


• 

JEAN P"AUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA . 

Antonio Gallo . 

En el . primer libro de ' la "Critica de ' la Razon Dialectica" 
(I.II.p.43) Sartre escribe: "lel POI' vez primeraa Husserl, 
Scheler,Heidegger y Jaspers . en 1933,durante mi estada de una ana 
en Berlin y fue en ese momenta (mient~as ;Heidegger debia . estar en 
pleno activismo )cuando sufrf sUo influencia. Durante el invierno 
de 1949-40 me encontre por fin en pOSesi6n~' del metodo y de las 
conc1us1ones principales." De este momenta .prQCede su actividad 
filosofica definida como existencialismo, pero encarnada en un 
metodo de an&isis: La fenomenolog{a .. 

. Ouien es Sartre? 

La Cntica de la Razon Dialectica , (en dos volumenes) sen ala . e1 
comienzo de una actividad p.y.blica de Sartre , mas agresiva y 
comprometida con . el movimiento revolucionario . de los -jovenes , 
de las c1ases obreras, y de los pueblos . oprimidos ) eo. · todo el 
mundo; que culminara con los movimientos de 1968 y siguientes. Si 
la comparamos con la actividad especulativa y literaria de los 
anos que la preceden ,es la mas crltica ,la que transforma e1 
existencialismo en una arma de combate. Sio, 'embargo los conceptos 
fundam~nta1es de · sus pensamientos ya estaban definidos en las 
primeras obras:en la Nausea,El Ser y la Nada.·i el teptro, ' y los 
Caminos de la Libertad.· 

En Situations VI. (de 1964) proyecta su . propia imagen en e1 
"Retrato del .Aventurero" .Comentand.o un · ensayo de Steppane con 
este tltulo ;contrapone el aventurero, 0 activista, al simple ' 
militante . Para el militante, la entrada . al ,paI-:tido· ·corresponde a 
su entrada al mundo-humano:se les da el "Yo" ,se descubre a los 
ojos fraternales de los "- otros". 'Elios Ie dan su imagen. Por que 
9J. no tiene un yo, antes de amar al partido. Es una consagracion: 
--" por que · no es cierto que se Ie pide que se abdique del 
Yo;seria demasiado tener un yo que abdicar". (1.c. p.8) 

Al contrario el 'aventurero', hombre . de accion, "--no sabna 
concebir: el recibir de los hombres una personalidad nueva: querria 
la salvacion de la que eJ. tiene . Eso significa q~ue quierehacerse 
reconocer por elios en \' su- singUlaridad"·. Toda s~ actividad' tiende 
a un firi: hacerse ... reconocer;y cita una frase de Malraullt: Uno no se 
mata mas que para existir. --" Los aventureros incendiaran e1 
enorme deposito de mercancfas» que es la sociedad burguesa ~ y . para 
terminar se ' arrojaran a las llamas . "El aventurero bl.lsca la 
gloria,donde ' se existe para todos sin perder nada- de-s!o "--No 
busca la . comunicacion con los otros, .sino la gloria; pero esta 
no 10 libera de su soledad . 

"El momenta de la muerte sera la cumbre de su vida. --En este 
in stante infinitesimal,aun vivos y ya - muertos,se sentiran ' 
convertidos 1 para los otros, lo que ya eran para si ... mismos". En 
estas breves frases se contiene practicamente toda la 
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especulacion de Sartre.El militante nunca ha existido en-si. 

Sa~ nunca sera un mllitante,afiliado a un partido,de los que 
esperan que el "Yo" se les de. El sabe que la accion no Ie dar! la 
vida~ sino la muerte~" No hay fuerza ,ni siquiera verdadera vida, 
sin la certidumbre, sin la obsesion de la vanidad de la acci5n II • 

Sa~ es un aventurero, un hombre de accion. "Ser uno es 
prirlt~ramente ,no ser como el vecino, ser original". Su accion no es 
la de los dinamiteros ,los desesperados :'E:n ese mundo, donde los 
hombres se reconocen en el trabajo y por su trabajo, no hay 
probabilidad alguna de que sea reconocida la ' singularidad ' de 
esos seres • .!!.... (p.14 Situations VI). Y 10 que es pe~r se olvidara 
inc1uso su memoria.Su misma muerte parece comprometida. El momento 
de la victoria sera el comienzo de su fracaso . 

... _ Y como ven que van a morir p~r nada, quieren afirmar al mismo 
tiempo la vanidad · de toda empresa: "Los hombres mueren p~r 10 que 
no existe" . La accion del aventurero resultara inutile Sartre 10 
reconoce;pero se identifica con fu: "--"El aventurero estaba 
equivocado, tenia todos los vicios de la c1ase burguesa: egoismo , 
orgullo, mala fe. No obstante, despues . de haber aplaudido la 
victoria del militante, yo "" seguina el aventurero, en su soledad II • 

II Impulsado p~r la accion , para escapar a la soledad, he aqul que se 
encuentra mas solo que nunca. "- Con estas palabras Sartre 
describe su pro pia aventura intelectual: de un yo que no puede 
establecer comunicacion con los otros, sin perder su propio ser y 
adquirir una identidad impuesta,por otros. Una teorfa que se 
desarrolla en su obra monumental : "El Ser y la Nadal! de 1943. 

Para comprender su posicion es necesario ubicarlo historicamente 
y culturalmente ,entre las dos guerras mundiales que se originan 
en Europa al comienzo de este siglo ,y continuan con diferentes 
episodios hasta el final de la llamada guerra - fria l en los anos 
ochenta . 

Sartre, nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual 
como docente de filosofia en Le Havre en 1931,pero ya en 1933 se 
traslada a Alemania para estudiar la Fenomenologia en sus meras 
fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llamarlo un 
fenomenologo, y de hecho esta metodologia afecta toda su 
actividad de pensador y escritor. Su primer gran libro famoso: La 
Nausea, (1938)juntamente con las obras de teatro,incorporan el 
metodo fenomenologico en el an&.isis de la existencia""humana. Esta 
es la raz5n p~r la cual) dada la originalidad y el valor literario 
de sus escritos ,se impuso como una nueva corriente llamada pronto 
existencialismo. 

Sartre publico primero varios estudios fenomenologicos sobre 
temas literarios y de analisis psicologico, que sirven de 
introduccion a su gran obra especulativa:El Ser y la Nada,que 10 
consagro como un pensador altamente original e independiente, que 
algunos conceptuan como ' e1 mas grande filosofo contemporaneo de 
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la "Libertad". 

En esta misma epoca, al final de la segunda guerra mundial fundo 
la revista Los Tiempos Modernos, y abrio con Simone De Beauvoir, 
y Merleau,..Ponti,Camus y Aron, y otros, los mas ceIebres debates 
intelectuales. 

" La influencia de Sartre , tanto literaria como filosofica , fue 
inmensa. Y su fama se extendio a nivel mundial, tanto que en la 
epoca de los cincuenta-sesenta el nombre de Sartre ya era 
sinonimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo 
se establecio , en cierto momento, en gran parte gracias a las 
controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polemicas, como 
el pensamiento mas representativo de la filosofia del siglo XX. 

Su momenta cumbre de popularidad 10 representa probablemente, a 
continuacion de El ser y la Nada, la publicacion J en 1946 , de 
Existencialismo y Humanismo. Despues su pensamiento entr~ en una 
nueva fase :intento superar el existencialismo fenomenologico para 
aproximarse a una filosofia poI!tica, inspirada en el humanismo 
marxista,apoyado profundamente en Lukacs como se puede comprobar 
en La Critica de la Razon Dialectica de 1960. 

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo 
pensamiento sistematico y la revolucion postmoderna, en el que 
Sartre participo activamente , obligCS a Sarte a refugiarse en las 
problematicas regiones esteticas, con sus tres VOlumenes sobre 
Flaubert. Sartre muri6 en 1980. 

La situacion de su pensamiento. 

La fenomenolog{a consituira para toda su vida el metodo basico 
de los analisis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos 
obligados de referencia para entender el existencialismo. La 
fenomenologia , como la entiende Sartre } no es la original de 
Husserl,con sus dos vertientes de Descripcion y Reflexion 
cr1tica,atraves de la Reduccion fenomenologica.Sartre adopta la 
fenomenologia en su primera etapa: la descripcion de la 
experiencia,y rechaza la epoje,la reduccion que lleva desde la 
experiencia concreta del ser al juicio,es decir al "conocimiento ll 

racional. Sartre desconfia del conocimiento , como abstraccion 
metafisica de la realidad. 

Su camino se aproxima mas bien al de Heidegger j en el Ser y el 
Tiempo ;al Heidegger antimetaf[sico de" Kant y el problema de la 
Metafisica"(1929) 0 de "la Carta sobre Humanismo"(1943):un 
planteamiento de la conciencia a.1.1l, en el ser primig~nio de la 
experiencia temporal:un ser individual, que es mi-ser- aJ.tl,y 
rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente 
explotadas por Descartes, Kant y Hegel. 

Pero se separa tambien de Heidegger; p~r eso contra pone El Ser y 
la Nada, a El Ser y el Tiempo.Heidegger habia intentado 
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construir una ontologia, un conocimiento del 8er .... existente, 
contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metaflsica 
tradicionat.El ser y el Tiempo es una ontologla, como 10 declara 
el rnismo Heidegger ;pero nada impide que se le interprete tambien 
como una antropologia. Heidegger busca el ser existente de 1/ mi 
yo~ pero encuentra el Yo en su historia, historiciza el Da-sein,lo 
vuel ve un absoluto capaz de construir su propia-historia: un 
poryecto de si- mismo I que existe en el mundo . 

8artre 10 entendio perfectamente: un ser no es nada I si no es 
conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemologla 
y reducir nuevamente el ser a conocimiento, descubrio que debe 
captarse el ser en su existencia real , que es mi- conciencia. Por 
esto 10 que en Heidegger podria ser una interpretacion 
accesoria, en 8artre se convierte en el tema-central de su 
especulacion: la antropologia. 

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de 
8artre: la dialectica. Hegel no se pone sobre el terreno de la 
relacion unfvoca, que va desde el Yo al Otro ~ sino de la relacion 
reclproca Jque define: lila percepcion de si mismo,· del uno - en-el-' 

..otro II • (8 N. p. 302), De hecho en la oposicion al otro ,cada uno es 
absolutamente par~si" ,la ap:q;ticion 1 de mi individualidad ) es 
condicionada p~r el reconoci.miento del otro". 
A pesar de su basica estructura fenomeno16gica, que ~ aprovecha 
brillantemente convirtiendola en una ex presion literaria:novelas, 
cuentos, dram~que fascino una entera generacion,8artre asume una 
tercera componente que 10 encarna en las luchas proletarias de 
todo el siglo XX ,la diale'ctica Marxista de la lucha de 
clases, vista ) mas que desde Marx, des de Hegel. 

Tenemos as{ los tres costados de la piramide que permiten a 
8artre descollar sobre toda su generacion p~r el espacio de un 
siglo: la literatura, la politica y la filosofia. La filosofia de 
la existencia de 8artre se convirtio, en las propias palabras del 
filosofo, en II el escandalo intelectual del siglo II • 

8i Heidegger habia orientado la fenomenologia hacia el problema 
del ser, 8artre la reenfoco a la cuestion de la libertad. Esta de 
acuerdo con Heidegger que la fenomenologia de Husserl deberia 
ser desarrollada en la direcci.on existencial. Pero se contra pone 
a Heidegger en la declaracion de el existencialismo como la base 
de un humanismo.Para 8artre el Hombre, y no el ser)ocupa el centro 
del escenario.El"significado" no es un regalo del ser :es una 
invencion del hombre- individual. 

Como ya habia adelantado Husserl, el hombre ya no puede ser 
considerado como una esencia -in temporal , 0 una sustancia, sino 
solo una actividad intencional ,que constantemente se rebasa a si 
misma y se reconstituye atraves de su existencia. Lejos de 
apoyarse en alguna fuente ontologica, que no sea la existencia 
humana misma,Sartre afirma que esta se constituye con la suma de 
todas las acciones humanas elegidas libremente. Nada mas y nada 
menos: II el hombre es 10 que el. hace de si mismo. II Este es el 
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primer principio del existencialismo. 

Lo humane en su individualidad. 

Le debemos pues a Sartre fil6sofo, (por otra parte inseparable de 
el narrador, del dramaturgordel critico) ,la restitucion de la 
filosofia tambien a los que de elia tienen la mas elemental 
necesidad, como los hombres deseosos de comprenderse a si 
mismos, de entender su posicion con relacion a los demas I en la 
vida. Por esto las obras teoricas de Sartre se cuentan entre las 
escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los 
lectores,y no exigen el auxilio interpretativo,a veces opaco ,de 
otros especialistas.Con elias se convirti6 en {dolo de toda una 
generacion. 

Podemos separar tres momentos en el camino intelectual de 
Sartre. El primero estrictamente fenomenologico corresponde al 
anausis psicologico del ll yo': El segundo realiza las gran des obras 
teoricas y literarias acerca de la existencia y la libertad. La 
tercera incorpora la dialectica marxista, y la proyeccion social. 

Primera Epoca. 

10. El descubrimiento de la conciencia. 

Su primera obra filosofica: La Imaginacion (1936), consiste en la 
aplicacion del metodo fenomenologico a la descripcion de la 
conciencia en su actividad existencial de percibir e imaginar. 
Su intencion no es la de ampliar los conocimientos psicologicos, 
sino precisamente 10 contrario: demostrar que una investigacion 
fenomenologica conduce al ser mismo de la conciencia. En la 
fenomenologia, Sartre descubre el" Sujeto" que niega el mundo 
encuanto 10 translimita,como 10 describira mas ampliamente en el 
Ser y la Nada,partiendo fundamentalmente del Yo pienso de 
Descartes. 

El "Esbozo de una teo ria de las emociones." 
Tres anos mas tarde, publica el" Esbozo de una teoria de las 
emociones" ( 1939) ,en que la metodologia fenomenologica sigue 
exactamente los pasos de Husserl:descripcion, reflexion,reduccion 
,y busqueda de una esencia. No se debe preocupar tanto p~r 
recoger hechos como en interrogar los fenomenos, es decir 
precisamente los acontecimientos psiquicos en la medida en que 
elios son significaciones. 

Lo que busca no son elementos fisicos 0 psiquicos,sino mas alia, 
el sentido. Un sentido que no es precisamente una cualidad puesta 
desde afuera sobre las emociones sino en la medida en que es 
asumido p~r la realidad humana, es decir la conciencia misma. 

En la introduccion 10 presenta como psicologia-
fenomenologica, pero depues de haber analizado la actitud de 



Husserl (la busqueda de las "esencias") y 1a de Heidegger 
(realizar su propio ser), toma decididamente su propio camino: un 
estudio de 1a realidad humana" que pueda servir de fundamento a 
una antropo10gia. "E1 Da-sein, de Heidegger es mi propio 
ser ,existente; en la vision de Sartre este se vuelve conciencia 
humana. Siguiendo los primeros capitulos del 'Ser y el Tiempo', 
comprende que 1a "hermeneutica de 1a existencia tiende a fun dar 
una antropo10gia." (1.c. p. 17).(S.U.Z. & 31-34). 

Ya desde este momento 1a conciencia queda co1ocada al centro de 
todo interes; una conciencia que determina sus propios 
significados: - "10 que 1e interesara solamente es el fenomeno en 
cuanto significativo". 

Despues de pasar revista de las conocidas teorias de Williams 
James, Pierre Janet, de gestaltistas y psicoanalistas, Sartre 
averigua que 1a conciencia emotiva es un tipo particular de 
conciencia del mundo, que en ultima instancia escapa a 1a 
descripcion y analisis racionales. 

Si el mundo real es ante todo un universo instrumental 
racionalmente determinado, 0 determinable, 1a conciencia no se 
limita a proyectar significaciones efectivas sobre el mundo que 
1a rodea:ella vive el mundo nuevo que acaba de construir.Este es 
su modo de existir ,al estar todos los caminos obstruidos :--"la 
conciencia se precipita en el mundo magico de 1a emocion, se 
precipita toda entera ,degradandose: ella es nueva conciencia 
frente al mundo nuevo. "Lo magico es imponderable, es una fusion 
irracional de espontaneidad y de pasividad. No debe verse en 1a 
emocion un desorden psiquico sino el renacimiento de una actitud 
primigenia del hombre, en que este ser percata de su ser-en el 
mundo. 

Frente a un objeto imposib1e 1a conciencia se toma su 
iniciativa,para captar10 de otra manera, ella se transforma a si 
misma, para transformar su objeto: el mundo.--"Entonces tratamos 
de cambiar el mundo, es decir de vivir10,como si las relaciones 
de las cosas con sus potencialidades no estuvieran reguladas p~r 
procesos deterministas, sino p~r 1a magia. La emocion no es un 
accidente, es un modo de existencia de 1a conciencia, una de las 
maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de 
Verstehen)su ser en el mundo. 

"Lo Imaginario. " 
La tercera obra de este periodo, que comp1ementa la exp10racion 
fenomeno10gica de los signos interiores, es "Lo Imaginario" 
( 1940). Recordemos que en esta epoca se acaba de publicar el "Ser 
y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y estan proximas a aparecer 
las de Mer1eau-Ponti :Estructura del Comportamiento (1941) y 
Fenomeno10gia de 1a Percepcion (1945). Psico10gia y Psicanalisis 
llenan los espacios intelectuales de 1a epoca. La conciencia es 
reducida a un objeto,concebido como un mecanisme estructurado p~r 
los hechos, que 1a ciencia se encarga de amontonar e 
interpretar.Sartre ve en 1a imagen su capacidad significativa,y 



@ 

su relacion con la existencia. 

La imagen, en la que es pOsible rebasar la compacidad c1ausa del 
ser ,es la primera ex presion de libertad, del drama del hombre, y 
revela su propia estructura existencial. Con gran poder 
dialectico, y sirviendose habilmente de los datos del 
psicanalisis y de la concepcion Heideggeriana, analiza con mucha 
maestria los fenomenos del comportamiento humane y de los 
diversos datos de conciencia. La 'espontaneidad' de la conciencia 
produce la imagen como "algo en si", independiente de todo 
objeto, existente en un "quasi-espacio" y un "quasi-tiempo". 

La imagen rebasa los limites espaciotemporales del mundo de la 
percepcion,del ahora y aqui;concretamente,cuando yo leo una 
novela como Guerra y Paz, yo puedo desplazarme, viajar libremente 
entre diversos pensamientos, paises 0 generaciones.En ese mundo 
ficticio de la imagen, yo alcanzo liberarme del espacio, eso me 
permite estar en Paris, en Berlin, y a continuacion en 
Moscu. Igualmente adquiero libertad del tiempo, tanto que puedo, en 
pocas horas, condensar la experiencia de centenares de anos ( en 
el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy). 

Lo ficticio me da tambien el poder opuesto, el de ampliar un solo 
instante y extenderlo a varias horas 0 dias. Nuestros suenos 0 

fantasias, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad 
imaginaria ,para manipular espacio y tiempo en la forma de una 
quasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y 
temporal, la llama tambien, como en el caso de las emociones, la" 
espontaneidad" de la imaginacion. Si observamos un objeto como un 
cubo,la percepcion de los sentidos no nos puede proporcionar mas 
que una sucesion de perspectivas diferentes,mientras nosotros 
podemos imaginar todos estos puntos de vista a la vez, 10 cual 
constituye un solo acto espontaneo. 

Pero esta libertad intenciomal de la conciencia y la 
espontaneidad de la imaginacion se acompana con la que Sartre 
llama "una pobreza esencial" .Por que el objeto en nuestra 
fantasia es solamente un cuasi-objeto,fruto de una cuasi
observacion. La libre espontaneidad de la imaginacion, se consigue 
con el costo de la negacion de la inagotable presencia del 
objeto como realidad perceptual. Portanto la imaginacion es a la 
vez un poder anonadante, un poder de conciencia que solo puede 
presentar las cosas como no-cosas (en el sentido de negar su 
realidad empirica.) 

El objeto de la percepcion siempre rebasa constantemente la 
conciencia: es siempre "algo mas" que la conciencia del 
mismo; mientras el objeto conciente de la imaginacion no es nunca 
mas de la imagen de el. Nunca podemos retener en nuestra 
imaginacion la imagen de las columnas del Partenon, sin saber ya 
de antemano cuantas columnas hay relamente en el. 

El precio que pagamos p~r la libertad sobre el mundo es la 
aniquilacion del mundo. Por que en la imaginacion experimentamos 
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el mundo como una nada ,algo irreal de 10 real.Cuando me creo una 
imagen de algo real, la mera imagen me impresiona, me conmueve, me 
excita, pero no es la cosa misma la que me conmueve, es la 
imagen,mi propia proyeccion subjetiva.Mi imaginacion hace 
aparecer su imagen irreral (imaginada) de la cosa, y niega la cosa 
como realidad perceptiva. 

De este fenomeno, no solo se deriva la temporalidad de la 
existencia humana,que siempre trasciende el presente hacia el 
futuro proyectandose mas alia de 10 real, sino que se consagra 
tambien el esencial solipsismo de la existencia humana. La 
existencia de la conciencia esta encerrada en si misma, ajena a la 
existencia del mundo real. Sartre luchara toda la vida en contra 
de esta lejania del ser y la imposibllidad de la conciencia de 
llegar al ser . 

La 'espontaneidad' de la conciencia que crea su mundo de 
imaginacion,la transforma en conciencia activa que se contrapone 
a la pasividad de la percepcion. La conciencia perceptiva aparece 
a si misma como pasiva frente a la soliddez del mundo real;pero 
el mismo objeto de la percepcion en la conciencia se debllita,se 
vuelve nada.La conciencia mata la existencia.El poder imaginativo 
que niega la realidad es sin embargo la condicion de nuestra 
libertad. Puede liberarnos de la presion perceptiva que nos 
agobia. 

Se anuncian aqui ya todos los temas que se desarrollaran tanto 
en las obras llterarias como enb los tratados especulativos. 

Segunda Epoca. 

lIo. Lo absurdo de la existencia. 

La teoria ya esta esbozada en la etapa anterior. Sartre puede 
dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios 
establecidos en el analisis fenomenologico:la literatura y los 
tratados especulativos: El muro (1939) y la Nausea (del mismo ano) 
en forma de relatos; El Ser y la Nada (1943) y Existencialismo y 
Humanismo (1946) en forma de ex posicion doctrinal. Las cuatro 
obras tendr~ sus continuacion espec1fica en "Los Caminos de la 
Libertad" ( La Edad de la Razon, El Aplazamineto, La Muerte en el 
Alma) que consagran su aplicacion etica;y una sintesis crftica 
en: Saint Genet, actor y martir . 

En esta epoca, las misma ideas encuentran expresion emotiva en 
las rigurosas piezas ideologicas en el teatro: des de Las Moscas, y 
A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona. 

"El existencialismo es un humanismo." 
Los anos de 1939 a 1945 han side los anos de la Segunda Guerra 
Mundial, con su secuela de destrucciones p~r toda Europa y un 
clima general de frustracciones y ausencia de 
ideales . Existencialismo y Humanismo (1946) es la ex presion de la 
fenomenologia de la libertad. Esta obra es una defensa apasionada 
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del existencialismo como la respuesta adecuada a la crisis, tanto 
social como cultural que dominaba en Europa. Como 10 habia side 
despues de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para 
la juventud alemana,lo fueron El Ser y la Nada,y este complemento 
para la juventud francesa de los anos cincuenta,buscandole 
sentido a una vida que se habia llenado de absurdas crueldades, 
sofisticadas torturas y desmantelamientos de ciudades, y pueblos; 
de obras de arte y de cultura, redes de comunicaciones y fuentes 
de energia,a nivel de estados,y sociedades; y hasta en la 
intimidad de las familias y de los individuos. La racionalidad en 
que se habia fundado la civillzacion que condujo a la guerra 
habia muerto ,no podria ya descubrir ningun sentido en la 
vida, ninguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y 
angustia. 

Sartre se levant6 a desafiar una poblacion desilusionada del 
sistema tradicional de significaciones: declar~ que cualquier 
significado destinado a sobrevivir al colapso de la cultura 
europea deberia se creado de la nada;como si se produjera con las 
unicas energias de la conciencia subjetiva.Solo el individuo 
podria encontrar en si mismo las fuerzas para rehacer todo de 
nuevo con la responsabilldad y la libertad de una determinacion 
absoluta. Asi Sartre resuscitaba el individualismos de Kierkegard, 
"la masa es la mentira" ,"la verdad es sujetiva.Desde la 
perspectiva fenomenologica: "debemos regresar a la experiencia 
viviente (le vecu) para redescubrir una re1acion intencional y 
creativa con e1 mundo. 

Existencialismo y Humanismo traza un camino de existencia 
autentica. Y la autenticidad no consiste, como en Heidegger en la 
identificacion con el ser (ontologia fundamental), sino en una 
antropologia fundamental. su interes primario no es el ser en 
general, sino el ser humano.Segun un pensamiento tradicional, 
desde Platon, el hombre tenia que cumplir un destino escrito de 
antemano, como una actor desempenando u papel en un escenario. A 
esta actitud tradicional la llama "seriedad" 0 "sinceridad" ,pero 
inautentica . 

La persona autentica es la que empieza p~r reconocer que no 
existe un yo dado que sea verdadero: por que la" existencia 
precede la esencia" y esta la inventa cada uno a 10 largo de su 
vida.Esto significa que nosotros construimos nuestra identidad 
en y atraves de las libres decisiones que tomamos y nuestra 
accion. Consecuentemente nuestra esencia no es mas que 10 que 
nosotros decidimos que sea. 

No es que ignore los limites en los que el hombre toma sus 
decisiones; los reconoce por que nuestra existencia es siempor 
"situada" en un contexte historico concreto.Pero yo puedo excoger 
como existir dentro de los limites de estas circumstancias. Somos 
libres p~r que nosotros determinamos los que somos y como, con 
una serie de opciones libres que solo tterminan con la muerte. 

No se da tal cosa como "la naturaleza humana" p~r que no existe 



una mente divina para preconcebirla. Cada individuo conquista su 
existencia rechazando toda forma de deismo , 0 dogmatismo 
colectivo.Solo entonces cada persona se apropia de su 
autenticidad y es autor de su propio mundo. En una pagina de "Las 
palabras" se pregunta, una manana esperando el tranvia frente a 
una puerta: que es Dios? Pero la palabra no Ie significa nada y se 
pier de entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces 
Dios desaparecio de su vida. El hombre es totalmente libre. 

Y hace suya la maxima de Dostoye"<lllSky "si Dios ha muerto,entonces 
todo esta permitido" . El existencialismo encierra el drama de la 
existencia sin Dios. Eliminado el teismo existimos sin excusas ni 
pretextos;no podemos rechazar nuestra responsabilidad ni 
remitirnos a una autoridad externa a nosotros mismos.A cada paso 
estamos libres para inventar nuestra identidad, nada esta ya
establecido.Nuestra historia es un libro abierto nuevos 
capitulos pueden ser escritos.Solo nuestra entrega a la accion 
los puede escribir. el existencialismo es una llamada a la 
fenomenologia de la accion. Por eso que el ser no puede tener 
sentido mas que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las 
cosas, una roca, un arbol que solo son 10 que son, sin nirnguna 
opcion libre, el hombre se elige, temporalmente, "se proyecta 
hacia el futuro y es conciente de hacerlo." 

Pero cada opcion libre va acompanada p~r la angustia.Cuando 
elegimos estamos dominados por la angustia, p~r que tenernos 
conciencia de que no existen criterios de eleccion, 0 de valor, 
que nos puedan garantizar 0 justificar una accion de modo 
absoluto. Y la angustia resulta tambien del hecho que cuando uno 
escoje, p~r cierta necesidad Kantiana, no 10 hace para si mismo, 
sino como debe, en cuanto hombre.El individuo inautentico, al 
contrario, sostiene la Uusion de que el es (universal) la 
humanidad. 

"El Ser y la Nada". 
La obra sistematica mas desarrollada es sin duda El ser y la 
Nada; (1943) ,en ella ademas de la fenomenologia recupera algunos 
componentes dialecticos hegelianos, y se situa frente al Cogito 
de Descartes. Describe la existencia humana como una dialectica 
entre dos polos ontologicos: la nada (un ser imaginario, mas 
alia del mundo), y el ser ( 10 que es percibido dentro del mundo). 

Desde la imaginacion de la nada deri va la conciencia de si como 
"para-si" ,libertad,trascendencia, subjetividad, angustia.En la 
categoria ontologica del ser esta el "en-si",la necesidad, 
facticidad, objeti vidad ,la nausea. La existencia es "para-si" en 
tanto opera como conciencia que niega el mundo dado, para 
proyectar si mismo hacia un nuevo horizonte de posibUidades. 

Esta dialectica se desarrolla, bajo la forma de un relato, en La 
Nausea. La nausea es la existencia del ser dado, que aliena la 
conciencia de-si, destruye el para-si. La nausea 10 arrastra a uno 
hacia el en-si,la pura existencia mundana y material de las 
cosas, cosifica la conciencia. --" La cosa, la cual aguardaba, se 
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ha alertado;ella se ha fundido sobre mi,se desliza dentro de 
mi,estoy llena de ella. No es Nada:la cosa soy yo.La existencia 
liberada,separada,refluye sobre mi. Yo existo. " (La 
Nausee,p.127) . 

Esta existencia que se describe en ;la Nausea con lujo de 
detalles ,sobre todo en la escena del jar din , (una pagina de 
descripcion estupenda como pieza literaria e ideological llega a 
sofocar la conciencia, p~r su densidad pesada y absurda ,10 penetra 
"por todas partes,por los ojos,la nariz, la boca" (1.c.) es su 
propia existencia sobre el modo mismo de los objetos. El 
protagonista ha subido a un tran via: "apoyo mi mane sobre el 
asiento, pero la rfetiro rapidamente, eso no existe. Esa cosa sobre 
la cual estoy sentado, sobre la cual apoye la mane se llama 
banqueta.Murmuro,un poco como exorcismo:es una banqueta."-

Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla 
banqueta, es impedir que exista; impedir que la existencia 10 
domine, a uno, en la conciencia. El nombre intelectualiza el 
objeto,lo hace conciencia,un para-mi,lo niega como en-si, como 
pura existencia. 

"Mas la palabra queda sobre mis labios;rehusa posarse sobre 
la cosa ... Las cosas se han liberado de sus nombres. Estan alii, 
grotescas, obstinadas, enormes, y parece estupido llamarlas 
banqueta 0 decir algo de ellas: estoy en medio de las cosas, las 
innominables .8010, sin palabras, indefenso ,las cosas me 
rodean,debajo de mi,detras de mi,sobre mi.No exigen nada,no se 
imponen;estan alii" (lc. p.160). 

Esta es la verdadera realidad ,la existencia. Pero cuando uno 
intenta agarrarla, pensarla, entonces se vacia,deja de 
existir. "Cuando yo creia pensar en ella,era necesario aceptar que 
no pensaba en nada, tenia la cabeza vacia, 0 mas exactamente una 
palabra en la cabeza,la palabra "ser".La conciencia frente al 
ser exitente, siente nausea. La nausea es la conciencia de existir 
no ya en tanto conciencia, sino a la manera de las cosas. --" Eramos 
un monton de existentes fastidiados, incomodados p~r nosotros 
mismos; no teniamos la menor raqzon de esta alii, ni unos ni 
otros;cada uno de los existentes confusos, vagamente inquietos se 
sentia demas con respecto de otros." La existencia como "en-si" 
es como un objeto,pesado,sordo a la inte1igencia del "para-si" 
consecuentemente la conciencia se percibe como algo ajeno a esta 
existencia objetiva,algo desencajado. 
-" Demas fue la unica relacion que yo pude establecer, entre esos 
arboles, esas verjas,esos guijarros". Es la unica sensacion que 
produce la existencia, la de estar "de mas" .--"Demas el castano 
frente ami, un poco hacia la izquierda. Demas la Veleda ... Y Yo, 
endeble, languido ,obsceno, mascullago , agitando melancolicos 
pensamientos,-- yo tambien estaba demas." La conciencia, en 
cuanto pra-mi,se siente invadida, abrumada p~r la existencia de 
las cosas que son "en-si" y tienden a 'cosificarla' :se siente 
arrastrada p~r el mundo, sin poderlo asumir, racionalizarlo --" yo 
estaba demas p~r toda la eternidad."(1.c.156) 

Es algo en que el pensamiento no puede penetrar ,se siente 
rechazado.-"Posee la sensacion de su completa gratuicidad,se 
percibe como algo que esta alii, para nada, como 10 que esta 
demas"-- (8. N. p.129). 
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Tercera epoca. 

III.Conciencia y libertad.El"Ser- y- la- Nada :' un tratado 
sobre la libertad. 

El Ser es total gratuidad: esta contingencia de las cosas (tal es 
tambien el espiritu de 'seriedad') ;y la Nada,aquello p~r 10 cual 
existe el ser para una conciencia,el termino relativ~ de su poder 
anihilante. La Nausea revela el ser en que la conciencia arriesga 
siempre de dejarse aprisionar. Pensar, sin palabra sobre las 
cosas, con las cosas, revela 10 absurdo del ser. --" Sin formular 
nada claramente, comprendi que habia encontrado la clave de la 
existencia,la clave de mis nauseas,de mi propia vida. Todo 10 que 
pude entender despues se reduce a esta" absurdidad" . Absurdidad 
, una palabra aun. La conciencia no tiene mas que palabras; alla 
tocaba las cosas."--

En este contraste, es don de se separa el pur~ existir de las 
cosas de la conciencia. La existencia es absurda mientras la 
conciencia es racional. --" ante aque11a pasta gruesa y rugosa, ni 
la ignorancia, ni el saber tenian importancia" - : el existir esta 
mas alla del conocer."el mundo de las explicaciones y de las 
razones no es el de la existencia". Sin embargo el puro existir 
no es totalmente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo 
imaginario, dec1ara Sartre represen ta a cada instante el sentido 
implidto en 10 real. La obra de arte es un desafio a la 
contingencia.Atraves del arte las cosas acceden a su sentido:-
"El sonreir de los arboles,lo masivo del laurel,eso queria decir 
algo: era eso el verdadero secreto de la existencia II -- Pero el 
arte ya participa de la imaginacion, es decir de 10 irreal. 

Correspondiente a la nausea que es revelacion del Ser, la Angustia 
es precisamente la revelacion de la libertad. La angustia deriva 
del caracter propio de la conciencia, que es ella misma una 
proyeccion fuera de si , al exterior. Toda conciencia es conciencia 
de algo, toda conciencia es intencionalidad. Este concepto derivado 
de Husserl encuentra una nueva aplicacion,por que no lleva hacia 
el interior de la conciencia sino hacia el exterior, la 
alienacion. El correlato de la conciencia es el mundo. La 
conciencia no cesa de tender hacia el mundo. En esta contradicdon 
esta la raiz de su angustia. -- "Si el Cogito conduce 
necesariamente fuera de si, si la conciencia es una inclinacion 
deslizandose sobre la cual uno no puede instalarse sin hallarse 
al instante inclinado al exterior sobre el "ser-en-si" es per que 
ella no tiene p~r si misma ninguna suficiencia de ser somo 
subjetividad absoluta;ella envia ante todo a la cosa. (E.N .p.712) 

En esto se revela la contradiccion de la conciencia. Por una parte 
es "cogitO" ,es autosuficiente y es libre, p~r otra parte es 
apresada p~r la existencia y las cosas. La conciencia es 
precisamente 10 que no es el objeto; ella es trascendente a todo 
objeto posible. La libertad de la conciencia se apoya sobre la 
contingencia de su existencia en el mundo; su trascendencia se 
apoya sobre su facticidad. (S. N .p.125)--"En cuanto este 'para-
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si' ,como es, podria no ser, posee toda la contingenda de un 
"hecho" . Como la liberdad anonadadora se perc1be a si mediante la 
angustia,el para-si es condente de su 'factiddad'. (1.c. p.129) 

EI contraste entre el Ser y la Conc1enc1a. 

La condenda no puede l1berarse del mundo, su ser la condena a 
trascender en el mundo. 
EI race del "hay" es el horror.Ser condenda es ser arrancado al 
"hay" por que la existencia de una conc1enda constituye una 
subjetividad,por que ella es sujeto de la existenda,es dec1r en 
c1erta medida es duena del ser. 

Toda conc1enda es posidonal, en el sentido que se trasciende 
para alcanzar un objeto,y se agota en esta posidon misma.No se 
trata aqui de una condenc1a reflexiva que deba perdbirse a si 
misma por que "-toda conc1enda de un objeto es ya conc1enda de 
si" .-- No es la condenc1a reflexiva del Cogito de Descartes que 
necesita una conc1enda pre-reflexiva sobre la cual apoyarse. La 
conc1enda no podra nunca ser una condenda incondente-de-si. 

Pero es necesario que esta conc1enc1a de conc1enc1a, se cualifique 
de alguna manera, y no puede cualificarse sino como condenda 
reveladora. Una intuic10n revelante que implica algo revelado; la 
subjetividad absoluta no puede constituirse sino frente a alga 
revelado: la conc1enc1a implica en su ser algo no conc1ente y 
transfenomenico; debe produdrse como reveladon de alga que no 
es ella y que se ca como existente ya cuando ella 10 revela. 
Entonces el mundo no es solo fenomenico, no es solamente un mundo 
para nosotros;el es,es en si,existe independientemente de la 
conc1encia no es reductible a ella. Y la condenda misma no es 
solo fenomenica:ella es subjetividad absoluta,irreductible al 
modo de ser del mundo. 

La condencia y el mundo 

De este modo intenta Sartre evitar la trampa del solipsismo 
individualista,del que acusa a Husser1. 
El fenomeno entonces se escinde hada dos tipos de ser 
irreductibles el uno al otro. Uno es el ser trascendente de la 
conciencia, ni activo ni pasivo, sino mas alla de estas 
categortas.El otro el ser que trasciende a la conciencia,absoluta 
inherencia a si mismo: "el ser es 10 que es". De alli nasce la 
relacion profunda: hombre-mundo. El ser es absoluto en el sentido 
que el se impone a la condenda, pero si la condenda puede 
interrogarlo es por que no esta en todas partes, no es todo, no se 
inpone anulando sino mas bien respondiendo. Le deja a la 
conciencia no solo la libertad de interrogarlo, sino de 
mod.ificar su reladon con este ser. 

La realidad humana, entonces en cuanto conciencia es pues 
libertad. Ella es la que no es pasado ni es porvenir, par que ella 
es su propio pasado y su porvenir:es la que puede oponer la Nada 
al ser-en -si. Par ser una condencia imaginante es anihiladora 
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del ser, asi como p~r ser libertad es sonciencia de-si; es ser 
para-si. La percepcion de 1a libertad (como se ha visto) genera 1a 
angustia. 
La angustia es la forma que toma la conciencia de libertad. Todas 
mis conductas posibles estan alii. nadie mas que yopodria 
determinar que una de ellas se realizase. Dependo solo demi. Soy 
ciertamente yo el que a cada in stante sera aprehendido, mas nada 
en mi presente condiciona esa aprehension. La conducta decisiva 
emanara de un Yo que no soy aun. 

Una libertad para nada. 

En sintesis la libertad que se descubre en nosotros en la 
angustia puede caracterizarse p~r la existencia de esta nada que 
se insinua entre los motivos y el acto.La conciencia escapa a sus 
motivos p~r que estos no existen en ella sino solamente para 
ella;es ella la que los pone: "la angustia como manifestacion de 
la libertad enfrente de si, significa que el hombre esta siempre 
separado por una nada de su propia esencia.La esencia es "10 que 
ha side II • La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza 
mi libertad separandome del mundo en que yo estaba inmerso. (S. N . 
p.188)-"El 'para-si' llegando a ser como anonadamiento del'en-si' 
se constituye bajo todas las posibles dimensiones del 
anonadamiento"-

Pero hay un aspecto esencial a la conciencia que la determina y 
la amenaza:1a preesencia del otro.Como vivimos en un mundo con 
otros, Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de 
libertades. E1 otro amenaza mi libertad y me hace conciente de que 
el mundo no es solamente mio. E1 se roba mi mundo. El limita mis 
proyectos y les da un sentido nuevo,su sentido.M! existencia deja 
de ser un soliloquio, y se vuelve un drama,de subjetividades que 
chocan entre ellas. (S. N. p. 303). - "Por que yo no puedo ser objeto 
para-mi, mas que alia, en el otro; debe obtener de el otro mi 
reconocimiento"-

Un sujeto por razones ontologicas se vuelve objeto para el 
otro. Esto no tiene problema cuando 10 que yo encuentro como 
objeto es una cosa. Pero si es una persona humana,que me 
objetiviza para salvaguardar la nada d su propia 
subjetividad,entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos 
libertades debe ser negada y reducir el otro a objeto, para que 1a 
otra exista como sujeto. Para que una permanezca una no-cosa, la 
otra debe ser cosificada. 

Sobre la base de esta condicion ontologica Sartre reforma las 
relaciones Hegeliana de senor y esclavo. Yo soy dueno de mi mismo 
en tanto me considero aislado, una libeertad solitaria, dueno de 
mi mundo; pero entonces ese mundo no esta fundado en ninguna 
necesidad objetiva fuera de mi vacia voluntad de opcion. Para 
superar esta realizacion angustiosa, y el absurdo de mi proyecto, 
siento que este debe ser justificado y confirmado p~r alguien 
mas, pero con tal que me ponga en relacion con otro, entro en 
conflicto. 



Uno de los dos debera abandonar su libertad al otro; uno debera 
ser esclavo y el otro dueno.Es un dualismo insalvable frente al 
eual el hombre puede tomar una de las tres actitudes. 

10. Hacerse esclavo, si uno renunda a su prop1a nada con la 
dudosa ventaja de ser cosa de otro, una espede de masoquismo. 

20.0 me vuelvo dueno y el otro esc1avo,el sadismo,si obligo 
al otro con la violencia, disfruto en reducir al otro a la 
condicion de simple objeto, 10 eual es en si un fracaso. 

30.0 tome una actitud de lindiferencia".Esto impllca 
renunciar a todas las relaciones 1ntersubjetivas denegando toda 
reladon subjetiva con otros.Esta eontituye otro fracaso;a pesar 
de que uno se imponga renunciar a los otros terminara 
permanentemente obsesionado p~r e11os. 

No hay escape,seguire encontrandome cara a cara con los otros.No 
hay posibllidad de 19norar la dimension de ser-para-otro. como 
una posibllidad de sus ser: po esta imposibllidad de liberarse de 
los otros Sartre concluye que "los otros son el 1nfierno." 
(Recordemos: A puertas cerradas y Loc Condenados de Altona) 

Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no tiene solucion mas 
que un proyecto que lleva al hombre mas alla de si mismo: salir de 
un nivel interpersonal a un nivel 1mpersonal.Esto toma la forma 
de una eritica de la situacion social y la salida hac1a el 
infinito que es D10s. Esta es la famosa conclusion del Ser y la 
Nada. 

El proyecto humano. 

a) . La forma 1nautentica de esta proyeccion es buscar un sonsenso 
social. Una sociedad puede tratar de estableeerun sentido de 
sol1daridad intersubjetiva,atribuyendoles una responsabllidad 
coleetiva p~r todo 10 que es considerado mal en la sociedad:la 
guerra, la pobreza,la enfermedad, la revolucion:asi se defiende 
la solidaridad con 10 prop10 de un grupo y se cae en la opresion 
de otros. Se partlcipa en una conciencia comun para-si y se niega 
una objetivacion de si mismos.La sociedad se vuelve una 
conciencia colectiva que existe por "mala fe". 

b) . Pero hay otro modo de superar el conflieto: el hombre proyeeta 
una sintes1s ideal del para-si con el en-si, de la nada y del 
ser. Es la llbertad de proyectarse hacia el ser supremo, que es 
pura libertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si.Dios 
representa el proyecto ultimo imaginario de la existencia humana: 
"el hombre es deseo de ser Dios". 

En la tradidon fenomenologica, Husserl no hace una profesion 
explicita de te1smo, pero su posicion racional (en la Med ma. de 
las Meditaciones Cartesianas) desde la experiencia viviente abre 
formalmente la posibllidad de un eneuentro con el Ser 
trascendente, una ventana hacia D10s. 

Heidegger, por su parte dec1ara que su pensamiento es indiferente 
y puede conducirr tanto al teismo como al ateismo,sin que el 
mismo tome una posicion. 



... 

Sartre, al contrario se declara decididamente ateo, y pane el 
ateismo como una condicion fundamental para reconocer la 
frustracion del ser humano. Pero entonces descubre en el hombre la 
pasibilidad de "hacerse infinito" ; par la idea que su misma 
conciencia desarrolla, estimuladea par la libertad y la apertura a 
la trascendencia : el deseo de hacerse Oios. 

Pero este proyecto es absurdo, por que Oios es una ser 
ontologicamente contradictorio. Una fusion entre libertad y 
necesidad solo se daria en el infinito. El hombre existe en 10 
finito, partanto la contradiccion entre el para-si y el en-si es 
insoluble.El para-si y el en-si se excluyen mutuamente;no se 
pueden relacionar mas que en una contradiccion. Oios es un 
proyecto que para el hombre permanece irrealizable. La fe en Oios 
resulta finalmente una "mala fe". De alli sale la definicion del 
hombre como "una pasion inutil" .La existencia es absurda por que 
la solucion de la antinomia va mas alla de las fuerzas humanas: 
el deseo de ser Oios es irrealizable: el hombre esta encerrado en 
su propio conflicto de libertades. 

La cuestion del metodo. 

AI centro de su obra,El Ser y la Nada, (La existencia de los 
otros) Sartre define su posicion metodologica: primero rechaza a 
Husserl acusandolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de 
no lograr salir del solipsismo. 
Se inclina a su vez hacia la ontologia de Heidegger, del Ser y el 
Tiempo.Luego Ie contrapone Kant y Hegel, y de este ultimo asume 
la apertura dialectica del yo capaz de convertirse en su 
antitesis, de transformar 10 real en racional. Pero tampoco puede 
aceptar a Hegel, par su unificacion de 10 real y racional, que 
convierte el ser en conocimiento, y portanto ,en el yo,en una 
abstraccion subjetiva. 

Entonces flnalmente se aferra al" Coglto" de Descartes, tratando 
de superarlo con una concepcion nueva de concienia auto-
transparente, 'no-reflexlva', y que no necesita de una conciencia 
reflexiva previa para conocerse a si misma. ( S. N . La existencia 
de los "otros"). 

Por supuesto su interpretacion de Husserl no era correcta, 
diciendo que Husserl fundament el ser en el conocer. A pesar de su 
afirmacion categorica de la existencia de 10 real, el mismo 
Sartre vuelve a caer, en cierto modo, en el solipsismo, que trata 
de rechazar con todas sus fuerzas. Tanto atraves de la 
imaginacion, como atraves de las emociones la conciencia, de un 
modo pre-reflexivo ,crea su propio mundo, un mundo magico,que Ie 
perm1te sobrevivir a las frustraciones de la cosificacion de la 
existencia. 

Siempre se trata de un mundo inventado, que no trasciende el 
ambito de la conciencia. Todo el esfuerzo de trascendencia que 
Sartre encuentra en la conciencia queda condenado a la 
esterilidad por la inconciliabilidad entre conciencia y ser. Dos 
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terminos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no 
caer en un fad! monismo. 

La condencia busca el Ser. 

E1 mundo es en-ai,pero nunca alcanzable por la conci.enci.a ,la 
cual esta condenada a ser-para-si;sin un ser verdadero y sin 
sentido; mas que el absurdo de su imposibilldad. 

Si queremos conaiderar a Sartre, como el fenomenologo, que 
realmente es, tendremos que rehacernos a Husserl de la obra 
"Experiencia y Juicio" que Sartre no conodo en aquelia epoca ( 
por que su primera edici.on es de 1948). No se trata solo del mundo 
intersubjetivo de Husserl, que Sartre tambien admite,como se vio, 
si no del contacto entre la concienci.a y el ser. 

No es, como afirma Sartre que Husserl reduzca el ser al conocer; 
al contrario, el fenomeno originario del conocer se deriva de la 
evidencia del ser. En el paragrafo 60 de esta obra dice Husserl:
_liLa autoevidenci.a de la experiencia es :la ultima y original 
auto-evidencia que buscamos, y portanto el punto de partida para 
la elucidaci.on y el origen del juici.o predicativo. "-

Y de que no se trate de una experiencia subjetiva 10 demuestra el 
conoci.miento pre-predicativo, el que precede cualquier otra 
reflexion, que no ha aido reducido a conocimiento conci.ente. -- II La 
teoria de la experiencia pre-predicativa,predsamente de aquelia 
que nos da el antici.po de los sustratos mas originales de la 
auto-evidencia objetiva,es propiamente el primer elemento de la 
teoria fenomenologica del juicio."--Y si todavia quedara alguna 
duda de si se refiera al ser mismo objetivo que se da en la 
evidencia anade: "--El concepto de experiencia debe ser concebido 
tan ampliamente que comprende no solo el darse de la existencia 
individual en si misma,pura y simplemente, (que es darse de algo 
en si mismo, en la certeza del ser) , sino tambien de las 
modalidades de esta certeza. "_- Y en el paragrafo 70, habla del 
mundo "como fundamento universal de toda experiencia pre-dada, de 
los objetos particulares. -- II AI comienzo, antes de que nos 
comprometamos en un acto de conoci.miento, el objeto es pre
dado, esta presente, y este es el principio del principio. " __ 

No puede portanto repetirse que en Husserl el conoci.miento 
precede al ser; al contrario, el conocer se funda en el ser;y 
toda la razon de una reflexion deriva de la necesidad de aclarar 
esta evidencia fundamental. La ilusion de Heidegger de que el 
Dasein, el ser alli de mi mismo, preceda la experiencia, queda 
desmentida del resultado final del Sei Un Zeit,en que la 
historici.dad del Dasein queda reduci.da a la historia del yo, y no 
del ser. Sartre ve en Heidegger una posicion mas avanzada hacia 
el ser que la de Husserl y sigue por esta senda, pero al final la 
rechaza, y niega tam bien la posibilldad que la dialectica de 
Hegel pueda resolver el problema del ser absorbiendolo en la 
1dentidad con el pensamiento. 



-- --- -----. --------

L:AN PAUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA . 

Antonio Gallo A, 

En el primer libro de la "Critica de la Raz6n Dialectica" 
(I. II . P . 43 ) Sartre escribe: "lel p~r vez primera a Husserl, 
Scheler, Heidegger y Jaspers en 1933, durante mi estada de una ana 
en Berlin y fue en ese momento (mientras Heidegger debia estar en 
pleno activismo )cuando sufn su influenda. Durante el invierno 
de 1949-40 me encontre p~r fin en posesion del metodo y de las 
conclusiones prindpales." De este momento procede su actividad 
filosofica definida como existendalismo, pero encarnada en un 
metodo de anaJ1sis: La fenomenolog{a. 

Ouien es Sartre? 

La Cntica de la Razon Dialectica, (en dos volumenes) seiiala el 
comienzo de una actividad publica de Sartre, mas agresiva y 
comprometida con el movimiento revoludonario de los j6venes , 
de las clases obreras, y de los pueblos oprimidos> en todo el 
mundo;que culminara con los movimientos de 1968 y siguientes. Si 
la comparamos con la actividad especulativa y literaria de los 
arios que la preceden, es la mas cntica, la que transforma el 
existendalismo en una arma de combate. Sin embargo los conceptos 
fundamentales de sus pensamientos ya estaban definidos en las 
primeras obras:en la Nausea,EI Ser y la Nada, el teatro, y los 
Caminos de la Libertad. 

En Situations VI. (de 1964) proyecta su propia imagen en el 
"Retrato del Aventurero".Comentando un ensayo de Stephane con 
este titulo ; contra pone el aventurero, 0 activista, al simple 
militante. Para el mi1ltante, la entrada al partido corresponde a 
su antrada al mundo-humano:se les da el "Yo" ,se descubre a los 
ojos fraternales de los "- otros ". Elios Ie dan su imagen. Por que 
81 no tiene un yo, antes de amar al partido.Es una consagradon: 
--" p~r que no es derto que se Ie pide que se abdique del 
Yo;seria demasiado tener un yo que abdicar". (l.c. p.8) 

AI contrario el 'aventurero', hombre de acdon, "--no sabna 
concebir:el redbir de los hombres una personalidad nueva:querria 
la salvadon de la que 91 tiene.Eso significa qlue quiere hacerse 
reconocer p~r ellos en \1 su- singularidad" . Toda s-.. actividad tiende 
a un fin:hacerge'-reconocer;y dta una frase de Malrau,,:Uno no se 
mata mas que para existir. --" Los aventureros incendiaran el 
enorme deposito de mercanci'as) que es la sociedad burguesa ~ y para 
terminar se arrojaran a las llamas. "EI aventurero busca la 
gloria,donde se existe para todos sin perder nada- de-sl."--No 
busca la comunicadon con los otros, sino la gloria; pero esta 
no 10 libera de su soledad. 

"El momento de la muerte sera la cumbre de su vida. --En este 
instante infinitesimal, aun vivos y ya - muertos, se sentiran 
convertidos) para los otros,lo que ya eran para ai-mismos" . En 
estas breves frases se contiene practicamente toda la 
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especuladon de Sartre. El militante nunca ha existido en-si. 

Sa~ nunca sera un rnilitante,afillado a un partido,de los que 
esperan que el "Yo" se les de.El sabe que 1a accion no Ie darA 1a 
vida l sino 1a muerte:-- "No hay fuerza ,ni siquiera verdadera vida, 
sin la certidumbre ,Sin 1a obsesiO'n de 1a vanidad de 1a accion". 

sa~ es un aventurero, un hombre de accion."Ser uno es 
primeramente , no ser como el vecino , ser original". Su accion no es 
la de los dinamiteros,los desesperados!'E:n ese mundo, donde los 
hombres se reconocen en el trabajo y p~r su trabajo , no hay 
probabilldad alguna de que sea reconocida 1a 'singularidad ' de 
esos seres.!-(p.14 Situations VI) . Y 10 que es pe~r se olvidara 
incluso su memoria.Su misma muerte parece comprometida.El momento 
de la victoria sera el comienzo de su fracaso. 

~ Y como ven que van a morir p~r nada, quieren afirmar al mismo 
tiempo la vanidad de toda empresa:" Los hombres mueren p~r 10 que 
no existe" . La accion del aventurero resultara inutil. Sartre 10 
reconoce;pero se identifica con fu: "--"El aventurero estaba 
equi vocado, tenia todos los vicios de 1a clase burguesa: egoismo , 
orgullo,mala fe.No obstante,despues de haber aplaudido 1a 
victoria del rnilitante,yo,.. seguina el aventurero, en su soledad II . 

"Impulsado p~r la aCcion I para escapar a 1a soledad, he aqul que se 
encuentra mas solo que nunca. II -Con estas palabras Sartre 
describe su propia aventura intelectual: de un yo que no puede 
establecer comunicacion con los otros, sin perder su propio ser y 
adquirir una identidad impuesta, p~r otros. Una teona que se 
desarrolla en su obra monumental: IIEI Ser y 1a Nada ll de 1943 . 

Para comprender su posicion es necesario ubicar10 historicamente 
y cult uralmente ,entre las dos guerras mundiales que se originan 
en Europa al comienzo de este siglo ,y continuan con diferentes 
episodios hasta el final de la llamada guerra - fria I en los anos 
ochenta. 

Sartre , nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual 
como docente de filosofia en Le Havre en 1931, pero ya en 1933 se 
traslada a Alemania para estudiar 1a Fenomeno10gia en sus meras 
fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llama rIo un 
fenomenologo, y de hecho esta metodo10gia afecta toda su 
actividad de pensador y escritor. Su primer gran libro famoso: La 
Nausea, (1938)juntamente con las obras de teatro,incorporan el 
metodo fenomenologico en el anaIisis de la existencia-humana. Esta 
es la razon p~r la cual, dada 1a originalidad y el valor literario 
de sus escritos I se impuso como una nueva comente llamada pronto 
existencialismo. 

Sartre publicO' primero varios estudios fenomenologicos sobre 
temas literarios y de analisis psico1ogico, que sirven de 
introduccion a su gran obra especulativa:El Ser y 1a Nada,que 10 
consagro como un pensador altamente original e independiente, que 
algunos conceptuan como el mas grande filosefo contemporaneo de 





la "Libertad". 

En esta misma epoca, al final de la segunda guerra mundial funda 
la revista Los Tiempos Modernos, y abrio con Simone De Beauvoir I 
y Merleau,..Ponti,Camus y Aron, y otros, los mas ceJ.ebres debates 
in telectuales. 

La influencia de Sartre I tanto literaria como filoscSfica I fue 
inmensa. Y su fama se extendio a nivel mundial, tanto que en la 
epoca de los cincuenta-sesenta el nombre de Sartre ya era 
sinonimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo 
se establecio ,en cierto momento, en gran parte gracias a las 
controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polemicas, como 
el pensamiento mas representativo de la filosofia del siglo XX. 

Su momento cumbre de popularidad 10 representa probablemente, a 
continuacion de El ser y la Nada, la publicacion 1 en 1946,de 
Existencialismo y Humanismo. Despues su pensamiento entre en una 
nueva fase;intento superar el existencialismo fenomenologico para 
aproximarse a una filosofia politica, inspirada en el humanismo 
marxista,apoyado profundamente en Lukacs como se puede comprobar 
en La Critica de la Razon Dialectica de 1960. 

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo 
pensamiento sistematico y la revolucion postmoderna, en el que 
Sartre participo activamente , oblig6 a Sarte a refugiarse en las 
problematicas regiones esteticas,con sus tres Vohimenes sobre 
Flaubert. Sartre muria en 1980. 

La situacion de su pensamiento. 

La fenomenolog{a consituira para toda su vida el metodo basico 
de los analisis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos 
obligados de referenda para entender el existencialismo. La 
fenomenologia ,como la entiende Sartre j no es la original de 
Husserl,con sus dos vertientes de Descripcion y Reflexion 
cr1tica,atraves de la Reduccion fenomenologica.Sartre adopta la 
fenomenologia en su primera etapa: la descripcion de la 
experienda,y rechaza la epoje,la reduccion que lleva des de la 
experiencia concreta del ser al juicio,es decir al 11conocimiento 14 

racional. Sartre desconfia del conocimiento ,como abstraccion 
metafisica de la realidad. 

Su camino se aproxima mas bien al de Heidegger . en el Ser y el 
Tiempo;al Heidegger antimetaf{sico de" Kant y el problema de la 
Metafisica" ( 1929) 0 de "la Carta sobre Humanismo" ( 1943) : un 
planteamiento de la condencia alll, en el ser primigenio de la 
experiencia temporal~un ser individual, que es mi-ser- a.lli,y 
rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente 
explotadas p~r Descartes , Kant y Hegel. 

Pero se separa tambien de Heidegger; por eso contrapone El Ser y 
la Nada, a El Ser y el Tiempo.Heidegger habia intentado 

l 
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construir una ontologia, un conocimiento del 8er .. existente, 
contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metaf{sica 
tradiciona~El ser y el Tiempo es una ontologla, como 10 declara 
el mismo Heidegger ;pero nada impide que se Ie interprete tam bien 
como una antropologia.He1degger busca el ser existente de IJ mi
yo~ pero encuentra el Yo en su historia, historiciza el Da-sein,lo 
vuelve un absoluto capaz de construir su propia-historia:un 
poryecto de si-mismo , que existe en el mundo. 

8artre 10 entendio perfectamente:un ser no es nada,si no es 
conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemolog{a 
y reducir nuevamente el ser a conocimiento,descubrio que debe 
captarse el ser en su existencia real, que es mi -conciencia. Por 
esto 10 que en Heidegger podria ser una interpretacion 
accesoria, en 8artre se convierte en el tema-central de su 
especulacion: la antropologia. 

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de 
8artre: la dialectica. Hegel no se pone sobre el terreno de la 
relacion unfvoca, que va des de el Yo al Otro~sino de la relacion 
reclproca) que define : "la percepcion de si mismo: del uno - en-el-' 

-otro". (8 N .p. 302)1 De hecho en la oposicion al otro,cada uno es 
absolutamente par~si" ,la apt8&cion I de mi individualidad J es 
condicionada p~r el reconocimiento del otroll. 
A pesar de su basica estructura fenomeno16gica, que er aprovecha 
brillantemente convirtiendola en una ex presion literaria:novelas, 
cuentos, dram~que fascino una entera generadon,8artre asume una 
tercera componente que 10 encarna en las luchas proletarias de 
todo el siglo XX, la dial9ctica Marxista de la lucha de 
clases, vista) mas que desde Marx, desde Hegel. 

Tenemos as{ los tres costados de la piramide que permiten a 
8artre descollar sobre toda su generacion p~r el espacio de un 
siglo: la literatura, la pol1tica y la fUosofia. La fUosofia de 
la existencia de 8artre se con virtio, en las propias palabras del 
filosofo, en "el e~ndalo intelectual del siglo". 

8i Heidegger habia orienta do la fenomenologia hacia el problema 
del ser, 8artre la reenfocO a la cuestion de la l1bertad . Esta de 
acuerdo con Heidegger que la fenomenologia de Husserl deberia 
ser desarrollada en la direccion existendal. Pero se contra pone 
a Heidegger en la declaracion de el existencialismo como la base 
de un humanismo.Para sartre el Hombre, y no el ser,ocupa el centro 
del escenario.El"significado" no es un regalo del ser;es una 
invencion del hombre-individual. 

/~----------------------------------------~\ 

Como ya habia adelantado Husserl, el hombre ya no puede ser 
considerado como una esencia-intemporal,o una sustanda, sino 
solo una actividad intendonal ,que constantemente se rebasa a si 
misma y se reconstituye atraves de su existenda.Lejos de 
apoyarse en alguna fuente ontologica, que no sea la existenda 
humana misma,sartre afirma que esta se constituye con la suma de 
todas las acciones humanas elegidas libremente. Nada mas y nada 
menos: II el hombre es 10 que eI hace de si mismo." Este es el 
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Lo humane en su individualidad. 

Le debemos pues a Sartre filosofo / (por otra parte inseparable de 
~ narrador / d~ dramaturgo rd~ crttico) ,la restitucion de la 
filosofia tam bien a los que de ~a tienen la mas ~emental 
necesidad / como los hombres deseosos de comprenderse a si 
mismos/de entender su posicion con r~acic5n a los demas/en la 
vida. Por esto las obras te6rtcas de Sartre se cuentan entre las 
escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los 
lectores/y no exigen ~ auxillo interpretativo/a veces opaco ,de 
otros especialistas.Con ~as se convirti6 en (dolo de toda una 
generacion. 

Podemos separar tres momentos I en ~ camino int~ectual de 
Sartre. E1 prtmero I estrictamente fenomenolc5gico I corresponde al 
anausis psico16gico d~\lyo':El segundo realiza las grandes obras 
te6ricas y literarias acerca de la existencia y la libertad. La ~ n 
tercera incorpora la dialectica marxista / y la proyeccion social. "ro~~ , ~-t.. 
~~~. 
Prtmera Epoca. 

10. El descubrtmiento de la conctencia. 

Su prtmera obra filosOfica: La Imaginacion (1936) / consiste en la 
aplicaci6n d~ metodo fenomenologico a la descripcion de la ~ 
conciencia en su actividad existencial de perciblr e imaginar. -:.-cr 
Su intencion no es la de ampliar los conocimientos psicologicos / 
sino predsamente 10 contrario: demostrar que una investigacion 
fenomenologica conduce al ' ser _ mismo "de la conciencia. En la 
fenomenologia, Sartre descubre ~ "Sujeto" que niega ~ mundo 
encuanto 10 translimita/como 10 describira mas ampliamente en ~ 
Ser y la Nada/partiendo fundamentalmente d~ Yo pienso de 
Descartes. 

El "Esbozo de una teo ria de las emociones." 
Tres arlos mas tarde, publica ~"Esbozo de una teorta de las 
emociones" ( 1939) / en que la metodologia fenomenologlca sigue 
exactamente los pasos de Husserl: descripc1on, refiexlon / reduccion 
,y busqueda de una esencia.No se debe preocupar tanto p~r 

recoger hechos ; como en - lnterrogar los fenomenos / es dedr 
predsamente los acontecimientos psfquicos 1 en la medida en que 
~os son' signiflcaciones." 

Lo que busca no son ~ementos f{sicos 0 psfquicos, sino mas alia / .-
~ ~ sentido~ Un sentido que no es predsamente una cualidad puesta 

desde afuera sobre las emociones sino en la medida en que es 
asumido p~r la realidad humana / es decir la conciencia- misma. 

En la introduccion 10 presenta como psicologia-
fenomenologica / pero depues de haber analizado la act1tud de 





Husserl (la busqueda de las "esencias" ) y la de Heidegger 
(realizar su propio ser), toma decididamente su propio camino: \ill. 
estudio de la realidad humana" que pueda servir de fundamento a 
una - antropologia. "El Da-5e.in,de Heidegger - es mi - propio-

- ser ,existente; en la vision de Sartre este se vuelvetlconciencia
humana.IA Siguiendo los primeros capitulos del 'Ser y el Tiempo', 
comprende que la "hermeneutica de la existencia tiende a fundar 
una..antropologia." (l.c. p. 17).(S.U.Z. & 31-34). 

Ya des de este momento la vconcienciall queda colocada al centro de 
todo inter~s; una conciencia que determina sus propios 
significados:-"lo que Ie interesara solamente es el fenomeno en 
cuanto significativo". _ 

n oespues de pasar revista de las conocidas teorias de Williams 
James, Pierre Janet, de gestaltistas y psicoanalistas, Sartre 
averigua que la conciencia emotiva es un tipo particular de 
conciencia del mundo, que en ultima instancia escapa a la 
descripcion y analisis racionales. 

Si el mundo real es ante todo un universo instrumental 
racionalmente determinado, 0 determinable, la concienda no se 
limita a proyectar significadones efectivas sobre el mundo que 
la rodea:ella vive el mundo nuevo que acaba de construir.Este es 
su modo de existir ,al estar todos los caminos obstruidos :--"la 
conciencia se precipita en el mundo magico de la emocion, se 
precipita toda entera ,degradandose: ella es nueva conciencia 
frente al mundo nuevo. "Lo magico es imponderable, es una fusion 
irracional de espontaneidad y de pasividad. No debe verse en la 
emocion un desorden psiquico sino el renadmiento de una actitud 
primigenia del hombre, en que este ser percata de su ser-en el 
mundo. 

Frente a un objeto imposible la conciencia se toma su 
iniciativa, para captarlo de otra manera, ella se transforma a si 
misma, para transformar su objeto: el mundo. --" Entonces tratarnos 
de cambiar el mundo, es dec1r de vivirlo,como si las relaciones 
de las cosas con sus potendalidades no estuvieran reguladas p~r 
procesos deterministas, sino p~r la magia. La emocion no es un 
acc1dente, es un modo de existencia de la conciencia, una de las 

\ 

maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de 
Verstehen)su ser en el mundo. 
--~----------------

II Lo Imaginario. " 
La tercera obra de este periodo, que complementa la exploradon 
fenomenologica de los signos - interiores, es "Lo Imaginario" 
(1940). Recordemos que en esta epoca se acaba de publicar el "Ser . 4t & ! f 3Y 
y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y estan proximas a aparec~ ~ 
las de Merleau-Ponti :Estructura del Comportarn1ento (1941)~y 

-
Fenomenologia de la Percepc:l.on ( 1945) . Psicologia y Psicanalisis .k af' < 

llenan los espados intelectuales de la epoca.La condenda("es ~ r ' ec U\ 
reducida a un objeto,concebido como un mecanismo estructurado p~r 
los hechos, que la cienda se encarga de amontonar e 
interpretar. Sartre ve en la"' imagen" su capaddad significativa, y 
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su relacion con la existencia. 
~- p 

La "imagen, en la que es posible rebasar la compacidad-c1ausa del 
ser , es la primera expresion de libertad, del drama del hombre, y 
revela su propia estructura existencial. Con gran poder 
dialectico, y sirviendose habilmente de los datos del 
psicanalisis y de la concepcion Heideggeriana, analiza con mucha 
maestria los fenomenos del comportamiento humano y de los 
diversos datos de conciencia. La 'espontaneidad' de la conciencia 
produce la imagen como "algo en si", independiente de todo 
objeto , existente en un "quasi-espacio" y un "quasi-tiempo". 

La imagen rebasa los limites espaciotemporales del mundo de la 
percepcion,del ahora y aqui;concretamente,cuando yo leo una 
novela como Guerra y Paz,yo puedo desplazarme,viajar libremente 
entre diversos pensamientos, paises 0 generaciones.En ese mundo 
ficticio de la imagen, yo alcanzo liberarme del espacio, eso me 
permite estar en Paris, en Berlin, y a continuacion en 
Moscu. Igualmente adquiero libertad del tiempo, tanto que puedo, en 
pocas horas, condensar la experiencia de centenares de anos ( en 
el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy). 

Lo ficticio me da tambien el poder opuesto, el de ampliar un solo 
instante y extenderlo a varias horas 0 dias. Nuestros suenos 0 
fantasias, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad 
imaginaria ,para manipular espacio y tiempo en la forma de una 
quasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y 
temporal, la llama tam bien , como en el caso de las emociones, la" 
espontaneidad" de la imaginacion. 8i observamos un objeto como un 
cubo ,la percepcion de los sentidos no nos puede proporc1onar mas 
que una sucesion de perspectivas diferentes, mientras nosotros 
podemos imaginar todos estos puntos de vista a la vez,lo cual 

\ 
constituye un solo acto espontaneo. / 

~------------------------------~/ 
2. Pero esta libertad intenciomal de la conciencia y la 
P espontaneidad de la imaginacion se acompana con la que 8artre 
• llama "una pobreza - esencial~f.Por que el objeto en nuestra 

&; fantasia es solamente un ' cuasi-objeto,fruto de una cuasi
observacion . La libre espontaneidad de la imaginacion, se consigue 
con el costo de la negacion de la inagotable presencia del 
objeto como realidad perceptual.Portanto la imaginac10n es a la 
vez un poder anonadante, un poder de conciencia que solo puede 
presentar las cosas como no-cosas (en el sentido de negar su 
realidad empirica.) ~ ¢ 

El objeto de la percepcion siempre rebasa constantemente la 
conciencia: es siempre "algo mas" que la conciencia del 
mismo;mientras el objeto conciente de la imaginacion no es nunca 
mas de la imagen de el. Nunca podemos retener en nuestra 
imaginacion la imagen de las columnas del Partenon, sin saber ya 
de antemano cuantas columnas hay relamente en el. 

El precio que pagamos por la libertad sobre el mundo es la 
aniquilacion del mundo. Por que en la imaginacion experimentamos 
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el mundo como una nada ,algo irreal de 10 real.Cuando me creo una 
imagen de algo real, la mera imagen me impresiona, me conmueve, me 
excita, pero no es la cosa misma la que me conmueve, es la 
imagen, mi propia proyeccion subjetiva. Mi imaginacion hace 
aparecer su imagen irreral (imaginada) de 1& cosa, y niega la cosa 
'como reatIdad perceptiva. j8" 

De este fenomeno, no solo se deriva la temporalidad de la 
existencia humana, que siempre trasciende el presente hacia el 
futuro proyectandose mas alia de 10 real,'sino que se consagra 
tam bien el esencial - solipsismo de la existencia humana. La 
existencia de la conciencia esta encerrada en si misma, ajena a la 
existencia del mundo real. Sartre luchara toda la vida en contra 
de esta lejania del ser y la imposibilidad de la conciencia de 
llegar al ser. 

La 'espontaneidad' de la conciencia que crea su mundo de 
imaginacion,la transforma en conciencia activa que se contra pone 
a la pasividad de la percepcion. La conciencia perceptiva aparece 
a si misma como pasiva frente a la soliddez del mundo real;pero 
el mismo objeto de la percepcion en la conciencia se debilita, se 
vuelve nada.La conciencia mata la existencia.El poder imaginativo 
que niega la - realidad es sin embargo Ta condicion de nuestra 

r libertad. Puede liberarnos de la presion perceptiva que nos ) 
\L. __ ~ag~o=b=ia~.~~~ __________________________________________ _ 

Se anuncian aqui ya todos los temas que se desarrollaran tanto 
en las obras l1terarias como e~ los tratados especulativos. 

Segunda Epoca. 

rIo. Lo absurdo de la existencia. 

La teoria ya esta esbozada s re puede a~ 
dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios 
establecidos en el analisis fenomenologico: la literatura y los 
tratados especulativos:El muro (1939) y la Nausea (del mismo ano ), 
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en forma de relates; ,El Ser y la Nada (19~3) y ~xistencialismo ~ 8f: /At 
Humanismo ( 1946) en forma de exposicion doctrinal. Las cuatro 
ooras tendran sus continuacion especlfica en "Los Caminos de la 
Libertad" ( La Edad de la Raz6n, El Aplazamineto, La Muerte en el 
Alma) que consagran su apl1cacion etica;y una srntesis crftica 
en:Saint Genet,~ y ~artir.~tli-wI~:=J ~ ~~} 

- 1 

En esta epoca, las nusma ideas encuentran expresion emotiva en _ ~V>} 
las rigurosas piezas ideologicas en el teatro: des de Las Moscas,~ ULIlt.t.O/} ~~~ i..dirJPo-:::t;)r£ 
A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona. ~ k ¥f~ I 

"El existencialismo es un humanismo." 
Los anos de 1939 a 1945 han side los anos de la Segunda Guerra 
Mundial, con su secuela de destrucciones p~r toda Europa y un 
clima general de frustracciones y ausencia de 
ideales. Existencialismo y Humanismo (1946) es la expresion de la 
fenomenologia de la l1bertad. Esta obra es una defensa apasionada 





-- ----------

del existencialismo como la respuesta adecuada a la crisis, tanto 
social como cultural que dominaba en Europa. Como 10 habia sido 
despues de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para 
la juventud alemana,lo fueron El Ser y la Nada,y este complemento 
para la juventud france sa de los anos cincuenta, buscandole 
sentido a una vida que se habia llenado de absurdas crueldades, 
sofisticadas torturas y desmantelamientos de ciudades, y pueblos; 
de obras de arte y de cultura,redes de comunicaciones y fuentes 
de energia, a ni vel de estados, y sociedades; y hasta en la 
intimidad de las familias y de los individuos. La racionalidad en 
que se habia fundado la civilizacion que condujo a la guerra 
habia muerto , no podria ya descubrir ningun sentido en la 
vida, ninguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y 
angustia. 

Sartre se levantc5 a desafiar una poblacion desilusionada del 
sistema tradicional de significaciones: declaro que cualquier 
significado destinado a sobrevivir al colapso de la cultura 
europea deberia se creado de la nada;como si se produjera con las 
unicas energias de la conciencia subjetiva .Solo el individuo 
podria encontrar en si mismo las fuerzas para rehacer todo de 
nuevo con la responsabilidad y la libertad de una determinacion 
absoluta.Asi Sartre resuscitaba el individualismos de Kierkegard, 
"la masa es la mentira", "la verdad es sujetiva.Oesde la 
perspectiva fenomenologica: "debemos regresar a la experiencia 
viviente (Ie vecu) para redescubrir una relacion intencional y 
creativa con el mundo. 

t,"Existencialismo- y - Humanismo II traza un camino de existencia 
aut~ntica. Y la autenticidad no consiste, como en Heidegger en la 
identificacion con el ser (ontologia fundamental), sino en una 
antropologia - fundamental.'u interes primario no es el ser en 
general, sino el ser humano.Segun un pensamiento tradicional, 
desde Platon, el hombre tenia que cumplir un destino escrito de 
antemano, como una actor desempenando u papel en un escenario.A 
esta actitud tradicional la llama "seriedad" 0 "sinceridad" ,pero 
inautentica. , 

La persona autentica es la que empieza p~r reconocer que no 
existe un {t yo-dado (/ que sea verdadero: p~r que la" existencia ~ 
precede la esencia" y esta la inventa cada uno a 10 largo de su 
Vida. Esto significa que nosotros construimos nuestra identidad 
en y atrav~s de las libres decisiones que tomamos y nuestra 
accion. Consecuentemente nuestra esencia no es mas que 10 que 
nosotros decidimos que sea. t> 
No es que ignore los limites en los que el hombre toma sus 
decisiones;los reconoce p~r que nuestra existencia es siempor 
"situada" en un contexto historico concret ero yo puedo excoger 
como existir dentro de los limites de est circumstancias. Somos 
libres per que nosotros determinamos 10 que somos y como, con 
una serie de opciones lib res que solo rminan con la muerte. 

No se da tal cosa como "la natural humana" p~r que no existe 
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una mente divina para preconcebirla . Cada individuo conquista su 
existencia rechazando toda forma de deismo ,0 dogmatismo 
colectivo . Solo entonces cada persona se apropia de su 
autenticidad y es autor de su propio mundo . En una pagina de "Las 
palabras" se pregunta, una manana esperando el tranvia frente a 
una puerta: que es Dios? Pero la palabra no Ie significa nada y se 
pier de entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces 
Dios desaparecio de su vida. El hombre es totalmente libre. 

Y hace suya la maxima de Dostoye"llllSky "si Dios ha muerto,entonces 
todo esta permittdo". El existencialismo encierra el drama de la 
existencia sin Dios. Eliminado el teismo existimos sin excusas ni 
pretextos;no podemos rechazar nuestra responsabilidad ni 
remitirnos a una autoridad externa a nosotros mismos .A cada paso 
estamos libres para inventar nuestra identidad, nada esta ya
establecido . Nuestra historia es un libro abierto nuevos 
capitulos pueden ser escritos. Solo nuestra entrega a la accion 
los puede escribir. el existencialismo es una llamada a la 
fenomenologia de la accion . P~r eso que el ser no puede tener 
senti do mas que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las 
cosas, una roca , un arbol que solo son 10 que son, sin nimguna 
opcion libre, el hombre se elige, temporalmente, "se proyecta 
hacia el futuro y es conciente de hacerlo." 

Pero cada opcion libre va acompanada p~r la angustia.Cuando 
elegimos estamos dominados p~r la angustia, p~r que tenemos 
conciencia de que no existen criterios de eleccion, 0 de valor, 
que nos puedan garantizar 0 justificar una accion de modo 
absoluto. Y la angustia resulta tam bien del hecho que cuando uno 
escoje , p~r cierta necesidad I<antiana, no 10 hace para si mismo, 
sino como debe, en cuanto hombre. El individuo inautentico, al 
contrario, sostiene la ilusion de que el es (universal) la 
humanidad. 

"El Ser y la Nada". 
La obra sistematica mas desarrollada es sin duda El ser y la 
Nada; (1943) ,en ella ademas de la fenomenologia recupera algunos 
componentes dialecticos hegelianos , y se situa frente al Cogito 
de Descartes. Describe la existencia humana como una dialectica 
entre dos polos ontologicos: la nada (un ser imaginario, mas 
alia del mundo), y el ser ( 10 que es percibido dentro del mundo) . 

Desde la imaginacion de la nada deriva la conciencia de si como 
"para-si" ,libertad, trascendencia, subjetividad, angustia. En la 
categoria ontologica del ser esta el "en-si" ,la necesidad, 
facticidad , objetividad,la nausea.La existencia es "para-si" en 
tanto opera como conciencia que niega el mundo dado, para 
proyectar si mismo hacia un nuevo horizonte de posibilldades. 

Esta dial~ctica se desarrolla, bajo la forma de un relato, en La 
Nausea. La n~usea es la existencia del ser dado, que aliena la 
conciencia de-si,destruye el para-si.La nausea 10 arrastra a uno 
hacia el en-si, la pura existencia mundana y material de las 
cosas, cosifica la conciencia. --" La cosa, la cual aguardaba, se 
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ha alertado;ella se ha fundido sobre mi,se desliza dentro de 
mi ,estoy llena de ella. Noes N ada: la cosa soy yo. La existencia 
liberada,separada,refluye sobre mi. Yo existo. " (La 
Nausee, p.127). 

Esta existencia que se describe en ;la Nausea con lujo de 
detalles ,sobre to do en la escena del jar din , (una pagina de 
descripcion estupenda como pieza literaria e ideologica) llega a 
sofocar la conciencia, p~r su densidad pesada y absurda ,10 penetra 
" p~r todas partes I p~r los oj os ,la nariz, la boca" (1. c.) es su 
pro pia existencia sobre el modo mismo de los objetos. El 
protagonista ha subido a un tranvia: "apoyo mi mane sobre el 
asiento, pero la rfetiro rapidamente, eso no existe. Esa cosa sobre 
la cual estoy sentado,sobre la cual apoye la mane se llama 
banqueta. Murmuro I un poco como exorcismo: es una banqueta."-

Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla 
banqueta, es impedir que exista;impedir que la existencia 10 
domine, a uno, en la conciencia. El nombre intelectualiza el 
objeto/lo hace conciencia,un para-mi,lo niega como en-si, como 
pura existencia. 

"Mas la palabra queda sobre mis labios;rehusa posarse sobre 
la cosa ... Las cosas se han liberado de sus nombres. Estan alli, 
grotescas, obstinadas I enormes I y parece estupido llamarlas 
banqueta 0 decir algo de ellas: estoy en medio de las cosas, las 
innominables . Solo I sin palabras I indefenso ,las cosas me 
rodean,debajo de mi,detras de mi,sobre mi.No exigen nada,no se 
imponen;estan alli" (lc. p.160). 

Esta es la verdadera realidad Ila existencia. Pero cuando uno 
intenta agarrarla , pensarla , entonces se vacia/deja de 
existir. "C uando yo creia pensar en ella, era necesario aceptar que 
no pen saba en nada, tenia la cabeza vacia,o mas exactamente una 
palabra en la cabeza,la palabra "ser". La conciencia frente al 
ser exitente, siente nausea. La nausea es la conciencia de existir 
no ya en tanto conciencia,sino a la manera de las cosas.--"Eramos 
un monton de existentes fastidiados/incomodados p~r nosotros 
mismos; no teniamos la menor raqzon de esta alli, ni unos ni 
otros; cada uno de los existentes confusos, vagamente inquietos se 
sentia demas con respecto de otros." La existencia como "en-si" 
es como un objeto,pesado,sordo a la inteligencia del "para-si" 
consecuentemente la condenda se percibe como algo ajeno a esta 
existenda objeti va I algo desencajado. -I 
-" Demas fue la uriica reladon que yo pude establecer, entre esos 
arboles, esas verjas I esos guijarros". Es la unica sensacion que 
produce la existencia, la de estar "de mas" .--"Demas el castano 
frente a mi,un poco hacia la izquierda.Demas la Veleda ... Y Yo , 
endeble, languido ,obsceno , mascullago , agitando melancolicos 
pensamientos I -- yo tambien estaba demas ," La conciencia I en 
cuanto pra-mi/se siente invadida, abrumada p~r la existencia de 
las cosas que son "en-si" y tienden a 'cosificarla':se siente 
arrastrada p~r el mundo, sin poderlo asumir, racionalizarlo --" yo 
estaba demas p~r toda la eternidad." (1. c .156 ) 

Es algo en que el pensamiento no puede penetrar, se siente 
rechazado.-"Posee la sensacion de su completa gratuicidad,se 
percibe como algo que esta alli, para nada, como 10 que esta 
demas"-- (S.N. p.129). 
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Tercera epoca. 

III. Conc1enc1a y libertad. Er l Ser - y -la - Nada ~ un tratado 
sobre 1a libertad. 

ElSer es total gratu1dad: esta contingenc1a de las cosas (tal es 
tambien el espiritu de 'seriedad') ;y 1a Nada,aquello por 10 cual 
existe el ser para una condenc1a,el termino relativ~ de su pader 
anihilante. La Nausea revela el ser en que 1a condenda arriesga 
siempre de dejarse aprisionar . Pensar, sin palabra sabre las 
cosas,con las cosas,revela 10 absurdo del ser.--"Sln formular 
nada claramente, comprendi que habia encontrado 1a clave de 1a 
existencia,la clave de m1s nauseas,de mi propia vida. Todo 10 que 
pude entender despues se reduce a esta "absurdidad" . Absurdidad 
, una palabra aun. La condenc1a no tiene mas que palabras; a11a 
tocaba las cosas."--

En este contraste, es donde se separa el puro existir de las 
cosas de 1a condenda. La existencia es absurda mientras 1a 
condenda es rac1onal. --" ante aquella pasta gruesa y rugosa, n1 
1a Ignorancia, ni el saber tenian impartancia" - : el exist1r esta 
mas alla del conocer. "el mundo de las explicadones y de las 
razones no es el de 1a existencia". Sin embargo el puro exist1r 
no es totalmente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo 
imaginario, declara Sartre represen ta a cada Instante el senti do 
Implic1to en 10 real. La ob;ra de arte es un desafI0 a 1a 
contingencia. Atraves del arte las casas acceden a su sentido:-
"E1 sonreir de los arbo1es,10 masivo del 1aurel,eso queria dec1r 
algo: era esc el verdadero secreta de 1a existencia ".- Pero el 
arte ya partidpa de 1a Imaginadon, es dec1r de 10 Irreal. 

Correspandiente a 1a nausea que es reve1ac1on del Ser, 1a Angustia 
es precisamente 1a reveladon de 1a libertad. La angustia deriva 
del caracter propI0 de 1a condencia, que es ella m1sma una 
proyecdon fuera de si ,al exterior.Toda conc1enc1a es condenda 
de algo, toda condenda es intendonalidad. Este concepto derivado 
de Husser1 encuentra una nueva aplicadon, por que no lleva hacia 
el interior de 1a condencia sino hada el exterior, 1a 
alienadon. El correlata de 1a condenda es el mundo. La 
condenda no cesa de tender hacia el mundo. En esta contradicd.on 
esta 1a raiz de su angustia.--"SI el COgito conduce 
necesar1amente fuera de sf., si 1a condencia es una inclinadon 
deslizandose sobre 1a cual uno no puede 1nstalarse sin hallarse 
al instante inclinado al exterior sobre el "ser-en-si" es par que 
ella no tiene por si misma ninguna suf1denc1a de ser somo 
subjetividad abso1uta;ella envia ante todo a 1a cosa. (E.N .p. 712) 

En esto se revela 1a contradicdon de 1a conc1enda. Por una parte 
es "cog1ta",es autosufidente y es libre, par otra parte es 
apresada par 1a existenda y las cosas. La conc1enda es 
predsamente 10 que no es el objeto; ella es trascendente a todo 
objeto pos1b1e. La bertad de 1a conc1enc1a se apoya sobre 1a 
contingenda de su existencia en el mundo; su trascendencia se 
apaya sobre su fact1ddad. (5. N .p.125)--"En cuanto este 'para-
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si',como es, podrla no ser, posee toda la contingenda de un 
"hecho" . Como 1a liberdad anonadadora se perdbe a si mediante 1a 
angustia,el para-si es condente de su 'fact1ddad'. (l.c. p.129) 

El contraste entre el Ser y 1a Condenda. 

La condenda no puede liberarse del mundo, su ser 1a condena a 
trascender en el mundo. 
E1 roce del "hay" es el horror.Ser condenda es ser arrancado al 
"hay" por que 1a existenda de una condenda constituye una 
subjeti vidad, por que ella es sujeto de la existenda, es dedr en 
derta medida es duena del ser. 

Toda condenda es posidonal, en el sentido que se trasdende 
para alcanzar un objeto,y se agota en esta posidon misma.No se 
trata aqui de una condenda reflexiva que deba perdbirse a si 
misma por que "-toda condenda de un objeto es ya condenda de 
si" .-- No es la condenda reflexiva del Cogito de Descartes que 
necesita una condenda pre-ref!exiva sobre 1a cual apoyarse.La 
condenda no podra nunca ser una condenda incondente-de-si. 

Pero es necesarlo que esta condenda de condenda, se cualifique 
de alguna manera, y no puede cualificarse sino como condenda 
reveladora. Una intuidon revelante que implica algo reve1ado; la 
subjetividad abso1uta no puede constituirse sino frente a algo 
reve1ado: la condenda implica en su ser algo no condente y 
transfenomenico; debe produdrse como reveladon de algo que no 
es ella y que se ca como existente ya cuando ella 10 reve1a. 
Entonces el mundo no es solo fenomenico, no es solamente un mundo 
para nosotros;el es,es en si,existe independientemente de 1a 
condenda no es reductib1e a ella. Y la condenda misma no es 
solo fenomenica:ella es subjetividad absoluta,irreduct1b1e al 
modo de ser del mundo. 

La condenda y el mundo ~ 

De este modo intenta Bartre evitar la t pa del solipsismo 
individualista,del que acusa a Husser!. 
E1 fenomeno entonces se escinde liada dos tipos de ser 
irreduct1b1es el uno al otro. Uno es el ser trascendente de la 
condenda,ni activo ni pasivo, sino mas alla de estas 
categorlas. El otro el ser que trasciende a la condenda, absoluta 
inherenda a si mismo: "el ser es 10 que es". De alli nasce la 
reladon profunda: hombre-mundo. El ser es absoluto en el sentido 
que eJ. se impone a 1a condenda, perc si 1a condenda puede 
interrogar10 es por que no esta en todas partes, no es todo, no se 
in pone anulando sino mas bien respondiendo. La deja a la 
condenda no solo la d de interrogar10, sino de 
modificar su reladon con este ser. rp 
La realidad humana, entonces en cuanto condenda es pues 
l1bertad. Ella es 1a que no es pasado ni es porvenir, per que ella 
as su propio pasado y su pervenir:es la que puede opener la Nada 
al ser-en -si. Por ser una condendaimaginante es an1hJladora 
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del ser ,asi como por ser libertad es sondenda de-si;es ser 
para-si. La percepcion de la libertad (como se ha visto) genera la 
angustia. 
La angustia es la forma que toma la c;>ndenda de libertad. Todas 
mis conductas posibles estan ahl. liadie mas que yc:1Podrta 
determinar que una de ellas se realizase. Dependo solo d~. Soy 
dertamente yo el que a cada instante sera aprehendido I mas nada 
en mi presente condidona esa aprehension. La conducta dedsiva 1")_ ~ 
emanara de un Yo jque no soy atm. f~ el ¢c.<~/I'JlllM ~ ~ a/!~t! 1 

Una libertad para nada . 

En sintesis la libertad que se descubre en nosotros en la 
angustia puede caracterizarse por la existenda de esta It nadall que 
se insinua entre los motivos y el acto. La condenda escapa a sus 
motivos por que estos no existen en ella sino solamente para 
ella; es ella la que los pone: lila angustia como manifestadon de 
la bertad enfrente--<1e,..si, sign1fica que el hombre esta siempre 
separado por una nada de su propia esenda.La esenda es "10 que 
ha sido II • La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza 
m1 d separ&ndome del mundo en que yo estaba inmerso. (8. N . 
p.188)-"El 'para-si' llegando a ser como anonadamiento del'en-si' 
sa const1tuye bajo todas las posibles dimensiones del 
anonadam1ento"- L nS # 
\...05: OTRO g - 't' . 
Pero hay un aspecto esendal a la ndenda que la determina y 
la amenaza:la preesenda del .. otro Como vivimos en un mundo con 
otros, Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de 

des. El. otro amenaza m1 l1l5ertad y me hace condente de que 
el mundo no - es solamente-m1o.E1 se roba m1 mundo.El. limita mis 
proyectos y les da un sentido nuevo, sU.Jsentido. M1 existenda deja 
de ser un sol11oquio, y se vuelve un drama,de subjetividades que 
chocan entre elIas. (8. N. p. 303). - "Por que yo no puedo ser objeto 
para-mi, mas que alia,en el ,9tro;debo o~ten~ de el otro m1 
reconodmiento"- ~ ~ ~ ~~'D~ lIhI ~ cVlUJ P , 
Un sujeto por razones ontologicas se vuelve objeto para el 
otro. Esto no tiene problema cuando 10 que yo encuentro como 
objeto es"'una-cosa ~ Pero si es una persona humana,que me 
objetiv1za para salvaguardar la nada d e su propia 
subjetividad,entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos 
libertades debe ser negada y redudr el otro a objeto,para que la 
otra exista como sujeto. Para que una permanezca una no-cosa, la 
otra debe ser cos1f1cada. ~ Lt 

Sobre la base de esta condidon ontologica Sartre reforma las 
reladones Hege11ana de senor y esclavo. Yo soy dueno de m1 mismo 
en tanto me considero aislado, una libeertad solitaria, dueno de 
m1 mundo; pero entonces ese mundo no esta fundado en ninguna 
necesidad objetiva fuera de m1 vada voluntad de opcion. Para 
superar esta real1zadon angustiosa, y el absurdo de m1 proyecto, 
siento que este debe ser justificado y confirmado por alguien 
mas I pero con tal que me ponga en reladon con otro, entro en 
conflicto . 



-- --------------------------------------

Uno de los dos debera abandonar su llbertad a! otro; uno debera 
ser esclavo y el otro dueno.Es un dualismo insalvable frente al 
eua! el hombre puede tomar una de las tres act1tudes. 

10. Hacerse esclavo, si uno renunda a su propia nada con la 
dudosa ventaja de ser cosa de otro,una espec1e de masoquismo. 

20.0 me vuelvo dueno y el otro esclavo,el sadismo,si obllgo 
a! otro con la violenda, disfruto en redudr a! otro a la 
condidon de simple objeto, 10 cual es en si un fracaso. 

30.0 tome una act1tud de "indiferencia" . Esto impllca 
renundar a todas las reladones intersubjetivas denegando toda 
reladon subjet:l.va con otros.Esta cont:l.tuye otro fracaso;a pesar 
de que uno se imponga renundar a los otros terminara 
permanentemente obses:l.onado por ellos. 

No hay escape,segu1re encontrandome cara a cara con los otros.No 
hay posibilldad de ignorar la dimension de ser-para-otro. como 
una posibilldad de sus ser: po esta imposibilldad de llberarse de 
los otros Sartre concluye que "los otros son el infierno. II 
(Recordemos: A puertas cerradas y Lac Condenados de Altona) 

Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no t:l.ene soludon mas 
que un proyecto que lleva a! hombre mas alla de si mismo: salir de 
un nivel interpersonal a un nivel impersonal.Esto toma la forma 
de una critica de la situadon social y la salida hada el 
infinito que es 01os. Esta es la famosa conclusion del Ser y la 
Nada. 

El proyecto humano. 

~ -a) . La forma inautentica de esta proyecd.on es buscar un .rbnsenso 
socia!. Una socf.edad puede tratar de establ~n sent:l.c1o de 
solldaridad intersubjetiva,atribu~ndoles una responsabilldad 
colea:Iva por todo 10 que es considerado mal en la socf.edad:la 
guerra, la pobreza,la enfermedad, la revoludonl~ sa defiende 
la solldaridad con 10 propio de un grupo y sa cae en la opres:l.on 
de otros. Sa partidpa en una condenda comU'n para-si y se niega 
una objetivadon de si- mismos. La socf.edad sa vuelve una 
condenda colectiva que existe por "mala fe". 

b) . Pero hay otro modo de superar el confUcto: el hombre proyecta 
una sintes1s 1deal del para-si con el en-si,de la nada y del 
ser. Es la llbertad de proyectarBe hada el ser supremo, que es 
pura libertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si. 010s 
representa el proyecto ultimo imaginario de la existenda humana: 
"el hombre es deseo de ser 01os". 

En la tradidon fenomenologica, Husserl no hace una profes:l.cSn 
explidta de teismo, pero su posidon radonal (en la Med ma. de 
las Meditadones Cartes:l.anas) desde la exper1enda viviente abre 
formalmente la posibilldad de un encuentro con el Ser 
trascendente,una ventana hada 0108. 

Heidegger, por su parte declara que su pensamiento es indiferente 
y puede conducirr tanto al teismo como al ate1smo, sin que el 
mismo tome una posidon. 



I 

I 
~-



/ 

Sartre, al contrario se declara decididamente ateo, y pone el 
ateismo como una condidon fundamental para reconocer la 
frustradon del ser humano.Pero entonces descubre en el hombre la 
posibilldad de "hacerse infinito" ;por la idea que su misma 
conciencia desarrolla, estimwadea por 1a libertad y 1a apertura a 
la trascendenda : el deseo de hacerse Oios. 

Perc este proyecto es absurdo, por que Oios es una ser 
ontolog1camente contradictorio. Una fusion entre libertad y 
necesidad solo se daria en el infinito. E1 hombre existe en 10 r/ 
finito, portanto la contradiccion entre el para-si y el en-si es 
inso1uble.El para-si y el en-si se excluyen mutuam,~e~n~e~·nilll-<1M=--____ 
pueden relacionar mas que en una contradicc:io . ios es un 
proyecto que para el hombre permanec:hrealizab1e. fe en Oios 
resulta finalmente una "mala fe". De sale la definidon del 
h.ombre c;pmo "una pasion inutil".La existencia es absurda por que 
1a solucion de la antinomia va mas alla de las fuerzas humanas: 

16' 

'" el deseo de ser Oios es irrealizable: el hombre esta encerrado en ~ 
su propio conflicto d bertades. 

La cuestion del metodo. 

Al centro de su obra,El Ser y la Nada, (La existenda de los 
otros) sartre define su posicion metodologica: primero rechaza a 
Husserl acusandolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de 
no lograr salir del solipsismo. 
Se inclina a su vez hada la ontologia de Heidegger, del Ser y el 
Tiempo. Luego Ie contra pone Kant y Hegel, y de este ultimo asume 
1a apertura dialectica del yo capaz de convertirse en su 
antitesis, de transformar 10 real en radonal. Pero tampoco puede 
aceptar a Hegel, por su unificacion de 10 real y racional, que 
convierte el ser en conocimiento, y portanto , Gii el YO,en una 
abstraccion subjetiva. 

Entonces finalmente se aferra al" Cogito" de Oescartes,tratando 
de superarlo con una concepci6n nueva de concienia auto-
transparente, 'no-reflexiva', y que no necesita de una conciencia 
reflexiva previa ~a conocerse a si misma. ( S. N . La existenda 
de los "otros"). ~ 

Por supuesto su interpretaci6n de Husserl no era correcta, 
didendo que Husserl fundament,\el ser en el conocer.A pesar de su 
afirmacion categorica de la existenda de 10 real, el mismo 
Sartre vuelve a caer, en derto modo, en el solipsismo, que trata 
de rechazar con todas sus fuerzas.Tanto atraves de la 
imaginacion, como atraves de las emoc:I.ones la concienda, de un 
modo pre-reflexivo ,crea su propio mundo, un mundo magico,que Ie 
permite sobrevivir a las frustraciones de la cosificac:ion de la 
existenda. 

S1empre se trata de un mundo inventado, que no trasdende el 
ambito de la concienda. Todo el esfuerzo de trascendenc:ia que 
Bartre encuentra en la \\ concienda" . queda condenado a la 
esterilidad par la inconc:iliabilldad entre concienc:ia y ser. Dos 

\ 
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terrninos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no 
caer en un fadl monismo. 

La condenda busca el 8er. 

E1 lTIundo es en-si,pero nunca alcanzable por la condenda ,la 
eual esta condenada a ser-para-si;s1n un ser verdadero y sin 
sentido; mas que el absurdo de su imposib1l1dad. ¢ 
81 queremos eonsiderar a 8artre, como el fenomenologo, que 
realmente es, tendremos que rehacernos a~ Husserl de la obra 
"Experienda y Juido" que Sartre no conodo en aquella epoca ( 
por que su primera edidon es de 1948). No se trata solo del mundo 
1ntersubjetivo de Husserl, que Sartre tamb1en adm1te,como se vio, 
si no del contacto entre la condenda y el ser. ¢ 
No es, como af1rma 8artre que Husserl reduzca el ser al conocerJ t. .f-/~;J 
al contrario, el fenomeno originario del conocer se deriva de la 
evidenda del ser. -En el paragrafo 62 de esta obra dice Husserl:-
- "La autoevidenda de la expertenda es:la Ultima y original 
auto-evidenda que buscamos, y portanto el punto de partida para 
la eluddad6n y el origen del juido predicativo."-

Y de que no se trate de una experienda...subjetiva 10 demuestra 4. t ::;O;:-c:-o':..t 
CJeftl ei!ltiCtAto pre-predicativQ., 8tl.... que precede eualquier otra 
reflexion,que no ha side reduddB- a conoc1m1ento-condente.-"La 
teoria de 1a expertenda pre-predicativa, prec1samente de aquella 
que nos da el ~tidpO de los sustratos mas orig1n~ de la 
9-,uto-evidenda ob~tiva,es prop1amente el primer elemento de 1a 
teoria fenomenologica del juido. "--Y si t odavia quedara alguna 
duda de s1 se refiera al ser mismo objetivo que se da en la 
evidenda anade: "_ El concepto de expertenda debe ser conceb1do 
tan ampliamente que comprende no solo el darse de 1a ,x1stenda 
individual en si misma, pura y s1mplemente, (que es darse de algo 
en si m.iSmo, en 1a certeza del ser) , sino tamb1en de las 
moda11dades de esta certeza."- Y en el paragrafo 7g,_ habla del 
mundo "como fundamento universal de toda experienda pre-dada, de 
lOs objetos. partIewares._liAl com1enzo, antes de - que nos 
comprometamos en un acto de conoc1m1ento, el objeto es pre-
dado, esta presente, y este es el prtndp10 del prtndp10. "-

No puede portanto repetf.rse que en Husserl el conoc1m1ento 
precede al ser; al contralio, el conocer se funda en el ser;y 
toda 1a razon de una refleldon deriva de 1a neces:l.dad de aclarar 
esta evidenda fundamental.La llusion de He1degger de que el 
Dase1n , el ser ailr de m1 - m1smo, preceda 1a expertencia, queda 
desmentida del resultado final del Se1 . Un Ze1t,en que la 
historiddad del Dase1n queda redudda a 1a historia-del-yo, y no 
del ser. Sartre ve en He1degger una posidon mas avanzada hacia 
el ser que 1a de Husserl y sigue por esta senda, perc al final la 
rechaza, y niega tamb1en la posib1l1dad que la dialectica de 
Hegel pueda resolver el problema del ser absorb1endolo en 1a 
1dentidad con el pensam1ento. 
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En su ~o cartesiano,Sartre no 10 consider como 
una prueba racional 0 inductiva de la" existencia"; si 0 como 
una evidencia pre-predicativa.Este seria el gumento 
"ontologico" que evidencia la realidad del yo y del ser Pero los 
dos terminos permanecen irreconci.liables, mas que at raves de un 
d~nitO: el de ser Dios. --

Regresando a la inmensa labor realizada p~r el filosofo 
frances, des de los analisis de la imaginacion y de la emocion, 
hasta el analisis del ser y de la libertad ,las novelas ,los dramas 
teatrales, hasta las polemicas politicas, y la critica literaria, 
y de la razon dialectica; a sus luchas en favor de la vida y de 
los individuos oprimidos;el aporte mas duradero e imperecedero 
de su actividad de pensador 10 encontramos en el desarrollo de la 
fenomenologia,en que el ser humane es esculpido con las mas 
esplendidas formas y colores de la realidad existencial. 

Esta en su despliegue intelectual, en comunion con los dema~, en 
el intento de elevarse sobre la situacion terrestre de los 
conflictos materiales y psicologicos, y superar los fallos de la 
razon .especulativa t ~~. 

4 Sartre cree en el hombre, y se esfuerza p~r construir, sobre el 
hombre, la Totalidad del Ser. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Des banes de l'Eeole normale a leur mort, 
Ie progressiste et Ie eonservateur se sont admires 
sans s'aimer. En historien, Jean-Franc;ois Sirinelli 
raeonte un sieele d'affrontements >RaphaelSorin 

• l Sartre-Aron • 
Le 26 juin 1979, 
Sartre et Aron 
(au centre) se 
retrouvent a l'Elysee 
en compagnie 
d'Andre 
Glucksmann, 
de Claudie Broyelle 
(derriere Sartre) et 
de Me Miquel. 
Pour une fois, 
ils font cause 
commune, 
lan~nt ensemble 
I'operation 
Un bateau 
pour Ie Vietnam. 
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ILS DECONCERTERENT leur public 
jusqu'au bo ut, chacun a sa 
maniere : Ie premier en dialoguant 
sur 1'« esperance " avec Benny 
Levy, un ancien chef maoiste" saisi 
par Ie retour au judaisme , Ie 
second en temoignant pour Ber
trand de Jouvenel, un intellectuel 
dont 1' « itineraire complexe " 
sous I'Occupation aurait dil Ie 
detourner. La depouille mortelle 
de I'un reunit une foule enorme, 
en avril 1980, comme a I'epoque 
heureuse des manifs ; les fune
railles de I'autre, en octobre 1983, 
furent discretes. A leur mort res
pective, des millions de mots 
opposerent leurs des tins , leurs 
caracteres, leurs talents, leurs opi
nions. Cependant, sous ces diver
gences, on commens:a a parler 
d'une fraternite symbolique. Ils 
devinrent Ies Castor et Pollux de 
I'humanisme, des freres ennemis, 
l'artiste contre Ie savant, Ie pro
gr-essiste en face du conservateur, 
Ie gourou de Liberation et Ie sage 
du Figaro ou de L' Express , a 
jamais unis dans I'Histoire et les 
liv res scola ires, comme, .<ivant 
eux, Corneille-Racine et Voltaire
Rousseau. 

Des 1987, un court essai intelli
gent d'Etienne Barilier, Les Petits 
Camarades (Julliard), renouvelait 
Ie parallele Sartre-Aron. Son 
auteur reprenait la formule 
celebre « J'aime mieux avoir tort 
avec Sartre que raison avec 
Aron " , pour rappeler I'etrange 
retournement ou chasse-croise 
gU'elle n'avait pu recouvrir tout a 
fait. Jusqu'en 1970, Sartre fut Ie 
messie des temps modernes, par
lant au nom des opprimes, et 

Aron Ie principal ennemi de la 
cia sse ouvriere, complice stipendie 
du mensonge des exploiteurs. 
Ensuite, avec Ie goulag et divers 
charniers, on decouvrit que Ie 
nouveau Christ s'etait peut-etre 
toujours trompe tandis que Ie 
contempteur de 1'« opium " 
marxiste n'avait, quant a lui , 
jamais failli . 
Jean-Fran~ois Sirinelli, a qui 

I'on doit une these impression
nante sur la Generation intellec
tuelle des khagneux et normaliens 
de I'entre-deux-guerres (Fayard, 
1988 ), revient, plus en historien 
qu'en philosophe, sur ces deux 
carrieres. Son pari consiste ales 
eclairer minutieusement l'une par 
I'autre pour trouver du sens a 
chaque etape de l'evolution de nos 
deux « heros eponymes " . Qu'on 
Ie veuille ou non, il s'agit de suivre 
leur sill age si I'on veut com
prendre les lignes de fuite d'une 
peri ode riche en ruptures, 
tumultes, contradictions et choix 
difficiles. 

Enfants de la bourgeoisie 

La doub le legende pourrait 
commencer en 1924, grace a une 
photographie de la promotion lit
teraire de l'Ecole normale supe
rieure. Sartre, avec une pipe et un 
chapeau a large bord, y represente 
Ia boheme etudiante, comme s' il 
pressentait les fastes des ca ves 
existentialistes . Aron porte une 
pochette et des guetres, comme s'il 
pensait deja a l'Academie. Sirinelli 
precise aussitot que Ies futurs 
clercs, qui s'admirent et ne 
s'aiment pas, sont des enfants de 

la bourgeoisie. Leur « pacte )' , 
conelu alors blagueusement, ne 
resiste pas a I'epreuve de I'agrega
tion de philosophie . Le gar<;: on 
sage est re~u premier apres avoir 
traite Ie theme « Raison et 
societe " . Le dandy sera colle puis 
re~u premier I' annee suivante en 
traitant un sujet sur Ia « Iiberte " ! 

IIs ne se retrouveront vraiment 
que deux fois, en 1945, dans 
I'aventure des Temps modernes, et 
en 1979, pour plaider Ia cause des 
boat people a l'Elysee. Sinon, tout 
permet de les distinguer, y com
pris la lucidite inquiete d' Aron 
devant la montee des perils en 
Europe et l'insouciance de Sartre, 
decide a seduire des Allemandes a 
Berlin, en 1934. La Resistance, la 
guerre froide , la decolonisation, 
Mai 68, autant de dossiers ins
truits d'une fa~on equitable par 
Sirinelli. Ils correspondent a ux 
phases d'un long duel, parfois vio
lent, ou Sartre semble I'emporter 
sur son rival, OU celui-ci se 
reprend et touche. 

En fin de compte, et ~a n'appa
ralt pas au terme de I'instruction , 
chaque lecteur de Sartre et 
d'Aron a aussi Ie droit de tran
cher autrement. Faut-il echanger 
les Dix-Huit Ler;ons sur fa societe 
industrielle contre Ies dernieres 
pages de La Nausee , et choisi r 
plutot les echos de Some of These 
Days, la chanson sublime qui se 
mele a la pluie sur Bouville en 
effa~ant les pas des philosophes 
desunis ? • 
Deux Intellectuels dans Ie siecle. 
Sartre et Aron, par Jean-Franc;:ois Siri
nelli. Fayard, 396 p., 140 F (en Iibrairie 
Ie 4 octobrel. 



. ... -
,-' -.. :. 

.,;:, . j- - ~-- -". ~ 
". 

~ .. ... - -- ....... -



50 CULTURE LlVRES 

DEBAT Lacademicien Bertrand Poirot-Delpech et I'economiste Guy Sorman 
opposent leurs lectut-es des deux philosophes >propos recueillis par Bernard Lecomte 

L' au tre guerre froide 

L 'EXPRESS 05'] 0/9S 

L'EXPRESS : Que reste-t- il aujourd'hui de I'affrontement 
artre-Aron ? 
ERTRAND POIROT-DELPECH : Sartre et Aron, c'est 

un moment de I'histoire des idees. Deux « premiers 
de classe " exceptionnels - I'un plus fumiste que 
I'autre, sans doute - ont eu, dans les annees 30, des 
reactions diHerentes face a la montee du nazisme. 
Le paradoxe qui contribuera a les opposer, c'est 
que Sartre, celui des deux qui ne s'est engage ni en 
1936 ni en 1940-1944, pronera bientot I'exigence 
d'engagement des intellectuels. De la a en faire les 
herauts de deux camps irreconciliables, n on ! 
N 'oublions pas ce qui les reunissait, de leur amitie 
a l'Ecole normale superieure a leur engagement 
contre les etudiants maurrassiens et, plus tard, la 
guerre d'Algerie. lis se sont moins affrontes que les 
biographes I'ont dit. Sanre se fait plaisir, tandis 
qu' Aron essaie de com prendre : voila ce qui les 
separe. Aron etait moins a droite qu'irrite par Ie 

' messianisme de la gauche, et Sartre etait moins 
communiste que visceralement antibourgeois. Per
sonnellement, je lis I'un et I'autre sans m'etrangler, 
sans me dire: « Celui-ci a ton, celui-Ia a raison. " 
GUY SORMAN : D'accord avec vous pour les inscrire 
dans une histoire particuliere. Leurs ceuvres sont 
datees, et ne sauraient determiner la pen see 
d ' aujourd'hui. Mais t ous deux ont encore une 
grande importance ames yeux. Sanre est un repous
soir qui rappelle, a contrario, que I'intellectuel est 
responsable non fas seulement de lui-meme, rna is 
aussi de ceux qu'i entraine avec lui, et des desastres 
auxquels il peut contribuer. Aron, par ailleurs, est un 
modele - sa recherche de verite et son principe de 
realite sont pour moi deux criteres indepassables -
meme si j'emets des reserves sur sa methode sociolo
gique : Aron sous-estime, comme beaucoup de libe
raux, I'imponance des mythes collectifs dans I'His
taire. Voila pourquoi je ne suis ni sartrien ni 
iironitn : parce que jt :;;uis de. mon temps. 
Sartre et Aron, ce n'est pourtant pas de I'histo i re 
ancienne ! Que s'est-il produit qui les rejette deja, tous 
les deux, dans un lointain passe? 
B. p.-D. : U 'a bord l' e~sor des sciences humaines. 
Banhes, Foucault, Levi-Strauss ont relegue au second 
plan la philosophie, naguere discipline reine, dont 
Sanre et Aron furent les fleurons. 
G. S. : C'est vrai. Les sciences humaines apparaissent 
dans les annees 60. Sanre et Aron jugent done de la 
societe de leur temps avec des instruments qui SOnt 
ceux de la philosoph ie, et qui sont primitifs. D'oll 
certaines erreurs d'appreciation, comme, chez Aron, 
I'hypothese de la convergence entre Ie systeme capi
taliste et Ie systeme socialiste, qui fut son erreur theo
rique principale. Quand il ecrit ses Dix-Huit Leyons 

sur La societe industrielle, la science economique est 
balbutiante. Et Sanre, ayant encore moins de forma
tion dans Ie domaine des sciences humaines, commet 
des erreurs d'autant plus grossieres. 
B. P.-D. : Aron soup<;:onnait en eHet son « petit cama
rade " d'avoir peu lu Marx! Quant a la science eco
nomique, croyez-vous qu'elle ait fait tant de pro
gres ? Elle n'a jamais rien prevu ! 
G. S. : Aucun economiste serieux ne pretend prevoir 
I'avenir : il s'essaiera a analyser Ie present, ce qui 
n'est pas si mal. Je veux dire qu'Aron n'a pas, dans 
les annees 60, la capacite scientifique d'analyser 
I'economie socialiste. Les donnees manquaient. Ce 
n'est plus Ie cas aujourd'hui. 
B. P.-D. : La mafia a Moscou, vous savez analyser 
cela, vous ? Bravo! 
Le role des intellectuels dans la societe a aussi change ... 
G. S. : Oui. Par exemple, la petition est un genre qui a 
disparu. Sartre, vous Ie savez, en fut Ie recordman 
to utes categories. Or, a partir des annees 60, la societe 
est parasitee par des prises de position multiples dues 
a la proliferation des medias, des sources d'informa
tion et d'opinion. L'intellectuel n'est plus I'icone qu'il 
etait dans les annees 50 : la prise de position d'un 
chanteur ou d'une actnce est aussi interessante, desor
mais, que celie d'un penseur ou d 'un chercheur. 
J'ajoute que nouS parlons trop souvent des intellec
tuels, et ae ces deux-Ia en particulier, comme s'ils 
etaient de purs esprits. Or ces hommes ont aussi des 
desirs, des pulsions. Je crois qu'il y a chez Sartre un 
extraordinaire desir de jouissance. Jouissance de tout. 
Des femmes, du pouvoir, de l'argent - on dit qu'il 
avait toujours 1 million sur lui ... 
B. P.-D. : Ille distribuait a tous les vents! 
G. S. : Curieux rapport a I'argent, tout de meme ! 
Sanre, toute sa vie, recherche la jouissance, la noto
riete, la reconnaissance et Ie pouvoir intellecruel. Je 
crains que chez Sartre, comme plus tard chez AJthus
ser, !a recherche du pouvoir ne I'ait empor~e sur celIe 
de la verite. Aron, en revanche, c'est la Jouissadce 
reprimee, II rIc croit qu'a la realite. II sJ'wter It 

d' 'd ' " 1 ' de es expn-aVOlr es passlOns, ou, s 1 en eprouve, I I ' d ma que es mer. Aron, par consequent, compren 
peuples ont aussi des passions. S' 't 

I · d 're que artre eta) B. P.-D. : Je ne peux vous alsser I d I ' de 
'ff' d . L ' ' ' ns slgne e vo onte a5SOl e e POUVOlr. es petitiO , I ' , 

puissance? Signe d'impuissance tota e, au contra Ire ~ 
Je ne suis pas certain non plus que Sartre an eu bea~s 
coup de pouvoir sur son epoque - en tout cas, P 
plus qu 'Aron . II regnait surLes T~mps model'~~ 
c'est tout, alors qu 'Aron avalt ,Le, Ftgaro, Ie Co I~S 
de France bient6t ]'!nstl tut . S 11 y a eu Ull p 
grand eHet' de mode autour de Sartre, c'est du fait de 
ses ceuvres d'imagmanon, de son charme. 



Peut-on dire que Sartre incarne I'histoire de la gauche et 
Aron, I'histoire de la droite ? 
B. P.-D. : La date qui me paralt decisive, c'est Ie 
dejeuner qui reurut Sartre et Aron, I'ete 1946, et ou 
Ie second dit tout d'un coup, a table : « En cas de 
guerre, je me rallierai a l'Occident. » Repligue de 
Sartre : « En cas de guerre, je me retrouverai du cote 
des communistes. » Ces prises de position complete
ment viscerales ont inaugure trente ans de guerre 
froide entre les deux hommes. 
G. S. : Sans doute faut-il se demander pourquoi la 
gauche - celie que represente Sartre, au moins, a 
cene epoque - se trompe a ce point .. . 
B. P.-D. : En quoi se trompe-t-elle ? 
G. S. : Eh bien, en prenant Ie parti de l'Union 
sovietique ! ]e me suis souvent demande comment un 
homme intelligent et cultive comme Sanre, a son 
retour d'URSS en 1954, a pu ecrire dans Liberation sa 

Imeuse serie d'articles, 
mcroyable eloge de l'Union 
sovietique. Est-il complete
ment aveugle ? Non. Alors 

i'emets deux hypotheses. Ou 
)ien Sartre, dans sa quete du 
pouvoir au sens large, veut 
etre du cote des vainqueurs de demain, et il considere 
qu'il faut etre « dans Ie sens de l'Histoire » . Ou bien il 
est pervers, et distingue deux morales : celIe de l'eJite, a 
laquelle il appartiem, et une autre, bonne pour Ie 
peuple. ren veux pour preuve son mepris pour la 
democratie bourgeoise et Ie suffrage universel «< Elec
tions, piege a cons », souvenez-vous !) . Au fond, pense 
Sartre, StaJine est assez bon pour les Russes, Mao est 
assez bon pour les Chinois, et Ie mensonge assez bon 
pour les ouvriers de Billancourt ... 
B. P.-D. : D'abord, la gauche non communiste s'est 
defmie contre Ie staiinisme. Quant a Sartre Ie liber
taire, Ie pouvoir lui faisait horreur ! II n 'a exerce que 
celui de sa prose. Toute sa vie, il a ete hai' et diabo
lise par les grands medias. France-Soir voulait sa 
peau ! Jusqu 'au refus du Nobel, qui lui valut d'etre 
couvert de crachats . La posterite officielle a donne 
une rue a Aron, pas a Sartre : pour moi, c'est plutot 
bon sigue. Je vous accorde qu'il a dit des betises, 
mais elles ne tiennem pas a une volonte strategique 
d'erre du cote du manche ! Sartre souffre plutot de 
son refus de la complexite, qui I'a pousse a des posi
tions simplistes jusqu 'a I'indefendable. Son antibour
geoisisme I'egare. II aime etre deteste par la pen see 
dominame. ce qui lui fair dire qu' « un anticommu-
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niste est un chien » . La pensee regnante, ce n'est pas 
la sienne ! C'est celIe du Figaro, celie d'Aron ! 
Comment se fait-il que, de nos jours, on cite Aron a tour 
de bras, tandis qu'aucun intellectuel, ou presque, ne se 
reclame de Sartre ? 
B. P.-D. : Alors, c'est que je ne suis pas un intellectuel ! 
Quand je relis Sartre aujourd'hui, j'apprecie Ie supple
ment de liberte qu'il a represente par rapport a la 
meta physique de la Sorbonne de son temps . ]e me 
fiche de ses articles affirmant que Castro a raison ou 
que Staline n'a pas tort. Comme je me fiche pas mal 
des betises que Flaubert a pu dire sur la Commune. Ce 
n'est pas par ses engagements que Sartre a laisse une 
trace dans I'Histoire, mais comme romancier. Les 
ecrivains qui auront Ie mieux analyse ce siecle, ce som 
les romanciers . S'il y a un livre a lire pour sa voir ce qui 
s'est passe dans les annees 30, c'est Le Proces. Si I'on 
veut sa voir comment on devient fasciste, L'Enfance 

d 'un chef est plus eclai
rant que tous les essais 
sur la question! 
G. S. : Moi, les betises 

de Sartre, cela ne m'est 
pas ega!. Parce qu 'elles 
furent lourdes de conse

quences : com bien de jeunes se som engouffres dans 
Ie sillage du grand homme, qui leO"i tima Ie stalinisme, 
la revolution culturelle chinoise, Ie regime de Cuba, 
etc. ! Aujourd'hui, on peut lire Sartre en en faisant 
abstraction. A I'epoque, non. Demandons-nous, au 
passage, s'il n'existe pas, en 1995, des intellectuels 
fran~ais qui, a leur tour, preferent la pose a I'analyse, 
qui sortem de leur discipline pour porter des juge
ments dans des domaines qu'ils ne connaissent pas, 
etc. Ccttc caeur s3rt:-ienne, existentielle, est-elle 
d'actuaJite ? J'ai peur que oui : il suffit d'entendre ce 
qui se dit sur la Yougoslavie ou lcs essais nucleaires ! 
L'engagement de I'intellectuel dans la societe, fa~on 
Sartl'e, et I'attitude du 5pectateu~ engage, fa~on Aron, ce 
n'est donc pas du passe? 
B. P.-D. : II y aura toujours des penseurs attires par 
l'enonciation, par un certain scepticisme fecond, de 
type aronien, et d'autres qui serom seduits par la 
denonciation, I' incantation, Ie messianisme selon 
Sartre. Ces deux postulations continueront a escorter 
la vie des idees et de la pensee ... 
G. S. : Histoire revee, histoire pensee. Ethique de 
conviction, ethique de responsabiJite... Ces attitudes , 
aussi vieilles que I?histoire de la pensee , dureront 
indefiniment . • 

Bertrand Poi rot· 
Oelpech 
(a gauche) : 
« La posterite a 
donne une rue 
a Aron, pas 
a Sartre. » 
Guy Sorman : 
« Moi, les betises 
de Sartre, cela ne 
m'est pas egaL 
Parce qu'elles 
furent lourdes 

) .. 

de consequences. » 

L'EXPRESS 0:; 10'9= 
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PENSER I'Histoire ou Ia faire ? Quel est Ie role de I'intellectuel ? 
Doit-il soumettre ses elans a Ia raison? 
Peut-il ceder a Ia passion aveuglante de la liberte ? 
Histoire de deux itineraires dans Ie siecle >Jean-Paul Ribes et Bruno Cot 

La dechirure 

1 \ 
jean-Paul, Charles, Aymard Sartre 

~ Date et lieu de naissance : 
21 juin 1905, a Paris 
(XVle arrondissement). 
~Situ at ion : 
fils unique. 
Disparition de son pere (officier 
de marine) en 1926 : « Par 
chance, il est mort en bas age. » 
~Famille : 

fortunee, protestante, alsacienne. 
~ Enfance: 
eleve par ses grands-parents. 
~ Khagne: 
a Louis-Ie-Grand (1922-1924). 

~ Ecole normale superieure : 
re~u 7e au concours d'entree 
(juillet 1924) . 

• Agregation de philosophie : 
echec en 1928. Re~u 1 er en 
1929. Sujet: « La liberte ». 

Sartre sur Aron 
" Je ne conc;: ois qu ' avec toi Ie 
projet d 'une collaboration hebdo
madaire-revue, non seulement par 
amitie, mais parce que la valeur est 
de ton cote. " (1945.) 

" Quand AIOn vieillissant repete 
indefiniment a ses etudiants les 
idees de sa these , ecrite avant la 
guerre de 1939, sans que ceux qui 
I'ecourent puissent exercer sur lui 
Ie moindre contra le critique , il 
exerce un pouvo ir reel , mais qui 
n 'est certainement pas fonde sur un 
sa voir digne de ce nom. " 
Uuin 1968.} 

, sejourne en Allemagne 1945 lis fondent ensemble Les Temps modernes rlEI!GfDmm 
Gaulliste, Aron dirige Ie cabinet de M.alraux . Sanre, auteur a succes. 

est Ie heraut de I'existentialisme u iomphant. Aron quine la re\'ue en 

1946. 1947 Rupture sur la personne de De Gaulle et sur sa poli

tique. " Chacun est part! de ,on [0[0 »Adhere au RPF des 52 crea 

t ion et entre au FIgaro . • ,< ra i compris qu 'Aron etait contre moi ... 
1948 M ili te pour Ie pacre Arlan~iqCJe. • Cree Ie RDR, qui se veil! 

proche du PCF, malgre les attaques de ce dernier. 1950 Conda
rnll C 

Ie regime stalinien. d efend ia politio ut" americaine ( Con~e l . So rair ;;( lr 

rIndocbint . mj lj~e po u unt r~c;n[iliati or. iranCl' -2iieman,i :' e
l 

La Sartre retrouve en Alle-

jeunesse » . 1936 Vote SFIO, 

pour Toutefois, accepte la prudence de Blum. En 

193 . i: condamne Munich . • Ne vote pas . Mais la non-intervention 

en Espagne r. eccrure » . Munich : ne se prononce pas . 1940 Le 
23 )uin. re ioim Ie general de Gaulle a Londres. OU il cree la re\·ue 
L.J fr,lIl C-e libre . • Le 21 juin, fa it prisonnier par les Allemands. 
Libere (mars 1941 ), regagne Paris. Ecrit bea ucoup et tente de resis
te:- : .. J"etais un ecrivain qui resistait et non un resistant qui ecri\'ait., 

t.·~ ~S ·' OJ9:' 



Sartre 

J'Europe, mais se decl are 
I'egard de Mendes France . • 
PC, denonce Jes evenements de 

« La verite, c'est que nos points 
de depart, nos references, nos 
maitres, nos probLematiques 

sont en une large mesure 
les memes ». 

Aron,1973. 

Aron sur Sartre 
" L'invective a la bouche et la 
haine au cceur, '[Sartre] se n!c1ame 
d'un ideal humanitaire pour mepri
ser les hommes. " (1954. ) 

" J'ai conserve mon admiration 
de jeunesse pour I'extraordinaire 
fertilite de son esprit, pour sa puis
sance de construction dans I' abs
trait , sans meconnaitre sa superbe 
indifference a la verification, au 
bon usage de la raison. Ses fureurs 
me touchent peu , du fait de leur 

1;-------1 exces ; je I'accepte tel qu'il est , 
meme dans sa violence et dans sa 
demesure." (1973. ) 

risme erudiant " , tout en 
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Aron 

Raymond, Claude, Ferdinand Aron 

• Date et lieu de naissance : 
' :J.4 mars 1905, a Paris 
:(rue Notre-Dame-des-Champs). 

• Situation: 
dernier des trois fils de Suzanne 

, et Gustave Aron (enseignant). 

• Famille: 
~ aisee, d'origine juive, lorraine. 

• Enfance : 
rivilE~giee . 

~ Khagne: 
. :au Iycee Condorcet (1922-1924). 
• Ecole normale superieure: 
, re!;u 14e au concours d'entree 
• (juillet 1924). 
• Agregation de philosophie : 
; re!;u 1 er en 1928. 

Sujet: « La raison ». 

« La liberte de critique est totale . prononce contre la guerre 
ment . • S'enthousiasme pour l~el!~IlIlDm!!Dmt 
attaque nomrnement Aron er ses " Bastilles » . Annees 
Giscard er Amnesty lnrernational. En 1977, quitre Le 

L' Express . • Soutient La Cause du peuple, cree L 
d'lndochine et souhaite que Mendes engage une politiq ue de 
front populaire. 1956 Budapest ne . • Condamne et 
s'eloigne du Pc. 1956-1962 Algerie la politi que colonia-
Iiste de la France au nom de la raison et des nes de la Repu-
blique .• Aneinte insupportable a la Iiberte, .~re 
combanu par la yiolence. Somien au FL:-':. manifeste des 121. Tous 

defend la Fra ct ion Armee r ouge de Baader et 
1964-1973 Vietnam " Tragedie de I'absurde " . • « 

1979 Les deux homme s in terv ie nnent ensemble 

de ValerY Giscard d ' Estaing en faveur des IiImEtDlD.E1 
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RECIT Pour sauver les boat people vietnamiens, Aron et Sartre ne se sont unis 
que brievement. Avaient -ils vraiment oubli~ leurs querelles ? > Michel-Antoine Burnier 

La derniere rencontre 

Conference de 
presse a I'hotel 
Lutetid, Ie 20 juin 
1979. En serrant 
la main de Sartre 
devant Andre 
Glucksmann, 
Aron lance: 
« Bonjour, mon 
petit camarade ! • 
Sartre n'entend pas. 

« COMBIEN D'AMIS j'ai perdus, 
qui vivent encore ", ecrivait Sartre 
en 1961 , apres la mort de Maurice 
Merleau -Ponry . En 1979, Aron 
viva it encore, et Sartre I'avait 
perdu. Des Vietnamiens par mil 
liers, fuyant Ie communisme, se 
noient en mer de Chine. Devant la 
tragedie des boat people, quelques 
medecins , anciens du Biafra, se 
reunissent avec des intellectuels : 
« II n 'y a pas des morts de droite 
et des morts de gauche " , dit Ber
nard Kouchner. Sartre et Aron , 
oublieux des querelles, se croisent 

pour la premiere fois depuis trente 
ans, afin de lancer deva nt I'opi
nion mondiale I'operation « Un 
bateau pour Ie Vietnam " . Ayant 
ete a 20 ans Ie disciple de Sartre et 
l'eleve d'Aron, j'ai voulu assister a 
la derniere rencontre. ],etais emu , 
j'ai pris des note s. En voici 
quelques extraits. 

« 20 juin 1979. La conference de 
presse se tient dans la grande salle 
de I'hotel Luteti a . Une longue table 
pres d e la porte, et la Simone 
Signoret. Yves Montand. Bernard 

Ko uchner, Claudie Broyelle, 
ancienne maoi'ste et presidente du 
comite, un eveque, un rabbin, Ray
mond Aron, Andre Glucksmann .. . 

Sartre penetre da ns la piece. II 
marche lentement. Glucksmann Ie 
prend par Ie bras et Ie guide. II 
porte un gros pansement a la 
main, car il a ete agresse par un 
c1ochard . Les · projectetirs s'allu
ment, les cameras filment, les jour
nal istes s'avancent, Ie public se 
leve et se porte vers lui. 

Sar t re h esite : iJ es t aveugle. 
Aron lui tend la main; il sourit 
vraiment, d 'un bon sourire. Sartre 
a cette expression mi-sourire, mi
grimace qu i, chez lui , exprime 
des sentiments divers au-dela de 
sa grande cordialite. Aron di t , 
avec une voix chaude : "Bonjour, 
mon pe tit camara d e . " "Pe t it 
camarade", c ' es t ainsi qu'ils 
s'appelaient a I'Ecole normale. 

« II taut sauver les corpS» 

A la sortie de la conference, 
Aron glissera a Claudie Broyelle : 
"]e crois que Sartre ne m'a pas 
entendu quand je lui ai dit : 'Mon 
petit camarade.' J'aimerais qu'il 
sache que je I'ai appele ainsi . Pou
vez-vous demander a Glucksmann 
de Ie lui repeter ?" Claudie en 
parle a Gl ucksmann, qui hausse 
les epaules. 

Kouchner prend la parole: 
I'urgence, il y a peril de mort pour 
cent mille personnes . Puis Sanre 
intervient. II a garde sa voix, a la 
fois grin<;:ante et cuivree . Elle est 
p lus lente, parfois legerement 
empatee, mais on Ie sent decide, 
alors qu 'a l'evidence c'est pour lui 
un sacrifice de declarer qu ' il laisse 
de COte ses idees politiques. "II 
faut sauver les corps. " Ce som les 
mots qu 'il a reproches a Camus en 
1952. La fille de Camus esr lao 

Sanre, fatigue , se leve et s'en va. 
Dans Ie hall, il donne de breves 
interviews, er s'evanouir d 'epuise
mem o 

Ra ym o nd Aron prend la 
parole: "Les Vietnamiens qui 
fuienr sont des refugies qui ne 
trouvent pas de refuge ... II faur 
sauver ces hommes en danger .. . " 

Michel Foucault , jouanr la 
modestie , n'a pas voulu figurer a 
la tribune et s'est mele au publ ic. 
Mais tres vi re il prend un micro 
baladeur, accapare la parole, agire 
er energique. 

Ecrasante notoriete de Sartre. 
Au journal televise, on ne voir que 
Ie viei! homme. Pourtant, les rdu
gies paient la politique du commu
nisme vietnamien qu 'Aron a com
ba ttue et Sartre soutenue. 

Mme Aron est plutot bavarde. 
Le soir, au telephone, elle rappone 
ce dialogue qu 'elle a eu avec son 
mari : "Raymond, quelle vicroire 
pour toi ! - Voyons, Suzanne, ne 
so is pas mesguine. " 

II faut s'adresser au president de 
la Republique, Valery Giscard 
d'Es t aing, pour demander des 
visas. Giscard d o nne audience 
pour Ie mardi 26 juin. La delega
tion arrive dans I'ancien bureau du 
general de Gaulle. Giscard dit : 
"Bonjour, Maitre" a Sartre. II se 
plante devant Glucksmann, che
veux longs, qui porte son vieu x 
costume en jean, er demande : "Er 
vous, monsieur, qui etes-vous ?" 

Au debut, Giscard est glace. II 
interroge : "Mais enfin, pourq uoi 
tou s ces gens fuienr -il s Ie Vier
nam ?" It Glucksmann decrir Ie 
drame, lui dont Ie pere esr mort 
noye en fu):a nt l'Allemagne naz\:. 
II parle d ' 'A uschwlrz IlqUld e . 
Giscard , les larm es aux ye ux, a 
vire compris. Le comire avalt 
reclame 3' 000 visas, iJ en obnen
dra 1 000. 

Sort ie de l'Elvsee. Sanre l11arche 
. GI ck -· 

Peniblement sourenu f ar J u ~ 
'. d ' bras mann. Aron lUI pren autre . 

Gluck sl11ann et Sa rrre se serre vers . . 
demande : " Qu i d 'aurre m aC,com -

aane ? - Aron.'· Et Sarne degase 
p '" de de la main de Raymond son cou . 
Aron. , . • 
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PORTRAIT De 1977 a 1983, il ecrivit a LExpress. 
Ce furent ses dernieres annees de journalisme 
> par Jean-Claude Casanova 

Aron 
a L'Express 
PARCE QU'lL N'ACCEPTAlT PAS que la direction politique du 
"Ligaro fut devolue a Robert Hersant, son proprietaire, Ray-

ond Aron quitta en 1977 Ie quotidien parisien dans lequel il 
avait publie deux articles par semaine pendant trente ans. S'il 
rejoignir alors L'Express, c'est parce qu'il fut seduit par I'intel
ligence de Jimmy Goldsmith. Jean-Fran~ois Revel en eta it Ie 
principal editorialiste. Normalien, philosophe, essayiste 
renomme, comme Aron, on aurait pu craindre qu'i! ne fut pas 
fa vorable au recru tement d'une vedette supplementaire. Au 
contra ire, il I'accueillit avec une camaraderie admirative et 
affectueuse dont Aron lui resta reconnaissant, et qui tranchait 
sur les mreurs habiruelles. Comme ils I'ont fait pour ceux du 
Figaro , les amis d 'Aron publieront bientot en un volume tous 
ses articles de L'Express. Les jeunes lecteurs apprecieront alors 
son discernement. Cette qualite definit Ie mieux son reuvre de 
journaliste er rend vaine toute comparaison avec Sartre. Ils 
furent arnis de jeunesse. Apres la guerre, Ie communisme les a 
separes. La mode, une formule hasardeuse (( Mieux vaut 
avoir tort .. . ») continuent de les accoler. Pourtant, ils ont 
habite deux planetes differentes. Sartre sera juge dans I'ordre 
litteraire et philosophique ; Aron dans I'ordre politigue et his
torique. Or, dans ce domaine, Ie second etait un professionnel, 
Ie premier, un amateur. Quand on voudra bien recueillir la 
totalite des textes politiques de Sartre, chacun s'en rendra 
~ompte . Les candidats au baccalaureat pourront traiter Ie 
ujet suivanr : « Expliquez comment un philosophe de la 

Ii bene a pu approuver les regimes policiers de Staline, Mao et 
Castro. » On mesurera alors com bien I'amateurisme reste 
I'interpretation la plus favorable a Sanre . • 

Raymond Aron 
a L 'Express. 
Jean-Franc;:ois Revel 
I'accueillit avec 
une camaraderie 
admirative 
et affectueuse. 
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Pal mares 
L'Express-RTL Real ise par Ifop-Tite-Live du 14 au 20 septembre 1995 

Titres Auteurs Editeurs 

ROIllans, recits 
1 Le Champ de personne Daniel Picouly Flammarion .......... ... .. .. .... .......... ... ............ 

2 Le Monde de Sophie * Jostein Gaarder Seuil .. .... .. ... ........ .......... .. ... .... ........ 

3 L'Alehimiste Paulo Coelho Anne Carriere ............ .. .. 

4 Le Pas si lent de I'amour Hector Bianciotti Grasset ... .... ............. .. 

5 Sur Ie bord de la riviere Paulo Coelho Anne Carriere 

Piedra je me suis assise 

et j 'ai pleure ........ .. ... .... .. ..... .... .. .. 

6 lei Nathalie Sarraute Gallimard 
.... .. .... . ........... 

7 L'Enfant des Lumieres* Franr;oise Chandernagor De Fallois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ....... 

S Monsieur Malaussene Daniel Pennac Gallimard ........ ............. ... ................. 

9 La Folie Allure Christian Bobin Gallimard 
... ... ...... . ......... . 

10 Ce que vivent les roses . .... rv1a.ry~i~ins~.I~r.k ... Albin Michel .. .. ..... ...... ... ................. ... ..... 

11 Une femme Patricia MacDonald Albin Michel 

sous surveillance 

12 Smilla et I'amour Peter Hoeg Seuil 

Class. prec. I 
Nbre semalnes 

2 / 2 

/ 29 

3 / 65 

4 / 3 

6 / 19 

10 / 2 

7 / 19 

5 / 22 

9 / 3 

12 / 15 

8 3 

. ... ~~ . I~ . ". .e .i~~ ................ . .................................... . .......... ............... ............ . 
13 Un lit d'aubepine Jean Anglade Presses 

de la Cite 
...................... .. ..... 

14 La Souille Franz-Olivier Giesbert Grasset 

15 Mourir d'enfanee Alphonse Boudard Robert Laffont 

Essais, dOCUIllents 
1 Rendez I'argent ! 

2 Petit Traite 

Jean Montaldo Albin Michel ................. .... , ..... . 
JI.ndre Comte-Sponville PUF 

des grandes vertus 
................... ........ 

3 Aleibiade Jacqueline de Romilly 
.. ,................. .. . .. ... . ............ . 

4 Les Blessures de la verite Laurent Fabius ......... ...... ' .............. ,. 

5 Morny. Un voluplueux Jean-Marie Rouart 

au pouvoir 
.. ............... " 

6 La Mort inti me 

7 Che Guevara 
.... ,.... .. .... . ........... . .. . 

S La Premiere Seeonde 
, .". " ". 

9 Jamais seuls ensemble 

.1 .0Ki~".~ p.p.~s !.. ..... 
11 Une annee en Provence 

Marie de Hennezel 

Jean Cormier 

Hubert Reeves 

Jacques Salome 

Patsy Heymans 
" ................. .. 

Peter Mayle 

12 L'Annee des adieux Laure Adler 

13 Le Bel Ave"..ir de.la gue rre P~ ilj ppeO'elnla~ 

14 Apres eux, Ie deluge 
.. . ......... . 

15 Demain, les femmes .. . 

Andre Fontaine 

Jack Lang 

De Fallois 

Flammarion 

Gallimard 

Robert Laffont 

Roch~,. 

Seuil 

L'Homme 

Fixot 

Nil 

Flammarion 

Gallimard 

Faya r~ 

Grasset 

13 4 

14 2 

2 / 12 
3 1 32 

3 

1 
4 I 3 

I 1 

7 3 

6 i 34 

12 / 18 

/ 
I 1 

5 3 

* S€lectionne par Ie Club Express. Le Palmares L 'Express-RTL est presenie cnaque venO'e~ 
a 7 h 20 sur RTL par Jacques Esnous. e! Ie samedl a 18 h 15 dans Llfe-RTL. les '",'e: on: 
/a parole. anlme par Jean-Pierre Tison e: Pierre Ass()ullne 
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Oct . 23 '95 1:24 AL I H~~ZH FRANCESH 
FH . .\ 5311 29 

ALIANZA F'RANCESA DE GlJATEMALA 

Licenciada: 

4a. Avenida 12-.19, ZelMa 1 
Sa.. Avtnidn 13·18, Zona 9 
Apanado Postal 2013 

Marta Regina de Fahsen 

TtUfonos .' 24827 • 531129 - 26838 
Telt(ollos : 343961 - 326766 FAX: 32S:B 2 

Guatemala, 23 de Octubre 1995 

Directora de Extension Asuntos Culturales 
Universidad Rafael Landivar 
Guatemala, Ciudad 

Distinguida Licda. de Fahsen: 

Agradecemos su gentile7.a en enviamos las invitaciones para el homenaje ala 
Alianza Francesa a realizarsc el dia 8 de Noviembre, al mismo tiempo felicitamos a 18 
Universidad Rafael Landivar por su interes y dedicaci6n a la cultura. 

Adjuntamos informacion de la his{oria de Alianza Francesa en sus 75 alios de 
fundaci6n como 10 solicita en su carta, 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Muy atentamente. 

P . 1 



L'ACTUALITE EN FRANCE 
1995 (Espagnol) 5/19 

ilL' Alliance francaise : 111 ans de francophonie aux 4 coins du monde" 

LA ALIANZA FRANCESA 111 AROS DE FRANCOFONIA EN EL MUNDO ENTERO 

Puada decirse Que es una "multinacional cultural". Desde 
hace mas de un liS10 viane tejiendo alrededor del planeta 
una red densa y activa de docentea y difundiendo 81 idioma 
de Moli~re desde e1 Brasil hasta e1 Jap6n y dead. Africa 
del Sur hasta Oceania. Is la A1ian~a Francesa. 

Resueltamente vuelta hacia el futuro. Ie Alianza Francesa se ufana de su 
venerable edad. Desde su creaci6n en 1883 fue dirigida po·r hombres que ilustraron su 
epoea : Louis Pasteur, ereador de 18 vacuna antirrabica. Ferdinand de Lesseps, 
constructor del canal de Suez, el historiador y linguista Ernest Renan ... 

GradHl:i H tales personaHdades de prim~r plano, pronto estableci6 vinculos 
privilegiados en todos los rincones del mundo y multiplic6 las ocasiones de dialogo 
entre la~ diversii culturas nacionales y 1a culturn froncesa. 

Implantada en 120 naciones 

.En 1884 la Alianza se implanto, para empezar, en Escandinavia (Copenhague), 
en Latinoalllerica (Mexico) y en el Oceano Indico (isla ?-tauricio). En 1890 se hizo 
presente .en Y.elbourne (Australia). En Paris, fund6 en 1894 la prestigiosa Escuela 
Internacional de Lengua y Civilizaci6n Francesas , donde se dieron los primeros 
cursos especificos para adultos extranjeros... Hoy, Is Escuela de Paris, 
establecimiento privado de ensefianza superior, e5 frecuentada cada mes por mas de 
3.000 estudiantes de todas las edades, ,de todas las profesiones y de mas de 150 
paises. 

En 1994 1a Alianza Francesa tenia 1.060 comites en actividad en 130 paises y 
1.300 puntos de implantaci6n. Cada una de las 1.060 Alianzas diseminadas en los 
cinco continent~~ ticnc el caracter de 850ci8ci6n aut6noma y posee la nacionalldad 
del pais en el que opera. El comite local que 1a administra, formado por 
persona1idades del mundo cultural, cientifico y economico, asume &u total 
responsabilidad. 

Uno de los grandes principios de Is Alianza Francesa consiste en mantenerse 
al margen de toda preocupaci6n poli tica, confesional 0 racial. Gracias a ello ha 
podido establecer, desarro1lar y conservar s6lidos vinculos de amistad en e1 mundo, 
a pesar Cle las alternativas de 1a historia, como 10 demuestra 1a reciente reapertura 
de los comites locales de San Petersburgo y de Shanghai. 

En total, unos 394.000 estudiantes siguen 1a ensenanza de 470 profesores 
visitantes y de otros 4.000 contratados en los paises respectivos. todos los cuales 
han recib i do una formaci6n especifica. Los establecimientos de 1a Alianza Francesa 
ofrecen toda una gama de curs os : regulares, vespertinos, de perfeccionamiento, 
veraniegos, intensivos, etc. 

Los cursos suelen desarrollarse en empresas y dependencias administrativas. 
Un servicio de examenes organiza en 79 paises. a treves de 234 centros. sesiones 
regulares que desemboc<ill ~u la eutrega de diplomas, 1s mayor1a de los cuales son 
reconocidos par el ministerio frances de Educad6n 0 por la Camara de Industria . y 
Comercio de Paris. 

(sigue a1 dorso) 

- ------------------------------------------



AlIANZA FRANCESA DE GUATEMALA CON DINAMICA EN ACTIVIDADES 
CUL TURALES Y DE ENSE~ANZA DESDE EL Af;lO 1920 

Las Misiones de la Alianza Francesa: Desarrollar una Red cultural Intemacional 

Alianza Francesa establecio una red de 1,300 comisiones dentro de 125 parses para 
asegurar la difusi6n del idioma y de la cultura franc9sa en el mundo entero. La calidad de 
la ensenanza adaptada al publico mas variado y el tacto en la acogida de todas las 
nacionalidades permiten a Alianza Francesa sostener y desarrollar eJ conocimiento de los 
distintos aspectos del idioma frances, 385,000 personas en el mundo frecuentan los cursos 
de Alianza Francesa para poder comunicarse con los franc6fonos de los cinco continentes, 
y mas de 1,200 en nuestra capital. 

En Alianza Francesa se imparten curs os de frances para todos los niveles y para todos los 
publicos, con metodos especializados que van desde aquellos para ninos, el Nuevo Sin 
F ronteras para alumnos principiantes, intermedios y avanzados hasta cursos de preparaci6n 
para examenes como el Diploma de Lengua de la Alianza Francesa de Paris, et Diploma 
Superior de Estudios Franceses, 0 Diploma de Traducci6n Jurada para personas que 
dominan el idioma y los nuevos DELF y DALF otorgados por el Ministerio Frances de 
Relaciones Exteriores. 

Como centro de ensenanza franco-guatemalteco, Alianza Francesa cuenta con profesores 
franceses y guatemaltecos que reciben una formaci on pedag6gica con stante y que han sido . 
especializados en stages en instituciones linguisticas en Francia. 

Mantener un Dialogo entre todas las Culturas del Mundo 

Alianza Francesa favorece y sostiene gira!l; dp. arti!l;t;:)!I; ~r'1 $1 $xtr~njero. Recibe y da a 
conocer grupos de todas partes del mundo. Participa al desarrollo de espacios y solidaridad 
CUrl los intercambios del mundo moderno. Es con la ayuda de Ja Asoclaci6n Ffancesa de 
Accion Artfstica (AFAA) que Alianza Francesa propone giras en todos los parses en los 
cuales esta presente (cantantes-actores-musicos-bailarines-mimos .. . ) 

En el transcurso de los 3 ultimos anos Alianza Francesa de Guatemala tuvo asi el privilegio 
de ofrecer al publico guatemalteco espectaculos de extrema calidad y lIamativos por su 
originalidad tales como el QUATUOR RAVEL, LOS CAMINOS DEL BARROCO, EL 
GROUPE VOCAL DE FRANCE, el TRIO DE JAZZ CARA TINI 0 bien en el Centro Cultural 
Miguel Angel Asturias DERIVES por la compania P. GENTY, el Teatro de sombras Senor 
Z y EXTRABALLI:: por el tantastico malabarista JerOme Thomas. 

Alianza Francesa coopera con un conjunto variado de entidades siendo co-patrocinadof, 
animador 0 sede de numerosas asociaciones. 
Ofrece sus instalaciones para la realizacion de seminarios, mesas redondas, foros, 
conferencias y todas aquellas actividades que ayuden a una major reflexi6n sobre las ' 
relaciones socio-culturales en nuestro pars y el mundo. 

Mensualmente, Alien,s rrancesa prepara un programa de actividades culturalas que 
contiene todos los detaII es y que brinda a todos sus amigos, socios y alumnos un medio para 
estar informados de 10 que sucede en este centro cultural. 
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. . ~l.. . . ~;~: AI cerrarse en la Historia de Guatemala un capitulo oseuro bajo el.manto·de·Estrada Cabrera ', 
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. . brotaron en Guatem-ala diversas entidades educaQoras y culturales ~r/tna atm6sfe~a ' de . 
·~ """'·I. . 

.' libertades. . . . I ·~ :. .. . " . ,.:;~'L<r.' , . 
. . 'As{ naci6 el6 de Junio de 1920 con'et apoyo'de la Misi6n Diplomatica Francesa, la Alianza 
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'.' . : .:: .: Francesa de Guatemala inspirada por guatemaltecos franc6filos y fran~ses residentes. · ., " .. :. 
. - . .. , . . , - . :;ci., ... . . 

. - Por. sus aulas desfilaron varias generaciones de "alumnos a 10 largo' de esos 75 anos :. 
, . ' , .: . ... /~.~; ~.~::- ," 

recibiendo de maestros guatemaltecos, . franc6fonos y franceses, clases de idioma frances 
. .. to - •.. ' . .. • •..• : • • ~ . .. :.~ •• _~.:,.:. • 

' . bajo metodologfas cada vez mas apropiadas y puestas al dra constantemente asr corTlQ,CUrsos 
~ .. ~ : . ,'. . . , - . . . . " " ' ~'.~~~:''' ' { . " , . 

.. :;,. ' ::-,<. 'de"culturay"civiliZaci6ri:galas ' " .. " c . " ' : " .':' ".: . ~ .... . . ... . , .. . ' , . .. . .. . .. ,' . ..i :~~/::, . - :: . " .. , . 
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En -Ia memoria de todos quadan impresos de modo ;ndeleble un sintin de actividades 
. \-:, ' : ' 

'desarrolladas durante este lapso: exposiciones, conferencias, seminarios; mesas ovaladas, 
• oil " . ,:;r ... · 
espectaculos, teatro, danza, recitales, conciertos, poesfa, cine, video, 'viajes, cultura maya, 

artes plasticas, fotografia, etc. 

Para celebrar 75 atlos de fructlferos encuentros, para recordar 75 af\os.de aprendizaje del 

idioma frances la Alianza Francesa invita a todas las personas que la frecuentaron al acto 
"::'.: ... . , 

conmemorativo del :septuagesimo quif1to ani~ers~r~o que tendra Jugar el mattes e de Junlo 

de las 18:00 horas en ade/ante, en .1 Hotel EI Dorado, Sal6n Los Reyes, 7- -Avenida 

15--45 zona 9, donde podrsn reencontrarse, y recordar juntos momentos felices viv;dos en la . 

AJianza Francesa de Guatemala y rendir homenaje a todos los que hicieron posible esta larga 

. vida al servicio de un mejor mutuo conocimiento y mayorhermandad entre dos pueblos, entre 
, . 

. '~ ". dos culturas. .'. ',., .-
..... . ':., .. , . . ..... ; ' .. . 

... .. :. . ... ..... .. :: .. 
" . '. ~ 1 .-

i . ... 

, . 
'. 
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'Afortunadamente pare 161 nueva Instituci6n. hacra poco habia asumido la presidencia de I~ 
:" Republica el eulto y distinguido caballero don Carlos HERRERA. franc6filo y hombre de altos 

, : :" 'dotes quian 81 enterarse de la fundaoi6n de fa J\lia'1za Francesa y sintiendo gran simpatia por 
ella, ofreci6 para el acto inaugural el Salon de $esiones de la Asamblea Naeional Legislativa, 
y por el termino de 4 meses, los locales y muebles indispensables para las clases, asf como 
tambien el sal6n de la misma Asamblea para las conferencias semanales que se lIevarran a 
, cabo mas adelante. 

.. EI14 de julio, fiesta nacional de Francia. se inaugur6 con toda pompa la Alianza Frsncesa de 
" 'Guatemala, en el sal6n de la AsambJea Naeional e\ cual result6 pequeno para los numerosos . 

" asistentes. ' . 
En representacion del Sr. Presidente de la Republica concurri6 ,el Ministro de Instrucci6n . 
Publica, Lie. don Alberto Mencos; acompaflado de sus coleges del gabinete y de euatro 
oficiales de la plana mayor presideneial. Tambiim asistieroh distinguidos miembros del 
Cuerpo Diplomatico y Consular aereditados ante nuestro gobierno, una delegaci6n de la 

, , ': " Comisi6n permanente de la Asamblea Nacional, una comisi6n de la honorable Corporaci6n 
, ,', : Municipal; el jefe Politico Departamental y personalidades del Ejercito y G~iemo. 
;, ,Oespues de ejecutarse nuestro himno patrio, el honorable encargado de riegocios de Francia. 

, ~; ' Monsieur Georges PERROT, di61ectura a su interesante d,lscurso. Seguidamente, el Lie. don 
: : , 'Victor CASTAING, Presidente de la A!ianza Francesa, declar6 solemnemente inaugurada la 
~', Instituci6n. y agradeeiendo a todas las personas que en una u otr8'forma habran contriburdo 
'-i :'''':'8 la realizaeion de esta obra., Seguidamente'el Sr. Secretario de la Atianza,-don Alberto 
, BARGELES,ley6 el informe de la comisi6n directiva: Luego el Lie. don Salvador FALLA, rector 

de la' Universiclad Nacional, di6 lecture a su brill ante conferencia. Antes de terminar el acto. 
e\ representante del Sr. Presidente de la Republica, agradeci6 en nombre del gobierno y del 
pueblO de Guatemala a los miambros de la Atianza Frencesa por 18 valiosa obrs que ponTan 
a disposici6n de los guatemaltecos quienes podrian aprovechar las faeilidades que se les 
daba para aprender tan bella langua. Con los acordes de la Marsellaiso, se termin6 esta 
hermosa y trascendenta! acto. 
Pocos dias despues de Is inauguraci6n, EI Senor Mauricio WURMSER pronunciaba ante un , 
nutrido y &electo pUblico. Is primera conferencia cuyo tema "Un viaje , a Egipto'\ Ie vali6 

~ caiurosos aplausos. 
EI interes que las actividades de la Alianza habian despertado en el publico, se pone de 

. manifiesto en carta que el Presidente de Guatemala, don Carlos HERRERA, enviara e don 
Jose GOUBAUD y en la cuelle decia: trTuve el gusto de recibir Is estimable de usted, feche 
17 del mes en curso, 'en que, stento a mi recomendaei6n. se sirve avisarme del dfa y hare en 
que se verificara la pr6xima conferencia da la Alianza Francesa, dictada por don Luis HElM. 
sobre t6pices del Peten ... " 
Profesores especializados impartran las clases, varios de los cuales fueron m~s tarde tambien 
profesores ~t Liceo Frances. 
Para el sostenimiento de la Atianza Francesa &610 se contaba con los fondos recaudados 
entre los miembros de Ie (".olonia residente, pero se agotaron a\ mismo tiempo que veneia el 

, . plazo concedido por al gobierno de Guatemala para usar los salones de la Asamblea 
Nacional, quedando de asta manera la Alianza sin local y sin dinero. 

[ ' d 6cl l[£ XI::i..:l I::iS3JNI::i~..:l I::iZNI::iIll::i 
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Una Fecha Hist6rica 
6 de Junia 1920 

Guatemala y Francia, dos pueblos afines por su raza latina y su espirituaJidad, sufr/an en 1919 
los etectos de los terremotos el primero y de la guerra mundial el segundo. Esta coincidencia 
los hermanaba aun mas y reforzaba el vinculo de amistad que existla entre ellos. 
En Guatemala se ha tenido siempre gran admiracion par Francia, y hace arias los medios para 
conocerla mejor no estaban al alcance de todos. Pocos eran los que ten Ian la suerte de viajar 
a la patria de Voltaire, de hablar el frances y de conocer a traves de la literatura, sus valores 
intelectuales. 
A fines del~ siglo pasado, existia en Guatemala un colegio frances, cuyo director era don 
Georges GUEROUL T, apoyadopor un magnffico profesorado frances, pero 
desafortunadamente este colegio duro solamente tres af'\os por haber fallecido su fundador. 
Existi6 mas tarde una librerfa, propiedad de don Emilio GOUBAUD en donde se podia adquirir 
a precios razonables toda clase de Iibros y magnfficas revistas como "L'illustration" con su 
suplemento teatral. "La petite Illustration" y "Je sais tout". Los universitarios que seguran las 
carreras de medicina y derecho encontraban alii sus libros de texto, muchos de ellos eran en 
frances, obligandolos asr a estudiar el frances. 
Pero esto no era suficiente. Como primera medida habia que encontrar la manera de 
proporcionar a los guatemaltecos la posibiJidad de aprender el frances. Fue entonces cuando 
un grupo encabezado por dona Irene de PEYRE -noble dama cuyo solo nombre evoca 
sentimientos de amor y gratitud- y miembros de la colonia francesa residentes en el pais, 
tuvieron Ie idea de crear un centro docente gratuito, en donde pudieran impartirse clases de 
trances, literatura e historia de Francia. 

Nada mejor para este proposito quefundar en Guatemala una filial de la Alianza Francesa 
de Paris, cuya existencia data de 1883. 
Este dinamico grupo se dirigi6 al entonces encargado de negocios de Francia, Monsieur 
Georges PERROT, persona muy Querida por todos los que tuvieron la suerte de conocerle, 
quien entusiasmado con la idea de crear un lazo de amistad aun mas fuerte entre los dos 
paises, ofrecio poner cuanto estuviera a su alcance para el logro de tan noble fin: 
Fue asr, como·el6 de junio de 1920, convocados por el senor PERROT en el edificio de la 
Legaci6n, los miembros de la colonia francesa y los guatemaltecos amigos, fundaron la 
Alianza Francesa de Guatemala, eligiendose al/f mismo la primera junta directiva. 
Fueintegrada por el Ministro de Instruccion Publica de Guatemala, el representante de 
Francia en el pais y don Emiliano GOUBAUD como presidente honorario y al rector de la 
Unlv.:u !)iUldU Uti Gual~rnalcl, como Vice-rreaidente Honorario. Fu6 pro6iaente de la J\'/nta 
Directiva don Victor CASTAING, Vice-Presidentes: doria Irene de PEYRE y don Federico 
RODRIGUEZ BENITO, ocuparon los demas cargos don Jose GOUBAUD, don Nathan 
MEYER, don Reinaldo ARIAS, don Antonio PEYRE, esposo de dona Iren&, don Alberto 
BARGELES, don Vfctor Manuel CALDERON, don Roberto SEIDNER, don Felipe SOLARES, 
don Juan Bautista SEIGNE, don Pablo DUCHEZ y don Antonio MA ITA, y como delegado p~r 
Quetzaltenango don Antonio BOUSCA YROL. 
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, .: ~ ~ i;:Justamente preocupados poresta dificiJ situaci6n, ,los dirigentes dispusieron estAblecer' un ' 
;' ! ~ .. :~ colegio para s'alvar 10 que con tanto am or habran creado. Con sus propios fondos y con "os '. ' 
y ':; ' ': de algunos miembros de la Junta Directiva,' pudo dona Irene de PEYRE en los primeros dias ' 

: ;. '.::~;~/de enero de .1921 ,abrir las puertas del Liceo Frances, eon un cOnsiderable numero de 
, ';:f.~: ~ elumnas de las familias mas estimadas de Guatemala. " , :, : ::;:~i" , ,:' 

, -:,<,<~, EI Liceo tuvo doble papel: completer el plan cultural de la Alianza F~anceS8 'e inculcar un gran 
, " ~ ::- ' ;amor por Francia a la juventud guatemalteca. Dona Irene en especial, dedic6 todo su tiempo ' 

:' , ',:, ':y energia al desarrollo de su programa, logrando sostener el -Liceo y mantener activa la ' 
",: " :Al ianza. ,,' ' " ,' ,', ' ;, " , , ' 
, .,' -EI esfuerz:~ de los profesores y el interes que los alumnos d~mostraron por 91 idioma, no tard6 
, , ! : 1 ~' ~' en dar sus frutos. Dos arios mas tarde, e114 de julio de 1922, para conmemorar fa Toma de 

) ' ':' :;~ " ,~ la Bastilla y el segundo aniversario de la fundaci6n de la Alianza de Guat~mala, un grupo de 
>/?"i,alumnos representaba en el Teatro Variedades, ilLes Precieuses Ridicules" de Moliere. , , ' 

" : ,,~};~ Con 81 tiempo, ' se full formando una interesante biblioteca, de la cual ha~a~ uso la mayorra 
',>)-;'; :de los alumnos, ' t ' ' : ', , ;" :~·' r : , 
: ':, '( -:Peliculas, chari as y conferencias atrafan 8 un culto y numeroso publicO, ':]..:;:,:;" ' 
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.. ': y ~rel termino-de4 meses, lOs locales ymue"6Jes mtllspen~aDltl~"pc:t,c:na.:l V1~'"'-'-~' ~,.--"" . 
. . tambien el sal6n de la misma AsambJea para las conferencias semanales que se lIevarian a f 

. cabo mas adelante. 
, EI 14 de julio, fiesta nacional de Francia, sa inaugur6 con toda pompa la Alianza F rancesa de 
Guatemala, en el sal6n de la AsambJea Nacional el cual result6 pequeno para los numerosos 

. asistentes. . 
En representaci6n del Sr. Presidente de la Republica concurri6 .el Ministro de Instruccion 
Publica, . Lie. don Albarlo Mancos; acompar'ado de sus ~Iagas del gabinete y de cuatro 
oficiales de la plana mayor presidencial. Tambien asistieron distinguidos miembros del 
,Cuerpo Diplomatico y Consular acreditados ante nuestro gobierno, lIna delegaci6n de Is 

. : .. ... Comisi6n permanente de la Asamblea Nacional, una comisi6n de la honorable Corporaci6n 
. ; Municipal; el jefe Politico Departamental y per$onalidades del Ejercito y G~iemo . 

. : .. Despu9s de ejecutarse nuestro himno patrio, el honorable encargado de negocios de Francia, 
~ Monsieur Georges PERROT, di61eetura a su interesante djscurso. Seguidamente, el Lie. don 
, \ . Victor CASTAING, Presidente de la Atianza Francesa, declar6 solemnemente inaugurada la 
:' Instituci6n. y agradeciendo a todas las personas que en una u otra'forma habian contribuido ' 
,'.("',a la realizacion de esta obra. Seguidamente elSr. Secretario de la Alianza. ·don Alberto 

. BARGELES. I.eyo 81 informe de la comisi6n directiva: Luego el ,Lie. don Salvador FALLA, rector 
de la' Universidad Nacional, di6 lectura a su brill ante ·conferencia. Antes de terminar el acto, 
el representante del Sr. Presidente de la Republica, Qgradccio en nombre del gobiemo y del 
pueblo de Guatemala a los miembros de la Alianza Francesa por Is valiosa obra que ponian 
a disposici6n de los guatemaltecos quienes podrian aprovechar las facilidades que se les' 
daba para aprender tan bella lengue. Con los acordes de la Marsellaise. S8 termino este 
hermoso y trascendental acto. . 
POCO! diaa despues de la inauguraci6n, EI Senor Mauricio WURM$ER pronunciaba ante un 
outrido y selecto pUblico, la primera conferencia cuyo tema "Un vieje a Egipto", Ie veli6 

. calurosos aplausos. 
EI interes que las actividades de fa Alianza habran despertado en el publico, se pone de 
manifiesto en carta que el Presidante de Guatemala, don Carlos HERRERA. enviara a don 

. Jose·GOUBAUD yen la cualle decia: "Tuve el gusto de recibir la estimable de usted, fecha 
17 del mes en curso, ·en que. atento a mi recomendaci6n, se sirve avisarme del dia y hora en 
que se veriftear~ la pr6xima conferencia de la Alianza Francesa, dictada por don Luis HElM, 
sobre t6picos del Peten ... " 
Pr-ofes0re6 especializados impartran las clases, varios de los cuaJes fueron mils tarde tambien 
profQsores del Liceo Frances. 
Para el sostenimiento de Is Alianza Francesa solo se contaba con los fondos recaudados 
entre los miembros de la colonia residente, pero se agotaron al mismo tiempO que vencia el 

.. plazo concedido por el gobiemo de Guatemala para usar los salones de la Asamble'a . 
Nacional, quedando de 6sta manera la Alianza sinloeal y sin dinero . 
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Una Fecha Hist6rica 
6 de Junio 1920 

Guatemala y Francia, dos pueblos afines por su raza latina y su espiritualidad, sufrfan en 1919 
los efectos de los terremotos el primero y de la guerra mundial el segundo. Esta coincidencia 
los hermanaba aun mas y reforzabe el vinculo de amistad que existia entre ellos. 
En Guatemala se ha tenido siempre gran admiraci6n por Francia, y hace alios los medios para 
conocerla mejor no estaban al alcance de todos. Pocos eran los que tenian la suerte de viajar 
a la patria de Voltaire, de hablar el frances y de conocer a traves de la Iiteratura, sus valores 
intelectuales. 
A fines del siglo pasado, existia en Guatemala un oolegio frances, cuyo director era don 
Georges GUEROUL T . apoyado par un magnifico profesorado frances , pero 
desafortunadamente este colegio duro solamente tres alios por haber fallecido su fundador. 

) Existi6 mas tarde una librerfa, propiedad de don Emilio GOUBAUD en donde se podia adquirir 
a precios razonables toda clase de libros y magnificas revistas como "L'illustration" con su 
suplemento teatral. "La petite Illustration" y IIJe sais tout". Los universitarios que seguran las 
carreras de medicina y derecho encontraban alii sus libros de texto, muchos de ellos eran en 
frances, obligandolos as! a estudiar el frances. 
Pero esto · no era suficiente. Como primera medida habia que encontrar la manera de 
proporcionar a los guatemaltecos la posibilidad de aprender el frances. FU9 entonces cuando 
un grupo encabezado por doria Irene de PEYRE -noble dam a cuyo solo nombre evoca 
sentimientos de amor y gratitud- y miembros de la colonia francesa residentes en el pais, 
tuvieron la idea de crear un centro docente gratuito, en donde pudieran impartirse clases de 
frances, literatura e historia de Francia. 
Nada mejor para este prop6sito que fundar en Guatemala una filial de la Alianza Francesa ' 

. de Paris, cuya existencia data de 1883. 
Este dinamico grupo se dirigi6 al entonces encargado de negocios de Francia, Monsieur. 

. Georges PERROT, persona muy querida por todos los que tuvieron la suerte de conocerle, 
quien entusiasmado con la idea de crear un lazo de amistad aun mas fuerte entre los dos 
paises, ofreci6 poner cuanto estuviera a su alcance para ellogro de tan noble fin: 
Fue asf, como el 6 de junio de 1920, convocados por el senor PERROT en el edificio de la 
Legaci6n, los miembros de 1£1 colonia frsncesa y los guatemaltecos amigos, fundaron la 
Alianza Francesa de Guatemala, eligiimdose alii mismo la prjmer~ jlJ"t~ directiva. 
Fu~integrada por el Ministro de Instrucci6n Publica de Guatemala, el representante de 
Francia en el pars y don Emiliano GOUBAUD como presidente honorario y al rector de la 
Universidad de Guatemala, como Vice-Presidente Honorario. Fue presidente de la Junta 
Directiva don Victor CASTAING, Vice-Presidentes: dof\a Irene de PEYRE y don Federico 
RODRIGUEZ BENITO, ocuparon los demas cargos don Jose GOUBAUD, don Nathan 
MEYER, don Reinaldv ARIAS, don Antonio PEYRE, esposo de dona Irene, don Alberto 
BARGELES, don VIctor Manuel CALDERON, don Roberto SEIDNER, don Felipe SOLARES, 
don Juan Bautista SEIGNE, don P~bloDUCHEZ ydonAntonioMATTA, ycomodelegado por 
Quetzaltenango don Antonio BOUSCAYROL 
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La lengua enseflada combina las riquezas c18sicas (li teratuTa, artes, etc .. ) 
con las del lenguaje usado en el turismo, en los negocios, en la ciencia y en las 
tecnicas, de modo que la ensefianza dispensada cobra una dimensi6n que la integra en 
el universe econ6mico. 

Cada aflo, bajo 1a egida de 1a Alianza Francess, 12.000 elumnos de 
p.~t~h]~~imi~ntos ~scolares europeos participan en un concurso de frances. al t~rmino 
del cual 680 laureados son recompensados con un viaje cultural a Paris. 

LUlares .tractivo. 

La mayoria de los establecimianto~ dp. 1~ Ali~nza Francesa funcionan en 
lugares atractivos, donde resulta grato estudiar : un antiguo palacio en Tarento 
(Italia), bellos pabellones coloniales en Tamatave (Madagascar), en Santa Fe 
(Argentina) 0 en . Pretoria (Africa del Sur), un edificio con aspecto de antigua 
m1s16n 1nmerso en lA exuberante flora tropical en Quito (Ecuador) •.• Tambien puede 
ser un modesto pero pintoresco "taller de caligrafis" como el de Nuadibu, en 
Mauritania. 

En cada uno de ellos, una biblioteca se encarga de la difusi6n del libro 
frances . Las salas de lectura tambien sirven de marco a conferendas U terarias 0 
cientifiC8S, proyecciones de reliculas francesas t audiciones de discos, exposiciones 
de pintura, recepciones, bai es, conciertos y presentacion de compaiHas teatrales 
provenientes de todos los horizontes. 

Reonocida como entidad de utilidad publica, la Alianz8 Francesa siempre ha 
sido apoyada por las autoridades. El jere del estado es su presidente ad honorem. 
Las Alianzas, que no persiguen fines de lucro, extraen sus recurs os de las 
contribuciones de sus miembros (cuyo monto es fijado libremente par cada comite), de 
~onaciones y legados, del producto de los servicios ofrecidos (derechoi de 
inscripci6n en los cursos de frances, en e1 cine-club, en 1a biblioteca, etc.) y de 
subvenciones de diferentes ministerios, en particular los de Relsciones Exteriores y 
Cooperacion. 

Desde 1a creacion de Is Alianza Francesa, millones de hombres y mujeres del 
mundo aprendieron el frances en los bancos de 1s Alianza. Citemos algunos de los mas 
ilustres ; el papa Pablo VI, 18 Infanta de Espana Elena de Borbon, la cantante 
Barbara Hendricks y e1 modista Kenzo. 

'. 

Pierre-Albert LAMBERT 
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" JEAN PAUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA . 

En el primer libro de la "Critica de la Razon Dialectica" 
(I.II.p.43) Sartre escribe: "lei' p~r vez primera a Husserl, 
Scheler, Heidegger y Jaspers en 1933, durante mi estada de una ano 
en Berlin y fue en ese momento (mientras Heidegger debia estar en 
pleno activismo )cuando sufrf su influencia. Durante el invierno 
de 1939-40 me encontre p~r fin en posesion del"metodo n y de las 
conclusiones principales . .!!De este momento procede su actividad 
filosofica , definida como existencialismo; pero encarnada en un 
metodo de anaIisis: La fenomenologia. 

Quien es Sartre? 

La Critica de la RazOn llialectica, ~ (en dos volumenes) 
sefiala el comienzo de una actividad publica de Sartre . mas 
agresiva y comprometida con el movimiento revolucionario de los 
j6venes , de las clases obreras, y de los pueblos"'oprimidos en 
todo el mundo:que culminara con los movimientos de 1968 y 
siguientes. Si la comparamos con la actividad especulativa y 
literaria de los anos que la preceden,es la mas crltica,la que 
transforma el existencialismo en una arma de combate. Sin embargo 
los conceptos fundamentales de suS pensamientos ya estaban 
definidos en las primeras obras: en la Nausea, El Ser y la Nada, 
el teatro, y los Caminos de la Libertad. 

En Situations VI. (de 1964) proyecta su propia imagen en el 
"Retrato del Aventurero" .Comentando un ensayo de Stephane con 
este tltulo,contrapone el aventurero, ( 0 activista,) al simple 
mllitante.Para el mllitante, la entrada al partido corresponde a 
su antrada all'mundo- humand':se les da el "Yo"~se "descubre 'I ' a los 
ojos fraternales de los ':- otros". Elios Ie dan su imagen. Por que 
el no tiene un U yd, antes de amar al partido. Es una consagracion: 
--" p~r que . no es cierto que se Ie pide.. que se abdique del 
Yo;seria demasiado tener un yo que abdicar". (1.c. p.8) 

Al contrario el "aventurero,' hombre de accion,"--no sabrfa 
concebir: el recibir de 12,5 hombres una personalidad nueva;querria 
la salvacion de-la-que a(-tiene. Eso significa qiue quieredhacerse 
reconocer- por- ellosl1en su singularidad".Toda~ actividad tiende 
a un fin:hacerse -reconocer,y cita una frase de Malraulrd'Uno no se 
mata mas que para existir.w --" Los aventureros incendiaran el 
enorme deposito de mercancias que es la sociedad burguesa, y para 
terminar se arrojaran a las liamas'~.!!El aventurero busca la 
gloria,donde se existe;para_ todos"sin perder nada de si. "--No 
busca la comunicaci6n con los otros, sino la gloria; pero esta 
no 10 libera de su soledad. 

"El momento de la muerte sera la cumbre de su vida. --En este 
instante infinitesimal,alln vivos y ya muertos,se sentiran 
convertidos ., para los otroS:lo_ que"ya eran para si mismos" .En 
estas breves frases se contiene practicamente toda la 
especulacion de Sarte.El militante nunca ha existido"en..-si.' 

., 
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Sarte nunca sera un militante,afiliado a un partido,de los que 
esperan que el "Yo" se les de.E:l sabe que la accion no Ie dara la 
vida ,sino la muerte--"No hay fuerza ,ni siquiera verdadera vida, 
sin la certidumbre,sin la obsesion de la vanidad- de-la- accion" . . -

Sarte es un ~ aventurero, \\ un hombre de accion . .!!Ser ' uno' es 
primeramente ,no ser como el ( vecino ~ ser original". Su acci6n no es 
la de los dinamiteros , los desesperados. En ese mundo, donde los 
hombres I se-reconocen I en el trabajo I y p~r su trabajo, no hay 
probabilidad alguna de que sea reconocida la " singularidadll de 
esos seres." (p.14 Situations VI). Y 10 que es pe~r se olvidara 
incluso su memoria. Su misma muerte parece comprometida~/El momento 
de la victoria sera el comienzo de su fracaso. "_ 

t1 v 
Y como ven que van a morir por - nada, quieren afirmar al mismo 
tiempo la vanidad de toda empresa :~Los hombres mueren p~r 10 que 
no existe" .La accion del aventurero resultara - inutile Sartre 10 
reconoce;pero se identifica con -eJ.: "- "El aventurero estaba 
equi vocado, tenia todos los vicios de la clase burguesa: egoismo , 
orgullo, mala- fe. No obstante, despues de haber aplaudido la () \ 
victoria del militante,yo, seguirla el aventurero en su soledad". _ (l{.( J 

~'Impulsado p~r la aCcion para escapar a la soledad,he aqul que se 
encuentra mas solo que nunca. "- Con estas palabras Sartre 
describe su propia aventura intelectual: de un 1\ yo ' I que no puede 
establecer comunicacion con los otros, sin perder su propio ser y 
adquirir una identidad impuesta, p~r I' otros~. Una teoria que se 
desarrolla en su obra monumental : "El Ser y la Nada" (de 1943 ~_ 

Para comprender su posicion es necesario ubicarlo hist6ricamente 
y culturalmente ,entre las dos guerras mundiales que se originan 
en Europa al comienzo de este siglo ,y continuan, con diferentes 
episodios, hasta el final de la llamada guerra fria en los anos 
ochenta 1 ~ EW..O e.... q I.l.J.. W\,IAPU. Q ~~\c . 

Sartre, nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual 
como docente de filosofia en Le Havre en 1931,pero ya en 1933 se 
traslada a Alemania para estudiar la Fenomenologia en sus meras 
fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llamarlo un 
fenomen610go, y de hecho esta metodologia afecta ~ su 
actividad de pensador y escritor.Su primer gran libro famoso: La 
Nausea, (1938)juntamente con las obras de teatro,incorporan el 
metodo fenomenologico en el anaIisis de la existencia humana. Esta 
es la razon p~r la cual dada la originalidad y el valor literario 
de sus escritos se impuso como una nueva corriente llamada pronto 
existencialismo. 

Sartre publico primero varios estudios fenomenologicos sobre 
temas literarios y de anaIisis psicol6gico, que sirven de 
introducci6n a su gran obra especulativa:El Ser y la Nada,que 10 
consagro como un pensador altamente original e independiente, que 
algunos conceptuan como el mas grande filo86fo contemporaneo de 
la "Libertad". 



En esta misma epoca, al final de la segunda guerra mundial fundo 
la revista Los Tiempos Modernos, y abrio con Simone De Beauvoir 
y Merleau- Ponti,Camus y Aron, y otros, los mas celebres debates 
intelectuales. 

La infiuencia de Sartre J tanto literaria como filosofica , fue 
inmensa. Y su fama se extendio a nivel mundial, tanto que en la 
epoca de los cincuenta-sesenta el nombre de Sartre ya era 
sinonimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo 
se establecio, en cierto momento, en gran parte gracias a las 
controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polemicas, como 
el pensamiento mas representativo de la filosofia del siglo xx. _ 

<!~\tO~t.W ~~~ 
Su momento cumbre 1 10 representa probablemente, <&eeptles~e El ser 
y la Nada, la publicacion en 1946 de II Existencialismo y 
Humanismo~Despues su pensamiento entro en una nueva fase~intent6 
superar el existencialismo fenomenologico para aproximarse a una 
filosofia poJi'tica inspirada en el humanismo - marxista,apoyado 
profundamente en Lukacs como se puede com pro bar en La Critica de 
la Razon Dialectica (de 1960.) 

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo 
pensamiento sistematico y la revolucion postmoderna, en el que 
Sartre participo activamente , obligo a Sarte a refugiarse en las 
problematicas regiones esb§ticas, con sus tres Volumenes sobre 
Flaubert . Sartre murio en 1980. 

La situacion ~~ ~ ~~o . 
La fenomenolog[a consituira. para toda su vida el metodo basico 
de los anaI.isis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos 
obligados de referencia para entender el existencialismo. La 
fenomenologia , como la entiende Sartre) no es la original de 
Husserl,con sus dos vertientes de Descripcion y Reflexion 
cntica,atraves de la Reduccion fenomenologica.Sartre adopta la 
fenomenolog!a en su primera etapa: la descripcion de la 
experiencia,y rechaza la epoje,la reduccion que lleva desde la 
experiencia concreta del ser J al juicio, es decir al conocimiento 
racional. Sartre desconfia del conocimiento , como abstraccion 
metafisica de la realidad. \ ~/ 
Su camino se aproxima mas bien al dtHeidegger (iel 'I Ser y el 
Tiempo·,al Heidegger antimetaffsico de" Kant y el problema de la 
Metafi'sica" ( 1929) 0 de "la Carta sobre Humanismo" ( 1943) : un 
planteamiento de la conciencia alll, en el ser primigenio de la 
experiencia-temporal, un ser individual, que es mi- ser- alll,y 
rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente 
explotadas por Descartes, Kant y Hegel. 

Pero se separa tambien de Heidegger: por eso contrapone El Ser y 
la Nada, a El Ser y el Tiempo.Heidegger habra intentado 
construir una ontologfa, un conocimiento del Ser ,existente; 
contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metaflsica 
tradicionae. El ser y el Tiempo es una ontologia, como 10 declara 
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el mismo Heidegger, pero nada impide que se Ie interprete tam bien 
como una antropologia. Heidegger busca el ser existente de mi
yo;pero encuentra el ~ Yo'\ en su historia: historici'.za el Da-sein,lo 
vuelve un absoluto I capaz de construir su propia historia:un 
poryecto de si- mismo que existe en el mundo. 

Sartre 10 entendio perfectamente: un ser no es \I nada
u
, si no es 

conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemologia 
y reducir nuevamente el ser a conocimiento,descubrio que debe 
captarse el a ser" en su existencia real que es mi- conciencia. P~r 
esto 10 que en Heidegger podria ser una interpretacion 
accesoria, en Sartre se convierte en el tema-central de su 
especulacion : la antropologia. 

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de 
Sartre: la dialectica. Hegel no se pone sobre el terreno de la 
relaci6n- uruvoca que va des de el Yo - al- Otro ;sino de la relacion 

{lreciproca"que define :"la percepcion de si- mismo , del uno-en- el
otro" . (S N. p. 302) De hecho en la oposicion al • otro: cada uno es 
abselutamente paIb."'si" ,la apraicion de mi - individualidad es 
condicionada p~r el reconocimiento del otro". 
A pesar de su basica estructura fenomenologica, que Ell aprovecha 
brillantemente convirtiendola en una expresien literaria:novelas, 
cuentos, drama, que fascino una entera generacion, Sartre asume una 
tercera componente que 10 encarna en las luchas proletarias de 
todo el siglo XX,la dialectica Marxista de la lucha de 
c1ases, vista mas que des de Marx, desde Hegel. 

Tenemos asi los tres costados de la piramide que permiten a 
Sartre descollar sebre toda su generacion p~r el espacio de un 
siglo:la literatura, la politica y la filosofia. La filosofia de 
la existencia de Sartre se convirtio, en las propias palabras del 
mesefo, en tIel escimdalo intelectual del siglo". 

Si Heidegger habia orienta do la fenomenologia hacia el problema 
del ser, Sartre la reenfocO a la cuestion de la libertad. Esta de 
acuerdo con Heidegger que la fenomenologia de Husserl deberia 
ser desarrollada en la direccion existencial. Pero se contrapone 
a Heidegger en la dec1aracion de el existencialismo como la base 
de un humanismo.Para Sartre el Hombre(y no el ser)ocupa el centro 
del escenario. El"significado ,\ no es un regalo del ser:es una 
invenci6n del hombre individual. 

Como ya habia adelantado Husserl, el \1 bombre \' ya no puede ser 
considerado como una esencia- intemporal,o una sustancia, sino 
solo una actividad- intencional que constantemente se rebasa- a - si -
misma y se reconstituye atraves de su existencia. Lejos de 
apoyarse en alguna fuente ontologica, que no sea la existencia 
humana misma,Sartre afirma que esta se constituye con la suma de 
todas las acciones humanas It elegidas-libremente:Nada mas y nada 
menos:" el hombre es 10 que eJ. hace de-si- mismo." Este es el 
primer principio del existencialismo. 



.. tt 
Lo humane en su individualidad. 

'" Le debemos pues a Sartre filosofo, (por otra parte inseparable de 
el narrador ,del dramaturg07del critico),la restitudon I de la 
filosofia I tambien a los que de elia tienen la mas elemental 
necesidad, como los hombres deseosos de comprenderse - a - si 
mismos;de entender su-posidon con reladon a los demas en la 
vida. Por esto las obras teoricas de Sartre se cuentan entre las 
escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los 
lectores,y no exigen el auxilio interpretativo,a veces opacO-t de 
otros espedalistas. Con elias se convirtio en {dolo de toda una 
generad6n. 

Podemos separar tres momentos en el camino intelectual de 
Sartre. El primero estrictamente fenomenologico corresponde al 
anaI.1sis psicologico del yo. El segundo realiza las gran des obras 
teoricas y literarias acerca de la existenda y la libertad. La 4fI0 1.o.. 
tercera incorpora la dialectica marxista, y la proyecdon social. 

~El descubrimiento de la condend~. 
Su primera obra filosofica: La Imaginadon (193~, consiste en la 
aplicadon del metodo fenomeno!ogico a la descripdon de la 
condenda en su actividad existendal de perdbir e imaginar. 
Su intend6n no es la de ampliar los conocimientos psico16gicos, 
sino predsamente 10 contrario: demostrar que una investigadon 
fenomenologica conduce al" serl' mismo de la condenda.En la 
fenomenologia, Sartre descubre el "Sujeto" que mega el mundo 
encuanto 10' translimita: como 10 describira mas ampliamente en el 
Ser y la Nada,partiendo fundamentalmente del Yo pienso de 
Descartes. 

?ll< Esbozo de una teoria de las emodones. ~> 
TreS aftos mas tarde, publica el II Esbozo de una teoria de las 
emociones" ( 1939) , en que la metodologia fenomenologica sigue 
exactamente los pasos de Husserl: descripdon, reflexion, reducdon 
, y busqueda de una esenda. No se debe preocupar tanto p~r 
recoger hechos como en interrogar los fen6menos,es dedr 
predsamente los acontedmientos psi'quicos en la medida en que 
elios son\1significadones~Lo que busca no son elementos f[sicos 0 
pslquicos,sino mas alla, el~ sentido~Un sentido que no es 
predsamente una cualidad puesta desde afuera sobre las emociones 
sino en la medida en que es asumido p~r la realidad humana,es 
dedr la condenda misma. 

En la introducdon 10 presenta como psicologia-
fenomenologica, pero depues de haber analiza do la actitud de 
Husserl (la busqueda de las "esendas") y la de Heidegger 
(realizar su propio ser), toma deddidamente su propio camino: un 
estudio de la realidad humana " que pueda servir de fundamento a 
una antropologia. "El Da-sein,de Heidegger es- mi "--propio 
ser ,existente;.- en la vision de Sartre se vuelve condenda ~ $3 3 ) 
humana. Siguiendo los primeros capitulos del 'Ser y el Tiempo', 19 3 1. 3' . . 4-
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comprende que la "hermeneutica de la existencia tiende a fundar 
una antropologia. II (1.c. p. 17). 

Ya desde este momento la"\lconciencia f\ queda colocada al centro de 
todo interes; una conciencia que determina sus propios 
significados: -"10 que Ie interesara solamente es el fenomeno en 
cuanto significativO". 

Despues de pasar revista de las conocidas teorias de Williams 
James, Pierre Janet, de 6 gestaltistas y psicoanallstas, 8artre 
averigua que la "conciencia emotiva 11 es un tipo- particular-de-

1\ conciencia - del- mundo'~· que en ultima instancia escapa a la 
descripcion y analisis racionales. 

8i el mundo real es ante todo un ., universo- instrumental U 

racionalmente determinado , 0 determinable : la conciencia no se 
limita a proyectar significaciones efectivas sobre el mundo que 
la rodea:ella vive el mundo- nuevo que acaba de construir.Este es 
su modo de existir, al estar todos los caminos obstruidos : --lila 
conciencia se precipita en el mundo magico de la emocion,se 
precipita toda entera ,degradandose: ella es"nueva- conciencia P 

frente al"' mundo-nuevo~.IILo magico es imponderable, es una fusion 
irracional de '\espontaneidad"y de pasividad~-No debe verse en la 
emocion un desorden psi'quico sino el renacimiento de una actitud 
primigenia del hombre, en que este I' ser~'ltercata de su ser-en-el
mundo. 

Frente a un objeto- imposible I la conciencia • toma su 
iniciativa,para captarlo de otra manera, ella se transforma a si 
misma, para transformar su objeto: el mundo.- "Entonces tratamos 
de cambiar el mundo, es decir de vivirlo,como si las relaciones 
de las cosas con sus potencialidades no estuvieran reguladas p~r 
procesos deterministas, sino p~r la magia. La emocion no es un 
accidente,es un modo- de-existencia de la conciencia, una de las 
maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de 
Verstehen)su ser- en- el- mundo. 

L<. Lo Imaginario. "" 
La t ercera obra de este periodo, que complementa la exploracion 
fenomenologica de los signos - interiores, es II Lo Imaginario II _ 
( 1940). Recordemos que en esta epoca se acaba de publicar el II 8er 
y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y estan proximas a aparecer 
las de Merleau-Ponti :Estructura del Comportamiento (1941) y 
Fenomenologia de la Percepcion (1945). Psicologia y Psicanalisis 
llenan los espacios intelectuales de la epoca. La conciencia es 
reducida a un objeto, concebido como un mecanismo estructurado p~r 
los hechos, que la ciencia se., encarga de amontonar e 
interpretar.8artre ve en la ~ imagen I su capacidad significativa, y 
su relacion con la existencia. 

La \I imagen:' en la que es posible rebasar la compacidad clausa del 
ser , es la primera expresion de lll5ertaa , del drama del hombre, y 
revela su propia estructura existencial. Con gran poder 
dialectico, y sirviendose habilmente de los datos del 
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psican8llsis y de la concepcion Heideggeriana, analiza con mucha 
maestria los fen6menos del comportamiento - humano y de los 
diversos datos de conciencia.La 'espontaneidad' de la conciencia 
produce la imagen como "algo - en- si", independiente de todo 

" objeto, existente en un "quasi-espacio" y un "quasi-tiempo". 
tI tI 

La ima~en rebasa los limites espaciotemporales del mundo de la 
percepdon,del ahora - y - aqui;concretamente,cuando yo leo una 
novela como Guerra y Paz, yo puedo desplazarme, viajar libremente 
entre diversos pensamientos, parse 0 generaciones.En ese mundo 
ficticio de la imagen, yo alcanzo berarme del espacio, eso me 
permite estar en Paris, en Berlin, y a continuacion en 
M09Cu.Igualmente adquiero libertad del tiempo,tanto que puedo,en 
pocas horas, condensar la experiencia de centenares de afios (en 
el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy). 

Lo"ficticio"me da tambien el poder opuesto:el de ampliar un solo 
instante y extenderlo a varias horas 0 dias. Nuestros suenos 0 
fantaslas, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad 

c\ imaginaria ,\ ,para manipular espacio y tiempo en la forma de una 
quasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y 
temporal, la llama tam bien , como en el caso de las emociones, la" 
espontaneidad" de la imaginacion. 8i observamos un objeto como un 
cubo ,la percepcion de los sentidos no nos puede proporcionar mas 
que una sucesi6n de perspectivas diferentes,mientras nosotros 
podemos~ imaginar\1 todos estos puntos de vista a la vez,lo cual 
constituye un solo acto-espontaneo . 

Pero esta I' J5erta - intenciomal " de la conciencia y la 
n espontaneidad de la imaginacion I se acompana~ con la que 8artre 

llama "una pobreza - esencial" .Por que el objeto en nuestra 
fantasia es sola mente un " cuasi-objeto'! fruto de una 1< cuasi
observacion':La libre-espontaneidad de la imaginacion,se consigue 
con el costa de la negacion de la inagotable presencia del 
objeto como realidad perceptual ! Portanto la imaginacion es a la 
vez un poder- anonadante: un poder de conciencia que solo puede 
presentar las cosas como '" no-cosas" (en el sentido de negar su 
realidad empfrica.) 

El u objeto \I de la percepci6n ~ rebasa- constantemente la 
conciencia: es siempre "algo - mas" que la conciencia del 
mismo; mientras el objeto_conciente de la imaginacion no es nunca 
mas de la imagen - de - eI. Nunca podemos retener en nuestra 
imaginadon la imagen de las columnas p.el Parten.§n, sin saber ya 
de antemano cuantas columnas hay re11lmente en el. 

El precio que pagamos I p~r la libertad j' sobre - el- mundo 1 es la 
aniquilacion del mundo. Por que en la imaginaci6n experimentamos 
el mundo como una nada ,algo irreal de 10 real. Cuando me "creo

ll 
una 

imagen de algo- real; la mera imagen me impresiona, me conmueve, me 
excita,pero no es la II cosa-misma", la que me conmueve: es la 
imagen, mi propia proyeccion subjetiva. Mi imaginaciO'n hace 
aparecer su imagen irreral (imaginada) de la cosa, y niega la cosa 
como realidad perceptiva. _ 



<4V~~~ 
De I M no solo se deri va la II temporalidad II de la existencia .-

_ humana,que siempre trasciende el presente hacia el futuro, 
proyectandose mas alia de 10 real;sino que se consagra tambien el 

\1 esencial-solipsismo II de la existencia- humana. La existencia de la 
conciencia estA encerrada en si- misma,ajena a la existencia del 
mundo real. Sartre luchara toda la vida en contra de esta 

II lejania \1 del ser y la 1mposibilidad de la conciencia de llegar al 
ser. La .. espontaneidad \I de la conciencia que crea su mundo de 
imaginacion,la transforma en conciencia-activa que se contrapone 
a la pasividad de la percepcion. La conciencia-perceptiva aparece 
a si misma como- pasiva. frente a la sOliddez del mundo real; pero 
el mismo ·'objeto~de'la .. percepcion len la concienciaS se debilita, se 
vuel ve nada. La conciencia mata la existenciq.. El poder imaginati vo 
que niega la realidad es sin embargo la condicion de nuestra 
l1bertad . Puede l1berarnos de la presion perceptiva que nos 
agobia. 

Se anuncian aqui ya todos los temas que se desarrollaran tanto 
en las obras literarias como enb los tratados especulativos. 

(e~ ~ ~Ia. @;J Lo "absurdo· de la exlstencia. 

La teoria ya esta esbozada en la etapa anterior. Sartre puede tibct4 
dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios 
establecidos en el anhlisis fenomenologico: la literatura y los 
tratados especulativos:El muro (1939) y la Nausea (del mismo ano) 
en forma de relatos; El Ser y la Nada (1943) y Existencialismo iI) fMv 
Humanismo (1946) en forma de ex posicion doctrinal. Las cuatro 
obras tendran sus desarrollos especificos en "Los Caminos de la 
Libertad" ( La Edad de la Razon, El Aplazamineto, La Muerte en el 
Alma) que consagran su apl1cacion etica . Epoca que as rmsma, 
ideas encuentran expresion en las piezas de teatro: desde Las 

A" <')0, " M~~s,y A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona. 
,..t~~~IAM~~ . 
'I Los afios de 1939 a 1945 han side los arios de la Segunda Guerra 

Mundial, con su secuela de destrocciones p~r toda Europa y un 
clima general de frustracciones y ausencia de 
ideales ;'Existencialismo y Humanismo \' ( 1946 ) es la expresion de la 
fenomenologia de la d . Esta obra es UIla defensa apasronada 
del e s encialismo como la respuesta adecuada a la cnsis, tanto 
social como cultural que dominaba en Europa. Como 10 habia side 
despues de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para 
la juventud alemana,j..o fueron El S r la Nada este m mento 

ara la juventud francesa 1 a ' uscandole 
s n 0 a una vi a d absurdas 
.cro dades, sofisticadas de ciudades, 
y pueb os; de obras de arte y de cultura,redes e comunicaciones 
y fuentes de energia,a nivel de estados,y sociedades; y hasta en 
la intimidad de las farnilias y de los indiv1duos. La "racionalidad If 
en que se h ia ndado la civilizacion que con~erra 

~ ~ a ~ueoo~no !tpod a ya descubrir ningun sentido en la 
vida, runguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y 
angustia. 



-, 

• 

Sartre se levanto a desafiar una oblacion desilusionada del 
~teroa- 4~dicionat. de sig , lcaciones: declare que cualquier 

t'si nificado (destinado a sobrevivir al colapso de la cultura 
. europea deberia se creado de la nada;como si se produjera con las 
unicas ener s Clen - subjetiva.Solo el individuo 
podria encontrar en si mismo las fuerzas para rehacer todo de 
nuevo con la responsabilidad y la lib d de una determinacion 
absoluta.Asi Sartre resuscitaba el individualismos de K'erkegard, 
lila masa es la mentira", "la verda es sUJetiva.Desde la 
perspectiva fenomenologica: "debemos regresar a la experiencia 
viviente (le vecu) ) para redescubrir una ~elacion intencion~ y 

eativa con mundo. 

o Humanismo \' traza un camino de existencia 
autentica -. Y la autenticida consiste, como en Heidegger en la 
identificacion con el ser @t,ologia-flmdamental); sino en una 
an 0 ologia fundamental. §u interes primario no es el ser en 
general, smo _ ser h..Y,ma!?-o . Segun un pensamiento tradicional, 
des de Platon, el hombre tenia que cumplir un destino escrito de 
antemano, como una actor desempenando U¥\ papel en un escenario. A 
esta ~ctitud tradicional la llama ".seriedad" I 0 ~sinceridad", pero 4J.) 

inautentica . 
~ 

La persona autentica es la que empieza p~r reconocer -=,--A:=---=';;:" 
existe un II yo ~dado t\ que sea verdadero: p~r que la" existencia 
precede la esencia" y esta.vIa lnveI}t~ cada u!!Q, a 10 largo de su 
vida.Esto significa que sotros construimos nuestra identidad 

" en" y t' atraves-de,t la 'br C'I decisiones que tomamos y nuestra 
accion.Consecuenteme nuestra"esencia ,I no es mas que: 10 que 
nosotro decidfmo 

No es que ignore los \I limites" en los que el hombre toma sus 
decisiones;los reconoce p~r que nuestra existencia es siem lYe 
"situada" en un contexto historico concreto.Pero ~ yo(j ued. Ccoger · 
cOmo existir dentro de los limites de estas circumstancias. Somos 
libres \ p~r quenosotros determinamos :los- que-somos y cOmo~ con 
una serie de opciones libres que solo titerminan con La muerte. 

No se da tal cosa como "la naturaleza- humana" p~r que no existe 
una mente divina para preconcebirla.Cada individuo conquista su 
existencia rechazando toda forma de defsmo, 0 dogmatismo -
colectivo.Solo entonces cada persona : se ~I apropia '\ de su 
autenticidad y ~utor de SU Qropio_ mundo.En una pagina de "Las 
palabras" se pregunta, una manana esperando el tranvia frente a 
una puerta: que es Dios? Pero la palabra no Ie significa- nada y se 
pierde entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces 
Dios desaparecio de su vida. ~ ~~ ~ C1(!H ~-e. ~Qvre.. --
Y hace suya la maxima de Dostoyevsky "si Dios ha muerto,entonces 
todo esta permitido" .EI existencialismo encierra el drama de la 
existencia sin- Dios. Eliminado el te1smo, existimos sin excusas ni 
~demos rechazar fluestra responsabilidad I ni 
remitirnos a una autoridad 1 externa a nosotros mismos. A cada pa~o 
estamos bres , para inventar nuestra identidad;nada esta 1/\. 
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establecido.Nuestra historia es un libro - abierto nuevos 
capftulos pueden ser escritos.Solo nuestra entrega a la aCcion 
los puede escriblr. iu e istencialismo es una llamada a la 
fenomenologi'a de la aCClon. Por eso ser no puede ener 
sentido mas que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las 
cosas, una roca, un arbol que ~olo s~ue-~on, sin niRtguna 
opcio 'bre el hombre se elige;- temporalmente,.!.'se proyecta 
hacia el futuro y es conciente de hacerlo." _ 

, I 

Pero cada pcion 'br va acompanada p~r la 1\ angustia.Cuando 
elegimos estamos dominados p~r la angustia, p~r que tenemos 
conciencia de que no existen criterios de eleccion, 0 de valor, 
que nos puedan garantizar 0 justificar una accion de modo 
absoluto. Y la angustia resulta tambien del hecho que cuando uno _f \ 
escoje, p~r cierta necesidad Kantiana, no 10 hace para si mismo, ~ k ~to j 
sino Il como_ debe': en cuanto hombre.Ellndividuo inautentico, al 
contrario, sostiene la 11 usion de que €I es - ( universal) - la 
humanidad. 

SL SH\. YJA. N4~~ 
--~ sistematica mas desarrollada es sin duda \1 El ser y la 

Nada~ (1943) ,en ella ademas de la fenomenolog{a recupera algunos 
componentes dialecticos hegelianos; y se sitiia frente al Cogito 
de Descartes. Describe la existencia humana como una dialectica 
entre dos polos- ontologicos: la nada (un ser imaginario, mas 
alla del mundo),y el "ser" ( 10 que es percibido dentro del mundo). 

" Desde la imaginacion de la , I nada deriva la conciend~de:-si como 
"para-si" ,libertad,trascendencia, subjetividad, angustia.En la 
categoria onto16gica del ser esta el "en-si" ,la necesidad, 
facticidad, objetivldad,la nausea.La exlstencia es "para-si" en 
tanto opera como conciencia que niega el mundo - dado, para 
proyectar si- mismo hacia un nuevo horizonte de posibilidades. 

~ ~~~~gOA~ ... 
Esta dialectica se desarrolla aRt'PHa.mestecen--La Nausea. La nausea 
es la existencia del ser dado, que aliena la conciencia de
si,destruye el para-si.La nausea 10 arrastra a uno hacia el"en
si ~ la pura existencia mundana y material de las cosas: cosifica 
la condenda. - " La cosa, la cual aguardaba, se ha alertado; ella 
se ha fundido sobre mi, se desl1za dentro de mi, estoy llena de 
ella~ _ No es Nada: cosa - so~- yo.La existencia 

ada ,separada,refluye sobre mi. Yo - existo. " (La 
Nausee,p.127) . 

Esta \'I exlstenda " que se describe en tla Nausea con lujo de 
detalles , sobre todo en la escena del jardin, (una pagina de 
descripcion estupenda como pieza literaria e ideologica) llega a 
sofocar la conciencia, p~r su densidad pesada y absurda, la. penetra 
"por todas partes, p~r los ojos, la nariz, la boca" (1. c.) es su 
propla- existencia sobre el modo mismo de los objetos.El 
protagonista ha subido a un tran via: "apoyo mi mane sobre el 
asiento, pero la Iietiro rapidamente, eso no existe. Esa cosa sobre 
la cual estoy sentado, sobre la cual apoye la mane se llama 
banqueta. Murmuro, un poco como exorcismo: es una banqueta. ,,
Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla 
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banqueta, es impedir que ei<Xsta,que la existencia 10 domina. a uno # 

en la conciencia, el \\ nombre I' intelectualiza el objeto ,10 hace 
conciencia, un para-mi,lo niega como en-si, como pura existencia. 
"Mas la palabra queda sobre mis labios;rehusa posarse sobre la 
cosa ... Las cosas se han liberado de sus nombres. Estan alll, 
grotescas, obstinadas, enormes, y parece estupido llamarlas 
banqueta 0 decir algo de ellas: estoy en medio de las cosas, las 
innominables . Solo, sin palabras, indefenso ,las cosas me 
rodean,debajo de mi,detras de mi,sobre mi.No exigen nada,no se 
imponen;estan alli" (lc. p.160). 

Esta es la verdadera realidad, la existencia. Pero cuando uno 
intenta agarrarla, pensarla, entonces se vacia, deja de 
existir . "C uando yo creia pensar en ella, era necesario aceptar que 
no- pensaba- en-nada, tenia la cabeza vacia,o mas exactamente una 
palabra en la cabeza,la palabra "ser" .La conciencia frente al 
ser exitente, siente nausea. La nausea es la conciencia de existir 
no ya en tanto conciencia, Sino a la manera de las cosas. - " Eramos 
un monton de existentes fastidiados,incomodados p~r nosotros 
mismos;no teniamos la menor ra~zon de estar- a.11l,ni unos ni 
otros;cada uno de los existentes confuSQs, vagamente inquietos se 
sentia demas con respecto de otros. \\ -

~ Demas fue la unica relaci~n que yo pude establecer, entre esos 
arboles, esas verjas, esos guijarros". Es la unica sensacion que 
produce la existencia, la de estar "de~ mas".--"Dem4s el castano 
frente a mi,un poco hacia la izquierda.Demas la Veleda ... Y Yo, 
endeble, languido , obsceno, mascullago , agitando melancolicos 
pensamientos~- yo tambien estaba dem~s." La conciencia, en 
cuanto pra-mi,se siente invadida, abrumada p~r la existencia de 
las cosas que son "en-si" y tienden a "cosificarla":se siente 
arrastrada p~r el mundo, sin poderlo asumir, racionalizarlo -" yo 
estaba demas p~r toda la eternidad."(l.c.156) -

--- - -



r-----------------------------------------------------------------
6x 

~ ( Jfl 90nciencia y 11 ~d. £Q fix. , Po. ~l( ~ qf.,.\,'do t<4 ~ ~CJa'd. 
El ~ es "total- gratuidad:esta contingencia de las cosas (tal es 
tambien el espiritu de 'seriedad') ; y la Nada, aquello por 10 cual 
existe el ser para una conciencia,el termino relativo de su poder 
anihilante.La Nausea revela el "ser"en que la conciencia arriesga 
siempre de dejarse aprisionar . Pensar , sin palabra , sobre las 
cosas, con las cosas, revela 10 absurdo del ser.- " Sin formular 
nada claramente, comprendi que habia encontrado la clave de la 
existencia,la clave de mis nauseas,de mi propia vida. Todo 10 que 
pude entender despues se reduce a esta "absurdidad" . Absurdidad 
, una palabra aun. La conciencia no tiene mas que palabras; alia 
tocaba las cosas."-

En este contraste, es don de se separa el puro existir de las 
cosas de la conciencia. La II existencia I' es absurda mientras la 
conciencia es racional. - " ante aquella pasta gruesa y rugosa, ni 
la ignorancia, ni el saber ternan importancia" - : el existir esta 
mas alia del conocer. "el mundo de las explicaciones y de las 
razones no es el de la existencia" .. Sin embargo el puro existir 
no es total mente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo 
imaginario, declara Sartre represen- ta a cada instante el senti do 
implicito en 10 real. La obra de arte es un desaf!o a la 
contingencia.Atraves del arte las cosas acceden a su sentido:-
"El sonreir de los arboles,lo masivo del laurel,eso queria decir 
algo: era eso el erdadero secreto de la existencia" - - Pero el 
arte ya participa de la imaginacion, es decir de 10· irreal :' 

Correspondiente a la nausea que es revelacion del Ser ,la Angustia 
es precisamente la revelacion de la - nl5ertad . La angustia deri va 
del caracter propio de la conciencia, que es ella misma una 
proyeccion fuera-de-si ,al exterior. Toda conciencia es conciencia 

i' de algo'; toda conciencia es intencionalidad.Este concepto derivado 
de Husserl encuentra una nueva aplicacion, por que no lleva hacia 
el interior de la conciencia ) sino hacia el exterior, la 
alienacion. El correlato de la conciencia es el mundo. La 
conciencia no cesa de tender hacia ... el- mundo.En esta contradiccion 
esta la raiz de su angustia. - "Si el Cogito conduce 
necesariamente fuera de si, si la conciencia es una inclinacion 
desl1zandose sobre la cual uno no puede instalarse sin haliarse 
al in stante inclinado al exterior sobre el "ser-en-si", es por que 
ella no tiene por _ si- misma ninguna- suficiencia de " ser~i .§Q!!lo 
subjetividad absoluta;ella envia ante todo a la cosa.(E.N.p.712) 

En esto se revela la contradiccion de la conciencia. Por una parte 
es "cogito" ,es autosuficiente y es libre, por otra parte es 
apresada por la existencia y las cosas. La conciencia es 
precisamente 10 que no- es el objeto;ella es trascendente a todo 
objeto posible. La oertad de la conciencia se apoya sobre la 
contingencia de su existencia en el mundo; su trascendencia se 
apoya sobre su facticidad. ( S, N . 
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fe..,lloontraste entre~~er y ~nciencia. 
El roce del "hay" es el horrodSer conciencia es ser arrancado al 
"hay".,; p~r que la existencia de una conciencia constituye una 
subjetividad:por que ella es sujeto de la existencia ~es decir en 
cierta medida lJuena del ser. 

Toda conciencia es posicional, en el senti do que se trasciende 
para alcanzar un objeto,y se agota en esta posicion misma.No se 
trata aqui de una conciencia- reflexiva que deba percibirse a si 
misma p~r que "-toda conciencia de un objeto es ya conciencia de 
si". - No es la conciencia reflexiva del Cogito de Descartes que 
necesita una conciencia pre-reflexiva sobre la cual apoyarse.La 
conciencia no podra nunca ser una conciencia "inconciente-de-si .~ 

Pero es necesario que esta IIconciencia- de-conciencia':se cualifique 
de alguna manera, y no puede cualificarse sino como conciencia 
reveladora. Una intuicion revelante que implica algo revelado;la 
subjetividad absoluta no puede constituirse sino frente a tl algo (I 
revelado: la conciencia implica en su ser algo no-conciente y 
transfenomenico;debe ·producirse como revelacion de \\ algo~ que no -

- es ella, y que se Ca como existente,ya cuando ella 10 revela. 
Entonces el mundo no es solo fenomenico, no es solamente un mundo 
para- nosotros;eI es;es_ en- si,existe independientemente de la 
conciencia i no es reductible a ella. Y la conciencia misma no es 
solo fenomenica:ella es subjetividad absoluta,irreductible al 
modo de ser del mundo. 

La conciencia y el mundo . 

De este modo intenta Sartre evitar la trampa del solipsismo 
individualista,del que acusa a Husserl. 
El fen6meno entonces se escinde hacia ,I dos .! tipos - de - ser : 
irreductibles , el uno al otro. Uno es el ser trascendent~ I~ II la 
conciencia, ni activo ni pasivo, sino mas alia de estas 
categorlas. El otro el ser- que- trasciende Pa"Ia conciencia, absoluta 
inherencia a - si- mismo: "el ser es 10 que es" . De alll nasce la 
relacion profunda:hombre-mundo.El \l ser\' es absolutoj en el sentido 
que eJ. se impone a la conciencia; pero si la conciencia puede 
interrogarlo es por que no esta en todas partes, no es todo, no se 
inpone anulando, sino mas bien respondiendo.Le deja a la 
conciencia no solo la libertad de interrogarlo, sino de 
modificar su relacion con este "ser ," 

La realidad humana, entonces en cuanto conciencia I es pues 
libertad . Ella es la que no es pasado ni es porvenir, p~r que ella 
es su-propio- pasado y su porvenir:es la que puede oponer la Nada 

1~ 

al ser-en-si.Por ser una conciencia .. imaginante es anihiladora I <C::1, 
del ser,asf como p~r ser libertad 1 es 60nciencia - de-si;es s~/eo-IM.() ~ ~ 0;1#0 ) 
para-si. La percepcion de la libertad genera la angustia na ,~ 
angustia es la forma que toma la conciencia de libertad. Todas mis 
conductas posibles estan a.lli.."adie mas que ydpodrta determinar 
que una de ellas se realizase. Dependo solo d~~i. Soy ciertamente 
yo el que a cada in stante sera aprehendido ,mas nada en mi 



presente condiciona esa aprehension. La conducta decisiva emanara 
de un Yo que no -soy- aun. 

Una libertad para nada. 
~ \ , \ 

En smtesis la \ libertad que se descubre en nosotros, en la 
angustia I puede caracterizarse por la existencia de esta nada que 
se insinua entre los motivos y el acto.La conciencia escapa a sus 
motivos por que estos no - existen en ella sino solamente para 
ella;es ella 1a que los pone: "la angustia como manifestacion de 
la libertad enfrente de si / sign1fica que el hombre esta siempre 
separado1 por una nada, de su propia esencia. La esencia es "10 que 
ha sido" .La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza 
mi libertad separandome del mundo en que yo estaba inmerso. _ {5.AJ . 

Pero hay un aspecto esencial a la conciencia que la determina y 
la amenaza:la preesencia del11otro!'Como vivimos en un mundo con 
otros / Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de 
libertades.El "otro"amenaza mi libertad y me hace conciente de que 
el mundo no es solamente mio. El se roba mi mundo. El limita mis 
proyectos y les da un sentido nuevo~\su-sentido':Mi existencia deja 
de ser un soliloquio, y se vuelve un drama/de subjetividades que 
chocan entre ellas. (5 . IV . 

Un sujeto por razones ontologicas se vuelve - objeto para el 
'" otro~ Esto no tiene problema cuando 10 que yo encuentro como 

objeto es una cosa. Pero si es una persona- humana/que me 
objetiviza para salvaguardar la nada de. su propia 
subjetividad/entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos 
libertades debe ser negada y reducir el liotro"a objeto,para que la 
otra exista como sujeto. Para que una permanezca una ,I no-cosa ~ la 
otra debe ser- cosificada. 

Sobre la base de esta condicion ontologica Sartre reforma las 
relaciones Hegeliana~ de senor y esc1avo. Yo soy duefio de mi mismo 
en tanto me considero aislado, una libeertad solitaria/dueno de 
mi - mundo; pero entonces ese mundo no esta fundado en ninguna 
necesidad objetiva fuera de mi vacfa_ voluntad de opcion. Para 
superar esta realizacion- angustiosa / y el absurdo de mi proyecto / 
siento que este debe ser justificado y confirmado por alguien 
mas;pero con tal que me ponga en relacion con otro/)'Q..entro en 
conflicto. . 

, \1 ~ _ 

Uno de los dos debera abandonar su libertad al otro; uno debera 
ser esc1avo y el otro dueno.Es un dualismo insalvable frente al 
cual el hombre puede tomar una de las tres actitudes.Hacerse 
esc1avo/si uno renunda a su propia-nada,con la dudosa ventaja de 
ser cosa-de-otro/una especie de masoquismo.O me vuelvo duefio y el 
otro esc1avo / el sadismo / si obligo al otro con la violencia; 
disfruto en reducir al otro a la condicion de simple objeto/lo 
cual es en si un fracaso. _ 

3~ 0 tome una actitud de "indiferencia" . Esto implica renunciar a 
todas las relaciones intersubjetivas I denegando toda relacion 
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subjetiva con ..... otros.Esta contituye otro fracaso;a pesar de que 
uno se imponga renunciar a los"otros ", terminara permanentemente 
obsesionado por elios.No hay escape,seguire encontrandome cara a 
cara con los otros. No hay posibilidad de ignorar la d1mension de 

II ser-para-otro/ como una posibllidad de suS ser:por esta 
1mposibilidad de l1berarse de los otros Sartre concluye que ' los-

\l otros-son- el- 1nfierno. \\ --

. r" Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no tiene solucion mas 
que un proyecto que lleva al hombre mas alia de si -mismo: salir de 
un nivel interpersonal a un nivel impersonal. Esto toma la forma 
de una cntica de la situacion- social y la salida hacia el 
inf1nito que es Dios. Esta es la famosa conclusion del Ser y la 
Nada. 

~nautentica de esta proYeccion es buscar un sonsenso 
social. Una sociedad puede tratar de estableceJ\un sentido de 
solidaridad intersubjeti va, atribuyendoles una responsabilidad 
colectiva por todo 10 que es considerado mal en la sociedad:la 
guerra, la pobreza ,la enfermedad, la revolucion: asi se defiende 
la sol1daridad con 10 propio de un grupo y se cae en la opresion 
de otros.Se participa en una conciencia comun- para-si y se n1ega 
una objetivacion - de - si - mismos. La sociedad se vuel ve una 
conciencia colecti va que ex1ste por "mala -fe" . 

b \ Pero hay otro modo de superar el confl1cto: el hombre proyecta 
} una sintesis ideal del para-si con el en-si,de la nada y del 

ser. Es la l1bertad de proyectarse hacia el ser supremo, que es 
pura l1bertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si. Dios 
representa el proyecto Ultimo imag1nario 1 de la existencia humana: 
"el hombre es - deseo de ser- Dios". 

El proyecto humano. 

Pero este proyecto es absurdo, por que D10s es una ser 
ontologicamente contradictorio. Una fusion entre l1bertad y 
necesidad solo se daria en el infinito. El hombre ex1ste en 10 
f1nito, portanto la contradicciO'n entre el para-si y el en-si es 
insoluble.El para-si y el en-si se excluyen mutuamente;no se 
pueden relacionar mas que en una contradiccion. Dios es un 
proyecto que para el hombre permanece irrealizable. La fe en Dios 
resulta f1nalmente una "mala fe". De all1 sale la definicion del 
hombre como "una - pasion- inutil".La existencia es absurda por que 
la solucion de la antinomia va mas alia: de las fuerzas humanas: 
el deseo de ser D10s es irrealizable: el hombre esta encerrado en 
su propio confl1cto de l1bertades. 

Al centro de su obra,El Ser y la Nada, (La ex1stencia de los 
otros) Sartre define su posicion metodolog1ca: primero rechaza a 
Husserl acusandolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de 
no lograr salir del sol1psismo. 
Se inclina a su vez hacia la ontolog1a de Heidegger, d~ Ser y el 
Tiempo.Luego le contrapone Kant y Hegel, y de este 6ltimo asume 
la apertura - dialectica del yo capaz de convertirse en su 



antltesis, de transformar 10 real en racional. Pero tampoco puede 
aceptar a Hegel, p~r su unificacion de 10 real y racional ,que 
convlerte el ser en conocimiento, y portanto ,QR el YO,en una 
abstraccion subjetiva. 

Entonces finalmente regresa al It Cogito It de Descartes, tratando de 
superarlo con una concepcion nueva de concienia - auto-
transparente,no reflexiva y que no necesita de una conciencia 
reflexiva previa para conocerse a si misma. ( S.N .La existencia 
de los It otros It ) 

Por supuesto su interpretacion de Husserl no era correcta, 
diciendo que Husserl fundamenn.el ser en el conocer. A pesar de su 
afirmaci6n categorica de la existencia de 10 real, el mismo 
Sartre vuelve a caer, en cierto modo, en el solipsismo, que trata 
de rechazar con todas sus fuerzas. Tanto atraves de la 
imaginacion, como atraves de las emociones la conciencia, de un 
modo pre-reflexi vo ,crea su propio mundo, un mundo magico, que Ie 
permite sobrevivir a las frustraciones de la " cosificacion \Ide la 
existencia . 

Siempre se trata de un mundo inventado, que no trasciende el 
ambito de la conciencia. Todo el esfuerzo de trascendencia que 
Sartre encuentra en la conciencia 1 queda condenado a la 
esterilidad p~r la inconcillabllidad entre conciencia- y . ser . Dos 
terminos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no 
caer en un facil monismo. 

La conciencia 

'" 

" . busca Ser. 

El mundo es .' en-si;pero nunca alcanzable p~r la conciencia ,la 
cual esta condenada a ser-para-si;sin un ser verdadero y sin 
sentido; mas que el absurdo de su imposibllidad. 

Si queremos considerar a Sartre, como el fenomenologo I- que 
realmente es 1 tendremos que rehacernos a Husserl de la obra 
ItExperiencia y Juicio lt que Sartre no conocio en aquella epoca ( 
p~r que su primera edicion es de 1948) .No se trata solo del mundo 
intersubjetivo de Husserl, que Sartre tam bien admite,como se vio, 
si no del"contacto~ entre la conciencia y el ser. 

No es, como afirma Sartre que Husserl reduzca el ser al conocer; 
al contrario, el fenomeno originario del conocer se deriva de la 
evidencia del ser. En el paragrafo 60 de esta obra dice Husserl:
-"La autoevldencia de la experiencia es :la ultima y original 
auto-evidencia que buscamos,y portanto el punto de partida para 
la elucidacion y el origen del juicio predicativo. It_ 

Y de que no se trate de una experiencia subjetiva 10 demuestra el 
conocimiento pre-predicativo, el que precede cualquier otra 
reflexi6n,que no ha side reducido a conocimiento conciente.-ItLa 
teoria de la experiencia pre-predicativa,precisamente de aquella 
que nos da el anticipo de los sustratos mas originales de la 
auto-evidencia objetiva,es propiamente el primer elemento de la 



.; 

teoria fenomenologica del juicio."--Y si todavia quedara alguna 
duda de si se refiera al ser- mismo -objetivo, que se da en la 
evidencia, anade: "- El concepto de experiencia debe ser concebido 
tan ampliamente que comprende no solo el darse de la existencia 
individual en si misma , pura y simplemente, (que es darse de algo 
en si mismo , en la certeza del ser) ,sino tambien de las 
modalidades de esta certeza. "-- Y en el paragrafo 70, habla del 
mundo "como fundamento universal de toda experiencia pre-dada, de 
los objetos particulares.- "Al comienzo, antes de que nos 
comprometamos en un acto de conocimiento, el objeto es pre
dado, esta presente, y este es el principio del principio. "_-

No puede portanto repetirse que en Husserl el conocimiento 
precede al ser; al contrario, el conocer se funda en el ser; y 
toda la razon de una ref1exion deriva de la necesidad de aclarar 
esta evidencia fundamental. La ilusi6n de Heidegger de que el 
Dasein, el ser- alii de mi - mismo , preceda la experiencia, queda 
desmentida del resultado final del SeiY\- Un - Zeit,en que la 
historicidad del Dasein queda reducida a la historia del yo, y no 
del ser. Sartre ve en Heidegger una pOsicion mas avanzada hacia 
el ser que la de Husserl y sigue por esta senda, pero al final la 
rechaza,y niega tam bien la posibilidad que la dialectica de 
Hegel pueda resolver el problema del ser absorbiendolo en la 
identidad con el pensamiento. (1.J;)~ 

~uQda enteflCPs mas ~~res~ al Cogito carte siano ,~ ~ 
~ como una prueba racional 0 inductiva ~ sino como una 
evidencia pre-predicativa.Este seria el argumento "ontologico" 
que evidencia la realidad del yo y del ser. Pero los dos terminos 
permanecen irreconciliables, mas que atraves de un deseo infinito: 
el de ser Dios. 

-'tv. (k.. ~~.ki 
Husserl no haee una profesion explicita de teismo, pero su 
posicion racional, en la Med. III (Meditaciones Cartesianas) abre 
la posibilidad de un encuentro , una ventana hacia O1oSI Heidegger 
declara explicitamente que su pensamiento es indiferente y puede 

~ conducir al teismo 0 al ateismo, sin que 81 mismo tome una 
posicion. Sartre se declara decididamente ateo, y pone el ateismo 
como una condicion fundamental para reconocer la frustracion 
fUAdamQAtaJ. del ser humano; pero entonces descubre en el hombre 
la posibilidad de "hacerse-infinito; por la idea que su misma 
conciencia desarrolla , estimulada por la libertad y la apertura 
de trascendencia t el deseo de hacerse Dios. 

Regresando a la inmensa labor realizada por el filosofo 
frances, desde los anausis de la imaginacion y de la emoci6n, 
hasta el anallsis del ser y de la libertad, el aporte mas 
duradero e imperecedero de su actividad de pensador 10 
encontramos en el desarrollo de la fenomenologia, en que el ser 
humano es esculpido con l(ls mas eSPlendidQS~r'es de la 
realidad existencial, y de su lucha en comunion con los 
demas, para elevarse sobre la situacion - terrestre de los 
conflictos materiales y psicologicos. Sartre cree en el hombre, y 
sobre el hombre se esfuerza por construir la totalidad del ser. _ 



, 

En su regreso al Cogito cartesiano, Sartre no 10 considera como 
una prueba racional 0 inductiva de la" existencia"; sino como 
una evidencia pre-predicativa.Este seria el argumento 
"ontologico" que evidenc1a la real1dad del yo y del ser.Pero los 
dos terminos permanecen irreconcillables, mas que atraves de un 
deseo infinito: el de ser Dios. 

Regresando a la inmensa labor realizada por el filosofo 
frances, desde los analisis de la imaginac10n y de la emocion, 
hasta el analisis del ser y de la libertad, las nove1as, los dramas 
teatrales, hasta las polemicas polit:l.cas, y la crit:l.ca literaria, 
y de la razon dialectica; a sus luchas en favor de la vida y de 
los individuos oprimidos;el aporte mas duradero e imperecedero 
de su actividad de pensador 10 encontramos en e1 desarrollo de la 
fenomenologia,en que e1 ser humano es esculpido con las mas 
esplendidas formas y colores de la realidad existencial. 

Esta en su despliegue intelectual, en comunion con los demas, en 
el intento de elevarse sobre la situac10n terrestre de los 
conflictos mater1ales y psicologicos, y superar los fallos de la 
razon especulativa. 

Sartre cree en e1 hombre, y se esfuerza por construir, sobre e1 
hombre, la Totalidad del Ser. 
=~============================================================== 
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URL Guatemala. 

Guatemala 29 de agosto 1997. 

Muy estimado Filosofo ..... ... . 

La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
Itt tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido constante (a1rededor de veinte cada vez),io cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha side extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de lnvestigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

EJ numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempoEstamos agradecidos aI 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.EI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:'ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates l 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18) EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el mtemet.).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel . particular: 363 05 23 ; URL: 36921 51 aI 6 , extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 05 22; 

__ E-mail : agaJlo@urLedugt 
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Muy estimado Filosofo ... 

Comunieaeion No. 8 

Guatemala 29 de agosto 1997. 

La proxima reunion del Dialogo,se efeetuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora aeostumbrada,euatro de 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edifieio "0 ". Sean todos bienvenidos l .Afortunadamente el 
numero de los partieipantes se ha mantenido eonstante (alrededor de veinte eada vez),lo eua! demuestra el 
interes espeeulativo del grupo. 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida res en a del IIoCongreso Naeional de Filosofia, rea!izado por la 
Asoeiaeion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la partieipaeion del Lie. Gustavo Cosaeov, de Cordoba, 
Argentina, yel Lie Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,eon un tema tambien extraordinariola 
violeneia a los dereehos humanos y la justieia, en aquel pais y en el nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite eorriente de tiempoEstamos agradecidos al 
Lie. Ramirez, y a Cosaeov, deseando eonservar los eontactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: eosaeov@filosofia.uneor.edu ) 

La reunion del dia 4,toeara' problemas de Logiea,tanto teorieos, como relativos a la doeeneia.El Lie. 
Benjamin Moseoso,presentara' algunos problemas aeerea del texto:'ver de Verbo,y sus aplieaeiones.Se 
aeeptan nuevas solueiones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean : euestiones de dedueeion 0 de 
indueeion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (eaeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de oetubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Internet).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedieara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de eomunieaeion son: 

~ 

Tel . particular: 363 05 23 ; IJRL: 3692151 al6, extension 537. Fax: 363 0423; 364 05 22; 
. --E-mail : agallo@urLedu.gt 
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Comunicacion No. 8 

Guatemala 29 de agosto 1997 

Muy estimado Filosofo ... .. ... ...... ......... ..... ... .... .. , ... .......... . 

La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cad a vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del ITo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, yel Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. eel E-mail es: cosacov@filosofia .uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.EI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:Ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates l 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Intemet.}.Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel . particular: 363 OS 23 ; URL: 3692151 al6, extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 OS 22; 

" E-mail : agallo@urLedu.gt 
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, Guatemala 29 de agosto 1997. 

Muy estimado Filosofo .. ~~c9~ l t7 .... k=:B'~ 
La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cada vez),1o cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, yel Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tern a tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

EI numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docenciaEI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:"ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr.· Moris Polanco ... y el Intemet.).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. .-'\ntonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 36921 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 05 22; .,--E-mail : agallo@url.edu. e ~ f!f6JC1IftRt ~ I 
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l~to .. 
La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbreda;~c:tlUaatftf'elO"1e~e~----
la tarde,en el lugar, aula 2 I 5, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (a1rededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofi a, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de fnvestigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos aI 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docenciaEI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:'ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco .. . y el Internet.).Octubre sera' eI ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son· 
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Comunicacion NO. 8 

Guatemala 29 de agosto 1997. 

Mu¥-estimade-Ftl-osefo':-. .. . 

t
~OXlma reumon del Dia!ogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatr~ 
la tarde,en el lugar. aula 2 1 S, de este mismo Edificio "0". Sean todos bienvenidos l .Mortunadamente e 

(. l}::=.mero de los ~articipantes se ha mantenido con stante (a!rededor de veinte cada vez),lo cua! demuestra e 
Anteres especulatlvo del grupo. 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del [lo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

!
,~ La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
gentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:l 

iolencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 
El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos _ 

icc Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofoJ 
i vestigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu ) I 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.EI Lic! 
Benjamin ~10scoso,presentara ' algunos problemas acerca del texto:Ver de Verbo,y sus aplicaciones.S 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates l 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
. /

d 
. 

IQ ucclon. 
Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). E 

liguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Intemet.)Octubre sera' el ultimq 
res de dialogo, que se reanudara' el ana entrante. La ultima sesion se dedicara' a ~.,....presellt~IIlllS.c1i 
~itor:es .. paJ:a-la-proxima-ronda~~f1 0tfo-parttcutar, atentamente-;--Br~tQJlj~LGallQ. 81! 
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Comunicacion No. 8 

Guatemala 29 de agosto 1997. 

Muy estimado FiIOSOfo .... J:>~ . ~0 . AQfJl~ 2 31,'25 t}O 

La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos l .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido eonstante (a1rededor de veinte eada vez),1o cual demuestra eI 
interes espeeulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Naeional de Fi .losofia, realizado por la 
Asoeiaeion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha side extraordinaria, por la partieipaeion del Lie. Gustavo Cosaeov, de Cordoba, 
Argentina, y el Lie Luis Ramirez del Centro de [nvestigaciones Penales,eon un tema tambien extraordinario:la 
violeneia a los dereehos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los eontaetos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncoredu ) 

La reunion del dia 4,toeara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la doeencia.EI Lic. 
Benjamin Moseoso,presentara' algunos problemas ace rca del texto"ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aeeptan nuevas soluciones de la paradoja de Equeerates l 0 aunque sean: euestiones de deduceion 0 de 
indueeion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (eaeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Intemet.)Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A 

PS .Nuestros instrumentos de com . . T I . umcaclon son· 
e . ?artlcular: 363 05 23 ; URL: 36921 51 · . -E-m"l :~~t~ ~/)r~&:r~3~ ~~(;;;~64. 0~ Jn""{'j,J ~-nj 
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Muy estimado Filosofo . ... "z,(. .S~ .t kb~ 
La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido constante (a1rededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi.Iosofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos aI 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofiauncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.EI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:"ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Internet.)Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel. particular: 363 0523 ; URL: 3692151 a16, extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 05 22; 
E-mail : agallo@urLedu.gt 
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) . . - u:"i\ )}}h-1f\ ~ !fl O fp I J) . )H I 
Muy estlmado F!losofo ... ~ .. . ,.t~.~~) "'/ .. ~ct'/UJ~ 

--- J -
La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del ITo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha side extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinariola 
violencia a los derechos humanos y lajusticia, en aquel pais y en el nuestro. 

EI numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@fiIosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos ala docencia.EI Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:'ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el fntemet.).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de co . . 
Tel. particular: 363 05 23 . mu~caclOn son: 
E'I ,URL . ..l69215Ial6· ~j~{;dt"qj . O'J>~'~ ~ ;; n;r s; :.'" ~~2"\l" ~"V ~'!'1\ 

, a.~Ylf" I "'O~~ >7J~ ~ ~~ ~ 
_.dC< _ ~ if' 'l>W' _ (".,-,0,+\' '->?r »0 .. ~ >(/l~ ~ - q.~4 "3 1$>"~:"'+: "U 

~ ~ ".? "'6"?,r' I "'P"" e"ll'~ ~~' ~ if' ~'\ ,,~~ 
~ 'ai - 'e"'@~~ N1J ~ - P6''''t >t-~CCf • e"e~or" "l-' 'W -"~""'7>"""~ 'I 

;"Y"J(;1 '"r'" "'" ~ . ...\ .. -t'~ 'lD ~ . ""~~ ~ ,;;.. ~~ 1l"'-1 
. ~ 03 • "1('r v:- {~ """ I ~ "0 -.4"ll~ ""'" ; 19'>11,1>6 "0' "1 ~!j.t/.., 
~ ~,nd>(I~ f> "'" ~~ ~f')'i ~ -r;\Y>'>iJ' '} "'Ie,- "0 
~ 'ff&27~~ ""f'" ~ hY "'~\- 11<\ '!N?9 ~ "'f,'1~~"'1 ~ 
~'U'" <nv7>'" - e7'" .." '"6 ~ >y "'!? """" - """'" 7fl> ~ , • .1 ~ , U ., • V y V ..... ;&'7' 'V. f -np lY19[d<li Q·"'U l> 

-t---' 

....... j~ .....,.,2-.. ~ '0" ~ (p~ , <V>')":e 't) 'W'>1Vr-'4 k>q)"~ 
"'0 -,...,'U "& ~ ~.~ ~ ~ ~--,J · ~."':~ (f ~ ""J~~ 

""0 ~1- I~'" ~'i d'9 "-'~ "'02. - -<",'C{ ~-i"i 0" ~ """~'"'" ~ 
~-t. ~""t '1l . • (I'f€ 4) . V'O;'i1?'Q:-\~" "'Ill >;>t~ ~ Y>;.>lt2' 

, j'ff'fi''tf ~.""'T - · '*!-o 'h~ or ~ ld ~ "'V \ ~ ~ 



r 



INVESTIGACIONES 
FlLOSOFICAS 
Edif. "0". No.31O 
URL. Guatemala. 

Comunicacion NO. 8 

Guatemala 29 de agosto 1997. 

L " J ' iI ~ , , 
Muy estimado Filosofo ..... ··l ., .. ... l~/W.-.4.,-. .C? .. .... uu,{ t-61 

La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 " . Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cad a vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo . 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del ilo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha side extraordinaria, por la participacion del Lie. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, yel Lie Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos human os y la justicia, en aquel pais y en eI nuestro. 

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos aI 
Lie. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncoredu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.EI Lie. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:Ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates l 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' eI dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Intemet.).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

, ~~~~~ 
PS .Nuestros instrumentos de comunicacion son: I '1 ,I 

Tel . particular: 363 05 23 ; URL: 36921 51 a16 , extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 05 22; "" j((J ~a 
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Guatemala 29 de agosto 1997. 

Muy estimado FiIOSOfo .. .J).'i .... OtUV&.c2~o ... S~ 
La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo . 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lie. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
.AJgentina, y el Lie Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario :la 
violencia a los derechos humanos y lajusticia, en aquel pais y en el nuestro. . 

EI numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lie. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia .uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.El Lie. 
Benjamin 'Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del texto:Ver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' eI dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco .. . y el Intemet.).Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ana entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar tern as y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuest,ros instrumentos de comunicacion son: 
Tel . partIcular: 363 05 23 . URL 369 21 51 al ' , ~~U"ed\l' '; . . 6 , '''''0''00 537. F", 3,63 0423 ; 36405 22; 
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La proxima reunion del Dialogo,se efectuara' el jueves, dia 4 de sepb embre ,a la hora acostumbrada,cuatro de 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo.Congreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
Argentina, yel Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario:la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro. 

EI numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.El Lic. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del textoVer de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el [ntemet.}.Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion So'n': "iltI7 ~--nQ 'i.-'"Q~~ ~ ~ ., ~ 't11l~ ~ Pt'Q, Jd(7J -r;; 
Tel . ~articular : 363 0523 ; V.RL: 36921 51 al 6 , extension 537. Fax 363 ~4 23 ; 364 05 2~; / • __ ~ I ~.(\ 11'J~ 
E-m .. l . agallo€jlw-Ledu.gt 8"7't> ~ ~'1'1j:, 'O~~~ "'ll'·"'O""· ,J 
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Guatemala 29 Je{gosto 1997 ) f_ m C 
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Muy estimado Filosofo ... r:b..i.. (! . . 'z.&»j;,b il"l< ~ _ !> -j ~ V _ oI~ ~ 
La proXl.·ma reunion del Dialogo,se efectuara' eI jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora~~stumbrada,cu~o~~Q ~ 
la tarde,en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "0 ". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente ~ ) ' U J 
numero de los participantes se ha mantenido con stante (alrededor de veinte cada vez),lo cual demuestra el 
interes especulativo del grupo. 

EI Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIoCongreso Nacional de Fi .losofia, realizado por la 
Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua. 

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lie. Gustavo Cosacov, de Cordoba, 
. Argentina, yel Lie Luis Rarnirez del Centro de Investigaciones Penales,con un tema tambien extraordinario :la 
violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en eI nuestro. 

EI numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo.Estamos agradecidos al 
Lie. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con. la pequena "tribu" de filosofos 
investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@fiIosofia.uncor.edu ) 

La reunion del dia 4,tocara' problemas de Logica,tanto teoricos, como relativos a la docencia.El Lie. 
Benjamin Moscoso,presentara' algunos problemas acerca del textoOver de Verbo,y sus aplicaciones.Se 
aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates l 0 aunque sean: cuestiones de deduccion 0 de 
induccion. 

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). EI 
siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Intemet.)Octubre sera' el ultimo 
mes de dialogo, que se reanudara' el ana entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y 
expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS.Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel . particular: 363 0523 ; URL: 36921 51 al6 , extension 537. Fax: 363 0423 ; 364 05 22; 
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Muy estimado Sr. Filosofo, . 

Comunicacion 9. 

Guatemala Sept. 26, 1997 

l \\~.e ~ , ~ c 
~E\ ..... ...... «L ..... WiL ....... ... ... ... . 

EI Dialogo , que suspendio ' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. EI tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif " 0 ", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas.La 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es 10 ultimo en sabiduria cibernetica! 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos 
acudir atraves de internet; y permitirnos estar aI dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Curs~s, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan. 

A1 Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha sido muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del temaLa Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensarniento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de meso Con ello 
daremos por terminado este cicio de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998. 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 
bienvenido. 

~ Atentamente, Dr. Antonio Gallo A 

PS. I.La obra de Edith Stein Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husser!) ha side 
traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max ScheleLSus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien qui era una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husser! : Ideas 11 

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel particular:364 05 23 ,URL,369 21 61 a16,extension 537.Fax 364 04 23 ; 364 05 22;E-maiJ: 

agallo@urledu.gt 
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Muy estimado Sr. Filosofo, 

Comunicacion 9. 

Guatemala Sept 26, 1997 

EI Dialogo , que suspendio ' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. EI tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif. "0 ", sera' el siguiente~ Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficasLa 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris PolancoEs 10 ultimo en sabiduria cibemetica l 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorramos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes,a los que podemos 
acudir atraves de internet; y permitimos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan. 

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha side muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de meso Con ello 
daremos por terminado este cicio de dialogos de 1997Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998. 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 

bienvenido. ~ 
Atentamente, Dr. Antonio Gallo A. ~ ) 

PS. [La obra de Edith Stein Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husser!) ha sido 
traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler..Sus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien qui era una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husser!: Ideas IT. 

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
TeL particular:364 05 23 ;URL,369 2161 a16,extension 537.Fax 3640423; 364 05 22;E-maiJ: 

agallo@urL edu. gt 
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Muy estimado Sr. Filosofo, . 

Comunicacion 9 

Guatemala Sept. 26, 1997 

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif "0 " , sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas.La 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es 10 ultimo en sabiduria cibernetica! 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorramos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos 
acudir atraves de internet; y permitirnos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan. 

AI Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha sido muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de meso Con ello 
daremos por terrninado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 
bienvenido. 

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A. ~ 
PS . l.La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido 
traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
U niversidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler.. Sus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien qui era una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husser!: Ideas [I. 

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel particular:364 05 23 ;URL,369 2161 al6,extension 537.Fax: 3640423; 364 05 22;E-mail: 

agallo@urledugt 



INVESTIGACIONES 
FILOSOFICAS 
Edif " 0 " NO.3 10 
URL Guatemala.' 

Muy estimado Sr. Filosofo, 

Comunicacion 9 

Guatemala Sept. 26, 1997 

EI Dialogo , que suspendio ' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif " 0 " , sera' el siguiente: Utilizacion del INTERl"IET para investigaciones filosoficas . .La 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es 10 ultimo en sabiduria cibernetica! 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorramos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes,a los que podemos 
acudir atraves de internet; y perrnitirnos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan. 

AI Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha sido muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensarniento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ella 
daremos por terrninado este ciclo de dialogos de 1997.Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998. 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 

Atentarnente, Dr. Antonio Gallo A . 
bieovenido. ~ 

PS l.La obra de Edith Stein Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husser!) ha sido 
traducida y publicada por la Universidad Iberoarnericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
U ruversidad. Contiene un capitulo en que analiza Max: Scheler.. Sus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien qui era una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husser!: Ideas II. 

2. Nuestros instrumentos de comurucacion son: 
TeL particular:364 05 23 ;URL,369 2161 al6,extension 537.Fax:: 3640423; 364 05 22;E-mail 

agall o@urLedu.gt 
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fNVESTIGACIONES 
FILOSOFICAS 
Edif "0 " No.3 10 
URL Guatemala. 

Muy estimado Sf. Filosofo, . 

Comunicacion 9. 

Guatemala Sept. 26, 1997 

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuruones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. EI tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif "0 ", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas .. La 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es 10 ultimo en sabiduria cibernetica! 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorramos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes,a los que podemos 
acudir atraves de internet; y permitirnos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan 

AI Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha side muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formaci on del pensamiento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de meso Con ello 
daremos por terminado este cicIo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los conterudos para 1998. 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 
bienvenido. 

~ Atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 

PS . 1 La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husser!) ha sido 
traducida y publicada per la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Schelef. .Sus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien qui era una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husser!: Ideas II. 

2. Nuestros instrumentos de comurucacion son: 
Tel. particular:364 05 23 ,URL,369 21 61 al6,extension 537.Fax: 364 04 23 ; 36405 22;E-mai!: 

agallo@url.edu.gt 
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URL Guatemala. 

Comunicacion 9. 

Guatemala Sept 26, 1997 

Muy estimado Sr. Filosofo, ...... ...... ... ... .. . . ..... ..... .. .. ...... .... .. . 

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2,primer 
jueves de Octubre. EI tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo 
nivel del edif. "0 ", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas.La 
presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es 10 ultimo en sabiduria cibernetica! 

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en 
nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes,a los que podemos 
acudir atraves de internet; y permitirnos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de 
Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan. 

Al Lie. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos 
sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha sido muy 
provechosa e interesante a pesar de 10 abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura 
especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo 
estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de 
esta problematica. 

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de meso Con ello 
daremos por terminado este cicio de dialogos de 1997.Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998. 

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea 

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A. 
bienverudo. ~ 

PS. 1.La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio HusserI) ha sido 
traducida y publicada por la Universidad lberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma 
Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler..Sus primeras paginas constituyen un claro 
resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo 
Husserl : Ideas II. 

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son: 
Tel particular:364 05 23 ;URL,369 21 61 al6,extension 537.Fax: 3640423 ; 364 05 22;E-mail: 

agallo@urledu.gt 
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ENQUETE La monumentale biographie que consacre Olivier Todd 
a Albert Camus paraTt au moment ciJ I'ecrivain-philosophe, si longtemps decrie, 
recouvre une nouvelle jeunesse > Olivier Le Naire 

Call1US • 
• 

le second souffle 

Joumaliste et 
ecrivain. Olivier 
ToddM 
notamment grand 
reporter au Nouvel 
Observateur. puis 
adjoint au directeur 
de la redaction de 
L'Express jusqu'en 
1981. Oepuis, il a 
notamment publie 
Un cannibale tres 
convenable (1982 ), 
prime par 
l'Academie 
fran~aise , Jacques 
BreI, une vie 
(1984) , Cruel Avril 
(1987) et 
La Sangliere 
(1992). 
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Si, durant sa vie, Albert Camus ne 
fut jamais a court d 'adversaires, 
c'est au jour de sa mort qu 'il ren
contra la plus sournoise, la plus 
redoutable des ennemies : sa 
propre legende. Elle l'attendait, en 
1960, un peu avant Sens, au 
detour de la nationale 7, contre 
un platane qU'allait percuter la 
Facel Vega des Gallimard. Alors 
que la critique parisienne en 
rajoute aujourd'hui dans la 
louange, les lyceens qui decou
vrent actuellement L'Etranger ou 
La Chute mesurent sans doute 
mal combien Camus put crista IIi
ser de passion et de haine dans 
1 ' intelligentsia fran~aise. 

II n'est pourtant pas si eloigne, 
Ie temps ou Ie simple nom de 
l'auteur de La Peste eveillait chez 
l ' interlocuteur un peu lettre 
quelque sourire narquois. Les 
mieux intentionnes voyaient dans 
L 'Etranger une « jolie nouvelle » , 
les plus acharnes comparaient 
volontiers Camus a Saint-Exupery 
et Ie baptisaient « philosophe 
pour classe terminale » - Ie mot 
est de Jea n-Jacques Brochier, 
redacteur en chef du Magazine lit
teraire et auteur d'un pamphlet 
portant ce titre. II est vrai que, 
durant les quarante-sept annees de 
sa courte vie, Camus eut tous les 
culots. e dans les quartiers 
pauvres d' Alger, ce fils d'une 
femme de menage sourde et illet
tree osa non seulement defier 
Sartre et les gloires de la pen see 
fran~aise, mais se livra aussi a des 

analyses politiques dont I'avenir 
allait montrer, pour une bonne 
part, la pertinence. 

Des 1946, dans une serie 
d'articles intitulee « Ni victimes ni 
bourreaux " , il annon~ait la fin 
des ide ologies, la montee des 
nationalismes et denon~ait Ie 
marxisme. Plus tard, il fustigeait 
les terroristes fanatiques du FLN 
comme de l'AIgerie fran~aise. En 
1957, il declarait, faisant refe
rence a la guerre d'Algerie, qu'il 
defendrait toujours sa mere avant 
une juste cause. On ne pro nonce 
pas impunement de tels propos 
dans la France d'apres guerre, 
dominee par les maitres a penser 
sartriens, surtout quand on a Ie 
tort d'etre un ecrivain populaire 
(plus de 7 millions d'exemplaires 
vendus a ce jour) et qu'on arbore 
un look a la Humphrey Bogart. 

Depuis ces temps hero"iques, Ie 
mur de Berlin et pas mal d'illu
sions se sont effondres. Dans Ie 
cceur des Fran~ais, Camus reste 
l'ecrivain n° 1, si l'on en croit un 
sondage BV A. Mais la grande 
nouveaute vient des cercles intel
lectuels - professeurs, editeurs, 
critiques litteraires, libraires - qui 
semblent decouvrir des vertus 
insoup~onnees chez celui qu ' ils 
meprisaient naguere. Un signe 
parmi d'autres : Ie formidable suc
ces du Premier Homme, en 1994. 
Vendu a 320 000 exemplaires en 
France, traduit en une trentaine de 
langues, ce manuscrit inacheve et 
tres autobiographique, sur lequel 

Camus lui-meme restait sceptique, 
a suscite, a quelques notables 
exceptions, un engouement de la 
critique. On s'empressa meme de 
traduire I'ceuvre en serbo-croate et 
de la diffuser dans Sarajevo assie
gee. Partout on joue Camus, on 
cite Camus. 0 miracle ! il est a la 
mode. « Ce n'est pas forcement 
bon signe, souligne Daniele SaIIe
nave, professeur a Paris X. 
Aujourd'hui, on redecouvre a tour 
de bras, et, sous pretexte que 
Sartre s'est beaucoup trompe, on 
se tourne vers Camus. Ce serait 
plutot a nous de penser notre pre
sent. » 

Sartrien depuis plus de vingt-
, cinq ans, Jacques Le Carme, pro

fesseur de lettres a Villetaneuse et 
auteur d'un article dans Les 
Cahiers camusiens, concede : « II 
faut bien admettre que la plupart 
des intuitions de Camus furent 
bonnes. Meme en ce qui concerne 
l'AIgerie. Retrospectivement, on a 
du mal a accepter la condescen
dance qu'eut Sartre a son ega rd. » 

Et d 'a jouter : « Mes eleves se 
moquent de ces histoires poli
tiques. Ils voient dans La Peste les 
premices de la vogue humanitaire. 
Certains jeunes beurs croient 
meme que L 'Etranger c'est leur 
portrait. » Jean-Jacques Brochier, 
lui, n'en demord pas: « Camus 
incarne Ie mauvais gout des Fran
~ais pour les idees simples, les 
bons sentiments sucres, la philo
sophie NuteIIa, Ie consensus mou 
des annees 90. Le Premier 



rnme, c'est Ie Petit Chose chez 
pieds-noirs ! » 

i camusolarre ni camuso 
,be, Olivier T odd , dans sa 
mmentale biographie de plus 
800 pages, nous offre enfin 
'casion de re-

II a retrouve Ie Pierre du Premier 
H omme, « confesse » Jeanne et 
Urbain Polge ainsi que beaucoup 
d'intimes de I'ecrivain, y compris 
les femmes qu'il a aimees. Mais, 
surtout, Todd a reconstitue, d 'une 

plume alerte, .Ies 
der l'ecrivain 
: nne certaine 
( I une rela
serenite. Deja, 
1978, Herbert 
(man, greffier 
puleux, s'etait 
:he sur I'hom
Camus. Todd, 
mele constam
t I'individu et 
riva m. « II 
t temps de 
r les temoi
:ses . Certai ns 
mes demeu-

« lis voient dans 
La Peste les 
premices de la 
vogue humanitaire. 
Certains jeunes 
beurs croient que 

unlvers qUi In
fluencerent 
Ca mus. II n o us 
transporte dans 
l'Algerie coloniale 
et la pauvre 
demeure familia Ie, 
au 93, rue de 
Lyon. II brosse Ie 
portrait de I'in
domptable grand
mere Sintes, de 
Louis Germain, 
I' instituteur , de 

L 'Etranger, c' est leur 
[:X)rtrait. )} 

Jean Grenier, Ie 
prof de philo. II 

It mal conn us . Deuil accom
les proches se confient ", note 
ographe, qui a consacre plus 
uatre ans a cette somme. 
Algerie , de Californie, de 

, ie et bien evidemment de 
ce il a rapporte nombre de 
Iments inedits. II nous livre 
~ xtraits d'archives du Komin
des lettres du pere de Camus. 

note Ie prix du bifteck, les odeurs 
qui regnaient d a ns la cuisine, 
racon te la premiere attaque de 
tubercu lose, a 17 ans . On 
retro uve aussi avec bonheur Ie 
Camus journaliste d' Alger repu
blicain, de Combat, de L'Express. 
On se regale de I'exploration 
minutieuse de la maison Galli 
mard au temps ou Ie maitre des 

lieux se prenommait Gaston. 
« J'ai ete surpris, explique Todd, 
de decouvrir un Camus a ce point 
hante par Ie doute, fragile sous Ie 
poids des attaques et d'un t!'!1 cou
rage politique. » 

Ce grand livre referme, quelle 
image reste-t-il ? « L' ecrivain 
eclipse Ie philosophe. Encore que, 
pour la philosophie politique ... 
Bien sur, ce sera it trop facile de 
faire de Camus un prophete. Non 
seulement il commit, lui aussi, des 
erreurs, mais iI demeure un 
a pprenti phi losophe, compare a 
Sartre, a Wittgenstein. Le meilleur 
de Camus est dans sa part d'inex
plicable, que traduisent si bien 
L'Etranger ou La Chute. " Meme 
Brochier concede: « Comment ce 
mediocre moraliste a-t-il pu ecrire 
un chef-d'ceuvre comme L 'Etran
ger, sans un mot, sans une virgule 
de trop ? Cela reste un mystere . » 

Dans sa seconde vie, Camus, qui 
pretendait echapper a tous, pour
rait bien realiser enfin son reve : 
deve nir vraim en t un homme 
libre .• 

Albert Camus. Une vie, par Ol ivier 
Todd . Gallimard, 854 p. , 180 F (en 
librairie Ie 13 fevrier). 

II n'est pas 
si eloigne, Ie temps 
ou Ie simple nom 
de Camus eveillait 
chez I'interlocuteur 
un peu lettre 
quelque sourire 
narquois. 
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Philosopher 
Debat ublic a l'Odeon sur Ie « retour de la philoso- >par Andre Comte-Sponville 
I2..!!k » . Le theme me aisse perp exe. II faut que la vie 
intellecruelle so it devenue bien terne pour que Ie suc- ser sa vie, donc Ie monde, donc Ie tout. C'est Ie 
ces de deux ou trois livres - celui de Gaarder, celui contraire d'une tour d'ivoire. Se penser soi-meme 
de votre serviteur ... - fasse ainsi l'evenement ! Si sans penser Ie monde, ce n'est pas philosopher: c'est 
retour il y a, expliquai-je, il me parait beaucoup rester prisonnier des illusions qu'on se fait sur soi
moins significatif, beaucoup moins importaot que meme. La philosophie n'est pas une variante sophis
son contra ire, que I'on oublie toujours et qui lui ( tiquee du narcissisme. 

Z ~ns : I'etonna e erennIte de uis vm t- ( II reste que penser Ie monde sans s'y penser so ir On slecle~ Oe I~ hiloso ~ie !. Comm~nt J?ourrait- meme, ce n'est pas non plus philosopher : c'est se 
e e revenIr, pUlsqu e e n avalt Jamals disparu? prendre pour Dieu, ce qui est folie, ou pour rien, ce 
Comment pourrait-elle disparai'tre, puisqu 'elle ~ qui est science peut-etre. Mais quel savant pourrait 
cesse de changer, de s' inventer, de renai'tre? - s'en contenter ? Ce serait du scientisme, et une autre 
~etour de la philosophie ? Ce sont plutot les reli- folie . ' 

l gions qui regressent, les i-deologles lU1declinent, les La seconde objection est plus forte, plus ajustee. 2.) 
sCIences humames, peut-etre, qUI ont moins J1fu- Car il est vrai, certes, que vie et pensee sont deux, 
~Oll ... Un crOlt ae moms en moins aux reporiSes toujours et necessairement. Que euvent les conce ts 
to utes faites ; on en cherche donc pour soi-meme, et contre les ulsions? Que peuvent es uislOns contre 
c'est ce qui s'appelJe philosopher... les conce ts ? Aucun ioolVl u n'est I entJque asoi ,W 

Un des intervenants, dans la salle, me re roche trans arent pour lui-meme. Freud contre Socrate ? 
une expression que j'ai utilisee : « Philosopher, ai-je u contraire, puisqu'ils participent d'evidence au 
dit lors du debat, c'est penser sa vie et vivre sa pen- meme combat - contre I'ignorance, contre I'illusion, 
see. » Cela Ie choque, m'explique-t-il vertement, et ce contre I'obscurant isme. Disons plutot que nous 
pour deux raisons: d'abord, parce que c'est enfer- savons depuis Freud (en verite, les lecteurs de Mon-

i . ~e~.'a hi! ~p-hie dans la subjectivjte, dans la vie taigne ou de Nietzsche Ie savaient deja) que l'entre
. mteneure, a l'ecart des autres et clu monde ; ensUlte, prise socrati ue etait vouee a I'echec ou our iTiie 

o parce que c'est pretendre a une impossible transpa- Ire, a mac evement. On n'en aura pmais ini e se 
?. ~ rence, a une impossible adequation de soi a soi. connal re SOl, amals ini de enser sa vie et I'on ne 

La premiere objection tombe a cote, me semble- sera pour cela jamals capa5 e - JamaIS completement 
( '-il ; f!1ais la seconde touche au c<rur, vraiment, de la capable - de vivre sa pensee. Cet echec, c'est notre 

question. vie. Cette incapacite, c'est notre moi . 
Que philosopher ce soit penser sa vie et vivre sa Entre vie et pensee une distance subsiste donc : 11 pensee, cela llt. sjgill.f.ie evidemm'ent pas qu'il faille - c'est ce qui rend la philosopFile impossible (comme J ni meme qu 'on puisse - philosopher tout se,Y1. Quelle reussite) et toujours necessaire (comme travail). Le 

pen see sans langage, sans communIcation, sans sage? ]'ai cru un temhs qu'il etait celui qui avait (PUF) .. de Lftmour 
, h ) C I " f ' I' bl' d ' I 'h' , , la solItude aroles ec anges. e a ne slgnI Ie pas non p us, on s en com, e ce ;ca age, ~!. UI c, ez qUI VI~ et pc.:nsee .ne d'au e e de f'.£JiJ. 
doute, que Ie philosophe n'ait souci que de soi. Com- fa alent u u . Je n y crols plus guere et Jugerals ~ Traiti! desJ!Tandes 
ment penser sa vie sans penser ce qui la conditionne, sa e p utot, celui u· a Ite cet ecar entre vie et , verlus (PUF). 
ce qui la determine, ce qui lui donne son prix et sa pensee, qui accepte, qui s'en nourrit, qui s'en -
limite? ous vivons dans Ie monde. Nous vivons amuse ... Montaigne, donc, plutot que tel createur de 
dans une societe. Avec d'autres, grace a eux, contre systeme, qui prendrait la vie pour un concept ou ses 

( 

eux parfois. Penser sa vie, c'est donc aussi Poe se Ie ~ concepts pour la vie. 
monde, enser Ia societe enser .les autres et £.os ( « La paranoia, disait Freud, est un systeme philo
re atlOns avec eux. ne s'agit pas e s'enfermer ans sophique deforme. » ],ajouterais volontiers : et un 
fa pefI te pnson du moi. II s'agit bien plutot de s'en ~steme philosophique est une paranoia reussie. -
liberer. , Mais c'est ce qu'on ne peut - seule la liberte C'est pourquOl IT {aut pfillosopher : penser sa vie 
libere - qu'a la condition de Ie connai'tre. C'est ou la et vivre sa pensee, donc, non,J:. , lies ne 

hiloso ,hie commence, depuis Socrate «< ConnaIs- feraient qu'un rna is parce u e les font deux eces-
toi toi-meme » ,et touI'ours recommence. sairement sans que nous pUlsslOns renoncer a 'une 

Mais ce n'est pas a qu'elle s'arrete. Comment nl a autre, nI a ce ear IculatJon entre elles qui nous 
pourrais-je me connai'tre sans connaitre, au moins fait humains. 
partiellement, l'Univers qui me contient et l'huma- a p I osophie est une tache impossible et neces
nite dont je suis membre ? Toute philosophie digne saire. Comment pourrait-on s'en passer? Comment 
de ce nom tend a I'universel ! Philosopher, c'est pen- pourrait-on s'en contenter ? • 

L'EXPRESS 15/2/96 
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A I'encre brune, Pablo crayonnait sur tout ce qu'il 
trouvait. Pres de 60 de ces ateliers de poche sont 
reunis a I'hotel Sale. Indispensable pour suivre 
I'evolution du maitre de 1899 a 1966 >ChristianeDuparc 

-)icasso 
au jour Ie jour 

L'EXPRESS 15/2196 

« Un peintre ne doit pas apprendre 
a dessiner ", disait-il, lui qui, de sa 
vie, n'a cesse de remplir febrile
ment des milliers de pages sur des 
carnets qu'i! avait toujours en 
main et qui lui servaient a la fois 
de journal intime, d'agenda, 
d 'ai <;le-memoire. De laboratoire, 
surtout, ou, feuille apres feuille, 
au fil des etudes realisees en series, 
on comprend - un peu - Ie travail 
de cet homme magnetique qui fut 
a la fois temoin, acteur et symbole 
de so ixante-quinze ans d'art 
moderne. 

Cinquante-huit de ces precieux 
carnets - souvent inedits - en pro
venance directe de la succession 
de I'artiste, sont aujourd'hui 
exposes a l' h6tel Sale: la pro
messe d'une balade au cceur de 
I'ceuvre, visite indiscrete dans 
I'atelier et fascinante exploration 
du processus de creation. Cahiers 
d'ecoliers, calepins, anciens bre
via ires, livre de comptes d'un bar 
de Barcelone, carnets c1assiques a 
I'italienne avec elastique et porte
cra yo n, albums espagnols a 
tranches dorees ou relies de noir 
et garnis de papier Ingres fournis 
par Senneliers, carnets tres plats, a 
l'anglaise. Picasso ne se separait 
jamais de ses « ateliers de 

poche ", comme I'explique Bri- variations obsessionnelles des 
gitte Leal, commissaire de I'expo- corps de femmes (Ies siennes et 
sition : « II etait toujours pret a toutes les autres), qu'il traitait 
recueillir au vol, et pele-mele, comme des objet s - i! n'a pas 
idees et suggestions contaminees besoin d 'apprendre a dessiner, il 
par Ie hasard extra-artistique (ren- saito II travaillait a I'encre brune, 
dez-vous, adresses, billets doux, comme Poussin (( qui est aile plus 
photographies, souvenirs), leur loin et plus haut que les Ita
octroyant Ie double statut de jour- liens ") , au fusain , comme au 
n a ux de bord et xvme siecie. Et a 
de Journaux Les sept carnets la plume noire 
intimes. » d De '.11 comme ... Matisse, 

Ces carnets sont es mOlselle5 I'ami-ennemi ren-
done des lieux d'll ' d' t contre chez Ger-
d'esquisses, mais l1V1gnon en lsen trude Stein qu'i! 
aussi un repertoire long sur I'intensite admira toujours 
de formes qu ' il d he sans Jamals 
traquait sans 'une rec rche, I'aimer vraiment. 
cesse, et udi ant d'une crea' tl'on On s'aper<;:oit, 
inlassablement et en parcourant 
en meme temps, sur Ie vif qui I'exposition, que 
avec une strategie ces ateliers de 
d'acrobate, des ne laissent aucune poche, rea li ses 
combinaisons entre 1899 et 
inattendues, des place au bricolage. 1966, ont joue, 
constructions geo- selon les epoques, 
metriques sophistiquees et des sil- un role different. Reservoirs 
houettes souvent aper<;ues dans la d'idees, au debut, puis albums de 
rue. La tournure d'un corps voyage (Hollande, 1905, Cata
empruntee a Ingres, Ie mouvement logne, 1906, etc.), ils constituent
d'un chignon deja vu chez Tou- pendant les mois hallucines ou il 
louse-Lautrec (qu'il regrettait de travaille sur les Demoiselles d 'Avi
ne pas avoir connu), la decompo- gnon (( Pablo est en train de 
sition infinie d'une guitare, les devenir fou » , disait-on dans les 



bistrots de la Butte, car il ne sor
tait plus ), puis pendant les annees 
cubistes qui suivront - Ie veritable 
chantier preparatoire a la realisa
tion des tableaux. Evolution de la 
composition, transformation des 
personnages et des visages, chan
gements des forma ts, al tera t ion 
des couleurs .. . 

Les sept carnets des 
Demoiselles .. . (soit 400 dessins ) en 
disent long, malgre I'accumula tion 
nerve use, voire brouillonne, sur 
I'intensite d ' une recherche, d'une 
creation sur Ie vif qui ne laissent 
aucune place au bricolage. Ou I'on 
voit Picasso meier Feu a pe u la 
couleur des fauves (i est tres lie a 
Derain ), les formes brutes de 
Cezanne. II avait vu les Grandes 
~aigneuses chez Vollard et celles, 
)us petites, que Matisse avait 
achetees, dont il etudia soigneuse
ment la composition geometrique. 
Et les masques de I'art primitif ibe
rique, decou vert au Louvre en 
1905 ( il a meme achete, en 
1907, deux statuettes volees au 
musee). 

Sans oublier de noter la liste des 
courses du jour et des jeux de 
mots erotiques, il multiplie les 
etudes morphologiques, cree puis 
abandonne ses deux personnages 
masculins (Ie marin et I'etudiant), 
a ffine la construction, joue avec 
les cadrages, decortique les mou
vements des bras - autant 
d'images clefs qui devoilent les 
choix de I'artiste, et, ajoute Bri
gitte Leal, « apportent des 
re ponses indiscutables aux 
enigmes posees par Ie tableau » , 

l ' iI a vait intitule Le Bo rdel 
> •• Avignon et que Ie critique Andre 
Salmon rebaptisa ensuite plus 
co nvenablement, malgre I'agace
ment de Picasso. 

. 
Impossible de detailler les pre

cieuses esquisses de maquettes et 
de pa piers co lies des 13 carnets 
cubistes, des 3 albums des Saltim
banqu es, les etudes du Chef
d'ceuvre inconnu, les decors de la 
Pulcin e lla de Stra vinski, les 
recueils-catalogues de Royan ou, 
pendant la guerre, il recensait les 
diverses eta pes de ses ceuvres 
ache vees. « On commence un 
tableau , et c;a devient quelque ~ 
chose de tout a fait different, ~ 
disait -il en 1955 a Kahnweiler. ~. 
C'est curieux comme Ie vouloir de r 
l'artiste importe peu ... » • ~ 
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Carnets de dessins de Picasso, hotel 
Sale, 75004 Paris, (16-1) 42-71-25-
21. Jusqu'au 6 mai. 

~. ~ ~- -

E ~ . ,-. 5::;-~ :§ib~ii;';l'y<;~"'>'i ~~~s.£~~~:;~:~~""f.~~~~~~~:;;;:~~:.}~;=-<:;'1.~, 
Etude pour Le Harem: La Toilette, crayon graphite et gouache, ete 1906. 
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Culturales 

EN 

ndo de la plastica' 

de obras de repujado en oro y plata de 
en el Club Aleman de la zona IS 

de his senoras Irina Darlee de la 
de Obrock, presidenta de la Asociacion 
(Fotos: Raul Quinteros). 

Roswitha de Luarca en el Club 
de la Asociacion de Damas Alemanas-

., 

mujer desarrolla en c l campo de las 
fotognilico, como puede apreciarse 
gi adas sa las y museos capitalinos . 

ia, quien expone una muestra en e l 
'versidad Francisco Marroquin , la 

.. y que puede apreciarse durante 

a de Bellas Artes de Berlfn, la 

manufaetura de porcelana en Berlfn 

de la misma ciudad y ha ohtenido 

Mariana Yampolsky. En el Museo de la Univer
sidad de San Carlos (antigua Facultad de Derecho), 9a. 
avenida 9-79, zona I. se e.ncuentra abierta al puhlico 
una singular muestra fOlografica de la artista de la' 
camara Mariana Yampolsky, procedente de Mexico. 

La exp0l'icion recoge unas 50 fOlograffas (blanco 

y negro) de vari ada lemalica sohre la cullura mexi

cana (arquileclura.lradiciones. paisajes e itmigenes) 
con canicler de ilineranlc para recorrer ciudades del 
Continente, con la colaboracion del Gobiemo de su 
pafs . 

Mariana Yampolsky realiz6 estudios en la Es
cuela de Pintura y Escullura La Esmeralda, Mexico y 
en la Universidad de Chicago. Estados Unidos. Es 
miembro del taller de Grafica Popular de Mexico al 
cual han pertenecido renomhrados arti stas mexicanos. 

'Primera rriujer miembro del comite Ejecutivo y 

como curadora de exhibiciones. ha realizado numero

sas exposiciones de su obra fotogrlitica, asf como de 

grabados que han i1ustrado las secciones culturales y 
dominicales de los diarios mas conocidos mexicanos 

como EI Nacional" EI Dfa y Excelsior, entre otras 

MARTEL, 1989. Mariana Yampolsky. Plata/gelatina 
14 x 18 Pg. 

acti vidades como la publicidad del filme Memorias 

de un Mexicano, documenlal de la Revoluci6n Mexi 

cana. La muestra del MUSAC puede aprcciarse hasla 
cl 3 1 de mayo en curso cn las horas eSlablecidas para 
la visilas . 

Paisajes y personajes de mi tierra. Muestra pi c
lorica del arti sla Daniel Aguilar Jimenez que pued~ 

. verse en el Cenl ro Cultural Uni vcrsilario. 2a. avenida 

12-40. zona I. primera exposicion que realiza esle 
centro a traves de la Direccion de Extension Uriiversi
taria, como una forma 'de valorizar el arte folkl6rico 

naeional y a los creado~s del arte guatemalteco. La 
muestra esta abierta durante el mes de mayo. 

/)iario fil ' ("1'11/1"11 .. \/II I;r i ctI • 

Sartre: un devenir 
en el vacio existencial 

-Maria del Carmen Pellecer-
- La Infancia de un Jefe, es uno de los relalos 

recopiladosen ';LeMur", 1939,deJean Paul Sartre, 
fil 6sofo prominente del existencialismo frances. 
La narracion, diatogos abiertos de un yo nino y 
adolescente en liempo presenle, con las persona~ 
que mas intluyen en su desarrollo. Para Sartre la . 
exislencia es valiosa toda vez tengamos rcJaci6n 
con olros, "delante del otro eI hombre, se con
viert.e en cosa" • 

EI relalo trata del desarrollo de un nino, hijo de 
un duefio de fabrica, la cual ha pertcnecido a In 
familia por cualrogeneraciones, herenciaque enor
gulleda al prolagonista luCien F1eurier. Para mar
car los moment oS de cambios de esle nino, el auloe 
utiliza con maestrla(as cuatro etapa~ que el psicon
nalisis hacedel serhumano: laoral, laanal,el estado. 
latenle y la adolescencia. . 

Inicia con I!\ 4eScripci6n de la relaci6n que e\ 
ni nO Lucien tie@8onlamadre,de una dependencia . 
pasa a un rompitruento, mas poe temor q'ue por~ 
convicci6ti tJn~ breve relaci6n con el primo en una. 

. fasecOmpamUV3i Juego una elapa de vacio, entraeti . 
. el desamor Ylla~encia, para Uegar a la conclu- • 

...... si6n que eln<>e~ste. ¢SO nada. Una de las ideas · 
. filos6ficas deSartre; . '. 
i> ... Ehyilfia,;~!dnes, Lucien entra en sopor . ~n 
. utili eSPeCie d& ~tuma, eJ estado lateote. Con. d 

Un compaiietd'aeillac, quien Ie confiesa que haM!. 
deseado a sumadrehasta los quince anos, a Lucien 
.csto Ie desagr¥ajlero 10 comprende. Con cSi man- . 
lienc una cslrccha rclacitin y Ie C"lIliesa 'li Sl'LTl' t!l. 
su dCSCll dc suicidio. Bcrliac Ie n:sp!lll(k qUl' n(l 
illlp!lrla si 01 de Indos IIIO(\(l, III . n isll' . 

Lucien descuhn: SW, l"I IIllplc ll'S y ' li ai111a ,i ll il"
Ira: si n e1l1hargollcgaa la cllncl uslt.n Ik que cad,IUIIO 
t1d "lC seguir su propi :J ve rt icl1l l' . I.uciell C01H .cc a 
Bcrgerc. un hOl1losexual que 10 cauti v:J y seducl'. ~I 
sc siellie avergonzado. b te cs el11lol11CniO cn cI qu e: 
Lu(:ien IIcga aUinal dc Sli nada. de su estado " ~c l:i 
tinoso" y cmpieza a rccobrar sus va lorcs. 

En(';u,;:ntra agradablc el ambienle familiar. CIlI 

pieza a idcntificarse con su padre y enumcra sus 
(:ualidades, especialmenle su salud moml; cncuen
Ira espaecimienlo en eI campo, regresa a sus COlli · 

paneros scncillos e ingenuos. EI maestro Ie sugierc 
que en lugar de Freud lea a Spino7.a, empieza a 
dislanciarse de su pasado y encucnlra una nueva 
existencia, 

En cste relato Sarlre refleja la inlluencia 
freudiana. Una de sus ideas es que el psicoanalisis 
es una reflexiOn purificadora que conduce al 
dcscubrimiento de la autenlicidad; lambicn ' deja 
claro. algunos de sus postulados existencialistas, en 
los que prevalece la libertad como un valor por ser 
parte de la vida y esta de la exislencia que nos Heva 
. a 1.3 angustia, acto por eI cual el hombre se aleja de 
su pasado. . 
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