


Resumen

Sartre defiende una concepcion de la sociedacl
fundada en un modele existencialista, cosa que trae
consigo implicaciones signiRcativas de cara aI problema
concreto de la accion polftica. Una de elias es la tendencia
a reducirla a la mera conducta del sujeto, minusvalorando
el papel de los determinantes estructurales. La otra es la
carnprensi6n de dicha conducta a la luz de un concepto de
Iibertad tan extrema y unilateral, que con frecuencia pier-
de de vista que la accion polftica no es solo una cuestion
de gesto y de esponraneidad, sino tambien, y en mucho,
de consideracion de sus consecuencias. Yesto ultimo vista
tanto en el sentida puramente instrumental de la eRcacia,
como en el etico de la responsabilidad por los efectos que

de ella se derivan para el conjunto de la colectividad.

Palabms clave: existencialismo, accion politica,

gnlJlO, serie, sujeto, estructura.

Abstract

Sartre subscribes a conception of society funded in a

existentialist pattern, which has several implications for the

political action's problem. One of them is the tendency to

reduce it to the Simple agency, ignoring the meaning of the

structural determinations. The other one is the subordi-

nation of political action to a concept of liberty so extreme

and unilateral that usually forgets that the political action

is more than a thing of spontaneity and expression. In

fact, the political action implies too the consideration

of its consequences in two senses at the same time: the

instrumental sense, which means efficacy, and the ethical

sense, which means responsibility about its effects for the

society as a whole.

Key words: existentialism, political action, gro/IP,
series, subject, structure.
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EN EL PRESENTE texto me propongo comentar las consecuencias
que para el problema de fa accion polftica se derivan del intento sartreano
por "existencializar el marxismo", formulado de manera concreta en su
Critica de la razon dialectica. Ello, pOl'supuesto, exige hacer previa mente
una descripcion de los rasgos generales de la concepcion existencialista de
Sartre, delineada en £1 ser!J la nada. En particular, la cuestion es tratar de
mostrar como la categorfa ontologica de "la mirada", discutida en este texto,
es la verdadera clave de la comprension sartreana -hecha en perspectiva
marxista- del movimiento historico y, consecuentemente, c1e10 politico, Ello
me perrnitira, a su vez, defender mi idea c1eque la teorfa polftica c1eSartre
se halla estructuracla en senticlo metafisico y extraer c1ealii las implicaciones
que ello tiene para el problema c1ela accion,

Un acercamiento existencialista
al problema de la accion politica

En El ser y la nada, a la hora c1epensar el problema c1elser-para-otro
ode la relaci6n intersubjetiva, Sartre descarta de plano reducirse a una
perspectiva empirica, es decir, a la mera captacion sensible de 10 corp6reo,
y se decanta en cambio por la via de la experiencia fenomenologica, Alii
pone el ejemplo del individuo que se halla en el pasillo de un hotel y
observa pOl'el ojo de la cerradura 10 que sucede dentro de una habitaci6n,
cuando es sorprendido pOl'un tercero. El sentimiento de vergUenza que
sobreviene Ie hace reparar en la presencia del otro, el cuallo observa y 10
transforma en objeto, Ello ya denota de plano la naturaleza conilictiva de
toda relaci6n intersubjetiva: el otro nos convierte en objeto, nos objetiviza,

, Especfficamente, el proceso de alcanzar al otro como objeto puede desar-
rollarse en dos direcciones: 0 dejando al otro intacto (como seria el caso
del amor) 0 definitivamente cosificandolo (la instrumentalizaci6n del otro
en general, como en el even to del deseo sexual 0, c1emanera mas extrema,
en el sadomasoquismo). Sin embargo, una y otra cosa resultan Iallidas.
En el amor, en donde se trataria c1eposeer al otro respetando su libertad,
la miracla que objetiviza renace siempre. En la instrumentalizaci6n, su
punto culminante seria la eliminacion ffsica, pero con ello c1esapareceria
el otro y, por tanto, ya no habria objeto para poseer. AI final, pues, quecla
en claro el enfasis incliviclualista de Sartre, la autonomfa del ser-para-sf,
su autocleterminacion, su ilimitada Iibertacl, que lIeva a que la relacion
con fa otreclad solo puecla ser entenclicla como presidida pOl'el conflicto,
No hay posibilidacl de un fundirse pleno COilel otro, pues siempre esta de
por medio la mutua objetivizacion, la cual, incluso en el caso del amor,
termina por reaparecer.

Ahora bien, Sartre acepta que hay tambien una conciencia "del
nosotros", la cual se manillesta de diversas [ormas, A un nivel de
"conciencia prerreflexiva", es decir, de mera percepci6n, hay un nosotros
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como puros coespectadores, sin reflexi6n sobre ese nosotros en terrninos
de sujeto colectivo (v, gr., la multitud en un partido de Iutbol 0 en una
obra de teatro). En cambio, a un nivel de "conciencia rellexiva" 0, en
otros terrninos, con mediaci6n del cogito, el nosotros tendria otro tipo de
manifestaci6n. Tal el caso de Ia relaci6n entre grupos (concepto usado
a estas alturas sin las connotaciones que tendra luego en la Critica de
la raz6n dialectica y que se comentaran mas adelante). En esa relaci6n
emerge una conciencia del nosotros a partir del enfrentamiento, pOl'
ejernplo, entre clases sociales: la clase oprimida seria experimentada como
Nos-objeto pOl' los opresores, es decir, como objeto de la mirada de un
ellos, de esa forma, dicha clase dorninada serfa un nosotros constituido
a partir de algo externo. Pero cuando esa clase adquiere conciencia de sf
puede constituirse en un Nos-sujeto, que se vuelca sobre los opresores y
los convierte en objeto. Aquf el nosotros se configura desde el interior.

La cuesti6n es res altar c6mo este modele existencialista, hasta aquf
descrito de manera muy esquematica, no solo se mantiene sino que
inspira el problema de la acci6n politica asumido en la Critica de la raz6n
dialectica, texto en eI cual Sartre emprende su personal aprehensi6n del
marxismo, Para tales electos, es necesario abordar, de manera igualmente
sintetica, el problema del desarrollo dialectico de la praxis historica
planteado en dicho texto, la cual se despliega a 10 largo de tres mementos:
la dialectica constituyente, la antidialectica y la dialectica constituida.

En la dialectica constituyente nos encontramos con la relaci6n
individuo-naturaleza, en donde aquel dispone de su trabajo para enfrentar
los desaffos y el peligro que esta representa. Los individuos se reconocen
unos a otros (pOI'vIa de su trabajo) pero se instrllmentalizan mutuamente
y, en un contexto de escasez, su relaci6n es conflictiva, representan un
peligro mutuo. En este paisaje hobbesiano, vemos a las c1aras la natura-
leza conflictiva del ser-para-otro arriba descrita y explicada a estas alturas
como una consecuencia de la escasez.

En la antidiaIectica aparece ya una relaci6n con la naturaleza mediada
pOl' los productos del trabcyo humano (10 pnktico-inerte). Es, par ende, el
momenta de la em~jenaci6n, en la que se es prisionero de 10 que se ha creado.
Ya hay c1ases aquI, pero solo son colectividades 0 colecciones, es decir, series
de individuos ullidos par algo exterior a ellos (p. ej., las maquinas 0 la cadena
d montCl:je).Sartre esgrime el ejemplo de la fila de individuos que espera el
autobus, en la que la unidad se deriva de afuera, de la necesidad de tomar
el autobus, pero en donde hay una competencia interna entre los individuos
pOl' los asientos (escasos). Se percibe a las daras, en conclusi6n, el modelo de
la conciencia del nosotros como Nos-objeto, anteriormente descrita, como
unidad derivada defactores externos a los individuos.

Finalmente, en la dialectica constituida tenemos el momenta de la
negaci6n de 10 practico-inerte, la cual se concreta en la transformaci6n
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social y en el paso de la serialidad al grupo, En este, la unidad tiene que
venir de dentro (Nos-sujeto), a partir de algo que logre galvanizar los
proyectos individuales en un proyecto colectivo. En otras palabras, en el
grupo cada individuo logra mantener su Iibertad yal mismo tiempo coin-
cidir, como en el caso del amor, con las Iibertades de otros en un marco
de mutua autodeterminaci6n, es decir, a partir de un impulse interno,
no de algo externo, Dicho impulso interno se expresa en el "[uramento"
o manifestaci6n de la voluntad de permanecer unidos. Pero al igual que
en el caso del amor, ello solo se logra fugazmente, al calor de la acci6n
misrna y de manera espontanea. Tras ese momenta unico, los dirigentes
comienzan a autonomizarse y a manipular (la mirada que nos objetiviza
renace siempre .. ,) y el grupo se diluye de nuevo en serialidad, institucio-
nalizandose, reificandose y retornando a la condicion de 10 inerte.

Se observa pues como la interpretacion existencialista del ser-
para-otro preside tras bambalinas la consideracion del problema de la
accion social y como el intento par tender puentes can la cuestion de la
objetividad social e historica, planteada par el marxismo, fracasa al que dar
esta subordinada a aquella. EI marxismo "existencializado" de Sartre es
un marxismo en el que un modelo ontologico y metaffsico se superpone a
la teorfa social. Y la consecuencia mas de bulto que se desprende de ello
es la precaria condicion en la que queda la categorfa de la c1ase social:
como colectivo, es objetiva (Nos-objeto) 0 estructural, pero es una gris
serialidad inerte, como grupo es subjetiva (Nos-sujeto) 0 conductual,
pero precaria, temporal y dependiente de un espontaneo momenta
de exaltacion que galvanice las voluntades sin que estas pierdan su
autonomfa. La clase es, pues, una curiosa yuxtaposicion, para nada clara,
de extrafiamiento y voluntarismo, de interes e identidad.

Las ambivalencias de Sartre:
entre el anarquismo y el comunismo

En 1949, en cfQue es la litem.tum?, Sartre hace una profesi6n de
fe anarquista al cuestionar el canicter autoritario de cllalqllier orden
institllcional consolidado y denende en su lugar el cambio con stante, la
revoluci6n permanente:

(. .. ) no basta conceder al escritor Ia libertad de c1ecirlotodo: Iwce [alta
que el escritor escriba para un publiCOque tenga la libertacl de cambiado
todo, 10 que significa, ademas de 1'1supresi6n de las c1ases, la abolici6n de
toda dictadura, Ia perpetua renovaci6n de los cuaclros, eI clerribo continuo
clel orclen, en cuanto tiencla a "congelarse". En pocas palabras, la literatura
es, por esencia, la subjetividad cle una socieclaclen revoluci6n permanente'.

1. Sarlre, Jean Paul, d Que es la l'itemtu'ra?, BuenosAires, Editorial Losada, 2003, p. 190.
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Al hacerlo, pOl' supuesto Sartre era total mente Rei a la inspiracion
existencialista de su noci6n de Iibertad: el para-sf esta "condenado a ser
libre", pues se halla separado del inerte, gris y monolitico ser-en-si, no
puede ser determinado pOl' el y, por encle, su signo es la autonomia. Esa
autonomia se expresa como autodesenvolvimiento interno, como exclusi6n
de toda imposici6n externa; de ahi que la libertad se entienda como
proyecto, como un proyecto que esta lIamado a ser. Como la existencia es
anterior a la esencia, es inconcebible que la Iibertad este sujeta a 10 que
se ha sido en el pasado, es decir, a una esencia fija; pOl' el contrario, la
libertad del para-sf esta cargada de futuro y es indeterminada. Incluso los
obstaculos no son sino episodios a los que se les otorga esa significaci6n:
el ser humano es libre de concebir los hechos 0 como obstaculos 0 como
posibilidades de cara a su propio proyecto. De ahi, entonces, tanto el
rechazo sartreano a todo 10 que signifique fijeza y determinacion exterior,
como su vision de la relacion con el otro como algo tendencialmente
cosificante: el ser-en-si, la naturaleza y sus amenazas, la enajenacion del
proclucto social convertido en un poder sobre los individuos, los colectivos
de estructura serial, las instituciones, los lfderes autonomizados ... Todo
ello es deleznable y contrario a la Iibertad. EI existencialismo sartreano es
categoricamente acrata.

No obstante esto, para mediados de los afios cincuenta Sartre abraza
la defensa de alga tan serial y cosilicado, c1esde su punta de vista, como el
Partido Comunista Frances, e insta a la cIase obrera francesa a afiliarse a
el:

145

Los hechos est.in ahf ( .. .) dejemosles hablar. Os diran, quiza, si sois
traidores 0, sencillamente, ratas viscosas. Os diran, en otros terminos, en

que medida el Partido Comunista es la exprcsion necesaria de la c1ase

obrera y en que medida es su expresion exacta',

~Tactica polftica? ~Desaffos de la polftica practica en un contexto
de guerra fria? Como sea, y por oposicion, la exaltacla defensa del grupo
hecha en Critica de la razon dialcctica, de 1960, es una romantica
universalizaci6n del componente de la espontaneidad a la hora de consi-
derar Ia acci6n polftica, que marca su retorno definitive al anarquismo.
El espontanefsmo, que siempre supuso una partici6n de aguas entre
marxistas y anarquistas, es reivindicado pOl' Sartre apelando ala investi-
gaci6n hist6rica. EI episodio de la toma de La Bastilla contendrfa para el
todo 10 que es digno de elogio como expresi6n de ese momento (mico en
que los proyectos individuales de muchos se galvanizan en un proyecto

2. Sartre, Jean Paul, "Los cornunistas y la paz", en Pmblc11'I,as del marxislno, Situa.C'i.oncs

VI, Buenos Aires, Editorial Losada, 1965, p. 60.
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colectivo, de c1ase: la efervescencia espontanea y surgida en la acci6n
misma que agencia como detonante y como convocante, el tendencial
paso del caos inicial a la organizaci6n no cosificada, sin fijeza institucional
a serial; las decisiones al calor de la aclamacion y no a traves del frfo
procedimiento de la votaci6n, etc. Pero, finalmente, el existencial retorno
de la nausea, el peso de la precariedad de un ser-para-si que imitilmente
busca totalizarse y alcanzar 10 en-sf. :'EI hombre es una pasion imitil" y
el sentido mas profundo de esa inutilidad se observa en la involucion del
proceso del grupo, su [ragmentacion y reificaciou, su paso a la serialidad y
ala ernergencia de dirigentes que se autonomizan respecto de las bases ...
La accion polftica y la interaccion social pasan en Sartre por el prisma
metaffsico de su ontologfa.

Par 10 demas, el ejemplo de La Bastilla no es el mas feliz ni el que
interpreta mejor las caracterfsticas de los Estados contemporaneos, los
cuales han desarrollado sus capacidades de control social y sofisticado sus
aparatos coercitivos hasta cotas impensables en 1789. No en vano, tras la
derrota de las revoluciones de 1848, ya Marx via con realismo que la era
de las revueltas habra lIegado a su fin y retrotrajo su romanticismo revolu-
cionario a las determinaciones de la organizaci6n, la estrategia y la eficacia
-aunque tam bien, pOl'supuesto, del elitismo y del instrumentalismo en
fa manera de entender la relaci6n medios-fines-, reacomodo que serfa el
punto de partida de sus disputas con el antiautoritarismo de Bakunin.

Pero los problemas del espontanefsmo de Sartre no se reducen a
consideraciones de eficacia, Si bien la acci6n misma, consiclerada en
su espontaneidad, tiene un poder movilizador e incluso emancipador
para los que participan en el proceso, que no puede ser desconocido, en
cambio no resulta emancipadora para el conjunto de la sociedad. Es mas,
soslaya las posibles reacciones represivas del poder instituoionalizado
tras un acto fallido, tras una acci6n soJazada en su propia autonomia, can
inconsideraci6n ele las circunstancias concretas y de las consecuencias de
la accion. La emancipacion que ofrece la categorfa sartreana del grupo es
la emancipaci6n que se alcanza al panel' la lucha como fin en sf misma,
inelependientemente ele sus consecuencias. Pero no es la emancipaci6n
social. Y no podfa serlo, pOl'que su existencialismo defienele un concepto
de libertad monolfticamente individual en el que la fusion con otros es
episodica y depende de algo extraordinario: del extasis que se genera en la
efervescencia de la accion misma, pero que luego se deshace para retornar
a su singularidad pura y ontol6gicamente sustentada.

Finalmente, el elogio del espontanefsmo tiene tambien consecuencias
de tipo etico. EI calor de la hiperestesia que une las voluntades en el
grupo, tan apreciado por Sartre, desata fuerzas que pueden ser incontro-
lables y para nada libertarias. Su exaltaci6n de la violencia, en el famoso
pr610go de principios de los sesenta a Los condenados de la tierra, de
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Fanon, es un ejemplo de ello. Yal margen del debate sobre si se debe
usar 0 no la violencia en politica, su presentacion como existencialmente
Iibertaria e incluso estetica tiene un lado oscuro, una indudable carga
fascista. Y que revela ademas una nueva ambivalencia de Sartre, quien ya
habia criticado duramente a Breton por considerar el acto violento un acto
estetico-.

La antinomia entre serialidad y grupo
<cuando la estructura se diluye en el sujeto)

En la politica contemporanea, la vision de que la espontaneidad debe
ser el eje de la acci6n ha venido siendo encarnada por los movimientos
sociales. Si bien, siguiendo a Marx, Ia era de las revueltas habria lIegado a
su fin, no seria el caso de la de la acci6n directa. Flexibilidad organizativa,
rechazo del burocratismo y una busqueda de la cohesi6n colectiva por
la via de las convicciones e identidades en lugar de por Ia de la rnera
negociaci6n instrumental de intereses, sedan los signos distintivos de la
polftica de los movimientos. EI nuevo radicalismo se realiza en la accion
misma, dandole significado concreto a la categoria sartreana del grupo.

Por el contra rio, la pesada serialidad del colectivo seria el patrimonio
de los partidos politicos, burocratizados e institucionalizados, con dirigen-
cias autonomizadas y reducidos al expediente sin ilusion de la negociacion
de intereses como unico sustento de su cohesion colectiva. Incluso, a
dilerencia de la epoca de Sartre, los partidos no intentan ya siquiera
ser expresiones de clase, por 10 menos no directamente, y, al tenor de la
calificacion de Kirchheimer, son ahora aparatos "atrapatodo", con progra-
mas desideologizados y neutros, hechos a partir de estudios de opinion
y que buscan alcanzar, por via mediatica y publicitaria, el espectro mas
amplio posible de votantes tanto desde el punto de vista socioeconomico
como desde el sociocultural.

Retomando la perspectiva sartreana y tratando de ajustarla a estas
nuevas realidades de la polftica conternporanea, si los movimientos-grupo
son la expresi6n de la unidad libre de voluntades individuales, que no
son movilizadas por nada distinto de sus convicciones galvanizadas en
la acci6n misma, los partidos-colectivo son aparatos institucionalizados,
cuya unidad no es Iibre ni interna sino exterior e impuesta y producto de
u 1 libreto serial jalanada por el inten§s instrumental. Nos-sujeta y Nas-
abjeto, las categorias de la discusi6n existencial de El SCI' Y la nada acerca
de la relaci6n con el atro, reaparecen aquI puestas una al [rente de la otra

3. Sartre, Jean Paul, dQwi es La Litenltnra?, op. cit., p. 166. Breton habia c1idlO:"EI acto
surrealista mas sencillo consiste en bajar a Ia calle revolver en !llano y tirar al azar, mientras

se pueda, contra la multitud".
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e irreconciliables. No hay dialecticidad entre elias sino exclusion. Usando
conceptos mas polttologicos relativos a la comprension de la accion
politica, diriamos que la estructura no se ve aquf como un momenta a la
altura del sujeto, sino como cualitativamente inferior. EI elogio anarquista
del grupo se traduce en el privilegio del sujeto sobre la estructura (el
movimiento-grupo sobre el partido-coleetivo) ala hora de la teoria de la
accion.

Pero la realidad es otra. Ni los partidos son serialidad pura ni los
movimientos pura espontaneidad. Sujeto y estruetura se relaeionan dialec-
ticamente en estas dos form as de la accion polftica. En efecto, los estudios
ernpiricos de la ciencia polftiea acerea de los partidos- muestran como estes
albergan al menos tres tipos de militantes distintos: los que se vinculan par
intereses instrumentales de tipo econornico, los que 10 hacen pOI' intereses
instrumentales de poder y los que son impulsados por convicciones. Luego
los partidos tambien incluyen el componente de la identidad. POI' su parte,
es bien sabido que los movimientos sociales tienen tras de sf una tupida
trarna de organizaciones "de la sociedad civil", cuya pureza identitaria e
incontaminada de intereses instrumentales es bien discutible.

De manera pues que el romanticismo anarquista de Sartre, su elogio
del grupo y su desprecio del colectivo, no solo no se corresponden con
la realidad de la accion polftica en la que intereses e identidades estan
siempre entremezclados, sino que tienen la consecuencia de: primero,
separar la estructura y el sujeto, segundo, despreciar aquella y elogiar
este; y, finalmente, reducir la acci6n politica a la dimension del sujeto.
Todo elJo, ademas, con una cierta carga moralista respecto del peso de los
intereses instrumentaJes (la serialidad) en la vida colectiva, en los que solo
se ve una antftesis de la libertad.

Cabe preguntarse si la construcci6n de una nueva sociedad puede
reducirse al golpe espasmodico de una espontaneidad identitaria que
se com place en sf misma. De manera parecida a eomo los teoricos de la
accion comunicativa pretenden reducir a ella las posibilidades de ernan-
cipacion, Sartre cree encontrar la emancipacion en el mero encuentro
existencial y episodieo de los proyectos inelividuales de los ser-para-sf en
un proyeeto coleetivo, el eual eclosiona, alum bra fugazrnente generando
su propia cohesion en la efervescencia de la espontaneidad, pero bien
pronto eomienza a distorsionarse para modI' transformado en enajenante
serial idad.

A la vez que planteaba su proyeeto de rejuveneeer el marxismo a par-
tir del existencialismo, Sartre reeonocfa en aquella uniea "fiIosoffa viva"

4· Pasguino, Gianfranco, "Participaci6n polftica, grupos y Illovilllientos", en PasCjuino,

Gianfranco y otras, Manual de C'iencia po[[tica, Madrid, Alianza Universidad, 1991, p. 194.
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de nuestro tiernpo, que solo podra ser sustituida cuando se superen la
escasez y el antagonismo de clases. Y ello 10 Ilevaba a sefialar que "be visto
mas de una vez que un argumento 'anrimarxista' no es mas que el rejuve-
necimiento aparente de una idea premarxista. Una pretend ida 'superacion'
del marxismo no pasara de ser en el peor de los casos mas que una vuelta
al prernarxismo, y, en el mejor, el redescubrimiento de un pensamiento
ya contenido en la idea que se eree superar'>. Pero cabe preguntarse si
un rejuveneeimiento del marxismo por las vias de la ontologfa no es un
gran saito atras, una regresi6n respeeto del intento de Marx par liquidar la
metaffsica. Ya desde la Critica de lafilosofia del derecho de Hegel, Marx
busc6 dejar a un lado las categorfas abstractas que no logran criticar la
realidad y en su lugar pretendi6 avanzar hacia las categarfas concretas de
la teoria social. Sartre reduce la teorfa social marxista al existencialismo,
el cual, en ultimo terrnino, no es sino un esfuerzo metaffsieo par fundar
una filosoffa primera a partir de la abstracta eategarfa del ser.

En lugar de abordarJos fen6menos de la acci6n polftica clesde las
abstraeciones ontol6gicas y la unilateralizaci6n de la espontaneidacl y
la identiclad, aportando como sustento justificatorio para ello episodios
hist6ricos que no dan euenta de la realidad politica presente, 10 que se
impone es un acereamiento a la vez mucho mas empirico y mucho mas
totalizante que reeoja la relaci6n entre la estructura y el sujeto. Aunque a
Sartre se Ie abona el esfuerzo pOI' resaltar el momenta de 10 subjetivo, el
eual habrfa sido diluido dentro del marxismo a manos tanto de las lecturas
mas ortodoxas y reificadoras como del estructuralismo althusseriano, su
esfuerzo final mente enealla por dos razones fundamentales. De una parte,
por el abordaje existeneialista del problema del sujeto, el eual, en ultimo
termino, es pensado a partir del modelo relacional y conflictual del ser-
para-otro, es decir, a partir de las categorfas abstractas de su ontologfa. Y,
de la otra, por privilegiar a priori, )' en raz6n de esos mismos presupuestos
metaffsicos, el momenta del sujeto, el cual se halla condensado en el
grupo y es concebido segtlll la perspectiva existencialista de la libertad del
ser-para-si.

La till ica posibilidad de recuperar para el marxismo el vigor de 10
subjetivo, 0 si se quiere, en terminos de Sartre, de rejuvenecerlo sin
retornar a posiciones premarxistas, es profundizando en la tearfa social
y no recayendo en la metaffsica. Ello implica partir de los individuos
empfricamente considerados, pero buscando desentrafiar en ellos mismos
la presencia de ]a totalidad social, las determinaciones de 10 estructural.
Para efectos del problema especffico de la acci6n politica, eso equivale a
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abandonar los prejuicios rornantico-existenciales a la hora de abordar la
relaci6n entre partidos politicos y movimientos sociales, aprehendiendo su
accionar concreto y apuntando tanto a buscar momentos, temas y lugares
de una posible coordinaci6n de acciones de perspectiva emancipatoria
entre elIos, como a reconocer la con stante interpenetraci6n entre los
intereses y las identidades.
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