


Resumen

El siguiente articulo se ocupa de la pregunta por el

origen de la alienaci6n en la obra de Sartre, observando el

cambro operado entre el planteamiento de El ser y la nada,
donde ellugar de la alienaci6n es la conciencia: es por el

"para-sfque viene la negatividad del mundo, y el acerca-

miento al mismo tema en Ia Critica de la mz6n dialectica,

don de la alienaci6n se expone en terminos de la negaci6n

del hombre por la materia. Antes de abordar el tema del

humanismo militante de Sartre, se hace un recorrido por las

nociones de alienaci6n presentes en Hegel, Marx, Lukacs y

Habennas.
Palabras clave: alienaci6n, humanismo, Sartre, Hegel,

Marx, Lukacs, Habermas.
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Abstract

This article addresses the origins of the problem of

alienation in Sartre's work. In particular, it traces changes

in the author's analysis of this concept between Being and

Nothingness, in which alienation is associated with cons-

cience -"being-for-itself" is the origin of negativity in the

world- and Critique of Dialectical Reason, where alienation

is exposed through its negation by human beings. In order to

situate Sartres militant humanism, the article begins with a

discussion of different treatments of alienation in the works

of Hegel, Marx, Lukacs and Habermas.

Key words: alienation, humanism, Sartre, Hegel,

Marx, Lukacs, Habermas.
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Introduccten
Sartre replantea la pregunta par el origen de la alienacion, esto es, pOl'

ellugar de la negacion primaria del hombre. La respuesta se encuentra
fonnalizada en dos momentos diferenciados de la obra sartreana. En
pri mer lugar, la argumentacion ofrecida en El ser y la nad a I , donde el
Jugal' de la negacion ariginaria es la conciencia: es pOl' el "para-stque
viene la negatividad del mundo. En segundo lugar, el acercamiento
sartreano al marxismo, en el cualla nocion de alienacion es expuesta en
terminos de la negacion del hombre porIa materia, tema abordado en la
Critica de la razon dialectica',

En el presente trabajo verernos el cambio operado entre una y otra
posicion, 10 que a Sll vez nos perrnitira establecer diferencias entre el
momenta propiamente existencialista de Sartre, que pOl' oCllparse del
tema de la subjetividad ha sido tach ado como una Hlosofia del no compro-
miso, y su etapa de cercanfa al marxismo, que para rnuchos coincide con
el inicio de su filosofia comprometida. Admitiendo que ambas visiones
resultan extremas, 10 cierto es que el intento de relacionar existencialismo
y marxismo, presente en la Critica de la razon dialectica, confirrna
el interes de Sartre pOl' salvaguardar tanto la irreductibilidad de los
sujetos comprometidos (tan amenazada pOl' el terrorismo antisubjetivista
marxista) como la necesidad de que toda filosoffa tenga como punto de
partida un tipo de compromiso que admita la responsabilidad del hombre
con su propia existencia. Este ultimo sera el parangon de su conferencia
El existencialismo es un humanismo que tam bien sera objeto de revision a
continuacion,

Antes de adentrarnos enia filosoffa sartreana, haremos un breve
recorrido par los referentes inmediatos del autor en 10 que concierne
a la nocion de alienacion. En primer lugar, las reflexiones de Hegel y
Marx que 10 influenciaron de forma directa en sus Ensayos de ontologia
fenornenologica y en su Crftica de 10 razon dialectica (1.1-1.2). En este
acapite se hara tam bien una reconstruccion de los planteamientos de
Lukacs sobre la cosincacion (1.3). Una segunda parte se dedican'i al tema
de la alienacion y Ia cotidianidad resefiando los trabajos de Adam Schaff y
Jiirgen Habermas (2.1-2.2). Finalmente, profundizaremos en el tratamien-
to del tema de la alienacion en la obra sartreana, reconstruyendolo en tres

1. Sartre, Jean Paul, L'etre et Ie Neant, za ed., Paris, 1943. Traduccion al espanol: El ser
y la 11ada.E11sayode ontologia(enornen.oI6gica, Buenos Aires, Editorial Losada, 1972. En

adelante SyN. Las citas corresponden a la version francesa.

2. Sartre, Jean Paul. Critique de fa Haiso'l/ Oialccti'lue. Paris. 1960. Traduccion al espallol:

Critica de la n1z6n di.aldcf'ica. Buenos Aires, Editorial Losada, 2004. En adelante ell D. Las

citas corresponclen a la version francesa.
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mementos clave: fa nocion de alienacion como objetivacion de El ser y la
nada (3.1), el existencialismo humanista b.z) Yla alienacion ligada a la
escasez ele la Criiica de la razon dialectica (3·3)·

1 EI problema de la alienaciun

1.1 Hegel y la alfenacion

En un aparte de su obra ele reconstruccion de la teoria hegeliana ele la
alienacion, Adam Schaff3 advierte que la tarea reclama una exploracion, al
menos "cuasihistorica", ele la evolucion de los conceptos que la inHuyen y
que Iueron grabados en una pluralielad ele significados que se transforma-
ron de acuerelo con el contexte ele las eliversas escuelas del pensamiento.
Particularmente para el fin que aqui se busca, se destaca de este abordaje
la dilerenciacion semantica que el autor logra establecer entre los
terrninos Entdusserung y EntfremdLlng como categorias basicas de la
concepcion de alienacion en Hegel, asunto de suma impartancia pOl'que
subraya la contradiccion entre sistema y metodo de la filosofla y desde el
cual se perfilaron las tendencias de la filosofi'a neohegeliana que ejercieron
una marcada influencia en el desarrollo de las ideas de Marx .

En la teorfa de la alienaci6n de Hegel convergen tres cauces del
pensamiento teol6gico-mfstico de la Edad Media respecto del uso del
concepto de alienaci6n. En primer lugar, de la concepcion agustiniana
de kenosis deriva su interpretaci6n de la alienaci6n como alienaci6n del
espiritu. San Agustfn, citando a san Pablo, interpreta la encarnaci6n de
Cristo como un desprenderse, un "enajenarse de los atributos divines". En
el texto griego se emplea la palabra ekenosen que la Vulgata traduce como
"exinaou" y Lutero como "hat sich geeussert" es decir se "extrafi6"; la
Entiiussenmg de Hegel es una adopci6n sustantivada de la traducci6n de
Lutero'''. En esta direccion la concepcion de la salida del espfritu absoluta
"del sf rnismo", que se convierte en la realidad de las cosas, significa la
Veriiussenmg y Entiiusserung del espfritu.

En segundo lugar, de la doctrina que emplea el termino alienatio
como alienacion del hombre respecto de sus atributos humanos, Hegel
deriva su interpretacion de la alienacion como alienaci6n del hombre par
su propia esencia, como alienacion ele sf mismo cuanela se ha perelielo el
sentido de totalielael elel espfritu pleno. Segun las fuentes, la palabra griega
alloiosis aparece en la Repl.iblica de Platon "como denominacion de un

3· Schaff, Adam, "Alienacion y cosiRcacion", en La alienacion como fenorneno social,
Barcelona, Ed. Crflica-Grijalbo, 1979, pp. 117-128.

4· Idem, p. 45·
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estado en el cual el alma se pierde surnida en la contemplacion'". San
Agustin la traduce como alienate, indicando la alienaci6n del espiritu que
el hombre debe superar con el fin de acercarse aDios.

Yen tercer lugar, del termino aliniatio, proveniente de la escuela del
derecho natural y de la tesis del contrato social, que sefiala la enajenaci6n
del hombre respecto de Dios y la naturaleza, se deriva el concepto hege-
liano de alienacion como obediencia en sentido juridico. Ya en la escuela
del derecho natural el terrnino alienacion tenia un sentido [urfdico que
se aplicaba en el contexto de las ideas del contrato social para referi rse
a transacciones can los derechos individuales, Rousseau incorpora el
terrnino pero can la constriccion de que solo es posible enajenar la
libertad del hombre a costa de un contrato social en el cual estos derechos
son cedidos.

En la obra de Hegel las tres interpretaciones de la alienacion, kcnosis,
alienatio y aliniatio, se diferencian terrninologicarnente en los terrninos
Entdusserung y Entfrcmdung. El hecho aqui es que Marx inicialmente
los emplea indistinta y alternativamente y de esta contingencia surgio una
interpretacion igualrnente confusa pOl' parte de algunos herederos de su
legado. Comprender a Marx exige comprender a Hegel, escribe Schaff.
Entonces recurre a las investigaciones de la obra hegeliana realizadas par
M. d'Abbiero" y R. Schacht? buscando claridad del problema. Estos dos
autores coinciden en certificar que la palabra Entiiusscrung es aplicada
par Hegel en sentido negativo como separaci6n del propio espfritu, no
pertenencia, mientras que En~fi'emdung tiene el Significado como de
renuncia, de enajenar algo, que en el sentido del contrato social es la
cesi6n de un clerecho a otro. Sienclo clos conceptos dilerentes, es imposible
hablar cle exteriarizamiento y alienaci6n como una y la misma cosa.
Entonces puede afirmarse que la concepcion de la alienaci6n cle Hegel
tiene caracter objetivo pues "no se trata de que el hombre experimente
subjetivamente su relaci6n con la realidad como extrafiez sino que esta
realiclacl se lc haec al hombre real mente extraiia'",

De la interpretaci6n de la teoria de la alienaci6n, como tam bien
de la dialectica, dentro de la corriente neohegeliana se perHlaron dos
tenclencias, una iclealista y otra materialista. En la primera, Bruno Bauer
desarro1l6 una filosoffa de la conciencia cle si mismo que, cle acuerclo
con Lukacs, es a su vez una cloctrina poIftica que fue refutacla par Marx

5· idem, p. 46.

6. D'Abbiero, Marcela, "Usi e significati di Entausserung, Entfremdung, Verausserung", ell

Alineaz,ione in Hegel, Roma, 1970.

7. Schacht, Richard, Alienation, Nueva York, 197J.

8, Schaff, Adam, 6p, cit., p, ]9,

CIENCIA POL1TICA N" 2 JULlO·,[llC1EMtlfH 200b
lSSN 1909·230XiPAGs. 58-72

~
tr

~~
~.

~.

~
E
f 57
;;;.

~
~
"..~
~
"..s
co..
~
.;;'

~



N~,;
"C
0

'"'"'0
'"ll.
'"=~
>-

'"=.:!.:
"CI

'"
58 ~

'"
'0~
~
'E
0

~
.~

]
j;j

pero que ironicamente tuvo cierto influjo en sus primeras obras. Y en
la segunda tendencia Feuerbach da el giro hacia el materialismo pero
invirtiendo la dialectica, segun Marx, en tanto considera que los objetos
creados pOl' el hombre se Ie enajenan a el y 10 dominan, simplemente
aSI, sin dar atencion a los aspectos historicos de la filosoffa del hombre,
que Feuerbach concentra en una crftica al papel de la religion (10 que sin
embargo ocasiona un vuelco revolucionario en el mundo de la Hlosofta)
obviaudo el aspecto sociopolftico del problema.

1.2 Marx: alienacion y hombre total

Ccrard Vilar? considera paradojico el hecho de que, si bien para
Marx sus objetos de estudio lIamados filosoffa, moral y religi6n son
componentes de la ideologta burguesa, el no desarroll6 una filosoffa
moral alternativa ni apelo a concepciones de la justicia 0 de los derechos
humanos para justificar su proyecto de ernancipacion, su demmcia de la
explotacion capitalista ni la reivindicacion que hizo del papel de las c1ases
oprimidas en la transformaci6n historico-social. Y sin embargo, no se
puede ignorar que en el trasfondo de su obra hay un desarrollo implfcito
de una concepci6n de la etica. Este es el objetivo del analisis de Vilar,
descifrar los elementos, que estando inmersos a 10 largo de las obras de
Marx, constituyen su propuesta humanfstica.

Raramente la tradici6n marxista ha percibido la paradoja mencionada,
con la excepcion de algunos autores del socialismo neokantiano y del
austromarxisrno, que intentaron resolverla separando las teorfas cientificas
de la etica socialista. Tan solo fue tomada en serio a raiz de la busqueda
de presupuestos crfticos a la teorfa liberal de la justicia de Rawls. De este
reabordaje de las relaciones problematicas entre marxismo y etica, VilaI'
innere tres tesis basicas de interpretacion surgidas de la discusion de la
tradicion marxista con elliberalismo. Una afirma que para Marx no existe
el moral point of view porque la morall1o es transhistorica; otra posicion
replantea el Illodelo marxista al defender una teorfa de la justicia distri-
butiva de corte capitalista para la etapa del socialismo y de satisfaccion
de los ideales individuales en el comunismo; y una tercera tesis distingue
entre moral y etica donde la primera es rechazada en su sentido kantiano
y la segunda es vista como autorrealizac.:i6n en el senticlo del ideal clasico,
rom{lntico, de la vida buena: "a cada cual segun sus necesidacles".

Estas tres interpretaciones parecen ser congruentes con las tres face-
tas de desarrollo de la obra del pensador. Eljoven Marx es un romantico
que desnuda con beligerancia el caracter inhuITIano, irracional, alienante

9. Vilar, Gerard, "La etica de Marx", en La m~.611 insatisJccha, Barcelona, Ed. Crftica, 1999,

pp. 76-104-
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del sistema de producci6n eapitalista. No se ocupa en definir al ser 0 al
hombre sino que, al asumir el problema de autoproducci6n racional del
hombre ligado a sus condiciones de existencia, crea una filosoffa de la
praxis pues "no basta can interpretar el mundo, hay que trasformarlo".
A sus veinticinco alios denuncia la miseria de los contenidos morales y
politicos de la filosoffa alemana y emprende la recuperaci6n, como los
ilustrados y los idealistas alemanes, de la raz6n para la realizaciorr de la
libertad. £1 papel de la filosoffa es convertirse en filosoffa practica que
busque influenciar las relaciones sociales y construir la "verdad en el
campo de la actividad concreta" para asf veneer la brecha que separa la
vida empfrica de Ia vida ideal del hombre". Por tanto la realizaciou de
la "vida buena" es la superacion de la alienatio. De allf que Marx utilize
indistintamente los terminos En~frcmdung (extrafiamiento, falta de
comunicacion) y Entiiusserung (desposesion [urfdica o/y economical,
terminos presentes en la teoria de la alienacion de Hegel.

Las consideraciones marxistas de caracter moral a etico!' se constru-
yen desde la de scrip cion sociologies del sistema productivo capitalista
puntualizando el Ienomeno de que el trabajador se encuentra alienaclo
descle cuatro direcciones: respecto al objeto del trabajo que no Ie perte-
nece, respecto a su actividad productiva como asalariado, respecto de la
vida en comunidad en tanto que el trabajo solo es un media de existencia
individual, y respecto a los dermis hombres en tanto la Ialsa existencia
de cacla uno es falsa existencia de metas comunes. De este analisis se
infieren tres frentes de denuncia de Marx respecto a la alienaci6n: [alta
de autoconciencia del trabajador (erftica teo rica a epistemol6gica a las
falsas ideologias), falta de autodeterminaci6n (crftica normativa a la falta
de libertad para escoger la vida en solidaridad) y [alta de autorrealizaci6n
(crftica etico-pragmatica y estetica a la condici6n de la existencia humana
y de la expresi6n individual).

As! mismo, en este concepto de autorrealizacion confluyen ideas
del clasicismo y romanticismo aleman del cual Marx proporciona una
formulaci6n del modelo expresiuista de la filosoffa del sujeto que tiene
una Fuente aristotelica en la reinterpretaci6n del eoncepto segun el cual el
sujeto despliega su esencia mediante el trabajo, y tambien otra Fuente de
tipo rornantico heredada de Schiller, Goethe y Hegel, donde el modelo de
hombre no alienado es el del artista creador que se realiza en su trabajo

10. La filosoffa de la praxis de Marx ha tenido continuidad en el marxismo occidental, el

existencialismo, el pragmatismo americano, e incluso puede leerse en las obras de Taylor y

Elster.

II. Vel' especfficamente Marx, Karl, Manuscri.tos econ6mico~fi1os~ficos de 1844, Mexico,

Ed. Grijalbo, 1968.
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aI reapropiarse de sus propias fuerzas creativas. En eljoven Marx la
alienacion tiene un sentido esencialmente politico, de corte clasico que
rescata el modele del colectivismo griego (Aristoteles) y 10 funde con el
individualismo moderno (Kant) 12. Su vision de entonces era claramente
utopica, mientras que el Marx maduro diferencia c1aramente los cuatro
Ienomenos de la alienacion: Ietichtsmo, cosificacion de las personas, poder
social extrafiado y la falsa conciencia,

Posteriorrnente, ya en su edad madura, Marx formula una concepcion
materialista de la historia descle un punto de vista funcionalista donde
las ideas, la cultura y las instituciones depenclen del modo social de
producci6n en que se inscriben. Derecho, moral y politica son una
estructura funcional del desarrollo econ6mico y social, por tanto existe
una relatividad historica de la moral. Particularmente, la ideologfa en el
capitalismo es una forma de falsa conciencia social en un doble sentido.
De una parte, los hombres hacen falsas representaciones acerca de su
autonomfa y su libertad, y de otra, en su origen hegeliano, la ideologfa no
es una representacion falsa en sf misma sino una representacion de un
estado de cosas falso. En este punto la crftica de Marx a la moral como
ideologia devela su genesis social e historica en tanto no corresponden a
valores de juicios verdaderos 0 falsos sino a justos 0 buenos. La filosoffa
moral puede ser falsa, pero la moral misma no 10 es .

En este momenta su critica de la moral como ideologfa le exige a
Marx el desarrollo de una filosoffa de la historia como teorfa empfrica
de la evolucion social que este anclada ell el desarrollo de las fuerzas
y de las relaciones sociales de produccion, Sill embargo, la filosoffa de
la historia no es una elaboracion explicita en la obra de Marx, de modo
que Vilar resume en seis puntos sus elementos principales: la historia del
hombre es la misma historia del desarrollo de la capacidad productiva
del hombre; la emancipacion de las restricciones natu rales y sociales es
eI combustible que induce el desarrollo hist6rico de las sociedades; la
filosoffa marxista de la historia es una especie de historiodicea en tanto ve
el progreso cientifico, cultural y material como un proceso de destruccion
de Ja lInidad social primaria del comunismo primitivo, y porque se logra a
costa de la explotacion y la alienacion de los trabajadores; la historia de la
emancipacion es la historia del dominio del hombre sobre la naturaleza;
eI sentido de la historia es la consecucion de un individuo consciente,
autonomo y realizado; la historia transcurre en una espiral del tiempo
donde a los momentos de unidad sigllen momentos de carda que conducen
a una nueva unidad en un nuevo nivel.

12. Ver Marx, Karl, "La cuesti6n judfa", en Escritos de .iuvenlud. Mexico, FeE, 1982,

pp. 463-49°.
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En la vision de Marx sobre 10 moral no hay deberes imperativos 0

codigos de calificacion, sino mas bien es una perspectiva teleol6gica que
contribuye a la consecucion cle una maximizacion clel bienestar bumano.
Esta postura es su (mica afiniclad con el utilitarismo etico, dice Vilar.
Mas bien sus diferencias son bastante claras. De una parte, Marx nunca
identified el summum bonum con las preferencias individuales pues en el
capitalismo estas provienen cle la alienaci6n, cle la falsa iclea cle la feliciclacl
conseguida por satisfaccion clel cleseo cle eonsumo y aeumulaci6n. Se trata
es de autorrealizaci6n cle la cual la felieiclacl es una consecuencia. Y cle
otro laclo, para Marx la vicla buena no es cuantificable, el valor cle carnbio
no clebe imponerse sobre el valor de uso pues ello es parte cle lajiJrma
mentis del sistema capitalista.

EI prop6sito cle Vilar de descilrar los elementos que constituyen
la etica marxista prosigue con el analisis cle un tercer Marx que es el
crftico raclical clel paracligma liberal que adopta algunos rasgos clel
republicanismo, 10 cual, entre otras posturas, maniliesta una antinomia
polftico-mora] dentro de su propia teoria, que induce a la pregunta de si
en Marx prevalecfa una defensa del indiviclualismo etico 0 de cierta forma
de holismo etico,

Porque de un lado bay un Marx subjetivista que exalta la voluntad
de los individuos para forjar su propia historia, y del otro lado un Marx ob-
jetivo, hegeliano, se apega a las leyes impersonales, supraindividuales que
rigen el desarrollo de la historia. Vilar enfatiza que este Marx republicano,
a la vez que des nuda objetivamente el malestar de la alienaci6n, defiende
una etica de la autorrealizacion, y que inAuenciado por eI republicanismo
socialista frances proclama la Iuerza de la virtud autoemancipatoria de la
clase obrera que no busca hacerse a los privilegios que otorga el mono-
polio del poder, sino la eliminacion del dominio de clase para conseguir
entonces la equidad en derechos y obligaciones. Este es el Marx que tiene
fe en los postulados tragicos de la historia en detrimento de una argumen-
tacion cientffica, el que considera la moral, la politica y el derecho como
aspectos ideologicos del clominio de clase que deb en clesaparecer una vez
instaurado el comunismo, toclo 10 cualle impidio articular consistente-
mente las categorfas de su idea de una libre asociaci6n de individuos.

Y el otro Marx, el liberal, defiencle las fuerzas orclenadoras del mere a-
do y, como Hegel, cree que los indivicluos son sacrificaclos en el altar de
la historia para que se produzca una fase superior clel orclen social cloncle
los hombres lIegan a ser autenticamente libres. De suyo, este Marx tiene
mucho que ver con elliberalismo econ6mico. Inconsistencia que se revela
mas c1aramente cuando se ahorda la crltica marxista de la explotaci6n
que en el trasfondo carece de una gUla estructural cle elahoraci6n. Vilar
opina que en su crltica cle la explotaci6n Sl subyace una teorfa cle la
justicia superior ("cle cada eual segun su capacidad, a cada cual segun sus
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necesidades") que apunta a la autorrealizaci6n mediante la realizaci6n
del derecho de cada cual a la satisfacci6n de sus necesidades, que no
son meramente de consumo pues los problemas de distribuci6n habran
desaparecido en el estadio comunista.

Se trata es del principio de igualdad del derecho de autorrealizaci6n,
que no obstante se ve un tanto opacado cuando Marx es gUiado por sus
sentimientos e ideas morales's. Sin embargo, este principio de satisfacci6n
es evidentemente problematico ya que puede tratarse de un tipo de
satisfacci6n ex6tica y costosa, 10 cual es un ejemplo de la dificultad en
que se veria una sociedad para satisfacer equitativamente los deseos
individuales, pero tambien pOI-que la autorrealizaci6n no esta garantizada
a priori y pOI-que en la rnedida en que los individuos no poseen las mismas
capacidades entonces nadie podrfa desarrollar simultaneamente todas
sus capacidades. Puede argumentarse tam bien que algunos individuos
prefieran por algun motivo no autorrealizarse y que una sociedad de
individuos ocupados en su autorrealizacion puede verse en conflicto por la
fragmentaci6n de los valores compartidos.

1.3 Lukacs y el fenomcno de la cosiflcacion

Teniendo como presupuesto inicial el anal isis econ6mico de Marx en
El Capital I y II, Lukacs i4 hace un desarrollo de la tear fa de la alienacion
en 10 que respecta al problema de identificar los elementos que constitu-
yen el Ienomeno de cosificacion que tipifica las diversas manilestaciones
de 10 social-humane en el capitalismo moderno. Es una problem Mica no
solo de caracter econornico sino ante todo estructural del sistema, debido
al poder modelador que la mecanica de fetichismo de la mercancia ejerce
sabre los prototipos de objetividad y sus correspondientes forrnas de
subjetividad, de 10 cual resulta "que la relaci6n entre las personas cobre el
caracter de una coseidad">.

En primer lugar, como 10 sefialo Marx, el intercambio mercantil
sucecle como consecuencia de la misma activiclad productiva del hombre
y, pOl' tanto, es inherente a cualquier tipo de organizacion social. Sin
embargo, hay una difereucia cualitativa en el caracter que adquiere la
mercancia de acuerdo con el sistema productivo por donde transite. En
la sociedad primitiva el tnlfico es un trueque inmediato, un intercambio
natural donde el objeto vale por el uso que el hombre pueda darle. En la

13· Vel' Marx, Karl, "Critica al Programa de Chota", en Obms escogidas de Marx y Engels,
Mexico, FeE, 1991.

14· Lubes, Ceorg, "EI fenomeno de la eosifieacion", en Historia y conciencia de clase,
Barcelona, Ed. Crijalbo, 1975, pp. 123-134.

15· idem, p. 124.
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Antigliedad y hasta la Edad Media la esclavitud y Laservidurnbre cons-
tituyen la base de la produccion social y la relacion sefior-siervo moldea
las formas de interaccion, la mercancfa aiin conserva valor de uso y la
mistificacion econornica solo es mistificaoion del dinero y la renta.

Cuando el intercambio se hace persistente debido a que la produc-
cion ya excede la demanda del con sumo, paulatinamente el trafico va
penetrando el centro de las comunidades disolviendolo, desplazando los
valores de cohesion a favor de un sindrome de mistificacion del valor
de la mercancia, 10 que origina un cambio cualitativo en la sociedad. La
mercancfa no solo pierde el valor de uso sino que se posesiona como el
mas importante agente vinculante de la acci6n econ6mica y social a las
que subsecuentemente imprime un caracter de intercambio mercantil. EI
Ietiche de la mercancfa coloniza las manifestaciones vitales del individuo
de tal manera que este se aleja y se hace un extrafio de sf mismo, de sus
semejantes y de la sociedad.

EI fetichismo de la mercancfa consiste entonces en que el hombre se
enfrenta al producto de su trabajo como con algo que Ie es ajeno y que se
Ie opone, tanto en la esfera objetiva donde se ve sometido por unas leyes
autonomas e insuperables que 10 sumergen en relaciones cosicas, como
a nivel subjetivo porque el hombre toma su trabajo como una cosa-
mercancfa que si bien Ie pertenece, tam bien esta sometido a esas leyes
independientes de el. EI trabajo en el capitalismo es, por tanto, producto
a la vez que presupuesto del sistema capitalista, que al convertirlo en
categorfa social imp one a su paso modelos a las formas de objetividad del
sujeto de est a sociedad.

Asi, en el capitalismo moderno la rnercancia metaboliza la accion
social en todos sus niveles y aspectos, gracias a que al evento de su
universalizacion va adherido un fenorneno de Ietiohizacion de su valor de
carnbio que en sf misrno actua como mecanismo de invasion, manteui-
miento y reproduccion del sistema.

2 EI problema de la alienacion

2.1 Alienacion y cosificaeion

Adam Schaff" elabora un estudio acerca de la interpretacion que de
la teorfa marxista de la alienacion hiciera Lukacs en Historia 1) conciencia
de clase, con el cloble proposito manifiesto, primero, de puntualizar el
Significado especffico de las categorfas de enajenacion, objetivacion,
oosificacion y fetichismo que conforman una cadena conceptual dentro de

16. Schaff, Adam, "Alienacion y cosincacion", en La alicnacion como Jenomeno social,

op. cit., pp. 117-128.
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la teorla marxista de la alienacion, y segundo, descifrar los nexos concep-
tuales entre estos terrninos, pudiendo a su paso develar el uso err6neo que
de estos hiciera el joven Lukacs.

En la obra de Marx los terrninos sefialados estrin relacionados entre
sf pero manteniendo cierto grado de jerarqufa. Ya en sus Manuscritos
Marx escribe que la objetivaci6n es el termino que indica el trabajo
humane que se realiza objetivamente y que produce un ser-objeto que
es independiente de su creador y del entendimiento que 10 conoce. Este
es un fen6meno propio de Ia actividad productiva del hombre que se
presents en toda formaci6n social en tanto es su ingrediente esencial.
Pero, argumenta Schaff, como el resultada del trabajo no siempre es una
cosa, y si la objetivaci6n es una categorfa, entonces las cosas Iormaran una
subcategorfa y por tanto la oosificacion sera el termino aSignado a una
parte de los productos que lIevan el nombre de objetivaci6n.

Para Marx la cosificaci6n es el fen6meno que cornporta el hecho
de que algo que no es una cosa se transforma en una, y a su vez e
inversamente, aquello que no 10 es, es tratado como tal. Es 10que tipifica
al sistema capitalista, el tratar todo como cosa, incluyendo los individuos
y sus manifestaciones, las relaciones entre ellos y los productos de su
trabajo porque en el sistema se produce una alienaci6n de tipo objetivo de
las actividades humanas a causa del factor propiedad privada. POl' tanto
la cosificacion es el resultado de la alienaci6n, es objetivaci6n deform ada
donde la relaci6n entre las personas son relaciones entre cosas.

Con base en 10 expuesto, Schaff enfrenta la interpretaci6n que
Lukacs hace de las diferentes categorfas en su teorfa de la cosificacion,
advirtiendo que en su momenta aquel no cont6 con los trabajos de Marx
sobre la alienaci6n contenidos en La ideologia alemana, los Manuscritos
y los Crusulrisse, obras que fueron publicadas en afios posteriores ala
suya. EI asuuto reside en que, primero, cuando Lukacs acerca el concepto
de cosificacion al fen6meno de universalizaci6n de la mercancia, deduce
que la cosificacion igualrnente se universaliza, por 10 que, err6neamente,
aplica de manera general el concepto de cosificaci6n al de objetivaci6n
sin conseguir identificar, de un lado, que el primero se refiere al aspecto
donde las relaciones entre las personas son consideradas como relaciones
entre cosas, y del otro, que no toda objetivaci6n tom a la forma de cosa.

En segundo lugar, Lukacs Ie concede al fen6meno del fetichismo
de la mercancfa un significado miis extenso que Marx en El Capitall
donde puntualiza que el fetichismo de la mercancfa reside en el hecho
de que la relaci6n entre productores se presenta como relaci6n entre
sus productos-mercancfa, como relaci6n entre cosas, encubriendo asf su
caracter interhumano. Lukacs, a su vez, considera al fetiche del valor de
la mercancfa como el prinCipal agente de la mecanica de cosificaci6n del
mundo del individuo, que al perder sus referencias interhumanas se haee
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un extrafio para sf mismo, para sus semejantes y para la sociedad, es decir
se aliena. Puede concluirse, par 10 tanto, que del fetiche de la mercancia
Lukacs deriva las categorfas de cosificaci6n y alienaci6n de manera
err6nea, por 10 que term ina reduciendo la categarfa de alineaci6n, vista en
su forma general, a alienaci6n de sf mismo.

Esta observacion se hace mas clara cuando se especifica el significado
de la categorfa fetichismo y la relaci6n que guarda can las de cosificacion
y alienaci6n, 10 que a su vez permite a Schaff demostrar como falsa la tesis
segun la cual Marx habrfa dejado de lado la teorfa de la alienaci6n al for-
mular la teorfa del fetichismo, como plantean algunos autores (entre ellos
Caraudy) apoyandose en el hecho de que en sus primeras obras el pensa-
dar aleman uso el termino enajenacion y en El Capital fetichismo, 10 cual
no es cierto pues en el ultimo texto utiliza los dos terrninos para referirse
ados situaciones diferentes. En los Crundrisse Marx deja en claro que el
fetichismo se refiere a que la relaci6n entre los individuos-productores se
transfiere a la cruda relaci6n entre sus productos, de manera que estos se
presentan como los portadores de las relaciones sociales ocultando a los
inclivicluosque las proclucen. Yen El Capital deja vel' que el (fetiche cle!)l?
clinero posee cualiclaclsocial pOl'que el hombre ha alienado sus relaciones
sociales como si fueran relaciones entre objetos.

Ahara bien, es en esta misma direcci6n que el fetichismo se conecta
con la cosificacion en tanto expresan la misma situaci6n: que las relaciones
entre las cosas ocultan las relaciones entre las personas. Esto es asf porque
en el capitalismo la mercancia cleviene fetiche cuando las relaciones
de valor suplantan la relaci6n entre individuos procluctores. Y a su vez
la categoria fetichismo se relaciona con la cle alienaci6n cuanclo, por
mecanica propia del sistema, el producto-mercancfa adopta los atributos
del trabajador ocultandolo, de un modo tal que 1'1relaci6n de este hombre
con su propio yo, con sus sernejantes y con la sociedad es de separaci6n y
extrafieza.

No obstante, este asunto del sesgo de Lukacs ha resultado valioso a la
tradici6n marxista, entre otras cosas para dejar finalmente clara la frontera
entre las concepciones de alienaci6n de Marx y Hegel. Schaff hace vel'
que en Hegel el fenomeno de 1'1alienaci6n es el problema central de la
relaci6n hombre-mundo, pero su concepci6n de la Enuiusserunsi como
capacidad del hombre de producir objetos, que son "el ser-otro" de 1'1
conciencia, 10 conduce a identificar objetivaci6n con alienaci6n, yes en
este punto donde se halla el parentesco entre su concepto de cosificaci6n
y el de Lukacs, tal como el mismo 10 recalc6 en eI prelacio autocrftico a la
edici6n de su texto de 1967=

17. La Frase entre parentesis es nuestra.
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Esto se sigue precisamente de la una y otra vez subrayada identilica-
cion erronea de los dos conceptos Iundamentales contrapuestos .... Como
tal, la objetivacion esta libre de valoracion ... Solamente cuando las Iormas
objetivas adquieren en la sociedad funciones tales que ponen la esencia
del hombre en contradicci6n de su ser social, se origin a la relacion social
objetiva de la alieuacion y, en su consecuencia necesaria, todos los signos
subjetivos de la alienacion interior. Esta dualidad no fue reconocida en
Historia y conciencia de clase":

2.2 Habennas: cosificacion y colonizaci6n del mundo de la vida

La tesis central de Haberrnas sobre el derecho se resume en su
planteamiento de la colonizacion intern a del mundo de la vida que
se efectua a traves de los procedimientos [uridicos. Una vez que la
sociedad tradicional se encuentra en proceso de disolucion y comienzan
a consolidarse los sistemas de accion racional con arreglo a fines de la
sociedad capitalista modema, el derecho se convierte en el instrumento
de los subsistemas econ6mico y politico-administrative para someter
al subsistema restante, el sociocultural, es decir, al mundo de la vida, a
los imperatives sisternicos de los que aquel es media organizadar y que
requieren realizarse para lograr la integraci6n funcional del sistema. La
integraci6n social es reemplazada de esa manera par una integraci6n
sistemica.

Habermas retoma el hilo de esta problematica'v una vez ha mostrado
el desarrollo sistemico que sufre el capitalismo avanzado y del cual
el estructuralismo funcional de Talcott Parsons y, posteriormente, el
funcionalismo estructural de Niklas Luhl1lann2o son expresiones te6ricas
de significativa relevancia para su adecuada comprensi6n21• En efecto, la
hip6tesis global es que la racionalizaci6n del mundo de la vida produce su
desacoplamiento frente a los Ul1lbitos sistemicos, sometiendolo a la de-
pendencia estructural y funcional de aquellos. Esta dependencia provoea
perturbaeiones en la reproducci6n simb6lica del mundo de la vida, 10
ellal se manifiesta en los fen6menos de frialdad y deshumanizaci6n, entre

18. Del prefacio autocrftico de Luk<1cs,citado pOl'A. Schaff en p. 112.

19· Habermas, Jlirgen, "Consideraciones nnales: de Parsons a Marx a traves de Weber", en

Teol'la de la acGioncomunicaNva (tomo II), Buenos Aires, Taurus, 1990, pp. 427-527.

20. Vel' Parsons, Talcott, El sistema social, Madrid, Alianza, 1984; asf como Niklas Luhmann,
Sociedad If sistelJlll, Barcelona, Paid6s, 1990, y Teoria poHUca en el Estado de Bicllcstar,
Madrid, Alianza, 1994.

21. Vel' "Talcott Parsons: problemas de construcci6n de la teorfa de la sociedad", en ibfd., pp.
281-425.

C1ENCU-I POL1TIGA N~ 2 JULlO·[)ICIEMBHE 2(1011
J5SN 1909·230X!pAGs. 56.72



otros, que la sociedad percibe como patologfas insalvables del proceso de
modernizacion'".

Habermas reinterpreta el analisis weberiano y sistemico, tanto de
Parsons como de Luhmann, y analiza el fen6memo de la burocratizaci6n y
sus consecuencias de la perdida de sentido y libertad, desde la perspectiva
marxista-lukacsiana de la colonizaci6n del mundo de la vida2

'. Cosificacion
(0 colonizaci6n) que se ejerce en las sociedades modernas funcional-
mente a traves de los subsistemas econ6mico y politico-administrativo,
sustituyendo las form as e instituciones socioculturales sobrevivientes de
la sociedad tradicional por el orden econ6mico de la propiedad privada y
politico de la dominaci6n legal, a traves yen la forma de derecho positive.
~l proceso de burocratizaci6n se revel a como un proceso de enajenaci6n
frente a las instituciones econ6micas, jurfdico-polfficas y sociales y de
cosificacion de las relaciones personales e intersubjetivas de la sociedad en
general. La realidad objetivizada se apodera de los contextos comunicati-
vos del mundo de la vida y el derecho reemplaza paulatinamente ala etica
como marco normativo de la acci6n social'<.

Una serie de patologfas se desprenden de este proceso, las cuales no
deben confundirse con el proceso mismo de burocratizaci6n. En primer
lugar, la integraci6n social confunde la esfera privada y la esfera publica,
y el intercambio entre sistema y mundo de la vida discurre a traves de los
medios sujeto-consumidor y sujeto-ciudadano, los cuales operan como
poleas despersonalizadas entre el subsistema sociocultural y los subsistemas
economico y polftico-administrativo. En segundo lugar, frente al espacio de
la opinion publica politica, el indlviduo pierde capacidad de dar orientacion
unitaria a su vida, surgiendo un espectro de problemas de legitimacion,
de los que han sido expulsados los elementos morales pOI'los imperativos
sistemicos, que cuestionan la legalidad de las decisiones y la observancia de
los procedimientos. Es decir que cuestionan, segun las categorfas de Luh-
mann'S, la procesualidad sistemica sobre la que se autolegitima el sistema
como tal.

Esto evidencia, en tercer lugar, la forma en que el proceso de burocra-
tizaci6n deriva, en el capitalismo avanzado, en una cosificaci6n sisternica-
mente inducida que enfrenta la dinamica evolutiva (munclo de la vida) con
la 16gica evollltiva (sistema) de la integraci6n social2G• Es en este contexto

22. Vel'"La tesis de "rebel' sobre la burocratizaci6n, traducida a conceptos de mundo de la vida

y sistema", en ibid., pp. 433-443.

23· Ibid., p. 470.

24· idem, p. 433·

25. Vel' Luhmann, Niklas, "Sistema y funci6n" (1- I I) en Socicc/ad IJ sistc'ma, Barcelona, Paid6s,

1990, pp. 41-107.

26. Ver Habermas, Tcor(a. dc fa. {lccio/l. CO'/lI/l.'/1ic{ltiva (Iomo I I), Buenos Aires. Taurus, 1990,
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donde adquiere pleno sentido la tesis de Marx y Lukacs sobre la reiiica-
cion de los arnbitos de acci6n social mente integrados en terrninos de la
colonizaci6n interna que el sistema, a traves del derecho, ejerce sobre el
muudo de la vida"? Esta colonizaci6n reduce las relaciones de intercambio
entre ambas esferas, es decir, entre el ser humano y las instituciones 0

sistemas creados por la humanidad para su autosatisfacci6n, a una subrep-
ticia relaci6n de dominic en cuyos limites y a traves de la cual los sujetos
sociales se yen obligados a asumir una seudorrelaci6n con el sistema en
los terrninos que la logica del sistema Ie impone en contra de sus propias
necesidades, aspiraciones y proyectos alternos y sin posibilidades efectivas
de enlrentarse a ello y originar cam bios estrategicos sustanciales en la
dinamica autorreferente de aqueL

Haberrnas plantea tres tipos de relaciones basicas de intercambio
entre sistema y mundo de la vida en las sociedacles capitalistas avanzadas
que, pese a las apariencias contrarias, estan determinadas poria dinamica
del sistema antes que por los influjos del mundo de la vida". En primer
lugar, el intervencionismo estatal, el cual garantiza el influjo del Estado
sobre la actividad econ6mica, la seguridad militar y [urfdico-institucional
y una polftica infraestructural tendiente a mantener el capital. En segun-
do lugar, la democracia de masas, que no es otra cosa que la legitimaci6n
del sistema pOl' procedimientos democraticos, En tercer lugar, el Estado
social que se convierte, pOl' gracia del conflicto entre sistema y mundo
de la vida, en el contenido politico de la democracia de masas, con un
abanico de efectos cosificadores que desplaza la alienaci6n del plano
productivo a la acci6n comunicativa en la medida en que Ia participaci6n
politica queda vacia de contenidos participatorios y la legitimidad y la
lealtad se amalgaman sin posibilidad de analisis objetivos29.

Esto desemboca en una fragmentaci6n de la conciencia cotidiana,
la maxima expresi6n de la cosificaci6n producida porIa colonizaci6n
sisMmica ejercida sobre el mundo de la vida, que se manifiesta en una
cultura esceptica y desencantada, fen6menos de frustraci6n y un saber
intersubjetivo que permanece difuso y sometido a una falsa conciencia
respaldada par una cultura de expel'tos igualmente encyenada de los ambi-
tos mundo-vitales30. La colonizaci6n del mundo de la vida puede analizarse
tanto desde una perspectiva hist6rica como estructural. Hist6ricamente

pp. 435-436.

27- Ver ,.I'darx y la tesis de Ia colonizaci6n interna", en idem, pp. 469-527-

28. Ver ,.£1 modelo de las relaciones de intercambio entre sistema y lllundo de Ia vida", en idem,

pp. 485-502.

29· idem, p. 495.

30. idem, 500-501.
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responde a 10 que Habermas denomina hornadas de juridizacion, es decir,
las macroestructuras institucionales que a 10 largo de la Edad Medema
ban penetrado y racionalizado a la sociedad occidental y, en general, al
mundo entero. Ese aumento del derecho positivo, que no es otra cos a que
la sustitucion progresiva de la integracion social poria integracion sistemica,
se manifiesta en dos Ienomenos que caracterizan el proceso mismo de
racionalizacion del derecho: el adensamiento y la extension del derecho
positivo y los procedimientos [urfdicos-'. Habermas define las siguientes
cuatro hornadas de juridizacion a partir del siglo XVI, a traves de las cuales
se han ida expresando y agudizando estos fenornenoss-: a. Estado bu'rgues:
el ordenjurfdico formal esta caracterizado pOI' los conceptos de ley (como
expresion del derecho desacralizado) y persona jurfdica, EI derecho publico
sanciona al Estado como fuente unica de dorninaci6n legal y le reserva el
monopolio de la violencia. La sociedad civil se consolida en el marco de un
predominio de [acto del derecho privado y el Estado se orienta a garantizar
los dispositivos jurfdicos necesarios para la institucionalizaci6n del poder
yel dinero como medios de relaci6n social; b. Estado burgues de derccho.
la juridicidacl se orienta a garantizar la funcionalidad del Estado, 10 cual se
logra a traves de la normaci6n jurfdico-institucional del poder publico. Se
constituye el concepto de ciudadanfa como expresi6n de derechos subjetivo-
priblicos garantizados legalmente ante el Estado. El Estado de c1erecho se
con salida a traves del principia de legalidad e imperio de la ley y cobran
rango de garantfa constitucionalmoralmente justificadas la proteccion de
la vida, la libertad y la propiedad, c. Estado democrdtico de derecho: en
este se cia forma jurfclico-constitucional a la iclea de Iibertacl, quedando los
ciucladanos provistos cle derechos de participaci6n politica. Las leyes son
valid as solo si expresan intereses generales democraticarnente sustentaclos.
La justificacion del proeeso de legitimacion se da en forma de dereeho de
voto universal e igual y de organizacion y pertenencia a partidos politicos, d.
Estado social y democnitico de derecho: es el estadio ulterior de desarrollo
institucional cuyo objetivo es la garantia de la libertad y el freno a los
desmanes del subsistema economico, En su fase de "Estado interventor"
se expresa un equilibrio de poder donde la normae ion jurfdica restringe
el dominio de una c1ase sobre otra y orienta al Estado social hacia la plena
garantfa de la libertad.

3 La alienation en el humanismo militante de Sartre
En crftica abierta al marxismo, Sartre aclvierte que la nocion cle

alienacion esbozada par este es parcial e insuficiente. De allf que, par

31. idem,
32 Vel'"Tendencias a la juridizacion", en idem, pp, 502-527,
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ejernplo, Ia alienaci6n no desaparezca sin mas con el advenimiento
del socialismo y fa superacion de las contradicciones entre el modo de
producci6n capitalista y las fuerzas productivas, y que, pOl' 10 mismo, deba
desligarse de la mera noci6n de explotaci6n. Con esto, Sartre replantea la
pregunta pOl' el origen de la alienaci6n, esto es, por ellugar de la negaci6n
primaria del hombre.

La respuesta, que no es univoca, se encuentra formalizada en dos
mementos diferenciados de la obra sartreana. En primer lugar, la argu-
mentaci6n ofrecida en El ser y la nada», donde ellugar de la negaci6n
originaria es la conciencia: es pOl' el "para-si'que viene la negatividad
delmundo. Desde esta perspectiva, la alienaci6n viene asociada a las
formas en que la conciencia se objetiviza frente a la mirada del Otro y del
Tercero, a la vez que hace objetos a las demas conciencias, con 10 que su
tratamiento se mantiene dentro de los limites de la subjetividad.

En segundo lugar, eI acercamiento sartreano al marxismo, en el cual
Ia noci6n de alienaci6n es expuesta en terrninos de la negaci6n del hombre
poria materia, tema abordado en la Critica de la razon dialectica». En
este pun to, la alienaci6n adquiere forma en el contexto de aquella relaci6n
humana que funda la posibilidad de la historia acentuando la oposici6n
entre los hombres y del hombre consigo mismo: la escasez.

A continuaci6n veremos el cambia operado entre una y otra posici6n,
10 que a la vez nos perrnitira establecer diferencias entre el momenta
propiamente existencialista de Sartre, que pOl' ocuparse del tern a de la
subjetividad ha sido tach ado como una fiIosoffa del no compromise, y su
etapa de cercania al marxismo, que para rnuchos coincide con el inicio
de su filosoffa comprometida. Admitiendo que ambas visiones resultan
extremas, 10 cierto es que el intento de relacionar existencialismo y mar-
xisrno, presente en la eHD, confirma el interes de Sartre por salvaguardar
tanto la irreductibilidad de los sujetos comprornetidos (tan amenazada pOl'

el terrorismo antisubjetivista marxista), como la necesidad de que toda
filosoffa tenga como punta de partida un tipo de compromiso que admita
la responsabilidad del hombre can su propia existencia. Este ultimo sera
el parang6n de su conferencia El existencialis11'w es un humanisTlw que
talllbien revisaremos mcls adelante.

33· Sartre, Jean Paul, L'ctre et Ie Neant, 2a. ed., Paris, 1943. Traduccion al espano!: EI seT
y la l1ada. Emayo de ontologra{enol1lenologica, Buenos Aires, Editorial Losada, 1972. En
acielante SyN. Las citas corresponden a ]a version francesa.

34- Sarlre, Jean Paul, Critique de la Raisoll Dialectique, Paris, 1960. Traduccion al espanol:

Crftica de la razon dialectica, Buenos Aires, Editorial Losada, 2004. En adelante CRD. Las
citas corresponden a ]a version francesa.
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3.1 Alienaci6n y objetivaci6n. El ser y la nada

La noci6n de alienaci6n expuesta par Sartre en SyN recuerda los
postulados de la fenomenologia busserliana. Para Husserl, la alienaci6n
(Entfremdung) describe la forma en que el hombre, ademas de sentirse
como sujeto, se siente a sf mismo como objeto despues de percibir a
los otros como tales y notal' que los otros pueden percibirlo del mismo
modo-". En Sartre, "la persona esta presente en la conciencia en cuanto es
objeto para otro", 0 "yo existo para mi, en rni facticidad misma, en cuanto
conocido pOl' otro"J6. De la percepci6n del otro deriva fa objetividad de
mi ser para mi mismo, basta tal punto que yo lIego a experimental' mi
propio cuerpo como alienado, como algo que me es extrafio. Mi cl.lerpo
se me significa como algo fuera de mi subjetividad, de suerte que lIego a
percibirlo como objeto, como un instrumento entre otros instrumentos
del cual puedo servirme y al cual quisiera modelar para darle el perfil y la
actitud que me convengan.

La disociaci6n del cuerpo se hace patente, pOI' ejemplo, en eI caso de
la timidez 0 la vergiienza, como sentimiento que el hombre llega a expert-
mentar no en Ia soledad de su intimidad, sino solo ante la mirada del otro,
manifestandose como un acontecimiento externo que 10 singulariza y afsla
y cristaliza sobre ella atenci6n de los otros. Con respecto al propio cl.lerpo
encontramos aSI un primer sentulo de la palabra alienaci6n como sepa-
mci6n 0 disociacion, 0 incluso dualidad en la percepci6n que tengo sobre
mf mismo. De un lado, una percepci6n en la que el cuerpo me es ajeno,
en tanto objeto, y de otro, una en la que el cuerpo soy yo mismo. Se trata,
pues, "de algo que soy yo, y que al tiernpo esta fuera de rni subjetividad",
Esta relaci6n de alienaci6n define nuestra relaci6n con el mundo pues
"con las cosas presentes como potencialidades nos enfrentamos tomando
prestado nuestro cuerpo como instrumento de su realizacion"".

Un segundo sentido del terrnino alienaci6n se configura como
objetioacion. Como veiamos en line as anteriores, la mediaci6n del otro
es esencial para mi percepci6n de mi misrno, pOl'que solo tras percibir al
otro como objeto y percatarrne de que el otro me concibe como objeto a
mi, puedo yo percibirrne. EI otro, en cuanto me contempla, me objetiva,
y a traves de el es que yo me percibo propiamente como objeto, con 10
que la alienaci6n es, en este sentido, objetivaci6n, esto es, conversion del
sujeto alienado en objeto por parte del otro. De abi que, para Sartre,
"conocerse bien (sea) hltalmente tomar para si mismo el punto de vista del

35. Sabre la influencia de Husserl en la obra de Sartre, ver Schacht, Richard, A/'ienation,

London, George Allen & Unwin, 1971.

36. Sartre, Jean Paul, SyN, op. cit, p. 318.

37. idem, 11, Ill, p. 210.
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otro"J8,por 10 que obviamente (sea) conocerse mal, toda vez que implica
tomarnos a nosotros mismos como objetos, que es como nos concibe el
otro. Con esto, 10 que Sartre subraya es el caracter falaz y engafioso del
ego, en ultimas una crftica a la noci6n cartesiana de sujeto que "renuncia
a encontrar en el hombre un centro personal de imputaci6n de derechos y
deberes, de virtudes y vicios, de Iibertad y personalidad, 0 de humanidad
individualizada'w.

EI tercer y mas radical sentido de la alienaci6n en el Sartre del SyN
se da en el nosotros. Basta este punto habtamos contemplado la relaci6n
dial6gica entre el sujeto y el otro. Con la aparici6n de un "tercero" que nos
contempla a los dos como objetos, surgiendo para el un ellos-objeto, y para
mf y eI otro respecto de el, un nosotros-objeto. En estas condiciones, el
hombre es constrefiido a asurnir, no solamente 10 que es para el otro, sino
tam bien a asumirse como parte de una totalidad que no es, aunque sea
parte integrante de esta (el nosotros). La pertenencia a un nosotros-objeto
es una forma aun mas grave que las anteriores: "quien se ve como consti-
tuyendo un nosotros con los otros hombres esta alienado radical mente y
sin remedio'v'. "EI nosotros ya no nos Iibera de nuestra oposici6n inicial
con el otro, sino que la refuerza 0 la prolonga sicol6gicamente, al integrar-
nos en una total idad Iorzada'v, en uItimas una forma de alienaci6n mas
pesada e insoportable.

Una cuarta acepcion de la alienaci6n se da en la posesion de bienes
y objetos. Se trata de una relaci6n simbolica e ideal en virtud de la cual
"yo soy estos objetos que poseo", constituyendo la posesi6n una especie
de re-creaci6n continua del objeto poseido a costa de mf mismo. Asf,
"cuando poseo, me alieno en benelicio del objeto posefdo", EI caracter
maglco-ideal de la relaci6n se debe a que rnis posesiones, aun usadas en
su mas completa utilizaci6n, son incapaces de reportarme un gozo com-
pleto, una sensaci6n de total posesi6n de 10 apropiado, presentandoseme
siempre como algo externo e impenetrable. De ahi que la destrucci6n
del objero sea la unica forma de total apropiaci6n. Otra forma posible es
la donaci6n, pues al ceder un objeto gozo posesivamente del objeto que
esto)' donando, siendo este un contacto de destrucci6n y aprobaci6n. Otro
tanto dira Sartre respecto a la creaci6n artfstica, suerte de "refinamiento
de la apropiaci6n", pOl'que al reencuentro 0 recreacion que supone toda

38. Sartre, La trascendance de l'ego. Equisse d~lIne description pluinomenologique, Paris,

Ed. S. Le Bon, 1972, pp. 68-69.

39· Olea, Alfonso, Alienaci6n, histoha de una palab'ra, Mexico: UNAM, 1984. p. 393.

40. Sartre, SyN. op. cit., III, II!'A, PP' 489- 490.

41. Olea, op. cit., p. 393·
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posesi6n se une 1£1visi6n de mi conciencia que ba concebido 1£1obra de
artev.

Antes de continuar can la exposici6n de 1£1teorfa de 1£1alienaci6n
en Sartre, conviene hacer un pequeiio parentesis en la que Iuera su
declaraci6n como maximo representante del existencialismo, declaraci6n
en Ia que pastula eI compromiso de este can eI hombre y su libertad y 10
defiende de una serie de reproches que se Ie habian formuIado.

3.2. EI existencialismo como humanismo

rEI existencialismo es un humanismo tiene un sentido muy concreto:
encontrar una via de reflexi6n aut6noma, diferente a Ia expuesta par
comunistas y cristianos, para divuIgar Ia buena nueva de 1£1 contingencia
de Ia existencia humana. El contexto te6rico es la revisi6n de la fenomeno-
logla de Husserl y Heidegger, rnientras el entorno sociopolitico esta dado
par la busqueda de un nuevo horizonte moral que denuncie el sinsentido
belico, incorporando la angustia como un data para no olvidar los estragos
de la guerra.

Para 1945, fecha de la conferencia, la obra de Sartre lleg6 a ser
calificada como una filosoffa derrotista, individualista, narcisista y burgue-
sa. Para los marxistas, se trataba de una filosoffa del no compromiso que
alentaba la pasividad y el mantenimiento de las relaciones de dominaci6n.
Para los cat6licos, subrayaba el pesimismo humano, descartando cualquier
posibilidad de redenci6n y negando en ultimas toda dignidad humana.

Estas y otras muchas crfticas motivan la escritura del ensayo contra
quienes han reprochado £11existencialismo: "invitar a las gentes a penna-
necer en el quietismo de 1£1desesperacion", y 10 consideran meramente
"subjetivista" (los cornunistas), y -a 1£1vez- contra quienes consideran que
"desatendernos cierto rnimero de bellezas risuefias, el lado luminoso de la
naturaleza humana" y que "negamos la seriedad de las empresas humanas,
puesto que si suprimimos los mandarnientos de Dios y los valores inscritos
en la eternidad, s610 nos queda la estricta gratuidad" (los cristianos)43.

Sartre empieza par constatar que eJ movimiento existencialista "se ha
vuelto una moda" y que "en el fonda la palabra ha tomado tal amplitud
y tal extensi6n que no significa absolutamente nada"44. EI peligro de
banalidad acecha par todas partes y se quiere enfrentar tamhien mediante
un texto que, sin dejar de ser popular, se presenta como rotundamente
filos6fico.

42. Sartre, SyN, op. cit., I-II, pp. 665-666.

43. Sartre, El existencialismo cs un h'l.lmanis'IT/.O,Buenos Aires, Editorial Losada, 1969, pp.

53-54·

44· idem, pp. 56-57·
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De manera general, el objetivo que recorre toda la obra de Sartre es
elaborar una moral a partir de una ontologfa que niega la trascendencia,
esto es, hacer posible una antropologfa de un hombre sin esencia. A esto
referira la maxima: "la existencia precede a la esencia". De allf que resulte
fundamental en tender como se distingufa el humanismo sartreano de
otros tipos de humanismo.

En primer lugar, Sartre se aparta de aquella tendencia que renunciaba
a la idea misma de "hombre", a la manera de Heidegger en la Carta
sabre el humanismo», donde se abstiene de considerarlo como sujeto
para convertirlo en "pastor del Ser", Del mismo modo, toma distancia del
marxismo que, prescindiendo del humanismo en nombre de un supuesto
"hombre concreto" (el proletario), plantearfa un "humanismo real", pOI'
oposici6n a las abstracciones existencialistas. Finalmente, se aleja del
cristianismo, considerado a sf mismo como una verdadera filosoffa huma-
nista en la medida que presenta a] hombre como imagen de Dios.

EI sartreano tampoco es un humanismo de la persona en tanto que
"cos a", como sostuviera e1 kantismo, sino de la persona en tanto que
relaci6n. La intersubjetividad prima siempre par encima de Ia subjetividad
individual. No es entonces la consecuencia de una imagen "global" y
trascendente del hombre sino que se 10 concibe siempre "haciendose",
en construcci6n, en el "rebasamiento" ["depassement"J y no como objeto
de una supuesta religi6n humanista que substituya a la cristiana. Precisa-
mente pOI' eso, Sartre defended que solo el existencialismo dignifica al
hombre: parque no 10 convierte ni en cosa ni en concepto. Solo porque el
hombre esta siempre "en situacion" se puede ser hurnanista:

El existencialista no tornara [armis al hombre como fin, pOl'que
siempre esta realizandose, Un humanismo existencialista no did, como el
personaje de Cocteau: "l'homme est epatant" ["el hombre es asornbroso"],

pOl'que no corresponde a "un" hombre hacer un juicio sobre "el" hombre ...
"Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto:
eJ hombre esta continuamente fuera de sf mismo, es proyectandose y
perdiendose fuera de sf mismo como hace existir al hombre":",

Solo porque el hombre es proyecto merece la pena considerar "hum a-
nisrno" al existencialisrno:

Humanisrno pOl'que recordamos al hombre que no hay otro legisJador
que el mismo, y que es en el desamparo donde decidira de sf mismo, y
pOl'que mostramos que no es volviendo hacia sf mismo, sino siempre bus-

45· Vd. Heidegger,Carta sabre el humanismo, Madrid, AlianzaEditorial, 2000.

46. Idem, p. 99.

CIENCIA roL!T1cA N' 1 JUlIO·OJCIEMBI1E 200b
J SSN 1909·230X/pAcs. 58· 72



cando [uera de sf un fin que es tal 0 cual Iiberaci6n, tal 0 cual realizacion
particular, como eJ hombre se realizara precisamente en cuanto humano-".

Una vez se comprende Ia idea sartreana del hombre como situaci6n,
resulta mas facil entender los principios centrales de la etica sartreana:
"compromise" y "desarnparo", ambos se implican y se necesitan mutua-
mente. En la medida en que "Dios no existe" y no hay nada garantizado (ni
trascendencia, ni valores eternos, ni respeto humano) ... "en consecuencia el
hombre esta abandonado ["delaisse"], pOl'que no encuentra ni en sf ni Iuera
de sf una posibilidad de aferrarse. No encuentra ni siquiera excusas",

Esta idea se concreta en una de las citas mas famosas de Sartre:
"Estamos solos, sin excusas. Es 10 que expresare diciendo que el hombre
esta condenado a ser libre's". La expresi6n es, como se ve, parad6jica: la
idea de libertad parece incluir el concepto de "eleccion" y, sin embargo,
aquf aparece como una "condena". Sartre considera que si bien el hombre
no es libre de su elecci6n, tampoco es libre de alienar su libertad: de ahi la
tragedia existencial que asume la contingencia radical de la experiencia hu-
mana: "EI desamparo implies que elijamos nosotros mismos nuestro ser",
EI desarnparo va junto con la angustia. La etica sartreana esta contenida
aqui: en la aceptaci6n radical de la contingencia y de la responsabilidad a la
vez.

Tras este pequefio excurso se entendera el tratamiento recibido par la
noci6n de alienaci6n en la Critica de la razoti dialectica.

2.3 Alienaci6n y escasez. La Critica de la razon dialectica

EI tratamiento del tema de la alienaci6n sufre un cambio sustancial en
la Critica de la razon dialectica no tanto par el Significado que adquiere
como pOl' el contexto que Ie da sentido: la escasez. Esta situaci6n se ve
reflejada en un cambio de enfasis con respecto a 10 expuesto en El ser y la
nada. la alienaci6n se traslada de fa conciencia radical mente libre 0 "para-
sf" al individuo situado en el seno de estructuras sociales que Iimitan y
alienan sus actividades, y al grupo como farnla segunda de alienaci6n.

Sartre parte de asumir, junto al marxismo, que el hombre s610 puede
existir transformando constantemente el mundo exterior ya sea en la forma
de alimentos, abrigo, herramientas, etc. Tal actividad transfarmadora
recibe eJ nombre de trabajo. Sin embargo, para dominar la naturaleza
circundante, el hombre debe hacerse a sf mismo materia inerte: "el hombre
tiene que hacerse materia para transfonnar la materia, y al objetivarse, al
hacerse un mundo material que Ie niega y que se Ie opone, se aliena'''l9.

47- idem, p. 100.

48 . idem, p. 68.

49. Sartre, CllD, 6p. cit., p. 234·
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De 10 anterior se sigue que todo trabajo esta alienado y que la aliena-
cion es la forma de ser del hombre en el mundo material can el que no
puede identificarse ni integrarse par completo. De esta suerte, la materia
siempre es 10 Otro dentro de 10 cual el hombre ha de objetivarse como
"otro">. La alienaci6n viene dada entonces para Sartre por "Ia relaci6n
univoca de interiaridad que une al hombre como arganismo practice con
su medic'>', y esta relaci6n del hombre con su medio es la escasez.

La escasez es deHnida pOI' Sartre como aquella relaci6n humana que
funda la posibilidad de la historia de los hombres, pOI' 10 que "toda la
aventura human a es una lucha cerrada contra la escasez'?". Ahora bien,
para Sartre, la escasez no emerge hist6ricamente ni esta hist6ricamente
condicionada, sino que "es una estructura antropologica de la relaci6n
entre los hombres", y como tal, "es esencialmente intrascendtble'w. Asf,
mientras para Marx la histaria de la humanidad es la historia de la lucha
entre c1ases poseedoras y c1ases desposefdas, la historia para Sartre es
aquella producida pOI' los hombres en medio de la escasez. Es la eseasez
eI hecho original que esta en la rafz de la negaei6n de unos hombres par
otros y del hombre eonsigo mismo. Dado que no hay bastante para todos,
el hombre es enemigo del hombre. La eseasez es pOI' tanto la negaci6n
primera a partir de la eual hay que expliearse la lueha de c1ases y la
alienaei6n.

Con 10 anterior, se derrumba el precepto marxista segun el cual ala
supresi6n del capitalismo seguirian el fin de las contradiceiones de clase y
de la alienaci6n, en tanto el socialismo no logra superar las condiciones de
escasez que estan a la base de Ia negaci6n porIa cual el hombre es esclavo
de su medic material. Asi las cosas, Ia c1esaparici6n de la propiedad
privacla no garantiza que eI hombre se reaIice como esencia libre, pOl' 10
que Ia nueva meta de la Historia es resolver el problema de la escasez:
"solo entonces el hombre no dependera de su base economica y al mar-
xismo Ie sustituira una filosoffa de la Iibertad que, desde nuestra situacion
historica, no podemos siquiera imaginar">.

En media de la escasez, el hombre es para el otro un antihornbre, con
10 que las relaciones de reciprocidad originales devienen relaciones de
antagonismo. Por la violencia difusa que crea en cada uno y en todos, la
escasez presta a los aetos de todos -a toda praxis- un estatuto perpetuo

50, Con esto, Sartre coincide con Hegel para quien toda objetivaci6n implica una alienacion
en tanto para ser, el ser tiene que salirse de sf mismo y ser otro,

51. Sartre, cno, 6p. cit., p, 286,

52. idem, L C. J, pp. 20J-202,

53, Meyer, ~i1.,Jean Paul Sa:rtre, p. 445, Citado pOI'Olea, 6p. cit., p. 407.

54- Sotelo, Ignacio, Sll1-tre y la raz.on dial6ctica, Madrid, Tecnos, J967, p, J4G.
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de urgencia suma y convierte cada acto, cualquiera que sea su fin real,
en un acto de hostilidad, incluidos desde luego los actos de objetivacton
en que consiste el trabajo, y es exactamente aquf donde aparecen los
Iundarnentos reales de la alienacion: "la materia aliena en ella el acto que
la trabaja", pero ademas "interioriza Ia escasez, y, como la escasez misma,
se vuelve en contra de los hombres como realidad inclependiente y hostil",
"el proclucto en que cada uno produce su propia objetividad Ie retorna
como enemigo?»,

Siendo central en la teoria sartreana de la a1ienaci6n, el concepto de
escasez no carece de problemas, EI mismo Sartre pone en evidencia c6mo
se trata de un hecho en sf rnismo opaco y contingente que bien pudiera
haber no existido 0 existir en otros planetas 0 en el futuro. POl'otro lado,
desde un punto de vista externo, puede preguntarse si la escasez, tal como
es concebida por Sartre, esto es, como relacion del hombre con el medic, es
realmente un hecho contingente. Para el autor, es facil concebir una praxis
dialectica e incluso el trabajo en un mundo en el que no existiese la escasez,
ya que es posible un mundo donde aun habiendo recursos ilimitados se
requiriera de una operaci6n practica para arrancarlos de la naturaleza.

Esta argumentaci6n falla, sin embargo, al suponer que existe algo aSI
como una escasez objetiva, mas aim cuando el mismo Sartre subraya en
otros apartes de la CRD que, por constituir el tipo particular de relaci6n
del hombre con el medio, Ja escasez parece ser mas bien relativa, en tanto
varia dependiendo de las necesidades del hombre y de su dominio de la
naturaleza. De esta forma, solo podria concebirse un mundo sin escasez
si lograra alcanzarse un quantum fijo de necesidades humanas que fuera
limitado y determinado para siempre. Lo que se observa en realidad es
que la relaci6n dialectica entre necesidad y medio ambiente es dinarnica
y niega par Sl misma un acoplamiento total, del mismo modo en que el
concepto de escasez expresa en Sartre una contraclicci6n insuperable
entre hombre y materia.

Hasta aquI, el objeto central de la Critic{/, es la necesidad empleada
como categorla basica para conceptual' la dureza de las condiciones de
la tarea humana, de la cual, como afirma Olea, "deriva tanto una etica
individual de corte clarvinista como una etica colectiva segLI11la cuallos
grupos humanos se dedican sistematica y necesariamente al intento de
eliminarse, 10 primero para supril1lir al cOlllpetidor de los bienes escasos
y 10 segundo para explotar su trabajo ahorrando eI propio''56. De ahl que
resulte fundamental para Sartre examinar tam bien el papel de los grupos.
Veamos.

55. Sartre, CllD, 6p. cit., 1. C 1, pp. 223-224-

56. Olea, 6p. cit., p. 411,
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Como se dijo en lineas anteriores, a diferencia de Marx, Sartre no ve
en la propiedad privada, sino en la relaci6n con creta del hombre con su
munda material, el origen de la alienaci6n y de la lucha de clases. EI hom-
bre se objetiva practicamente en un campo inerte, se hace materia para
translormar la materia. Es en esta estructura del practico-inerte donde
Sartre va a buscar el ser de c1ase: "EI ser de c1ase como ser practico-inerte
viene a los hombres par los hombres a traves de las sintesis pasivas de la
materia trabajada">. Asi, para Sartre 10 que pasivamente crea una relaci6n
c1asista es la materia trabajada, el instrumenro-". Ahara, si el ser de clase
se inscribe en el plano del practico-inerte, la cIase deviene entonces un
colecrivo definido pOI' relaciones de alteridad can Ia carga de enajenaci6n
e impotencia que seiialabamos en 3.1, pero ~en que forma?

EI ser de c1ase es deterrninado por las exigencias del practico-inerte
viviendolas como destino inexorable. Para producir la lucha de cIases
se requiere disolver la seriaIidad engendrada por el practico-inerte a
traves de la formaci6n de grupos. Se espera que en el grupo en fusi6n, la
praxis Iibre personal se identifique con la Iibre actividad del otro y que la
fusi6n de las distintas praxis individuales en un esfuerzo comun implique
la realizacion de la libertad, de tal suerte que, en la acci6n cormin, el
individuo sea libre y soberanow. La constituci6n del grupo en fusi6n serla,
como afirma Chiodi, "el momenta apocaliptico en que, desapareciendo la
objetivaci6n, desaparece la alienaci6n. Mientras en la serie el objeto esta
'contra' como un elemento de quebrantamiento de 10 multiple humano,
en el grupo fusion eI objeto es interiorizado como objetivo corrnin'?', En
este orden de ideas, dado que la fuente de alienacion esta constituida por
la objetividad de las cosas en su aparici6n a los Otros y en su reRejo al
Objeto producido, la desalienaci6n implica la interiorizacion de la objeti-
vidad en la unidad extraindividual del grupo, en el cualla objetividad no
es otra cosa que la interioridad misma de grupo en SI mismo, 10 objetivo
como finalidad interna.

Sin embargo, la acci6n comun, aquello que define al grupo en cuanto
tal, no tiene una realidad ontica. Para poseerla tend ria que transformarse
en un hiperorganismo, 10 cual, siendo imposible, hace que se acucla a
practicas autoritarias para mantener la unidad del grupo, tales como el
juramento. En este, tras asegurar mi lealtad y la de los otros miembros
autorizando que se tomen medidas radicales en contra de aquellos que
pongan en riesgo la acci6n comllIl, mantendrfa una "supuesta" unidad

57- Sartre, CRD, op. cit., p. 294.

58. Vd. Sotelo, op. cit., pp. 150 Y 55.

59· idem, p. 153·
60. Vel. Chiodi, Pietro, op. cit., pp. 150-151.
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colectiva que, frente a la posibilidad de retorno a la serialidad (disofuci6n
del grupo), crearfa un estatuto de terror en el que el disidente paga su osa-
dia con la vida. Pronto, los colectivos desembocan en grupos organizados
y burocratizados cuyas jerarqufas farmalizan la hostilidad que estallarfa
colectivamente si no fuera control ada par las limitaciones que impondria
el terror de un lider 0 una oligarqufa. De esta manera, el grupo cae bajo el
terror burocratico 0 el cuIto a la personalidad, y Iibertad y terror forman fa
unidad dialectica que constituye el grupo en fusion.

Observese entonces c6mo la desalienaci6n tiene una dimension
temporal apenas instantanea. Hay un punto cero en el que eI maximo
esfuerzo desalienante del grupo en fusi6n se encuentra con la minima re-
sistencia de alteridad practico-inerte, y a partir de este momenta empieza
un proceso de realienaci6n del grupo en Ia serie que pas a gradual mente a
traves del juramento, la organizaci6n y la institucion'". Esta fatalidad del
grupo en fusi6n modela la percepci6n sartreana de Ia clase:

La dictadura del proletariado, que quer ria significar al grupo en
cuanto tal, en el goce al menos de su libertad interna fruto de una

alienaci6n trascendida, es una invenci6n merarnente verbal, una estafa

ideol6gica, es una idea en sf misma absurda ... compromiso bastardo

entre el grupo activo y soberano y la serialidacl pasiva. EI grllpo, en surna,

aunque formado contra la alienaci6n ... igual que el indivicluo es incapaz

de escapar de ella, y pOI' ella recae en la incapaoidad serial".

De aqui se sigue que la c1ase pueda considerarse como "la perpetua
totalizaci6n de la dispersi6n pas iva de la serialidad en la combat iva
creadora del grupo hasta que esta se congela en el aparato institucional.
La clase es la unidad totalizadora de la serie, grupo e instituci6n y con
ello, la realidad concreta del proceso historico'"".

La polemica con el marxismo es inminente. En primer lugar, la
supresi6n de la propiedad privada no significa la eliminaci6n de la causa
primera de la divisi6n de clases. Segundo, la c1ase no puede organizarse
como unidad activa mas que en ciertas coyunturas hist6ricas (como las
revoluciones) e incluso en estos momentos es posible que la serialidad no
desaparezca total mente, sea por los resquicios del practico-inerte 0 por
las tendencias institucionalizadas del grupo organizado. Tercero, la c1ase
como unidad politics arganizada es un imposibJe ya que el grupo como
tal no tiene una entidad ontol6gica: no es mas que el vado, la nada que
separa la serie de Ja instituci6n. Cuarto, se produce una desmitificaci6n

61. idem.

62. Sartre, CIW, Gp. cit., Ii c, pp. 630-631.

63. Sotelo, Gp. cit., p. 151.
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de la dictadura del proletariado: al no poder constituirse unitariamente, la
clase no puede ejercer directamente ninguna forma de poder.

Conclusion
En un sentido arnplio, la alienaci6n en Sartre implica que el sentido

de rni acto es desviado -Sartre dice "robado"> desde el exterior. Esto
es, que mi acci6n se hace distinta de 10 que debta ser segun 10 que yo
habia proyectado. En este sentido, la noci6n de alienaci6n se liga a la de
contrafinalidad, como posibilidad de que, al inscribirse en el campo de 10
practico- inerte, de la materia trabajada, mi acci6n pueda ser utilizada por
otro hombre con una finalidad contra ria.

De manera mas especffica, se puede decir que la alienaci6n para
Sartre esta estrechamente vinculada con Ja objetivaci6n. Asi, por ejemplo,
en SyN Sartre escribe: "Mi Iibertad me aliena frente a la pura subjetividad
del otro que fundamenta mi objetividad'', )' en la C1W: "la alienaci6n como
proceso real)' riguroso en el interior del sistema se produce en la alteridad
)' en virtud de eIla"64.La objetivaci6n como operaci6n de un sujeto es en
ambos casos la Fuente de la alienaci6n, aunque bajo dos circunstancias
diferentes: en el primer caso como salida fuera de si del sujeto que se
aliena objetivandose en otro )', en el segundo, como resultado de una
operaci6n de objetivaci6n que un sujeto realiza en perjuicio de otros'",

En la CRD objetivaci6n )' praxis devienen equivalentes maxime cuando
Sartre afirma: "la materia aliena en ella el acto que la trabaja, no en tanto
que ella sea en sf misma una fuerza ni incluso en tanto que es inercia,
sino en tanto que su inercia Ie permite absorber y volver contra cada uno
la fuerza de trabajo de los otros", Es pues la praxis del Otro la que, por
mediaci6n de la materia, actua sobre mi acci6n y la desvia para volverla
contra sf misma. Esto quiere decir que mi praxis, que es por definici6n
libre, debe sin embargo, cuando se materializa, some terse a leyes de
objetividad que no dependen de ella.

De acuerdo con esto, Sartre estaria muy pr6ximo a la idea de Hegel
de alienaci6n, para quien toda objetivaci6n es ya alienaci6n. La diferencia
con la noci6n marxista consiste en que para Sartre la alienaci6n no es un
fen6meno sociol6gico 0 hist6rico sino ontol6gico, esto es, que la idea de
alienaci6n en Sartre va mas alia de una definici6n estrictamente economi-
ca fundada en la explotaci6n del trabajo. Es por eso que algunos comen-
taristas han dicho que en Sartre, a diferencia del planteamiento marxista,
la alienaci6n no es una desviaci6n 0 perversi6n de Ia socialidad sino que
es Ia socialidad misma la que proporciona la experiencia fundamental de

64· Sartre, CRD, op. cit., p. 644-

65· Yd. Chiodi, op, cit., pp. 139 Y 55.
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la alienaci6n. Craibi parece confinnar esta posici6n al afirmar que para
Sartre las sociedades, en cuanto grupos organizados, existen "objetivadas y
alienadas y se han re-objetivado y re-alienado a sf mismas, naciendo cada
individuo en el seno de estos ya organizados y alienados grupos"66.

Resumiendo hasta aquf, son tres los elementos que constituyen eI
fen6meno de la alienaci6n en Sartre: i. la existencia como proyecto segun
objetivos; ii. la materia trabajada de 10 practico-inerte en el campo de la
escasez, como aquello que Ie ciaeficacia al proyecto pero al mismo tiempo
10 dispersa y 10 entrega a la disponibilidad de otros, y iii. la presencia de
los otros proyectantes. Es en eI campo de la coexistencia, esto es, de la
presencia simultanea en el ambito social de una multiplicidad de proyec-
tos, donde Sartre encuentra el fundamento ultimo de la alienaci6n.

Sartre declar6 con absoluto convencimiento que la (mica filosoffa viva
de su tiempo era el marxismo. L1eg6a esta conclusi6n tras una experiencia
politico-social que 10 lIev6 de un existencialismo desinteresado a un
humanismo comprometido. En medio de estas dos posturas encontramos
su paso por el marxismo. A diferencia de este ultimo, el existencialismo
sartreano parte de la praxis individual, de tal suerte que aquello de 10
que debe dar cuenta la raz6n dialectica es de la relaci6n primaria del
individuo con su medio.

Sin embargo, la entronizaci6n en la tesis individualista ha sido
Iuertemente criticada por aquellos que piensan que Sartre nunca sali6
del cartesianismo, imposibilitando descIe un principio su experiencia
dialectica. Seg(1llellos, dado que descIe el individuo no se lIega a la raz6n
dialectica ni es posible fundarnentarla en la practica individual, Sartre
se ve llevado a apoyarse en hechos extern os como la escasez y signos de
alteridad como el juramento para reconstruir su teorfa.

Las consecuencias politicas de la concepci6n sartreana de la aliena-
ci6n resultan desalentadoras: la libertad es posible solo como instanta-
neidad y unidad del grupo, por 10 que es impensable como persistencia
e instituci6n. Fuera de la desalienaci6n momentanea del grupo todo es
necesidad, con 10 que la alienaci6n es siempre una constante. Fuera de
este instante, como bien sefiala Chiodi, "para 10 multiple no hay mas
que alienaci6n: alienaci6n a la necesidad objetiva de 10 practico-inerte 0

alienaci6n ala necesidad subjetiva de la unidad del grupo; para huir de
la necesidad de 10 practice inerte y de su alienaci6n, el hombre no tiene
otra alternativa que la de confiarse a la necesidad de la unidad organizada
del grupo alienandose a el". De esta manera, "la necesidad de la libertad,
implica Ia alienaci6n progresiva de la libertad a Ia necesidad?".

66. Craibi, Existencinlisni, pp. 183-188. Citado pOl' Olea, op. cit., p. 4l5·

67. Chiodi, 6p. cit., p. 154.
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