
Entrevista con Enrique Dussel*

NJlda Domingos Qurlques

Empecemos por lu abuelo,Jahonnes KmporDusu/. IIn socialista que emigro
/1 Amo!ric<I Le/i"" en 1870 yque. una uez instolodo en Argentino, r;ons rruye
1m muebles de la primero "Casa del J1Jeblo · en Bllef1015 AIres, &«le del
partIdo soci"/;'t" JI BItS omigos del Vorwarts. ¿Este origen lu toO glguna
Influencia en tu formación?
Debo decir que no tuvo una InfluellCia directa. En realidad, iI era mi bisabuelo
puesto que era el padre de mi abuelo. Mi padre fue un médiro de Córdoba,
positivista JI agnóstico. Gnscias a mi ti¡¡ "buelll oonocl algo de las e><periencias
de Johanoos Kaspar Dus.seI JI me par«í6 interesante mencionarlas en mil libros,
sobre todo porque en cierta manera en el fin del siglo XX reproducimos si
tlOOones parecidas a las de fines del siglo XIX. Mi bisabuelo era un alem.;n que
en la guerra de BavieTlI contra los pNSianos (!n la ép<Xll de Bísmerck (1870)
salol de AJemaniII -porque es un socialisUl comprometido con los movimientos
obreros- JI se va 11 Buenos Aires. Es ahldonde~, C(lmQ albaM, hace losmuebles
de la primera "Casa del Pueblo" de elle contirlente. Fue para mí como un
simbolo, nada más.

Noces en 1934 en el peque"" pueblo de L:1 Paz, Mendozg. en Argentina.
¿Cuál es el origen social de Enrique DIme' II el ambiente pollllco de en·
tonces?
Primero el ambiente sociocultural. Era un pequei\o pueblo COn dos mil o tres
mil habitantes. en medio del de$ierto, en una roml sumamente seca, donde el
agua YeIl\a en canales desde la montafiaa I SO kil6metros. Fue una vida ""-'11
l\glldll a la gente, al caballo, a la lNta, al campo. Mi padre, sin embargo, era
médk<:>, er1l el médico del pueblo. Era un hombre que estaba al seTViclo de la
gente , podrlllmos decir. un médico "a la llIltigua" que salla ron su llUto y CUllIldo
se termil1llba el camino lo continuabaa ClIba1lo y segulala huellahasta los (altimos
rincQnes. Era muy querido, ClIsi adonodo por el pueblo. Era un tipo que tenia
mucha sensibilidad, no digo que social porque era más blen un oonservador,
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pno knia una gRlIl lftKibjliclacl ""'"-Y una-. COliopid.- .- Ia gente. Ser
hijo de tal penon8 p8I1i mi siempre '" sido Wl honor Y. " mismo tiempo. una
raponsabidad. Yo (RO~ 18 COlU lICia ética. lIi IiIgun¡Itcngo. se la debo .
mi Pl'dre y .- mi maen.

Enl~ J95 7 y J 966 _ un Ioqw hof; dudo "n 'Iomo' lo "<lXpm..nciG liMopn-.
¿En qu4:m~ ,",o 1.. fmpo"on'e V cómo ImpoclO en fu proó...cd 6n de
_ DlIOflUS V dftpuIs?

Yo diri8 qIII! la C(lS8 "mpiorz.a ...tes "- lI!Sa e tapa. Es decir. de ..... "'" tenia ocho
..l'K>s empeci .. milit/lr en los grupos cristi.-nos. Recuerdo que con mi bicicleta
buscaba niños. hacla actas, eobnIba f;UOt/I$. hacia n1unione, de grupos. A los
doce /1""" tuve la oporlun\dad de hablar por micr61ono pere 500 niños desde
un eslrado; /1 los 16 ..o'ios org..ni"" un eIImpam"nto pare 600 ni...." en la
montllfla. Iban QUince CIImlones con nio'ios y Ienian que Mee. coIIIs de cien
metros par/l 111 comida, y yo dirigía eSO. Es decir. mucM' experiencia, Y" en
Améric& lAtina YAl'9"ntinll . üo ,."..- la Acci6n CBt6IQ que después derm.'
en la Oemocr<xia Oistial\/l. Hubieron ll"IOJl:hlIs COS/IS QUIIItI"an parte de un lde.aI
poIitico de grupos de otSII tpcx.... ""'" despub "" .- quedali ..trb . Pero yo dióIo
que .... hay~ IIU¡I koertes pllTa mi. Por ..jempk». hablar en p '''''ieo
..... cui en mélie, . ..... Cllsi una proll'Si6n. Se po1.8 ........rñba. de un 6Uto o
..... ....,;testacio..es estudianliln; hicimos h.oelgM contr/I Pcr6n en es. tpcx...;
fU dirigentede 111 FedmIá6n~; fui praident.. delCentrodl'~
tes. Enuna ocasión t_ UfI/I Facultad: lodo mundo /1 '" CIilta, CE""1>OIiI1a
FaeuIt8d y ya me ..... ......... y tuuimos que orleg;r un """""tI deeano.

eo.. cstM experie:rod/Is l6n fuertes me woy a &.opa ..... ti...,,,...... de la
fundament.Kó6rl de lo que habi8moshecho. Esdedr. no 1610lula~. sirio
• funclarroentllli" todIII ........pmencia socio-politica y pol ítica Y" militllnte . En......
~o'le/I dem6crlllll cristiana pere, de todas maneras, una ""pmencia.

¿Cómo lIJe esle ~rJodo de 10,macJón uni ....' s ltorlo " n A' s enllno?
F.... un pericdo muy Interesante, Fue la época d.. los movimientos hum/lnist/ls,
de los movimÍlmtos maritenianos qull después W \IlIn • becer humanistlls co n
Mounier. Se dieron en B,.,~ y en lo<:!lI Américe. Latina y ya formaba un poco
parle de esa gente . Pa rticipe en la.llNentud Ul\iwrsita.... Cot6/ica.. la Ne, que
despuh va .. derivar en BLOC h.aocia el socialismo y "" • dar oOgm a grupol

~.-w:.muy~fl .... todos Jo. pai_ de Aménca Labna. Yo
fonnt par1" de estos gNPOS, pero mi e><perio!neia ..... muy regóonaI, Mendoz.a
.. lo-. Pero no .... pnmiIió .....,...,.,.. un poco hKiIo 1M proWIII;ias. ir •
COl .wno;ioIIoa~ con lo cual fui adquir'Wndo la COI loóe..eia de la mii
t/Incia, de la <!l<PO!.iGlCia teórica.



En el fondo, estudié: Iílosoña por eso. Yo personalmente hubiese seguido
arquitectura, era más bien artista. Pero participando en los movimientos me di
cuenta que habia que fundamentar las cosas y ahi se me despertó mi vocación
filosófica . Pero esta no fue U"lI vocecjón ni culturahsta ni esteticista, sino
estrictamente pclínce. E1egi la filosofia para c1arilicarme los motivosde la praxis.
Ahora bien, fue una formación tomista, tradicional, pero muy seria, con
exigencias d" iengUd, con lectura personal de los autores. Por eso es que al llegar
a Espaii!l yo contaba Con un nivel incluso superior a1que ahi habia (no pexlria
dedr lo mismo después cuando llegué: a Francia o Alemania). Caro, era el
franquismo.

Despues de Espai\ll, en Un viaie de IIllCIlciones en 1957. fui a ISTael y pasé
cinco meses en los paises árabes: Israel, Egipto. Jordania. Así, despues de ese
viaje, cuando yo escuchaba los problemas paleslinos, era n para mi más cercanos
pues los había vívido. Más tarde regresé a España a terminar midoctorado sobre
un lema de filosofia poIilica: el "bien coJmim" en un dispula entre Jacques
Maritain y Charles Koninck.' VoM nuevamente a Israel y permaneci durante
dos años cumpliendo una labor estriclamente social: me puse a trabajar como
obrero diez horas por dia, en [srael con los árabes. De tal manera que yo estaba
con los pobres de Israel contra el Israel Fuerte. Fue una experiencia treml!T\da
de sindicalismo, de trabajo obrero y, ,,1 mismo tiempo, de conocimiento del
oriente, del idioma hebreo y un poco delárabe . Tengo, entonces. una experien"
cia del Tercer Mundo no sólo de Améric", u.tina, . ino del mundo árabe y de
otras re:gionesdel Medio Oriente , De ahi volvi a Europa , pero esta veza F.ancia
durante cuatro años y a Alemania. es decir, a la Europa del centro, ala Europa
fuerte. U. Sorbore. los grandes maestros como Ricouer; en Alemania conozco
las lenguas. Al igual que en [srael, ésla fue una experiencia en la misma linea,
social, buscando al oprimido, poniéndome del ladode Jos pobres e intentando
fundamenlar un pensamiento d"sde esre posición.

Yo ,elle/aste porqué: buscos O/0 fi losof ía y no o /0 orquilecluro. ¿nos pod' ios
deci r por qué: lo .eologio?
Bueno. muy en el fondo de la experiencia de mi mditancia crisliana en Aménca
latina -Ianlo unive~¡lariao sindicaly lambióln politiCll-estaba el g"-'po crisliano;
esos grupos existian en loda América Leroe. Fue Un poco como Alrhusser que
lambiim era de la juventud eSludiantil católica en Argelia. Fue u"ll época muy
p¿lrticular. Miestadia en Israel y Fr"nCia fue una 'lxperienda social PE'ro también
religiosa. Yo no fui a rsra'll porque sí. fui al orig'ln del cristianismo. Elijo ser
carpinl'lrO 'ln Nazarelh . Eso era toda una simbologia y no ha dejado de I" n" r
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influencia polóterior. Iba a la sinagoga donde el fundador del cristianismo dijo
"he sido consagrado para evangelizar a los pobres". B tema de la pobreza era
central, <ll tema del pobre, del oprimido. Yo trabajaba con un cura obrero, PauJ
Gauthier, que es muy importante en la historia del Conc~io Vaticano uy en otras
cosas en Francia . Fu<l mi compañero inmediato. Eramos dos y él había fundado
una cooperativa. FUE! una experi<lncia al mismo tiempo que religiosa. social .

Asi como <llegi filosona para fundamentar mi praxis, al llegar a Paris
paralelamente a la Sorbona hice una licenciatura completa en Teologia como
laico para fundamentar mi fe cristiana. Digamos que tambien fue con <lI afán de
ser coherente. Ahora bien, en ese momento la teologia europea estaba S<Jm/I

mente renovada -era laépoca del Concilio- y yo tuve grandes maestros en Paris
y en Alemania, gente que desplffis marcaria pautas. Asi es que yo estuclK!,
digamos, una teologia posconciliar. Ademlis, como venia de Israel, mi curso de
hebreo lo presente en hebreo, Teniamos que hacer tres cursos de hebreo,
entonces el profesor Casselle me lo dio por aprobado en mede hora de charla
(porque yo naturalmente no s6Io podía leer el idioma, sino qUE! podia hab larlo
y discutimos en hebreo).

B tema de lapobreza yo lo descubri en Israel, aunque en cuanto a experiencia
lo traia desde mi m~itancia en Argentina. Me acuerdo que en Sociologia en el
segundo año de la Facultad elegí por tema los barrios marginales de mi ciudad
e hice un pequeño escrito que aun conservo. En ese entonces recorrí con mi
bicicleta esos barrios e hce un mapa ubicilndoJos; es notable, yo tenia 19 años
y planteé en sociologia la marginalldad qUE! es el tema qUE! planteo hoy. Para
mi esto ha sido una experiencia muy larga cuyo orig<ln vieno¡ desde La Paz, en
donde estuve con la gent<l pobre, casi india, junto a la cual mE! di cuenta que eso
no podia quedarse como estaba. Es, entonces, una experiencia al principio
ético-estética, pero que tiene coher<lncia hasta hoy en mi vida.

¿Cómo nO'ce la teología d<lla liberación?
Todos los teólogos de la liberación -me refiero a los principales- estudiaron en
Francia: Luis Segundo, Gustavo Gutiérrez l' yo también. Todos. Comblin
también tiene influencia de la culturalrancesa. Entonces, ¿qué pasa? Estagente
que <lstudia la teología posc<.>nciliar, critica, histórica, es realment<l muy buena.
En Europa, todos. Cuando regresan a América Latina se enfrentan principal
mente con compromisos con grupos estudiantiles y de la juventud obrere
católica. En este momento es claro que con los instrumentos tradicionales ya no
es posible encon1rar T<lspuestas. Pero esta gente qoo regresa sabe de teologia.
sabe pensar teol6gicamente, y son críticos; de inmediato empieza la construc
ción deun nuevo discurso teológico que, ahora si, se confronta con losproblemas
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de la mis,,,,ia, la pobfeu, y la mllrginalidad en III periferia. Eso no existia en
Europa.

Yo regresé a América Latina en 1966 MtandOen el poder Onganía, al cual
le siguió Lanusse y, posteriormente, una etapa militar. Yo era profesor de
filosofia, no de leoIogía; ésta la ense!'iaoo en grupos edesiales. Pero en la
unil'ersidad yo ense ñaba ética, antropología, era filósofo. En mis clases me
enfrenté a un dualismo completo, por una parte, explicando a Mal< $<::heler, a
Merleau-Ponty, a Rícooer, que eran fenomen6l0g0s europeos; y por otra parte,
los alumnos pregunlllndO: ¿y la politica, cómo funciona? ¡V \o cierto M que 1/0
no la veia mucho! Fue hasta 1969 -ya con dos al'ios de eslllr haciendo ñlcscña
y por el impacto de 1... teologia, pero sobre todo de 1e teoria de III dependencia
que mientras dictaba un curso de ética me dí cuenta de la necesidad de Jo que
en ese entonces yo llamé élica de la liberación. F...ls Borda habill publicado
Sociología de lo liberación, mientras que Sillaz¡¡r Bondy había escrito un libro
sobre cultura de ladominación. Es decir, y... habían te6logos. Entonces dije: "el
tema es filosofía de la liberación" . Eso surge alcomienzo y yo laseguí cultivando
porque, profesionalmente, yo era profesor de filosar... 11 no de teología.

Hasta 1970 dependros fuertemente de Heidegger. ¿Qué le otrora y cómo
supergste este orienlación filosófica?
Al volver de lsr.....l, junta II mi compromiso llam,;mosla politiclHlcon6mico-so
dal , estaba. la mosor..., pero mi filosar>a era escol!stica. Al llegar a Francia mi
interes estaba. en la fenomenología y tengo que meterme a Mtudiar a Merleau
Ponty 11 a una cantidad de autores que ni conocía. Fue muy difícil , pero fue una
transformación. Por este camino fenomenológico, ya de wellll en Argentina,
la escuela mendozina era muy heideggeriana, muy husser líana, yo tenill los
supuestos. yo seble cómo tratar los ternas 11 me puse II estudiar muy seriamente
" Heidegger. Lo hice en parte por la competencill llcadémica, pero 1lI mismo
tiempo fue muy valioso porque me permitla lacomprensión del mundo cotidia
no. Sin embargo, era un mundo cotidiano sin contradicciones 11 sin dominación .
Por eso es que el libro de Marcuse -que es un gran he ideggeriano- F.I hombre
unidimensiornJ/, permite meter la política en la ontologia de Heidegger. Aqui
estuvo el "e/lc", el paso h&eia la!iloso/iade la liberación. HllCia 1968-1969 me
conl'elWJ Que en la ontologia de Heidegg<!r na seria posible una ética y entonces
doy el paso hacia Levinas 11 Marcuse.

Mientras tanto, se da el "cordobazo" 11 se desata el procesa de lucha contra
la dictadura en Argentina. Yo seguía siendo reconocido como lider estudiantil
peligroso. De hecho mi carrera unil'ersi\¡lria siempre estuvo marcada por mi
pasado: en siete liños no me llamaron nunca a dictar un curso; siempre fui



interino, no ml!dieron la titIÑridad. mi! l\Meron muv.ninc:onacIo porquII! oabien
"" .... un midenl... Aun Iliotndo pi tÁesoo:A .

En 1969-1970 . poIiliQ ........... . J¡" '*'sofía y .w-io:lewn se lJansforma en
MamotM, Fsnwle de i'rIrIkñ.e1, y ah; empóeU UfI8 fllQsofía ......... que es la
fiIo.ofla de la 1ibereci6n.

LJbrl'llC'iórl y tk~tKkncid. EslcJ es la~ tk un P'O\I«'O Inicial tk lu é lJCG
d~ la liberodón. Vislo en ~fSp«'ioo,}ue oorr«lo n ' o opción, ¿og••, !Gs
oigo nlHroO hov?
& asombroso. Yoa los 18.00. negué . Mendou y I\MI \11'1 ex<:elente pn:>/esor:
. seoUIstico, tomi' ta , pero 'Ira un ético que $i!bia alem~n y nos hacia e5tudiar
muc;hlsimo. Empecé por hacer un CUT$() de ética eee duración de l.l1l afio , e n
cinco afios hice cinCOCUT$O:$ d. t1iea. M" PlJS'! ."stud"'reon este hombre porque
ero muy capa~. Esdecir, • los 18 aoos empeet • tr. bojar con la etíelS. he skto
profesor de étiell 1M r. siSl. ncía cuando YOIví • Arg<lntino , p ro/"sor de é tica 'In
Menctou y soy pro/. sor dot lÍtiell en la lINAM; es dfc:ir, s~pre hII trabajado
..... la tlica_

Da la eaWlllidad que hoy, 1994. la ética <ISlA dot modo. El profesor lUs
ViIooo" dijo hoc<I poco en un~ de 1eIeWsi6n: "n neeI!'SMo \ICllI.e- .1o
lÍtica" . Enlonces yo. "" dndot kl& 18 lIi\os estoy en "lÍtica, mil d igo: -¡oh, "".........

Yo no hago etiea~ <1M dot moda. \10 I\ago~ J'O"P! eso lIS lo """
he hecho SÍlI!mpTe, dea .. «mimzo. LD tumo lIS qu<I con~ ycon ApI!l,
..~ ...... la lÍtica ...u. inmerso en tododiseIno: y Monl "i! cClincXlir en
<!$M pwl!o tarnlJ;én, pofqUI a la praxis \o que fStio en la base. T"ngo mucho
camino .."..... ' kto "" <!I campo de la lÍtica Y..n orsle IT"OOInfnto ftloy eseribendo
UfI8 ética de la hbrracl6rl, de nUfYO, graoóe. ya inmersa "" fI dllba;te 00I'Itfm0

por.!lneo. Para mi,la ética lIS precisamllnte llr'ltratado d<l 1a prexis. Me paree<l
CIU<I es lo QIJI! va atravesar loda la proble milt i<;. de e,'a segunda parta de l
s iglo xx.

y lo cuesl lón de lo depene/enclo y lo IJberocJ6n , 'rolodo d.sde esto persper;·
' loo, d~Jd~ /0 }llo$O}lo d~ lo /I Nroción...
Claro, 'l. QUll habilI Utl8lÍtica ontol6gica. la é tica de un fiSI'In.a dlIdo. que se yo.
d<l1os aztecas. del capitalismo. de losgr>egc>$. Pero era una ética en laque todos
. stbn de acuerdo: si ~PIe- con las l'lOn"I'\!tS Ylosualorftdel fiSlema. Pero gracias
.Ia WorilI de lacIIIpendMeia Ytambién gracia• • Ios 'ISI\dios sobre ladominocibn

J uóo_t1.m -... .....__ .. - , _ _ .... uoo.., *d_
o I .._'....UIO u _~_Mo " l Mt-o_l



de unll cultul"ll sobre otl'll, sobre Ills clllses, el machismo, el dominio del vaTÓn
sobre III mujer, las cosas cambian. Aparece el proble""" de bI domirlllCión.
Entonces, Yll no estemos ente UNl ética homogénell: III op,esión existe y, por
lo tanto, el oprimido tiene que llsumi, $U libe,&ci6n. Surge todll UNl nuevll
term-tíell que todlllJill hoy estoy obligado a expliur; y después de 25 afios este
tipo <k! reflexiones no en!rllllún en tes costumbres filosófiu s.

¿Por qul?
Porque el pensamiento filosófico esth. completamente arti<:ulado a la domina·
ción, II llls élites dominllfltes, en Estedos Unidos, en Europa y tllmbién en
América Latina. La filasona esth. usi siempre bajo encersc del poder. En esas
c;ondiciones, difícilmente puede ser un pen5llmíento crit ic;o llftituIlldo ll llls ceses
dominlldas, a los sexos domilllldos, a los grupos culfurales dominados, a los
excluidos, lllos margilllldos, elceterll. Estos grupos no tienen upacK!¿d de ins
trumentar y hacer UNl fílasona crítiu. La batalla es l6giu, no puede serde otra
manel'll. No obstente, \IIl haciéndose camino porque el problema de III domina
ción es uni""rsal, estli en el centro, en la períferia, en todos los paises y en todos
los medios, es un tefl'lll que empie:a ebrírse umino llhorll lentamente.

Porte de tu uldoestud ion/il, JI despuis /ombiln comoprofesor, es tá ¡¡¡nculodo
01peronismo. En J973 su/res un otenlodo orgoniwdo por lo derecha pero
nlsto. ¿Cómo lo voloraste? ¿Cómo oponerse 01 peron ismo si éste rep resen to·
bo los ¡nlereses populo res? ,-Cómo oponerse 01peronismo sin por ello es lor
con lo derecho en Argentino?
En primer lugllr, m, experiencia de estudiante ..... fines de los aflos cuarenta y
en los cincuenUo en Argentina- fue antiperonísta; fue la mUiUoncia dem6crllla
crisliaflll, pequeflo burg\ll!Si1 criSliana. Como estudiante, luché contra el sindicato
peronisUo y coetra el peronismo en generlll, lo cual me VllIi6 bI dorcel. Pero II
mi regreoo de Europa, comprendi muchas cosas que no habia visto entes, sobre
todo lo popuJ¡,r, la cullurll popular. Me di cuenta que quienes luchaban contra
bI dictadu.a militar, eran muchos grupos, erlln todos los grupos democrillioos y
era Ulmbien el peronismo. En el peronismo se enccntreba el enlace oon lo
popu!llr llrgentino, cuestión inevilable puesto que ere el único partido que se
vinculaba a los sectores populares. Sin embargo, efa un vinculo muy 11mbiglJO.

Debo decir que yo nunca fui peronista, nllflC¿l fui miemb,o, no obstente que
se me hizo la propl.le!;Uo de pertenecer. Pe,o, claro, el peronismo siemp,e tenía
que inspirar lo que hacía. Me acuerdo que un día un dirigente peron,sla de 111
juventud de mi provincía me dijo: "nosot,os hablamosde liberllclÓll yno Sllbemos
q\É es eso. y t(.¡ es lo único que explicas". Es decir, el mismo peron iStll que
hablab.s de lo popular no sebía q\É ere el pueblo. Y yo explÍCllba lo que era el
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pueblo. Entonces yo decia: "cumplo una función critica con respecto al pero
nismo, pero en este momento no hay otro movimiento que pueda l!ev<lr a cabo
la klcha cont",,- los militares". Paradójicamente, sin soer peronista siempre me
vincularon a la izquierda peronista .

POT eso el atentedo en mi contra UrJ<>S mesoes después del regreso de Perón
a Argentina. En junio de 1973 son llsesinados cuatrocientos miembros de la
juventud peronistll en el &eiza.' y se desala la represión y la expulsión de la ju_
wntud del partido peronista Yll con Perén en contra de Cámpora; en octubre
de ese liño, el -Comando Rocci" -que debe su nombre al asesinado soecre!l:lrio
general de la Confederación General del Trabajo, CG1"-. realiza. como w inte
atentados en todo elpa ís, y UrKI de elloscontra mi. E111tentado lo hace un obrero
metalúrgico; fue un obrero, perode extrema derecha . Es!I:I gente se vaa vincular
después con los militllres. de tal manera que no \la II existir ninguna discontinui
dad entre el peronismo y el gobierno mili!l:lr: soer~n los mismos grupos quienes
mantendr~n la represi6n y que están ahora con Menem . Esdedr, existen grupos
que han estado siempre en el poder del sindicalismo argentino.

Son ellos los que pusieron labomba. Ahora bien, ¿por que? Porque 110 estaba
vinculado a un grupo uni""r.;\tario muy fuerte que había hecho una reforma
uniYersitaria completa: a partir del pueblo, del pro!>ema de la dominación y la
liberación; era un grupo en la uniYersidad. muy interesante, de alto ni""¡. Ellos
quenan liquidar esta experiencia y por eso pusieron la bomba en mi casa. en
c.dl!lJre de 1973.

.:"Cómo ...,Ioros, en tárminos politicos y jllos()jlcos. el no-ciono-IIsmo?
Tanto la Clltegona · pueblo", como la categoría "nación". llrticuladas, son
categorias muy ambiguas, pero no por eSO podemos dejar de usarlas. No puedo
decir q.H! en tanto la Clltegoria -pueblo· es ambigua, la suplo con la categoría
·clase". No puede ser, porque la clase es una. y el pueblo y la nación son otros.
Por ejemplo, cuando Ftdel Castro habla en la Habana al t~r el poder en
1959, él est~ continuamente refiriéndose al -pueblo cubano· y no dice la clase
obre",,-, rKI la nombra una sola Vl!Zen su di!ICurso. Ho Chi Minh también habla
ba del "pueblo vietnami!l:l". Es decir, el pueblo es el sujeto hist6rico de una for
mación social, es el bloque social de los oprimidos que atraviesa los distintos
sistemas históricos.

lo mismo con la nación . la nación es fundamental. No hay liberación que
nQ sea nacional. Hoy, todllvia ....unque mucha gente cree que ya la globalizaci6n

• Lo '"nu<>cf'< ó< El<¡ B ...ro...""¡• • ,.,. ..1_ ó< E"', ..... """'" .' lá.t o<ropo<AO .....·
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ó< 1. 10..",... I'<"",¡"..



del capital superó a .. na,;jOlla • '- .-itA••~n. Jo.~ son
......woIn. hay limiIes, hay 'IOl l!e'as. e:úslm Jo. pasa¡:)Ol'le V. sobn: IOdo. se
~ la.~ o. '~I ios que es lo ludamcntaI p¡w1I el capital V
lPtisten. sobra todo...lr~ No ¡:uede habrr liberaólln ni al nMI
.. empresa ni del .......do. laiIliibe racitA lft locllMa se t-en a~ naOOnal V
asi se harán en el Iulwo. En efedo. exisle ..... eáeltQ nIICionaf........ que es
peligroso, potO!ambltn".., amo.-itA • 110 que lierw toda la dignidad de
afirlnodón de la identidad de ".., pueblo.

Eslos son1_all'lblgoos. pero son _ que o.bemoI abordar Vclarifica'.
Es decir. el nac ionali.mo no .iempre es pel'\o'IenO, Vel pueblo IlImpoco lo es
porque eKiste WI alto 8'.00 o. dignidad en i1. Ciltrlo que elpopulismo beo uso
del pueblo en centre d. sus propio. inlerese. ; e 'lOfue el popuIismo latinoame
ricano, tanlo el peronlsta comoel cardenisia Vlos oItOS. No obstante. ¿no son
ellos los únicos gobiemoI rulmen le democrálicos que han habido en el siglo
Xl( en A....mc... Latina? ¿No fue Perón elegido rul.....nte poi" 81 IlOl0, a11gu¡ll
que Vargas VClardenas Vdftpu¡!s de ellos casinadie ma.? Fuen:>n lodos estos
populistaslosque en las Oécadasck los~ CI.0fenlO Vcincuel"Ila propusieron
la incLstriIIlilación naOOnal. Dnpuh vino la clepelldellaa a mediados de la
clkadI. de Jo. cincl.MfIla V... m6s MbIó de~ l>IKionaI tren'e
a la masilla per¡etl k ióIl de capitales a tran;m:>s. Se fm'ló. entonc:es. nuestra
upoódad de dr..ai .oIo. En f.... hay que adarar rradwos cos-. pen:> yo no 8Stoy
pOI' desechat calegorias. sólo porque son~ lo que se debe hacer a
clamcaMs.

Nos meilciolloste Iu oproxilnCldón 11 /P &ewla th Fron"/IlI1. En los {jllimoe
lIñc>s állI se puso de moodlI en Amiricll Lllirlll , lodou(p Il'l<In riern! un ciet ro
ptn lig io r>o lonro PO' la ""'0 crilioo de ese conienle. sJr>ofIO' .1 d iSCll1W th
H<:Ibe,mos. Inc/uso d ir/p q l'5' nefenómeno -la u l i l i~1ónque se /louOCIW/'
menle de 1<:1 obro de Hobe,m<:ls- /o,m<:l porle del proceso d. ,ecolonizad On
en cu'so en Ami,lel! Lllino. <,"Cómo o",,/lm . ""0 e""ludón de lo Escuelll
de F",nkfurr y o q ult SIl debe lo uigencio de uno "seg llndo IIlslorio · d.. ""0
corriente de pensomienlo en donde e/liderazgo de H <:Ibermos es I<)I<:II?
Lo que pese es QI'fII en filoso/la hay filósofos críticos que plisan. Por f!jemplo.
los Damados "nueYOS filósofos franceses" f!stI.Meron presenlf!llres Ocualro .-ños
, no quedó nada. Aun los posmo<lemos hacen cier\a.s criticas plIrc~

complelam<!Ole 6I\'IbigoJoIoS V.,. empeUlfiln la p.ii1oV;.,. mismo est.lin perdiendo
vigencill. En cambio, \01 pensadores~ -eonstn.Ictorn diña \10"". la
genM que piensa con cd"',","iIi -y que no tiene la pmensi6n del sistema. pero
piensa sistemalicamotnllt-. es la vente ""* l'ftiste y de \01 waln uno ¡:uede
.p..>der plIl1Iicomtruir lClbr. dos.



Habennas es un gran constructor, es un albañd, que toma de muchas partes,
que intenta superar. cuando uno Jo lee, se da cuenta de esta coherencia, se
perdbe que est.'l informado de la totalidad del pensamiento conternpcrénec. Es
una síntesis criticable, pero una síntesis que está ahí. Por e!lO es que Habermas
subsíste y va a permanecer en el futuro. Por el cont"'rio, de los posmodemos
nadie va hablar dentro de clncc años.

Entonces, yocreo que hay mucha diferencia. El mismo penSllmientoanalitico,
que fue muy crítico, se deYoró a sí mismo y hoy no le queda nada. Esasi porque
le falta eso que tiene III fUosofia continental. es decir, el ser "constructor" . Yo
creo que Habermas es un g",n constructor. Ahora bien, lo que sucede es que el
propio Habermas está montado sobre Apel y este, aur>qUl! menos conocido, es
el fil6sol0 de fondo, es quien hace el puente entre el pensamiento continental
alemán y ",1 pensamientO norteamericano pragmático. Eso es una. nOVlldad de
Apel.

A nosotros Jos latinoamericanos nos simplifica muchísimo la tarea, porque
en tanto tenemos dos interlocutores furxlamentales que !IOn Europa y Estados
Unidos (o deberiamos tenerlos, pero desde la periferia Ycon COncKlnCia de Jo
que sornos), el pensamiento de un Apel aclara el pensamiento pragmático
norteamericano y el continental europeo y, en ese sentido, nos permite una
explicación de cada uno de ellos, de sus propias visiones y, sobre todo, nos
permite situamos en diferencia. Es decir, hemos entrado en una especie de
Iriángu\n en el que el objetivo ya no es "abrir sucursales" del pensamiento
norteamericano o europeo, sino tener un pensamiento propio que se desarrolle
y pueda confrontarse con los otros dos, Contemos con ese puente que permite
una comprensión mucho más ínteresante de ellos. Un diálogo entre Apel y
nosotros nos simplifica mucho la tarea y es por eso que, por ejemplo, la crítica
que ApeI nos ha hecho se va a publicar en Coste/otion, revista que se publica
en New York y que es la más importante del penSllmiento critico norteamerica·
nc.

El pensamiento crítico norteamericano enlierxle lo que Apel dice y una crítica
de Apel a nosot ros, a la filosofía de la liberación, hace que entremos en el
discur!lO norteamericano y europeo, es decir. se forma el triángulo: de pronto
surge un nuel'el interlocutor en ladiscusión. Pero nuestra discusión surge desde
nuestros pueblos opri midos y excluidos. que son la mayoría de la humanidad .
En este sentido, tenemos Un tema fuerte: la pobreza y la destrucción ecológica
que le es ínherente . Este es un tema universal, ineludible, del cualel mismo ApeI
dice: "la pobreza. problema número uno de la ética hoy". Al admitir no,
ent",mos nosotros, pero entramos en un discurso que es comprensible para un
pragmático norteamericano, o para un, digamos asl, lector de la Escuela de
Franklurt o de la fi losofía fuerte, tradicional. continental. europea.
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¿Se palMa decIr que este dlólogo nortelSur va Impacta fuertemente a Apel
y poe/rla, por ejemplo, abnr una p uerta de critica muy amplia al eurocent rl.s
mo de la fil<mJfia europea?
En los ilhimos veinte aOO!¡ he tnIbajado mucho por Amolrlca Lattna; ha sido un
trabajo incansable e lroc:ontableoporque he pasodo por este contirwmte den veces
y en los años más dilici~ (1969-1972}: íbamos a PeÑ, Brasn. UNgUlIy,
Paraguay. Guatemala. Santo Domingo, trabaojando con gente y exponiendo
temas. Aho", \10 siento que esto~ en otro nivel , ya es un problema mundial.
Es decir, la filosolia de laliberación partió de Am<'!rica Latina pero es un discurso
que lIlI a todoel mundo. En Harlem, en la propia lnglatemll , en el Parlamento;
hace un año dialogué> con un parlamentario europeo que me dijo: "yofui electo
por Jos ingleses pobres, que son el 25 por dento de lapobIa<;l6n inglesa. Yo he
leido su ética comunitaria ." me ha IntereSlldo mue:hisima; la tengo como obra
de eabe<;era". Es decir, un parlamentario ingles que es Alpresentante de Jos
pcbres en Inglaterra, no tiene a otra persona sino a nosotros para explicarle lo
que es eso, porque no hay ningún pensador ingles alque le Interese el tema de
la pobreza, no obstante que este es uno de Jos temas universales.

Mi obsesión en este momento es AIriea."Asia. Debemos NIcer un frente del
Tercer MWldo y mostrar que estos son temas mundiales. La fIJosolia de la
libenodón empezarla un poc:o a ser una fil090na de respuestas a problemas
mundiales, no solamente latinoamericanos. Pero surgió en este horizonte.

,"Cómo te encuent""Scon Marx ." por qul despuú de algunos años decides
releer a Mane desde laperspeclioa de la filosofia de la liberación?
No, yo diña que no me propuse releer a Marx, sino simplemente leer a Mane
(risas) . 1..0 qUll había hoIc:ho no fue ni siquiera lectura, fue una "cosita de I'6pida" .
En cambio, al llegara M~."viendo que ela1thusserianisma aqui c:undla c:omo
una <;OSa tremomda Yyo, estando en desacuerda con elalthusserianisma por una
eantidad de Intuicianes extra'marxistas, me puse a leer a Marx en la UNAM en
un seminario que imp¡u1i durante veinte semestres. leimos a Marx eronoIógl
eamente: empezamos desde Jos escritos de 1835 ."continuarnos. ¿Pero por qué
me InteAlSÓ? Bueno. primero porqUll había recibido criticas en el sentidode que
la lllosolia de la liberación era · populista~ ." otra cantidadde cosas rob.' Medi
ceente que la lilosol;." de la liberación eta m"" deb~ en SIl sustento ec:on6mico
polilioo. Pero el tema que a mi me interesabeera elproblema de losdominados,
de los excluidos ." el t'lma de 1lI pobreza. Era, entonces, imprescindible Pl'SI:IT

• Du.l<l ",lulO. qu..... """''''''"''' _ l!sul • Jo...,,,,,,,, "" l. lib<n<ión en d ..,""'"" _ : '1.4
ou.o<ti<ln _1.>('.... Nu"'", ............... toIb;i<:o.. CtnIro~_ J o;r_ "" los Il.u.dioo W ....
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por M.wx pano ac:Iarar,.me otros. el c:oroc:epto de dasft. Fue llsl Ql'"

....p.e' ...... 1ectl.n II fondo de Miln, lOtllI, coo"pietll, mu. por linea. 1/ de'"
'*"""01. rnOf Ira tornot.' POi" nociigoquc. más qIA WIII" ' ,n , es ..... 1ectun..-

ConIorme ..... fui metiendo e n el discurso 1/ '" Ir nMsando 105 ....chiuol de
Amsteodan 1/ blde Mofcú, luiclnab1mdoloiMditode Mllflt- Al mismo t;empo
me entró enlon<;e$ ur-. especie de pesmo porque me di;': ¿dónde está hoy
realmente el estudio de MllT'!I? No existe ningún libro d6loico tobre El Cop Io /
(fue", delde Ro!dookl/,· que, por lo demás. 110 lo es IllIIto). Es decir, un libro q.H!

\/O pudiera decir II un prof.sor, "$i usted no sabe nlldlI de M~ne lell esto que lBS
III g rllll .ntrllda II El Copilo l". iNo tenemos ningunll llllln obra $Obre El Copila l
despOOs de cien ai'los de ha~ sido escrito! Para mi fue tremendo esle
descubrimiento y e mpiezo a e nco ntrar en Manec<»as que nadie me habia dicho .
Hoy que muchos ya de;"ron de ser TT\IlTXÍ$tas o 110 hablan de Marx, \/O hablo de
él más que nunca. En Valencia doy cursos de marxismo; . n el Congreso del
P.rú Moe diez días most.. .. importllncia de Mane; en el c:ongreso interamen
cano... en fin, en donde CJ'iera que tite siempre hablo $Obn¡ e1 1emao.

• POi" que lo hago? Porque Mllne 8$ el único qtJI' 11",,... caIegOrias pertinentes
para expkar el ""ma de .. pobra.. en el mundo. Es el Unico. No hay otro. No
es que .....1"005 entre mI.d>os. es el ÚRÍCO_¿Y por que Unico? PCIrlp!' siendo un
fil6kllo, se metib al BO'iIW! Muwum en Londres jqtJI' bene la lTWljor bibkJteg,

de ................ia del mundo) 1/ donde elC81'lttO mismo del j,'>P"" io que era lng/aIena,
utuüó ltCOilOiTlÍll !barlOe a.\oI 1/ añul 1/ .. ¡l«It6 Uo.ófQmenle. B mismo
decia .,.... atIIin~ en" .. fbol'ill aIerr.... 1/ .. ecollo",ill poibca

Inglesa solamenw " logr6 cn un momenIO """" pNCiso. o. 1850 ll 1880 Marx
elab l;M1l su trabajo 1/ '1$ a part.. de nt", que ll " ecollomill politica burguesa n°

le queda otro camino más que asumir negatiwlmente el discuno marxista;
rec hazQ les descubrimie ntos marxistas porque Sllbill que si entrabe e n ese
t"'ne no. estaría I"l rdida. Mane modifica el diSCUl'SO poste rior de III economía; ya
luegQ leerá!; a otro Mant. Es e l ún ico ex ponente en III histo ria 1/ sigue siendo
único. Pere mi lo 18$, y no porque yo sea maneista; aún más. \10 simpr. hedicho
que no 5C)/ maneista.

SIn embargo, iMane es un cl6.icoyhay Ql'" paSllo' por tl! Cu..ndo mi. alumnos
no leen a Milnt o no haeen un bum seminario~ Manc.. eMn en una a m·
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bigüedad completa, comQten ingenuidade$ muy profundas. ClJlIndo alguien ha
leido a -Marx YiIl no puede cometer lngenuidade$, aunque despué$ no trate
problemas económicos o marxistas; pero forman su inte ligencill con categorias
"fuertes· , que son los p roblemas que me Int<lresan.

Marx, para mí, es ahora mb nec<lsario que nunca. Porque critica al capita
lismo, que es el modo de producción <ln el que vivimos. Esdecir, Marx másque
fundador del socialismo es un critico del capitalismo y. por eso mismo, es m~s
vigente que nunca.

Tu recupe.-aci6n de Marx OCurre en un momento en que omplios sectores
de lo izquie.dg Igtinogm<lr/cClng ronside",n g Mgrx un "perro muerto·•..
Exacto.

¿Crees que existg en Amérieo !.a/ing un nueoo espgcio pg.g recuperorlo,
para una re""lorizllci6n de su obro?
No 0010 en Am<1:rica Latina, en todas partes. Mi critica a Apel , a Ricouer y a
Rorty. as; ecmc a tados los mósofos eur"peos y norteame.icanos, ineo.pora un
e lemento clave: la corporolidgd , cuesti6n que ellos desconocen; hablan de la
ley y la TiIlron -ccses con las que yo coocoerdo-. pero el sujeto que ha blill , que
ra20/liIl y argumenta. ies un sujeto corporal que tiene que vivir! No obstante esta
verdad tan obvia, la reproducción de la vida no entra en el discurso Iílosóñcc
hegembn ico europeo-norteamericano. P ~r eso yo digo: ¡se ñor<!. , ustedes estlln
en el aire!

Apel ha reconocido en charlas personales en Mosc(.¡, en sao Lecpcldc
(Brasil): "si yo fuera más jooJen me dedicarla e la constTUC<:ibn de este tipo de
racionalidad que es la razón económica·. y lo ha repetido dos veces; lo SÉ: porque
me ha Degado por via de los alumnos. Es decir, Ape! se da cuenta que,
e fectivamente , ah l existe un problema. He mencionado a Apel, pero tambifm
estll Habennu .. EUes dejaron a Marx. y con <1:1 abandonaron la corporo!idad
del sujeto. transformando así su pensamiento en a lgo completamente ebstracto.
Mi critica a u to es muy fuerte y no 'SÓlo <ln Américlllati/lill; tambien en Europa
y en todllS partes. Caro. en América latina mucho más, porque Ilqul elt<l"'"
nos Ilprio'!ta el zapato , la miseria aumenta y no hay salida. ..¡y no hllYsalida '

Si al Banco Mundial le interesa la pobreza no es paTll solucionarla, sino porque
la ve explosiva y sabe que es necesario calmarl... Do! hecho, el problema YiIl es
visible: Ios excluidos del ststerne existen y no se les ¡nduye en el futuro. ¿Qué se
ha<:<! ",ntonces? ¿Se los rnalll? ¿Se 1.... deja que subsistan en une economia
paralela? Aquí es donde Marx se hace presente . El que no entra por ahí, deja
10$ proble""'s ",n ",1aire.



E.o;•.,. olra jONr>/1. de wloro. o Mone. H OVqu~~on que Ma", . iguo
.iondo Im poo1'a n ro. ptI-o qUl!' IV leoIia tkI w /o In$OSlenlblir, que t."..
probIotna$ teóna.«fondo.El d«i., '" 'eoricI del Jo, conItiluye lU1 punlO

dlb/I de Mane. ,-OW picnlallObro <'SO?
En este !emir p;emo lo mismo que t. decia totn 101 eut .......ptos "po..eOlo- ,
"noc;ión-, dcétera.. Es'-", n.y temas _mente wnbiguot., difiáln. oompIi

udos. pet'Ohat)QUe uor. si el tema es intNitable o nolo os. Yo digolo siguiente:
sin teorÍll de vaIcw no queda ..... de M..... ¡No queda .....r Es decir, todo lo
0.... que ... 1e atnbuyc no ticnc sentido. 5weely, Bar6ll. algunos de Monlhly
RetJiew y G.>nder Frank, dicen, " t<lOfía del valor no, porro tooria de los precios
si .., " Pero la teo.ia de Jos p'« 1os ¡in la teorie del valor ya no <!$ marxiSla. Es,
en todo caso, una teo.1a del precio cualquiera. ¿Por ql>t? Porque el problema
de Marx es la corporalidad antropológica del sujeto, sus necesidades y la
Slltisfacción de SUf nccetldadet. por un producto que liene YII10r en Cl.\!lOIO
OO;etivaci60 de lavida. Este YlIIor,en el mercado, M trand onna en pnlciot. PI ro
1st.. Ir..nsfonnaei6n del valor en precios parle de un rnarw tlÓrioco y no nece
sanamente se Ie tiene que malemahUl'", porque .101 marcot te6ricos no M ....
matemalila. Cuando .. plentlaTl osl. est/IIl'lOf __ faltos problemas.

De toda¡ manens, el paso del valor al precio hace que el precio Ienga que
ref.rne a un ......". y, por U1tono. . .. vida del sujeto. De tal lI'IIIneTilI que si yo
pierdo en el precio, pierdo en el ...Icr, y pierdo vida. En no --.licio, desde ..
teoria del valor yo putda hacer un ¡u;oo etico de todo el problema del rTlefC6do.
Sin el valor. no hay mediad6n; lodo II~M Michíza, V'" sepllra el..;eto
produc!OI...y ya no hay Ma..... Marx desapa.lI!CO. Por no la Woria del valar en
nte punlo a ft.ndamentaI. Sin la fO<II"Íll del valor no hay Marx. Prects.",nenlO
mo lepPlicaba yo 11 "'pe! en~ leopoldo y Iil me hizo el honor de decir linIO
un ptiblico de mM de 200 penonII5 en el GoedM Institut. : "el colega os un
I specialista en Marx- . Lo dijo "'porl reconociendo que conozco del tema, porquo
tI hilO una critica Y qued6 mal parildo.

Con esta debilidad en elconocimiento de la obra d" Marx en Amo!rlco [.011"0,
¿en q llé senlido "1 l<!9if1 mo hablar de un ma rxIs mo ',,'¡nOllln<lrka n o ?

Se puede hablar. J U5lament" e-stuIIe en Pe "" en lacelebrac:i6n del centen/lTÍO de
Mar\blegui. Pen5/ldo<a como Mariátegui. penfolldores coma el Che Gueva.a 11
aun mls Interprotaciona do Marx, lodo eso el l'n4n<ismo Ial inoarneric4no.
Porque parte de la ......idad latilooomencana.. Es deó-, el problema ma.,.;sta para
MaMlegui era el ptoble.... del indio; pero no wbla dOnde ubicarlo. si en el
eut ....pto de dase social o en otro. Aooque no lCIUcion6 el p¡obIe.... tIÓriClI'

mente , desde UI'III positi6n mwxis:I:. , Marülegu! -"-' que el cIominado en
Pon; mi el indio 11 que ti la u tegorilt no~ Nobia que inventar .............



Eso es lo que pensaba Marx. Cuaondo MlIrx entró I!TI contacto con los populistas
rusos, con ~nielson, dijo: "lo que he hecho w le JllInl EurOJlll occidental, pero
nO vale pere Europa oriental ", Pare eso hay que hacer e!ltudios particulares y
se puso 1I estudillr. Este erll Marx.

Yo he expuesto eso en el tercer tomo, El último Marx . Porque después de
la. publkllci6n de El ClJp itlJl l!TI 1867, empieza una transforlTlllCión tremenda
en Marx: de~ de ser deserrcüeta eurocéntrico, como lo era cuando escribió El
CopJlol. Este es el libro de un eurocentrico deserrclhsta, mAs adelante su obra
ya no tendrá ese sello. la nJplura de Marx no fue en 1844-1845 como pensaba
Althusser; es en 1868 cuando empieza 1I abrirse 1I la. realidad Nsa, 1I leer en
ruso, a ana.lizar el problema agrario, etcétera. Y se da cuenta que lo ql.lE! he
hecho vale para Inglaterra pero no JllIra otras partes; entonces se dedica a
pensar, a movilizar la. cabeza parll empezar de nuevo; y no lo logra, no publica
\0$ tomos u 11 In porque tiene problemas teóricos. Pero para entender lo que es
Marx, es necesa rio discutir por '100 no I~ escribe.

En fin, sí exist<l un marxismo latinoamericano, porque es la experiencia del
sandinismo, de la revolución cubana y aUn del movimiento lapatis\a en México'
ql.lE! en este moml!Tlto <lS parte del marxismo latinoamerica.no. El EZLl'l ya no
habla de socialismo, no habla de Ma.rx, pero todos estos muchachos que es~n

ah; tienen la. cabeza clarll.,.¿conocen 1I Marx? .. iciertament<l! Entonces si ""y
un marxismo latinoamericano, como lo hay asiiltico, como lo hay, pues, en otras
partes.

En este sent ido, ¿cu6les son ¡as principales contribuciones teóricas de
América Latina a lo que podrlomos llamar un "marxismo universal"?
Son muy pocas pero muy determinantes . Y la mal tratada laoria de la depen
der>cia es la principal de todas. Esdecir, la intuición de que hay un sistema-mundo
-cue Walerstein retorna del marxismo, al igual que Gunder Frank 11 Samir Amin-,
en el fondo viene de América Latina: ""11 un sislema mundo, ha.y un centro y
W'la periferia, hay explotación por una competencia entre capitales globales
nacionales. Eso lo planteo en mi libro: hay transferencia de valor y sin la teoría
del valor no se entiende nllda. Cuando digo transferencia de utllor, no digo de
precios, de productos, digo de valor. Porque el w lor se puede transferir por
pago de interi!s, o por una m#.quina, un molar Wolkswagen hecho en M""'ico
y exportado 1I Alemania cobrando ahí un pr<lcio que 1I11' no se JllISó. Es decir,
la transferencia de wlor puede ser a nivel productivo, en todo nivel de ¡nter-

• $e "'r..... 1:1 ",b<lión '''''111''' ' ""1 1" ó<..'"".. do 1_ en . 1 , ...110 """"'" "" ChO>p><. M~,ia> .
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cambio puede h~ber tr~nsferencia; no es una cuesti6n de intercambio desigual.
es algo mucho mas complicado.

En todo caso, la teorill de I~ dependenci~ es un epcrte latinoamericano. Pero
eso viene l" mbién de une experiencia poliliCll Por ejemplo, elChe Guevara dijo
en la gran conferencia de Argelia: "los rusos, I~ URSS, tambien nos e><p1ot~n" .

Eso cayó pésimo porque también h~'oía una relación centro-periferia en el
mundo socialista. Y ahora veo mlIs que nunCll que la hubo siempre. la Uni6n
$ovietica nur>cll acept6 l¡r, teol'Í!l de le dependencia porque ésta también era
efectiva en el mundo socialista; también hIIb", centro/periferia en los p.1íses
scceltstes.

Yo creo que l!!I a partir de '" experienci~ latinollmeriClln~ que se fue
&dmiliendo la hberación n~cional. <Xlmitienc:\o lo popular. como en el sanc!inis
mo. los problemas de '" cultur" popul~r. El m~rxismo ""inOllmeric~no tuvo
gr~ndes lnnceacicnes.

En un extraordinario libro, Las metáforas teol6giClls de Marx,' sostienes,
desde uno perspectivo m(Jr)rlsfo. que ' si un cris/iuno es copilo lis/a y si el
capita l es lo bes/io o el demonio uisible, dicho cristiano se encuentro en
cont radicción prolctico· . Tul ejercid a ob,e amplios poslbJlldodes en lu poli·
tlco, en lo filosofju, en lo ~t iCCl , e /col/ero. ¿Cu61 es la impo,/oncio de este
plan teamiento dentro de lu filosofia y la teologia de la liberoción?
Antes yo diri" , ¿cu61serillla import~nc", p.1r" la izquierda.? No oI<tidemos que
éSla creyó que debía eliminarse el problema de la religión como, en el fondo,
también lo penSo".lM lenin. Sin embargo. Marx no penseba eso. El no permiti6
III enlr<Xla a IIIlnternacionalComuniSla a una asociación de ateos socialistas que
Bakunin queria meter. Marx dijo: "una asociación de ateos es una asociación
teol6gic" y en '" Internacional no entra". Es decir, M"rx est"btt. en centre del
ateísmo milil~nte . Que él fuera ateo, de acuerdo, pero no queria que el tema
dividiera a los obreros. Es decir, id estaba en contra del " teísmo mil itante y en
/;wor de que el problema de l¡r, religi6n no entrase en el movimiento obrero.

En La cuestión judio sostuvo que el critico tiene todo el derecho de poner al
cristiano en contradicción con '" Bibli~ ; este ídea estuvo presente en todos sus
chistes, en todas sus metla/oras. El siempre citaba a la Biblia Y citaba al
penSllmiento cristi~no critico que reoelebe que el cristi~no estaba en ccntredic
ción. Eso lo Uevó a entender. primero. al dinero -el de ' Geldwert. es decir. "la
esencia del dinero"- y esto lo hilO leyendo a Mase s H€ss, un teólogo judio que
plantea al dinero como "m~món" y hace une leologia del dinero. Para Marx. el
dine ro er~ dios. asi lo dice en La cuesrión judia: •¿Quien eSel rey de los judios?



iEl dinero! " Est'"claro, ¿no? Hacia este época no había de5CUbíertoel problema
del capital (eso lo descubre ca5Í hasta laelaboración de lo!; Grundrlsse), para id
toda\lÍll el dinero era la bestia. el apocalipsis. Para Mane. iel capital ",a el de
monio! Así lodice en mUltiples textos. En ese sentido. como tu dices, ' si el cap;'
tal es el demonio, y yo soy capital ista pues yo soydemoniaco yestoy en contra
de l cristianismo".

Mane ponia al cristiano en contradicción consigo mismo. lo cual no quiere
decir qUll el era cristiano; yo creo, por el contrario, que era ateo. Pero un etec
que no hacia de SU convicción subjetiva una obligación objetiva para el prolela'
riado; de haber sido aslestaria planteando incorrectamente ettema religioso a!
proletariado. Eso fue precisamente lo qUll hizo la izquierda: planteO mal el
problema religioso.

La toolO9ia de la liberac ión e n América Latina planteO la cuestión religiosa
III ccnrrenc de como la planteab>.o la izquierda tradicional . Los cristia""" .... los
que yo pertenecia en parte-, se metieron en la poIitica revolucioNlria después
de 1959. y perdieron su fe, de¡aronde ser cnstienos. Capellanes como Gustavo
Gutiérrez y Luis Segundo &e.::ian: •¿por qué lo!; criSlianos pierden la fe cuando
se meten en la revolución?" La causa, decian, es qUll tienen una concepción
lalsa de Dios y de lahistoria. Por eso la pierden , porque es falsa. Hay que tener
otra concepción para no perder la fe. Es b>.ojo es ta óptica que producen UNl
<:oncepci/)n distinte, desde una interpretación auténtica de la propia tradición
cristiana. Una vez reconsiderado oomo l..Incio"" Dios en lahistoria, una vez qUE!
es visto cOmo un dios de liberación, se da lógicamente un compromiso con los
pobres qUE! no va en centre de Dios sino a favor del """ngelio. Los cristianos
no perdian más su le porque tenian ahora. una comprensión religiosa de su
compromiso histórico . Aún mil5. algunos la recuperaron (risas). Marta Ha..,....
cker. por ejemplo. era preSident llde la Juventud Universitaria Católica de Chile.
iMarta Hamecker! Ella pierde su fe en el camino, perodespués en Cob>.o lauemos
escribiendo sobre los cristianos en la revolución nicaragüense. Es decir, como
un momo, reconcihante , por la teologia de la liberación que ya ahora Yll no es
contrad ictoria. Siguió un camino que Mane no tomó, pero que tampoco neg6.

En efecto, Mane no se propuso rehacer el imaginario religioso para hacerlo
liberador. Esta fUI! una tarea qUE! realizó de manera muy creativa la teologia de
III liberación. En un libro reciente que será publicado en espafiol en br""" en
México, Miche l Lowy escribe sobre la teologíll de la liberación. Un ateo, judio,
y por añadidura . sociólogo (risas), toma la teologia de la liberación como un
hecho sociológico latinoamericano. La teología de la liberación loma el imagi'
nario popular y, dentro de las mismas imágenes populares, lo redefine. A5icomo
exislió un Moi"'s que liberó a los esclevos de Egipto, también exislió un Hidalgo
que luchó por III emancipación nacional e igualmente puede ser un reveJud O"
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nario.. . De ahí que -aunque nadie lo entendi6- yo dije en Proceso' hablando
del subcoman&nte Marcos, "Marcos es como un Mclsés". Es decir , es un
hombre que habla por un pueblo y que conduce un proceso, es exactam"!nte un
Moisés. Se preguntarán, ¿por qué Moisés? ¿Por qué un texto biblico? Exacta
mente . Un grupo de esclavos en el reino de Amén en Egipto, Palestina, en la
montaña, se liberó de laesclavitudde Egipto peTO no en Egipto. sino en Palestina
y no en 1800 a .C. , sino en el 1200. Enlin. toda una historia que ha sido recons·
truida. En el fondo, el~o es un gran relato acerca de un grupo de oprimidos
que se libera y que puede ser releido en Aml!rica Latina magníficamente.

Esto es la teología de la libereción. Es la relectura, a la luz de la Biblia, de lo
mlls critico que tienen losproletas que es, a suvez, Jo milscriticodel pellSllmiento
universal. En Conludo, en Lec Ts<'!, en el budismo, en elCorán, en pocos lugares
se encuentra gente como ISlliaS, como Miqueas, que dicen: "jJsticia quiero y no
sacrilicio". Una cosa asi es tremenda: es una criticidad objetiva muy interesante
dentro de la historia universal. Uno aquilata la potencia de este pensamiento
sólo cuando se le silúa en el medio econ6mico-político, ""medio de las clases
sociales. en elsistema económico de laepoca, los profetas se IanUln a la critica
a los poderosos, a Jos patrones, a los que se ap ropian de la riqueUl y acumulan.
Esen este reercc que uno entiende que dicen cosas muy actuales. Redefinir esta
critica es esta r hoy dentro de la mils an tigua tradición: ninguno que se precie de
occidental, de cristiano, puede decir que no, porque esta escrito, Eso le da welta
a las coses. Inclusoyodiria que hasta politicamente hablando es muy interesante.

I;$ decir, ¿$O510 $E! es cristiano reuolucionariamente?
No, eso era lo que pretendian los "crislianos por el socialismo". Pero en la
historia hay muchas cosas, no solamente la revolución. Tambien está la vida
cotidiana, Iambil!n hay que saber vivir y hay que saber hacer feliz a la gente. Yo
creo que la vida es muy compleja como para ceñirla sólo a eso.~y que construir
sistemas, hay que construir casas, no solamente desarmarlas. Pero hay momen
tos históricos en que si ciertas per=s no asumen su responsabilidad. dejarian
de ser cristianos; pero no todas las personas se encuentran en esa situación. Por
ejemplo. Hidalgo, el em~mc;ipador de Me~ico. un cura, actuó como cristiano y
lo hizo Con toda conciencia . Para él. el evangelio se lo e~igia y por eso fue capaz
de preguntan<!: "¿de dónde surge el nuevo dogma católico que yo tengo que
obedecer al rey de Espa""? Si por eso me declaran hereje, pues yo no veo de
dónde". Y fue declarado hereje y excomulgado. Por otra parte, ¿qul! es lo que
dice Morelos en Cuautla?: "el Espíritu Santo nos ha despertado del sueño en
que estébamce sumidos para proclamar la libertad de l Anflhuac", Es decir, iel



Espiritv.Santo lo estaba des.peJtllndo! Claro, después el Espirilu Santo también
InsplRlra a los pentecosteses para ponerse en contra de la revolución .

En fin, lodo esto es para mostrar que la cese es muy compleja y que no se
puede af irma. "sólo el buen cristiano es revolucionario". Pe ro si se puede decir
lo contrario, "puede haber W'l buen revolucionario que sea W'l buen cristiano"•
Esest, Yes eso lo que Interesa. El cristianismo no necesariamente hace de uno
un buen rell'llucionario. Puedo ser W'l buen cristiano, pero W'l~imo revoIuc:io
""rio. a cristianismo y la revoIuc:i6n son ceses muy distintas.

La leo/ogrO de la liberación ha sido objelo de: aloqueen toda Amé.i<:/l Latina ,
Janto por porte de las cjeses dominantes como por parle de /0 jerorqula «/e
si6sli<:/l. En ese plano, exisJen muchos problemas polllicas como, por ejem
plo, el caso de Leonardo Boff que tullO que abondongr su congregoclÓn. El
g rgumenlOconseroodg. a/g<:/l /1 1/1 teologrg de Ig libe,oción en aroSde gtgCg.
g Ig Ilberoción mlsmCl. ¿Cómo ""S esle problemCl hav en AmérlCCl LatlnCl?
Bueno, es lógico V, ademh, no es W'l asunto nuevo. Quien conoce W'l pece de
la historill de estas cosas SIlbe que hace ""inte siglos estbn pasando. iCuánta
gente tachada de hereje!, icuánta gente expulsada por los mismos moliYos! Lo
que pasa es que la teología de la liberación entiende la causa real de lo que le
acontece. Nodice, "ial'! Dios ngs ha elegido como m!rtires". iNada de mártires!
Es una lucha Interna en la Iglesia V hay gente que está con un sistema
perfectamente arri<:ulado 11I Capitalismo hoy, aunque no se ~ cuenta . Lo que
hay que entender es que esa gente no se da cuenta -y d ilicilrnente lo har1ln
porq.oe eso forma parte de la lógica de los sistemas.

La teoIogia de la liberación puede decir por qR la iglesia estll articulada en
buena parte a los órga llOS capitalistas de dominación y por que muchos ereue
nce están también en la lucha de liberación (no olvidemos que la iglesia no es
h~nea). La teologia de la liberación puede explicar perfectamente por qué
est6 siendo criticada: es lógico, estamos k1chando por los pobresy los o primidgs
y para quienes ven a los pobres y oprimidos como SlJS enemigos, la teoIogia de
la liberal;ión se convierte tambih en W'l objetiYO a atacar. Lo interesante es que
el ataque contra la teología de la liberación es un signo de que ésta funciona.

a~ del cristianismo dijo: "Oh padre , ahol'Zl se Ya manifestar en la
historill tu gloria". Un tema muy bonito, "tu gloria". Pero ¿cuilndo ""la gloria?
Cuando el justo es perseguido. La gloria de Dios se manilie¡ta en la historill
cuando el justo eS perseguido. Abunda. sobre esto nos 11eva(1il. mucho tiempo,
pero sólo quiero comenta. que el te61ogo de la liberllCl6n es capaz de decir: Msj

estoy persegu ido , ft prkticamente un signo de verdad". Es como U1lll especie
de valicl&ci6n, eS tanto como pensar que lo que digo es valioso y verdadero
polql.le estoy tocando realmente los órglInos de poder.



Por eso, el q.JI Sol diga q.JI tras el~ ind"gena .... a."'JlM ntá 11
leoIogi¡I .. 1b!rac:i6n, ...... honor p;xa la~ de lali:>e.aci60L Se w al
lTlOIo'intienlo en su pe/iglocidod 11~ q.JIes peigI(>IO/ Lo es por<pt lospolxa
~ toIDe"c.... Dresp.oh q.JI pusiefoo la bomb. ... mi CIIlSll Ies decill 11 Jo.
ollInigos: " ial rnerlO5 tengo ..... Wid"Cri"'n:~ pulO III bomblo cree ""'10/
paign:>so. Par lo lIIft>OIlIlquienctft que: SO\I pelig¡0i0/" ENonces. siSO\I pel;g.o
110 .. poI'ClUe algo toco «1 .-lidlld; si no, no mea pondoi.lln.

Lo que <Pero cIecW es. en prIm« Lglll', q.JI rewItIIl6g;co qo..- Ia Ieologia de
la lbe,aó6I. sea~, no p.¡ede IX> serIo,II~, que: 1/1 teología di 1/1
libcración puede e xplicll. perf.ctllrrxlnte por qué le1ICOrl~' '5tO. Es perseguiodII
11 sel. ~ida. Cuando no sea asi, es porquot dejó de cumplir su función,
MM,. para otra cosa.

En. 1procesode "1«I,Ipe rocl6n" d. Mgrx 11 en len lJ(l'/os •• ml"".IO$ en tomo
g/ T.~r Mundo, ¿cómo ho .ido /g dlKI,I.l6n de Duu e l con Jg &«10"" de
Izquief'dg ~to /J Mg",?
En realiebd sOOre esto hoy lfIUIJ poco porque. corno bien dicea. \10 emp;uo a
prcducir mi obn cuando el manti. mo Si! wrlía aba;o. Mi estnItegill fue estudilll'
• MiOrx tan a fondo 11 tan bOen, q.JI desde el tnllllÚ$mO Sol pudiera Iiqu;dar al
stalinismo en Uba,en rflCllfa\lUll, en la exURSS, en Alemania Orienbd. Esta a
mi propuesta. El tnllterialifmO d,, ' i;tico se c.ae 1IrI1*'''_ si lee uoo a M...
lodo el caleciamo ataliniatII; IIrIl/Jnoes a mi. como fil6lolo. me ir~", .... abrir
..... brKha desde .... pensamiento materiloislllll no tan~ -y aclerMs tan
dominlodor- como el slaIinismo. Todo Si! w.o aboio an... que \10 ~rminIora a
ClbriJ y Ahora me~o ¿c¡tA me q,.oeda?

,,-QwdrJ /o forrn4 de rMOn<l, del &la/ini.mo?
Claro, .sa. tocIowiape~_ Sin embargo, de lodos m&lWIas me qued¡¡o algo
mi. Interesante: me queda ~ M.o.,. del futuro, el M.o.... sobre quien aún exi.~

iJlgo q.... construi r, el Ma.... de La critica al c.Ilpitalismo, MI objetillo ya no es
hansformar stalinislMen buenos NvOIw:iclnarioa. AhOl'a miobjetivo es algo PloU
",. tane la!: es hacer la crilic.ll al c.Ilpita!i5mo pa.allegar • ""'. socteded mas justa,
11 M• .,. 1<l'\IOJ pa.a eso.

,Cómo reaccioNn loa mantiSlas ante e llo? Pues no TUCCionan, porque no
tienen tiempo de .studiar a M... o creen que: ya 10 sabm todo. De ah; qo..-.
prkllca..-nte. no he ...nido eritico5 11. por tanto, no he tenido oponunidad de
debetir. El <neo ..~ uro cubano qo.- aeaba de ..... ibio una ail:ica
tobM el oonoepIO de "unMnaIidad" Y me golpea muy cbo. Bumo. \10 le
l i!SpOido en <Pnce piogirIa$ . .... cubano q.JII' el " ..¡",ero que me crb:& El
di,o: "Ah, DI.ls.sel as .... ncdktíco. habla de 'esmcla 1Ib.t.1ICt&'-. ElltOhOes \10



leaxpic:o que Ia....o. a _",ela con rt:$pKtO alas ddenninac:iones pero
a abst,.da con oe$p«tO a otro niwI ... _ "'llOdII " propioI......,;ia. Es"
po . o*'oque ..... ataQ, en serio, --.que lo haocI en" psItO sobre " UI1iuenI>Iidad,
q.oe es lllU\I seamclario.

Fuaa do! ato, no ha habido deb.Jta. ¿Por qui? Porque no .. diso.q, 0u0I
muchos dicen: "¡Ah, flta a .. in~ duullilI...r- Es Id decirb. PIlO
prutbenIo. No \o prueba Ndif:. porque para eso es necesario estudiar """"duro.
y no~ qo.oíom lo haga. portpA caoi todo...u. monlado sobre lo que ya 11 h izo

del marxismo. Lo mio, por el contrario, es una wella radical al pen511milmlo
original de Marx. Y~d~ mío, no es mi intlrpretación. sino un volYer al
Marx eoon6mko y político. al de la teoría del valor, es dI~lr. al Marx que trab.aj6
duro las cosas. A esta niYll no hay disputa; y en tanto no hBy disputa , no hay
~rilica , Enton~, par. Tlsponcl.. a tu pr<¡gunta de eeene hB sido re~ibido mi
trabajo: no ha sido recibido.

¿lA InU/f reneio de Jo ~rlli~o ho sido uno /imllOnfe en 11.1 l...bajo?
Claro• ......., Iimitante a la constf\lOCi6n. al desarrollo del-.nto. He tenido que
enfrentmme con Apel, ah! .. ha habidodesarroIo explicaliYo, pero no irUmo.

Yo espero que lentatMntt wa... • surgir ..... d;,ani6n rnancista.. y parlO loIllIwtr
en..-no . tia k> primeroq.oedebemos discutir es la leoN del valor . Actualmente
_ prep¡wando un gran Sc-minario (probable,,*, " sai .... Madrid ..
pr6l<imo~ que ... . girar tomo .. eso. Voy •~r • granda epts-
Ilm6logos. ecoooomisr:as. Itdt paq discutir esce lima- Por .9_0 qo.oe
c:onwearemos . genll qo.oe por la fundamenlaCi6n do! .. k!oria del valor,
conl'rarialT.."le • un Sralfa, • un St.......... -<J» han dicho q.oe la teoria del
valor no foodona-, O un Monlh ly Re,"elll que supucsI.amenr1 bece ..... crir:ica
al marxismo anaIitic» PIlO no ÜlIII nada que WT con ti marxismo.

[m, teree empilZa. Mis obr... mMque haber sido etiscutidllS están ahl ~omo
fundamento de un trabajo por hacer. Espero que 11 haga en el futuro.

En B....JI y Venezuelo -por o bvias razones como lo corrupción. principal·
mi nie- se empezó o d!K ullr 1(/ ....Iación enl", <fl!co y polUlco . Lo e/ose
dominonle fue q uien. flnolmenle, Impuso su lIIslón JOb'e rol ....Ioclón. Lo
consigno de /o bu,guello fue len Srosi/, por ejlrmplo) /o de "1I!1ic<l en /o
polUieo" que ln<:/uso ímpK/iÓ. en lo próclic<l. qlM le' o""nzom más o fondo
en lo 'lJCho conlm lo corrup;/ón. En esle morco. o;:6mo ol1kllJos filos6fico·
_le los <loa le"""'? ¿C6mo hocerlo hoy. COO"CJ'elo.....nle en Ambleo
lol;no?
8uIno, yoestoy estO ibiotooc:lo _ t1icadl la 1iberaci6n: la po ilo"no parle la dedico
• gll!tic;¡, di la po5tiea, la MgUIlda pule. las gr..nn legóollft di" ét ica. Lo
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que: sucede es que la ética es algo más profundo porque es el reconocimiento
de la persona del otro, del dominado; el problema de fondo de la política es una
verdadera teoría de la democ;racia; el problema de la ética es el problema de
la verdadera participación de los afectados. Entonces ahíse arregla. La corrup
ci6n se produce porque haV grupos de poder que realmente no son ni electos
democráticamente ni evaluadosdemocrAtica ycontinuamente. Es decir, no hay
pertkípacíón de los afectados. De ahlque el problema de la corrupción no sea
un problema ético de londo; el problema ético de fondo es la concepción del
poder, el ejercicio del poder poIitico.

Precisamente en este punto, Ape1 o Habermas lo dicen de manera muy
exacta: la democracia noes puramente procedimental. iNo!, la democracia es
una fundamentación ética, porque hay un principio élko fundamental: siendo
parte de una comunidad de comunicación. hemos de Uegar a un acuerdo yeste
acuerdo tiene validez ética y también política; si todos los afectados pueden ser
participantes, signífica que quien es afectado en su interés, puede parlkipar en
la discusiónen JgulIldlld con los demás. Este es un principioético fundamental ,
Yo agregaría que es un principio pragm¡itic~lko yes el principio de la de mo
cracia. Entonces, hay que radicalizar a la democracia como ética ynosolamente
como procedimiento. Además de que es un procedímíento, es recese-e, por
supuesto, contarcon instituciones que seanviables. Pero en la base deeso, tiene
que haber una concepción realmente étlca de la democracia ligada al principio
ético.

Con esto quiero decir que la ética noestá poruna parle y la poIitica porotra,
En esto yoestoy con la mas antigua tradición, pero almismo tiempo creo que
es el futuro: lo políticono essólo procedimental. sino que es también el ejercicio
de una relación de comunicación humana que exige que todos los afectados
sean participantes para darle validez al acuerdo. Se trata de la validez de los
acuerdos que después se promulgan como leyes. Es éste un principio ético
intrinsecamente politíco, y lo poIitico es intrlnsecamente ético, es decir, es un
juicio práctico que es tan politico como ético porque cumple con el criterio de
que los afectados son participantes.

En este sentido. hay que radicalizar para no quedamos en cuatro o cinco
expresiones finales (como la corrupción}. o en "cositas secundares", que son
finalmente expresiones de un sistema nodemocrátko y. porlo mismo. inmoral.
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