS DEL. SI s~ . 
• • ' .-··· ' f ·, ., 

TEMA:SI NO DESCUBRÍMOS ESTE POTENTE CORAZ6N, QUE CON SU·FUERZA. 

AVASALLADORA AMENAZABA DESBORDAR LA ESTRUCTURA CIRCULAR DE LA F,I

LOSOFfA HEGELIANA, 

Y AUNQUE LOS ORfGENES DE ESTE.PENSAMIENTO PUEDAN ENCONTRARSE EN 

LAS TENDENCIAS HISTORICISTAS Y ·ROMANTICAS DE UN HERDER, POR --
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. EJEMPLO, LA DIÁL~CTJCA HEGELIANA SUPERÓ. LA ~OH~EPC.IÓN DE LA HS-
. . 

TORIA ENTENDIDA COMO UNA "AMA DE CASA" QUE 'se LIMITA A GUARDAR LA 

TRAD J C H1N V EX 1GJ6 QUE SE ~ONC 1 B J ~RA RAC 1 ONALMENTE COMO UN POllERQ . 

SO CAUDAL.QUE VA .ENRIQUECl~NDOSE A ~1EDIDA Q.UE SE ALEJA.DEL ORIGEN, 

'ESTE CRECJ.MJENTO SOLO. PUEDE LOGRARSE A PARTIR DE LA ACCIÓM.QUE LAS 

GENERACIONES PRESENTES~LE~AN A ~ABO SOBRE LA HERENCIA DEL PASADO'f./, 

. . 
ESTE· INCESANTE TRABAJO EN EL CUAL EL HOMBRE SE APROPIA Y TRANSFOR 

i/ MA LOS PRODUCTOS DEL PASADO .CONSTITUYE LA CARACTERÍSTICA PROPIA 

DE LA HISTORIA, CONCEBIDA POR HEGEL COMO UNA MANIFESTACl6N DEL -

ESPfRITU QUE ACCIONA SOBRE sf MISMO, Y PUESTO QUE.EL "ESPÍRITU 

DEL MUNDO" PARA OBJETIVARSE DEBE TENER UN MATERIAL PRE-EXISTENTE, 
. . . 

. LA HISTORIA ES ARRANCADA·DE SU CONTINGENCIA Y ESTABLECIDA A PARTIR 

DE HEGEL COMO UNA SUCES l ÓN .DE CONCATENAC.l ONES L6G I CAS EN LA CUAL 

'CADA FIGURA SÓLO ES COMPRENSiBLE MEDIANTE EL.PROCESO QUE HA LLEVA. 

DO HASTA ELLA. Asr .. LA HJSTORI.A .ES ORDENADA DE ACUERDO A UNA" FI-

. · NALIDAD COHERENTE QUE TIENE SU PUNTO DE PARTIDA EN LAS CONDICJ.0-. . ' . . . . . 

NE·S PRE-EXISTENTES ANTE LAS CUALES. se ENFRENTA EL HOMBRE PARA 

TRANSFORMAR. ESA HERENCIA. · EsTE. EN. sf, MATERIAL PRE~ex1sTENT~ .. P.Q 

. TENCIAL; DEBE SER APROPIADO· y TRANSFORMADO,· DEBE CONVERTIRSE EN: 

. UN ·~AR.A. si MEDIANTE .LA AcTiV~ DAD HUMA~AJ. · s6LO ~N .:E:s~A MEDIDA EL ·: ·. •· .. 

.... HOMBR~ SE E~RIQUECE 'y E~· ~ci~sc.I ENTE DE. s~ SER 1 •• ~STE TRANs !TO ~ONS 
' ~ . ' -1 • • ~ • • • 

TANTE DEL OBJETO AL PRODUCTO HOMINIZADO, PENETRADO POR .EL EsPfRITUJ 

E.STA FORJA ·UNIVERSAL EN LA CUAL EL EsPfRITU SE HACE OBJETO DF. sf 
. . 

MISMO, ES LO QUE HEGEL CONCIBE COMO EL ACCIONAR DEL ESPfRITU DEL 

MUNDO, 
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EN ESTE PROCESO, NO OBSTANTE, EL OBJETO ~S ASIMILADO AL SUJETO, 

IDENTIFICANDOLO CON tL. CIERTAMENTE, tSTA ES LA FINALIDAD 0LTI• 

MA DE LA HISTORIA PARA.NUESTRO FILOSOFO Y ES AQUf DONDE SE REVE· 
: . 

LA EL CONTENIDO TELEOLÓGICO DE SU FILOSOFfA, 

. uESTE SER CONSIGO MISMO DEL ESPJRITU, ESTE VOLVER ASÍ DE ~L, PUE

DE CONSIDERARSE COMO su META SUPREMA y ABSOLUTAJ A tsTo, SIMPLE

MENTE ES A LO QUE EL ESPfRITU ASPIRARfA Y NO A OTRA COSA, TODO 
1.-
1 LO QUE ACAECE EN EL CIELO Y EN LA TIERRA TIENDE SOLAMENTE HACIA 

UN FIN: QUE EL ESPfRITU SE CONOZCA A sf MISMO, QUE SE HAGA OBJETO 

PARA Sf MISMO" 2.1, 

Asf COMO EL DIOS PRE7HIS~ANICO SE LANZO AL FUEGO Y SE CONViRTIO 

EN SOL, DADOR DE VIDA, NUE~TRO PRIMER PROBLEMA SERA OBSERVAR LAS 

RELACIONES.ENTRE LA IDEA Y EL FUEGO DEL TIEMPO HIST0RICÓJ NUESTRO 

~ EGUNDO .PROBLEMA ES OBSERVAR CÓMO AL F 1 NAL. DEL REMOLI N.O SE ENCUEN 

TRÁ. EL REMANSO, Es DECIR, COMO EL MOVIMIENTO CIRc;ULAR CONCRETO, . . 

QUE DESCRIBE LA ID~A ABSORBE Y SUBORDIN~ A TODAS LAi·Fi~URAS PA~-

TICULARES C_OMO ALGO NECESARIO, EL PRIMERO "ABARCA EL CONCEPTO --
' 1'' 

HEGELIANO Li.: LA EVOLUC.16NJ EL SÉGUNDO, EL· CONCEPTO DE':LO'.CONCREro. 

A LA LUZ DE ,ESTOS' D~S COÑC~PT~S ENFOCA :HEGEL .LA Hl.ST~~l·A D.E LA FI-

LOSOFf A, 

DIVIDIMOS ESTOS DOS PROBLEMAS SOLO PARA DARNOS UNA MAYOR CLARIDADJ 

PUES EN SENTIDO ESTRICTO, PARA LA DIALtCTICA HEGELIANA HISTORIA 
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UNIVERSAL E HISTORIA DE LA f JLOSOFfA SON PRODUCTOS DEL DESPLIEGUE 

DEL ESPfRJTU QUE ADOPTA UNA FORMA CIRCULAR PARA SU REENCUENTRO. 

EN ESTE SENTIDO LAS FASES PARTI'CULARES DE LA HISTORIA O DE LA fl-. ' . . . 

LOSOFfA SON MOMENTOS L6GICOS, ENCARNACIONES DE LA IDEA EN SU REA

LI ZACI6N. ·~ 

PERO CIERTAMENTE, AQUf TAMBI~N LA DIAL~CTICA HEGELIANA MERECE UN 

RECONOCIMIENTO, AL MISMO TIEMPO QUE UNA DENOSTACI6N. EL PROCEDI . .. . - ·' -
MIENTO INMANENTISTA HEGELIANO PERMITE CAPTAR LAS FILOSOFfAS EN 

CONEXl6N CON SU TIEMPO Y LAS SOCIEDADES DE LAS CUALES HAN SURGIDO, 

ESTE M~TODO ADELANTA LA PROPUESTA MARXISTA DE ESTUDIAR LAS IDEO

LOGfAS A PARTIR DEL FUNDAMENTO MATERIAL QUE LES DA ORIGEN, SIN 

EMBARGO, AL OBSERVAR LAS FACETAS PARTICULARES DE LA HISTORIA O 

DE LA FILOSOFfA'coMO UNA ENCARNACI6N DEL ESPÍRITU, SE TEORIZA DE 

ALGUNA MANERA A LA SOCIEDAD BURGUESA; PUES LOS HOMBRES SON VISTOS 

COMO AGENTES DE UN DEMIURGO QUE 'OPERA POR ENCIMA DE ELLOS Y LOS 

TRANSFORMA EN INSTRUMENTOS, 

ESTE ,COMPORT~·IENTO IRRACIONAL DE LA 'PRESEN'J:E SOCIEDAD ES TRANS.;. 

FORMADO·EN LA ·CONCEPCI6N HEGELIANA EN UN A-PRIORI NECESARIO .EN 
. ' 

EL ESTODIO DE LA HiSTOfÜA1 . CON ELLO, SE PROYECTA LA FORMA DE SER 

DE LA SOCIEDAD BURGUESA A·TODA LA HISTORIA Y asTA S6LO TIENE SEN

TIDO EN LA MEDIDA QUE REALIZA AQU~LLA EMPfRICA PROSAICA Y DIVINA 

AL MISMO TIEMPO, EN DETRIMENTO DE LAS FASES QUE SE RESISTEN AL 

ABSOLUTO, 
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MNEMOSINE ES LA FIGURA DE LA HISTORICIDAD, POR ELLO, S6LO PODE

MOS HABLAR DE HISTORIA CUANDO EL SOL SE HA CONSUMIDO EN EL HORI

ZONTE Y CON LA NOCHE HA LLEGADO LA HO~A DE LA REFLEXJ6N, EL RE

CUERDO SURGE EN ESTE MOMENTO DE INTIMIDAD DEL ESPfRITU CONSIGO 

MISMO QUE POSIBILITA LA RECONSTRUCCJ6N DE SUS ·FASES, SUS LUCHAS 

Y OBJETIVACIONES, · ESTA POSJCJ6N CONTEMPLATIVA PROCLAMA AL ESTADO 

CRISTJANO-GERMANICO COMO EL FINAL HJST6RICO, SOLO EN ~L VE HEGEL 

LA REALIZACIÓN DE LA LIBERT~D. AQUf TODOS LOS HOMBRES ·soN LIBRES 

A DIFERENCIA DE LA SOCIEDAD ORIENTAL DONDE ÚNICAMENTE EL D~SPOTA 

ERA LIBRE, Y DE LAS SOCIEDADES GRIEGA Y ROMANA DONDE ALGUNOS ERAN 

LIBRES, EN LA SOCIEDAD CRISTIANO-GERMÁNICA EL HOMBRE INTERIORIZA 

SU LIBERTAD E IGUALDAD CON OTROS HOMBRES; Y AL MISMO TIEMPO TRATA 

DE REALIZAR ESA LIBERTAD RENUNCIANDO A SU CONDICIÓN DE MÓNADA, -

SUMERGI~NDOSE EN LA LIBERTAD ~TICA, NECESA~JA, QUE LE PROPORCIO~ 

NAN LAS INSTITUCIONES, EL REINO DE DIOS lE REALIZA EN (A TIERRA 

DE LA SOCIEDAD BURGUESA CON SUS CONSIGNAS DE LIBERTAD E IGUALDAD 

ENMARCADAS EN UNA SOCIEDAD TRANSITORIA DE TIPO ESTAMENTARJO, 

. . . 

PERO SI U\ CATEGORfA DEL ABSOLUTO QUE ES PROCLAMADA COMO LO ETER-

NO Y LO VERDADERO NECESITA DE UNA HISTORIA PARA PROCLAMARSE, lc6MO 
SE HA. LLEVADO A CABO ESA liISTORIA'?;'PLANTEApA EN OTROS T~RMINOS/ 

AQUELLA PREGUNTA PODRfA FORMULARSE ASf, lc6MO PRODUCE EL ABSOLUTO 

SU PROPIA HISTORIA?J ~CÓMO SE MANIFIESTA EN LA HISTORIA DE LA FI~ 

LOSOFf A? 
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l. 

Los DIOSES NECESITAN DEL MUNDO PARA PROCLAMAR su ETERNIDAD¡ LA 
. ' . ' ' 

FUENTE DE TODOS LOS FENÓMENOS, LA LLAMA ETERNA A PARTIR DE LA 

CUAL EL MUNDO ES UN PÁLIDO REFLEJO Y EN EL QUE LA FINITUD SE -

. CONSUME y RtTORNA ETERNAMENTE, ES EL CONCEPTO .HEGELIANO •. ~S,TE 

ES DIVINID~D ~U.ANDO .EN 1 SU MOVP11ENTO. REFLEXIVO CRE~ EL ,OBJETO 

PERO A CADA NUEVA EVOLUCIÓN DE tsTE ÜLTIMO CORRESPONDE UN RETOR 

NO A sf MISMO. Su HISTORIA INTERNA ES Pues, EL RETORNO, su -

DETERMINACIÓN CONSTANTE, SU AUTO-CREACIÓN COMO IDEA, . . 

LA HISTORIA DE LA FILOSOFf A SE DIFERENCfA DE LA lóGICA EN QUE 

MIENTRAS tSTA ÚLTIMA CAPTA LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO EN LAS SOM 

BRAS DEL PENSAMIENTO PURO: AQUELLA CAPTA LA EVOLUCIÓN DE tSTE 

EN su' OBJETIVACIÓN ·EMPfRICA, POR ELLO, LA HISTORIA DE LA FILQ. 

SOF·fA.ES MAS CONC.RETA EN CUANTO SE IDENTIFICA CON LA OBJETIVA

CIÓN DEL ESPfiÚTU EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA. UNIVERSAL, LA' 

. CUAL CORRESPONDE .EN CADA UNO DE SUS PERf ODOS A UNA DETERM.INADA 

. FASE DE LA HISTORIA INTERNA DEL CONCEPTO, EN ESTE MODO BI FROfi '. . .. ' 

TE DE ÁBO~DAR.SU'OBJETO, HEGEL ENFOCA LA EVOLl)CIÓN HISTÓRIC~ -. ' 

DE LA 'f·¡ LOSOF f A, 
... 

. . .. ~:' .. • . . : . . ~ 

.. ' 
'. 

.. ·" 1., ~srA,.·Evo·LucrON N9 TIENDE. HACIA AFUERA, HACiA· Lo EXTEluoR, · 

SINO QUE EL DEsnostAtúENTO DE. LA EV0Luc.16N TIENDE ·rAMBitN HACIA 
1 • • • ' 

ADENTRO, HACIA LO INTERIOR, ES DECIR, LA IDEA GENERAL PERMANE

CE COMO BASE, COMO ALGO OMNICOMPRENSIVO E INCONMOVIBLE",!!/, 

,:~ 

. ,: ,.:.~. 
, ',,: 
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EL TRANSITO REFLEXIVO DESDE LA ABSTRACCJON DEL PENSAMIENTO, 

DESDE SU EN sf, DESDE SU FUENTE CREADORA DE VIDA, HASTA LA . 

. EXTERIORIDAD, CONFIRMA EL CARACTER APRIORISTA .PE LA. FILOSO-
. . . . . ' . 

FfA HEGELIANA Y ES, CIERTAMENTE1 SU PARTE MlS COMPLEJA, EN 

·EL CONCEPTO DE EXTENSI6N SE PONE EL PENSAMIENTO COMO UNA PO

TENCIA CREADORA DE LA FINITUD QUE OPERARfA SIMPL~MENTE EN 

ARREGLO A LA CIRCULARIDAD TRIADICA .ESTABLECIDA POR EL CONCEP

TO, POR ELLO, LA EXTERIORIDAD CREADA POR EL CONCEPTO CORRES

PONDE A SU PROPIA INTERIORIDADJ ES DECIR, A SU PROPIO RECONO

CIMIENTO, SÓLO EN ESTE SENTIDO ES COMPRENSIBLE QUE HEGEL HAGA 

COINCIDIR HISTORIA DEL CONCEPTO E HISTORIA UNIVERSAL DENTRO DE 

LA HISTORIA DE LA fILOSOF!A, 2/ 

A LA PREGUNTA DE CÓMO ES POSIBLE QUE EL ABSOLUTO ~RODUZCA SU 

HISTORIA DEBE CONTESTARSE, POR ELLO, QUE SE DEBE A ,ESTE ACTO 

. DE DESDOBLAMIENTO EN EL CUÁL EL ESPfRITU HACE DE SU REFLEJO SU 

PROPIO OBJETO, LA IDEA ASEM~JA A UN ARQUITECTO OCULTO QUE 

CONSTRUYE · INCESANTEMENTE DE ACUERDO A UN PLAN PREESTABLECIDO, 

ES COMO EL HIJO QUE TRABAJA SOBRE LA HERENCIA DE SUS PADRES 
. ' 

VALORIZANDOLA, ESTA ACTIVIDAD MEDIADORA DEL CONceno·guE CON-

SISTE EN ESTE SER EN sf PONI~NDOSE ~TRO §/, PRODUCE UN cDOBLE . . . ·,· . ,. : . . . ·:.,.' 

E I·D~NTICO PROCESO REFLEXIVO) POR. UN LADO EL PENSAMIENTO CONS

TRUYE LA HISTORIA,DE sus CATEGORfASJ' y POR OTRo,·~sTAS SON EL 

MUNDO MISMO, LA HISTORIA llNIVERSAL EN· SUS DIVERSAS ETAPAS, 
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Asf 1 DEBEMOS ENTENDER QUE EL CONCEPTO AL EXTERIORIZARSE EXPRESA 

RELACIONES DE UNIVERSALIDAD QUE SE. DIRIGEN A SU REENCUENTRO. . . .. 

ESTE PROCESO EVolUTIVO SE RELACIONA CON LA APRECIACIÓN QUE TRA 

DI<:IO~ALMENTE SE HA HECHO DE HEGEL. SER(A MUY FACIL CALIFICAR 

LA-DIAL~CTICA ESPECULATIVA DE fDEALISTA A PARTIR DE SU DESVALQ 

RIZACIÓN DEL OBJETO Y TRATAR A HEGEL COl10 UN •PERRO MUERTO#, 

PERO' NO DEBEMOS OLVIDAR QUE ESTE FILOSOFO PRIVILEGIA UN MODO -

DE SUBJETIVIDAD QUE CORRESPONDE A UNA FASE HISTÓRICA1 -LA SOCI~ 

DAD BURGUESA- QUE AUNQUE PROCLAMA AL YO (QUE EN HEGEL NUNCA DE-. 
BE SER ENTENDIDO COMO EL YO EMP(RIC01 SINO EL YO QUE EXPRESA R~ 

LACIONES UNIVERSALES) COMO PRODUCTOR DEL MUND01 INSISTE AL MIS

MO TIEMPO EN.LA CONFORMACIÓN RACIONAL DE ~L. POR OTRA PARTE NO 

DEBEMOS OLVIJ?.AR QUE A PAIHIR DE HEGEL NO PUEDE HABLARSE DEL OB-

. JETO COMO ALGO ESTATIC01 SINO EN TODO CASO MEDIADO POR EL SUJ~ 

TO EN ~U PROCESO DE TRABAJO. Y AUNQUE EL MATERIALISMO PROCLAME 

. LA. IMPOSIBl·LIDAD DE. ASIMILAR DEL TODO Al OBJETO, DEBE· RECONOCER 

SE QUE·A PE~~R·DE ELL01 EL HOMBRE EN SU ACCIÓN LO HA' HUMANIZA

DO A ·TRAV~S DE SIGLOS1 LO HA CONVERTIDO EN ~N PARA:-ftOSPTROS A -.. .. . .. - . .~. . .. '· . . . . . -

. TRAV~S. pEL·. ~~QCESO. EVO(.UTIVO QUE HEGEL CAPTA METAF.fSICAMENTE. · 

Y CIERTAMENTE1· RELACIONADO CON i!STO LA COMCEPC'ION HEGELIANA DE . . .. . . . ' 

LO CONCRETO ES COMPLETAMENT~ JUSTA; PUES EN LOS PRODUCTOS DE SU 

TRABAJO EL HOMBRE CONTIENE LAS.POTENCIAS CREADORAS DE LAS GENE

RACIONES QUE LE HAN PRECEDIDO. 
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AON ANTES DE OBSERVAR c6"o El DESDOBLAMIENTO DE LA IDEA PRODU

CE LA DIFERENCIACION Y c&to ES ~STA ESPECULATIVAMENTE CONCILIA 

DA EN LO· CONCRETO, DEBEMOS HACER UN 0LTIMO ~ERALNUENTO ACERCA · . 

DE LA TRANSICIÓN DE LAS CATEGORfAS l.GGICAS A LA FINITUD. CUAfl

DO HABLAMOS DE LAS CATEGORfAS DE LA CIENCIA DE LA L6GICA CIERTA 

MENTE ESTAMOS HABLANDO DE LAS CATEGORfAS DEL PENSAMIENTO, PeRO 

LA DIAL~CTICA ESPECULATIVA ESTABLECE QUE EL PENSAttlENTO es 
~-EL MUNDO; POR ELLO, ~STE EXPRESA LAS.RELACIONES DE NECESl 

DAD ESTABLECIDAS EN AQU~L. LA L6GICA INAUGURA LA DOMINACl6N 

DEL CONCEPTO CON LAS IMPLICACIONES QUE HEMOS VISTO EN EL PAffRA

FO ANTERIOR; PERO AL TENER SU CORRELATO EN LA EMPIRIA Y AL SER 

PROCLAMADA ~STA COMO RACIONAL, LO CIERTO ES QUE SE POSTULA CON 

ELLO UN CIERTO MODO DE DOMINACIÓN SOCIAL, EL DOMINIO DEL CON

CEPTO IMPLICA OTRO HECHO QUE YA HEMOS VISTO MAS ARRIBA: EL Sli 

TEMA CAPITALÍSTA ES EL REINO UNIVERSAL DE LAS CATEGORfAS DONDE 

LOS HOMBRES CONCRETOS SON BORRADOS DEL PROCESO SOCIAL V DETER-

. MINADOS POR AQUELLAS ABSTRACCIONES. EL .PROC~SO BURGU~S DE ACJL 

MÜLACl6N SUPONE LA DETERMINACI6N DEL VALOR SOBRE EL PRODUCTO 

NATURAL, EN ESTE PROCESO DE TRANSFORHACl6N DE LA NATURALEZA 

EN VALOR ABSTRACTO SE ENCUENTRA UN DESPRECIO POR EL SUSTRATO 

.NATURAL DEL PRODUCTO CONVERTIDO EN ME;RCANCfA. EN ESTAS RELA

CIONES ABSTRACTAS QUE SE JMPONf AN CON TODAS SUS FUERZAS DES-

. PU~S DE LA REVOLUCJ6N FRANCESA, PODEMOS ENCONTRAR LA GfNESIS 

DEL M~TODO ESPECULATIVO QtJE PRJVI LEGIA EL PENSAMIEN,TO ABSTRAC

TO POR SOBRE LA NATURALEZA ll, 
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LA METAFfSlCA DE LA EVOLUCI6N QUE HEMOS DESCRITO MAS ARRIBA V . 

POR LA.CUAL EL CONCEPTO PRODUCE LA EXTERIORIDAD PONE EN MARCHA 

UN PROCESO DE DIFERENCIACIÓN EN EL CUAL SE DESPLIEGAN LAS PO

TENCIALIDADES QUE ESTABAÑ CONTENIDAS EN EL EN SI, . PARALELAMEti 

TE A COMO LA HISTORIA' UNIVERSAL REALIZA EN SU EVOLUCION CONT~ 
. • 1 • • 

. NI.DOS UNIVERSALES QUE CORRESPONDEN A CATÉGORfAS LOGICAS, LA -

Hl STORIA DE LA FILOSOFfA ES LA FILOSOFfA MISMA, EL EN sr ~PRIQ 

RJSTA QUE SE DESBORDA EN.UNA MULTITUD DE FIGURAS, ENTRE LAS --
.. . . 

.. ... QUE APARENTEMENTE NO EXISTE NADA EN COMÚN, PERO SU REALIZACl6N 

EN EL TIEMPO -QUE ES CONCEBIDO COMO UNA MODALIDAD DE LA EXTERIQ 

RIDAD DE LA IDEA- IMPLICA UNA SUCESION NECESARIA, LA EXTENSIÓN 
' 

ES ASIMISMO UNA INTENSIDAD,· EN ESTE SENTIDO LAS FILOSOFfAS LI-. 

GADAS fNTIMAMENTE A SU TIEMPO HIST6RICO SON ENCARNACIONES DE 

LA IDEA QUE EN SU RETORNO SE BUSCA A Sf MISMA COMO UN CIEGO _EN 

LAS TINIEBLAS DE SU NOCHE ETE~NA, .. CADA FILÓSOFO ES CONS 1 DERADO 

COMO EL EXPONENTE DE UNA CIERTA CATEGORÍA LÓGICA; ASf TALES ES 

EL REPRESENTANTE DEL SER, .. DEM6CRITO V EL ATOMISMO ~EL SER· PARA 

.. sr. 

"•HEGEL ASOC.IA A CADA Fl~6~~'Fo. IMPORTANTE CON UNA CATEGORfA LO-·. . . •'' ., -· ', . . ' 

. Gl,CA1, DE TAL MODQ QUE· SU.NOMBRf:.-.Af.IARECE«COttO. EXPONENTE DE asTA .-, 

v ~su. D~CTRINA co~ EXPLICAct6N: DE ·A~U~LLA" ª'· · . 
PERO LA IDEA NO SOLO SE MANIFIESTA EN LA EXISTENCIA EMPfRJCA -

DEL FIL6SOFOJ LA IDEA EN EVOLUCI6N ·li. LA HISTORIA DEL MUNDO Y . . . . 

AL MfSMO TIEMPO, U, SU PROPIA.HISTORIA, POR ELLO, LA ENCARNA-
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CION DE UNA.FIGURA FlLOS0FICA SOLO PUEDE ENTENDERSE COMO EXPR~ 

SI0N DE UNA UNIVERSALIDAD QUE. ACT0A OCULTA Y A ESPALDAS DEL YO 

EMPfRICO, LA FIGURA FILOS0FICA TRATA DE LOS PRINCIPIOS QUE RI-
., . ' 

GEN Á PARTIR DE.UN PUEBLO DETERMINADO~ DE AHf QUE EL FILOSOFO . . 
SOLO EXPRESE EL ESPfRlTU HIST6RICO EN EL CUAL SE. DES.ENVUELVE. 

ªEL ESPfRITU ELABORA Y ENSANCHA, CADA VEZ, EN TODA LA RIQUEZA .. 
DE SU MULTIPLICIDAD EL PRINCIPIO DE AQUELLA DETERMINADA FASE 

DE LA CONCIENCIA EN sf MISMO QUE HA ALCANZADO, ESTE RICO ESPf 

RITU DE UN PUEBLO ES UNA ORGANIZACI6N, UNA CATEDRAL, CON SUS -

BÓVEDAS, SUS NAVES, SUS COLUMNATAS, SUS P0RTICOS (,,,)TODO -

ELLO NACIDO DE UNA TOTALIDAD, DE UN FIN,. LA Fl LOSOFfA NO ES . 

SI NO UNA FORMA DE ESTo·s MÚLT 1 PLES ASPECTOS, .. l CUAL ? , Es LA 

· 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SUPREMA FLORACIÓN, EL CONCEPTO DE LA FORMA TOTAL DEL ESPfRITU, i 

·LA CONCIENCIA Y LA ESEN~IA ESPIRITUAL DEL ESTADO TODO; EL ESPl 

RITU DE LA ~POCA COMO ESPfRITU Q~E SE PIENSA EN Sf MISMO. EL 

TODO MULTIFORME SE REFLEJA EN ELLA COMO EN EL F.OCO", ~/ · f] 

LA IDENTIDAD. ENTRE FlLOSOFfA Y TIEMPO, TIENE EL SENTIDO DE RE-· . . . . . ' . ' ' 

CONOCER. EL RHODÁS ANTE EL QUE SE ENCUENTRA TODA .FILOSOFfAJ ES 

DECIR, LA IMPOSIBILIDAD DE. TRASCENDER EL TIEMPO QUE LE DA ORI

GEN. AUNQUE EL FlL6SOFO EXPRESE QUE ESTA IDENTlDAÓ PUEDE LLE~ 

GAR A TRANSFORMARSE EN DIFERENCIA CON SU TIEMPO, COMO PRODUCTO 

DEL TRABAJO DEL ESPfRITU SOBRE SÍ MISMO; ESTE TRABAJO SE EXPR¡ 

SA TAMBI~N EN L.,A FORMA DE UNA DECADENCIA GENERAL DEL PUEBLO Y 

DE SUS INSTITUCIONES, INCLUSO EN ESTA DIFERENCIA, EN ESTA IN-
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SATISFACCIÓN DEL SABER RESPECTO A LA EXISTENCIA HISTÓRICA PU~ 

DE UBICARSE EL COMIENZO GENERAL DE LA FILOSOFfA, No. OBSTANTEi 

EN HEGEL LA DIFERENCIA SIEMPRE TIENDE A SER CONCILIADA POR LA . ' 

INTEGRACl6N DE'UNA FILOSOFfA MÁS CONCRETA EN EL MUNDO lO/, 

. EL PROCESO DE CONCRECIÓN SÓLO PUEDE LOGRARSE EN EL MOVIMIENTO 

EVOLUTIVO DEL EN Sf APRIORISTA QUE SE LANZA AL ANCHO MUNDO PA

RA RECONOCERSE, EN ESTE DESDOBLAMIENTO LAS DIVERSAS FILOSOFÍAS 

SON OBSERVADAS COMO UN PROGRESIVO ENAJENARSE DE LA IDEA QUE -

PUGNA Asf .. POR RETORNAR, POR SER PARA si EN LA FORMA DEL ABSO

LUTO, LAS FILOSOFÍAS SON MOMENTOS ABSTRACTOS E IRREPETIBLES 

DE LA CONCRECIÓN DEL ABSOLUTO ll/, 

EN EL CONTENIDO TELEOLÓGICO DE LA REFLEXIÓN ESPECULATIVA SE -

ENCUENTRA ALGO MÁS PROFUNDO.' LA FILOSOFfA ÚLTIMA ES LA MÁS -

CONCRETA PORQUE CONTIENE A TODAS LAS FILOSOFfAS ANTERIORES QUE 

SON ORDENADAS COMO MOMENTOS ABSTRACTOS, POR ELLO, LAS FILOSO

FfAS SON DESVALORIZADAS COMO UN PURO MOMENTO DEL ABSOLUTO, LA 

SINGULARID~D S.E RINDE ANTE LA FUERZA AVASALLADORA DE LA RAZÓN, 

ESTO POR OTRO LADO SE CORRESPONDE CON EL HECHO DE QUE HEGEL -

EXl JA VER LAS FILOSOFfAS ANTIGUAS EN SU REALIDAD EMPfRICA .. DE~ 

TRUYENDO TODA ESPERANZA DE SER RECUPERADAS EN CUANTO A CIERTOS 

MOTIVOS CRfTICOS RESPECTO AL PRESENTE, EL B9Ho DE MINERVA DE~ 

TRUYÓ TODA UTOPfA Y CONFIRMÓ TAUTOLÓGICAMENTE EL PRESENTE, 
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LA HISTORIA AS( INTEGRADA EN LA FIGURA 0LTIMA,. ACTUAL, ES PRQ. 

PIO DE UNA VISIÓN ABSOLUTISTA COMO LA HEGELIANA, POR ELLO, 

LA CRfTICA DEL CONCEPTO DE HISTORIA DE LA flLOSOFfA ELABORADO 

POR.HEGEL .DEBERÍA TENE~ COMO PUNTO DE PARTIDA LA RECUPERACI6N 

DE UN PASADO REBELDE A LA ESPECULACIÓN CIRCULAR, As( COMO LA 

BURGUESfA REVOLUCIONARIA ALEMANA HAB(A EXPRESADO SU NOSTALGIA 

POR LA VIDA POLfTICA GRIEGA A FINALES DEL SIGLO XVIII COMO UNA 

. MANIFESTACI6N CONTRA LA REALIDAD MISERABLEJ MARX Y SUS JÓVENES 

COLEGAS QUEBRARON EL CIRCULO ACUDIENDO AL PASADO TITANICO Y -

DESGARRADO DE LA SABIDURfA POSTARISTOT~LICA, MARX SE ABOCÓ DE 

MANERA ERUDITA A DEMOSTRAR QUE EL EPICUREfSMO ESCAPABA AL MO

VIMIENTO ACTIVO DE LA CONCRETEZ ESPECULATIVAJ RHODAS FINALMEN

TE NO ERA TAN GRANDE COMO PARA IMPEDIR QUE DEL PASADO SE EXTRA 

JERAN CONTENIDOS DIRIGIDOS A REVOLUCIONAR EL PRESENTE, 

A.2) ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA CRfTICA AL CONCEPTO·DE 

"HISTORIA DE LA'flLOSOFfA" 

¿ Qu~ H1PORTANCIA REVISTE DE~LARAR. INSUFICIENTE LA ESPECULACIÓN . 

SOBRE LA HISTORIA DE LA FILOSOF~/' PARA A~ORDAR UNA FILOSOFfA - . 

PARTICULAR COMO EL.ATOMISMO EPICOREO ?J tcuALESLA IMPORTAN..-
' . . . . 

CIA DE ESTA CRfTICA EN RELACl6N A UNA ~UEVA TEXTUR~ D~ LA DIA~ 

L~CTI CA HEGELIANA ? PARA CONTESTAR ESTAS. PREGUNTAS DE.DEMOS 

CONSIDE~AR EL LUGAR QUE GUARDA. LA FlLOSOFfA Y SU ESTUDIO DEN-. . . . ·' 

TRO DEL SISTEMA, 
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CENTRAR LA FORMULACI6N DE UNA NUEVA DIAL~CTICA EN UN PROBLEMA 

ERUDITO DE LA HISTORIA DE. LA FILOSOF(A GRI~.GA PARECERfA OCIOSOJ 

y~ NO OBSTANTE; ADQUIERE. UNA RELEVANCIA TAL QUE POSIBLEMENTE 

NJ.PA~A EL MISMO f1ARX FUERA DEL·TODO CONSCIENTE EN SU MOMENTO, 

LA FORM.ULACl6N DE UNA NUEVA LECTURA DE LA -HISTORIA DE LA FJLO

SOFf.A FUE UN VERDADERO GOLPE AL CORAZ0N Y LA CABEZA DEL SJSTE-. . 
MA, EN EFÉCTO, LA HISTORIA DE LA FILOSOFfA ERA EL TERRENO EN 

EL CUAL EL ESPfRITU RECONOCfA SU ETERNA CIRCULARIDAD, PORQUE -

Attf REALIZABA SU PLENO AUTOCONOCJMIENfo EN LA MEDIACI6N REFLE

XIVA DE LA HISTORIA UNIVERSAL, 

EL VIEJO HEGEL UBICA A LA FILOSOFfA COMO EL VERDADERO REINO DEL 

ABSOLUTO, E~ EL INCISO B DE LA '1NTROD~CCI6N A SUS LECCIONES 

DE HI$IORIA DE LA FILOSOFfA 12/ EL MAESTRO EXIGf A DÉLIMITAR. 

LO QUE ES PROPIO DEL CONOCIMIENTO FILOS6FICO RESPECTO A LOS R~ 

SULTADO~ DE LA CULI.URA CIENTfFICA, DEL ARTE'Y DE LA RELIGI6NJ . . . 
PUES LAFILOSOFfA. DEBfA DISTINGUIRSE DE TODAS ESTAS .ESFERAS POR 

SER El CONOCIMIENTO. RACIONAL POR EXCELENCIA,. ·PARA .EL. FJL6SOFO,_ 

QUE' 'ARTICULO' s·u .REFLEXl6N SOBRE EL VOLKGEIST, TQDAS AQUELLAS 

MOD~LJDADES D~LCONOCER NO ERAN SINO UNA EXPRESl6N DE AQUEL -

ESPfRITU Y LA FILOSOFf A DEBÍA CONTENER TODAS LAS EXPRESIONES -

DE LA CULTURA Y AL MISMO TIEMPO EXPRESAR LA AUTOCONCIENCIA DE 

LA ~POCA, 
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LA PROCLAMAC16NDEt VOLKGEIST V SU ESFERA FILOS6FICA COMO EL 

ABSOLUTO REALIZADO S6LO SE LOGR6 A PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

REFLEXIVA EN EL QUE EL EN Sf ERA DISUELTO POR MEDIO DE LA -

ACTIVIDAD DEL ESPfRITU, ESTA 0LTIMA ERA PROCLAMADA, DE ESTE 

MODO, COMO LA CAPAC 1 DAD DE PENETRAR ESE .EN S f I NCONGNOS lBLE 

PROCLAMADO.POR EL KANTISMO ll/, 

LA FILOSOFfA ES EL RESULTADO DE ESA ACTIVIDAD REFLEXIVA Y ME-· 

DJADORA QUE EN EL AMBITO DEL SISTEMA PAR'íE DE LA LOGICA,· EN 

EL CAPITULO 1 DEL PRESENTE TRABAJO, AL EXPRESAR LA ESTRUCTURA 

TR[ADICA DEL SISTEMA OBSERVAMOS QUE asTE PARTE DEL CONCEPTO -

QUE HA LOGRADO SU CONOCJMJENTOJ MAS asTE SOLO PUEDE LOGRAR SU 

CONCRECI6N EN SU EXTERIORJZACI6N EN LA NATURALEZA Y EN-EL RE

TORNO A sf MISMO COMO ESPfRITU, EN asTE 0LTIM01'EL ESPfRITU 

SUBJETIVO, LA INDIVIDUALIDAD ABASTRACTA EN LOS ELEMENTOS DE LA 

CONCIENCIA, ES SUPERADA EN EL ESPfRITU OBJETIVO QUE SUPONE.EL. 

ELEMENTO DE LA MORALIDAD, EN EL CUAL EL SUJETO SE ENFRENTA AL. 

MUNDO Y RECONOCE SU DESGARRAMIENTO.EN aL, PERO ESTOS ELEMENTOS 

ABSTRACTOS (MUNDO-INDIVIDUO) SE SUP.ERAN EN' EL '11:U211 EN LA ES-
... . . ' 

FERA DE LAS COSTUMBRES V DE LA ACTIVIDAD,DEL PUEBLO, 

LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA CÚAL·LA IDEA PRODUCE LA OBJETIVIDAD -

ES POR OTRO LADO UN DeSDOBLARSE DEL ESPfRITU, UN.TENER CONCIEli 

CIA DE S[J LA ACTIVIDAD DEL PUEBLO PRODUCE SU PROPIA ESFERA -

DEL ABSOLUTO: EL ARTE, LA RELIGION Y LA FILOSOFfA, 
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No OBSTANTE,, EL ABSOLUTO .NO PUEDE REALIZARSE A TRAV~S DEL ARTE,, 

PUES bTE SOLO EXPRESA LA ~POCA.1 SUS IDEAS GENERALES YLA CON

. CILÚCION.DE sÚs DESGARRAMIENTOS A TRAV~S DE LA BELLEZA SENS.1-

.. BLE E INTUITIVA,: PERO EL ARTE ES SUPERADO POR LA ACTIVIDAD ;...:, . 

RELIGIOSA Y AL MISMO TIEMPO SE CONVIERTE EN VEHfcULO DE ESTA 

ESFERA CUA~DO Dios, EL INFINITO, SE EXPRESA A ·TRAV~S DEUN ME

DIO SENSIBLE. LA RELIGIÓN A su vez,, NO PUEDE SER LA ESFERA ~

OLT IMA DEL· .ABSOLUTO PORQUE AQUf LA ACTIVIDAD DE.l i:SPfRITU NO HA 

... LbGRADO SUPERAR SU ESCISIÓNJ PORQUE EN ESTE ÁMBITO SE EXPR~SA 

AON LA ·s·EPARACl6N DE LA FINITUD coN UN MÁS ALLA; AUNQUE ESTE 

0LTIMO PRETENDA SER SUPERADO A TRAV~S DEL CULTO Y LA DEVOCIÓN, 

SIN EMBARGO, LA RELIGIÓN -Y MÁS ESPECfFICAMENTE LA LUTERANA, 

GERMÁNICA- PLANTEA LA ANTESALA DEL PENSAMIENTO PURO~ PUES EN 

ELLA, EL HOMBRE EXPRESA FILOSOFEMAS Y AL PENSAR EN LA DIVINI

DAD EXPERIMENTA UN CONSTANTE RETORNO HACIA Sf MISMO; HEGEL DI

~fA QUE EN. ESTE RETOR~O ES LA DIVINIDAD QUE SE PIENSA A sf MI~ 

MA. 

LA F·l~~SOFfA ES PUES, LA ESFERA DE LA REC_ONCI L.IACIÓN,. ABSOLUTA, 

PE
0

NSA~J_E~TO OL!JM~ DE LA COSA y .VERDADERA
00

A~T~-CONCIENCIA DEL . 

ESP(RÍTU·DE'.LA ~POCA, LA REALIZACi.6N DEL ·ABSOLUTO FILO~ÓF,ICO 

s16NiFICA UNA Pos1c16N<-coNTEMPLATIVA' EN LA CUAL EL ABsoL~To se · ·· 
·RECONCILIA CON EL PRESENTE1 POR. OTRA PARTEi LA FILOSOFÍA INI-. - ~ 

CIA UNA EXPERIENCIA INTROSPECTIVA EN LA CUÁL OBSERVA LA HISTO-
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RIA·DE SU CONCEPTO EN fNTIMA CONEXION CON LA HISTORIA UNIVERSAL, 

EL CfRCULO SE CIERRA DE ESTE MODO DONDE HABÍA. INICIADO SU RECO··· 

RRIDO: LA L0GICA SE· METAFORSEA EN HISTORIA Y LA FI LOSOFfA R~- · 

CONSTRUYE EN ~STA LA CONFORMAC16N DE .su CONCEPTO, 

LA FILOSOF[A ES EL CfRCULO DE c'fRCULOS, PUES DEBE RECONSTRUIR 

SU PROPIA HISTORIA; LA CREACI6N DE. SU CONCEPTO EN CONSONANCIA . . 

. A LAS CONCATENACIONES L6GICAS QUE SE ENCUENTRAN COMO FUNDAMENTO 

DEL SISTEMA, POR ELLO, LA HISTORIA DEL CONCEPTO DE FlLOSOFfA 

ES OBSERVADA COMO UN DESPLIEGUE DE LA FILOSOF[A MISMA, QUE YA 

SE ENCUENTRA COMO EL CIMIENTO DE TODO EL EDIFICIO. 

LA ACTIVIDAD CIRCULAR DEL VOLKGEIST REALIZADA EN LA. FlLOSOFfA · 

Ti ENE UN CONTENIDO ANTl-1 LUM l NI STA EN EL CUAL LOS PRODUCTOS DE 

LA RAZÓN CIENTÍFICA SON INTEGRADOS COMO LO "'FINITO" A LA INFI

NIDAD DEL AB~OLUTO, TAMBl~N OTRA EXPRE.SIÓH DE LA 1LUSTRACI6N, 

EL ATOMISMO DEL SIGLO XVIII QUE PRETENDfA ~ACER AL INDIVIDUO 

AUTÓNOMO Y CRfTlCO RESPECTO AL ESTADO, ES SUBORDINADO AL.ETHoS 
' . ' . 

DEL PUEBLO EXPRESADO EN EL ESTADO COMO INSTANCIA SUPERIOR V -'." 

ORDENADORA DE LA SOCIEDAD éJVIL, e NO ES MI INTENCIÓtf VER ÉN :,_;,;; 
· ESTE MOMENTO CUALES. SERf AN LAS CONSECUENCIAS DE ~STO O CUAL ES 

'.LA IMPORTANCIA DEL ANTI-ILUMINISMO .~EGELIANO, !STO 
0

EN TODO CA

SO SERA OBJETO DE .LO QUE RESTA DEL TRABAJO, BASTA ANOTAR UN 

HECHO: QUE EL VOLKGEIST ES. FIJADO EN LA EXISTENCIA EMPfRICA -

DEL ESTADO '.DE LA RESTAURACl6N, RELACIONADO~ ~STO Mlftfl LA AC-



TlVIDAD REFLEXIVA DEL ESPfRITU SOBRE EL EN Sf TIENE COMO CON-. . . 

SECUENCIA EL BORRAR LA ESPECIFICIDAD DE AQU~I,., Y OBSERVAR EL 
- ~ •.· l • .. • • • • • • 

MUNDO COMO UNA SUCES16N DE FIGURAS CUYA 0LTlMA CONSECUENCIA -

L6GlCA E$ SU REALl'ZACI6N EN LA FIGURA ACTUAL, . LA FORMULACIÓN 

DEL ABSOLUTO TENfA POR OTRO LADO, LA INTENCION DE PONER UN DI

QUE A LAS NUEVAS. FUERZAS CREADAS POR LA SOCIEDAD BURGUESA E 

INTU(DAS POR EL MISf'.10 llEGEL EN LA FILOSOFfA DEL DERECHO A PAB. 

TIR DEL SISTEMA DE· NECt;SlOADES ENGENDRADO POR' LA SOCIEDAD CI-

VIL, 

LA IMPORTANCIA DE CRITICAR EL CONCEPTO DE HISTORIA DE LA FILO

~OFfA, CONSISTI6 EN ROMPER EL ARO 0LTIMO QUE CONTENfA LAS - -

AGUAS TORMENTOSAS QUE NAVEGABAN DENTRO DEL SISTEMA, HACER SA1 

TAR EL CIRCULO .PLISÓ DE MANIFIESTO LA ESPECIFICIDAD DE LA FIGU

.RA Y AL MISMO TIEMPO SENTO LAS .. BASES PARA DESCUBRIR QUE LA PRQ 

CLAMACIÓN DEL ABSOLUTO ERA FALAZJ LA RECONCILIACIÓN NO PODfA 

EX~STIR.EN UNA SOCIEDAD PRODucroRA DE ABUNDANCIA y MISERIA AL 

MISMO TIEMPO. QUEBRAR EL CONCEPTO DEL ABSOLUTO ERA VITALJ POR 

ELLO, PARTIR DE UNA 0ISCUSI6N DE DIVERGENCIAS MICROSCÓPICAS --. . 

PARECIO SER UN BUEN COtH.ENZO .•.. LA EVOLUCJON DE L.AS CONDICIONES 

HJST6RJCAS1 TALES COMo LA REVOLUC16N DE 1830 Y EL DESARROLLO 

DE LA .SOCIEDAD CIVIL EN ALEMANIA, DEMOSTRARO~I QUE EL GIGANTE 

SE ENCONT~ABA ASENTADO SOBRE PIES DE ARENA, 
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A,3) RESULTADOS 

ENTRE LOS RESULTADOS MAS IMPORTANTES DE ESTA BREVE OBSERVACI6N 

SOBRE EL CONCEPTO DE LA HIS~ORIA DE LA FILOSOFfA, DESTACA EL -

HECHO DE QUE A PARTIR DE HEGEL PODEMOS HABLAR DE LA HISTORIA -

COMO UN PROCESO RACIONAL Y COHERENTE, EXPRESADA COMO UNA ACCIÓN 

QUE SE REALIZA TENIENDO COMO OBJ.ETO. LO QUE HAN HECHO LAS. GENE

RACIONES PRECEDENTES, PERO EN SU CONJUNTO, EL CONTENI.DO, PARTl 

CULAR, ESPECÍFICO DE LA HISTORIA, ES DESVALORIZADO PORQUE JUS

TAMENTE SU PROCESO EVOLUTIVO SE ENCUENTRA DETERMINADO PREVIA

MENTE EN LA ACTIVIDAD CIRCULAR DEL CONCEPTO, ESTE A-PRIORISMO 

DETERMINA, TAMBI~N, EL QUE LA HISTORIA SEA CONTEMPLADA COMO UNA 

SUCESIÓN DE FIGURAS EN LAS CUALES EL ESPfRITU SE DESDOBLA, 

EL MOVIMIENTO DE DESDOBLAMIENTO QUE INICIA EL CONCEPTO DE EVO

LUCIÓN POR OTRO LADO, SE SUBORDINA A LA FINALIDAD 0LTIMA DEL -

SUJETO-OBJETO BAJO LA CUAL CONCIBE HEGEL QUE LA IDEA SE DA SU 
... 

FORMA CONCRETA.. LA FORMULACIÓN DE LA ·FILOSOFfA COMO UNA TELEQ. 

LOGfA T!ENE COMO CONSECUENCIA EL QUE LAS FILOSOFfAS ~ARTICULA

RES SEAN VISTAS COMO EXTERIORIZACIÓN DEL CONCEPTO EN EL ELEME!i 

TO EMP'.(RlCO DE LA REALIDAD.; PERO TAMBltN EL QUE .bTAS MISMAS .;. 

SEAN D.ESVALORJ ZADAS COMO MOMENTOS ABSTRACTOS DE AQU~L MOVIMI EH. 
' TO QUE PUGNA POR DARSE UNA FORMA CONCRETA. 

EL ABSOLUTO FORMULADO' DE ESTA MANERA SUPONE QUE LA FILOSOFfA 

ÚLTIMA, Y LA. REAUDAD POR ELLA PROPUGNADA, HA INTEGRADO LO· ESEfi 

CIAL DEL PASADO, POR ELLO, EN ESTA FORMA CONCRETA, EN LA CUAL 
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LO DIVERSO ES CONCILIADO V POSTULADO EN SU UNIDAD, LA Hl$TORIA . . 

ES OBSERVADA DE MANERA CONTEMPLATIVA Y EL PASADO ES DESCALIFI-. . . , . . ·.. ' 
·. .~ ·, '· . . . ' 

CADO COMO UNA POSIBLE ·PLATAFORMA CR f TJ CA RESPECTO AL PRESENTE, . 

. 'No PODfA s·ER. DE OTRA MANERA EN UNA F1.LOSOFfA ;Q'UE 'se POSTULA ;,;_. 

COMO LO ABSOLUTO, 

LA.CRfTICÁ DEl...CONCEPTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFfA.MEDIANTE. 

LA RECUPERA.CIÓN DE UN' PASADO REBELDE A LA ESPECULACI6N, PUSO 

EN MARCHA UNA. NUEVA FORMA FILOS6FICA QUE EMPEZ6 COMO UNA CRfTl 

CA AL ABSOLUTO 'y LA soéIEDAD EN LA CUAL SE CREfA REALIZADO, -

LA LIBERACl6N DE LA FIGURA DE LA AUTOCONCIENCIA PLANTE6, A SU 

VEZ, LA POSIBILIDAD DE LIBERAR LAS FUERZAS REPRIMIDAS EN UNA -

SOCIEDAD CIVI~ QUE DEBfA RECONOCERSE COMO ESCINDÍDA EN SU INTE 
' -

·RlOR Y LA·DESTRUCCIÓN DE LAS CATEGORfAS ABSTRACTAS .QUE DETERMI . . . -
t-WIALAS CLASES DE AQUELLA SOCIEDAD. Tono ELLO MEDIANTE LA REl 

VINDICACI6N DE LA AUTO-CONCIENCIA HUMANA, 

... 

. ··· ' . 

' '. '· ~ •· ' 
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B) NOTAS PARA LA OPINIÓN HEGELIANA DE EPICURO 

B,l) SABIDURfA V PoLfTICA 
.. 

EN LA SABIDURfA .POL!TICA HEGELIANA EL PE.NSAMIENTO BURGU~S EXP¡ 

RIMENTÓ UNA EVOLUCIÓN EN LA CUAL S~ ABANDONÓ LA S.UBJETIVIDAD -

REBELDE PROCLAMADA POR EL ATOMISMO DEL SIGLO XVIII Y PROPUGN6 

~OR UNA LIBERTAD CONCILIA~A CON LA CRUZ DEL PRESENTE, LA ~EFLg, 

. · XI6N SOBRE EL VOLKGEIST ORIENTÓ AL SISTEMA EN EL SENTIDO DE UNA 

CRfTICA DEL ATOMISMO Y CONSAGR6 LA REALIDAD COMO UN ABSOLUTO .EN 

EL CUAL EL SABIO SE SABÍA INMERSO, EL SABER DEL FIL6SOFO FUE 

CONCILIADO ASÍ CON EL SISTEMA ~TICO DE LA NACIÓN, CIERTAM!:NTE 

ESTA SABIDURf A -QUE PRETENDf A SUPERAR LA LLAMA DgVORADOHA DEL 

FUEGO PROMETf rco- FUE UN GRITci ANTE LA EMERGENCIA DE FUERZAS 
\· . 

QUE CON SU ROSTRO BRUTAL Y DEGRADADO AMENAZABAN EL REINO DE LA 

IGUALDAD Y DE LA LIBERTAD BURGUESAS, ESTA SOCIEDAD HABÍÁ PRO

DUCIDO PARADÓJICAMENTE UNA POLARIZACI6N DE ABUNDANCIA Y MISERIA 

SIN PARANGÓN EN LA HISTORIA, ·. 

LA AMENAZA CONTRA LA SOCIEDAD CIVI.L QUE CLAMABA SORDAMENTE DE§. 

·DE SUS ENT.RAÑAS, COMO LA CALMA INQUIETA QUE ANUNc;IA UN TERREMQ. 

TO.I FUE ESCUCHADA POR EL OIDO ATENTO .DE LA RAZON HEGELIANA. -

SU PENSAMIENTO, QUE JUSTlFIC6 PLENAMENTE LA DINAMICA CAPITALI§. . . . . 

TA, NO DEJ6 DE RECONOCER LA MISERIA QUE ~STA ENGENDRABA A PAR

TIR DEL PRINCIPIO DEL EGOISMO DEL HOMBRE BURGUb, SU s·1sTEMA 

FUE, POR ELLO, EN SU DESCRIPCI.ON DE.LA SOCIEDAD, UN MANTO PLE-. 



118 

T0RICO DECOLORES, UN SOL.EN·EL CENIT QUE INICIA SU OCASO, 

DESPUb DE ~L~ EL PENSAMIENTO BURGU~S CAYO EN LA APOLOGf A, 

HEGEL VIO EN EL ATOMISMO UNA SUBJETIVIDAD ,ABSTRACTA POR.CUANTO .•. .. .. . . 

PARTE DEL PRINCIPIO DE INDIVIDUACION QUE SE OPONE A LA LEY, -· .. . 

LA INTENCI6N: DE CIMENT~R LAS INSTITUCIONES POLITICAS EN LA VO

LUNTAD ,DE LOS INDIV-IDUOS RE·LACIONADOS POR UN CONTRATO SOCIAL,. 

ES.CONSIDERADA COMO UNA ABSTRACCION; EN ESTE PRINCIPIO EGOfSTA1 

DOGMATico, HEGEL VE'EL ORIGEN DE LA. ANARQUfA DE LA ACTIVIDAD -

ECONÓMICAJ POR ELLO., DEBE· SER SUPERADA POR EL ESTADO, COMO INS

TANCIA ORDENADORA, .EL ATAQUE A ROUSSEAU CORRESPONDE A ESTE .PRQ 

YECTO: ~EN LOS PROBLEMAS DE LA LIBERTAD, EL DERECHO Y LA LEY, 

DE LA VOLUNTAD, TODO GIRA EN TORNO A ESTE ANTAGONISMO ENTRE LO 

PARTICULAR Y LO GENERAL, DENTRO DE LA ESFERA DEL ESTADO, f>.UEDE . . .. 

MANIFESTARSE EL PUNTO DE VISTA DE QUE LA VOLUNTAD ~NDIVIDUAL EN 

CUAHTO ATOMO, ES LO ABSOLUTOJ TALES SON EL FONDO DE LAS.NUEVAS . .. 
TEORfAS SOBRE EL ESTADO, ~UE SE HACEN VALER TAMBl~N PRACTICAME!i 

TE. EL ESTADO . DEBE BASARSE EN LA VOLUNTAD GENERÁL, es' DECIR, 
i ' . . .• :' •. ' ' ' ' ' .' . . 

EN L~ VOLUNTAD QUE ES EN Y PARA S(J CUANDO SE ~ASA EN LA VOLUtt 
' ' ' ' '• ' . • ' • • • • ~ • 1 ·, • • ' 

TAD INDJVIDUAL.1 ~E ATOM_IZA, SE CONCIBE CON ARREGLO A LA DETER-

MINACJ6N DEL. p~~S~MIENTo:De LO UNO COMO EN EL.CONTRATO SOCIAL 

DE Rouss'EAU" l!ll, . 

EL PENSAMIENTO DE LO UNO CORRESPONDE DENTRO DEL ESQUEMA ESPE

CULATIVO A LA OPINIONJ ES Dl!CI R, A LA REPRESENTACION SUBJETIVA .. . . . 
DEL YO EMPfRICO~ PROYECTADA SOBRE UN OBJETO, CONTRAPUESTA A LA 
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VERDAD OBJETIVA. ESTA OL-r:IMA ES ENTENDIDA POR HEGEl COMO'LA VQ. 

' LUNT~D .EN s r y PARA s r '-· DEL VOL~GE 1 ST ENCARNADO EN LOS. ACTOS DEL 

MONARCA, LA SUBJETiVIDAD QUE SE RESISTE AL ABSOLUTO ESTATAL ES 

Asf CONéEBIDÁ COMO MERO CAPRICHÓ y' SUSTITUfDA "POR UNA SA'e'u)uRfA . ' . 
CONTEMPLATIVA QUE RENUNCIA A TODA TRANSFORMACIÓt~ SUSTANCIAL DEL 

PRESENTE, 

HEGEL EXPRESO LA FJLOSOFfA DEL ATOM{STA GRIEGO EPICURO COMO R& 

PRESENTANTE Tf PICO DE LA SUBJETIVIDAD ILUSTRADA V COMO SU ANTE

CEDENTE FUNDAMENTAL. 

"COMO DE ACUERDO A EPICURO, EL MUNDO EN GENERAL NO EXISTE, ASf 

TAMBI~N, EÍ.. MUNDO MORAL, CIERTAMENTE 'No· Es, SINO QUE SEGON .. TÁL · 

CONCEPCIÓN DEBERÍA SER .DIFERIDO A LA ACCIDENTAtIDAD SUBJETIVA 

DE LA OPIN16N O EL CAPRICHO, CON EL SIMP~E.REMEDIO DE.COLOCAR 
' .-· ~ 

EN EL SENT_IMJENTO LO QUE ES OBRA (.,.) DE LA RAZ6N Y EL INTELEC. 

TO SE LE AHORRA CIERTAMENTE TODA FATIGA AL ENTENDIMIENTO RACl·O~ 

.·NAL y AL.CONOCER, DIRIGIDOS POR EL CONCEPTO PENSANTE" 121, 

EL PRINCIPl.O DE lNDiVJDUACION DE LA FlLOSOFf¡" EPIC0REA ES PROYEC. 

TADO POR HEGEL AL AMBITO DE LA SOCIEDAD BURGtJESA EN LA CATEGOR(A 

DE OPINl6N P0BLICA, EN EL ESQUEMA ESPECULATIVO AQUELLA CATEGO~ 

R(A ES LA MERA CAPACIDAD DE ELECCION DE UN SUJETO EMPfRICO BASA 

DO EN SUS NECESIDADES, ESTA "GENERALIDAD INORGANICÁ DE LOS MU

CHOS" ENCUENTRA SU BASE EN EL SISTEMA DE NECESIDADES DEL HOMBRE 

PRODUCTOR DE MERCANCfASJ ES DE.CJR, LA OPINI6N COMO UNA REPRESElt 
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TACIÓN PROYECTADA HACIA LOS OBJETOS, SE REDUCE A E.STE MERO --
' ' 

QUERER SUBJETIVO DEL EGOf STA BURGU~S QUE DEBE SER SUPERADA EN 

"·LA RAZÓN ESTATAL 16,/. ' 

LA FIGURA DE LA AUTOCOHCIENCIA EPICOREA ·AL SER DEGRADADA A OPI-

. NIÓN ES SUBORDINADA A .u~· PROYECTO EN EL CUAL E~ ESTADO DEBE ocÚ 
PAR EL LUGAR DE LA ·coMUN.IDAD DISGREGADA POR LAS FUERZAS DEL MEB. · 

CADO, LA MORAL UTILITARIA DE EPICURO ES ASf HOMOLOGADA :AL UTI

LITARISMO MERCANTIL, No OBSTANTE, UN EXAMEN UN POCO MÁS PROFUN, 

DO DE LA EXPOSICIÓN DE.UEGEL SOBRE EPICURO NOS MUESTRA DOS MODOS 

DE SABIDURfA QUE AL SER CONFRONTADOS FUERA DEL SENTIDO QUE LES 

D IÓ EL MAESTRO, NOS P~EDEN DAR CLAVES PARA COMPRENDER 'MÁS MIPLI 8. 

MENTE LA G~NESIS DEL PENSAMIENTO MARXISTA; 

LA PRIMERA PREGUNTA QUE TENEMOS QUE HACERNOS ES LA SIGUIENTE 

l PORQU~ HEGEL DESPRECIA A EPI CURO.?; l PORQU~ LO UBICA EN EL 

AMBITO DE LO UNO Y CONSECUENTEMENTE DE LA OPINIÓN ? . 

PORQUE EL SABIO· PARA EPI CURO DEBE PARTIR DE LAS SENSACibNES .:. : 

PARA EL CONOCIMIEN.TO," 'E~ ESTE H~CHO ·se ENCUENTRA UNA fORM~CIÓN ' 

·DEL CONCEPTO DE ~IENCIA DISTINTO AL HEGELIANO, PUES PARA· ~STE -

0LTIMO, EL CONOCIMIENTO VERDADERO ES AQU~L QUE SE DESHACE DE TQ 

DA REPRESENTACIÓN E INTUICIÓN SENSIBLE, LA PROCLAMACIÓN DE LA 

SENSIBILIDAD, POR OTRO LADO, RECONOCE UNA CIERTA EXTERIORIDAD -

DEL OBJETO RESPECTO AL SUJETO; EN TANTO QUE PARA HEGEL LA VERDAD 
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SÓLO PUEDE .PLANTEARSE COMO IDENTIDAD DE AMBOS T~RMINOS, ESTE 

CANON DEL SABER PUEDE MANIFESTARSE TAMBI~N POR OTROS MEDIOS QUE 

AUNQUE NO SON INMEDIATAMENTE SENSIBLES.1 SI SE.MANIFIESTAN COMO ... . , . . . : . 

' ' 

TALESJ POR EJEMPLO, LA LOCURA Y EL SUEÑO, EN AMBOS CASOS SE -
\ '. . . \ ' 

TRATA DE FENÓMENOS QUE EXISTEN POR SÍ MISMOS, PUESTO QUE MUEVEN 

AL HOMBRE l 7/, . " 

' ;1 
ESTE MATERIALISMO QUE ENCUENTRA SU PUNTO DE PARTIDA EN LA SEN-. 

SACIÓN, CONTINÜA LA FORMACIÓN DE ·su GNOSEOLOGÍA EN LA REPRESEN 

TACIÓN Y FINALMENTE EN LA OPINIÓN, LA REPRESENTACIÓN ES PARA -

HEGEL EL RECUERDO DE LO QUE ACAECEJ Y EN ELLA VE ~L LA FORMACIÓN 

DE SU CONCEPTO DE ~BSOLUTO EXPRESADO DE ALaUNA MANERA, PERO -

PARA LOS EPICÚREOS LA REPRESENTACIÓN ES AQU~LLO QUE SE MANIFIE~ 
.\ 

TA FRECUENTEMENTE "LUEGO, ~STA SE RETIENE P_OR MEDIO DEL NOMBRE 

QUE .DAMOS A LA IMAGEN QUE ASÍ SURGE EN NOSO.TROS"'. lS/ HEGEL POR 

ELLO EQUIPARA EL NOMBRE Y EL RECUERDO l 9/, 

EL PREDOMINIO DEL CONTENIDO SENSIBLE DENTRO DEL ATOMISMO NOS -

LLEVA A LA OPINIÓN, NO AL SABERJ PUES AQU~LLA"'ES. Utf JUICIO QUE 

SURGE DE !!NA REPRESENTACIÓN QUE TIENE SU ORIGEN EN'LA MATERIAL! 

DADJ ES DECIR, EN LA NECESIDAD, TAL V COMO EN EL HOMBRE BURGU~S. 

ESTA íEORÍA DEL CONOCER NOS CONDUCE A LA FORMULACIÓN DE UN CON

CEPTO DE FELICIDAD EN LA CUAL EL INDIVIDUO TOMA COMO CRITERIOS 

DE SU ACCIÓN LAS SENSACIONES, POR MEDIO DE ELLAS EL SABIO DEBE 

ELEGIR AQU~LLO QUE CAUSA PLACER V RECHAZAR LO QUE SIGNIFIQUE --

.... 
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DOLOR, POR ESTE CONDUCTO, SE FORMAN OTRA VEZ EL JUICIO, LAS -

INCLINACIONES, ETC. ESTE MOVIMIENTO CONSTANTE EH EL ESTABLECI

MIENTO DE .LOS PLACERES LLEVA AL CONOCIMIENTO' DE QUE NO TODOS -- . 

. LOS PLACERES PUEDE!~ SER ACEPTADOS, EN . ESTE SENTIDO EL INTELECTO, 

LA FkdNESJS, DEBE INSTITUIRSE.EN UN LIMITE PARA LA AÍSTHESIS, 

LA.SENSACIÓN, 

ESTA SABIDUR.fA UTILITARIA. QUE PROCLAMA EL CONOCIMIENTO EN FUN- ; 

CIÓN DE UNA VIDA PLACENTERA, ATARAXICA., TIENE COMO FINALIDAD. Ll 

'BERAR LA AUTOCONCIENCIA HUMANA DE SUS TERRORES, LA EXPLICACIÓN 

DE LOS FEN6MENOS ADQUIERE EL VALOR DE UNA HIPÓTESIS QÜE SE DIRl 

GE A CALMAR AL SUJETOJ Y AHÍ DONDE LOS FENÓMENOS NO PUEDEN SER 

EXPLICADOS POR MEDIO DE LAS SENSACIONES; COMO LOS CUERPOS CELE! ' 

TES, SE REMIT.EN A LA ANALOGfA, 

EL FUNDAMENTO ARBITRARIO DEL·ATOMISMO EPICÜREO QUE SE DIRIGE A 

LOGRAR LA FELICIDAD DEL SUJETO ES COMBATIDO POR llEGEL EN DOS -

PUNTOS EH LOS CUALES LO OBSERYA MAS LIGAD.O A LA ILUSTRACIÓN: EL 

AZAR Y LA ANALOGf A, PARA EPI CURO AMBAS SE DIRIGEN A DESTRU.IR 

TODA EXTERIORIDAD•QUE DOM~NE LA coNcIENCIAJ .SEA .Dios, LOSFEN6-· 

MENOS CELESTES o EL E'srADO IMPERIAL QUE SE t:fA IMPUESTO SOBRE LA . 

VIDA DEMOCRATICA -YA CORRUPTA ?ARA EL SIGLO IV A. DE c.- DE LA 

POLIS, 

EL PRIMER MOMENTO, EL DEL .AZAR, ES EL MOMENTO MAS PROBLEMATI co., 

PUES. H.EGEL NO ALCANZA A COMPRENDER COMO. EP 1 CURO COLOCA A LOS --
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ATOMOS COMO ALGO EN sf CARENTES DE FINALIDAD, . LA ''UNIDAD .. DEL 

FIN DE LA NATURALEZA".PROCLAt1ADA POR TODA TELEOLOGfA FORMA PAR

TE, EN EPICURO, DE LAS CUALIDADESJ Y NO ES, POR TANTO, MAS QUE 
' ' ' 

· EL PRODUCTO DE LOS CHOQUES DE LOS ATOMOS ·QUE SE 
1

tlEVAN A. CABO 

DE MANERA AZAROSA; PERO ASf COMO EL NACIMIEÑTO DE LAS COSAS 

SE.DEBE AL AZAR,. SU DISOLUCIÓN O MUERTE OBEDECE AL.CARACTER FO.B 

·TUITO DE SU NACIMIENTÓ~ No SOLAMENTE ASOMBRA .A HEGEL LA NEGA-

CI6~ DE UN FIN GENERAL DEL UNIVERSO, DE UNA TELE~~~~fA A LO ES~ 
. ' i 

TÓICO, SINO LA AUSENCIA DE TODA RELACIÓN DE NECESIDAD o DE TODA 
.. 

RELACIÓN CAUSAL, POR ELLO, DECLARA ASOMBRADO QUE ,,,EL AZAR ES 

LA NECESIDAD, LA LEY DOMINANTE DE TODA COHESIÓN, 

EN SEGUNDO T~RMINO, HEGEL ~RITI¿A EL M~TODO DE EXPL~CACIÓN DE 

EPI cuRo BASADO EN LAS ANALOGf AS~ QUE RESIDE EN APCICAR LAS op't

NIOHES FORJADAS POR LA REPRESENTACIÓN A AQUlLLO QUE 
1

NO. ES POSI

BLE SENTIR DIRECTAMENTE, ESTE M~TODO ES APLICADO .. MÁS ·CONCRETA

MENTE EN EL CASO DE LOS FENÓMENOS CELESTES,· LA E~PLICACIÓN ~E 

CONVIERTE EN EL. PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA NATURALEZA, 
. J 

·No ES DIFfcIL DESCUBRIR EL DESPRECIO DE HEGEL POR ESTE M~rooo: -

ES EL MlSMO QUE EL DE·LAS CIENCIAS DE LA NATURALE1zA·M~DERN~S 'º1", 
' , ~ ' 

EL MOMENTO REFLEXIVO DE LA FlLOSOFfA HEGELIAUA LE LLEVA A SEPA

RAR LA FILOSOFIA.DE LAS CIENCIAS NATURALES, PUES ~STAS REPRESEli 

TAN AL CAMPO DE LO FINITO; Y PARTEN COMO TAL., DE LA SENSACIÓN, 
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ESTO DETERMINAR(A SU SUBSUNCIÓN A LA MATERIALIDAD, ES DECIR, 

AL OBJETO PARTICULAR, LA CR(TJCA DEL M~TODO EPIC0REO -AL CUAL 

HEGEL SIT0A EN EL ORIGEN DEL M~TODO CIENTÍFICO NATURAL- COLOCA· 

A LAS CIENCIAS EN RELACIÓN CON EL ESPÍRITU ABSOLUTO, HEGEL ESTA 

BLECE LA DEPENDENCIA DE AQU~LLAS RESPECTO A ~STE) EL ESPf RITU 

ABSOLUTO DEBE DARLES SU LUGAR, 

PERO LA POSICIÓN HEGELIANA RESPECTO A LA FfSICA DE EPICURO TI~ 

NE UN ASPECTO POSITIVO QUE SE REFIERE AL CARÁCTER ILUMINISTA'DE 

ESTA FILOSOFfA Y A SU PAPEL ANTITRASCENDENTALISTA, PARA HEGEL, 

TODA LA FILOSOF(A DE LA NATURALEZA ANTERIOR A EPICURO PARTÍA DE 

PENSAMIENTOS TRASCENDENTES DESARROLLANDO EL CONCEPTO A BASE DE 

ELLOS, EL OTRO ASPECTO, CONSISTE EN ELEVAR LA EXPERIENCIA A UN 

PLANO GENERAL Y EN DESCUBRIR LAS LEYES POR LAS QUE SE RIGEN LOS 

FENÓMENOS, EPICURO ES PARA HEGEL EL INVENTOR DE LA CIENCIA EMPl 

RICA DE LA NATURALEZA, PUES OPONE LA EXPERIENCIA, EL PRESENTE -

SENSIBLE, AL TELEOLOGISMO EN LA INVESTIGACIÓN NATURAL, 

HEGEL PROSIGU~ EN SU EQUIPARACIÓN DE EPICURO E ILUSTRACIÓN Y -

HACE EXTENSIVO EL ILUMINISMO. EPIC0REO A LA CRÍTICA DE LÁ RELI

GIÓN y L'A SUPERSTJ CIÓN,' Los EFECTOS QUE PRODUJO EL DESCUBRl

MI ENTO DE LA~ LEYES NATURALES CONTRA LA RELIGIÓN Y LA SUPERSTI-
, 

CIÓ~, SON LOS MISMOS QUE PREDIJO EPICURO EN SU TIEMPO EN ~UANTO 

SE DIRIGfA CONTRA CUALQUIER A-PRIORI QUE SE BASARA EN LA INVEN

CIÓN FANTÁSTICA DE CAUSAS, llEGEL VALORA EL M~TODO DE EPICURO 

EN CUANTO SE DIRIGÍA EN CONTRA DE LAS SUPERSTICIONES ABSURDAS 

DE LA ASTROLOGÍA, ETC,, PERO LO DESVALORIZA JUSTAMENTE POR LO 

QUE HIZO POSIBLE Sú ILUMINISMO: BASARSE EN LA EXPERIENCIA SENSIDLE, 
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HACIENDO EXTENSIVA SU CRfTICA AL CONJUNTO DE LA ILUSTRACIÓN, 

HEGEL DEFINE LA FILOSOFfA EPICÚREA COMO LA CONTRAPARTE ABSTRAC

TA DE LA SUPERSTICIÓN, SI EL EFECTO DE LA·ILUSTRACIÓN ES AYUDAR 

A LOS HOMBRES A DESTERRAR LA SUPERSTICIÓN EXPLICANDO LOS FENÓMf 

NOS Ff SICOS Y DESTRUYENDO CON ~STO EL ~ A DIOS (O A CUAL

QUIEa OTRA POTENCIA QUE SE s ITÚE PO,R ENCIMA 'ne LA FINITUD HUMA

NA)J PARA HEGEL ES ABSTRACTO PORQUE SÓLO RECONOCE LA FINITUri, 

"LA FfSICA DE EPICURO (,,,)SE MANTIENE(,,,) EN LO TOCANTE A 

LO FINITO EN EL CAMPO DE LO FINITO; ADMITIENDO SOLAMENTE CAUSAS 

FINITAS PUES LAS MENTES ILUSTRADAS LO SON PRECISAMENTE POR NO 

SALIRSE JAMÁS DEL CAMPO DE LO FINITO" 2l/, 

EN CUANTO QUE PARA EL FILÓSOFO ESPECULATIVO, COMO HEMOS VISTO -

ANTES, LA FILOSOFfA DEBE DISTINGUIRSE POR SER JUSTAMENTE LA DE~ 

TRUCCIÓN DE LA FINITUD 221, 

LA FALACIA HEGELIANA RESIDE EN QUE LA INVESTIGACIÓN NATURAL QUE 

EPICURO LLEVA A CABO ES ENTERAMENTE DISTINTA A LA INVESTIGACIÓN 

DE LA FfSICA EMPfRICA, 
0

ES DE PRIMERA IMPORTANCIA RECONOCER QUE 

EN EPICURO LA INVESTIGACIÓN Ff SICA SOLO TIENE COMO OBJETIVO LA 

ATARAXIA FfSICA Y ESPIRITUAL, LA INTRODUCCIÓN DEL AZAR EN LOS 

t-ENÓMENOS Ff SICOS TIENE COMO CONSECUENCIA FUNDAMENTAL DESTERRAR 

LA IHTERVENCIÓN DIVINA EN L~ CREACIÓN DEL HUNDO, Y EL AZAR COMO 
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.DISCURSO DE .LA LIBERTAD., NOS LLEVA JUSTAMENTE A QUE LA EXPLICA

Cl6N NO TENGA NEXOS CAUSALESJ ~STO es, A LA EXPLICACl6N MOLTJPLE 

QUE TIENE POR CONTENIDO LA POSIBILIDAD ABSTRACTA, EL ÚNICO RE

QUISITO ES QUE LA EXPLICACI6N NO CHOQUE CON LA PERCEPCIÓN SENSI

BLE, 

HEGEL, QUE NO SIENTE EL MENOR RESPETO POR EL PENSAMIENTO FfSICO 

DE EPICURO POR CONSIDERAR SUS REFLEXIONES VANAS, NO ALCANZÓ A -

VER QUE EL ILUMINISMO DE ESTE GRAN PENSADOR LLEGA A DESTERRAR 

TAMBl~N EL MIEDO A LA MUERTE, PARA EPICURO EL HOMBRE ESTÁ FOR

MADO POR UN CONGLOMERADO DE CUERPOS DE MUY DIVERSA CLASE (EL OR 

GAIHSMO) QUE ENVUELVE y HACE SUBSISTIR A orno CONJUNTO (EL ALMA) 

QUE' TIENDE A DISGREGARSE DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE VAcfo QUE 

HAY ENTRE LOS CUERPOS SUTILES QUE LA COMPONEN, ESTÁN AMBOS COH 

GLOMERADOS TAN fNTIMAMENTE RELACIONADOS, QUE LA DESINTEGRACIÓN 

DE UNO ACARREA LA DESWTEGRACI6N INMEDIATA DEL OTRO 231, 

EL MAYOR LOGRO DE EPICURO, SU ILUMINISMO, FUE LA FUNDACI6N DE --

.ESTE MATERIALISMO PUESTO AL SERVICIO DEL SUJETO Y DE SU FELICIDAD; 

Y LA NEGACIÓN DE TODA POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA EN UN MAS ALLA 

LE LLl:V6 AL CONVENCIMIENTO DE QUE ÚNICAMENTE ERA POSIBLE HACERLO 

A TRAV~S DEL AMOR Y LA AMISTAD, 

EL PRINCIPIO ATOMfSTICO DE EPICURO CONTIENE POR ELLO UN·MOMENTO 

DIAL~CTICO EN EL CUAL HEGEL NO REPAR6 AL EXPONER LA Ff SICA DEL 
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FILÓSOFO DEL JARDfN.. ESE MOMENTO ES LA DECLJNACI.6N AT6MICA QUE 

SIENTA LA BASE PARA QUE EL ÁTOMO COMO PRINCIPIO (ARX~) SE CON

VIERTA EN EL FUNDAMENTO (STOJEIÓN) DEL MUNDO MATERIAL, EN SU 

PROYECCIÓN POLfTICA EL ÁTOMO SE RELACIONA CON OTROS ÁTOMOSJ ES

TABLECE UN CONTRATO O UNA CONVENCIÓN, SIN EL CONOCIMIENTO DE 

ESTE PRINCIPIO NO SE COMPRENDERfA COMO A PESAR DEL EGOfSMO DEL 

.SABIO EPICÚREO FUE POSIBLE LA EXTENSIÓN DE SU PRINCIPIO EN LA 

FORMA DE COMUNIDADES SEPARADAS DEL IMPERIO, 

LA SABIDURf A NO ESTÁ DIRIGIDA EN EL FILÓSOFO DEL JARDfN A ORDE

NAR LA VIDA ESTATAL, EL IMPERIO ES VISTO COMO ALGO EXTRAÑADO A 

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL PODER POLfTICO SE CLASIFICA ENTRE LOS 

DESEOS NO NATURALES NI NECESARIOS, EL SABIO AUTOCONSCIE~TE, -

LIBRE, ESTABLECE LA AMISTAD COMO LA FORMA DE ASOCIACIÓN PARA -

MANTENERSE FUERA DE LOS AVATARES DEL IMPERIO Y LA EXPLICACIÓN 

ANALÓGICA QUE PARTE DEL AZAR PARA LIBERARSE DE LOS TERRORES; -

EL PRINCIPIO DE COMUNIDAD ES RESTITUfDO EN UN MOMENTO EN EL CUAL 

EL IMPERIO SE EXTENDfA UNIVERSALIZANDO V CENTRALIZANDO LA VIDA 

SOCIAL, COMO EL ABSOLUTO, 

B.2) SOBRE LÓGICA Y PoLfTICA EN HEGEL 

HEGEL OBSERV6 LOS SUJETOS DE LA POLfTICA COMO MERAS ENCARNACIONES 

DEL CONCEPTO, POR ELLO, LOS DIVERSOS MODOS DE SABIDURfA POLfTI

CA QUE ~L ENCUENTRA, NO SON MÁS QUE MOMENTOS EN EL DESARROLLO DE 
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• LA IDEA, EL TRATAMIENTO DE LA SUBJETIVIDAD ATOMISTA CON .ARRE.-

GLO A LA CATEGORfA DE LO UNO O DEL SER PARA sf, ERA UNA MODALl 

DAD QUE DEBfA SER SUPERADA EN EL ABSOLUTO ESTATAL REPRESENTADO 

POR LA SOBERANf A DEL MONARCA, 

EN LA L6GICA 241 EL SER PARA sr ES EL SER FINITO QUE HA TRASPA 

SADO LA INFINITUD, ES. EL ALGO QUE SE HA ENFRENTADO CON LO OTRO 
t• 

COMO SU NEGACIÓN, EN LA NEGACIÓN DE ESTA SU NEGACIÓN, EL FINI-

TO HA RETORNADO A Sf 1 HA COMPRENDIDO QUE LA VERDAD NO ESTÁ ÉN 

EL MÁS ALLÁ DE LO OTRO SINO EN SÍ MISMO, COMO RETORNO A Sf ES 

EL SER PARA sf, LA FINITUD COMO SIMPLE REFERENCIA A SÍ MISMA, 

MEDIANTE LA NEGACIÓN DE LO QUE ME NIEGA ME CONSTITUYO COMO UNO 

o ESENCIA. ESTO es, SOY PARA Mf MISMO o AUTOCONCIENCIA EN CUAN 

TO HE ELIMINADO EL SER OTRO Y SU RELACIÓN Y COMUNIDAD CONMIGO, 

Sov AUTOCONCIENCIA EN CUANTO LO HE RECHAZADO y ABSTRAfDO su -

EXISTENCIA, EN ESTE MOMENTO EL OTRO EXISTE PARA Mf PERO SOLA

MENTE EN TANTO MOMENTO ELIMINADO, 

EN ESTE MOVIMIENTO REFLEXIVO,.EL SER PA~A Sf O AUTOCONCIENCIA, 

QUE HA ELIMINADO AL OTRO COMO EXISTENCIA QUE SE LE ENFRENTABA, 

DEVIENE EN EL SER COMPLETAMENTE ABSTRACTO EN EL UNO, INDIVIDUA 

LIDAD ABSTRACTA O ATOMO, 

lo UNO ES EL RESULTADO INMEDIATO DE LA REFERENCIA DEL SER PARA 

sf HACIA sf MISMO COMO INMEDIATOJ PERO TODO INMEDIATO ES UNA 

NEGACI6N> EL UNO SE CONTRAPONE DE ESTE MODO A SU NEGACIÓN COMO 

VACfO Y EL VACÍO ES LA CUALIDAD O DETERMINACIÓN DEL UNO, 

1 

1 

1 

1 
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ENCONTRAMOS ASf., QUE HEGEL ESTABLECE DOS DETERMINACIONES DEL' 

ATOMISMO: LO UNO COMO SER SE CONTRAPONE A LA NADA COMO VACfO, 

EL SER AFIRMATIVO., .AUTOCONCIENCIA O UNO., COMO NEGACIÓN DE LA 

NEGACIÓN., SE CONTRAPONE AL VACfO COMO NEGAC.IÓN SIGUIENTE, 

EL SER PARA Sf COMO LO UNO EXISTENTE SE CONTRAPONE ASf AL VACfO 

COMO LA NADA EXISTENTE, EN LOS SISTEMAS ATOMISTAS EL ATOMO SE 

OPONE AL VACfO, 

EL VACÍO ES TOMADO POR llEGEL COMO LA NEGACIÓN-MOTOR DE LOS ATQ 

MISTAS QUE SUPERARÁ EL ESTADO DE AISLAMIENTO DE LOS UNOS, lfEGEL 

ESTABLECE DOS FUERZAS QUE DOMINAN EL ÁTOMO Y EL VACfO, LA PRI

MERA ES LA REPULSIÓN EN EL CUAL EL UNO DEVIENE EN MUCHOS WIOS 

COMO REFERENCIA NEGATIVA HACIA sf MISMOS, Los UNOS COMO REFE

RENCIA CONSIGO MISMOS REPELEN TODO AQU~LLO QUE SE ESTABLEZCA -

COMO NEGACIÓN DE SU INDIVIDUALIDAD, 

LA SEGUNDA FUERZA ES LA ATRACCIÓN EN CUANTO CADA UNO TIENDE A 
·GUARDAR SU INDIVIDUALIDADJ LOS UNOS DEVIENEN. ID~NTI COS., SE RECQ. 

NOCEN COMO LO UNO Y LO MISMO, LA REPULSI~N DA LUGAR AS{ A LA 

ATRACCIÓN QUE SUPERA DEFINITIVAMENTE EL ATOt\ISMO, EN. LA MEDIDA 

QUE LA INDIVIDUALIDAD ATOM(STICA ES PUESTA COMO INDIFERENTE., 

PASA A CANTIDAD, 

EL TllÁNSlTO DEL UNO A LOS MUCHOS OBSERVADO EN LA LÓGICA ES TRA

DUCIDO EN EL DERECHO A LA ESFERA DEL SISTEMA DE NECESIDADES EN-

' ' - ~. 
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GENDRADO POR LA SOCIEDAD CIVIL, ESTE INMENSO TALLER EN EL CUAL 

SE FORJA LA SOCIEDAD BURGUESA IMPONE LA NECESIDAD EXTERNA DE -

UNA ORDENACIÓN QUE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL ESTADO, EN 

~STE Y SU INSTITUCIÓN BUROCRATICA, MEDIANTE LAS CUALES EL PODER 

EJ.ECUTIVO REALIZA LA UNIDAD CON LA SOCIEDAD BURGUESA, SE ENCUE!i 

TRA LA REALIZACIÓN DEL ABSOLUTO, 

SOLO QUE EL ESTADO ES UNA USURPACIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA DE~ 

TROZADA POR LA GUERRA OMNIUM CONTRA OMNES, EN ESTE SENTIDO EL 

ESTADO ES LA COMUNIDAD APARENTE DE LOS CIUDADANOS QUE SE ESTAT~ 

YE PARA SALVAGUARDAR LA SOCIEDAD ATOMISTAJ O EN TODO CASO, PARA 

QUE LOS CONFLICTOS INHERENTES A ESTA FORM.A SOC lAL NO HAGAN O.ESA 

PARECER LA SOCIEDAD.• LA ESENCIA ÁTOMISTA DEL ESTADO Y LA SOCI~ 

DAD BURGUESA LA ENFATIZO MARX EN 1843...25( ESTA ABSTRACCIÓN SE 

COMPORTA DE LA MANERA ANÁ.LOGA· A LAS LEYES DEL MERCADO¡ Es DECJR, 

EL FENÓMENO POLfTICO SE COMPORTA A ESPALDAS DE LA CONCIENCIA DE 

LOS HOMBRES COMO EN LA A&STRACCION MERCANTIL, AL IGUAL QUE EN . . . 
~STA, EL ESTADO,, PRODUCTO DE LA SOCIEDAD CIVIL, APARECE COMO UNA 1.1. 

POTENCIA EXTRARADA V AL MISMO,TJEMPO COMO UN VERDADERO SUJETO -

ORDENADOR DEL CAOS DE LA SOCIEDAD, 

EN LA POLfTICA HEGELIANA LOS DIVERSOS SUJETOS EMPfRICOS QUE AC-. . 

TOAN EN EL AMBITO DEL ESTADO SON OBSERVADOS COMO MOMENTOS DE LA 

BICGRÁFIA DE LA IDEA, 2§1., LA CONSECUENCIA INMEDIATA DE ESTA TRANSU.§ 

TANCIACION DE LA LOGJCA A LA EMPIRIA ES LA M~STIFICACION DIVINA, 

.DE ESTE MODO LA VOLUNTAD DE LOS SUJETOS REALES ES OBSERVADA COMO 

·'" 
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UNA VOLUNTAD DEL ESPfRITU QUE APARECE POR ENCIMA DEL HOMBRE 

HISTÓRICO, EL ESTADO ES PUESTO EN UNA RELACJ6N DE EXTERIO-

. RIDAD RESPECTO A LOS INDIVIDUOS, LA LEY ES ASIMISMO UNA -

ABSTRACCI6N, PUES NO EMANA DE ELLOS, SINO DE UNA POTENCIA 

METAFfslCA SUPERIOR, EL MOTOR DE LA DIAL~CTICA ENTRE INDI

VIDUO .y ESTADO) ENTRE INTERb PARTICULAR E INTER~S GENERAL, 

ES LA IDENTIDAD DE AMBOS T~RMINOS, QUE ENCUENTRA SU SOLUCI6N 

EN LA lDEA1 QUE COMO CATEGORÍA BUSCA TAMBl~N SU CORRELATO -

EMPfRJCO EN EL PODER EJECUTIVO DEL MONARCA. 

LA IMPORTANCIA DE LIBERAR LA AUTOCONCIENCIA DE LA CONCEPCIÓN 

ESPECULATIVA HEGELIANA FUE LA POSIBILIDAD DE REIVINDICAR UNA 

VIDA COMUNITARIA REAL, LA CUAL lMPLICARIA LA DESTRUCCIÓN DE 

LA EXTERIORIDAD DE LA LEY Y EL ESTADO, LA MORAL UTILITARIA 

DE EPICURO FUE UNA PLATAFORMA .A TRAV~S DE LA CUAL EL ESTADO 

Y LA LEY PUDIERON SER OBSERVADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
. . ' ' 

LA ACCI6N REAL DE LOS HdMBRESJ DEL HOMBRE HIST6RICO, ESTE 

HECHO PLANTEABA TAMBl~N LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR ESTOS FE

NÓMENOS DE UN MODO REALMENTE HIST.0RICO ACORDE AL DESARROLLO· 

DE LA.S INSTITUCIONES V NO COMO TRADUCCI6N DE LA L6GJCA, AL 

H~CERLO.AS(, MAR>< ~E APEGA RIGUROSAMENTE AL PRECEPTO ~EGELIA 

NO DE ESTUDIAR LA COSA •EN SU DESARROLLO INTERNO", FINAL

MENTE, LA REIVINDICACION DE LA AUTOCONCIENCIA HACE SALTAR -

EL ABSOLUTO HEGELIANO FIJADO EH EL PRESENTE EMPIRICO; PUES · 

~STE ES OBSERVADO COMO. ALGO QUE SE HA EXTRA~ADO A LA ACTIVI-
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DAD HUMANA CONSCIENTE, LA DEMOCRACIA ES CONCEBIDA TAMBl~N 

A TRAV~S DE ESTE HECHO COMO UN ACUERDO RECURRENTE DE SUBJg 

TIVIDADES QUE SE ENFRENTAN POR MEDIO DE SU ACTIVIDAD CONS

CIENTE, LA DESTRUCCIÓN DE LA CENTRALIZACI6N ABSOLUTISTA DE 

LA IDEA s6LO PODf A LLEVARSE A CABO POR LA REIVINDICACIÓN DE 

LA AUTOCONCIENCIA PROMET~ICA, 

B,3) HEGEL Y EL EUDEMONISMO 

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SUBJETIVIDADES DISTINTAS TAMBI~N NOS 

LLEVA AL CONCEPTO DE FELICIDAD, FRENTE A LA ATARAXIA ATOMili 

TA QUE SE PRETENDE AUTARQUICA, HEGEL POSTULA LA FELICIDAD -

COMO MEDIACI6N ENTRE EL DERECHO FORMAL DE LA PERSONA ABSTRA~ 

TA Y LA MORALIDAD Y LA ETICIDAD, DICHO DE OTRA MANERA, LA 

FELICIDAD ES.UNA MEDIACIÓN ENTRE EL DERECHO DE POSESIÓN DEL 

INDIVIDUO Y EL INTER~S GENERA.L SA~VAGUARDADO POR EL ESTADO, 

Y NO OBSTANTE, EN EPICURO SE ENCUENTRA UN ELEMENTO DIAL~CTICO 

A TRAV~S DEL CUAL SE PUEDEN ENCONTRAR IMPORTANTES RELACIONES 

CON HEGEL, PARA EL FILOSOFO DEL JARD[N EL PLACER COMO CRITE

RIO DE LA FELICIDAD, SÓLO PUEDE DETERMINARSE POR MEDIO DE LA 

RAZ6N, DE LA FR6NESIS, POR MEDIO DE ESTA FACULTAD SE DETER-

MINA SI AQU~L NO CONLLEVARÁ EFECTOS NEGATIVOS QUE LO CONTRA- <', 

RRESTEN, DE ESTE MODO, LA SENSACIÓN NO ES FIJADA EN UN OBJ& 

TO PARTICULAR; POR EL CONTRARIO LA EXPLICACIÓN ADQUIERE EL 
,·,: 
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SENTIDO DE LIBERAR A LA CONCIENCIA DE SU DEPENDENCIA RESPEC

TO AL OBJETO Y ,LIBERARLA DE LA CONTINGENCIA DE LAS SENSACIO

NES, MEDIANTE ESTE HECHO EL SABlci SE LIBERA DE SUS TEMORES. 

LA UTILIZACIÓN DE LA RAZÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLACER,, 

Y LA VALORACIÓN DE LA AMISTAD, ESTABLECEN TAMBI~N UN PUENTE 

ENTRE EL INDIVIDUO EGOfSTA YLA COMUNIDAD, No OBSTANTE EL 

PENSAMIENTO ATOMISTA UBICA LA FELICIDAD EN EL AMBITO DEL SU

JETO AISLADO, HEGEL VALORA LA MORAL DE EPICURO POSITIVAMEN

TE; EN PRIMER T~RMINO PORQUE SU FILOSOFfA TIENDE A ESTABLECER 

A LA AUTOCONCIENCIA EN LA ATARAXIA Y EL GOCE DIAFANO DE Sf 

MISMA, EN SEGUNDO T~RMINO,, POR EL HECHO DE QUE EPICURO ESTA

BLECE EL PLACER COMO CRITERIO DE LO JUSTO Y DE LA FELICIDAD, 

No OBSTANTE, HEGEL HACE NOTAR QUE EPICURO AL DETERMINAR EL -

PLACER COMO FIN SÓLO LO DETERMINA EN CUANTO ES PRODUCTO DE 

LA FILOSOFIA. EPICURO DETERMINA EL PLACER COMO CRITERIO DE 

LO BUENO; PERO POSTULA UNA CONCIENCIA ALTAMENTE ·DESARROLLADA 

ENCARGADA DE CALCULAR SI EL PLACER NO LLEVARA APAREJADAS COli 

SECUE~CIAS DESAGRADABLES QUE LO CONTRARRESTEN, 

HEGEL VALORA EL HECHO DE QUE POR ESTE CAHINO, LA FELICIDAD 

ES ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA RAz6N V SE VE LIBERADA DE LA CON 

TINGENCIA DE LAS SENSACIONES, DE ESTE MODO EL PLACER COMO LO 

PARTICULAR DE LA SEtlSACJ6N SE VE TRASTOCADO EN HEGEL EN LO 

GENERAL, EN CUANTO SE CO!A'IERTE EN UN PRINCIPIO DEL SABIO; -

QUE MEDIANTE ~L, SE LIBERA DEL MIEDO A LA MUERTE V A LOS DIQ 

SES. PARA HEGEL LA COHCEPCJ6N EPIC0REA DEL PLACER SE DEFINE 

NEGATIVAMENTE COMO AUSENCIA DE DOLOR. 
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EL MAXIMO PLACER ES EL PLACER DE LA QUIETUD COMO AUSENCIA DE 

LO DESAGRADABLEJ ES EL IDEAL DE VIVIR COMO UN DIOSJ COMO SER 
' ' ' 

DICHOSO E IMPERTURBABLE.1 ES LA LIBERTAD DE APETENCIAS V LA -

AUSENCIA DE ESFUERZO, HEGEL ENTIENDE QUE EN LA CONCEPCIÓN -

EPIC0REA DE LOS DIOSES EXISTE UN IDEAL QUE EXPRESA UNA CONDÜ~ 

TA ANTE LA VIDA EN FORMA CONCRETA. EN LA INTRODUCCIÓN A LA 

EST!TICA HE.GEL REPITE ESTE JUICIO APLICANDOLO A LA ESTATUARIA27 

EL IDEAL EPICÍIREO DEL DIOS ES AQUELLO QUE NO ABRIGA NINGÚN C:~

FUERZO N 1 LO IMPONE A LOS DEMAs•, , , POR ESO NO TIENEN ACCESO 

A LA CÓLERA NI A LA IMPLORACI6N VA QUE ~STO SÓLO ENCUENTRA ECO 

EN LA DEBILIDAD• 281 , 

HEGEL NO SE HAYA ALEJADO DE ESTAS OPINIONES SOBRE EL PLACER V 

LA FELICIDAD QUE SE HABfAN ENCARGADO DE EXPONER LOS MORALISTAS 

GRIEGOS, EN LA INTRODUCCIÓN A 4' FILOSOFfA GRIEGA, AL ANALI

ZAR UNA MAXIMA MORALISTA, EXrERNA SUS.OPINIONES SOBRE EL P~A

CER V LA FELICIDAD~ 

TENEMOS EN PRIMER TtRMINO QUE HÉGEL CONCIBE AL MÓRALISMO .GRI( 

Go COMO UN Ell>EMONISMOJ CoMO ASPIRACldN A LA FELICIDAD •, • .Att 

TES DE LA.EflCA KANTIANA, LA !TICA TENfA COMO BASE EL EUDEHO

NIS,.c>1 LA ASPIRACl6N A LA FELICIDAD~ 22/, 
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EN SEGUNDO T~RMINO, LA FELICIDAD ES CONCEBIDA FUNDAMENTALMENTE 

COMO SATISFACCIÓN DEL INDIVIDUO POR MEDIO DEL GOCE Ff SICO O -

ESPIRITUALJ SIN EMBARGO, LA EÉkJCIDAD NO ES CONCEBIDA COMO -

GOCr INMEDIATO, SUBJETIVO, SINO COMO ESTADO OBJETIVO .DEL INDl-

. VIDUO COMO TOTALIDAD, 

"Sl NOS PREGUNTAMOS QU~ ES LA FELICIDAD Y QU~ SIGNIFICA ~STA 

PARA LA REFLEXIÓN VEMOS QUE REPRESEUTA, DESDE LUEGO, UNA SATl~ 

FACCIÓN DEL INDIVIDUO, DEL MODO QUE SEA POR MEDIO DEL GOCE -

FfSlCO O ESPIRITUAL, PARA LO QUE EL HOMBRE TIENE LOS MEDIOS EN 

SU MANO, PERO AL MISMO TIEMPO, SIGNIFICA QUE NO DEBE BUSCARSE 

TODO GOCE SENSIBLE, DIRECTO; LA FELICIDAD ENTRAÑA, POR EL CON

TRARIO, UNA REFLEXIÓN PROYECTADA SOBRE EL ESTADO EN SU CONJUN

TO COMO UNA TOTALIDAD, COMO EL PRINCIPIO FRENTE AL CUAL DEBE 

PASAR A SEGUNDO PLANO EL PLACER AISLADO•~. 

LA FELICIDAD ES VISTA EN TODO CASO COMO UN ESTADO OBJETIVO EN · · ' 

EL QUE EL DISFRUTE 140MENTANEO DEBE SER SUBORDINADO POR LA -

RAZÓN, EN ESTE SENTIDO, LA FELICIDAD ES LIBERTAD EN CUANTO , 

SOY LIBRE DE MIS APETENCIAS NATURALES¡ PoR ELLO, LA FELICIDAD 

OCUPA PARA HEGEL UN LUGAR INTERMEDIO ENTRE EL ESTADO DE NATURA 

LEZA Y AQUtlLO QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO DERECHO Y MORAL, 

•EL EUDEMOHISMO IMPLICA LA FELICIDAD COMO UN ESTADO PARA TODA 

LA VIDA Y REPRESENTA UNA TOTALIDAD DE DISFRUTE QUE ES ALGO --
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GENERAL V DA UNA NORMA PARA LOS GOCES SUELTOS QUE NO SE ENTRf, 

GA AL.PLACER MOMENTANEO, stNO QUE SABE T~NER A RAYA LOS APETl 

TOS V NO PIERDE NUNCA DE VISTA LA PAUTA GENERAL" 3l/, 

FINALMENTE, LA FELICIDAD IMPLICA EN TANTO QUE NO ES UN ESTADO 

INMEDIATO, QUE EL HOMBRE SE PROVEA DE GOCES FUTUROS, 

"EL HOMBR~ COMO SER PENSANTE NO SE PREOCUPA SOLAMENTE DE GOCES 

PRESENTES SINO TAMBI~N DE PROCURARSE LOS MEDIOS DEL GOCE FUTU

RO" 32/, 

EL RECONOtIMIENTO DE LA FELICIDAD COMO MEDIACIÓN ENTRE PARTICY 

LARIDAD V GENERALIDAD TIENE EL SENTIDO POSITIVO DE LIBERAR AL 

HOMBRE DEL ESTADO DE NATURALEZA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA SO

CIEDAD, SIN EMBARGO, LLEVA APAREJADO EL HECHO DE QUE EN SU 

SIST~MA EL INDIVIDUO SUBORDINE SUS DESEOS AL CONTEXTO DE LA -

GENERALIDAD ABSTRACTA DEL ESTADO, tlÁS AÜN, LE LLEVA A COLOCAR 

LA FELICIDAD COf10 PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD ESTATALJ CUANDO EL 

ESTADO ES PUESTO COMO ESFERA -SUPERIOR DE LA SOCIEDAD CIVIL, -

TIENE LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA SUBSISTENCIA V FELICIDAD 

DE SUS CIUDADANOS, As,f 1 LA FELICIDAD ES CREADA POR LA POTEN-, 

CIA ESTATAL CENTRALl,STA V FIJADA EN UN FALAZ ESTADO DE BIENE~ 

TAR SIN ATENDER.AL HOMBRE'CONCRETO Y SENSIBLE, LA FELICIDAD 

. CREADA POR EL ESTADO, TI ENE EL OBJETIVO, POR LO DEMAs, DE OB~ 
TACULIZAR LA FORMACI6N DE UNA SUBJETIVIDAD CRfTICA1 INSATIS-
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FECHA POR EL ESTADO.DE MISERIA, QUE ATENTE CONTRA LA EXISTE.ti 

CI.A DEL ESTADO EN SU MODALIDAD ACTUAL, LA POSIBILIDAD DE 

PLANTEAR LA FELICIDAD A PARTIR DE UNA SUBJETIVIDAD que SE Rf 

CLAMA COMO CAUSA DE Sf MISMA, QUE SE CONVIERTA EN SUJETO DE 

UNA SOCIALIDAD DISTINTA A LA SOCIEDAD ACTUAL DOMINADAS POR 

POTENCIAS EXTRAÑADAS A LA ACTIVIDAD HUMANA, ES ALGO ENTERA

MENTE FACTIBLE EN MARX TENIENDO COMO PLATAFORMA LA REIVINDI

CACIÓN DE LA AUTOCONCIENCIA, 

·-. 



l/ 

l~S 

N O T A S 

rtARX Y ENGELS, OP, CIT, P, 1.0. 

HEGEL, G, W, F, LECCIONES DE fü STOR I A DE LA F 1 LOSOFfA, 
TOMO l. TRAD. WENCESLAO ROCES, MEX,, 1977, P, 9, 

IDEM, p, 28, 

IDEM, P, 32, 

POR QTRA PARTE, BLOCH DESCUBRE UNA NO CORRESPONDENCIA EN
TRE SUCESIÓN LÓGICA DE CATEGORfAS Y SUCESIÓN TEMPORAL, QUE 
ENCUENTRA SU RAfZ EN ESTA FORMA DE EXPOSICIÓN, CFR. BLOCH,, 
E. EL PE~SAMIENIO DE HEGEL. ED, F.C.E. MEX,, 1948 P, 336-
339, 

QI V~ASE LA PARTE DEDlCADA A LA MEDIACIÓN EN EL CAPfTULO lo, 
DEL PRESENTE TRABAJO, 

ll UN DESPRECIO ANÁLOGO LO ENCONTRAMOS EN HEGEL POR EL ÜRIEtl 
TE. AouY, LOS PUEBLOS SE HAN ESTACIONADO EN UNA CULTURA 
MILENARIA; NADA PEOR Y MÁS PARECIDO A LA NATURALEZA, DES
DE SU PUNTO DE VISTA, QUE ESTE ESTADO ESTACIONARIO, CFR. 
HEGEL, G.W.F,, OP, CIT. P. 9 Y P, 156, 

ª/ BLOCH, E. EL PENSAMIENTO.DE HEGEL, P, 336, POR CIERTO QUE 
BLOCH ES EL PENSADOR MARXISTA QUE MÁS OPTIMISTAMENTE HA 
VALORADO LA ooáRINA DE LA IDENTIDAD. PERO PARA ~L, LA 
FALACIA HEGELIANA RESIDE EN VER ESTA IDENTIDAD COMO YA -
REALIZADA Y COMO RESULTADO DE TODO EL PROCESO HISTÓRICO, 
EN TANTO QUE BLOCH PIENSA QUE ESA IDENTIDAD DEBE ~~R PRO
DUCTO DE UNA RUPlURA HIST6RICA. SU CONCEPTO DE ESPERANZA 
JUEGA. UN PAPEL lMPORTANTfSJMOEN EL REPLANTEAMIENTO DE UNA 
NUEVA éONCEPCIÓN DE LA RELACIÓN SUJETO-OBJETO; EN EL CUAL 
LA NATURALEZA VA NO SERfA VISTA COMO MERO OBJETO SINO - -
TAMBl~U ·Y AL MISMO TIEMPO COMO SUJET0-0.BJETO, V~ASE ACER 
CA DE ESTE PROBLEMA LA INTRODUCCI6N AL PRINCIPIO ESPERANZA; 
ED, AGUILAR, 1977, 
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ACERCA DEL PROBLEMA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA·, BLOCH 
PROSIGUE: 
"HEGEL' PODRfA DECIR, "MUTATIS MUTANDIS", LO MISMO QUE TOMÁS 
DE AQUINO DICE DE LOS ÁNGELES: EL INDIVIDUO SE CONVIERTE -
AQUf EN CATEGORfA, SU INDIVIDUALIDAD ES EXPONENTE DE ALGO 
UNIVERSAL: SÓCRATES DEL BIEN, ARISTÓTELES DEL FIN Y SPINO
ZA DE LA SUSTANCIA MISMA" Qp, CIT, P, 338, 

~1 HEGEL·, G. w. F. LEC:ciéiNES .. nE .. HiiroúA riE··~A .. fi'LC)sofiA, OP. 
en, P. 55, 

l.Q./ IDEM. p, 55-56. 
ESTA IDEA NO ES AJENA A NIETZCHE,,CFR. EL NAÓMÚNTO DE LA 
TRAGEDIA; ALIANZA EDITORIAL, MADRID. LA TRAGEDIA SE INSCRl 
BE TAMBIÉN EN EL SENTIDO DE ESCISIÓN ENTRE LA RAZÓN Y LA -
MORALIDAD DE UN PUEBLO (LO APOLINEO) Y LAS APETENCIAS NATll 
RALES INDIVIDUALES (LO DIONISIACO), ESTE CONFLICTO ES SU
PERADO POR EuRf PIDES A DECIR DE NIETZCHE·,· QUIEN PROYECTA -
AL PLANO DE LA TRAGEDIA EL PENSAMIENTO DE SÓCRATES, LA SU 
PERACIÓN INTERIOR DEL CARÁCTER GRIEGO SE EXPRESA COMO UN -
TRIUNFO DE LA ORGANIZACIÓN MORAL SOBRE LA LIBERTAD DEL IN
DIVIDUO, No ES POR ESO EXTRA~O QUE SócRATES ACATASE LA DE 
CISIÓN DEL ESTADO, PUES SÓCRATES LO DEFIENDE COMO TRIUNFO 
DE LA MORALIDAD Y ETICIDAD DE LA POLIS GRIEGA, CFR. TAMBI~N 

EscoHorAno,· A.· De Pttxsi·~ .i\ .. eoLis, En. ANAGRAMA, BARCELONA. 
PODEMOS INTELEGIR POR OTRA PARTE·, QUE MARX TOMÓ DE ESTOS -
PÁRRAFOS EL PROBLEMA DEL "DEVENIR MUNDO DE LA FILOSOFÍA Y 

.DEVENIR FILOSOFÍA MUNDO# TAN IMPORTANTE PARA ENFRENTAR A -
LOS JÓVENES HEGELIANOS. CFR. MARX, K. o.BM.s_fu~Ni&.E..s. 
<EscRnos DE JuveNTuDL En. F.C.E.,,1981°,· P·. 59-62. 

11/ LA HISTORIA DE LA FILOSOFfA ENTENDIDA COMO UN SISTEMA QUE 
EVOLUCIONA CONCRETAMENTE, TERMINA POR ELLO EN LA IMAGEN DEL 
Cf RCULO, 
"ESTE MOVIMIENTO ENCIERRA, POR SER CONCRETO, UNA SERIE DE 
EVOLUCIONES QUE DEBEMOS REPRESENTARNOS NO COMO UNA Lf NEA -
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RECTA(,,,) SINO COMO UNA CIRCUNFERENCIA QUE TIENDE COMO 
TAL, A VOLVER SOBRE sf MISMA,,," HEGEL, G, W, f, Qp, CJT, 
p, 31-32, LA IRREPETIBILIDAD DE LAS FIGURAS ES UNA CARA~ 
TERfSTICA DE ESTE CfRCULO, CFR, MARKOVITS, f, MARX EN EL 
JARDIN DE EPICURQ, ED, MADRÁGORA, BARCELONA, 1975, P, 22, 

CFR. HEGEL, G. W. f, LECCIONES DE HISTORIA DE LA fILOSOFIA, 
Qp, CIT. p, 52 V SS, 

F, MARKOVITS APUNTA QUE LA ESPECULACIÓN HEGELIANA TI ENE 
UN DOBLE ORIGEN: LA CRfTICA DE LOS TEXTOS KANTIANOS V LA 
REFLEXI6N SOBRE EL "VOLKGEIST", HEGEL CRITICA A KANT POR 
SU INTENCI6N DE ESTATUIR LA CRfTICA COMO TRIBUNA DINÁMICO 
DE LOS DIVERSOS DOGMATISMOS NACIONALES, COMO PRODUCTOR DE 
LEVES V REGLAS UNIVERSALES RESULTANTES DEL DIÁLOGO O ACUEft 
DO ENTRE LOS INDIVIDUOS, A LA NOCIÓN DEL CONTRATO HEGEL 
OPONE EL "VOLKGEIST" COMO NOCIÓN DEL ABSOLUTO, CFR., MARKO
VITS, F, Qp, CIT. P, 19-20, 

]Ji/ HEGEL¡ G, W, F, OP, CIT, TOMO l. P, 282, 

12/ HE~EL, G, W, F. FILOSOFÍA DEL DERECHO, UNAM. M~X" 1975. 
CfR, (INTRODUCCIÓN JUAN GARZON BATES), P, 8, 

J.§/ HABERMAS, J, HISTO~IA Y CRITICA DE LA 0, p, ED, GUSTAVO 
GILI, MADRID, 1981. V~ASE P. 153, 

lZ/ TENEMOS ENTONCES QUE PARA EPICURO TAMBl~N LAS ABSTRACCIO
NES TIENEN SU DOSIS DE VERDAD EN LA MEDIDA EN QUE TIENEN 
RAf CES EN LA VIDA DE LOS HOMBRES, DE AHf LA NECESIDAD 

· EP 1 c'OREA POR RETROTRAERLAS A LA CONC J ENC 1 A DE LOS HOMBRES 
MEDIANTE LA EXPLICACI6N, CON ESTA IDEA; EPICURO REPRESEN 

, TA DE' ALGUNA MANERA AQU~LLO QUE MARX LLAM6 LA "REALIDAD 
DE LA IDEOLOGfA•. 

J.a/ HEGEL, G, W. f, OP, CIT. TOMO 11, P, 381, 

Jj/ PARA BLOCH EL CONOCIMtENTO BAJO LA FORMA DE RECUE~DO ES -
UNA CONSTANTE FILOS9FlCA DESDE PLAT6N HASTA HEGEL, SOLO A 
PARTIR DE MARX PUEDE HABLARSE DE UN NUEVO TIPO DE CONOCI-
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MIENTO COMO CÓNOCIMIENTO ANTICIPATORIO UTÓPICO O DESID,ERA 
TIVO. Es s6LO A PARTIR DE LA LIBERACI6N DE LA ESPERANZA 
QUE PUEDE PLANTEARSE UNA NUEVA RELACIÓN SUJETO-OBJETO, 
CFR. INTRODUCCIÓN DE BLOCH1 E, EL PRINCIPIO ESPERANZA, -
TOMO l. ED, AGUI LAR,, MADRID, 1972, .. 

"EL INVESTIGADOR HACE OBSERVACIONESJ RECOGE EXPERIENCIAS 
NACIDAS DE LAS SENSACIONES, QUE ES FÁCIL PASAR POR ALTO, 
SE LLEGA AS[ A LA NOCIÓN DE REPRESENTACIONES, LEYES Y -
FUERZAS GENERALES, TALES COMO LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNE
TISMO, LAS CUALES SE APLICAN LUEGO A LOS OBJETOS Y ACTIVl 
DADES NO SUSCEPTIBLES DE SER PERCIBIDOS POR NOSOTROS", -
HEGEL, G. W, F. Qp, CIT. P. 389, 
HEGEL RECHAZA TODA POSIBLE EXPLICACIÓN CIENTfFICA, LA DEJA 
DE LADO, EN ARAS DE LA COMPRENSIÓN DE LA TOTALIDAD, AL -
DESPRECIAR EL DISCURSO CIENTfFICO NATURAL, DE HECHO SE DA 
PIE PARA EL DESARROLLO DEL POSITIVISMO CONTEMPORÁNEO, CFR, .... 
HABERMAS,, J, CONNAISSANCE ET INTaRET, OP, CIT, P, 36, 

21/ HEGEL, G. W. F. Qp, CIT. TOMO IJ, P, 394, 
22_/ No ES DIFf CIL RECONOCER AQUf UNA SERIE DE MOTIVOS CRfTICOS 

DEL MARXISMO CONTEMPORÁNEO RESPECTO AL DISCURSO CIENTfFICO 
POSITIVO, LA LLAMADA ESCUELA.DE fRANKFURT HA RETOMADO ES
TOS MOTIVOS A PARTIR DE SU MANIFl~STO PROGRAMATICO "TEORfA 
TRADICIONAL Y TEORf A CRfTICA" DE i'lAX HORKHEIMER, RETOMANDO 
EN CIERTA MEDIDA LA PROPOSICI6N KORSCHIANA EXPRESADA EN --

. liABXISMO Y flLOSOFfA DE COMBATIR LA IRRACIONALIDAD POSITI
VISTA DOMINANTE EN EL DISCURSO CRITICO, 

' ' ' 

PARA HORKHEIMER LA CIENCIA PO$ITIVA REVISTE UN CARACTER -
IDEOL6GICO EN LA MEDIDA EN QUE NO SE RECONOCE EN EL CONJUti 
TO DE LA PRAXIS SOCIAL Y EN SU PRETENSJ6N DE FUNDAMENTARSE 
POR MOTIVOS.PURAMENTE INMANENTES A SU ESTRUCTURA, SIN VER 
QUE SE ENCUENTRA SOCIALMENTE CONDICIONADA EN TODOS SUS AS
PECTOS, POR OTRA PARTE EL DESCONOCIMIENTO DE SU CONDICIO
NAMIENTO SOCIAL LE HA LLEVADO A ESTATUIRSE COMO FUNC16N --



' lDEOLÓG 1 CA DE LA. soc 1 EDAD: VER sus' OBJETOS SEPARADAMENTE, 
INTRODUCIR LA ABSTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL REFL~ 
JADA COMO ACTIVIDAD DEL ClENTIFl°CO, EL PATHOS CJENTIFfCO 
POR LA REALIDAD EMPfRICA HA LLEVADO A LA CIENCIA A LA .CA
PITULACIÓN ANTE EL SER ACTUAL; O COMO DIJERON LOS FRANKFUR 
TIANOS: SU CONSTRICCIÓN ANTE LA REALIDAD, 
POR OTRA PARTE, OTRO .DESTACADO INTELECTUAL MARXISTA DE LA 
ESCUELA DELLAVOLPIANA, ' LUCIO COLLETTI NO VE EN AQUELLAS 
PROPOSICIONES MAS QUE UNA REACCIÓN IDEALISTA CONTRA LA -
CIENCIA1 EXACE~BADAS POR MARCUSE Y QUE HAN DERIVADO COMO 
UN ATAQUE CONTRA LA CIENCIA Y LA T~CNICA Y NO CONTRA EL.
CAPITAL COMO RELACIÓN SOCIAL;· NO OBSTANTE, HAY QUE SE~A-

LAR QUE COLLETTI REPRESENTA EN CIERTA MEDIDA UNA REACCIÓN 
CONTRA LOS FRANKFURTIANOS PERO SU ABSTRACTA INSISTENCIA -
EN OPONER EL DISCURSO POSITIVO-MATERIALISTA AL DISCURSO 
CR{TICO IDEALISTA DE ORIGEN HEGELIANO LE HACE RENDIRSE -
ANTE EL DISCURSO FORMAL DEL PENSAMIENTO ClENTfFICo', 
EN EL PROBLEMA DE LA DIAL~CTICA FlNITUD E INFINITUD SE RE 
VELA TAMBI~N ESTE HECHO; MIENTRAS MARCUSE VALORA POSITIVA 
MENTE LA DESTRUCCIÓN DE LA FINITUD Y LA VE COMO UNA CONS~ 
CUENCIA REVOLUCIONARIA DE LA DIAL~CTICA HEGELIANA, PARA -
COLLETTI LA DESTRUCCION DE LA FINITUD POR LA FILOSOF1A NO 
ES'MAS QUE LA DESTRUCCIO~ DE LA MATERIA PARA COLOCAR MOT! 
VOS IDEALISTAS; PARA COLLETTI, PUES~ EL PROGRAMA SIGUE -
SIENDO LA CRITICA DE HEGEL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL -
DESARROLLO CIENTIFJCO. 

211 CFR. TESIS DE GAos SCHMIDT, A. EL EPICURO DE LAERCIO •. FAc. 
DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM, Mtx., P •. 18 Y ss. 

~/ CFR. HEGEL, G¡ w. F. LOGICA OP. en. P. 139 y ss. 

·~¡ MARX, K •. CRITICA DE. LA. FILOSOFfA DEL ESTADO DE HEGEL, OME 
No. 5. En. GRIJALBO, BARCELONA, 1978. P. 99. 

2.§1 V~ASE IDEM. P, 49. 
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'll_I HEGEL, G. w. F. INTRQDUCCI6N A LA EsrSucA. 'En, PENfNsu-
LA, BARCELONA, 1973, V~ASE TAMBl~N INFRA, 

'-ª1 HEGEL, G. W, F, Op, CJT, P, 399, 

~/ HEGEL, G. w. F. loe. CJT, TOMO I. P, 150, 
30/ IDEM, 

.lll IDEM, 

Jll· IDEM, P, 151, 

·,,·,, '·~ . . 



CAPITULO CUARTO 
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A) BREVE NOTA FILOLÓGICA 

MARX RECIBIÓ SU TITULO DE DOCTOR EN FILOSOFfA "IN ABSENTIA'', POR 

PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE JENA EL 15 DE ABRIL DE 1841, CON LA -

PRESENTAC(ÓN DE LA TES(S "DIFERENCIA ENTRE LA FrLOSOFf A DE LA --
. . 

NATURALEZA DE DEMÓCRITO Y EPICURO", ESTA TESIS NO ERA SINO LA -

SfNTESIS DE UN EXTENSO PLAN QUE MARX SE PROPONfA ELABORAR SOBRE 

LAS FILOSOFfAS HELtNICAS, EN SU RELACIÓN CON LA ESPECULACIÓN - -

k' ,, FILOSÓFICA ANTERlOR Y POSTERIOR. 

LA TESIS DOCTORAL CONSTA DE DOS PARTES, DE CINCO CAPf TULOS CADA 

UNA, DE LA PRfMERA PARTE; SE HAN PERDIDO EL CAPITULO IV "DIFE-

RENClA GENERAL DE PRlNClPIO ENTRE LA flLOSOFfA DE LA NATURALEZA 

DE DEMÓCRlTO Y. EPICURO" Y' EL CAPITULO V "RESULTADOS''· EN CAMBIO 

SE HAN CONSERVADO DOS NOTAS AL CAPfTULO rv·,· LA PRIMERA DE ELLAS 

CONSTITUYE UN ATAQUE A LA MORAL DE PLUTARCO; Y LA SEGUNDA1 MÁS O 

MENOS EXTENSA·, DONDE f1ARX SE REFfERE A LA ACTITUD DE LOS JÓVENES 

HEGELIANOS FRENTE A ffEGEL Y IUE YA TRAT~ EN UN CAPfTULO ANTERIOR. 

SE HA tOHSERYADO ADatAs: UN FRAGMENTO DEL APtNDICE "(RfTICA DE -

Ú POLblÍcÁ DE PLUTARCO CONTRA LA TEOLOGfA DE &ICURO"~ ASf co
MÓ UNA NOTA A ESTE AP~lCE DE REGULAR EXTENSIÓN; DONDE MARX PO

LEMlzA ~OHTRA ScHELLING'; ACERCA DE LAS PRUEBAS DE LA EXlSTENCIA 
. . ¡~ 

DE nros. 

~ VERSIÓN EH LENGUA ESPAfioLA EDtTADA POR EL fONDO DE CULTURA ·

[CONÓIU:CA, RECOGE ADEftAs, LOS MS IMPORTANTES FRAGMENTOS DE LOS 

] CUADERNOS JJEDl'CADOS POR PfARX A LA RECOPILACIÓN Y C011ENTARIOS -
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SOBRE LA FILOSOFfA EPICÚREA. Es MENESTER SE~ALAR EL RETRASO QUE 

EN NUESTRA LENGUA TIENEN LAS TRADUCCIONES y PUBLICACIONES. Pues 
LA TESIS.DE MARX - AUNQUE DE MANERA·lNCOMPLETA - HABfA SIDO PU-~ 

BLICADA POR MEHRING; Y LO.S CUADERNOS, - 7 EN TOTAL: - HABfAN SIDO 

PUBLICADOS POR RIAZANOV·, EN LOS MEGA (1927}, 

SABEMOS POR ~ossr, QUE ENTRE 1838 y 1841, MARX NO SÓLO SE DEDICA 

A.LLENAR CUADERNOS SOBRE LAS FILOSOFÍAS ESTOICA, ESC~PTICA Y EPl · 

CÚREA, A ESTOS A~OS TAMBitN PERTENECEN CUADERNOS CON RESÚMENES 

DE ARISTÓTELES, SPINOZA, LEIBNIZ y RosENKRANZ (SOBRE KANT), 

POR OTRA PARTE MARX INDICA EN LA CARTA DE 1837, QUE LA FORMA DE 

ELABORAR ESTOS RESÚMENES ERA LA COPIA Y EL COMENTARIO DE LAS DI

VERSAS FfLOSOFfAS, S[N RECONOCER EN NINGUNA DE ELLAS PRIORIDAD -

SOBRE LAS RESTANTES, . MARX JUEGA CON LOS DIVERSOS SISTEM\S, CON~ 

C[~NDOLOS Y ENFRENTANDOLOS SIN PREJUICIOS, 

B.l ['MPORTANCtA E .fNTERPRETAC[ÓN DE, LA Tesrs DOCTORAL 

Los.CUADERNOS DE MA~X RfNDEN TESHMON[OI DESPU~S DEL FRACASO MO

NUMENTÁL DEL. PRETENCIOSO JOVEN MARX FRENTE AL V?EJO HEGEL·, YA NO 

ES POStBLE. fENSAR EN T~RM?NOS ABSOLUTOSJ ES NECESARIO CAMBIAR EL 

CAMPO DE BATALLA, CUAL NUEVO TEMtSTOCLES, MARX YA NO PRETENDE -

LA TOTALlZACfÓN V LO ESPECULATfVO. Eso EN TODO CASO, SERA PRO~

DUCTO DE LA CtENCI'A E.N S .. ENTIDO HEGELlANO, MARX CAMBIA EL CfRCU

Lo,' EL ESPACIO CERRADO DE LA ESPECULACIÓN POR EL CAMPO ABIERTO .:. 
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DEL JUEGO y LA co.NFRONTACIÓN. EL "INTERCAMBIO DE LOS SISTEMAS"l/ 

A TRAV~S DE LA SfNTEStS DEL COMENTARIO, LA DISCONTINUrDAD, COMO 

PRECONDIClÓN DE UNA NUEVA SfNTESIS, SfNTES[S QUE EN TODO CASO,· 

DESPU~S DEL 37 NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO FlGURA CERRADA, --

PERO lcuAL ES LA IMPORTANCfA DE LA TESlS DOCTORAL?,No ES EN TODO 

CASO UN MERO AGREGADO, Nl EL PRODUCTO ACCIDENTAL DEL AMASIJO DE 

COMENTARIOS Y CUADERNOS QUE HA LOGRADO A LA SAZÓN, EL TORMENTOSO 
• 

MARX EN sus 3 6 4 A~OS DE COMENTARfO, Es, POR EL CONTRARro, EL 

VERDADERO CAMPO DE BATALLA D9NDE MEDtRÁ SUS ARMAS CON EL VIEJO -

HEGEL. 

No ES TAMPOCO, COMO HA rNSISHDO LARGAMENTE LA TRADICfÓN DE CO-

MENTARfSTAS ,.. LUCKÁCS tNCLUfDO - LA EXPRES?ÓN DEL 11DEMOCRATISMO 

RADtCAL" DE MARX O UN rNTENTO DE EXPLICITAR SU LUCHA CONTRA EL -

PODER TEOLÓGrco ... poLfnco PRUSIANO. y MUCHO MENOS,· COMO HA INSI.$. 

TrDO OTRA VERTtENTE INTERPRETATIVA - A LA CUAL NO ES AJENO MEH-

RtNG - LA PROFESIÓN DE F~ DEL 11 BAUERISMO" DE MARX., F.N UN lNTENTO 

DE SOSLAYAR EL DESLIZ. EPl'CÓREO QUE HABRfA TENIDO EL MARX DE ES-

TOS: AAos': CONTRAPONttNDOLO A su PRETENDrDO PARENTESCO CON LA SE

R lEDAD ENC lCLOP~D tCA DE .QEMOcRno. DEL MARX MADURO. 

UNA ORRA DE LA DIMENSIÓN DE LA TESIS DOCTORAL Y QUE POR ENCIMA ~ 

CUENTA CON TODO EL APARATO DE APOYO QUE SlGNlFlCAN LOS CUADERNOS 

DE COMENTARIOS; REBASA E.L MARCO .DE ESTAS ESTRECHAS PROPOSICIONES, 

DE NINGUNA MANERA R.EPRESENTA ~STO UN DESPRECIO HACl'A LOS CUADER

NOS; PERO TAMPOCO CREEMOS QUE EL PRODUCTO TERMINADO PlERDA IMPOR 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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TANCIA FRENTE A LA MATERI,A PRIMA2/ CON. LA CUAL HA SIDO ELABORA-~ 

DO, No QUEREMOS TAMPOCO DECIR QUE PIERDA 'IMPORTANCIA EL CONTEXTO 

POLfTJCO-CULTURAl DE UNA OBRA, MAS AÚN1 CREEMOS AUE ~STO LA DE

TERMINA EN ÚLTIMA INSTANCIA. 

MAS SI QUEREMOS CONOCER EL SIGNIFICADO DE UNA OBRA, SU IMPORTAN

CIA Y SU CONTENIDO, NO ES VALIDO REMITIRNOS EXCLUSIVAMENTE AL E~ 

TORNO EN· EL CUAL SE DESENVUELVE LA OBRA, ANTES AÜN, DEBEMOS SE

GUIR EL MOVIMIENTO INTERNO DEL PENSAMIENTO, INTRODUCIRNOS EN SU 

. SANGRE PAílA QUE IMPULSADOS POR EL CORAZÓN, NOS LLEVE A SU CEREDRol~ 

EL INTENTO ENTONCES DE ESTUDIAR LA TESIS DOCTORAL EXCLUSIVAMENTE 

EN RELACl6N AL MOVIMIENTO NEO-HEGELIANO BERLIN~S, ES PUES, UN -

MOTIVO EXTERNO, 

LA CONFRONTACI6N DE LOS SISTEt1AS1 EL "JUEGO DE LAS MASCARAS" HE 

AHÍ COMO MARX HA OPERADO CONTRA LA TOTALIDAD HEGELIANA, EL FRA

CASO LE ENSEÑA A MARX UN NUEVO CÁMINO: EL CAMINO DE LO ESPECÍFI

CO QUE SE RESISTE, DE LA CONFRONTACIÓN QUE ELUDE LA ASIMILACIÓN. 

DEL JUEGO.VIOLENTO QUE DA.LUGAR A LAS NUEVAS FIGURAS; MAS NO CO-. . 
MO FIGURAS. NE CESAR J AS, S 1 NO COMO F J GURAS CAPR 1CHOSAS1 'AZAROSAS i ' 

RESISTENTES; DE LAS FIGURAS DISCONTÍNUAS QUE A LO LARGO DE LA 

HISTORIA DE LA FILOSOFfA SE RESISTEN A' LA OMtHCOMPRENSIÓN, 

lQu~ ES PUES,, LO QUE GUfA A MARX.EN SU TESIS DOCTORAL, CUAL ES,, 
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PUES, SU IMPORTANCIA? 

TENEMOS ANTE TODO UNA DESIGUALDAD, UN DESNIVEL ENTRE EL SUJETO 

Y SU OBJE.TO, HAY ALGO EN EL OBJETO QUE SE NOS APARECE CÓMO MIS

TERIOSO ALGO QUE SE RESISTE Y QUE NOS CAUSA PAVOR,. LA SEGURIDAD 

HEGELrANA DEL SUJETO EN SU REALIDAD OMNICOMPRENSIVA HA DESAPARE""'.' 

CIDO, ExISTE LA CERTEZA DE QUE TODA POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA 

HA SIDO DESTERRADA Y QUE EL HOMBRE SE RECONOCE EN SU FINITUD, -

EXISTE UNA PREMURA POR PENSAR VA NO CUALES HAN DE SER LAS DE-

TERMlNACfONES METAFfSfCAS DEL SISTEMA, SlNO CUALES HAN DE SER· LAS 

CONDtCrONES DE POSlBILIDAD DE LA FELICIDAD DEL SUJETO, lEL REC~ 

NOCtMrENTO DESGARRADOR Y ATERRORIZANTE DE SU FINITUD?, llA POS! 

BIUDAD DE ORGANIZAR Y DISTRIBUIR SU VIDA SIN F~ EN LOS DIOSES?, 

llA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR LA VIDA DESAMPARADAMENTE, SIN FÉ EN 

LOS FETICRES-D[NERO?, UN REGRESO A KANT O UN REGRESO A fJCHTE, 

SE HA D l'.Cf:IO·; PUEDE SER 1 EN TODO CASO' QUEDA CLARO QUE HAY UN -

INTER~S POR LA .SUBJETIVIDAD, 

."A Mf· ME PARECE QUE, st LOS SISTEMAS ANTERIORES (PLATÓN Y ARISTÓ. 

TELeSl SON MÁS .SlGNlFlCATIVOS e .. rNTER~SANTES EN CUANTO AL c.ONTE

NIDO DE LA PILOSOFfA G~IEGA, LOS SISTEMAS POSTARISTOTl~UCOS Y .. -

PRfNCIPALMENTE EL crcLo DE LAS ESCUELAS EPICÚREA, ·ESTÓICA y ESCÉf. 

HCA, LO SON MÁS, EN CAMBIO, EN CUANTO A LA FORMA SUBJE'TIVA, AL · 

CARACTER DE ESTA Fl'LOSOFfA .. Y- SIN EMBARGO, HASTA AHORA, ES LA -

FORMA SUBJETIVA, SOPORTE ESPfRlTUAL DE LOS SISTEMAS FILOSÓFICOS, 

LO QUE SE FIA <l'lfTIOO CASI ENTERAMENTE, PARA FIJARSE TAN SÓLO EN --
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SUS DETERMINACJON!!S METAFfSICAS '1/, 

MARX OTRA VEZ CAMBIANDO DE ESTRATEGIA; PRIMERO.LA CONFRONTACIÓN, 

LUEGO, EL ABANDONO DE LA LÓGICA DEL CONCEPTO 'y DE LA INSTITUCIÓN 

ESTATAL-METAFf SICA, PARA CENT~RSE EN AQUELLO QUE SE RESISTE EN 

. SER ASIMILADO. MARX CENTRA EL PROBLEMA AHf DONDE HEGEL LO HA DEl 

CUIDADO: LA INDlVIDUALIDAD DEL SABIO GRIEGO Y SU FELICIDAD •. Su 
ACERCAMIENTO AL SENSUALISMO EPIC~REO LE HARA ENTENDER QUE LA FE

LICIDAD EN PRIMER I!RMINO SÓLO PUEDE SER ENTENDIDA DE MANERA SElt 

SIBLE. 

EXISTE EN MARX, EN SU lNTER~S SOBRE EL SOF~S GRIEGO, LA RECUPERA 

CIÓN DE UN PRINCIPIO ENERG~TICO, UNA VOLUNTAD QUE SE OPONE AL -

MUNDO QUE LO DETERMINA, LA DIFERENCIA ENTRE EL MATERIALISTA-DE

TERMINISTA IlEMóCRITO Y EL SAáIO EPICÜREO ES UNA DIFERENCIA DE -

ENERGfA PRACTICA. 

•LAs DIFERENCIAS (ENTRE LOS DOS FJLÓSOFOS) NO SE DEBEN A LA INDl 

VJDUA~IDAD CONTINGENTE DE AMOs FIL~SOFOS SINO A LAS lENIENCIAS CXW

TRAPUESTAS QUE EN ELLOS SE PERSONIFICAN• 5/, 

Nos PARE~E SlGNIFICATIVO QtE PARA MARX SEA. EPICURO QUIEN CUl.MfNA 

LA TRADICJÓH FILOSÓFICA GRIEGA EN CUANTO AL CONCEPTO DE SABIO SE 

· REFIERE Y QUE EMPIEZA DESDE TAL.ES DE MILETO 6/ •. EN EFECTO, Í'tARX 

VE EN El SABIO GRIEGO UN DEMIURGO QUE MODELA LA SUSTANCIA EN;_ 

FRENTMDOSE A ELLA: EH LA DESIGUALDAD ENTRE SUSTANCIA V SUJETO, 

" 

.. :l. 
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VE MARX LA PRIMERA DETERMINACIÓN DEL SABIO. ESTA DESIGUALDAD, -

QUE SE DA EN POTENCIA EN ANAXAGORAS, SE TRANSFORMA EN SÓCRATES Y 

LOS SOFISTAS, 

"COMO LA VIDA GRIEGA V EL .ESPf RITU GRIEGO TIENEN COMO ALMA LA -

SUSTANCIA QUE EN ELLOS APARECE POR PRIMERA VEZ COMO SUSTANCIA Ll 

BRE, EL SABER DE ESTA SUSTANCIA RECAE EN EXISTENCIAS INDEPENDIElt 

TES, EN INDIVIDUOS QUE, COMO INDIVIDUOS NOTABLES, DE UNA PARTE -
} 
~ SE ENFRENTAN EXTERIORMENTE A LOS OTROS Y CUYO SABER, DE OTRA PAR 

TE, ES EL SABER INTERIOR DE LA SUSTANCIA,V CON ELLO, UNA DE LAS 

CONDICIONES DE LA REALIDAD. EL FILÓSOFO GRIEGO ES UN DEMIURGO, 

SU MUNDO ES OTRO QUE EL QUE FLORECE BAJO EL SOL NATURAL DE LO -

SUSTANCIAL 11 ZJ, 

MARX VE EN SÓCRATES EL MOMENTO EN EL CUAL LA SUBJETIVIDAD ENFREti 

TADA A LA SUSTANCIA SE ERIGE EN PRINCIPIO DE LA FILOSOFfA, LA -
SEGUNDA DETERMINACIÓN DEL SABIO ES SU ENERGfA PRÁCTICA PUESTA EN 

ACCIÓN, ES LA PERSECUCIÓN DE UH FIN QUE SE EXPRESA EN SU ENSERAH. 

7.A Y ACCIÓN. 

lo QUE MARX VE SURGIR DE ESTOS •TALLERES FILOSÓFICOS• ES LA FIGJI! 

RA DEL SABIO PUESTO·EN SU INDEPENDENCIA SUBJETIVA Y EN SU INAL

TERABILIDAD Y SU ATARAXIA. fL SABIO NO ES, PUES, AQU~L QUE SAB'IE..1 

SINO AQU~L QUE TIENE UNA FltiALIDAD, UN PRINCIPIO ENERG~TICO QUE 

LO LLEVA A LA ACCIÓN; AQU~L QUE TIENE, ENTONCES, UNA .ACTITUD An~ 

TE LA VIDA. DE OTRA MANERA.- EL SABIO ES LA CONCIENCIA QUE SE - -
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DETERMINA A Sf MISMA: Y, COMO TAL, SE ENCUENTRA EN SU INALTERABl 

LIDAD, No NO.S EXTRAFJE PUES, QUE MARX UTILICE LA METAFORA DEL -

CONCEPTO EPICÚREO DE MATERIA COMO AQUELLO QUE REALIZA EL CONCEP~ 

TO DE SABIO, PUES ES SABIDO QUE EL ÁTOMO EXCLUYE DE S~·· CONCEPTO 

EL TIEMPO CONSIDERADO COMO ACCIDENTE Y COMO EVENTO FORTUfTO, Dl 
REMOS, FINALMENTE ACERCA DE LA IMPORTANCIA QUE MARX CONCEDE A LA 

SUBJETIVIDAD LIBRE, QUE EL SABIO ES~ EN SENTIDO ESTRICTO, AQU~L 

QUE HA LOGRADO UN~ .. COH.ERENCIA :EN CUÁNTO A SU SABER Y SU ACCIÓN;-
. . 

PUES EL CONCEPTO DE MATERIA SE CONSTITUYE EN LA BASE DEL CONCEP-

TO DE SABIO, COJÍERÉNCIA QUE, POR LO DEMÁS NO NOS ES POSIBLE -

ENCONTRAR HOY EN EL DISCURSO CIENTf FICO ACTUAL, 

EN LA CONFRONTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EL CAMBIO DEL CAMPO DE BA

TALLA, EL JOVEN' ESTRATEGO HA DESCUBIERTO LA FORMA SUBJETIVA "co
MO SOPORTE DE LOS'SISTEMAS FILOSÓFICos'r~ y HA DESCUBIERTO ADEMÁS 

QUE DETRÁS DE ·~STA .FORMA SUBJETIVA, HAY UN PRINCIPIO ENERG~TICO. 

QUE SE ENFRENTA A LA REALIDAD INMEDIATA.. FINALMENTE .CONCLUYE -

QUE ESTA DESIGUALDAD~: y_, ESE PRINCIPIO ENE~G~TICO, SE REVELAN CON. 

TRA LOSMARCOS EN LOS ~UALES HEGELHABfA CONCLUIDO LA HISTORIA -. . ~ 
DE LA. FI LOSOFf A, 

., 
~ \ 

LA CRfTICA SUBYACE'NTE D~ MARX A HEGEL, ES NO OBSTANTE, UNA ~-

TI ÓN DE DETALLE: .. • . 
... ;. 

"Es CIERTO QUE HEGEL. HA CARACTERIZADO, EN SUS GRANDES LINEAMIEN

TOS, LO QUE HAY EN GENERAL EN AQUELLOS SISTEMAS (ESTOICISMO,---. 
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EPICUREfSMO Y ESCEPTICISMO), PERO EL PLAN DE SU HISTORIA DE LA 

FILOSOFfA, DE LA QUE. ARRANCA EN REALIDAD ESTA HISTORIA, ERA DE -. ' ' ; 

UNA GRANDEZA Y OSADfA TAN ADMIRABLES QUE SU AUTOR NO·PODfA ENTRAR • 
EN DETALLES: POR OTRA PARTE, LA IDEA QUE HEGEL TENfA DE LO QUE -

LLAMABA ESPECULATIVO POR EXCELENCIA NO PERMITfA A ESTE GIGANTES-

CO PENSADOR RECONOCER LA IMPORTANCIA QUE REVISTEN PARA LA HISTO

RIA DE LA FILOSOF1A GRIEGA Y PARA EL ESPfRITU GRIEGO EN GENERAL" .8/, . 

EN QUÉ MEDIDA .ESTA CUESTIÓN DE DETALLE SE EXTIENDE HASTA CONSTI

TUIR UNA SEVERA CRÍTICA A HEGEL, LO VEREMOS A CONTINUACIÓN, . 

Cl U PROBLEMA DE LA CIENCIA Y EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

Lo QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA ARGUMENTACIÓN DE MARX ES EL PROBLEMA 

DE LA CIENCIA, MARX HA DESCUBIERTO QUE LA CIENCIA EN SENTIDO -

' HEGEUANO "NO PERMITE ENTRAR EN DETALLE", PERO EL DETALLE ES EL 

PUNTO CLAVE., LA SUBJE:TrVIDAD ENFRENTADA A LA SUSTANCIA 'COMO -

PRtNClP[O DE LA FlLOSOF.fA, LA ENERGfA PRACHCA DE LA CONCIENCIA 

TEÓRtCA QUE. NO PERMIT~ NINGUNA SOLUCIÓN DE IDENHDAD Y QUE POR -
. . . . 

Ef .• LO DESBORDA EL CfRCULO DE LO E.S~ECULATIVO, 
.. •;,., 

LA ·L6GtCA DE. LO lNDf.VtDUAL Y' DE LO ESPECfFtCO, SE RESISTE A LA -

LÓGtCA DÉ LA NECE.Sr.DAD DEL CONCEPTO, 

., 
PoR ELLO, HAY QUE ABANDONAR EL CONOCIMIENTO ENTENDIDO COMO LÓGICA 
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DEL CONCEPTO EN LA EXTERIORIDAD DE SU IDENTIDAD~/, · EL DETALLE 

EXIGE EL CONOCIMIENTO.DE LO PARTICULAR, 

EL ESTUDIO DEL DETALLE SE UBICA EN EL PLANO DE LAS MICROLOG(AS 

COMO LA RECONSTRUCCl6N DEL CONCEPTO DE SUBJETIVIDAD A PARTIR DE 

LA FILOSOFfA EPICÚREA, PERO ~STA SÓLO. SE LOGRA COMO RESULTADO 

DE UN DEVENIR VERDADCRO Y NO EN FUNCIÓN DE LA FINALIDAD EXTERNA 

DE LA SUSTANCIA-SUJETO lO/, LA MICROLOGfA SURGIDA DE LA CONFROli 

TACIÓN Y EL COMENTARIO, ES EL ARMA DE ~ARX CONTRA LA ESPECULACI6N, 

SI LA FlLOSOFfA HELENÍSTICA SIGNIFICA LA MUERTE DE LA FILOSOFÍA 

ANTIGUA, LO CIERTO ES QUE PARA MARX, 'LA MUERTE DEBERfA CONCEBIR

SE DE UN MODO TAN PECULIAR Y ESPECIFICO COMO LA FORMA DE VIDA" ll/, 

MARX CONFRONTA ENTONCES A EPICURO COMO EJEMPLO CONTRA LA ESPECU

LACl6N HEGELIANA, lo CONFRONTA COMO LA ESPECIFICIDAD QUE SE RE

SISTE, LA TRADICIÓN QUE IDENTIF-ICA LA FfSICA DE EPICURO CON LA 

DE DEMÓCRlTO ES SÓLO UN PREJUICIO QUE HA LLEGADO HASTA HEGEL, 

FRENTE A ELLO, MARX RECURRE A LA PROFUNDIDAD DEL MICROSCOPIO, CQ. 

MO AQUELLO.QUE NOS DESCUBRE. LO QUE ESTÁ OCULTO, 

"P.ERO.PRECISAMENTE PORQUE EL PREJUICIO ES TAN VIEJO COMO LA HIS

TORIA·DELA FJLOSOF(A Y PORQUE LAS DIVERGENCIAS APARECEN LO SU

FICIENTEMENTE OCULTAS, PARA NO REVELARSE, DIRIAMOS, MAS QUE VIS

TAS AL MICROSCOPIO, EL RESULTADO A QUE LLEGUEMOS SERÁ TANTO MAS 

IMPORTANTE, SI LOGRAMOS DEMOSTRAR. QUE, A PESAR DE SU CONEXIÓN --
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EX IS.TE ENTRE LA Ff SICA DE DEMÓCRITO' Y EPI CURO UNA DIFERENCIA ESElt · 

CIAL QUE .SE ADVIERTE HASTA EN LOS MENORES DETALLES, Y LO QUE -

CABE DEMOSTRAR EN PEQUERO PUEDE PONERSE DE MANIFIESTO MAS FÁCIL-

. MENTE CUANDO SE VEN LAS RELACIONES EN DIMENSIÓN MAYOR, MIENTRAS 

QUE, A LA INVERSA, CONSIDERACIONES DE TIPO MUY GENERAL, DEJAN EN 

PIE LA DUDA DE SI EL RESULTADO SE CONFIRMARA O NO EN EL DETALLE" 12./ 

PoR MEDIO DE LA MICROLOGf A MARX DESCUBRE EN EPICURO UNA NUEVA Dl 

VISIÓN DE CIENCIA, PARA LA TRADICIÓN A LA CUAL REFUTA MARX, LA 

CIENCIA DE EPICURO NO ES MÁS QUE UNA IMITACIÓN DEL ATOMISMO DE -

LEUCIPO Y DEMÓCRITO, Y EL CLINAMEN LES PARECE UNA INVENCIÓN DE 

EPICURO EN EL INTENTO DE FIJAR UNA,RIMERA CAUSA", MARX, POR EL 

CONTRARIO, VE EN EL CLINAMEN EL 81.AB.• LO QUE NO TIENE CAUSA, LO 

ARBITRARIO, No ES PUES, LA DESVALORIZACIÓN DE LA FfSICA ANTE LA 

ÉTICA, TAL Y COMO HABf A HECHO LA TRADICIÓN FILOLÓGICA HOSTIL A -

EPICURO, SINO LA FfSICA COMO FUNDAMENTO DEL SISTEMA, 

EL MOVIMIENTO DE RECHAZO DEL ÁTOMO EN LA Ff SICA EPICÚREA, ES EL-

DETALLE QUE SE AMPLIFICA Y SE MUESTRA PRESENTE EN TODAS LAS ESFE 
. ' . . 

RAS; ES UN EQUIVALENTE QUE SE INTRODUCE EN TODOS LOS ÁMBITO DEL 

SISTEMA. Es LA SUBJETIVIDAD QUE SE RESISTE A LA· LfNEA RECTA. DEL 

.. DETERMINISMO DEMáCRÍTEO, Es DE VITAL IMPORTANCIA. SABER QUE EL -

CLINAMEN CONSTITUYE EL PUNTO CLAVE DE LA CRITICA A LA ESPECULA--

CIÓN HEGELIANA, COMO AQUEL MOVIMIENTO EGOf STA QUE NO ESTA DETER

MINADO RETROACTIVAMENTE POR EL ESPIRITU, 
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•soLo DEL 'CLINAMEN EMANA EL MOVIMIENTO EGOf STA, LA RELACIÓN QUE 

TIENE SU DETEAMINABILIDAD, COMO DETERMINABILIDAD EN Sf MISMO Y -
NO EN OTRO• lJ/, . 

DEDICAREMOS EL PRÓXIMO PARAGRAFO A· OBSERVAR LA IMPORTANCIA DEL - . 

CLINAMEN. BASTENOS POR EL MOMENTO OBSERVAR QUE EL CLINAMEN ES -

EL PRINCIPIO DEL AZAR, 

EL AZAR ES, EN EL PLANO DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFfA,LO QUE -

DESTRUYE EL DETERMINISMO DE LA NECESIDAD Y NOS SIRVE COMO FUNDA

MENTO DE UNA TEORfA DE LA LIBERTAD DE LAS FIGURAS,· EL ACASO ES 

LA POSIBILIDAD DEL JUEGO CONTRA EL DETERMINISMO DE LA IDEA QUE -

BUSCA SU AUTORREALIZACIÓN, 

EN EL AZAR DESCUBRIMOS UHA NUEVA FORMA DE EXPLICACIÓN DEL FENóMi, . 
NOI PUES MIENTRAS DEMÓCRITO RECONDUCE TODA EXPLICACIÓN A UNA CA.U 

SA ONICA, EPICURO ENTIENDE ESTO 0LTIMO COMO NEGACIÓN DE LA SUBJf 

TIVIDAD LIBRE, PODEMOS ENCONTRAR AQUf UN PRIMER ALEJAMIENTO DE 

LOS DIOSES, PUES EL MUNDO NO TIENE CAUSA NI HAY UNA INTELIGENCIA 

QUE LO HAYA ORDENADO EXTERIORMENTE, 

DEL ACASO SURGE ENTONCES.LA POSIBILIDAD ABSTRACTA QUE SE OPONE..;. 

A LA EXPLICACIÓN UNfVOCAI LA EXPLICACIÓN MOLTIPLE QUE INCLUSO -

PUEDE LLEGAR A LA FANTASf Al CON TAL DE NO CONTRADECIR EL HECHO -

SENSIBLE, LA EXPLICACIÓN MOLTIPLE MQ ESTÁ DIRIGIDA AL OBJETO -

QUE SE EXPLICA, SINO AL SUJETO, 
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•,,, NO EXISTE EL MENOR lNTERtS EN INDAGAR LOS FUNDAMENTOS REA-

LES DE LOS OBJETOS, SE TRATA SIMPLEMENTE DE APACIGUAR AL SUJETO 

QUE BUSCA LA EXPLICACIÓN• l!/, 

EL ACASO DESTIERRA LA CAUSA PRIMERA DE LA FORMACIÓN DEL MUNDO Y 

DESTIERRA TAMBttN LA TELEOLOGfA, LA LÓGICA DE LO POSIBLE SÓLO -

BUSCA LIBERAR Al SUJETO DE SUS TERRORES, CONSERVANDOLO EN SU IM-
• 

PERTURBABILIDAD, LA CIENCIA ENTONCES·, TIENE UNA FINALIDAD QUE -

LA SEPARA DE LA CIENCIA POSl.TtVA RElNVINHCADA POR EL DETERMINISMO: 

•EPlCURO CONFIESA QUE SU TIPO DE EXPLICACIÓN NO PERSIGUE MAS FIN 

QUE LA ATARAXIA DE LA AUTOCONCIENCIA Y NO El CONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA EN st y PARA st• lS!, 

PERO LA LÓGICA DE LO POSIBLE, EL CONOCIMIENTO COMO AZAR Y NO CQ 
. . . . .. 

MO NECEStDAD, TlENE su LfMITE EN LA SENs~crON: CUALQUIER EXPLICA 
. . . 

CtÓN ES P0$l8LE~ CON TAL DE QUE NO CONTRADIGA LA SENSACIÓN, AQUl 

LLO QUE·NO PUEDE SER PERCtlltDO; PERO QUE ES EVIDENTE QUE EXISTE 

(COMO LOS DfOSESl, PUESTO QUE SU CONOCIMIENTO LO HACEMOS POR ME

DIO DE ANTtCtPAC?ONES (pROLEPStSl DEBE1'10S EXPLICARLO MEDIANTE LA 

jiji~QCift,· DENTRO DEL CANON EP IC0REO EL· ERROR SOLO SURGE . POR LA 
. . .. ·· • I · ... · . . . 

OPINIÓN, ES DECIR, EL JUfCIO CIU.E HACEMOS DE LA SENSACIÓN, 

Es ASOMBROSO QUE Ef'rcURO UT?LtCE LA EXPLICACIÓN ·MOLnPLE y LA -

ÁNALOGfA EN AQUELLo': QUE·: A DECIR DE f1ARx'," CULMINA LA CtENCfA -

EPfCÓREA; LA TEORtA DE LOS METEOROS ~l, 
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MARX LLAMA A EPICURO UN ILlJotINISTA, JUSTAMENTE PORQUE MEDIANTE -

ESTE MtTODO EPICURO DESTIERRA LA TRASCENDENCIA DE LOS ASTROS, -

AHf DONDE LOS PRINCIPIOS - ATOMO V VACIO - NO SE APLICABAN DIRE' 

TAMENTE, 

Y PUESTO QUE ESTE MtTODO NO SE DIRIGE AL DQMINIO DEL OBJETO SINO 

A LA LIBERACIÓN DEL SUJETO DEL TERROR QUE LE IMPONE LA NATURALE

ZA AUTONOHIZADA, ES COMPLETAMENTE COHERENTE QUE EN LA CARTA A -

PfTOCLES LA FfSICA SEA SUBORDINADA A LA tTICA, EN LA TEORfA. DE 

LOS METEOROS, SE REALIZA EL AZAR COMO LIBERACIÓN DEL SUJETO; LA 

EXPLICACIÓN DEBE SER MÚLTIPLE (POLLAXOS) V DEBE RECHAZAR CUAL--

QUIER EXPLICACIÓN ABSOLUTA (APLÓS), PUES ESTOS FENÓMENOS",,, NO 

TIENEN UNA CAUSA SIMPLE QUE LOS HAGA NACER, NI UNA SOLA CATEGO-

RfA DE LA ESENCIA QUE CORRESPONDA A LOS FENÓMENOS", MAS ADELAN

TE DICE: 

•cuALQUIER EXPLICACIÓN ES BUENA~ Lo QUE .HAY QUE DESCARTAR ES EL 

MITO. Y tSTE SE DESCARTA, CUANDO, SIGUIENDO LOS FENÓMENOS, PAR

TIMOS DE ELLO PARA REMONTARNOS A LO INVISIBLE.( .. ,). DEBE APLI

CARSE POR TANTO LA 8NA'-º6fA•ll/¡ 

LA VARIEDAD ·DE LAS EXPLICACIONES DEBE TRANQUILIZAR AL SUJETO -

DESTRUYENDO LA UNIDAD DEL OBJETO. ESTO ES, LA INDEPENDENCIA DE 

LA NATURALEZA RESPECTO A LA CONCIENCIA, EPICURO BUSCA ENTONCES, 

SALVAGUARDAR AL SUJETO FRENTE A TODA FORMA TRASCENDENTE DESTRU--

_!EN~ LA CONTINUIDAD DEL OBJETO EN LA FORMA DE LA AUTOCONCIENCIA 

LIBRE, 
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lA POSTULACIÓN DEL SUJETO LIBRE INDIVIDUAL COMO PRINCIPIO, NO ES 

PARA MARX LA FORMA VERDADERA DE LA CIENCIA (y NI SIQUIERA DE LA 

POLfTICA) PERO TIENE El M~RITO DE POSTULAR LA CONCIENCIA HUMANA 

FRENTE TODO AQUELLO QUE SE COMPORTA DE MANERA TRASCENDENTE A ELLA, 

EN .QU~ MEDIDA ESTE PLANTEAMIENTO DE LA CIENCIA QUE TIENE COMO -

PUNTO DE PARTIDA UNA SUBJETIVIDAD LIBRE (CON UN PRINCIPIO ENERGt . 
TICO VOLCADO Al MUNDO, COMO UN .lQE.Os. QUE EXPRESA UNA FINALIDAD, 

UN JUICIO DE EXISTENCIA), TI~NE IMPORTANCIA PARA LA CRfTICA DE -

LA ECONOMf A POLfTICA: PUEDE VERSE EN ANÁLISIS POSTERIORES, DONDE 

MARX DENUNCIA LA UNIDAD DE TEOLOGfA Y LÓGICA ESPECULATIVA (1842), 
EN EL DESCUBRIMIENTO .DEL ESTADO EN SU VERSIÓN HEGELIANA COMO ABi 

TPACCIÓN QUE DOMINA LA SOCIEDAD (1843), EN SUS ANÁLISIS DEL DINERO 

COMO DIVINIDAD (1844), Y DE UNA MANERA MÁS RADICAL, EN EL FETI-

CHISMO DE LA MERCANCf A EN EL CAPITAL, EN TODOS ESTOS ESCRITOS -

DOMINA LA INQUIETUD DE QUE EL HOMBRE SE REAPROPIE DE TODO AQUELLO 

QUE SE LE HA EXT~A~ADO Y SE LE COMPORTA DE MANERA TRASCENDENTE A 

h DOMINÁNDOLO, 

POR TODO ELLO, MARX LLAMA A EPICURO, "EL MAS GRANDE PENSADOR DEL 
• ' . , 1 • 

ILUMINISMO GRIEGO" .JBj, 

TENEMOS HASTA AQUf ENTONCES, QUE EL RECHAZO ATÓMIC.O SE DESPLAZA·, 

SE INTERCAMBIA y TRASPONE LAS FRONTERAS. Que LA FfSJCA EPICOREA 

NO ES COMO TAL UNA CIENCIA DELIMITADA SINO QUE ES UNA CIENCIA -

INTERCAMBIABLE, MARX DESCUBRE A TRAV~S DE EPICURO LA LÓGICA DE 
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LO POSIBLE PARA OPONERLA A LA LÓGICA DE LA NECES~DAD ESPECULATI

VA: V DESCUBRE TAMBI~N, LA REPETICIÓN DE L~ HIPÓTESIS PARA OPO-

NERLA A LA IRREPETIBJLIDAD DEL CfRCULO HEGELIANO. 

.. 
LA EXPLICACIÓN ES DESCUBIERTA POR MARX COMO LA ACCIÓN LIBERADORA 

DEL LENGUAJE. EL ILUMINISMO EN EL SENTIDO ESTRICTO, QUE EXPULSA 

LOS TEMORES INCONSCIEllTfS DEL HOMBRE MEDIANTE LA EXPLI CAC l ÓN, Es 

EL VEHf CULO QUE PERMITE AL HOMBRE SU ESTADO DE IGUALDAD CONSIGO 

MISMO. EN SUMA, EL LENGUAJE ES EL DESCUBRIMIENTO DE LO QUE EL -

SIGNO ESCONDE, ES LA INMANENTIZACIÓN DEL SIGNO RESPECTO A LA COli 

CIENCIA, MARX DESCUBRE EL PAPEL QUE EL FILÓSOFO DEL JARDÍN ASI~ 

NA AL LENGUAJE COMO POSIBILIDAD DE DESTERRAR EL MITO, "HAY QUE 

ATENDER EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 11 19/, 

EL LENGUAJE SE CONSTITUYE EN CRfTICA DE LA TOTALIDAD BURGUESA EN 

CUANTO DESTRUYE LA COSIFICACIÓN DEL SIGNO POR MEDIO.DE UNA SUBJ~ 

TIVIDAD QUE RETROTRN: EL MUNDO AL ÁMBITO DEL SUJETO, EL INDIVIDUO 

ES IGUALDAD CONSIGO MISMO COMO EXPRESIÓN DE LA HF.DONÉ QUE SE OPQ 
. . 

' . 
NE A LOS SIGNOS TRASCENDENTES QUE PUEDEN DETERMINAR SU CONDUCTA; 

LA EXPLICACIÓN JUEGA A~Uf EL PAPEL LIBERADOR.EN. CUANT.O REPRESENTA 

LA ARBITRARIEDAD Y LA ABSTRACCIÓN POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO ANA . 

L0GICO DE LOS FENÓMENOS, 

LA EXPLICACIÓN MULTÍVCCA'COMO "EQUIVALENTE GENERAL11 .DE LOS FENÓMf 

NOS (LA ANALOGÍA EPICÚREA)> UBICA LA REPRESENTACIÓN SURGIDA DE -

LA SENSACIÓN COMO POSIBILIDAD DE EXPLICAR EL PRINCIPIO IMAGINARIO 

1 

1 

1 

1 

1 

·1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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QUE ES EL ÁTOMO. MARX ADMIRA A EPICURO POR SABER MANTENER EL 

ÁTOMO COMO SER Y MOSTRAR SUS COLISIONES Y COMPORTAMIENTO RES

PECTO AL MUNDO CONCRETO COMO SU FORMA ENAJENADA, ANTE ELLO LA 

REPRESENTACIÓN ADQUIERE UNA LIBERTAD TAL QUE REDUCE TODA DIFEREli 

CIACIÓN AL NIVEL DE ESTADOS FORTUITOS, 

"DEBE OBSERVARSE QUE, COMO EL ALMA, ETC,, PARECE, SÓLO DEBE SU 

EXISTENCIA A UNA MESCOLANZA FORTUITA,· LO QUE VALE TANTO COMO PRQ. 

CLAMAR EXPRESAMENTE EL CARÁCTER FORTUITO Dt TODAS ESTAS R~PRESEli 

TACIONES, POR EJ, EL ALMA, ETC., QUE COMO NO RESPONDEN A NECESI

DAD ALGUNA EN LA CONCIENCIA USUAL TAMBl~N EN E~ICURO APARECEN -

SUSTANCIADAS COMO ESTADOS FORTUITOS (,,,)CUYA NECESIDAD DE SU 

EXISTENCIA NO SE HA DEMOSTRADO SINO QUE, POR EL CONTRARIO, SÓLO 

SE RECONOCE COMO NO DEMOSTRABLE, COMO LO MERAMENTE POSIBLE" 2DI, 

\ Y MÁS ADELANTE DICE: "EPICURO ES SUPERIOR A LOS ESC~PTICOS EN QUE 

EN.~L LOS ESTADOS Y LAS REPRESENTACIONES NO SÓLO SE REDUCEN A NA

DA SINO QUE SU HIP6TESIS, EL PENSAR.ACERCA DE ELLOS (,,,)QUE 

ARRANCA DE ALGO FIJO, ES TAMBl~N ALGO MERAMENTE POSIBLE" 211• 

EN SUMA, LA EXP.LICACÍÓN COMO LO POS.IBLE· Y SU CONTRAPARTE, LA ANA

LOGfA COMO DETALLE· QUE. SE INTERCAMBIA Y AMPLIFICA, ES LA CULMINA

CIÓN DE LA Ll'BERTAD DEL SUJETO; ES Stt--PODER DE DESUI TI E I CAR LOS 

SIGNOS QUE ESCAPAN A SU CONCIENCIA Y DE CREAR NUEVAS FORMA•. 

.~ 

f 1 .·• 
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D> LA DECLINACIÓN DEL ATOMO 

LA EXPOSICIÓN DE LA PARéNCLESIS ATÓMICA EN EL CONTEXTO DE .LA Ff

SICA EPICÜREA REPRESENTA PARA MARX EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE SU -

OBRA, 

LA DECLINACIÓN DEL ÁTOMO GUARDA UN DOBLE ASPECTO: NO ES UNA IN

, VENCIÓN ARBITRARIA DE EPICURO COMO HABfA INSISTIDO LA TRADICIÓN 

~ FILOLÓGICA, Es, POR EL CONTRARIO, LA FUNDAMENTACIÓN DE LA LIBER 

TAD DE LA CONCIENCIA, POR OTRO LADO, FUNDAMENTA LA ACTITUD DEL 

ATOMO EN CUANTO A SUS RELACIONES CON EL MUNDO CONCRETO, Es EL -

MODO DE SALVAGUARDAR AL ÁTOMO FRENTE A LA CONTINGENCIA Y EL TIEtt 

.PO HISTÓRICO, DICHO DE OTRA MANERA, ES LA PRESERVACIÓN DEL CON

CEPTO SOBRE SU EXISTENCIA, 

EN LA SEGUNDA PARTE DEL DOCUMENTO QUE VENIMOS COMENTANDO, MARX -

REALIZA LA PIAL~CTICA DEL SER PARA sf HEGELIANO. Es EL MOVIMIEH 

TO REFLEXIVO DEL CONCEPTO ENAJENADO QUE RETORNA A sf. LAs CUAL! 

DADES SON EL ATOMO ENAJENADO QUE CONSTITUYE EL MUNDO CONCRETO, ..; 

PERO ESTAS CUALIDADES· SON NEGADAS MEDIANTE EL RETORNO A Sf MISMO 

DEL AToMO·. No OBSTANTE# ESTA DIALéCTICA NATURAL, es, COMO HA -

HECHO VER DAL PRA LA DIAÚCTICA NATURAL EN SU DESPLAZAMIENTO HA

CIA LA CONCIENCIA, 

Asf, PUES, LA DESVIACIÓN INICIA EL CONFLICTO ENTRE INDIVIDUO Y -

MUNDO, ENTRE'ATOMO Y ÉXISTENCIA CONCRETA, EN QUé MEDIDA MARX -

VALORA ESTE ENFRENTAMIENTO POSITIVAMENTE HACIA EL INDIVIDUO, LO 
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VEREMOS AL FINAL DE ESTE PARAGRAFO, PERO LA DECLINACIÓN ADQUIE

RE RELEVANCIA EN CUANTO flARX FUNDAMENTA, POTENCIALMENTE A PARTIR 

DE ELLA, LA CRfTICA DE LA ECONOM[A BURGUESA, 

~.I) DECLINACl6N Y DETERMINISMO 

EL PRIMER ASPECTO DE LA DECLINACl6N ES SU LUCHA CONTRA EL DETER-
• 

MINISMO DE LA NECESIDAD, 

"CUANDO LOS ATOt10S SON TRANSPORTADOS EN L[NEA VERTJ CAL PARA ABA-

JO EN VIRTUD DE SU PROPIO PES01 EN UN MOMENTO CASI IMPERCEPTIBLE 

Y EN LUGARES IMPRECISOS DEL ESPACIO, SE DESV[AN UN POCO,, LO SUFl 

CIENTE PARA QUE PUEDA DECIR QUE LA DIRECCIÓN SE HA CAMBIADO,,," 22/, 

LA DECLINACIÓN ES PARA MARX,, LA VERDADERA CUALIDAD DEL ÁTOMO POB. 

QUE Et~ ELLA SE SUSTRAE A TODA OBJETIVACIÓN Y EN ELLA ELIMINA SUS 

CUALIDADES, ~A Sf MISMO Y RECONOCl~NDOSE COMO CAUSA DE 

S[ MISMO, 23/ 

EL PUNTO SE SUPRIME EN LA LfNEA RECTAJ EL TORBELLINO DEMOCRfTEO 

REPRESENTA LA ASOCIACIÓN NECESARIA DE LOS ATOMOS. 

"Asf, co,..O EL PUNTO ES SUPRIMIDO EN LA LfNEA, TODO CUERPO QUE -

CAE QUEDA SUPRIMIDO EN LA L[NEA RECTA QUE tL DESCRIBE, Su kUAU.
DAD ESPECfFICA NO IMPORTA MUCHO AQUf, lo MISMO DESCRIBE UNA Lf-

NEA. RECTA, EN SU CAfDA; UNA MANZANA QUE UN TROZO DE HIERRO" 24/, ' 
f . 
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EL M~TODO DE. LA CRITICA DE LA ECONOMfA POLfTJCA NO ESTA ALEJADO 

DE ESTOS TALANTES. ESPECULACIÓN y TRABAJO ABSTRACTO se· COMPOR-

TA~ SOLIDARIAMENTE EN CUANTO NO PERMITEN ENTRAR EN EL DETALLE DE 

·LA SUBJETIVIDAD Y DEL TRABAJO CONCRETO, EN EL .CAPITAL,. MARX RE

PRODUCE EN T~RMINOS ANALOGOS LA CRITICA AL DETERMINISMO DE LA -

Lf NEA RECTA: 

,, 
••• SI PRESCINDIMOS DEL VALOR DE USO DE LAS MERCANCÍAS ESTAS SQ 

LO CONSERVAN UNA CUALIDAD: LAS DE. SER PRODUCTOS DEL TRABAJO, . P.E. 

RO NO PRODUCTOS DE UN TRABAJO REAL Y CONCRETO, AL PRESCINDIR DE 

SU VALOR DE USO, PRESCINDIMOS TAMBI~N DE LOS ELEMENTOS MATERIA-

LES Y DE LAS FORMAS QUE LOS CONVIERTEN EN TAL VALOR DE USO, DE

JARÁN DE SER U.NA MESA, UNA CASA, UNA SILLA O UN OBJETO ÚTIL CUAL. 

QUIERA, TODAS SUS PROPIEDADES MATERIALES SE HABRÁN EVAPORADO -

(, , , ) PARA REDUCIRSE (, , , ) AL MISMO TRABAJO HUMANO ABSTRACTO" 25/, 

LA TESIS DOCTORAL SE CONSTITUYE,. DE ESTA MANERA, COMO UN ALEGATO 

CONTRA TODO TIPO DE DETERMINISMOJ BUSCAR UNA CAUSA PRIMERA ES -

COLOCARNO·s UNA VEZ MAS. EN LA NECESIDA.~1 . EL OBJETl.VO PRIMORDIAL . 
'. . 

DE LA DESVIACIÓN DEL ATOMO ESLA LIBERTAD, SU MANIFESTACIÓN ES -
• 1 • 

LA PROPIA RESISTENCIA A LA ASIMILACIÓN .. EN EL HOMBRE ES LA vo;..-
LUNTAD.QUE RESIDE EN EL PECHO, A DECIR DE LUCRECIO, 

EL CLINAMEN SE MANIFIESTA EN TODAS LAS ESFERAS DEL EPICUREf SMO, 

Su FIN ES LA ATARAXIA, LA CALMA INCONMOVIBLE DEL SABIO QUE PRE-

TENDE IMITAR AL DIOS QUE NO INTERVIENE EN El MUNDO Y ESTÁ FUERA 

DE ~L. 
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QUISIERA PUNTUALIZAR AQUf UN ASPECTO QUE·A MI ·JUICIO NO HA SIDO 

SUFICIENTEMENTE OBSERVADO EN LOS COMENTARIOS DE ESTE DOCUMENTO.

LA POL~MICA DE QUE SI MARX ES UN "IDEALISTA"' o UN "MATERIALISTA~' 

ME PARECE MUY ESTRECHA FRENTE A LA RIQUEZA DE PLANTEAMIENTOS QUE 

PUED~N INTELEGIRSE A PARTIR DE LA ARGUMENTACIÓN. MARX DESTACA -

LA UNIDAD DE CIENCIA Y FINALIDAD ÉTICA EN EL MORALISTA EPICURO~ 

QUIEN.ADMITE QUE LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS NATURALES DEBE -

EJERCERSE SÓLO POR EL rn·reRÉS DE LA VIDA PLACENTERA. LA PRAXIS 

CIENTf FICA ENTONCES, NO es, PARA MARX, ADMISIBLE, SINO SE CONJU

GA CON LA FINALIDAD DE UNA VIDA MEJOR, EN ESTE CONTEXTO ENTIEN

DE MARX TAMBIÉN EL ISOTEfSMO DEL SABIO EPICOOEO QUE ASPIRA A VI-

VIR EN EL GOCE V ALEJAMIENTO DEL DOLOR EN QUE VIVE EL Dfos ASf -

CONCEBIDO, 

PERO EXISTE UN ASPECTO ESENCIAL: MARX NO TRATA CON LA LIBERALIDAD 

EPICÚREA EL AVANCE DE LAS CIENCIAS POSITIVAS, PARA ÉL, SEGÚN LA 

TRADICIÓN HEGELIANA, LA FORMA DE LAS CIENCIAS SIGUE SIENDO LO G~ 

NERAL, MAS EL AVANCE CIENTf FICO DE LO POSITIVO, NO BRINDA EN EL 

CONTEXTO DE MARX LA GARANTf A DE LA LIBERTAD; ~STO SÓLO PUEDE DAR 

SE Sl SE CONJUGA EN LA AUTOCONCIENCIA HUMANA LA SUBJETIVIDAD --

CRfTlCA QUE DESTRUYE TODA TRASCENDENCIA QUE DETERMINE; O TAMBI~N, . 

TODA INTELIGENCIA ORDENADORA D.EL COSMOS Y EXTERIOR A ~L. 

LA POSIBILIDAD DE LIBERARSE OE LA DETERMINAClÓN QUE LE IMPONE LA 

NATURALEZA.EN CUANTO A SU EXISTENCIA INMEDIATA, PARTE DE- ESTA -

SUBJETIVIDAD CRITICA, 

" 
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",,, LA HISTORIA TRANSCURRIDA HASTA HOY QUE SE CARACTERIZA POR. 

CIERTO COMO "PREHISTORIA" PORQUE LOS HOMBRES NO SON DUEROS DE SUG 

PROPIAS FUERZAS FRENTE.A LA NATURALEZA, LA ESENCIA HUMANA HA SI

DO BRUTALMENTE SOMETIDA A LAS CONDICIONES NATURALES DE LA CONSE~

VAC16N DE SU EXISTENCIA, EL HOMBRE SOLO LLEGA A LA CONCILIACIÓN 

DE SU EXISTENCIA SI SE RECONOCE COMO CAUSA DE Sf MISMO" 2fi/, 

SCHMIDT ACERTAJ ENTONCES·, CUANDO DICE QUE .MARX TIENE DESDE SUS -

PRIMEROS ESCRITOS UN ASPECTO EUDEMONlSTA AÚN CUANDO SU EXTENSO 

PLAN LE IMPIDI6 OBSERVAR EN DETALLE LA RELACIÓN EPICURO-MARX, 

NI PARA MARX, Y TAMPOCO PARA EPICURO, LA FELICIDAD PUEDE SER RE

DUCIDA AL GOCE MERAMENTE SENSUAL AUNQUE PARA AMBOS ÉSTA SEA CON

DICIÓN GENERAL DE TODO GOCE 271 , EL PROPÓSITO DE AMBOS MATERIA

LISTAS ES EL LOGRO DE LA SATISFACCIÓN DEL HOMBRE,· AUNQUE PARA 

EPICURO SEA .UNA CONDICIÓN MERAMENTE SUBJETIVA Y PARA riARX, EN -

ATENCIÓN A LA INFLUENCIA HEGELIANA, ESTA EXIGENCIA DESBORDA HACIA 

LA OBJETIVIDAD, 

LA TESIS DOCTORAL ES PUES, LA REIVINDICACI6N DEL GOCE DEL ~

HOMBRE SENSIBLE V CONCRETO, SOBRE LA ABSTRACCION QUE IMPONE EL 

· 'DETERMINISMO, 

: .. ·~ 

.. ·. 
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D.2) DECLINACIÓN V TRABAJO 

EN SEGUNDO T~RMINO, PARA MARX, EL.MOMENTO DE LA DECLINACIÓN LO -

REMITE AL TRABAJO COMO POSIBILIDAD DE SUPERAR El ESTADO DE NATU

RALEZA INMEDIATO, ESTE ASPECTO TAMPOCO HA SIDO ENFATIZADO POR - · 

Los' COMENTARl·STAS 1 YA DESDE AQUf I PODEMOS OBSERVAR UNA DOBLE -

VALORACIÓN DEL TRABAJO, NEGATIVAMENTE EN CUANTO REPRESENTA UNA 

ACCIÓN SOBRE LA NATURALEZAJY POSITIV~MENTE EN CUANTO CONSTITUYE 

UNA POS.IBILIDAD DE' LIBERTAD COMO RECONOCIMIENTO POSITIVO DEL - -

HOMBRE MEDIANTE LA OBJETIVACIÓN Y RELACIÓN ANTE OTROS, 

EN CUANTO CONSTITUYE UNA NEGACIÓN SIGNIFICA TAMBiéN UN MANDATO -

PROHIBITIVO FRENTE A LA PULSIÓN NATURAL. Pues LA "DECLINACIÓN" 

DE LA EXISTENCIA NATURAL, IMPLICA LA NEGACIÓN DEL HOMBRE COMO -

MERA NATURALEZA. 

",,, PARA QUE EL HOMBRE COMO HOMBRE SE CONVIERTA EN SU CINICO OB- . 

JETO REAL Y SINGULAR DEBE HABER ROTO EN Sf SU EXISTENCIA RELATI- · 

VA, LA FUERZA.DE LA APETENCIA Y DE LA MERA NATURALEZA" 2.8/, 

PARA FREUD ES CLARO TAMBiéN QUE EL ORIGEN DE LA MORAL SE RELA

CIONA A ESTA PROHIBICIÓN,· ENCARNADA EN LA FIGURA DEL PADRE ORIGl 

NARIO 29/, EN CUANTO A EPICURO, ES ASOMBROSO QUE EL PLACER SEA 

DEFINIDO NEGATIVAMENTE COMO "AUSENCIA DE DOLOR", EN TODO CASO, 

PARA EPICUR01 LA CLASIFICACIÓN DE LOS PLACERES NOS SIRVE COMO -

GUfA DE ESTA DEFINICIÓN NE.GATIVA, LA AUSENCIA DE DOLOR ESTARÁ - ' 
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DADA POR LA SATISFACCIÓN DE LOS DESEOS NATURALES Y NECESARIOS, -

"NO HAY NADA MEJOR QUE BEBER AGUA CUANDO SE TIENE SED Y COMER --

, PAN CUANDO SE TI ENE HAMBRE", A AQUÉL ESTADO PLACENTERO CAUSADO 

POR LA REPOSICIÓN DEL CUERPO, PUEDE AUNARSE El PLACER DE LA SA-

Tl SFACCIÓN DE APETITOS NATURALES PERO NO NECESARIOS: QUE INTRODU 

CEN VARIEDAD Y DIFERENCIACIÓN Al PLACER CATASTEMÁTICO QUE SURGE 

DE LA SATISFACCIÓN DE LOS APETITOS PRIMEROS, PERODEBEN RECHAZAR 

SE AQUELLOS APETITOS SURGIDOS NO DE LA NATURALEZA, SINO DE LA --
\ 
/ DOXA' ESTOS ÚLTIMOS APETITOS NO SON NATURALES N 1 NECESARI os 'y -

DEBEN SER RECHAZADOS PORQUE CONLLEVAN MAYORES DOLORES: SON APETl 

TOS INDEFINIDOS COMO EL APETITO DE GLORIA O DE HONOR Y POR ELLO 

NO PUEDE.N SER SATISFECHOS 3º/, 

SI BIEN EL PRINCIPIO DE TODO PLACER ES EL PLACER SENSUAL, EPICURO 

INSTITUYE LA RAZÓN COMO AQUELLO QUE DEBE ELEGIR Y LIMITAR LOS ~

APETITOS, LA FRÓNESIS ES EL LfMITE QUE SE IMPONE A LA IRRACIONA 

LIDAD DE LA AfSTHESIS, DEBEMOS t-IMITAR LOS APETITOS CUY,A SATIS

FACCIÓN NOS PRODUCI R,IA UN DOLOR MAYOR AL QUE QUEREMOS EVITAR, 

HAY PUES, UN LIMITE QUE .SE ESTAB~ECE POR M~DIO DE LA RAZÓN, PE

RO, NO OBSTANTE, ESTE LIMITE NO DEBEMOS ENTENDERLO COMO' REPRE--

SIÓN, SINO COMO LIBERACIÓN DE LA IRRACIONALÍDAD QUE PONE EN PELl 

GRO LA ATARAXIA DEL SABI.O, NóTESE QUE EN LA CARTA A MENECEO EPl 

CURO HABLA DE LOS DESEOS COMO AQUELLOS QUE NO ES MALO EN Sf MIS

MOi PERO LOS ENFOCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONVENIENCIA, 

COMO AQUELLO QUE PUEDE DESTRUIR LA AUTARQUfA DEL SABIO, DESDE -
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ESTE PUNTO DE VISTA, EPICURO RECOMrENDA LO NATURAL "QUF. F.S FACIL . 

DE OBTENER", Y LAS COMIDAS SENCILLAS Y SOBRIAS, "PUES ES LO ME-

JOR PARA LA SALUD" ·31¡ 

EN~ONTRAMOS, PUES, QUE LA DEFINICIÓN QUE EPICURO RECOGE DE LA -

TRADICION MORAL, Y QUE HACE A PASQUALI EMPARENTARLO CON fREUD, -

SE CONVIERTE EN UNA POSIBILIDAD DE LIBERACIÓN AL NEGAR LOS APETl . 
TOS QUE PUEDAN HACERNOS DEPENDER DEL OBJETO Y QUE DESTRUYAN NUE~ 

TRA FELICIDAD, EN ESTE ASPECTO POSITIVO JUEGA UN PAPEL IMPORTAN 

TE EL LENGUAJE COMO POSIBILIDAD DE LA EXPLICACIÓN QUE SE DESPLA

ZA, PARA LIBERAR A LA CONCIENCIA DEL DOLOR DE LOS DESEOS DE DIFi 

CIL SATISFACCIÓN, 

A~ADAMOS POR OTRA PARTE, @UE ES UNA CONSECUENCIA NECESARIA DE E~ 

TE PRtNCtPIO EPfCÓREO LA VALORACIÓN POSITIVA DE LA AMISTAD, EN -

CUANTO ~STA REPRESENTA EL ACUERDO RECURRENTE ENTRE SUBJETIVIDA-

DES LtRRES. · 

Ast ~UES1 EN EL MANDATO P~oatarTtYO .DE LA MORAL PODRfAMOS ENCON-
. ' . ' . . 

TRAR UN ASPECTO POSITIVO, DE MANERA ANÁLOGA EL ASPECTO NEGATIVO 

DEL TRABAJO QUE IMPLICA EL ESFUERZO DEL HOMBRE SOBRE EL OBJETO; 

Sl'.GNlFfCA SU ASPECTO POS[TIVO PORQUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE -

DOME.AA~ EL APETrTo NATURAL; y CON ELLO, LA POSIBILfDAD DE DESTRUIR 

LA DEPENDENCtA DEL SUJETO RESPECTO AL OBJETO, PARA r~RX ES CLA

RO·; EN SU RELACtÓN CON EPtCURO, QUE EL CONOCrMI:ENTO ESTA LIGADO 

A UN rNTERÉS POR LA VALORACIÓN POSITIVA DEL HOMBRE, 
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uAsl EL HOMBRE SÓLO CESA DE SER PRODUCTO DE LA NATURALEZA CUANDO 

EL OTRO QUE SE RELACIONA CON ~L, NO ES UNA E>!lSTEt«:fA . DISTINTA -

SINO QUE ES ~L MISMO UNA EXISTENCIA SINGULAR# 32/, 

EN LA CONCEPCIÓN QUE MARX EXPONE EN ESTE CAPITULO SOBRE EL TRA-

BAJO, SE ENCUENTRA EL ECO DE LA TRADICIÓN HEGELIANA, MÁS AÚN, -

SU ANÁLISIS DE LA DECLINACIÓN DEL ÁTOMO RECUERDA LA DIAL~CTICA -

DE LA AUTOCONCIENCIA (CAPITULO IV) DE LA fENOMENOLOGfA DEL Espf-

BlI.IJ., 

AQuf TAMBI~N, PARA HEGEL, EL RECONOCIMIENTO DEL HOMBRE, EN CUAN

TO TAL, DEPENDE DEL MANDATO PROHIBITIVO SURGIDO DEL TRABAJO, EL 

DOMINIO DEL MERO APETITO NATURAL SE LIGA AL TRABAJO, RECU~RDESE 

QUE LA AUTOCONCIENCIA MERAMENTE APETENTE, NEGADORA, "DEVORADORA", 

DEBE EMPRENDER UNA LUCHA POR SER RECONOCIDA POSITIVAMENTE POR -

OTRA AUTOCONCIENCIA, LA LUCHA DE LA AUTOCONCIENCIA ASf DUPLICA

DA DEVIENE EN UNA LUCHA DE RECO~OCIMIENTO, ÜNA LUCHA A MUERTE ~ 

DE LA CUAL SURGE UNA AUTOCONCIENCIA VERDADERA QUE ES ASI LLAMADA 

EL SE~OR Y UNA CONCIENCIA DEPENDIENTE, TEMEROSA, QUE ES ASf LLA

MADÁ SIERVO V CUYA ESENCIA ES EL PURO SER PARA OTRO, EL.SIERVO 

ES 'CONVERTIDO POR ESTE TEMOR EN EL MEDIO DE GOCE, COMO INTERPO-

SICIÓN ENTRE LA.NATURALEZA V EL SE~OR, 

PERO EL SIERVO, COMO MEDIACIÓN, VE EN LA COSA AQUELLO QUE DEBE -

SER SUPERADO Y. TRANSFORMADO rJJ, EN SU DIAL~CTICA CONTRA EL O~
JETO EL SIERVO SE TRANSFORMA EN LO VERDADERO, EN CUANTO POR MEDIO 
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DEL TRABAJO, SUPERA EN TODOS LOS MOMENTOS SINGULARES SU SUPEDITA 

CI6N A LA EXISTENCIA NATURAL. 

EN AQUELLA DIALÉCTICA, EL SIERVO DEVIENE HOMBRE MEDIANTE EL TRA

BAJO, PUES AL SER PURA MEDIACIÓN ENTRE EL OBJETO Y EL SE~OR, PRQ 

DUCE PARA EL GOZO DE ÉSTE Y AL MISMO TIEMPO REPRIME SU PROPIA -

APETENCIA DISCIPLINANDO CON ELLO SU EXISTENCIA NATURAL, . 
FINAl.1'1ENTE, ESTA DIALÉCTICA CULMINA CON LA CONCIENCIA DESVENTURA 

DA, PRODUCTO DE LA AUTOCONCIENCIA SERVIL QUE SE SABE LIBRE, EN -

TANTO QUE ES PRODUCTO DEL TRABAJO, AÚN CUANDO EL MUNDO LE SEA --

HOSTIL, 

D.3} DECLINACIÓN Y CONTRATO 

HEMOS DICHO, QUE YA DESDE 1841 PARA MARX EL CONOCIMIENTO ESTA L¡ 

GADO AL INTERÉS .DEL RECONOCIMIENTO POSITIVO DEL HOMBRE, PARA -

HEGEL, TAMBIÉN EL T,RABAJO ESTA EN LA GÉNESIS DE ESTE RECONOCI--

MIENTO. .EN EPICURO, EL INTERés SE EXPRESA POR MEDIO DEL PACTO, 

¿pERO CÓMO ES.POSIBLE ÉSTE, SI EL CLINAMEN ES LA MERA NEGACIÓN• 

DE LA DETERftÚN~CIÓN? lC6Mo ES POSIBLE LA RELACIÓN, SI EL ATOMO. -

SE EXPRESA COMO INDIVIDUALIDAD ABSTRACTA?. 

VEAMOS ENTONCES:. LA NEGACIÓN DEL ATOMO AL RELACIONARSE CON OTRA 

COSA DISTINTA DEBE SER .PUESTA Y REALIZADA POSITIVAM_ENTE, PERO -

ÉSTO SÓLO PUEDE SUCEDER SI EL SER CON EL CUAL.SE RELACIONA NO ES 
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OTRA COSA QUE ~L MlSMO, ES DECIR, TAMBl~N UN ATOMO, LA REPULSIÓN' 

DE LOS ATOMOS MÚLTIPLES. ES LA REALIZAClÓN DE LA DESVIACION DEL·

ÁTOMO, 

EL RECHAZO ES LA CULMINACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL ATOMOJPERO. tsTE 

CONLLEVA LA POSlBlLIDAD DE MEZCLA, LA CAUSA.DE ELLO ES LA DECLl 

NACIÓN DE LA VfA RECTA, 

·EN EFECTO, LOS ATOMOS ~PN '"rAaA ~Í-LQS ~rsMOs .. su. Orüco'"ciBJETQ )' -

sow~Ni~ -·PUED~N BEEiR IBSE ·x $ i' tüsi1o~ .. y, POR CONS rGU_I ENTE' EN -

LO QUE SE REFlERE AL ESPAClO ENCONJBARSE, AL NEGARSE TODA EXIS-

TENCIA RELATIVA, EN LA QUE SE REFIEREN A ALGO DISTINTO;_ Y'ESTA -

EXlSTENClA RELATIVA ES, COMO HEMOS VISTO, SU MOVlMIENTO ORIGINA

RIO·, EL DEL DESCENSO DE LA LfNEA RECTA" ilj_/, 

•Ast PUES, LOS ATOMOS ·sOLO SE MEZCLAN AL DESVIARSE DE ESTA LfNEA"~ 

l.A ·INDtVtDUALtDAD EXtSTENTE ÓNICAMENTE SE REALIZA CUANDO SE RELA 
' 1 • ' • 

CIONA CON .OTRA REALIDAD QUE ES ELLA HrsMA·, EL MOVIMIENTO IMAGI

.. NAR ro DE, LOS .ATOMOS
0 

ES' DESPLAZADO y APl..~CADO· AL HOMBRE 1 . LA ANA

. LC>etA WELVE Acau't A DEMOSTRAR su'. VERSATtUDAD. 

11ARX VE EN ErrcuRo UN PRECURSOR DE LA DIA~CTtCA, PUES EL RE.CHAZO 

LOGRA REALIZAR EL CONCEPTO ATOHfsnco. A&lN MAs, EL RECHAZO EX·

PP.ESA LA ENERGfA DEL ATOMO CAPAZ DE OPONERSE AL MATERIALISMO DE

TERMINISTA DE DOOCRITO, l.A IMAGEN DEL TORBELLINO NECESARIO ES 
. . ' .. 

DESTRUfDA. 
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PERO POR OTRO LADO, EL RECHAZO Y LA UNIÓN FORTUÍTA DE ATOMOS ES 

LA SUPERACIÓN DE LA SUBJETIV'IDAD AISLADA, MARX TIENDE HACIA LAS 

CONSECUÉNCIAS POLfTICAS Y SOCIALES DEL RECHAZO, lAs CONSECUEN-

CIAS MAS CONCRETAS DEL 'RECHAZO SON EL CONTRATO EN POLf TICA Y LA 

AMISIAll EN SOCIEDAD •. 

Los T~RMINOS DE LA POLtMICA LE HAN LLEVADO A MARX A RECONOCER EN . 
EPI CURO UN FILÓSOFO BURGUts DE LA ~POCA HELENf STI CA "EPI CURO ES 

EL MAS GRANDE ILUMINISTA GRIEGO" 3.6/, ,.,.ARX ENCUENTRA QUE EPICU

RO ES TAN CONSECUENTE QUE APLICA EL PRINCIPIO FfSICO A LA TEORfA 

DE LA SOCIEDAD. EN EL CLINAMEN, PUES, SE RECONOCE QllE NO HAY, -

POR PRINCIPIO, UNA SUJECCIÓN DEL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD HUMANA, 

EL AZAR NIEGA CUALQUIER TRASCENDENCIA RESPECTO AL INDIVIDUO, 

EPICURO POSIBILITA A MARX EL ESTUDIO DE LA "ANATOMfA" DE. LA SO-

CIEDAD CIVIL COMO LA LUCHA DE TODOS CONTRA TODOS, 

#lUCRECIO ES El POETA tPICO AUT~NTICAMENTE ROMANO, PUES CANTA LA 

SUSTANCIA DEL ESPf RITU ROMANO: EN VEZ DE LAS FIGURAS DE HOMERO, 
·,··l. 

,ALEGRES, VIGOROSAS Y TOTAL.ES, TENEMOS AQUf ANTE NOSOTROS H~ROES 

ARMADOS E lfltENETRABL.ES, CARENTES DE TODAS LAS OTRAS CUALIDADES: 

LA GUERRA 011Ul"1 CONTRA OMNES, LA FORMA RfGIDA DEL SER PARA sf" rlJ, 

ESTA LUCHA RUIDOSA ES LA FORJA DEL· MUNDO: 

#LAS COMBJHACIONES A BASE DE LOS ATOMOS SU ATRACCIÓN Y REPULSIÓN, 
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SON ESTREPITOSAS, UNA LUCHA RUIDOSA, UNA TENSIÓN HOSTIL, ES EL 

TALLE.R Y ~ FORJA DEL UNIVERSO, EL MUNDO ESTA DESGARRADO EN SU 

INTERIOR EN CUYA ENTRARA MAS fNTIMA MARCHAN LAS COSAS TUMULTUA-

RIAMENTE" 3.a/, 

EL RAYO DE SOL ES LA ALÉGORfA QUE ROMPE LA ARBITRARIEDAD DE LA -

PERSONA ABSTRACTA, 

OBSERVAMOS AQUf QUE EL INDIVIDUO ABSTRACTO DE EPICURO ES SUBORDl 

NADO A UN SISTEMA GENERAL DE NECESIDADES, LA CONCIENCIA EPICÚ-

REA NO DOMINA, SÓLO ACOMPAfilA AL FENÓMENO, "EL SUJETO EPICÚREO -

NO UTILIZA SIGNOS EN CUANTO ~L MISMO CONSTITUYE UN SIGNO.EN EL -

INTERIOR DE UN INTERCAMB'IO DE DETERMINACIONES FUERA DE SU CON--

TROL" 39/, 

PARECIERA ENTONCES, QUE AQUf EL DESIGNIO HEGELIANO SE CUMPLIRfA 

EN LA FORMA DEL ESTADO COMO INST~NCIA SUPERIOR Y NECESARIA A LA 

SOCIEDAD CIVIL, ESPECULACIÓN Y ATOMISMO SERfAN, PUES, DOS FASES 

DE UN MISMO PROCESO ~, · 

PARECIERA QUE MARX TAMBl~N EXPERIMENTA UN RETORNO, EN MATERIA -

POLfTICA DESDE LA. ESPECULACIÓN HEriELIANA AL ATOMISMO, CUANDO -

MARX HABLA DE LA NATURALEZA DEL ESTADO EN EPICURO, LO HACE EN -

T~RMINOS QUE APARENTEMENTE LO VALORAN: 

"LA BASE, PARA ~L, ES EL CONTRATO, SUNTHEK~ y, CONSIGUIENTEMENTE, 
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EL FIN NO PUEDE SER OTRO QUE LA SVMPHERON, EL· PRINCIPIO DE UTIU 

DAD" W, FRENTE AL ABSOLUTO ESTATAL HEGELIANO SE ENCUENTRAN -

PUES, ECQS RoussoNIANOS EN ESTE JOVEN MARX 92/, y NO OBSTANTE, 

HAY MOTIVOS CRfTICOS QUE HACEN PENSAR QUE EN MARX EXISTE UN ALE

JAMl.ENTO DEL ATOMISMO DIECIOCHESCO. Pues, EN PRIMER T~RMINO, EL 

CONTRJ.iO NO ES CONCEBIDO, POR EPICURO, COMO UN HECHO AZAROSO. -

ANTE ELLO SE IMPONE EL PACTO DE UTILIDAD DETERMINADO POR LA FRÓ-
• 

NES Is 1 EN EFECTO I AS f 'coMO ~STA HACE CALCULAR LOS MEJORES PLACE 

RES, ASf SE CALCULA CON QUIEN HA DE HACERSE EL PACTO, PERO ESTE 

PACTO APARECE SIEMPRE COMO PRODUCTO DE LA AMISTAD, EXISTE ENTRE 

LOS HOMBRES UNA CONVENCIÓN DE NO HACERSE DAP.O UNOS A OTROS~/, 

DE ESTE PACTO AMISTOSO NACE TAMBIÉN, LA NOCIÓN DE JUSTICIA. 

LA AMISTAD, QUE EMPIEZA EN EPI CURO POR SER SÓLO UN MEDIO PARA LA 

FELICIDAD INDIVIDUAL,· TERMINA SIENDO LA FIGURA DE UNA NUEVA SO-

CI ALIDAD ~f. 

EL.PACTO ENTRE LOS, INDIVIDUOS APARECE COMO UNA NECESIDAD DE LA -

RAZÓN: POR ELLO, LA JUSTICIA V LA ~EY APARECEN COMO NECESIDADES 

INMANENTES ENTRE LOS INDIVIDUOS V DE.NINGUNA MANERA COMO PRODUC

TO DE UN LEGISLADOR O UNA INSTANCIA EXTERH)R A LA COMUNIDÁD ~f. 

EL INTERtS 'y EL "CALCULO RACIONAL" SURGIDOS EN LA AMISTAD DAN -

LUGAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUSTICIA COMO HISTÓRICA Y NO COMO 

UNA ENTELEQUIA O UN BIEN EN sf, COMO SUPON(A ARISTÓTELES. LA -
EXISTENCIA DE LA INSTITUCIÓN POL(TICO ESTATAL ES HISTÓRICA, EN -
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CUANTO SE VINCULA AL INTERtS DE LOS INDIVIDUOS EN COMUNIDAD, 

HDE LAS LEYES CONVENCIONALES TAN SÓLO LA QUE SE CONFIRMA COMO -

CONVENIENTE PARA LA UTILIDAD DEL TRATO COMUNITARIO POSEE EL CA-

RACTER DE LO JUSTO ( ... ,). Sl SE ~ DADO UNA LEY, PERO NO FUNCJQ. 

NA SEGÓN LO CONVENIENTE AL TRATO COMUNITARIO, ESA YA NO POSEE LA 

NATURALEZA DE LO JUSTO.,," ~/, 

Es EVIDENTE, ENTONCES, QUE A TRAV~S DE EPICURO ES POSIBLE SUSTI

TUIR EL PROBLEMA DE LA DOMINACIÓN POR EL CONSENSO, 

AHORA BIEN, ESA NUEVA SOCIALIDAD PREFIGURADA POR LA AMISTAD O -

ACUERDO, EN BASE A LA ACEPTACIÓN DE UN OTRO, QUE ES IGUAL A Mf -

MISMO, ·SÓLO PUEDE DARSE EN T~RMINOS DE LENGUAJE 1 Pues EL LENGUÁ. 

JE ES EL MEDIO DE LA REPRESENTACIÓN V LA INSTANCIA DEFINITIVA EN 

LA FORMACIÓN DEL PACTO AMISTOSO, EN SENTIDO ESTRICTO, PODEMOS -

OBSERVAR QUE EPICURO POSIBILITA J-A FORMACIÓN DE UNA TEORfA DE LA 

DEMOCRACIA FRENTE AL ESTATALISMO ABSOLUTISTA. 

Es DE OBSERVAR, POR OTRO LADO, QUE EN EPICURO EL INDIVIDUO ANTE-
, .. '. . . .. 

CEDE EN TODO A LA SOCIEDAD, MARX LE CRITICA EL QUE EN SU CONCIEti 
. . ' ' 

CIA ATOMf STICA "FIJE Los· MOMENTOS POR SEPARADO,· COMO UNA CONC fEtt 

CI~ INDEPENDIENTE"·,· CUANDO HABLA DEL ATOMO COMO CONCEPTO Y DEL .. 

ATOMO ENAJENADO, CUALITATIVO, BASE DE AQUELLA RELACIÓN SOCIAL. 
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l Qu~ Es Lo. QUE SE .ENCUENTRA EN LA. BASE DE LA ARGUMENTAc10N Ef>l

cúREA ?. 

Es EL INTERtS POR LA FELICIDAD DEL HOMBRE SENSIBLE Y CONCRETO, -

ES LA PRESERVACIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD EN EL TRATO COMUNITARIO, 

EN EPICURO, EL INDlVIDUO NO SE PIERDE, COMO EN LA SOCIEDAD BUR-

GUESA EN EL SISTEMA AZAROSO DE LA NECESIDAD. Los VfNCULOS DE LA 
• 

AMISTAD Y EL PACTO AMISTOSO LE HACEN PENSAR EN UNA COMUNIDAD, -

DONDE SE INTERCAMBIAN LOS BIENES PRECISAMENTE PORQUE EL INDIVl 

DUO ES RECONOCIDO COMO SUJETO SENSIBLE Y CONCRETO: AL CONTRA~IO 

DE LA SOCIEDAD BURGUESA DONDE EL INDIVIDUO ES CONCRETO EN TANTO 

HOMBRE Y ABSTRACTO EN TANTO CIUDADANO, EN LA SOCIEDAD BURGUESA, 

PUES, PREDOMINA EL INTERCAMBIO DE VALOR EN TANTO LOS INDIVIDUOS 

SON MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD COMO HOMBRES ABSTRACTOS-CIUDADANOS, 

Y VIVEN FUERA DE ELLA COMO HOMBRES CONCRETOS, EN LA ESFERA PRIVA 

DA-INTIMA. 

EN UN .ESCRITO DE 1843 #Zf, ~RX UBICA EL ESTADO POLf TICO HEGELIA 
• • • • • t 

NO C.OMO ABSTRACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. ' DENUNCI~, ADEMÁS, EL 

. CARÁCTER TEOLÓGICO-POL(TICO HEGELIANO QUE PRESEN~A A LA SOC~EDAD 
CIVIL .COMO PREDICADO DEL [STf\DO, 

EXISTE AÜN OTRO REPROCHE DE MARX EN EL MENCIONADO ~SCRITO, PARA 

MARX, HEGEL PRESENTA LO APARE~TE Y LO ESENCIAL EN UNA RELACIÓN -

INVERTIDA: CONVIERTE LA POLÍTICA EN UN SIMPLE AP~NDICE bE·LA .LQ
.G!CA1 Y CON ELLO SUBORDINA LAS CATEGORfAS PARTICULARES A LAS - -
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GENERALES Y ABSTRACTAS, 

EXISTE, ENTONCES, EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL -

CLINAMEN LA EXIGENCIA DE UN PACTO RACIONAL CONTRA EL SISTEMA AZA 

ROZO DE LAS NECESIDADES EN LA SOCIEDAD BURGESA, r~ARX NOTA OUE LA 

CONVENCIÓN ENTRE INDIVIDUOS QUE POSTULA LA ILUSTRACIÓN BURGESA. NO 

HA SIDO REALIZADA, MAS BIEN, ESTA CONVENCl6N HA SURGIDO DE MANE

RA IRRACIONAL; AL MODO COMO LA DESVIACIÓN DEL ÁTOMO SUPONE LA ASQ 

CIACIÓN CON OTROS ÁTOMOS EN EL SISTEMA EPICÚREO, DE ESTE MODO EL 

DERECHO BURGÜES ES EL COROLARIO DE LA NECESIDAD SOCIAL; PUES LAS 

FUNCIONES DE LA PHYLIA Y LA LIBERTAD HAN SIDO DESTERRADAS, ATOMI~ 

MO Y NECESIDAD SON SOLIDARIOS: EL CONTRATO NO ES LA LIBERTAD DEL 

INDIVIDUO PARA ASOCIARSE, SINO LA NECESIDAD QUE LO ATA, 

POR OTRA PARTE, MARX VE COMO L6GICO EL QUE HEGEL HIPOSTASYE AL -

ESTADO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL: LA ESPECULACIÓN HEGELIANA NO CO

RRESPONDE MÁS QUE A LAS INCONSECÜENCIÁS DEL PRINCIPIO ATOMISTICO 

BURGU~S. FRENTE A ELLO, MARX OPERA UN RETORNO A LA FUNCIÓN ORI

GINARIA DEL PRINCIPIO EPICOREO,BASADO EN LA'RAZÓN Y LA rHYLIA, 

D.4 TEOLOGIA Y CRfTICA 

EN OTRA PARTE SOBRE EL CLINAMEN, MARX HABLA DE QUE LA FELICIDAD 

~s LA ANIQUILACIÓN DE JODA DEPENDENCIA. Es EL MOVIMIENro NEGATIVO 
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EN GENERAL. Los DIOSES EN EPICURO CULMINAN ESTE MOVIMIENTO EN -

GENERAL, PUES "REHUYEN EL MUNDO, NO SE PREOCUPAN DE tSTE Y MORAN · 

FUERA DE tL" !i8f, 

PARA EPICURO, LOS DIOSES EXISTEN, PU.ES SU CONOCIMIENTO ES UNA -

PROLEPSIS. PERO HABITAN EN UNA GOZOSA OCIOSIDAD, SIN INTERVENIR 

EN LOS ASUNTOS DEL MUNDO, PARA ÉL, LOS DIOSES REPRESENTAN EL -

IDEAL DE LA FELICIDAD A LA QUE DEBE ASPIRAR EL SABIO, LA CRfTI

CA MODERNA .HA DEMOSTRADO QUE EL ISOTEf SMO NO ES LA NEGACIÓN DEL 

DIOS EN SU INDIFERENCI.i\.TAL Y COMO LO HA CREfDO PACUALI &.9/, 

EL HECHO ES QUE LA CONCEPCIÓN DEL DIOS OCIOSO DESTIERRA TODA - -

TRASCENDENTALIDAD; ASf COMO LA BÚSQUEDA DE UNA PRIMERA CAUSA OR

DENADORA DEL UNIVERSO. LA HIPÓTESIS DEL AZAR ENCUENTRA AQUf TAM 

BIÉN SU APLICACIÓN: LOS DIOSES SE FORMARON POR AZAR, Y ESTÁN --

CONSTITUIDOS DE UNA MATERIA TAN SUTIL, QUE SUS ÉIDOLAS SÓLO POD~ 

MOS PERCIBIRLAS EN SUEÑOS 5.Q/, 

PARA MARX, ES EN LA ESTATUARIA DONDE SE ENCUENTRA LA CLAVE DE -

LOS DIOSES DE EPICURO, LA ESTATUA REPRESENTA LA DIVINIDAD DE UN 

ESTADO, LA BELLEZA DEL CUERPO HUMANO Y LA PRESCINDENCIA DE TODA 

RELACIÓN CON EL MUNDO, . EL DIOS SE CONVIERTE.EN ESTATUA, Y CON -

ELLO, DEJA DE INFUNDIR MIEDO HACIA NOSOTROS, EL IDEAL DEL SABIO 

ESTÁ REPRESENTADO EN EL MÁRMOL: P.UES SU AUTARQUfA DEPENDE DE LA 

REDUCCIÓN CONSTANTE DEL DESEQUILIBRIO CREADO POR LA HEDON~, EN -

TANTO QUE EL DIOS ASf CONCEBIDO NO ADMITE AQUÉL DESEQUILIBRIO, -
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EL SABIO CREE EN LOS DIOSES PERO SÓLO COMO ·OBJETO DE IMITACIÓN, 

· EL HECHO DE QUE MARX CONTEMPLE EN LA ESTATUARIA UN IDEAL DE ATA- . 

RAXIA,' NO SE ENCUENTRA ALEJADO DE LAS IDEAS QUE HEGEL TIENE A E.S. 

TE RESPECTO, PU.EDE OBSERVARSE MAS PRECISAMENTE ESTA RELACIÓN EN 

LAS IDEAS EXPRESADAS POR HEGEL ACERCA DE LA ESCULTURA EN LA IN-

TRODUCCIÓN A LA Eslér1CA i!I, 

~ MARX VE EN EPICURO UN ILUMINISTA PORQUE DESTIERRA EL TEMOR A
0

LOS 

DIOSES Y RETORNA TODO HACIA LA AUTOCONCIENCIA HUMANA, CONVIERTE 

AL HOMBRE EN CAUSA DE Sf, 

EL CONOCIMIENTO EPICÚREO ES CONTRAPUESTO UNA VEZ MAS, A LA LÓGI

CA PREDI"CATIVA DE HEGEL, TEOLOGfA Y ESPECULACIÓN SE DAN LA MANO 

EN CUENTO REPRESENTAN UN MUNDO INVERTIDO, MARX HA DEMOSTRADO -

QUE HEGEL SUPONE EN SU PROYE.CTO ESPECULATIVO QUE EL FIN DE LA CQ. 

SA ES EL MOTOR QUE ·~A LA. CO~A MISMA, EL ESTADO ES REPRESEN-

TADO COMO CREADOR DE LA SOCIEDAD CIVIL. Et ABSOLUTO COMO CREA--
. . . 

DOR DEL SER PARA S f , 

EN 1842,· APENAS A UNOS MESES DE HABER IMPRESO SU TES Is·,· MARX --

HABLA DE LOS FILÓSOFOS ESPECULATIVOS COMO TEÓLOGOS,· Y HABLA' -

TAMBI~N, DE LOS CONCEPTOS DE LA FILOSOFfA ESPECULATIVA ANTERIOR 

QUE SE PRESENTAN COMO CREADORES DE LA VERDAD •. DE AHf LA NECESI

DAD DE OESTRUIRt.OS, 52/, 
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DESDE UNA EXTENSA NOTA AL APENDICE, DE LA TESIS DOCTORAL, DESTl 

NADA A POLEMIZAR CON SCHELLING, ES CLARO PARA MARX QUE EN LA SQ 

CIEDAD BURGUESA HAY UNA INVERSIÓN CUYA EXPRESIÓN ES LA TEOLOGfA, 

AS( COMO DE LA FILOSOF(A ESPECULATIVA, DIOS APARECE USURPANDO 

EL LUGAR DE LA AUTOCONCIENCIA HUMANA, ~STA DEJA DE SER CAUSA DE 

SI V LA CEDE A OJOS, QUE APARECE COMO CREADOR DEL SUJETO REAL, 

DIOS REPRESENTA LA FORMA DE LA JRRAC~ONALIDAD, 

",,, TODAS LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS SON PRUEBA DE 

SU NO EXISTENCIA, REFUTACIONES DE TODAS LAS IDEAS DE UN.DIOS, 

!.AS PRUEBAS REALES DEBERfAN DECIR POR EL CONTRARIO: "DIOS EXIS

TE PORQUE LA NATURALEZA SE HAYA MAL ORGANIZADA", "DIOS EXISTE 

PORQUE EXISTE UN MUNDO IRRACIONAL", AHORA BIEN, QU~ SIGNlFICA

RIA ESTO SINO DECIR QUE SI EL ~UNDO ES IRRACIONAL, DIOS EXISTE 

PARA QUIEN POR TANTO ES EL MIDMO IRRACIONAL. ¿o QUE LA SIN RA 

ZON ES LA EXISTENCIA DE DIOS? N ~. 

EL MOVIMIENTO TEOLOGICO REPRESENTA PARA YiARX EL MOVIMIENTO DE 

LA SOCIEDAD BURGESA. EL CARACTER FETICHISTA DEL DINERO SE Rg 

VELA EN EL AÑO DE 1844 EN SUS NOTAS DE LECTURA. PARA MARX, EL 

DINERO ES lilVINIDAD Y MEDIACIÓN Al MISMO TIEMPO. 

•tRJSTO REPRESENTA ORIGINARIAMENTE: 1) A LOS HOMBRES FRENTE A 

DIOS. 2) A DIOS ANTE LOS tfOMBRES; 3) A LOS HOMBRES FRENTE AL 

HOMBRE. DE IGUAL llANERA, EL DINERO REPRESENTA, ORIGINARIAMENTE 

SEGllN SU CONCEPTO: 1> A LA PRll'IEMD PRIVO PARA LA Pfk>Plm\D PRIVADA 
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2) A LA SOCIEDAD PARA LA PROPIEDAD PRIVADAJ 3) A LA PROPIEDAD 

PRIVADA PARA LA SOCIEDAD, 

Y CRISTO ES TANTO EL DIOS ENAJENADO COMO EL HOMBRE ENAJENADO, 

DIOS YA SÓLO TIENE VALOR EN LA MEDIDA QUE REPRESENTA A CRISTO; 

IGUALMENTE EL HOMBR.E, lo MISMO SUCEDE CON EL DINERO" 541, 

IGUALMENTE; EN EL CAPITAL LA LÓGICA DEL CONCEPTO ES PUESTA COMO 

LA REPRESENTACIÓN DE LA LÓGICA DEL CAPITAL 551, 

POR ELLO DESDE 1841 MARX DENUNCIA EL PARENTESCO ENTRE VALOR Y 

DIVINIDAD, PARA r1ARX ES SIGNIFICATIVO QUE SE RELACIONE DINERO 

Y DIVINIDAD EN LA PRUEBA ONTOLÓGICA DE LA EXISTENCIA DE DIOS -

ELABORADA POR KANT, PERO EL PARENTESCO ENTRE TE,OLOGfA Y VALOR 

QUEDA FUERA DE TODA DUDA CUANDO LA REPRESENTACIÓN ES CONCEBIDA 

POR NOSOTROS COMO ALGO REAL, 

"SI ALGUIEN SE REPRESENTA POSEER CIEN TALERS V ESTA REPRESENTA

CIÓN NO ES ALGO CAPRICHOSO Y SUBJETIVO, SI CREE EN ELLA, LOS -·

CIEN TALERS IMAGINARIOS TENDR~N PARA ~L EL MISMO VALOR DE LOS -

CIEN TALERS REALES, POR EJEMPLO, CONTRAERA DEDUDAS EN SU IMAG! 

NACIÓN, ACTUARA COMO TODA LA HUMANIDAD QUE CONTRAE DEUDAS CON 

SUS D.IOSES" 2.Y_/, 

Asl ruEs, MIENTRAS QUE LOS DIOSES EPJCOREOS SON UN IDEAL DE LI

BERACIÓN, FELICIDAD V BELLEZA, EL DIOS CONCEPTO O DIOS DINERO DE . 

',.. 



LA ESPECULACIÓN ES EL DIOS' MoLOCH, 

E) COMENTARIO FINAL DE LOS CAPfTULOS 11, 111 Y IV DE LA 

SEGUNDA PARTE 

1E3 

lA DECLINACIÓN DEL ÁTOMO REPRESENTA EL SER PARA Sf DOTADO CUALI

TATIVAMENTE Y CON ELLO SU POSIBILIDAD' DE RELACIÓN, MARX VE EN -

EPICURO UN PRECURSOR DE LA DIALÉCTICA EN CUANTO SUPERA LOS MOMEN 

TOS PARTICULARES, AL MISMO TIEMPO, LO CONTEMPLA COMO UN PENSA-

DOR ORIGINAL EN CUANTO A TRAVÉS DE LA ENAJENACIÓN DEL ÁTOMO, SI

GUE CONSERVÁNDOLO EN SU ESENCIA, PERO LE CRITICA EL QUE FIJE -

SUS MOMENTOS COMO EXISTENCIAS INDEPENDIENTES rJJ../, 

LA TESIS DOCTORAL SE CONSTITUYE EN UN PARADIGMA DE LA COMPLICADA 

RELACIÓN MARX-HEGEL, MARX NO ESTÁ DE ACUERDO EN LOS RESULTADOS 

ESPECULATIVOS DE LA FI LOSOFf A HEGELIANA, LE P"RECE QUE ESTE MÉ

TODO BORRA, SIN RESIDUO, LA ESPECIFICIDAD DE LA FIGURA, PARA·-

MARX, EL FIN QUE ATRAE EL DESARROLLO DE LA FJGURA ES EXTERNO; -

POSTERIORMENTE· LO .CALIFICARA COMO EL FIN Mf STICO DE LA UNIDAD -

SUJETO-OBJETO, DE AHf LA NECESIDAD DE MARX DE ENTRAR EN EL DETA 

LLE, EN EL COMENTARIO Y CONFRONTACIÓN DE LA. CITA, PARA CONOCER -

EL MOVIMIENTO INTERNO DE LA FIGURA: MARX DENUNCIA EN HEGEL EL QUE 

NO SEA CONSECUENTE CON EL PRINCIPIO DIALÉCTICO DEL DESARROLLO IN-. 

TERNO DE LA COSA; PRINCIPIO ENUNCIADO POR HEGEL EN LA fENOMENOLOG(A, 

···': 

. '{ 
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PERO ESTE PROCEDIMIENTO INMANENT~STA, ÚNICA FORMA DEL CONOCIMIEri 

TO VERDADERO, QUE HA SIDO OSCURECIDO POR LA ESPECULACIÓN, NO SE 

CONTRAPONE AL ANALISIS DIAL~CTICO DE LA DISTINCIÓN ENTRE.ESENclA.V 

CUALIDAD, LA ·D.IAL1CTICA DEL SER-PARA-Sf ES UTILIZADA COMO CRfTl 

CA AL MOVIMIENTO EXTERNO DE LA TOTALIZACIÓN DEL CONCEPTO, 

Los CAPfTULOS DE LA TESIS DOCTORAL QUE TRATAN SOBRE EL ATOMO nr
FERENCIADO, SON UN EJEMPLO DE ELLO, 

Nos ENCONTRAMOS, EN PRIMER T~RMINO,QUE EL SER PARA si ES AQUELLO 

QUE CARECE DE. OPOSICIÓN, EN EL ESQUEMA DE LA LÓGICA HEGELIANA, 

EL SER PARA Sf ES EL MOVIMIENTO REFLEXIVO DE LA EXISTENCIA, MARX 
RECONOCE EN EPICURO UN FILÓSOFO COHERENTE, QUE SALVAGUARDA LA CA 

RENCIA DE DETERMINACIÓN DEL SER PARA Sf, MEDIANTE LA OBJETIVA--

CIÓN DE LA CONTRADICCIÓN, lA SALVAGUARDA FfsICA DEL ÁTOMO, SE -

PRÓVECTA EN.LA AUTARQUfA DEL SABIO. 

·LA SUP~EMA vOLUPTAS DE EPICUR~ RESIDE' EN LiBERARSE DEL J)OLOR ~~~ 

TANTO .EN cúMto A LA Dl:FE~NCIA1 'C<>.MO EN CUANTO A LA AuSENCIA DE; 

TODO SUPUESTO: EL CUERPO QUE NO PRESUPONE NINGUNA OTRA COSA EN - . 
. . ' . '' ' ' ' 

LA SENSACIÓN V QUE NO SIENTE ESTA DIFERENCIA, ES·UN CUERPO SANO, 

POSITIV01 Y ESTA POSICI.ÓN, QUE COBRA SU FORMA MÁS A.LTA EN EL -

DIOS OCIOSO DE EPICURO, SE PRESENTA POR Sf MISMA EN LA ENFERME'"'.

DAD SOSTEN.IDA, TODA VEZ QUE LA ENFERMEDAD AL DURAR, DEJA DE SER 

UN ES~ADO V SE CONVIERTE, POR DECIRLO ASf, EN ALGO FAMILIAR Y -

PECULIAR• SB/, 
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LA FILOSOFIA DE· LA NATÜRALEZA ASPIRA A LA ELIMINACION DE LA Dl.Fi 

RENCIA, A LA: PRESERVACION DE LA HIPÓTESIS." PERO ~STA,· ES DECIR, 

EL ATOMO EN GENERAL, E~ UN PRINCIPIO IMAGINARIOJ ELLO HACE QUE -

AL ENTRAR EN RELAC·IÓN CON EL MUNDO CONCRETO, EL PR.INCIPIO SE EM

BROLLE EN ·coNTRADICIONES, POR .ELLO, LA REPRESENTA~ION ALCANZA 

UNA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRA ACORDE CON EL PRINCIPIO. LA REPR_& 

SENTACION, REDUCE TODOS LOS ESTADOS QEL ATOMO A LO MERAMENTE FOR 

TUfTO, EL SABIO ATOMISTA NO ABANDONA SU INDEPENDENCIA POR SUFR! 
. ' 

MIENTOS CONTINGENTES: 

"~L INTER~S DE EPICURO, CONSISTE EN EL MODO EN QUE CADA ESFERA -

ANIQUILA EL ESTADO MEDIANTE EL CUAL LA HIPÓTESIS ES LLAMADA A MA 

NIFESTARSE COMO TAL, PARA DAR VALOR DE ESTADO NORMAL A AQUÉL EN· 

EL CUAL SE EHCUBRE LA H I POSTES 1 S, DE LA CARNE, PROPIAMENTE D l ·

CHA NO.SE HABLA DE NINGUNA PARTE, ES LA JUSTICIA DEL CASTIGO. 

LO QUE HACE ENTRAR EN ESCENA LA MUDA NECESIDAD, V EPICURO, COMO 

EXPULSA DE .SU LOcÜCA DICHA CATEGOR(A,, SUPRIME DE. LA VIDA DEL SA 
' ' 

810 EL FENOMENO<DE SU REALIDAD·. POR ~L CONTRARIO, EL SUFRIMIEtf 
• ,. • ' ' . • - . '¡ '. '' 

TO CONTINGENTE. DEL SAIÚo· ES UNA RELACJ6N EXTERNA V NO LOGRA .ARRAti ... 
. ' : . ' i ·•.. ' .• 

CARLO DE SU INDEPENDENC.IA• ~. 
• ¡ 

' . 

LAS CUALIDADES DEL'ATOHO SON LAS DIFERÉHCIAS QUE· DEBEN NEGARSE. 
• ' f • 

DEL MISMO MODO, EL TIEMPO ES EL ACCIDENTE DE ACCIDENTES P.UE QUs, 

DA FUERA DE LA INDEPENDENClA DEL SABIO,. POR ELLO TAMBl~N, EL -

PLACER DEL .SABIO y LA
0

VIDA GOZOSA NO SE ENMARCAN EN LA DURACIÓN 

DEL TI.EMPOJ EL TIEMPO, POR OTRA PARTE, . ES LA MUERTE EN CUANTO -
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REPRESENTA EL FLUIR DE LAS· éIDOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBJ.E 

TI V 1 DAD COMO m IJ' FocoOOl, 

EN SEGUNDO TtRMINO·, EL UNO QUE EXCLUYE TODA OPOSlf.JÓN SE EXPRESA 

EN SU RE_PULSIÓN, EN SU RECHAZO A REALIZARSE POSITIVAMENTE,· EL -

UNO REPRESENTA EN TtRMI NOS ESTR ICTO,S LA AUTOCONCIENCIA 6,i/, 

PERO SU RECHAZO A RELACIONARSE SE OPERA REFLEXIVAMENTE COMO UNA 

REFERENCIA A si MISMO·,· POR ELLO, EL ATOMO NO PUEDE RELACIONARSE 

CON OTRO QUE NO SEA ~L, ES DECIR, OTRO ATOMO, EN EL ATOMO OPERA, 

PUES, LA DIAL~CTICA NEGATIVA. DEBE OBJETIVARSE ESTA CONTRADIC-

CIÓN, MARX VE EN EPICURO A UN PENSADOR SUPERIOR PORQUE RECONOCE 

ESTE Hf.CHO. EN CAMBIO DEMÓCRITO SE QUEDA EN EL PORO MECANICISMO, 

EL EXAMEN DEL COMPORTAMIENTO DEL ATOMO QUE EMPEZÓ CON EL CLINA-

MEN, SE COMPLEMENTA AHORA CON EL EXAMEN DE LAS CUALIDADES Y EL -

TIEMPO, SE PRESENTA AQUf EL PROBLEMA DE QUE EL ATOMO, EL SER -

COMO LO NEGATIVO, SE ENFRENTA A LA EXISTENCIA, 

¿ COMO AFIRMAR LA AUTONOMfA. DEL ATOMO, SfN CONTRADECIR. EL MUNDO 

CONCRETO, SURGIDO DE SUS CHOQUES ? 

l.As CUALIDADES SON UNA.CONSECUENCIA NECESARIA, VA QUE DE NO EXl.S. 

TIR tSTAS. NO SE DARfAN LAS COMBINACIONES: MÁS PARA QUE EL ÁTOMO 

SE CONSERVE EN SU AUTONOMfA, ES NECESARIO QUE LAS NIEGUE, EN EL 

JUEGO DIALéCTlCO ENTRA OTRA VEZ EL LENGUAJE, MARX RECONOCE QUE -
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EPICURO APLICA LA EXPLICACIÓN PARA RECONDUCIR A tiAQA LA FORMA 

ALIENADA DEL ATOMO, Es UNA NECESIDAD, PUES, QUE EL ATOMO SE 

CONSERVE INMUTABLE P~RA PODER FORMAR NUEVOS CUERPOS, 

EN BASE AL ESTUDIO DE LA CARTA DE EPICURO A HERODOTO CONSERVADA 

POR DIOGENES LAERCIO V EL POEMA DE LUCRECIO DE RERUM NATURA -

MARX DESCUBRE TRES CUALIDADES DE LOS ATOMOS QUE SON SUCEDANEAMEti 

TE DESTERRADAS DE ELLOS: MAGNITUD, PESO V FIGURA, AQN CUANDO -

LUCRECIO HABLA DE MUCHAS OTRAS CUALIDADES §l/ , 

HAV QUE AGREGAR AdN, QUE EN SU ENFRENTAMIENTO CON LA FISICA DEMQ. 

CRITEA Y ARISTOTtLICA, EPICURO RECONOCE AL ATOMO DIFERENCIADO -

PORQUE RECONOCE EN LA PERC~PCI~N SENSIBLE LA BASE DEL CONOCIMIEN 

TO, COMO FILÓSOFO EMPIRISTA DEBE RECONOCER ESTE HECHO PARA QUE 

EL CONOCIMIENTO RACIONAL NO CONTRADIGA NUESTRAS SENSACIONES ~. 

Asl PUES, LOS ATOMOS POSEEN CIERTA MAGNITUDJ NO OBSTANTE, ~STA -

ES NEGADA CUANDO EPICURO AFIRMA QUE LOS ATOMOS POSEEN DIFERENCIAS 

DE TAMAÑOJ PERO NO PUEDEN TENER CUALQUIER TAMAAO .•. POR OTRA PART~ . 
' .· ' 

LAS DIFERENCIAS DEL TAMAAO SE MUEVEN EN EL TERRENO DE LO MfNIMOJ 

. QUE ES UNA ANALOG 1 A SACADA DE LA PERCEPC 1 ON ·Y APL lCADA AL ATOMO, . 
' . ' '. . . ' . . \ 

. Lo MINIMO EXPRESA LA NEGACl~N DE LO GRANDE Y AÓN .DE LO PEQUERO, . 

Lo MfNIMO ES AQUELLO QUE NO ADMITE CAMBIOS, PERO QUE TAMPOCO ES 

INDIFERENTE A ELL6S "SINO QUE POSEE UNA CIERTA AFINIDAti CON LO 

SUJETO A CAMIO, PERO CARECE DE UNA DISTINCIÓN EN PARTES"~ LA 
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ANALOGIA DE LA PERCEPCIÓN ES EN EPICURO, EL M~TODO DE LA·INFÉREU. 

CIA RACIONAL APLICADA A LAS COSAS INVISIBLES, 

LA DETERMINACIÓN DE LA FIGURA SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE RELACIQ 

NADA CON LA MAGNITUD, LA FIGURA EXPRESA LA CONTRADICCIÓN ATÓMI

CA; PUES EL.ATOMO COMO CONCEPTO, ES LO AsSTRACTAMENTE IGUAL A si, 

Y POR ELLO, CARECE DE FORMA, LA CONTRADICCIÓN SE RESUELVE EN ~-. ' 

CUANTO ES APLICADO OTRA VEZ AQUÉL MÉTODO, LAS DIFEREN.CIAS DE Fl 

GURAS SE MUEVEN EN LA DETERMINACIÓN DE LO MfNIMO, PoR ELLO EPI

CURO ES CONSECUENTE CUANDO AFIRMA QUE",,, NO HAY QUE ADMITIR -

QUE EN UN CUERPO LIMITADO HAYA INFINITAS PARTf CULAS NI DE UN TA

MAf.lO CUALQUIERA" 6.5/, Es LECIR, QJE. EL CUERPO NO SE PUEDE DIVIDIR Al. 
,. 

INFINITO, 

EN LA VETUSTA VERSIÓN DE ÜRTIZ V SAINZ LLENA DEL ARCAÍCO ESPA-

FlOL SE DICE QUE LOS ÁTOMOS "SON INCOMPRENSIBLES E INCAPACES DE -

SER LIMITADOS POR LA VARIEDAD DE.FIGURAS, PUES NO ES POSIBLE QUE 

LA GRAN VARIEDAD DE FIGURAS CONSTE DE ÁTOMOS COMPRENDIDOS" .66./,
Y'.DICE MAS ADELANTE, QUE LA VARIEDAD· DE FIGURAS NO ES INFINITA, 

• f 

SINO SÓLO INCOMPRENSIBLE, 

EN TODO CASO, LA FIGURA, QUE SE MUEVE EN LO MINIMO ELIMINA LA -

DIFERENCIACIÓN, PUES CUANDO DEJA DE DIFERENCIARSE' RESPECTO A OTRA 

FIGURA, DEJA DE SER TAL, 

EN CUANTO AL PESO, REPRESENTA LA FENOMENICIDAD ALEJADA DE LA - -
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ESENCIA, EN EFECTO, EL PESO IMPONE LA ESENCIA EN EL CENTRO DE 

GRAVEDAD; ESTO ES, EXTER.IOR AL ATOMO, PERO ESTA DETERMINACIÓN 

ES BORRADA EN EPICURO POR MEDIO DEL INFINITO Y EL VACJO, EN EL 

PRIMERO NO EXISTE UN ARRIBA NI UN ABAJO; Y, ELLO, LO.S ATOMOS NO 

PUEDEN MOVERSE EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA; Y EN EL SEGUNO, -

LOS. ATOMOS SE DESPLAZAN A IGUAL VELOCIDAD, DE ESTA FORMA EL Pt_ 

SO QUEDA ANULADO Y SE CONSERVA EL CONCEPTO DE ATOMO, . 

FINALMENTE~ QUISIERA A~ADIR QUE EL ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES -

DEL ATOMO SE ENCUENTRA EN MARX EL MOMENTO DIAL~CTICO DE LA ALIE-:: 

NACIÓN. PUES AFIRMA QUE EN LAS CUALIDADES EL ÁTOMO ES PUESTO EN 

UNA EXISTENCIA DETERMINADA QUE SE CONTRAPONE A SU ESENCIA LIBRE, 

LA SUPRESIÓN DE LA ALIENACIÓN EXIGE EL MOVIMIENTO REFLEXIVO QUE 

IMPLICA NEGAR LA EXISTENCIA DETERMINADA EXTERIORMENTE, DEMOCRl 

TO, POR CIERTO, NO RECONOCE LA DIAL~CTICA INMANENTE AL CONCEPTO 

DE ÁTOMO, 

MARX RECONOCE, 'NO OBSTANTE, QUE LA DISTINCIÓN QUE VEMIMOS TRATAH. 

DO ES LA METAMORFOSIS DE INDIVIDUALIDAD ABSTRACTA EN EXISTENCIA 
-· i ! 

. MATERIAL, Y POR TANTO, PIERD~ SU CARACTER ABSOLUTO EN LA EXIS-- . 

TENCIA, · De SER LA LIBERTAD DE LA EXISTENCIA EL ATOMO .SE TRANS

FORMA, AL TRANSFORMARSE EN EL FUNDAMENTO MATERIAL DEL MUNDO FE

NOMtNICO, .EN LIBRE EN LA EX ISTENCIAJ Y POR ELLO ATADO AL MUNDO 

DE LA NECESIDAD, 

MARX ESTUDIA EN EL CAPfTULO 111 D~ LA SEGUNDA PARTE LA DISTIN

CION ENTRE ATOMOS ARX~ Y ATOMOS STOJEION, MARX HACE NOTAR -
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QUE EPICURO.NO SUPO TRATAR EL ATOMO Y SU DIFERENCIACIÓN COMO DE

TERMINACIONES DE.UN MISMO. CONCEPTO, AISLAR ESTAS FASES ·DE.LA -

EVOLUCIÓN COMO EXISTENCIAS INDEPENDIENTES ES UN DEFECTO.DE LA -

CONCIENCIA ATOMfSTICA. EN ELLO CONSISTE LA AMBIGÜEDAD DEL ATO-

MISMO fJZ/, MARX MENCIONA EL INFINITO EPICÚREO DONDE, DE SER UNA 

. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPIOS (ATOMO y VACIO) TIENDE A s·usTAt'lll 

VARSE CON UNA EXISTENCIA 'ESPECf FICA 68/, . 

EN.ESTAS DOS DETERMINACIONES SE REALIZA EL p~so DE LA ESENCIA AL 

FENÓMENO, DE SER FORMA PURA, PASA A SER MATERIA INFORME, SUSTRA 

TO MATERIAL DEL MUNDO FENOM~NICO, 

·- -···'·-·· .. 
#(ON ESTE PASO EL MUNDO DE LA ESENCIA AL MUNDO DEL FENÓMENO, CO-

BRA MANIFIESTAMENTE LA CONTRADICCIÓN CONTENIDA EN EL CONCEPTO -

DEL ATOMO su MÁS DIAFANA RF.ALIZACJÓN. Pues EL ATOMO es, EN CUAli 

TO A SU CONCEPTO, LA FORMA ABSOLUTA V ESENCIAL DE LA NATURALEZA, 

ESTA FORMA ABSOLUTA SE DEGRADA AHOBA AL PLANO DE LA MATERIA ABSO

LUTA PEL SUSTRATO CARENTE ... EQRMA DEL MYNi>o FENOtJNICO" 691, 
. . . . . ' 

. . 

· MARX RECONOCE QUE LA DISTINCIÓNEPICCIREA DE ARX~ Y ·STOJEION ES -

SUPERIOR AL ATOMO DEMOCRfTÉO CONCEBIDO EXCLUSIVAMENTE COMO STO--. . . 

JEION, DESCUBRIMOS AQUf QUE EN LOS CHOQUES Y CONGLOMERADOS, LOS 

ATOMOS SE SOMETEN A LA NECESIDAD QUE LOS LIGA A RELACIONARSE A -

·CAUSA DE SU ENAJENACIÓN, ·No HAY, PUES, UN PRINCIPIO RACIONAL EN 
' ' ' 

LA RELACIÓN, ~STA SOLAMENTE SE DA DE MANERA FORTUÍTA, 

•.. ,.··, )l. 
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MARX DESCUBRE AQUI ALGO SEMEJANTE A LO QUE OCURRE .EN LA SOCIEDAD 

CIVIL DONDE JUS!AMENTE LA RELACIÓN ENTRE LOS INDIVIDUOS NO APARl 

CE COMO RACIONAL SINO COMO PRODUCTO DEL AZAR. EL ATOMO ENAJENA-

DO, Y POR ELLO NEGADO EN Sf MISMO,, REPRESENTA AL INDIVIDUO BURGUÉS lJJ/, 

EL RETORNO DEL ATOMO ENAJENADO. A Sf DISUELVE EL MUNDO FENOM~NICO •. 

ESTE RETORNO EXPRESA, POR OTRA PARTE, LA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO, 

COMO LA DISGREGACIÓN DE LOS CUERPOS: 

"Los ATOMOS SON, CIERTAMENTE, SUSTANCIA DE LA NATURALEZA, DE LA 

QUE TODO SURGE Y EN LA QUE TODO SE DISUELVE PERO LA CONTINUA ANl 

QUILACIÓN DEL MUNDO FENOMÉNICO NO CONDUCE A NINGÚN RESULTADO, SE 

FORMAN NUEVOS FENÓMENOS: PERO EL ÁTOMO MISMO PERMANECE COMO LA -
1 

BASE, COMO EL FUNDAMENTO" ll/, 

' ' . 

,EL ÁTOMO co~o CONCEPTO ES LA ANIQUILACIÓN, DE .LA VIDA, ES EL TIEH 

PO, QUE SE REALIZA COMO "LA MUERTE JNMORl'AL". 

;, 1 •• EL ATOMO COMO TAL, SÓLO EXISTE EN EL VACIO. ' LA MUERTE DE 

LA NATURALEZA SE CONVIERTE ASf EN SU SUSTANCIA INMORTAL" 71./, 
1 

EXISTE PUES, EN LA TESIS DOCTORAL TODA UNA FENOMENOLOGfA QUE SE 

~EALIZA EN EL TIEMPO.: Y TAMBI~N, COMO HEMOS VISTO, EN LA FIGURA 

DEL SABIO, LA MENTE DETECTIVES,CA DEL JOVEN. MARX HA ASCENDIDO -

DESDE EL "DETALLE" INOBSERVADO DEL CLJNAMEN, QUE IN.AUGURA LA DIA 

LtCTICA DE LA ESENCIA Y APARENCIA HASTA EL TIEMPO QUE ES DONDE -
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SE REALIZA EL FENÓMENO COMO TAL, EL TIEMPO SIGNIFICA LA MUERTE 

DE LANATU~ALEZA CONCRETAJ PER0.1 A SU MODO, REPRESENTA LA TEOR(A 

. DE LA INMORTALIDAD DEL ATOMO; EN CUANTO LA DISGREGACIÓN DE LOS -

ATOMOS SIGNIFICA LA MUERTE DE LOS CUERPOS CONCRETOS, LA REFLE-

XIÓN A SU ESENCIALIDAD COMO CUERPO SIMPLE,. NO DOTADO DE CUALIDA

DES, EL TIEMPO SIGNIFICA PUES, EL RETORNO HACIA LA ESENCIALIDADl3~ 

LA TEORfA DEL TIEMPO SE UNE ESTRECHAMENTE A LA TEORfA DEL CONO

CER, 

EN PRIMER T~RMINO, EL TIEMPO ES PUESTO COMO UN "ACCIDENTE·DE AC

CIDENTES", EN CUANTO SIGNIFICA EL CAMBIO DE LO FINITO Y EN CUAN

TO SIGNIFICA" AL MISMO TIEMP0.1 EL MOVIMIENTO DE RETORNO A LA --

ESENCIA, PERO SE' LIGA ESENCIALMENTE AL CONOCER EN CUANTO EL -

TIEMPO SIGNIFICA EL DESGASTE DEL CUERPO CONCRETO~ DE LA NATURAL~ 

ZA OBJETIVA EXTERIOR AL SUJETO, LA SENSIBILIDAD ADQUIERE EXIS-

TENCIA PORQUE EN ELLA SE REFLEJAN LOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA. 

·LA CONCIENCIA.Y LA SENSIBLIDAD SÓLO ACOMPAÑAN AL SABER EN CUANTO 

CAPTAN EL DEVENIR DC: LA NATURALEZA.1 QUE SE REALIZA POR MEDIO DE 

LOS SIMULACROS (~JDOLAS)· EMANADOS DE LOS CUERPOS, 

LAS EJDOLAS O SIMULACROS SON LAS FORMAS DE LOS CUERPOS DE LA NA 

TURALEZA QUE SE DESPRENDEN DEAQJÉLLOS Y CONSTITUYEN LOS FENÓME

NOS. ESTAS FORMAS DE LAS COSAS FLUYEN CONSTANTEMENTE DE ELLOS, 

PENETRAN EN LOS SENTIDOS Y DE ESTE MODO HACEtl APARECER LOS OBJg 

TOS, LA SENSIBILIDAD HUMANA SERIA PUES, EL FOCO DONDE LDS PROCESOS 
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NATURALES SE REFLEJAN, 

SENSIBILIDAD Y, TIEMPO APARECEN UNIDOS EN· LA MEDIDA EN QUE LOS -- , 

CUERPOS QUE APARECEN SE DESGASTAN Y MUEREN, 

PARA MARKOVITS SE ENCUENTRA AQUf UN DESNIVEL ENTRE SABER Y SUJE

TO Y EL ERROR DE EPICURO Y AÚN DE MARX ES NO HABER SABIDO ATRI--
. . 

BUJR UN "ESTATUTO" AL SABER FRENTE AL SUJETO, 

"POR CONSIGUIENTE, PARECE COMO SI MARX NO DESCUBRIESE ENSEGUIDA 

LA FECUNDIDAD DE ESTE "DESCUBRIMIENTO" DEL CONCEPTO DE CLINAMEN, 

Y COMO SI TAL. FECUNDIDAD OPERASE A SUS ESPALDAS, NO TANTO EN EL 

CONTENIDO DE LAS CUESTIONES QUE PLANTEA CUANTO EN LA MANERA QUE 

CITA Y ESCENIFICA LA FILOSOFfA GRIEGA, SACAR A LUZ EL MALENTEN

DIDO DEL CLINAMEN COMO CAUSA PRIMERA NO ES COMPATIBLE CON EL RE

PROCHE DE SUSTITUIR LA G~NESIS DEL MUNDO POR· LA REPRESENTACIÓN -

DEL MUNDO: PERO ESTA DESCRIPCIÓN, QUE LE VIENE IMPUESTA COMO UNA 

LEY POR LA COPIA, f1ARX APRENDE A SUSTITUIR LA ABSTRACCIÓN POR EL 

ANALISIS, LA G~NESIS DE UN SISTEMA POR LA DIAL~CTICA DEL MISMO" Z!J/, 

PARA f1ARKOVITS, FRENTE A ESTE TIPO DE CONOCIMIENTO El SUJETO SE 

IDENTIFICA CON LAS POTENCIAS NATURALES, DE LO QUE SE TRATA ES -

DE DESTRUIR ENTONCES, EL LIBRE ARBITRIO DOMINADOR DE LA CIRCUNS

TANCIA: f1ARKOVITS PRETENDE COLOCAR UN SUJETO NO SEGURO DEL SABER, . 
PUESTO QUE SÓLO CONTEMPLA DE MANERA DISCONT1NUA AQUELLA SYMPHONIA 

DE LA. NATURALEZA, POR ELLO, EN LA MEDIDA EN QUE EL SUJETO NO --
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PARTICIPA~ NO HAY POSIBILIDAD DE CONVENCIÓN. ENOTRO LUGAR~ MAB. 
KOVITS DICE, PARA EJEMPLIFICAR tsTo, QUE EL "OJO NO MIRA, ES MI

RADO". 

LA CONCIENCIA, ENTONCES, SÓLO APARECE COMO TESTIGO DE AQUELLA -

. POLIPHONIA. PERO MARKOVITS SE OLVIDA QUE EN EL MOMENTO DECLINA

TORIO SE ENCUENTRA EL MOMENTO DEL TRABAJO; QUE ES EN ÚLTIMA INS-
.· 

TANCIA, TAMBitN, LA DINAMICA DEL TIEMPO HISTÓRICO, AUN CUANDO -

LA HISTORIA NO OBEDEZCA A UN SENTIDO TRASCENDENTE -Y AQUf ESTA-

MOS DE ACUERDO CON MARKOVITS- LO CiERTO ES QUE NO PODEMOS ACEP-

TAR QUE LA HISTORIA SEA MERAMENTE DISCONTINUA. Los HOMBRES SOLA 

MENTE PUEDEN PLANTEARSE OBJETIVOS A PARTIR DE AQUELLAS GENERACI~ 

NES QUE LES PRECEDIERON, 

No ES P~SIBLE ENTONCES, REDUCIR EL DEVENIR FENOMtNICO A UN MERO 

"GOCE ESTtTico" DE LA CONCIENCIA. ME PARECE QUE MARKOVITS AL -

TRATAR DE NEGAR EL P~PEL HISTÓRICO-PRACTICO DEL SUJETO CAE EN UN 

SUBJETIVISMO MONUMENTAL EN CUANTO PRETENDE DESLIGAR DISCURSO QE 

PRAXIS, 

Se ENCUENTR~ AON EN MARKovns ·UNA FALTA.· CUANDO Nos HABLA. DE>·LA 
. . . 

RELACIÓN ENTRE FREUD Y ATOMISMO; NOS DICE QUE. tSTE CONSTl.TUYE LA 

NEGACIÓN DEL.'PLACER: PERO EN SENTIDO ESTRICTO EL ATOMISMO ~O Nlt · 

GA El PLACER ENTENDIDO COMO ATARAXIA •. SINO TAN SÓLO EL APETITO 

INMED,IATO, LA PULSIÓN· QUE NOS MANTIENE EN ESTADO DE NATURALEZA.

EN ESTA FALTA CAE, TAMBitN POR CIERTO, Gft.;1'Cf A"fiUAl: y ·AcosTA EN -
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SU ~ DE EPICURO, 

FINALMENTE,, EL TIEMPO LE DEMUESTRA AL SABIO LA IMPOSIBILIDAD DE 

TRASCENDENCIA,, COMO LIMITE ABSOLUTO LA MUERTE, ELLO DEBERfA SER 

SUFICIENTE PARA QUE LOS HOMBRES CONSCIENTES DE SU FINITUD ORGA

NICEN SU EXISTENCIA DE MANERA REACIONAL SIN ESPERANZA EN LAS PQ 

TENCIAS AJENAS QUE PRETENDEN. DOMINAR SU CONDUCTA, 
' 

:·.,· 
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NOTAS 

l/ CFR. MARKOVITS, F. Qp, en. P. 17 V ss, 

il MARKOVITS, JUSTAMENTE DESVALORIZA LA TESIS DOCTORAL FRENTE 
A LOS CUADERNOS A LOS QUE NOS REFERIMOS, 

3.1 VtASE ~ORSCH, K. M.i\Bx1SMQ .. Y f 1LÜiofJA Qp, Cn, NoTA N2 10 
p, 24. 

!(1 VtAse MARx, K. EN su Tes.is nüciosAL puaucAoo POR F. c. E. 
OP. en. P. 21. 

51 lDEM. p, 26, 

~/ MARX, K. Qp, CIT. p, 89-95. 
z1 IoEM. p. 9o. 
a1 1oeM. P. 17. 
~/ ESTE TEMA DE LA NECESIDAD DEL CONCEPTO HA SIDO TRATADO SU-

PRA, V~SE CAPfTULO l. 
J,til MAsKovns, F. OP. en·. P. 18-38 . 
. U/ MAsx,· K. tesis .. bocio·BAL Qp, CIT. P. 20. 

l2/ IDEM. p, 22, 

JJ/ MARX, K. vtASE CUADERNO 1 DE FILOSOFfA EPICÚREA Qp, CIT, -
P. 78, 

lll 
·.151 
:1~1 

lll 
la/ 
J.2/ 

MARx·; K, tes ·1 s .. Docl:a.iW. OP • en. P, 29. 

IDEM. 

JUSTAMENTL. MARX CULMINA SU EXPOSICIÓN DE LA Ff SICA EPICÚ
REA CON LA TEORfA DE LOS.METEOROS PORQUE CONSIDERA A tSTA 
COMo LA CULMINACIÓN DEL COl4CEPTO EPICÚREO DE CIENCIA, 

MARx·, K. EN su JEs1s .. Docro~ OP. en. P. 49-50. 
IDEM. p, 53. 
fp1cu8·o"a· Ü~s·oii.ilrit. PUEDE CONSULTARSE ESTA CARTA. EN LAERTIUS 
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D1óGENE~V1nA DE LOS E1Lós0Eos MAs ILUSTRES, En. EsPASA -
CALPE, Bs 1 As,, 19501 EN VERSIÓN DE Jos~ ÜRTI z y SAINZ DE -
lZ92; EN EL LIBRO X-28 ó BIEN EN GARCIA 6UAL1 C. ·EÚCURQ, 
En. ALIANZA (LIBRO DE BOLSILLO N2 806} MADRID, 1981, P.91. 

2.0/ MARX, K. CUADERNO l DE FILOSOFfA EPICÚREA, Op, CtT. P, 76. 
2l/ IDEM, p, 77, 
22/ LucRECio, DE LA NATURALEZA DE L.AS CosAs CCoL. NUESTROS CLA 

s 1 cos N2 54 > En. ÜNAM. , M~x " 1981 P. 59. 
'J.l/ MARX. K. CUADERNO V, Qp, Ctr. p, 128. 
~/ MARX, K. EN su TESIS DQCTORAL Qp, CtT. p, 31. 
251 MARX, K. EL CAPITAL En. F.C.E. M~x .• p, 5-6. 
26/ SCHMIDT, A. EL CONCEPTO DE NATURALEZA EN MARX, En. SIGLO -

XXI, M~x., 1977 P. 33. 
2]_/ EPICURO UBICA COMO PRINCIPIO DEL PLACER EL VIENTRE, CFR. -

GuvAu, J,M. LA MoRAL DE. EP.ICURO En,· AMÉRICA LE~ Bs. As., 1943. 

2.8/ ScHMIDT RECONOCE AQUf EL MOMENTO DEL TRABAJO Y LA RELACIÓN 
MARX-FREUD CON EL PRINCIPIO DE REALIDAD FREUDIANO, PERO LE 
DA UN CONTENIDO PESIMISTA PORQUE PIENSA QUE AÚN EN UNA SO
CIEDAD LIBERADA IJLL ANTAGONISMO DE CLASES, SEGUIRA SUBSIS-
TlENDO LA ·INSUPERABILIDAD DE LOS MOMENTOS DE TRABAJO "y A 
ELLO CORRESPONDE LA PERSISTENCIA, EN CIERTA MEDIDA, DE UNA 
NECESARIA RENUNCtA", ANTE ELLO, NO DUDA SCHMIDT EN COLOCAR 
A MARX COMO UN GRAN PESIMISTA, CFR. SCHMIDT, A, Úp, CtT. 
p, 160, AL MARGEN DE ESTE PROBLEMA, EPÍCURO EXPRESA ESTE 
MOVIMtENTO COMO EL PACTO ENTRE INDIVIDUOS, LA SUBJETIVIDAD 

, AISLADA, SE VE SUPERADA EN CUl'\NTO ENTRA EN RELACIÓN CON -
OTRAS .SUBJETIVIDADES V ESTO IMPLICA, ES CIERTO, UNA CIERTA 
RENUNCIA, 

2.9/ CFR. PÁSCUAp·, A. LA . .MOBAL_.D..E....Er.1cueo En. MoNTE-.Av1LA, CA
RACAS, 1970, 

3.ÜI EPICURO A MENECEO D.L,X. 9-4 ó BIEN EN GUAL GARCfA y AcoSTA, ;:. 
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EIJCA DE EptcURO ED. BARRAL, BARCELONA, 1973, 
~ D.L.X. 97 ó BIEN GuAL GARcfA v AcosrA. E. Qp, C1r. PARAGRA-

. FO 130 P , 97 , . 
22.I MARX, K. Qp, C1r. p, 35. 
W CFR. HEGEL, G .w .F. FENOMENoLo6t'i.pÉ.L Eiefaii1i fb.-F:CE: Mtx. 

CAPITULO IV p, 107 Y SS, ~N ESPECIAL p, 118-120, 
~ MARX. K. Qp, CIT. p, 35. 
l5/ IDEM •. 

3.6.I CFR, GARCfA GUAL, C. Qp, C1r. p, 198-209. 
3II MARK. K. CUADERNO IV Qp, C1r, p, 121. 
3.8.I IDEM. p, 117. 
3.9/ MARKovtrs, F. Qp, Crr. P. 58. 
g_Q/ CFR, HEGEL; G.W.F. ErLoSoEfA DEL DERECHO PARÁGRAFOS 198-268, 

En. UNAM 1 M8<" 1975. 
!U./ CFR. MARx, K. Qp, Crr •. p, 73. 

'J2./ "ENCONTRAR UNA FORMA DE ASOCIACióN·QUE DEFIENDA Y PROTEJA 
CON LA FUERZA COMÚN LA PERSONA Y LOS BIENES DE CADA ASOCIA 
DO, Y POR LO CUAL UNO, UNitNDOSE A TODOS NO OBEDEZCA SINO 
A sf MISMO y PERMANEZCA TAN LIBRE COMO ANTES'" 1 CFR 1 Rous-
SEAU, s. EL C0Nr!JA10 ·sac1AL ED. UNAM., Mtx., 197a. 

~/ · D.LX. 34 ó BtEN, GARCfA GUAL, C. Qp, CIT. PARAGRAFO 46 'p,.94.· .. 

~ ·· CFR. LIBRO V nelucRec10, OP·. CtT. p, ·223·v 55. 
QSI 

~/ 

lfll 

~/ 

CFR.· fARRINGTON, B., LA REaeuÓN nE Ee1cueo <Eo. DE BOLSILLO 
N2 343l Ec. lAfA, BARCELONA. 

D,L.M.C. N2 XXVII EN GARCfA GUAL Y AcosrA E. Qp, Cn. P.115. 
. . . 

MARX, K. CR!T.l.CA..llE.LJlERECliO DEL ESTADO DE HEGEL, Qp, CIT. 
p, 319-355. 
MARX, K. Qp, Cn. p, 34. 
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!ii/ CFRi PASCUALJ, A. Qp, en. y GARCfA GUAL1 c. Qp, Cn. 
5.Q/ CFR.LucREc10, Qp, C1r, 

Sl/ CFR.HEGEL, G.W.F. lNIBODUCCIÓN A LA Es1tuc.A (ED. DE BOL
SILLO NS? 156) .ED. PENfNSULA, BÁRCELONA, 1973. VERSIÓN RICAR 
DO MAZO. p, 139-l40. 

52/ ' MARX, K 1 "LUTERO COMO ARB,lJRO ENTRE 'StBAUSS y FEUERBACH" -

Qp, CtT. p, 147-148, 
511 MARX. K. Qp, C1T, p, 70, 
5.!i/ MARX, K. CUADERNOS DE P/\R(S (NOTAS DE LECTURA DE 1844) p, 

128, En. ERA, M~x., 1974, 
55_/ CONSÚLTESE EL EPf LOGO A LA EDICIÓN DE 1873 DEL CAPITAL EN 

MARX, K, EL CAPITAL CCRfTICA DE LA EcoNoMfA PoLfTICA) LIBRO 
I "PROCESO DE PRonucc IÓN DEL CAPITAL" VoL. L ED, S 1 GLO XXI, 
Méx,, 1977 p, 19-20, PARA OBSERVAR LA CONEXIÓN ENTRE LEY 
LÓGICA Y LEY DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA, IDÉ·M, P, 374, EN 
EL VOL, 1J1 CORRESPONDIENTE 'AL l lBRO J P, 989, PUEDE VER
SE EL DESPRECIO QUE MARX s IENTE POR EL "coNCEPTo""'(s1cl H.E. 

· GELIANO QUE SE OBJETIVA SIN NECESIDAD DE MATERIAL EXTERIOR 
EN CONTRAPOSICIÓN AL TRABAJO HUMANO, . 

26./ ·MARX, K. Qp, Cn. p, 69 <SueR, oEMARxl. 

SJJ· "EPICURO QUIERE, CIERTAMENTE, LLEGAR DEL ATOMOA.OTRAS DE
TERMINACIONES ULTERIORES, PERO. PUESTO QUE· NO QUIER.E DISOL-
VER AL' ATOMO ·EN CUANTO. TAL, SE REMoNTA ENCIMA DE ~L SOBRE · · 
DETERMINACIONES ATOMfSTJCAS EXTERIORES A Sf MISMAS.Y ARBI
TRARIAS", MARX, K. CUADERNO 11, Or, CIT, PA6, bti,· 

5.a/ . lDEM : P , 89 , 

59_/ ·· MAex, K. CJTADO POR MARKovns, F. Qp, Cn, p, ?ª· 
60/ LA FIGURA DE SABIO ES ESTA ESENCIA QUE PUGNA POR VOLVER A 

Sf MISMO: ES LA SUBJETIVIDAD NEGATIVA QUE CONVIERTE LA FI
GURA EN DEVENIR; EN RESUMEN, QUE SE CONVIERTE EN AGENTE CQ 
RBUPTOR, PARA MARX, A DIFERENCIA DE HEGEL, LA .. DIAL~CTICA -
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NO TJ,ENDE· HACiA LO ESTACIONARIO, TIENDE MAS BIEN; HACIA LA· 
DISGREGACIÓN CONSTANTE, 
"MUERTE V AMOR SON LOS MITOS DE LA DIAL~CTICA NEGATIVA, PUES 
LA DIAL~CTICA ES LA LUZ SIMPLE E INTERIOR, EL OJO PENETRAN. 
TE DEL AMOR, EL ALMA INTERIOR NO AGOBIADA POR EL CUERPO -
DEL DESnOBLAMIENTO MATERIAL, LA MORADA INTERIOR DEL ESPf Rl 
TU, EL MITO DEL ALMA ES POR TANTO EL AMOR, PERO LA DIAL~, 
TICA ES TAMBI~N EL RfO TURBULENTO QUE ROMPE LOS MUCHOS -
(,,,)ARRASTRÁNDOLO TODO AL MAR DE LA ETERNIDAD, EL MITO 
DEL ALMA ES, POR TANTO, LA MUERTE" MARX, K, Qp, Cn, P1137, 

61/ HEGEL, G.W.F. LóGICA, Qp, C1r, p, 140, 
62/ PUEDE CONSULTARSE D.l.X, CARTA A HERODOTO PARÁGRAFOS 31 Y 

-38-42 EN LA TRAD. DE ÜRTIZ Y SAINZ, TAMBl~N LUCRECIO Qp, 
CIT. LtBRos 1 v 11. 

611 CFr1.GARCfA GUAL, c. Qp, Crr. p, 96 PUEDE RELACIONARSE TAM 

BI~N CON ESTE HECHO, EL QUE MARX ESTUDIE A HUME DURANTE E~ 
TOS A~os. 

6.!i/ CARTA A HERODOTO PARÁGRAFO 58 VERSIÓN DE GARCÍA GUAL, C. -
OP • en. p • 99 , 

62/ IDEM. p, 56. 
6.61 D.L.X. 31 Op, CtT. 

fil/ CFR. MARX, K. OP. Crr. P, 42. 
_6á¡ IDEM. p, 43, 
6g/ IDEM, 

W .. CFR. MARX, K. LA SAGRADA· FAMILIA, En. GRtJALBo, M~,, ¡967 
p, 187. ' 

71.l MARX, K. Qp, CtT, p, 43. 
Z2J loeM. p, 44 CFR.i!t'TAMBI~N LucREc10 Qp, C1T. LIBRO 111 p, 130 
ll.I Vt,;SE LA POL~MICA DE MARX CONTRA PLUTARCO EN LA TESIS Doc-

TORAL V LOS CUADERNOS DE F I LOSOF f A EPI Cl)REA, MARX, K, Qp, 
Crr. 

?EJ CFR. MARKOVITS, F. Qp, (JT, p, 87. 

·-
l ~-
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e o N e L u s 1 o N E s 

Lós MOMENTOS ACTUALES SON MOMENTOS DE CRISIS.QUE IMPLICAN LA 

IRRACIONALIDAD CRECIENTE Y EL DESARROLLO APARENTEMENTE SIN Ll 

MITES DE LAS FUERZAS DE LA DESTRUCCIÓN, EL HOMBRE, QUE HA LLg 

GADO A DOMINAR Y COMPRENDER CASI EN SU TOTALIDAD LAS LEYES DE 

LA. NATURALEZA,, PARECIERA HABER CAfDO,, PARA UN LARGO PERIODO -

HISTÓRICO,, EN UNA ETAPA DE LOCURA Y SIN RAZÓN QUE LO LLEVA A. -

DESTRUIR TODO CUANTO HA CREADO Y TODO CUANTO HA LOGRADO, LAS 

FUERZAS DEL ODIO Y LA DESTRUCCIÓN PARECEN IMPONERSE A LAS FUER 

ZAS QUE PUGNAN POR LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD MEJOR. EL HOM

BRE SE AMENAZA A si MISMO CON UNA DESTRUCCIÓN DEL ENTORNO NATU 

RAL QUE IMPLICARlA TAMBitN UNA DESTRUCCIÓN TOTAL. PARADÓJICA

MENTE TODO LO ANTERIOR SE DEBE A UN DESMESURADO CRECIMIENTO DEL 

PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA~ QUE HA SIDO COLOCADA 

AL SERVICIO DE AQUELLA DESTRUCCIÓN, 

FRENTE A ELLO,, EL RETORNO A LOS MOTIVOS CRfTICOS QUE HAN SIDO -

FORMijLADOS DESDE EL SURGIMIENTO DE LA PRESENTE SOCIED~D, ES UNA 

NE CES lDAD I MPOS.TERGABLE ~, EL TRABAJO DE TESIS QUE HE PRESENTADO~ 

SE INSCRIBE DENTRO DE ESTA NECESIDAD, 

No TENGO LA INTENCIÓN DE PRESENTAR CONCLUSIONES EXCESIVAMENTE -

ACAD~MICAS QUE IMPLIQUEN POSTULADOS DEFINITIVOS: LA LECTURA QUE 

HE HECHO DEL PROBLEMA QUÉ ME PROPUSE . INVESTIGAR ME HA DEJADO CIM> 

ENSEÑANZA,, QUE LA CIENCIA DEBE ENTENDERSE COMO DISCURSO ABIERT01 
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EN DEVENIR Y EN CONSTANTE CONFRONTACIÓN, QuE JUSTAMENTE1:ENAR

BOLAR MOTJVOS··CRfTICOS IMPLICA EL DISTANCIAMIENTO DEL CONOCIMIÉ.N 
' . ' 

TO POSITIVO ENTENDIDO COMO LA FORMULACIÓN DE POSTULADOS AXIOMÁ

TICOS, 

EN PRIMER TtRMINO QUSIERA SEAALAR QUE EL PENSAMIENTO CONTEMPORA 

NEO EN GENERAL, SE DEFINE EN SU RELACIÓN CON llEGEL: NO IMPORTA 

SI EL PENSAMIENTO ES POSITIVO O CRfTICO, TODAS LAS CORRiENTES -

SE' DEFINEN EN RELACIÓN A AQU~L GRAN PENSADOR. Esro ES ASf, POR 
QUE HEGEL REALIZÓ EN SU FILOSOFfA UNA "RADIOGRAF(A" DE LA SOClf. 

DAD BURGUESA, Su MOVIMIENTO ESPECULATIVO LLEGÓ A SINTETIZAR LA 

FRéNETJCA ACTIVIDAD QUE CARACTERIZA A AQUEl,LA SOCJEDAD Y LA QUI~ 

TUD A LA QUE AMBIGUAMENTE ASPIRA, 

Es IMPOSIBLE ENTENDER A HEGEL SI NO LO SITUAMOS EN TODO EL DRAMA 

DE LA AMBIGÜEDAD; LA UNIDAD NO PUEDE ENTENDERSE SIN LA MEDIACIÓN: 

EL.PRODUCTO, DICE HEGEL, SÓLO ES CONCRETO CUANDO SE LOGRA LA~

UNIDAD DE MATERIAL Y FIN POR MEDIO DE LA ACCIÓN, Es IMPOSIBLE 

.ENTONCES, ENFRENTAR LA FRtNETICA ACÍ'IVIDAD DEL SUJETO HEGELIANO 

SI NO COf'1PRENDEMOS QUE I,MPLf CITAMENTE' SE ENCt>ENTRA EL MOMENTO:·~. 

DEL TRABAJO, 

PERO HEGEL PRESENTA UNA SOLUCIÓN CERRADA, CIRCULAR, DENTRO DE -

LA CUAL TODO SE CONCIBE COMO DETERMINADO, l.A LIBERTAD SE ABAN

DONA A·ESTA ACTIVIDAD CIRCULAR, HEGEL CONCIBE QUE LA LIBERTAD 

ÚNICAMENTE ES TAL EN LOS. MARCOS DE' SU Cf RCULO, PoR OTRA PARTE, 
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PRESENTA LAS RELACIONES lNVERTIDASJ DENTRO DE LA SUPUESTA UNl 

DAD SUJETO-OBJETO, LA MEDIACIÓN. ENTRE AMBOS CEDE SU PASO, PA

RA QUE EL SUJETO A PARTIR DE SU ACCIÓN SOBRE El OBJETO, LO -

PRESENTE COMO CREACION SUYA, 

ESTA SOLUCIÓN DEL MOMENTO ESPECULATIVO HEGELIANO SE EXTIENDE 

COMO TAL, A TODOS LOS AMbITOS DEL SISTEMA; EL INFINITO APAR~ 

CE COMO CREADOR DEL FINITO, LA HISTORIA SE CULMINA EN EL ESTA 

DO GERMANICO, LA FlLOSOFfA CULMINA EN LA FILOSOF(A ALEMANA; Y 

EN ESPECfFICO, EN LA FILOSOFIA HEGELIANA. LO ESPECULATIVO -

POR EXCELENCIA, NOS PRESENTA LA UNIDAD CERRADA COMO EL SUSTRA 

TO DE TODO EL PROCESO, 

LO ESPECULATIVO COMO TAL, IMPIDE, POR OTRO LADO, -Y DE AHf LA 

SUSTANCIA DE LA CRfTICA DE MARX- EL RECONOCIMIENTO DE LO ES

PECfF ICO, LA REPRESIÓN DE LO PARTICULAR: EL.ATOMISMO ES DEGRA 

DADO A UN MOMENTO LÓGICO, EL UNO $E DEGRADA EN LA JNDIFEREN-

ClA DE LA CANTIDADJ EL INDIVIDUO DEJE SU PASO A LA.OMNlCOMPREt! 

SION DEL ESTADO, 

HEGEL ENTONCES;, ES AMBIGUO.: LA QUIETUD DE SU ESPECULACIÓN NO 

PU~EDES~IGARSE DE LA ACTIVIDAD, EL AUTORITARISMO DEL ESTADO 

NO PUEDE DESLIGARSE DE LA LIBERTAD ~TICA, ETC., 

FINALMENTE, LA ESPECULACIÓN TOTALIZA A LA SOCIEDAD BURGUESA -

PORQUE EL MOVIMIENTO,DEL CONCEPTO ES VISTO COMO DIVINIDAD QUE 

CREA EN su ACT IV JDAD, LA NATURALEZA y a ESPfRiru. EN SENTIDO ESTRI~ 

. 1 

1 

1 

·1 

1 

1 
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ro, MARX VIO UN PARENTESCO ENTRE EL MOVIMIENTO ESPECULATIVO-TEQ 

LÓGICO HEGELIANO Y EL MOVIMIENTO ECONÓMICO DE LA .SOCIEDAD BURGUf 

SA, CUANDO EL FETICHE-DINERO ES ELEVADO AL PLANO DE LA DIVINIDAD. 

HEGEL SE CONSTITUYE EN EL PARAMETRO DE LA RAZÓN CONTEMPORANEA -

PORQUE AL MISMO TIEMPO QUE SU M~TODO NEGATIVO DESTRUYt TODA FINl 

TUD Y TODA PARTICULARIDAD AISLADA, JUSTIFICA EL PRESENTE,, LO OUE 

. HA LLEGADO A SERj COMO LO ÜNICO RACIONAL, COMO EL Cf RCULO REALI

ZADO; EL ABSOLUTO A PARTIR DEL CUAL ES IMPOSIBLE PLANTEAR LA PO

SIBILIDAD. 

FRENTE A LA AMBIGÜEDAD DEL DISCURSO BURGU~S-HEGELIANO.ES IMPRES

CINDIBLE VALORAR LOS MOTIVOS CRfTICOS ENARBOLADOS POR LOS JÓVE-

NES HEGELiANOS, Y NO SÓLO EN CUANTO ACOMPAAAN LA G~NESIS DE LAS 

PROPUESTAS MARXISTAS; SU VALORIZACIÓN EXIGE ESTUDIARLOS POR LA -

IMPORTANCIA QUE EN SI MISMOS TIENEN. A PESAR DE LOS ESTUDIOS PIQ 

NEROS DE ROSSI, DE M~ LELLAN V DE OTROS, CREO QUE su IMPORTANCIA 
'. 

ESTA AON POR DESCUBRIRSE; Y CREO QUE MERECEN TODAVf A UN ESTUDIO 

ESPECIAL, 

f~O OBSTANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONSULTAR FUENTES DIRECTAS EN E~ 

TE CASO -A EXCEPéION DE FEUERBACH- ES IMPORTANTE. RESALTAR QUE LA 

INQUIETUD QUE ATRAVIESA A TODOS ESTOS JÓVENES HEGELIANOS ES LA -

CR{TICA DE LA ESPECULACIÓN EN CUANTO A LA SOLUCIÓN QUE LA HABfA 

DADO EL MAESTRO, fs NECESARIO SEMLAA EL HEOiO DE QUE ESTA PARTE DE 

1 

. :1 

·1 

·1 

1 

1 
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LA ESCUELA PERSIGUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA FILOSOFfA HEGELIANA . . . . ' 
,. . .. ' 

EN CUANTO A SUS totpMENTOS PRINCIPALES; ESTO. POR Sf MISMO, LES --

LLEVA A CONSTRUIR PROPUESTAS ORIGINALES E INNOVADORAS. 

lA·CRfTICA NEO-HEGELIANA TENIA POR OBJETO MOSTRAR QUE LA UNIDAD 

QUE EL MAESTRO HABfA PROPUESTO, NO SE HABfA REALIZADO.AÚN, LA 
CRITICA EMPEZÓ POR LA RELIGIÓN V SE ~XTENDIÓ A TODOS LOS AMBITOS 

DEL SISTEMA. ESTO FUE ASf PORQUE EL MEDIO ALEMAN ESTABA IMPRE~ 

NADO DE RELIGIÓN: TODA CRfTICA ENCUENTRA SU PUNTO DE PARTIDA EN 

LA RELIGIÓN. y NO OBSTANTE, ESTAS FINALIDADES NO ERAN ca~.S::JEN

TES EN EL SENO DE LA ESCUÉLA HEGELIANA. LA CRITICA DE LA FILO

SOFfA DE LA RELIGIÓN EN HEGEL PUDO LLEVARSE A ACABO POR EL MEDIO 

PROTESTANTE EN EL QUE VIVfA ALEMANIA: MEDIO QUE SUPONE UNA LI-

BERTAD AJENA AL MEDIO CATÓLICO. PoR OTRA PARTE, DEN.TRO DE ESTE 

AM8JTO EL INTENTO DE CONclLIAR FILOSOFfA Y RELIGIÓN, O N.ATURAL.E 

ZA HUMANA V DIVINA EN LA PER.SONALIDAD DE CRISTO, CHOCABA CONTRA 

LAS TEt!DENCIAS LIBERALES Y .LAS TENDENCIAS CONSERVADORAS DE ALE-· 

MANJAJ DE AHf QUE 'EL INMENSO SISTEMA HEGELIANO EMPEZARA A TAMBA. 

LEARSE 'ÉN> SU,P~TO MAs DOJL Y .POÚMICO. 

No QUEÁEMOS,PROFllllDIZAR EN ESTE Hi:CHO, ME PARECE -DE ACUERDO A 

LAS FUENTES DE LAS QlE HE DlsPJi¡TO-cll EH ELCAPfTULo CORRESPON-
... . '. . . 

DIENTE .SE·: HA.· DICHO LO .ESENCIAL. SUBRAYEMOS, SIN EMBARGO, QUE 

LOS JÓVENES· HEGELIANOS SE DEFINIERON POR TRATAR DE IMPONER UNA 

NuEVA TEXTURA DE LA FILOSOFfA DEL MAESTRO, PERO SE MOSTRARON EN 

MOCHOS CASOS INCAPACES DE SUPERARLA DEBIDO A UHILATERALIDADES -
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DE DIVERSA .ESPECIE. BAUER .. y AQUi!LLOS QUE LE SEGUfAN•ENUN .IN

TENTO DE PRESERVAR SU HEGELIANISMO, PRESENTÓ SUS PROPIOS AVAN--. ' 

CES DEL SABE~, COMO PERTENECIE~TES A HEGELJ DE AHf QUE NO LE HA

YA QUEDADO MAS REMEDIO QUE INTRODUCIR LA DIVISIÓN EXTERIOR AL -

DEVENIR DEL PENSAMIENTO ENTRE UN HEGEL EXOTÉRICO V HEGEL ESOT~

RICO, FEUERBACH EN TANTO, EN.SU CRECIENTE NATURALISMO, LLEGÓ A 

PRESENTAR A LA NATURALEZA COMO UN ABSOLUTO, NEGANDO EL PROFUNDO 

ENTRAMADO HISTÓRICO ENTRE HOMBRE Y NATURALEZA; EL MOMENTO DE LA 

ME.DIACIÓN, No OBSTANTE, ES NECESARIO RESALTAR EL MOMENTO DE LA 

NATURALEZA COMO FUNDAMENTO DE LA CRÍTICA A LA ESPECULACIÓN CON

CEPTUAL HEGELIANA, No PODEMOS DEJAR PASAR TAMBIÉN, SUS MOTIVOS 

MATERIALISTA-ANTROPOLÓGICOS V LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA -

NUEVA RELACIÓN HUMANA EN BASE A UNA SENSUALIDAD EMANCIPADA A TRA 
v~s DEL AMOR, 

FINALMENTE, CI EZKOWSKY V RUGE APARECEN FUNDAMENTANDO UNA NUEVA 

TEORfA DE LA HISTORIA EN EL CASO DEL PRIMERO, V UNA CRfTICA DEL 

ESTADO HEGELIANO EN EL CASO DEL SEGUNDO, 

FRENTE A LAS UNILATERALIDADE.S DE 8AUER ·y DE FEUERBACH, MARX EXl 

GE .APEGARSE. FIELMENTE. AL .DESARROUO DEL •OBJETO;. PRINCIPIO .. QUE 7· 

HA~fA APRENDIDO ·QE su PRIMER ENFREN;AMI ENTO cON HEGE~ •.. PoR ÓtR~. 
LADO, Sl.GUE CONSERVANDO EL MOMENTO IlE LA MEDIACIÓN ENTRE HOMBRE 

y OBJETO A TRAVts DEL.TRABAJO. Es NECESARIO SUBRAYAR LA CRfTI-
' ' . ' . 

CA DE LA ESPECULACIÓN HEGELIANA POR PARTE DE MARX Y SU CONSERVA 
' ' 

CIÓN DEL MOMENTO DE LA MEDIACIÓN, COMO LA PARTE ESENCIAL DE LA 

PROBLEMATICA RELACIÓN HEGEL-MARX, 
'· ··' 
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QUISIERA SEAALAR EN QUÉ CONSISTE, A MI JUICIO, LA CRITICA MARXlS 

TA DE LA ESPECULACIÓN HEGELIANA EN EL PERfODO ESTUDIADO. 

EN PRIMER LUGAR, CONSIDERO QUE LA CRfTICA DEL ABSOLUTO HEGELIA

NO RESPONDf A A .LA EMERGENCIA DE NUEVAS FUERZAS DENTRO DE LA VI¡ 

JA SOCIEDAD, QUE EXIGfAN LA REVISIÓN Y HASTA LA CANCELACIÓN DE LAS 

SOl-UCIONES A LAS QUE HABfA UfGAOO LA RESTAURACIÓN. Tocos LOS -

JÓVENES HEGELIANOS INTENTARON, A SU MANERA, APORTAR MOTIVOS QUE 

PERMITIERAN LA APERTURA DE AQUELLAS SOLUCIONES, DE ACUERDO A -

SU POSICIÓN, EL MUNDO RACIONAL NO HABfA SIDO REALIZADO AÚN; SU 

REALIZACIÓN ESTABA EN EL FUTURO, 

EN SEGUNDO LUGAR, LA ESPECULACIÓN HEGELIANA HABÍA CAPTADO CON-

CEPTUALMENTE, COMO HEMOS DICHO MÁS ARRIBA, EL MOVIMIENTO DE LA 

SOCIEDAD BURGUESA, EL CONCEPTO LÓGICO APARECE AÚN ANTES DE LA 

EXISTENCIA DE NATURALEZA Y ESPf RITU; MÁS AÚN, APARECE COMO DE-

MIURGO O DIVIN1D.AD, 

MA,RX ENTIENDE QU~ ESTE ~0Vlf11ENTO REPRIME LO PARTICULAR Y LO -

CONC~ETO. A:PARECE COMO UNA CREACIÓN DE; LO ABSTRACTO. ENTIENDE -

QUE' ES ABSTRACTO PORQUE EL PREDICADO APARECE COMO CREADOR DEL -
•, . ' . . ·' . ·. 

SUJETO •. ·. 

1 

1 

1 

MARX.VE EN ESTE MOVIMIENTO UNA EXPLICACIÓN INVERTIDA DE LA so-
CIEDADDONDE EL INDIVIDUO SE ENFRENTA A FUERZAS EXTRARAS QUE LO 

DQMINAN y, QUE APARECEN COMO CREADORAS. EN ESTE SENTIDO MOVIMIENTO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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DEL CONCEP.TO Y MOVIMIENTO DEL VALOR-DINERO SON MOVIMIENTOS QUE ~ 

DESDE, EL PRIMER MOMENTO APARECEN COMO SEMEJANTES, 

Es IMPOSIBLE ENTENDER DESDE UN PRIMER MOMENTO LA CRITICA DE MARX 

A HEGEL $1 ~O ~A CONTEXTUAMOS COMO CRfTJCA DE LA SOCIEDAD BURGUf 

SA. PUES MARX EMPIEZA IDENTIFICANDO LA ESPECULACIÓN· CON LA TEO

LOGfA, Y LA TEOLOGfA CON EL DINERO, POR OTRA PARTE, EL CONOCI-

MIENTO DE ESTAS ABSTRACCIONES EXTRAÑADAS A LOS HOMBRES LE LLE.VA 

DIRECTAMENTE AL CONOCIMIENTO DEL ESTADO, 

QUISIERA SEÑALAR BREVEMENTE, COMO LLEVÓ A CABO MARX ESTA CR1Tl 

CA QUE SE NOTA YA DESDE SU TESIS DOCTORAL, Es NECESARIO ENTEN-

DER AL MARXISMO DESDE SU PRIMER MOMENTO COMO UN DISCURSO QUE NO . 

PRETENDE CONSTITUIRSE EN UN NUEVO SISTEMA POSITIVO ENFRENTADO AL 

SISTEMA HEGELIANO: MARX ENTIENDE QUE EL ESPACIO DE LA CONFRONTA 

CIÓN CON HEGEL ES UN ESPACIO ABIERTO, EN DEVENIR, 

LA FORMA EN¡ LA. QUE MARX CRITICA A HEGEL ESTA fNTIMAMENTE RELACIQ 
' .·. . : . 

NAJ>.~ CON LO ANTERIOR, LA COPIA V EL COMENTARIO DE LAS DIVERSAS 

·.FJt.OSOFfAS NO ES CASUAL, CORRESPONDE A LA. NECESIDAD DE ESTUDIAR 

·LAS FIGURAS FILOSÓFICAS SIN INTRODUCIRLAS EN UN SISTEMA NECESA-

RIO O UNA FINALIDAD íJLTJMA; LA COPIA PERMITE EL ESTUDIO DE LAS _< ·. 

DIVERSAS FIGURAS A. PARTIR DE Sf MISMAS, RESPETANDO LO QUE TIENEN 

DE PARTICULAR Y ESPECf FICO, 

Es NOTABLE QUE MARX UBIQUE LA INSUFICIENCIA OE L.A ESPECULACIÓN -
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HEGELIANA EN SU IMPOTENCIA PARA CAPTAR EL DETALL!;; DE AHI QUE -

LA REINVINDICACIÓN DEL MOMENTO DE LA DECLINACIÓN DEL ATOMO EN -

EPICURO SEA CONTRAPUESTO A LA TOTALIZACIÓN HEGELIANA. LA ALEGO

RIA DEL MICROSCOPIO NOS PERMITE AMPLIFICAR LA CRITICA DESDE EL -

DETALLE A LA TOTALIDAD AMPLIFICADA, LA CRITICA DE LA ABSTRAC--

CIÓN TEOLÓGICA REPRESENTADA EN EL DINERO SE AMPLIFICA HASTA CON

VERTIRSE EN UNA CRfTICA DE LA ABSTRACCIÓN DE LA VIDA SOCIAL BUR-. 
GUESA, ACLAREMOS QUE ESTO ÚLTIMO TOMA LA FORMA DE CRITICA A LA 

ESPECllLACIÓN HEGELIANA, JUSTAMENTE PORQUE HEGEL HABfA REPRESENTA 

DO LA TOTALIZACIÓN DE LA VIDA BURGUESA, 

EL DETALLE SE REVELA ENTONCES, COMO EL INTER~S EN EL HOMBRE CON

CRETO Y SENSIBLE, ESTE INTER~S ESTÁ REPRESENTADO POR LA REINVIIi 

DICACIÓN DE EPICURO, SI BIEN REPRESENTA UNA CRITICA DEL CIRCULO 

HEGELIANO; NO E·s MENOS CIERTO QUE REPRESENTA TAMBI~N UNA CRITICA 

A LA LINEA RECTA, LA REINVINDICACIÓN DE LA DECLINACIÓ~ TIENE LA 

IMPORTANCIA DE RECONOCER LO CONCRETO, LO SENSIBLE, EL VALOR DE -
. . 

USO.FRENTE A LA ABSTRACCIÓN DE LA CAfDA, EN LA CUAL.EL PUNTO YA 

NO SE RECONOCE FRENTE AL Wa QUE IMPONE LA LINEA RE.CTA, lA •
CRfTICA 'A LA LINEA RECTA TIENE, LA IMPORTANCIA DE CONS~I:TUIRSE EN' ' 

EL FUNDAMENTO A UN~ CRITICA DELVALOR Y LA REINVINDl:CACIÓN O.El -

VALOR DE USO, 

POR ÚLTIMO, PASAR~ REVISTA A LAS PROPUESTAS DE MARX, EN LA MEDI

DA EN QUE PUEDAN INTELEGIRSE DE SUS ARGUMENTOS, 

QUISIERA SERALAR ANTES QUE NADA, QUE EN MARX ENCONTRAMOS. YA, BA-
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. JO UNA .FORMA PROBABLEMENTE NO DEL TODO CONSClENTE EL MOMENTO -

DEL TRABAJO COMO MOMENTO QUE POSIBILITA LA HUMANIZACIÓN DEL HO~ 

BRE. 

EL TRABAJO REPRESENTA PARA f1ARX UNA DOBLE CARA: POR UN LADO RE

PRESENTA EL ESFUERZO Y LA NEGATIVIDAD DEL HOMBRE, PERO POR OTRO 

LADO, SE CONSTITUYE EN LA POSIBILIDAD DE DOME~AR LA APETENCIA -

NATURAL, PUES AL RENUNCIAR A ELLA, NOS LIBERAMOS DE NUESTRO ESTA 

DO NATURAL: SOMOS HOMBRES QUE NOS RELACIONAMOS DE MANERA POSITl 

VA CON OTROS HOMBRES,A PARTIR DE NUESTRA OBJETIVACIÓN, PARAD~ 

CIRLO COMO MARX, EL HOMBRE SÓLO DEVIENE HOMBRE EN CUANTO QUIE-

BRA ESTE ESTADO DE NATURALEZA, HAY QUE HACER NOTAR QUE ESTE -

PENSAMl ENTO LE VIENE A MARX DE HEGEL, 

Es INDUDABLE QUE LA CRf TICA DE LA ESPECULACIÓN HEGELIANA Y DE -

LA ABSTRACCIÓN BURGUESA EN GENERAL, ENCUENTRAN SU PUNTO CLAVE -

EN LA FELICIDAD DEL HOMBRE SENSJBLE Y CONCRETO, AúN CUANDO MARX 

NO RECONOCE ESTA FELICIDAD COMO ESTADO SUBJETIVO A LA MANERA -

EPICÚREA, SINO COMO ESTADO OBJETIVO Y SOCIAL A LA MANERA HEGE-

LIANA·• Hw QUE RECONOCER IMPORTANTES MOTIVOS QUE LIGAN A EPIClt 

.RO y MARX. 

lo QUE. MARX HACE· EN ESTA REINVINDICACIÓN ES LA PU~STA EN ACTUA

LIDAD DEL PACTO RACIONAL Y AMISTOSO DE LAS COMUNIDADES EPICÚREAS, 

DONDE SE SALVAGUARDABA EL HOMBRE CONTRA LOS AVATARES DE LOS IM

PERIOS, 

· 1 
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Es NECESARIO RECONOCER LAS FUNCIONES DE LA PHYLIA ENTRE LOS HOM 

BRES, Y DE SU RECONOCIMIENTO POSITIVO DEL TRABAJO PARA CONFIGU

RAR UNA NUEVA.SOCf.ALIDAD DIFERENTE EN TODO A LA SOCIALIDAD ABS

TRACTA DEL INTERCAMBIO, LA CONFIGURACJON DE LA PHYLIA ENTRE LOS 

HOMBRESPOSIBILITA UNA SOCIEDAD YA NO BASADA EN EL DOMINIO SINO 

EN EL CONSENSO, EN LA MEDIDA EN QUE EL HOMBRE ES RECONOCIDO POR . . 

OTRO HOMBRE, LA PHYLIA DEBE BASARSE EN EL JNTER~S; EMPERO, ~s-· 

TE NO DEBE ENTENDERSE COMO EL INTER~S MERCANTIL DE LA SOCIEDAD 
• 

BURGUESA SINO EL INTER~S DEL GOCE Y DEL USO DE LOS BIENES, 

POR OTRA PARTE EL ACUERDO SURGIDO ENTRE LOS HOMBRES FUNDAMENTA 

EL QUE EL ESTADO SEA RETROTRA(DO A LA VOLUNTAD DE LOS PROPIOS 

HOMBRES; LA JUSTICIA Y LA LEY ADQUIEREN TAMBl~N UN SENTIDO HI~ 

T0RICO EN LA MEDIDA EN QUE SON RETROTRAIDAS A LOS INTERESES DE 

LA COMUNIDAD, 

FINALMENTE, NO DEBE OLVIDARSE QUE EN LA PREFIGURACION DE ESTA 

NUEVA SOCIALIDAD EL LENGUAJE JUEGA EL PAPEL CR(TICO DE DESTRU'f R 

LOS SIGNOS COSIFICADOS Y AL MISMO TIEMPO SE CONSTITUYE EN EL -

VEH!CULO DEL CONSENSO, EN TODO CASO, DE LO QUE SE TRATA ES DE 

DESTERRAR LA FUERZA COMO MEDIO DE DOMINIO Y ESTABLECER LA RAZON 

'coMO FORMA DE LIBERTAD 1 
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