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Resumen

Con la muerte de Jean-Paul Sartre, en 1980, desaparecfa una epoca

y una forma de concebir la vida intelectual. La articulaci6n excepcional

que encontramos entre su vida y su pensamiento es la que hace a Sartre

tan cercano y tan fascinante, y 10 convierte en el intelectual absolute de su

epoca.

La descomposici6n del comunismo condujo a una crisis irreversible

de la relaci6n de los intelectuales con la polftica. Este periodo de

desencanto del comunismo tuvo profundas repercusiones en el campo

te6rico y produjo una mutaci6n en el paisaje intelectual que tuvo como

consecuencia el fin de la supremacfa sartreana en el campo intelectual.

Pero a pesar de que despues de su desaparicion se hicieron en

Francia balances negativos, Sartre no dej6 de ser el intelectual frances

mas conocido en el extranjero. En efecto, Jean-Paul Sartre no es solamen-

te aquel simbolo del error politico que muchos recordaran siempre, el es

tambien el autor de una obra monumental cuya fecundidad esta lejos de

haber sido agotada, la Figura ernblematica del intelectual comprometido y

el fil6sofo de la libertad por excelencia.

Palabras clave: Sartre, intelectual, compromise, libertad, pensa-

miento, politica, literatura,filosofia.
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Abstract

The death of Jean-Paul Sartre in 1980 marked the end of a period

and a unique outlook on intellectual life. The exceptional interdependence

between his life and his thinking is what makes him so close and so

fascinating, and turns him into the absolute intellectual of his time.

The floundering of communism led to an irreversible crisis of the

relation between intellectuals and politics. This disenchantment of

communism had a deep impact in the theoretical field and produced a

mutation in the intellectual landscape that caused the end of Sartrian

supremacy in the intellectual field.

In spite of the negative appreciations voiced in France after his

disappearance, Sartre remained the most famous French intellectual

abroad. Jean-Paul Sartre, in effect, is not only the symbol of political error

that many will always retain as their image of him - he is also the author

of a monumental body of work still clearly fertile, and he undoubtedly

remains the emblem of the engaged intellectual and philosopher of liberty

par excellence,
Key words: Sartre, intellectual, engagement, liberty, thinking,

politics, literature, philosophy.
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EL OBJETIVO PRINCIPAL de este artfculo es exponer las razones par
las cuales Jean-Paul Sartre ha sido considerado par muchos eJ intelectual
comprometido par excelencia. A partir de diversos testimonios mostraremos
la importancia que Sartre ha tenido en el campo intelectual, la forma como
encarn6 su siglo y se convirti6 en la conciencia de sus contemporaneos.
Examinaremos el origen del intelectual en la his tori a frances a y 1£1propia
concepci6n sartreana sobre 1£1funci6n intelectual, £lSI como su concepcion
de la Iiteratura comprometida. Asimisrno analizaremos las profundas
repercusiones que 1£1descomposici6n del comunismo tuvo en el campo
te6rico y 1£1consecuente mutaci6n en el paisaje intelectual que acabo con 1£1
supremacfa de 1£1figura del intelectual comprometido encarnada por Sartre.
Finalmente hablaremos del retorno que ha vivido el pensamiento de Sartre
a raiz de los veinte aiios de su muerte y el centenario de su nacimiento, en
2000 y 2005, respectivamente.

1 Prototipo del intelectual
EI 19 de abril de 1980, una impresionante multitud de varias decenas

de miles de personas acompafiaba el cortejo hinebre que se dirigia £11
cementerio de Montparnasse, en Paris. Jean-Paul Sartre habia muerto,
y con el desaparecia una forma de concebir Ia vida intelectual. Decide
adios, para muchos, era 1£1manera de despedirse de una epoca, una epoca
llena de furor y de guerras, pero tam bien de esperanzas de Iiberaci6n y de
igualdad, de adquisici6n de derechos y deberes nuevos. Su funeral re-
present6 en Francia un homenaje popular tinico en el siglo. A menudo se
evoca la anecdota de un [oven a quien su padre pregunta que habia hecho
aquella tarde, 1£1del entierro de Sartre, y el joven Ie responde: "estuve en
1£1manifestaci6n contra 1£1muerte de Sartre",

Sartre fue, sin duda, el intelectual mas popular de su tiempo, el
espiritu y el simbolo de un pats. De el se dice que encarn6 como ninglin
otro el siglo xx a traves de su obra y su actitud ante Ia vida. Considerado
por muchos como el filosolo mas destacado de su tiempo, el que mayor in-
fluencia ejerci6 en sus contemporaneos, se dice que el gmn Sartre ocupo
su siglo como Voltaire y Victor Hugo ocuparon los suyos. EI pensamiento
que represent6, el existencialismo, se convirti6 en el acontecimiento
filosofico y literario mas importante de la segunda posgllerra, ante todo,
como una ideologfa que expresaba eI espfritu de una epoca.

Sartre ayud6 a sus contemponineos a comprender Sll epoca y les
enseii6 a luchar por sus ideales. Maestro de 1£1vida, modelo, pionero que
abri6 caminos, el es el mentor y 1£1referencia decisiva para varias genera-
ciones de artistas, escritores y politicos. Gilles Deleuze' afirmaba que 1£1

1. Citado por Eribon, Didier, <oAujourc!'huiDeleuze", en Le Nouvel O!Jservatel.lr, Parfs, N°

1948, marzo 2002, pp. 222-223.
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virtud mas destacable de Sartre es que habia sabido permanecer fiel a si
mismo y a esa fuerza vital que encarnaba, que era una corriente de aire
fresco. Sartre es considerado par muchos como el ultimo de los maestros
del pensamiento frances, como la inteligencia mas cigily vigorosa que el
siglo xx haya conocido.

£1 es ante todo el autor de una obra inmensa que articula todos los
generos, resultado del trabajo incansable de un hombre que, desde la
infancia hasta la ceguera final, nunca dej6 de escribir. Como una de las
personalidades mas controvertidas de su siglo, Sartre constituye todavfa
una fuente inagotable de inquietudes que no ha dejado de intrigar. En la
medida en que supo hablar en un lenguaje siempre contemporaneo, sus
ideas siguen iuspirando a la juventud y su obra conserva una modernidad
formidable.

Lo mas significativo de Sartre es tal vez la forma en que su existencia
se hace pensamiento y su pensamiento se hace palabra, permanentemente
y sin tregua. En el es imposible separar las ideas de la vida 0 hablar de
su vida sin referirse a sus obras: de ahi que sea necesario abarcarlo en
su integridad. Es esta articulaci6n la que 10 hace unico e incomparable
y 10 convierte en eI intelectual absoluto de su epoca, Por eso decfa muy
acertadamente Antonio Corri Cofii" que la principal obra de Sartre es
Sartre mismo, que su experiencia Hlosoficaes inseparable de su vivencia
human a, y es justamente esta unidad de vida y pensamiento 10 que 10 hace
tan cercano y tan Iascinante.

La obra sartreana se ha convertido pOl'esta raz6n en uno de los testi-
monios mas representativos de su epoca, Segun Denis Bertholet-, autor
de una biograffa de Sartre, este serfa una figura caracterfstica del siglo, no
tanto en la IJledida en que 10 explica como en la medida en que 10 refleja.
Este autor sostiene que es sobre todo pOl'sus errores, por las elecciones
mas ambiguas que el haya podido hacer, por 10 que Sartre reReja con
profundidad la problem Mica de su tiempo: tratar de comprender a Sartre
es tratar de comprender el siglo.

Franc;ois Dosse4 afirmaba, por su parte, que Sartre era la conciencia
de una generaci6n. Mientras Nicolas Suescun5 sostenia que, desde
Voltaire, ningun otro frances habia conmovido tanto la conciencia de sus

2. Corri Coni, Antonio, Jean-Pal.ll Sartre, un compromiso hist6rico, Barcelona,

Anthropos, 1986, p. 146.

3. Entrevista con Veulhey, Charly, "Sartre a ecrit pour seduire", en Cooperation, N° 10, 8

de marzo, 2000, pp. 70-71.

4. Dosse, Franc;ois, La historia en migajas, Valencia, Alfons El Magnanim, 1988, pp. 161-162.

5. Suesclin, Nicolas, Las palabras de Jean-Paul Sastre, en: ECO, N° 58, febrero 1965,

P·465

ClENCIA POLl1lCA N° 2 ,JULlO·DICIEMIJRE 200{,
lSSN J90,)~23DX/PAGs. 30-57



contemporaneos, ninguno habia arrancado tantas mascaras ni turnbado
tantas estatuas. Siendo la conciencia mas inexorable de su siglo, Sartre
significaba indudablemente un estorbo. Como decia recientemente
Bernard-Henri Levy", Sartre no estaba ahi para dorarnos la pfldora, y 10
paga caro. Por eso es, como diria Corri Coni, Laconciencia odiada de Sl.l

sigLo.
Considerado por muchos como el testigo mas inolvidable de su

tiempo, Sartre fue repudiado pOl'gente de todos los sectores sociales y de
todas las tenclencias politicas. Mientras los capitalistas 10 atacaban cuando
se pronunciaba en favor de los pueblos oprimiclos, los comunistas a su
vez 10 insultaban cuando levantaba su voz para condenar sus atropellos.
Sartre, sin embargo, demostro siempre una independencia de criterio que
10 constituyo, en palabras de Ernesto Sabato, en el ejernplo de 10 que debe
ser un gran escritor: un testigo insobornable.

En efecto, los criticos de Sartre no reprobaron tanto sus famosos errores
politicos como la decision de no militar en ningun partido, de no trabajar
para ninguna institucion ni respaldar establecimiento alguno. EI merito
fundamental, que incluso su adversario Louis Althusser/ le reconocfa, era el
de no haberse doblegado jamas ante los poderosos. Sartre, decfa AIthusser,
es el intelectual mas profundamente honesto que Francia haya tenido, un
hombre de una intransigencia muy honda, que, pOl'mucho que se haya
equivocado, jamas acept6 el mas minima compromiso moral 0 politico con
el poder.

2 Rechazo del premio Nobel
Como critico implacable de la sociedad, Sartre consideraba que el

intelectual, aunque pudiera estar de acuerdo con el gobierno, no debfa
aceptar funciones tecnicas, que debfa permanecer siempre dellado de
la protesta, de la critica, de la oposici6n. Esta intransigencia 10 Ilevo
a rechazar el premio Nobel de Iiteratura, que Ie fue concedido por la
Academia sueca en octubre de 1964. Este suceso, que provoc6 una gran
conmoci6n, da cuenta del pape! incomparable de Sartre como intelectual
en la historia de la cultura.

EI rechazo del Nobel significaba para Sartre una negativa a ser
embalsamado en vida, a que 10 convirtieran en estatua viviente y 10
consagraran antes de tiempo. En una conversacion con Jorge Sernprun",

6. Entrevista con Anquet il, Pilles, "Un entretien exclusif. Bernard-Henri Levv: «Sart re,

c'est lhorrune-sicclc-", en Le Nouocl Obseroatcur, Paris, N° 1836 (2000).

7. Citado por Salas Vara de Rey, Joaquin de, "Louis Althusser. Una bio-bibliograffa

inocente Y subalterna", en http://www.ideasapiens.com/filosofia.sxx/franceses/

8. Semprun, Jorge, "Conversacion con [ean-Paul Sartre", en Cltllden10S de Rltcdo fbedco.

Paris, oct.-nov. 1965, N° 3, PP' 78-86.
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Sartre explicaba las razones que habla tenido. Consideraba, en primer
lugar, que el premio Nobel era una especie de ministerio espiritual, 10
cual representaba un atentado contra la literatura, Para el, el intelectual
tenia que rechazar cualquier institucionalizaci6n de su funci6n.

Pero, sin duda, la raz6n mas importante que tuvo para no aceptar
el premio era que estirnaba que aquel tenia, en ese momento, un color
polftico:

Si hubieru aceptado el Nobel-incluso aunque hubiera hecho un
discurso insolente en Estocolmo, 10 que habrfa sido absurdo-, me habrfan
recuperado. Si hubiera sido miembro cle un partido, clel Particlo Comu-
nista, por ejemplo, la situacion habrfa siclo diferente. Inclirectamente,
el premio se habria otorgaclo a mi partido: en toclo caso, Ie hubiera
pocliclo servir. Pero cuanclo se t rata cle un hombre aislado, incluso si tiene
opiniones extremistas, se Ie recupera necesariamente, en cierto modo,
coronandole. Es una manera cle clecir: Finalmente, es de los nuestros. Yo

no podia aceptar eso.

EI intelectual en la historia
Los intelcctuales aparecen por primera vez en la historia francesa

a finales del siglo XIX con motivo del caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era
un oficial alsaciano judfo, que fue condenado por traicion ala patria en
18g4 a deportaci6n de por vida, con base en documentos falsificados. En
18g8, el escritor Emile Zola promovi6 el caso Dreyfus con la publicaci6n
J'Accuse, en la que incriminaba duramente al gobierno. Graves enfren-
tamientos politicos interims provocaron, por primera vez en la historia
francesa, elestallido publico de la oposici6n.

Escritores como Voltaire y Victor Hugo habian puesto tambien su
talento al servicio de grandes causas, pero el terrnino mismo de intelectual,
utilizado como sustantivo, no parece existir antes del caso Dreyfus.
Jacques Julliard y Michel Winock, en su Dictionnaire des intellectuels
frmu;ais, sostienen que el origen del concepto es mas antiguo de 10 que
se dice comunmente. Aparece, segun ellos, b~~jola pluma de Saint-Simon,
en 1821, en su libra Del sistema industrial. Es, sin embargo, en la epoca
del caso Dreyfus cuando el uso de la palabra se expande y la realidad que
envuelve se arraiga, penetrando en ellenguaje comun. No se trata de una
Simple cuesti6n terminol6gica, sino del origen y la definici6n del papel del
intelectual en la sociedad francesa a fines del siglo pasaclo.

En esta epoca comienza el dialogo complejo que caracteriza las
relaciones entre la opini6n y esos hombres de cultura que se convierten en
una especie de direcci6n de conciencia. EI nacimiento de los intelectuales
se inscribe asf en un contexto hist6rico de cam bios polfticos, suscitados
principalmente poria creciente influencia de los partidos; un perfodo de
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trans formaciones socioculturales en las que la expansion de la escuela y la
ampliaci6n de la prensa escrita juegan un papel decisivo.

Se populariza la idea de que un escritor 0 un artista pueden y deben a
veces dejar de escribir 0 de crear para comprometerse al servicio de una
gran causa, 0 bien poner la pluma 0 el pincel para intervenir, en plene
ejercicio de sus funciones, en los asuntos de la comunidad. Desde entonces,
los intelectuales intervienen en el carnpo politico denunciando el orden
establecido, interpelando los poderes y las autoridades consagradas y
desmitificando las ideas dominantes.

La tradicion de intervenci6n en la vida publica que se inaugura enton-
ces suscita una rellexion de los interesados sobre su propio papel civico. Se
trata de una especie de bibliografla autojustificativa de caracter polemico
que presenta como constantes la defensa del universal, la funcion crftica,
la afirmacion de autonomfa y LInabuso de autoridad. Los ejemplos mas
destacados los tenemos en Julien Benda con su libra de 1927 La Trahison
des clcrcs, en Raymond Aron con L'Opiwn des intcllectuels, de 1955, y en
Sartre con su texto de 1965 Ploidouer pour les intellectuels.

4 Concepcion sartreana del intelectual
EI texto Ploidouer pour les intellectuels es una serie de tres conferen-

cias que dicta Sartre en el Jap6n entre septiembre y octubre de 1965, que
fueron retomadas en las Situations, VIII bajo el titulo Los intelectuales»,
donde expone su propia concepci6n del origen y la funci6n del intelectual
en la sociedad.

Sartre se remonta al siglo XVIII, momenta en el cual, segun nos
explica, la burgues1a necesitaba afirmarse como c1ase a partir de una
ideologfa. Esta ideologfa la construfan los especialistas del saber prdctico,
que se denominaban a S1mismos filosofos. Losfilosofos, que se convirtie-
ron en los nuevos clerigoslO de la sociedad, expresaban el espfritu objetivo
de su c1ase. Su funci6n era crear una concepci6n racional del universo que
justificara las reivindicaciones de la burguesfa contra el feudalismo.

Pero desde el momento del caso Dreyfus, los filosofos, que eran los
intelectuales organicos de su c1ase, en el sentido que Gramsci da a esa
palabra, se transforman en intelectuales. La c1ase dominante, dice Sartre,
intenta convertir a los especialistas del saber practico en guardianes de la
tradici6n encargados de transmitir sus valores, y pretende que transfer-
men en leyes cientfficas 10 que en realidad no es otra cosa que la ideologfa

9. A partir de agui, y mientras no se indique otra cosa, las citas de este apartado son

tomadas de Sartre, Jean-Paul, "Los intelectuales", en Escritos politicos, 3 [Situations,

VIII], Madrid, Alianza, 1986-1987, pp. 91-141.

10. £1 termino "clcrc" es lItilizado frecllentemente en frances para designar a los

intelectllales.
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dominante. Pero esa ideologfa particularista esta en contradicci6n con
el espfritu de investigaci6n, libre y universalista, que se les inculca a los
tecnicos del saber practice. De esta manera, cuando el tecnico del saber
se da cuenta de que su trabajo universal sirve a 10 particular, es decir, que
trabaja de hecho pam los privilegiados, la conciencia de esa contradiccion
es precisamente 10 que 10 caracteriza como intelectual.

EI tecnico del saber practice puede, inducido poria presi6n de
las c1ases privilegiadas, renunciar a su poder contestatario, aceptar la
ideologfa dominante 0 acomodarse a ella, poniendo 10 universal al servicio
de 10 particular. Pero si, al comprobar el particularismo de esta ideologfa
la cues tiona y rechaza el principio de autoridad pOI' el cual se intenta
reducirlo a simple "medic de fines que ignora 0 que Ie esta prohibido
impugnar", el tecnico del sahel' practice se transforma entonces en un
intelectual, es decir, "en alguien que se ocupa. de 10 que le concierne ... y
de quien los demas dicen que se ocupa de lo que no le concierne".

EI poder, dice Sartre, no ignora que el tecnico del saber practice
representa, al menos en potencia, 10 que Hegeillamaba conciencia.
desdicluula, por eso 10 considera eminentemente sospechoso. En
efecto, todo tecnico del saber es un intelectual en potencia, puesto que
se define pOI' una contradiccion que no es otra cos a que el combate
permanente entre su tecnica universalista y la ideologia dominante. Pero
que un tecnico se transforme en un intelectual de hecho depende de
que su historia personal haya provocado en ella tension que caracteriza
al intelectuaI.

La Iuncion propia del intelectual es, entonces, la tom a de conciencia
de Ia oposici6n entre su busqueda de Ia verdad y la ideoIogfa dominante.
Esta toma de conciencia no es otra cosa que el descuhrimiento de las
contradicciones fundamentales de Ia sociedad: "Producto de sociedades
desgarradas, el intelectual testifica acerca de elias pOl'que ha interiorizado
su desgarrarniento. Es, pues, un producto historico".

La verdadera busqueda intelectual, explica Sartre, pasa por la
singularidad del investigador, pero este necesita igualmente situarse en su
universo social para conocer y destruir, en eI y fuera de el, los mitos que
oscurecen la verdad. La toma de conciencia del intelectual consiste pOI' 10
tanto en un enfrentamiento constante con su singularidad concreta, para
lograr suprimir, en el exterior, las alienaciones, inhibiciones yautocensu-
ras que illlpiden la libertad real del pensamiento.

Como la ideologfa burguesa es elmodo de vida del intelectual, eI
medio pOl' el cual ve el mundo, su contradicci6n consiste en que debe
liberarse de esa ideologfa para desmitificarla. POl' eso el unico medio que
tielle el intelectual para comprender la sociedac1 en la que vive es verla
des de el punto de vista de los mas desfavorecidos: "La unica posibilidad
real de asumir un punto de vista distante sobre el conjunto de la ideologia
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decretada desde arriba, es ponerse dellado de aquellos cuya misma
existencia la contradice",

Las clases explotadas, sostiene Sartre, tienen una intcligencia objetioa
de la sociedad, consecuencia de su punto de vista. Se trata de una mirada
de la sociedad de abajo hacui arriba, desde la violencia soportada, el
trabajo alienado y las necesidades elementales. Solo este pensamiento
popular, radical y simple permite vel' al intelectual su verdadcro lugar en
la sociedad. Condicionado por su c1ase, eJ intelectual que reniega de ella
conoce, a partir de la ambigtiedad de su posici6n, la verdad de la sociedad
burguesa.

La tarea del intelectual es asf una acci6n practica de desvelamiento
y desmitificaci6n. La concicncia de clase es este movimiento por el cual
el intelectual otorga a las c1ases explotadas una verdad practica que les
permita comprender la sociedad, conocer el mundo para cambiarlo. Sin
embargo, aunque se balle en condiciones de superar el punto de vista de su
clase, el intelectual nunca llegara a ser el intelectual orgrinico de las clases
populares, siempre habra una barrera que 10 separa de elias, debido a su
origen pequenoburgues.

EI intelectual no es, de este modo, mandatario de nadie, no recibe
su estatuto de ninguna autoridad. uadie Ie reclama y nadie 10 reconoce,
es en toclas partes inasirnilable, es, de cierta forma, un hombre que
sobra. Desterrado par las clases privilegiadas y sospechoso para las clases
clesfavorecidas a causa de la misma cultura que el pone a su disposici6n,
est a contradicci6n constitutiva del intelectual es 10 que mejor caracteriza
su funci6n. En este contexto, la soledacl se convierte en su clestino, pues
nace de su propia contradicci6n.

La contradicci6n del intelectual, dice Sartre, es la contradiccion de
la sociedad entera y la de todos. Pero en la mayorfa esas contradicciones
permanecen en el nivel de 10 vivido, sus causas no se bus can a traves de
una toma de conciencia reflexiva:

EI intelectual, par su propia contradicci6n ~que se transforrna en su
fitnci6n-, se ve empujado a lograr para sf mismo, yen consecuencia pam
todos, Ia toma de conciencia ... A h-aves de la Iucha del intelectual contra
sus propias contradicciones, en el y fuera de el, Ia sociedad histories
asurne lin punta de vista sabre sf misma.

5 Del intelectual clasice al nuevo intelectual
A raiz de las revueltas estudiantiles de 1968, Sartre se vio de nuevo

inducido a reflexionar sobre el papel del intelectual y a modi ncar la concep-
ci6n que tenfa de este. Consideraba que los intelectuales, bist6ricamente
ubicados dellado de los contestatarios, habfan sulrido, a partir de los
acontecimientos de mayo, una verdadera impugnaci6n; que habfan sido
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cuestionados hasta en la forma misma de su saber y en su existencia real.
Despues de una dura puesta en cuesti6n ala cual 10 habia concIucicIo

la guerra, Sartre emprenclfa una nueva autocrftica que 10 lIev6 a sostener
que el intelectual "debe dejar de consicIerarse como testigo ejemplar de
los aspectos contraclictorios de la condici6n human a", pues de este modo
ayucla a oprimir a quienes querrfa liberar. No se trataba ya de clar leccio-
nes de marxismo a los explotados; mas que hablar, el nuevo intelectual
concebiclo por Sartre debia intentar, con los medios a su alcance, dar la
palabra al pueblo".

EI nuevo intelectual, afirmaba Sartre, en lugar de Iimitarse a ser la
mala conciencia de los otros, debe anunciar tam bien un mundo posible.
Su misi6n es suprimirse como intelectual, mientras que los intelectuales
cldsicos nunca se ponen a sf mismos en tela de juicio, pues encuentran una
buena conciencia en su mala conciencia; se Iimitan, segun Sartre, a hacer
sentir su disconformidad, buscando apaciguar su conciencia intranquiliza-
da, mientras siguen siendo c6modos funcionarios de un sistema. Por eso
son esteriles y terminan siendo absorbidos por los intelectuales orgiinicos
de las clases dominantes .

Sartre sostenfa que, nacidos de padres burgueses que les inculcan
la cultura burguesa, en efecto tarde 0 temprano un buen numero de
intelectuales termina convirtiendose en 10 que Paul Nizan lIamaba pe'rros
guardianes de la burguesfa. Otros, aunque profesen ideas revolucionarias,
siguen siendo elitistas, y por eso se les permite protestar, pOl'que hablan
ellenguaje burgues. "Pero poco a poco se les va cambiando y, lIegado
el memento, una poltrona en la Academia Francesa, un premio Nobel 0

cualquier otra maniobra bastan para recuperarles'v.
Sartre hablaba de la contradicci6n particular que habia en el, ya que

todavfa escribia libros para la burg.uesfa, aunque se sentia solidario con los
trabajacIores que quieren derribarla. Afirmaba que el segufa siendo un ill-
telectual clasico, pues habia decidido terminar El idiota de lajamllia. Por
esa obra, decia Sartre, "sigo siendo burgues y 10 seguire siencIo hasta que
la concIuya. Sin embargo, en otra parte de mf que rechaza mis intereses
ideologtcos, me impugno a 111fmismo como intelectual y comprendo que
si no he sicIo recuperacIo, ha faltacIo pOCO"lJ.

11. Sartre, Jean-Paul, "EI amigo del pueblo", en Escritos politicos, 3 [Situations, VIII], 6p.

cit., pp. 148-15°.

12. Sartre, Jean-Paul, "[ust icia y Estado", en Escritos pol£Ucos, 3 [Situations, x], 6p. cit.,

p·7°.
13· Sartre, Jean-Paul, "Justicia y Estado", en Escritos politicos, 3 [Situations, xl, 6p. cit.,

pp.66-71.
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6 La Iiteratura comprometida
Sartre definfa la literatura, ante todo, como un medio de comuni-

caci6n a traves del cual el escritor transmite su visi6n del mundo a sus
contemporaneos. En la concepci6n sartreana, el escritor no puede preten-
der "ser juzgado por no sabemos que algo inefable que ni las palabras ni
los actos pueden agotar; se desea conocer las intenciones unicamente por
los actos que las realizan y los pensamientos iinicamente por las palabras
que los expresan'>. Para Sartre la vida y la escritura son la misma cosa,
"no pOl'que el arte salve la vida, sino pOl'que la vida se expresa en empre-
sas y la empresa del escritor es escribir">.

Para Sartre era imposible el divorcio entre el hombre y su mundo. POl'

esto concebfa la literatura, ante todo, como la empresa de un hombre que
adquiere la responsabilidad de un compromiso de revelaci6n del mundo.
Consideraba que, aunque era inevitable en la literatura hablar de sf
mismo como personaje subjetivo, el escritor no solo debe rendir cuentas
de su mundo interior, sino de la forma como se Ie aparece el mundo
objetivo. La experiencia del autor debta ser transforrnada, mediante la
escritura, en una toma de conciencia de los problemas sociales y politicos
de su epoca,

El escritor debe intentar comprender la realidad concreta y viviente,
y comunicarla a sus contemporaneos, para contribuir asf a una toma de
partido, por parte del lector, en contra de todas las injusticias. No se trata
de una Simple tarea critica, sino de un trabajo constructivo, pues para
Sartre la misma percepcion es acci6n, y mostrar el mundo es revel arlo en
la perspectiva de un cambio posible:

El escritor comprometido sabe que la palabra es accion, sabe que
revelar es cambial' y que no es posible revelar sin proponerse el cambio,

Ha abandonado el sueii.o imposible de hacer una pintura imparcial de la

sociedad y la condici6n humana. EI hombre es el ser ... que no puede ni
ver una situaci6n sin cambiarla. pues su mirada coagula, elestruye, esculpe
0, como hace la eternielael, cambia el objeto en sf mismo, Es en el amor,
en el oelio, en la c6lera, en eI miedo, en la alegrfa, en la inelignaci6n, en
la admiraci6n, en la esperanza y en la desesperaci6n como eI hombre y el
munelo se revelan en su »erdad/".

Sartre consideraba que el hombre es, ante todo, un ser hist6rico al que
no es posible salir de la subjetividad de su epoca. En este sentido decia

14· Sartre, Jean-Paul, dQue cs la literatura? [Situations, II], BuenosAires, Losada, 1950,

p.26.
15· idem, p. 39.
16. idem, pp. 56-57, 202 Y 209.
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que la Iiteratura de una epoca es la epoca digerida pOl' su literatura. El
compromise sartreano respondia a unas circunstancias especiales y un
momenta hist6rico determinado. Las obras literarias y teatrales sartreanas
representan de este modo la forma dramatizada de la relaci6n del escritor
con la historia, una puesta en escena de su ideologfa. A traves de sus
personajes, situados explfcita 0 implfcitamente en el momenta hist6rico en
que el vivia, Sartre pretendia desvelar el mundo, haciendo un lIamado a la
libertad concreta del hombre:

Ya que el escritor no tiene modo alguno de evadirse, queremos que se
abrace estrecbamente con su epoca ... No ten emos lTI<lS que esta vida para
vivir, en medio de esta guerra, tal vez de esta revoluci6n ... Aunque nos
mantuvierarnos quietos como una piedra, nuestra misma pasividad sena
una acci6n ... El escritor tiene una situacum en su epoca, cada palabra
suya repercute. Y cada silencio tarnbien '7

La proyecci6n politica es una dimension inherente aluniverso
sartreano, en la medida en que la considera como un elemento esencial
del mundo. Sartre denunciaba por esto la irresponsabilidad del escritor,
proclamando que la literatura se muere si se la reduce ala inocencia,
pues ella es ya intrinsecamente polftica. Pero su compromiso no equivalia
a una politizaci6n de la literatura, no significaba una subordinaci6n de
la literatura a la politica, sino, pOI' el contrario, una defensa de aquella
contra esta. De hecho, a pesar de sus tomas de partido, Sartre nunca puso
la literatura al servicio de una politica determinada, pues siempre pens6
que "la acci6n politica deberia construir un mundo en el que la Iiteratura
pudiera expresarse libremente'?", Sartre no pretendia que el escritor
pusiera su literatura al servicio de los oprimidos, pues consicleraba que el
herofsrno no se gana can la punta de una pluma:

Lo que yo Ie pido ['11escritor] es no ignorar 1'1 realidad y los problemas
fundamentales que se plantean. EI hambre del mundo, 1'1amenaza
at6mica, 1'1alienaci6n del hombre ... el escritor contemporaneo debe
escribir a traves de sus malestares intentando elucidarlos'v,

EI compromiso, para Sartre, no es mas que la presencia total del
escritor en 10 que escribe, no es otra cosa que asumir la responsabilidad
de una representaci6n y uu testimonio del mundo a traves de la palabra,

17- Idem, pp. 10 Y 24-

18. Beauvoir, Simonede, La ceremonia del adios seguido de Convel'sac'iones con Jean-

Paul Sartre, agosto . septiembre 1974, Barcelona, Edhasa, 1982, p. 223·

19. Jeanson, Francis,Jean-Paul Sartre en su vida, Barcelona, Barral Editores, 1974, pp.

251-253.
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de modo que ellector pueda ver una imagen crftica de sf mismo. Por eso
su literatura logr6 expresar de manera ejemplar la relaci6n del escritor
con su entorno politico y social. EI arte pura, para el, es un arte vacio:
toda obra esconde siempre una toma de posicion politica y un compromise
del autor. La buena literatura, opinaba Sartre, es justamente aquella
que asume conscientemente ese compromiso, porque en el arte nada
puede ser gratuito. Es mas: como para Sartre en el fondo del imperativo
estetico hay siempre un imperativo moral y el fundamento de la moral es
la libertad, no puede haber buena literatura, por principio, que no sea un
llamamiento a la libertad. Su literatura comprometida es de este modo,
mas que una expresion politica, una expresion de la libertad.

7 Legitimidad intelectual de Sartre
Desde el final de la segunda guerra Sartre ejerci6 en todo el mundo

intelectual un dominio completo que naclie pudo igualar en los alios
siguientes. Esta legitimidad de la que goz6 durante tantos afios y gracias a
la cual es considerado por muchos como el intelectual mas importante del
siglo xx, se explica por diversas razones.

A partir de esta epoca, a traves de los horrores de la guerra, la crisis
econ6mica, la ocupacion, las gllerras coloniales y 1'1guerra Irfa, los hom-
bres realizaron un descubrimiento tnigico de la historia. Se demandaba
entonces un pensamiento que expresara y racionalizara esas experiencias
sin precedentes. Los analisis del discurso existencialista sartreano intro-
ducian la vida cotidiana, otorgandole un gran peso a 1'1actualidad polftica.
Era la primera vez que una epoca se transformaba abierta y directamente
en el objeto de meditaci6n de los intelectuales. Asf, con su forma particu-
lar de afrontar los problemas que planteaba la coyuntura historica, Sartre
satisfacia las expectativas del publico.

De otro lado, la proclamaci6n que hacia del compromise del intelec-
tual en la presentacion de Les Temps Modernes, la revista que fundo en
octubre de 1945, marca el comienzo de una nueva etapa para los inte-
lectuales. Apoyado en su posici6n de intelectual frances mas influyente,
Sartre promulgaba toda una moral de la responsabilidad, convirtiendo
el compromise en un imperative categorico para los intelectuales de la
epoca,

EI proyecto sartreano descartaha la pretension de una literatura
pum, no responsable, pero tam bien exclufa el compromiso con el poder
y la adhesion a un partido cuya ortodoxia determinarfa sus produc-
ciones. Por esta razon, su revista constituyo un lugar de paso obligado
para los iiitelectuales libres de la posguerra que no querfan alinearse
con ninguno de los dos bloques, afianzando su primacia absoluta sobre
otros grupos intelectuales y ejerciendo un verdadero monopolio de la
legitimidad.
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Sartre realizaba, ademas, una sfntesis plena entre la Iiteratura y la
filosofia, superando con su virtuosismo polifacetico los modelos mas des-
tacados del momento. En los afios cincuenta habfa logrado ya el dominio
absoluto de todo el campo intelectual, tanto en el orden Iilosofico como
en elliterario. Sartre, decfa Anna Boschettl", "no es solamente el nuevo
Bergson de la filosoffa y el nuevo Gide de la literatura, sino el heredero de
dos tronos que quedaron vacantes al mismo tiempo",

La consagraci6n como fil6sofoy la excelencia Iiteraria representan,
en efecto, una combinaci6n tfpicamente sartreana, incomparable en el
campo intelectual frances. Camus, su rival 111 as fuerte en literatura, era
considerado por muchos como un aficionado en el terreno Hlosofico.
Merleau-Ponty, el unico competidor serio en filosofia, era solo filosofo,
Allado de este, que influiria mas en los cfrculos universitarios, Sartre
era visto como el representante de la mundanizacion de la filosofia, y
la independencia que demostr6 al abandonar el mundo universitario,
[avorecio su carisma. Por su parte, despues de la Liberaci6n, Raymond
Aran se ubic6 en una posici6n polftica de derecha, perdedora frente a la
legitiIllidad de izquierda (vease el siguiente apartado) representada por
Sartre, mientras, con eI triunfo de la teorfa del compromise, Bataille y
Blanchot quedaban fuera de juego.

Pera el exito de Sartre se debra tambien, y especial mente, a las
grandes rupturas que realizaba, a los temas tabu que intraclucfa en la
filosoffa dirigiendose al gran publico intelectual, en lugar de un publico
de especialistas. Gracias a su notoriedad como ngura publica, Sartre
se convirti6 en un personaje escandaloso, para algunos corruptor de la
juventud y para otros gufa moral, que era, de cualquier modo, imposible
ignorar. La audacia de los temas y eI lenguaje utilizado provocaban
polemicas y despertaban la admiraci6n 0 la indignaci6n. Su forma de
vida, coherente con la moral anticonformista predicada en sus obras, que
romp fa con todas las reglas, logr6 tam bien una enorme repercusi6n. De
esta manera, su fiIosoffade la libertad y el estilo de vida que la acompafia-
ba, convirtieron a Sartre en un sfmbolo viviente de liberaci6n etica.

Lo mas destacable del proyecto intelectual de Sartre es que apuntaba
a una comprensi6n total de su epoca, La amplitud y la diversidad de su
talento 10 convirtieron en una especie de hombre orquesta que respond fa
al ideal de un pensamiento capaz de dominar todo 10 humane. Este
triunfo del intelectual total capaz de expresarse en todos los ambitos con
una gran coherencia, es el que Ie daba su legitimidad.

20 Boschetti, Anna, Sartm 1j "Les Temps Modenws": una empresa intelectual, Buenos

Aires, Nueva Vision, 1990, p. 133.
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8 EI intelectual y la revoluci6n21

El agitado contexte hist6rico que caracteriza la primera mitad del siglo
xx promovi6 el surgimiento de posiciones con una fuerte carga ideol6gica
que se convirtieron en un {actor de movilizaci6n, pero tambien en un
elemento de divisi6n. EI antifascismo y el anticomunismo impregnaban
la cultura politica de la epoca, y los intelectuales se vieron obligados a
escoger entre estos dos campos opuestos.

Gracias a la supremacia electoral del Partido Comunista, el comunis-
rno se convirti6 para los intelectuales en la encarnaci6n del sentido de la
historia, ejerciendo una atracci6n ideologica irresistible. La izquierda y
la extrema izquierda se convirtieron en las posiciones dominantes en el
paisaje intelectual de la posguerra y la guerra frfa, mientras la derecha se
encontraba fuertemente deslegitimada.

La legitimidad de la que gozaba el comunismo fue eI factor funda-
mental que condicion6 el compromiso de Sartre. Pero la relaci6n con el
comunismo no constituy6 un problema exclusivamente sartreano, sino
la obsesi6n de toda una generaci6n intelectuaJ que deposito en Ia URSS

esperanzas, tanto sociales y politicas como intelectuales y personales.
Este perfodo de militancia comunista se convirti6, para utilizar una
expresi6n de Sartre, en un horizonte insuperable que represent6 un papel
de enorme irnportancia en la epoca, Ilevando a muchos intelectuales a
identificar su propio destino con eI del Partido Comunista. EI prestigio del
partido era tal en la epoca que, I1egadoel momenta, dificulto a muchos
ver con c1aridad el horror totalitario.

Sin embargo, el descubrimiento de los campos de trabajo sovieticos
y, mas tarde, las invasiones a Budapest y Praga, provocaron la decepci6n
de gran parte de los intelectuales que estaban adheridos al comunisrno.
Muchos de ellos querrfan despues purgarse de esta experiencia; pero con
la guerra de Argelia tom6 forma la ideologfa del tercermundismo, que
lIev6 a la busqueda de nuevos terrenos clonde se encarnara la experiencia
de la revoluci6n. A principios de los afios sesenta Cuba representaba las
nuevas esperanzas revolucionarias, que l1egaron a su Iin cuando en 1968
se supo que Fidel aprobaba la entrada de los tanques rusos ell Praga, y,
tres afios 111<1S tarde, a raiz del en-so Padilla. Otro capitu 10 importante de
esta historia de dcsencanto del comunismo rue la revolucion china, cuyos
primeros pmgresos se saldaban ya can millones de cadaveres. Finalmente,
la izquierda in electual descubrfa la magnitud de los crfrnenes cometidos
por los [erneres Rojos de Pol Pot en Carnboya a finales de los afios setenta

21. Haremos un recorrido ll1uyrapido, dernasiado sin duda para la complejidad del tema,

pero que solo pretende darnos una idea sobre el papel que represento el cornunismo y la

idea de revoluci6n en los intelectuales de la epoca.

CIENCIA poL1TICA N' 2 JULlO·OICIEMORE 200b
ISSN 1909-230X/pAos. 30-S7

~~
;;

f
c,~
~

~
n

~ 39

§
i
~
n

~
~.

!;'
g
~
~.



g
-c
~
~
:5..
c..s
0~
~g

40
C
8

~
~
~..~
'"'" 9'",.,~
-to
'"V>

y, desde entonces, ejercerfa una mirada crftica sobre las dictaduras de
izquierda.

Tras las numerosas denuncias del comunismo, las grandes esperanzas
colectivistas se redujeron a cenizas. Se impuso la reRexi6n sobre el total ita-
rismo comunista, especial mente a raiz de la aparici6n de El Archipiilago
Gulag de Alexandr Solzhenitsyn, en 1974. Retrospectivamente, el perfodo
de guerra Irfa aparece como una especie de eclipse de la raz6n intelectual,
equivalente a una renuncia de Ia autonomfa del pensamiento a favor de
una raz6n de partido 0, al margen del comunismo, en provecho de un ideal
revolucionario que empez6 a ser revaluado. En marzo de 1977, Michel
Foucault", quien habia tenido un papel mu)' activo en los acontecimientos
de Carnboya, sostenfa, en una actitud autocrftica, que, en ese memento,
era la deseabilidad misma de la revoluci6n la que constitufa el problema.

La descomposici6n del comunisrno condujo a una crisis irreversible
de la relaci6n de los intelectuales con la politica. EI aualisis hist6rico
comenz6 a despolitizarse )' el marxismo empez6 a desaparecer del campo
de investigaci6n, convirtiendose en el enemigo mimero uno al que habfa
que combatir. Muchos intelectuales renunciaron al ideal revolucionario,
en una toma de posici6n ideol6gica que implic6 un viraje de las ideas
socialistas hacia ideas Iiberales. Se redescubrieron nociones que se habfan
considerado obsoletas como las del derecho, la moral 0 la democracia, y se
empezaron a desarrollar y a situar nuevos movimientos y reivindicaciones
como el movimiento de las mujeres, la luella pOI'el aborto, el combate
contra el racismo, etc.

Mayo del 68 y el relevo generacional

Este penodo de desencanto del cornunisrno tuvo profundas reper-
cusiones en el campo te6rico. Las grandes ideologfas globalizantes en
relaci6n con las cuales se situaban los intelectuales sufrieron un colapso
que dio inicio a 10 que se conoce como la epoca de las ilusiones perdidas.
Se produjo entonces una mutaci6n en el paisaje intelectual: Levi-Strauss,
Foucault, Lacan, Barthes, Althusser son los nuevos maestros que desplazan
al existencialismo. La totalidad se fragl1lenta y se dispersa, un cambio
radical de paradigm a afecta la orientaci6n y el contenido del conjunto de las
disciplinas. La lingtifstica, la sociologfa y la etnologfa dominan; en la univer-
sidad triunfa el estructuralismo, mientras las ciencias humanas cuestionan
el papel del sujeto y del acontecimiento en la historia. EI hombre deja de ser
el primer horizonte del trabajo hist6rico; el humanismo pierde su vigencia y
se prefigura la famosa muerte del hombre, eslogan de los afios sesenta.

22. Levy, Bernard-Henri, Las aventu'ras de III Ubertad: unll historia subjetiva de los

intelectuales, Barcelona, Anagrama, 1992, pp. 360 Y455.
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Poco a poco, buen numero de intelectuales renuncian a la idea de una
visi6n globalizante del mundo en nornbre de la universalidad, caracteris-
tica del pensamiento sartreano, y prefieren las intervenciones puntuales
a especializadas a la movilizacion de las energfas haciauna causa final.
EI modelo del intelectual comprometido en nombre del universal que
encarnaba Sartre empez6 a ser cuestionado, al tiempo que Michel
Foucault delinfa al intelectual espectlico, que imponfa la cienti Iicidad
sobre el compromiso.

La modificacion de la imagen de Sartre dentro del campo intelectual
frances es fechada por su bi6grafa Annie Cohen-Solalv' en un famoso
debate sabre el poder de la literatura, en 1964, poco despues de habersele
concedido el premia Nobel. En ese momenta, dice esta autora, se tenfa la
impresi6n de que Sartre estaba en la cumbre: "Su lIegada al estrado fue
recibida con una clamorosa ovaci6n; pero al mismo tiempo se sent fa que
estaba a punto de ser sustituido par otros, como Foucault por ejemplo".
Michel Contat-', por su parte, sefiala precisamente la fecha de la publica-
ci6n de Las palabras y las casas de Foucault y de los Escritos de Lacan,
es decir, 1966, como el momento que marca el fin de la supremacia
sartreana en el campo intelectual.

El hecho es que a finales de los afios sesenta era unanimemente
admitido que la obra de Sartre se habia convertido en una antigualla
humanista, pero muchos consideran que ese era un juicio prematuro e
injusto con el que la generaci6n estructuralista pretendio anular el pen-
samiento sartreano. En efecto, hay quienes afirman que si algo tenian en
comun los estructuralistas era la irreverencia con la que trataban a Sartre.
Segiin Pierre Bourdieu'", la generaci6n estructuralista se habria edificado
contra todo 10 que representaba la empresa sartreana, pasando por alto 10
que la desaparicion del sujeto Ie debfa a La nausea ya E1 ser y la nada.
Por eso algunos autores han querido mostrar 10 que el pensamiento
estructuralista Ie debia a Sartre".

Bernard-Henri Levy", por ejemplo, sostiene que Sartre habrfa sido el
precursor del antihumanismo te6rico de Althusser, en una anticipacion

23. Cohen-Sola], Annie, Sartre, 1905-1980, Barcelona, Edhesa, 1989, p. 591.

24. Contat, Michel, "«L'Idiol de la famille» de Jean-Paul Sarlre", en Lc Mondc, Paris, 17

marzo 2001.

25· Cilado par Birnbaum, Jean, "Pour la jeune generation, un eclaireur 11la marge", en Le
Monde, PariS, N° 18701, ano 61, 11 marzo 2005, [Sartrc, cenl; ans de liberti. Le Monde des

livres, p. IV].

26 No se prelende desarrollar aqui el lema complejo de las relaciones de Sarlre can eJ

estrucluraJismo. Las citas que siguen se proponen solo como una invitaci6n a Ja reAexi6n.

27· Levy, Bernard-Henri, EI s-iglo de Sartre, Barcelona, Ediciones B., 2001, p. 219.
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genial de veinte 0 veinticinco afios que solo Ia sana con la que segun el los
estructuralistas atacaron siempre a Sartre, y que constituy6 su sentimiento
mas cornpartido, impidi6 ver. Para Levy, la teoria sartreana del sujeto es
mucho mas original de 10 que se ha considerado corminmente, pues en
ella la subjetividad esta continuamente despojada de su interioridad". EI
reconocimiento sartreano del privi legio de las cosas, su idea de [acticulad
de un sujeto en situacion, de una conciencia que esta siempre afuera, en
elmundo, no solo esta alejada del idealisrno, sino que haria de la B.Iosoffa
expuesta en El ser 1j 10,nada un anticipo vertiginoso de muchas de las
invenciones te6ricas de los estructuralistas. Por eso, segun Levy, eI siglo
xx es el siglo de Sartre, pOl"que este se encuentra en el origen de toda la
corriente moderna de disoluci6n del sujeto, al anticiparse a las intuiciones
mas fecundas del pensamiento estructuralista y las ciencias humanas. Solo
un enonne malentendido, afirma Levy, pudo convertir a Sartre en un
fil6sofo del sujeto anticuado y neciamente dualista, sordo a los hallazgos
de Ia modernidad filosofica.

La deconstrucci6n de la ontologfa que operaron los estructuralistas fue
posible, opina por su parte Jean-Luc Nancy's, porque ya Sartre les habfa
allan ado el camino, y un texto de Derrida de 1972 consagrado a Sartre,
titulado Lesfins de l'homme, darla cuenta de este legado. Tambien Patrice
Maniglier?' sostenia recientemente que habia sido necesaria la totalizaci6n
filos6fica emprendida por Sartre sobre las ciencias humanas para que el
estructuralismo pudiera definirse a si mismo, calificarse y constituirse,
si no en sistema, al menos en "movimiento transversal a las disciplinas
de la epoca". Segun este autor, es justamente en su rechazo unanime del
pensamiento sartreano que el estructuralismo pudo adquirir una identidad,
una unidad, una coherencia en tanto que acontecimiento intelectual. Es
probable, sostiene Maniglier, que si el estructuralismo conocio un desarrollo
tan importante en Francia, se deba a la "gran sombra de Sartre",

I fuerte debate que Sartre afront6 can el estructuralismo tuvo su
climax en mayo de 1968. Sartre polemiz6 entonces en nombre de la

28. Remito al texto de Sartre, Jean-Paul, "Una idea fundamental de la fenomenologfa

de Husser]: la "intencionalidad'", en El hombre If las casas [Situations, I], Buenos Aires,

Losada, 1967, pp. 25-27.

29. Nancy, Jean-Luc, "Une pensee au partage des eaux", en Le Monde, Paris, N° 18701,

ano 61, 11 marzo 2005 [Srwtre, cent ails de libe'rt6, Le Monde des livres, p. V J II]. Ver

tall1bien: Howells, Christina, "Sartre et Derrida : les pro messes e1u suiet", en Scm Public
N° 3, http://www.sens-publ ic.org/article_paru3·php3 ?id_article = 159

30. Maniglier, Patrice, "L'ornbre portee de Sartre dans Ie structuralisrne", en lv[agazille
Litteraim, Paris, mars-rnai 2005, N° 7, Hors-Serie [jean-Paul Sartre, la consC'icnce dc son
temps], p. 92.
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libertad del sujeto y de la praxis hist6rica contra todos los pensadores
estructuralistas, quienes segun el encerraban al hombre en determinismos
fijos. Sartre Ie reprochaba a Foucault hacer eljuego de la burguesfa y
aniquilar el movimiento de la historia al proclamar la muerte del hombre
en Las palabras y las cosas. Aseguraba que Foucault, en su intento de
demostrar la imposibilidad de una ref1exi6nhist6rica, apuntaba en el
fondo aI marxismo, pretendiendo "constituir una nueva ideoIogia, la
ultima barrera que la burguesia aun puede alzar contra Marx" 31

•

Sartre refutaba la pretension de las ciencias humanas, los linguistas,
los psicoanalistas y los etn6Iogos, de Iibrarse de la historia y del sujeto.
Pues el sentido, segun Sartre, no esta dado por la cstructura, 10 que
significaba para el un escarulalo logico, sino por el hombre. Es el sujeto
el que posibilita la inteligibilidad de la historia, en la medida en que 10
esencial no es 10 que sc lia hecho del hombre, sino 10 que el hace con
aquello que se ha hecho de el.

Mayo del 68 es considerado par muchos como una revolucion sartrea-
na, como la revancha de Sartre contra el estructuralismo, del sujeto contra
las estructuras. Pero la verdadera incidencia de Sartre sobre esta genera-
ci6n no es tan clara. Mientras algunos 10 consideraban entonces como una
especie de espcctro, y para otros era solamente un abuelo comprensivo,
para muchos Mayo del 68 no habria sido 10 mismo sin las Iecturas de
Sartre. Sin embargo, todo conspiraba para destronar al existencialismo.
Los lIamados "afios Sartre" estaban lIegando a su fin y, con elIos, una
cierta forma de intervenci6n de los intelectuales. El cuestionamiento del
modelo del compromiso sartreano transform aria irremediablemente la
legitimidad intelectual.

10 i.EI final de los inteleduales?
El final del suefio de la revoluci6n conducirfa, en opinion de nume-

rosos autores, a la extinci6n de la figura misma del intelectual compro-
metido. Los buenos tiempos del intelectual comprometido, que parecen
haber desaparecido con Sartre, coinciden en efecto con las epocas negras
de los totalitarismos comunistas. Por esta raz6n, desde los afios setenta se
comenz6 a cuestionar el papel del intelectual como conciencia colectiva
de la sociedad, como maestro del pensamiento 0 director de conciencia.
Aquel hombre de cultura que ponia su notoriedad al servicio de un
compromiso publico parecia ya lejan032.

31. Sartre, Jean-Paul, "Jean.Paul Sartre n§pond", en L'ARC 30,4' trimestre, 1966, N° 1290.

32. Leymarie, Michel, Les in,telleetucls et la JJOlitique en F1'I1IIee. Paris, Presses
Universitaires de France, 2001.
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Mientras Les Temps Modernes perdfan su hegemonfa, surgieron
nuevas revistas como Actes de La recherche en sciences sociaLes en 1975,
dirigida par Pierre Bourdieu, Commentaire, fundada par Raymond
Aron en 1978,0 Le Debat, dirigida par Pierre Nora y Marcel Gauchet.
Nacida el mismo dia de la muerte de Sartre, esta ultima revista declaraba
terminada la epoca del intelectual ordculo y proclamaba la independencia
y la autonomia de la actividad intelectual.

Roland Barthes« afirmaba en 1977 que el intelectual era el tlesecho
de la sociedad: "El desecho en el sentido estricto, es decir, aquello que no
sirve de nada, a menos que se 10 recupere ... Los optimistas dicen que el
intelectual es un testigo. Yo dirfa mas bien que es una huella". Foucault>,
por su parte, sostenia que los intelectuales

(si esta categorfa existe 0 si debe todavfa existir, 10que no es segura
ni acaso deseable) renuncian a su vieja funcion profetica. Y por ello no
s610entiendo su pretensi6n de decir 10 que va a pasar, sino la funci6n de
legislador a fa que durante tanto tiempo aspiraron ... Suefio con el inte-
lectual destructor de las evidencias y de las universalidades ... aquel que
contribuye, ahf por donde pasa, a plantear la cuesti6n de si la revoluci6n
vale la pen a, y cual (quiero decir cual revoluci6n y cual penal.

Bernard-Henri Levy> sostenia, a comienzos de los afios noventa,
que en esta nueva etapa democratica caracterizada porIa vuelta a los
Derechos del Hombre, se trataba de apelar a la moral contra la ideologia.
No obstante, se preguntaba: "Ante la vuelta de los nacionalismos, ante
la escalada de los integrismos, populismos y otros tribalismos, ~quien
sabe si no hara falta contar con una metamorfosis ultima que devuelva al
intelectualun nuevo rostro y la palabra?".

Con el final del siglo xx, expulsada la idea de una revoluci6n violenta,
asistimos de hecho a una metamorfosis de la figura del intelectual que
procede, en primer lugar, de la democratizaci6n de la sociedad y la
ampliaci6n de la funci6n intelectual. Como dice Michel Winock,

si se considera que el horizonte de nuestras sociedades ya no es Ia
revoluci6n proll1eteica del pro!etariado, portadora de una sociedad sin
clase, sino el establecimiento profundo de Ia democracia -perpetuamente
amenazacla, nUllca conc!uida-, los intelectuales tienen tambien Ullpape!
orgrinico que ejercer, ser los obreros de esta democracia imposibIe,

.33. Entrevista con Levy, Bernard-Henri, Las aventu-rrts de la libcTtad, op. cit., pp. 378-

383.

34· Idem, p. 367.
35· idem, pp. 458-459.
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regimen de libertad limitada, de igualdad aproximativa y de fraternidad
intermitente'P''.

11 Sartre en el purgatorio
Tras la muerte de Sartre, el viraje intelectual hacia posiciones liberales

benefici6 a quienes durante los tiempos de la supremacia sartreana se
supan fan equivocados en relaci6n can la legitimidad representada par
Sartre, es decir, Camus y Aron. A partir de entonces, el tema predilecto
de la historia intelectual en Francia ha sido el de comparar sus itinerarios
intelectuales a partir de la oposici6n inmortalizada par Max Weber entre
moral de la rcsponsabilidad (Aron) y moral de la convicci6n (Sartrel>. Se
comenz6 a machacar la tesis que pretendfa que Sartre se habia equivoca-
do siempre, ala inversa de Aron, quien habrfa ten ida siempre la raz6n.

Este asunto reiterativo de los errores de Sartre pretendi6 zanjarse can
la f6rmula segun la cual era mejor habersc cquioocado con Sartrc que
haber tenido razon con Aron. Pero algunos consideran que la cuesti6n
estaba en principia mal formulada y que aquella frase excesiva anulaba la
legitimidad intelectual de Sartre. En cualquier caso, este asunto da cuenta
de la disputa de imagenes, tributaria del ambiente ideol6gico y del contex-
to hist6rico, que caracteriza eI debate filos6fico contemporaneo frances-".

Sartre y Aron representan de becho dos tipos opuestos de intelectual.
La historia otorg6 su prestigio primero al heraldo de la revuelta (Sartre) y
despues al campeon de la inteligencia empirica (Aron). Aunque Sartre Iue
-yel mismo Aron 10 reconocfa- el mas brill ante, el mas talentoso y el que
expresaba mejor la fuerza intelectual, se suele presentar como el intelec-
tual despistado, [rente aAron, quien habrfa sido el intelectuall1kido, el
ultimo de los sabios, segrm expresi6n de Levi-Strauss. Se dice tam bien
que Aron pen.s·6Ia historia, mientras Sartre s610 la soiio: la historia, par 10
tanto, no tal cual es, sino tal como cleberfa ser.

36. Winock, Michel, Le siecle des intellectuels, Pads, Editions du Seuil, 1999, p. 772:

"Si l'on estime que l'horizon de nos societes n'est plus Ia revolution prornetheenne du

proletariat, porteuse de la societe sans classe, mais I'etablissernent en profondeur de la

democratie -perpetuellelllent menacee, jarnais achcvee-, les intellectuels ont aussi un role

organique a exercer, etre les ouvriers de cette democratic impossible, regime de liberte

lilllitee, d'egalite approximative et de fraternite intennittente".

37- Granion, Marie-Christine, "Une enquete collective sur I'histoire comparee des

intellectuels : synthese et perspectives", en POllrline histoi're eompanie des intel/eetnels,

Parfs, Editions COlllplexe, 1998, p. 22.

38. Sirinelli, Jean-Franc;ois, "Sartre-Aron, les freres ennelllis", en Le Monde, Parfs, N°

18701, ano 61,11 marzo 2005, [Sartre, cent ans de l'iberte, Le Monde des Iivres, p. VI].
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Este ambiente de restauraci6n ideol6gica que se instal6 en Francia
en la decada de los ochenta Ilev6 a una serie de ajustes de cuentas en 10
que se conoce como la desmitificaci6n de Sartre, una especie de sartro-
[obia que 10 ha convertido en el simbolo del error politico, en el chivo
expiatorio, no solamente para la derecha, sino tam bien para [a antigua
izquierda reconvertida. Alain Finkielkraut-v decia que se habia instituido
un "es culpa de Sartre" que permitfa eludir la responsabilidad de la propia
estupidez. Se Ileg6 incluso a establecer la famosa"prueba Sartre" que
consistfa en que, respecto a determinado as unto politico, precisamente 10
inverso de 10 que de cia el, era 10 correcto. De este modo, se arroj6 la obra
sartreana en un descredito que olvida, para hablar como Sartre, que las
verdades devienen y que solo tienen sentido si estan en situacum.

Esta actitud es hasta cierto punto comprensible, en la medida en que
la historia, durante el cuarto de siglo que ha corrido desde su muerte, no
parece sino haber jugado en contra de Sartre. EI fracaso del proyecto del
comunismo, en el cual Sartre participo, no puede condenar retrospectiva-
mente su obra. No obstante, los horrores de los regimenes donde se habia
producido una revolucion violent a han contribuido a oscurecer su imagen'
a tal punto que, retrospectivamente, se mire el balance de su perfodo de
compaiiero de nita de los comunistas como decepcionante, y pueda ser
considerado como el gran perdedor de esa fase hist6rica, frente a Camus,
eljusto, 0 Aron, el infalible.

Ahora nos encontramos, sin embargo, en un perfodo de revaluaci6n
del balance intelectual de Sartre en el siglo, en el cual se trata de
hacer un reequilibrio: el justo, en efecto, tambien conoci6 eclipses y
el infalible a veces fall6, mientras que el compaiiero de ruta continua
siendo, al final de cuentas, el fil6sofo de la libertad-". No se trata de
convertirlo en un heroe, pero sf de reconocer que haber hecho de el
el simbolo de todos los errores de la inteligencia y el cbivo expiatorio
de todas las Iocuras del siglo xx es una gran injusticia que debe ser
reparada, Confrontarse can su pensamiento no deja de ser un ejercicio
sana y necesario, pero no si las criticas se basan en la c1esinformaci6n y
apuntan a una voluntacl sistematica de hacerle dana. Y el peor dano que
se Ie puede hacer a Sartre es continual' alimentando su mala reputaci6n
antes incluso de haberlo leido.

39. Citado pOl' Galster, ingrid, "Im:igenes actuales de Sartre", en Ideas y Valores, Bogoui,

Universidad Nacional de Colombia, N° 73, abri11987, pp. 61-62.

40. Chaliand, Gerard y Lacouture, Jean, "Sartre et Aran", en Voyage dans Ie deul'i-siecle.
Entretien cmi.ses avec Andre Vcrsame, Editions Complexe, 2001, p. 490.

CIENCIA poL1TICA N' 2 JUlIO·D1C1EMBRE 200.
ISSN 190Q.230X/pAGS. 30-57



12 La que queda de Sartre
EI perfodo de balance que se abri6 con la muerte de Sartre no fue

muy favorable a su obra. La crftica literaria sartreana parecia haber
sido desechada, la literatura y el teatro comprometido empezaron a ser
considerados sospechosos, y sus obras Hlosoficas dejaron de ser una Fuente
te6rica para convertirse en un simple objeto de estudio-'. Sin embargo,
aunque ya no se trabaje con el, el pensamiento de Sartre se encuentra
presente en todas partes. Es verdad que el existencialismo retrocedi6
frente al estructuralismo, la sociologfa, la IingUfstica, el psicoanalisis, pero
sus ideas han impregnado de tal manera todas las form as contemporaneas
de pensamiento que se han hecho irreconocibles.

Francis [eansorr" afirmaba que uno de los aspectos fundamentales de
la in Huencia de Sartre es que los problemas que plantea impregnan aDOS
mas tarde el mundo de las ideas, alcanzando incluso a aquellos que Ie eran
hostiles y penetrando en las costumbres, de forma que contamina aun a
quienes nunca 10 han lefdo. Los intelectuales, sefialaba [eanson« en 1999,

no se dan cuenta de que la epoca esta empapada del pensamiento sartrea-
no ni imaginan siquiera que se pueda recurrir a el para superar algunas de
nuestras principales dificultades: en la acci6n politica, la creaci6n cultural,
fa psiquiatria, el compromiso moral y la tentativa de hacer mas humanos
los procesos actuales de globalizaci6n.

Michel Contat anotaba que Jeanson hubiera estado mas estimulado
por el retorno de Sartre que se habfa producido desde que el pronunci6
esas palabras. En efecto, recien despuntado el nuevo milenio, Sartre
comenz6 a ser considerado pOl' muchos como eI escritor del sigfo xx en
Francia. Numerosos fueron los homenajes que se Ie rindieron con ocasi6n
de los veinte afios de su desaparici6n. Desde entonces, han aparecido
innumerables Iibros dedicados a el, se han publicado infinidad de artfculos
en revistas y periodicos y se han reeditado algunas obras de reconocido
renombre, incluso del mismo Sartre. Pero muy especialmente en este afio

2005, a raiz del centenario de su nacimiento, el 21 de junio de 1905, crece
el interes en la obra sartreana.

Este regreso ha sido ocasi6n para importantes debates entre sus
admiradores incondicionales y sus adversaries vindicativos. Estos ultimos

41. Birnbaum, Jean, "Pour la [eune generation, un eclaireur a la marge", en Le Mende,
Paris, N° 18701, aiio 61, 11 marzo 2005, [Sartre, cent ans de libert«, Le Monde des livres,

p. IV].

42. Vel' especialmente Jeanson, Francis, [can-Paul Sartre en 5/./ vida, 6p. cit., y El
problema moral If el pensamienio de Sartre, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1965.

43. Citado pOI'Contat, Michel, "On n'en a pas fini avec Sartre", en Le Monde, Paris, 21 de

abril de 2000.

CIENCIA POLlTJCA N' 2 JULlO·OICJEMBRE 200.
JSSN 1909·230XiPAGs. 3D-51

~~
s:~~
c~~~
~
~
0

47

0~
ig:...,
~s
!;'
g
~g'



g.~
~~
.D

:5
'"c
;;;

5
0
-c~c
~

48 c
8

~
~
~
"~«=
'"

~
on

han considerado que esta resurreccion solo tenclria como fin la prepa-
raci6n de un nuevo entierro, mas elicaz que el primero. Para otros, en
cambio, el retorno de Sartre aI que asistimos es una forma de devolverle
su sitio, de reparar la gran injusticia que se ha cometido al relegar su
obra al olvido. EI ensordecedor silencio que se habia abatido sobre Sartre
contrastaba, de hecbo, con Ia enorme influencia que habia ejercido
sobre varias generaciones de j6venes en la posguerra. Ese silencio, segun
Bernard-Henri Levy, era el precio que pagaba por su inmensa gloria, que
se convirti6 en un obstaculo, en lugar de una invitacion, para leer su obra,
la cual se via eclipsada pOl'el brillo de su nombre. De Sartre no parecfan
haber quedado sino cliches y una aplastante indiferencia que debemos,
especialmente, ala generaci6n estructuralista.

A pescHde que despues de su desaparici6n se hicieran en Francia
balances negativos, Sartre no dej6 de ser el intelectual frances mas
conocido en el extranjero. Tras su muerte se Ie dedicaron mas paginas de
las que nunca se Ie habian dedicado a ningun acontecimiento Iiterario: era
una conciencia critica la que acababa de desaparecer. EI es, con Proust
y Camus, el autoI'frances del siglo xx que ha suscitado elmayor numero
de estudios, y desde su muerte en 1980, la cantidad de obras crfticas y
artfculos dedicados a el ha aumentado considerablemente, en especial
en los ultimos afios. Antes se escribia principal mente en publicaciones
que no pretendian la objetividad academica y que revelaban a un Sartre
desmitificado por los intelectuales. Pero en fa crftica universitaria se ha
ido gestando iguafmente un cambio de perspectiva.

Didier Eribon sostenfa, a mediados de los noventa, que no podfa
decirse que Sartre hubiera desaparecido del paisaje intelectual. Afirmaba,
pOI'eI contrario, que cualquiera que se interese pOl'el pensamiento
filosofico contemporaneo sabe bien que Sartre tiene todavia una gran
influencia en el mundo de las ideas y sigue muy presente, sobre todo en
Alemania, en los viejos paises del Este 0 en America Latina; e incluso
tambien en Francia, a peSal' de quienes han querido desplazarlo del lugar
eminente que ocupa.

En relaci6n con algunas corrientes de la filosofia contemporanea, se
decfa a mediados de los ochenta que fa actualidad de Sartre ell Alemania
podria explicarse pOl'que los intelectuales, cansados del irracionalismo y
los juegos cfnicos del posmodernismo, se volvian bacia un cuestionamiento
radical de la existencia. En una epoca desorientada se recurriria al sujeto,
elemento constitutivo de la filosoffa sartreana, para intentar resolver los
problemas del munclo contell1porane044•

44. Galster, ingrid, "La actualidad de Sartre en Alemania", en Universitas Philosophica,

Bogota, W 9, diciembre 1987, p. lI8.
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Ingrid Calsterv se preguntaba en el afio 2000 si los motivos del
retorno de Sartre en la escena intelectual podrfan buscarse, por un lado,
en la [alta de alternativas polfticas al capitalismo tras la cafda del muro
de Berlin, que ha dado un nuevo impulso a Ja izquierda, y, por el otro,
en la desilusi6n creciente de los intelectuales hacia Althusser, Foucault y
compafifa, quienes habian motivado el antisartrismo de los afios sesenta y
setenta.

Otro autor aleman, Ludger Lutkehaus-", explicaba el retorno de Sartre
declarando que con el fin de la posmodernidad, es decir, en esta epoca
que algunos Haman pos-posmoderna, la polftica se ha vuelto a poner de
moda y, con ella, la seriedad del compromiso. Este autor sostiene que el
pensamiento de izquierdas ha regresado y, con el, la moral de izquierdas,
la moral a secas; y no a pesar de, sino justamente p01-que el capitalismo se
expande sin cornpetencia, mientras el comunismo parece mas muerto que
el rnisrno Sartre. Junto a la politica y la izquierda, hartos de las eternas
desconstrucciones, se despierta un nuevo interes por las cuestiones
ontol6gicas y metaffsicas en los intelectuales, quienes redescubren al
individuo y sus opciones.

Didier Eribonv se preguntaba recientemente si no serfa conveniente
rehabilitar la idea del intelectual universal y total, tal como fue encarnada
por Sartre, si no serfa oportuno, en estos mementos de globalizaci6n,
volver a una dialectica de la totalizaci6n de las luchas y de las reRexiones,
como la que el proclamaba. Podrta entenderse la nueva presencia de
Sartre y su filosoffa de Ja libertad en este mundo gIobalizado, como una
crftica radical de esta sociedad de consurno donde peligra la Iibertad del
hombre.

De cualquier modo, la actualidad de Sartre se ve corroborada este
afio del centenario de su nacimiento en el que se han realizado numerosos
eventos dedicados a el, entre los cuales destaca una magnffica exposici6n
en la Bibliotheque Nationale de France y la publicaci6n de numerosos
libros sobre su obra, mimeros especiales de revistas, programas de radio
y televisi6n, conferencias, presentaciones de sus obras teatrales, etc.
Esta nueva mirada sobre las perspectivas que nos ofrece el pensamiento
sartreano demuestra que muchas de las cuestiones planteadas por el
siguen vigentes.

45. Galster, Ingrid, "Was wusste Sartre?", en Neue Zurcher Zcitung, Zurich, 11-12 marzo

2000, p. 80.

46. Lutkehaus, Ludger, "Im Leichentuch des Ruhms. Sartre und die 'vViederkunft des

Existentialisrnus", en Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 15-16 abril 2000, P: 66.

47- Eribon, Didier, "Aux cotes des dominos", en Le Nouvel Obseroateur; Paris, N° 2104,

rnarzo 2005.
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Esperernos que eI paso de los afios nos permita reconocer, con la
c1istancia crftica necesaria, 10 mas autentico y rescatable de la postura
filos6fica sartreana. Alguien sostenia hace poco que, precisamente pOl'que
este no es ya el tiempo de Sartre, podemos ahara lee rio mejor, que es
su oportuniclad, y la nuestra, para volver sabre su obra-". Es importante
entonces hacer una revaluaci6n serena, pero firme, de la significaci6n
que su pensamiento y sus compromisos han ten ida en la sociedad y la
cultura. Pues, contemporaneo nuestro 0 no, Jean-Paul Sartre sigue siendo,
indudablemente, la figura emblematica del intelectual comprometido y el
fil6sofo de la libertad par excelencia.

13 Conclusiones
Como vimos a 10 largo de este trabajo, la obra sartreana no ha dejado

de ser un punto de referencia te6rico, en la medida en que muchos de
los problemas que plantea conservan una gran importancia existencial e
hist6rica. En ella encontramos elementos de profunda incidencia que nos
permiten seguir sintiendonos representados par Sartre. Este pudo haberse
equivocado en ciertas acciones discutibles y escritos polfticos deplorables,
pero su obra es monumental y de una fecundidad inagotable.

Para comprender la obra sartreana, sin embargo, es necesario
abarcarla en su conjunto, restituirla en su complejidad, tener en cuenta el
movimiento a traves de las diversas situaciones que enfrent6, su proyecto
general yel punto de vista que adoptaba sobre la historia: el de los mas
desfavarecidos. De este modo, las opciones de Sartre, reubicadas en sus
respectivos contextos politicos y considerando las alternativas que existian
entonces, se ven menos err6neas y su compromiso politico no parece ya
dictado poria estupidez, como muchos quieren hacerio ver.

Jean-Paul Sartre no fue solamente aquel simbolo del error politico
que muchos recordaran siempre, de hecho, a pesar de sus innegables
errores, se equivoc6 mucho menos de 10 que suele decirse. £1 es tam bien
el autor de una obra monumental cuya fecundidad esta lejos de haber
sido agotada. Un cuarto de siglo despues de su muerte es de desear que
sus famosos errores y extravios no sean un obstaculo para una reflexi6n
seria alrededor de su pensamiento.

48. Mesguich, Daniel, "Mar ivaux aussi, c'est dale" y "Pour la jeune generation, un

eclaireur a la marge", en Le Mende; Paris, N° 18701, afio 6], 11 de marzo de 2005 [Sartre,

cent ans de liberte, Le Monde des livres, p. v].
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