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Enrique Dussel (1934-2023) 

Una filosofía crítica universal, desde la exterioridad del otro 

José Guadalupe Gandarilla Salgado* 

 

De Argentina a Europa 

 

Enrique Dussel nació el 24 de diciembre de 1934, en el departamento mendocino 

de La Paz, situado a unos 140 kilómetros de la capital de esa provincia, en Argentina. 

Hoy, en dicha localidad, la biblioteca pública municipal lleva su nombre, y todavía antes 

del estallido de la pandemia global asistió al acto de apertura. 

Pudo haber seguido estudios en técnicas agrícolas (propicias para una tierra 

pródiga en el cultivo de la vid) o en el terreno de las artes; pero eligió la filosofía e ingresó 

a una facultad en que, aunque predominaba la “tercera escolástica”, alcanzó una 

formación, entre 1953 y 1957, rigurosa en el conocimiento de los clásicos, por eso se 
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inclinará desde ahí al ámbito de la ética, y escribirá una tesis sobre “La problemática del 

bien común en el pensar griego hasta Aristóteles”. Luego de eso, obtuvo una beca para 

seguir estudios en el otro continente, será así que llega a un medio (España vive bajo 

el régimen franquista) en que aunque se encuentre algo debilitada la denominada 

“Escuela de Madrid”, se le permitirá trabajar con gran libertad, y pudo establecer 

contacto con filósofos como Xavier Zubiri, José Luis López Aranguren, Pedro Laín 

Entralgo, Javier Marías, entre otros, para así, obtener su primer doctorado, por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense, 

con una investigación que continuaba sus indagaciones anteriores en la ética, y que se 

redacta en tres tomos bajo el título “Introducción a la temática del bien común natural 

temporal (fundamentación para un comunitarismo personalista)”, dirigida por Antonio 

Millán Puelles, defendida el 19 de octubre de 1959. 

Emprendía ahí todavía una cierta defensa de la perspectiva humanista (integral) 

de Jacques Maritain, pero ya lo desbordaba al inscribir a la persona siempre en un orden 

comunitario. Entre la conclusión de su investigación y la defensa ante el tribunal 

académico emprendió su primer viaje hacia la tierra que vio nacer las tres religiones del 

libro y ahí vivió (por un par de meses), codo a codo, con trabajadores árabes y palestinos 

de la construcción y la carpintería, y sintió y se sensibilizó aún más con la experiencia 

del pobre como oprimido. Desde ahí trabó amistad con Paul Gauthier, sacerdote francés 

de cualidades casi místicas, quien le invitará a regresar a una segunda estadía que se 

prolonga por más tiempo, entre fines de 1959 a fines de 1961, experiencias en las que 

vivió un caso de conversión -su propio pasaje de Damasco- de ahí que testimoniara que, 

a su retorno a Europa, “era completamente otra persona, otra subjetividad, el mundo se 

había invertido... ahora lo vería para siempre desde abajo” (Dussel, 1998: 17). 

Cuenta Dussel que, en una charla en que intenta describir la historia 

latinoamericana, y en que quizá recayó en un dato extraído de alguna crónica del siglo 

XVI que exaltaba la figura heroica del colonizador, Paul Gauthier lo increpa con una 
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pregunta análoga a la que, décadas más tarde, Gayatri Chakravorty Spivak lanzara a 

las filosofías occidentales: ¿puede hablar el subalterno?...; el sacerdote francés le 

cuestionó a Dussel, “¿Quiénes eran en aquella ocasión los pobres, Pizarro o los indios?” 

(Ibid). Dussel, esa misma noche, a la luz de una vela, escribe a uno de sus amigos, el 

historiador mendocino Esteban Fontana, un propósito que es todo un programa de 

trabajo: “¡Algún día deberemos escribir la Historia de América Latina del otro lado, desde 

abajo, desde los oprimidos, desde los pobres!” (Ibid). Con esa determinación regresaría 

a Francia a estudiar su doctorado en Historia, en donde recibe la influencia y el 

magisterio de Paul Ricœur, y le dirigirá su investigación doctoral Robert Ricard en co-

tutoría por Joseph Lortz, de la Universidad de Maguncia; como si eso no fuese suficiente 

emprende otro aprendizaje en simultáneo, egresando, del Instituto Católico de París 

(1965) como Licenciado en Estudios de la Religión. 

Cobrarían ahí nuevos significados otros elementos que habían dejado su huella 

desde su salida del continente americano, en 1957, en aquellos viajes en barco que 

desde las costas del Caribe atravesaban el Atlántico; ya en aquel desplazamiento desde 

la zona semidesértica de Mendoza, o la muy cosmopolita ciudad porteña de Buenos 

Aires, en un tiempo en que las preguntas por las cuestiones de la identidad, de lo 

argentino, giran en torno a la noción de lo gaucho (la cultura del trabajador del campo 

explotado por el estanciero), y de la relación de esta figura con el desierto (dos ejemplos, 

la Historia de una pasión argentina (1937) de Eduardo Mallea y El mito gaucho. Martín 

Fierro y el hombre argentino (1948) de Carlos Astrada), Dussel, tan pronto atraviesa al 

otro lado del Río de La Plata, da con otros contenidos de la diversidad cultural de 

América, se le atraviesan esos contenidos civilizacionales que no se habían incluido en 

su horizonte de comprensión: lo negro, afrodescendiente, y lo indígena de las 

poblaciones originarias de América. Esa raíz de la América Nuestra era la que había 

sido expulsada de la historia universal, y era lo que le venía imputando a Hegel y a la 

filosofía occidental el filósofo mexicano Leopoldo Zea por aquellos años en dos de sus 
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trabajos pioneros, América como conciencia (1953) y América en la Historia (1957). De 

este último trabajo tomó conocimiento Dussel ya estando en París, en 1962 o 1963, de 

ahí que sus preguntas como filósofo se proyectaban como exigencias por contar de otro 

modo esa historia, es lo que hará en tres trabajos, cada uno significativo según la vitrina 

desde la que se daban a conocer: “Pobreza y civilización” (escrito en París en 1962, 

según se consigna en el libro en que fue compilado) (Dussel, 1973), “Iberoamérica en 

la historia universal” (1965, publicado en la revista que fundara José Ortega y Gasset), 

y su tesis doctoral “Les évêques hispano-américains: Défenseurs et évangélisateurs de 

l'Indien. 1504-1620” (defendida en febrero de 1967, en la Universidad de La Sorbona). 

El primer breve ensayo es, quizá, un trabajo de esclarecimiento, donde el pobre aparece 

como profeta, pero no aún como exterioridad. Del segundo trabajo, Dussel tiene la 

mayor estimación, “allí ya se encontraba, ab ovo, todo el proyecto posterior” (Dussel, 

1998: 19), sin embargo, como él mismo lo consigna, “el mundo amerindio no tenía hasta 

entonces un lugar propio” (Ibid). En el tercero, la tesis doctoral, ya está presente el 

enfrentamiento asimétrico entre dos mundos, y cuestiones que involucran la 

dominación, la guerra de conquista, la injusticia, las instituciones, la ética, por mencionar 

algunas.  

De la ciudad luz Dussel viajará varias veces a ciudades alemanas, pues entre 

1962 y 1965, fue investigador becado del Instituto de Historia Europea, en la Universidad 

de Maguncia (Mainz, Alemania), y en 1963, en Munich, conocerá a Johanna Peters con 

quien se casará poco después. Sus dos hijos nacerán, entonces, en París, Enrique (en 

1965), y en Maguncia, Susanne Christine (en 1966). De París también viajó en unas 

cuatro ocasiones a realizar trabajo de investigación en el Archivo de Indias, en Sevilla, 

España. 

Lo aprendido con Ricœur, en cuanto a que los contenidos históricos, que pueden 

ser impactados por la civilización universal de la técnica, configuran o se mueven en 

torno a núcleos ético-míticos, simbólicos, de la cultura, se pone en entredicho, en 
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situaciones de relación entre culturas en que una avasalla a la otra, que es justamente 

lo que aconteció en la puesta en relación del mundo amerindio con los europeos, en la 

conquista que se instrumenta en nombre de la modernidad, y que se defiende, por Ginés 

de Sepúlveda, como Guerra Justa. 

 

De Europa a Argentina 

 

Estaban dadas, entonces, las condiciones para el retorno a Argentina, que 

acontece en la región del Noreste Argentino (NEA), el que se da al modo de un viaje 

anticipado o de primera incursión a Resistencia, Chaco, una vez que da por concluida 

la investigación de la tesis doctoral, y en lo que se reunirá el tribunal académico para la 

defensa final, en París. En esos meses del segundo semestre de 1966 en la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE), Dussel ofrece una conferencia y dicta curso como 

profesor de filosofía e historia de la cultura, cuyo tema le exige redactar de un tirón en 

los cuatro meses finales de 1966, un material muy importante, su “Hipótesis para el 

estudio de Latinoamérica en la Historia Universal”, y que se mantuvo inédito como libro 

mimeografiado, por cuatro décadas y media. El retorno definitivo se dará en marzo de 

1967, y en su tránsito por Barcelona pasa a recoger el ejemplar de su primer libro 

(Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Editorial Estela, Barcelona, 

1967). Regresa, entonces, a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, en 

donde se ubica el vicerrectorado de esa universidad, y la Facultad de Humanidades 

había sido fundada no hacía más de diez años. Bajo esas condiciones, de temprana 

institucionalización de la UNNE, preferirá operar el anhelado retorno hacia su Mendoza 

natal, en donde se desempeñará como profesor interino y luego titular de Ética, desde 

1968 hasta 1975.  

Durante este plazo, los libros que venía escribiendo desde suelo europeo y en 

aprovechamiento de sus múltiples intereses de investigación que se plasmaron en sus 
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tesis doctorales le van abriendo camino como un autor prolífico, y que ya en su 

inscripción en suelo mendocino logra cerrar su trilogía de antropología filosófica (El 

humanismo helénico, firmado en París, 1963, pero publicado hasta 1975, por Eudeba, 

en Buenos Aires; El humanismo semita, firmado en Maguncia, 1964, pero publicado 

hasta 1969, por Eudeba, en Buenos Aires; y El dualismo en la antropología de la 

cristiandad, firmado Maguncia-Mendoza, entre 1963-1968 y abril de 1974, y publicado 

por editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1974).  

Ya en su desempeño dentro del claustro de profesores de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, los temas de la ética se están 

volviendo primordiales, y se verán registrados en las siguientes obras, en primer lugar, 

en un libro casi de manufactura artesanal, en cuyo nombre de la editorial se consigna 

una cierta impronta de la presencia de una emergente influencia filosófica, Para una de-

strucción de la historia de la ética (firmado en Mendoza, en 1969-1970, y publicado por 

Ser y Tiempo, Mendoza, 1972), proyecto que, anunciando tomos posteriores, solo se 

quedó en el Tomo I, y no aparecieron publicados los dos siguientes: Esto tuvo su 

explicación en el desplome del enfoque heideggeriano de interpretación, pues ese 

horizonte hermenéutico, aunque queda también plasmado en Para una ética de la 

liberación latinoamericana, Tomo I, y Para una ética de la liberación latinoamericana, 

Tomo II (firmados en Mendoza, 1970-1971 y 1970-1972, pero publicados en Buenos 

Aires, Siglo XXI, 1973), se ha resquebrajado por el impacto combinado de una serie de 

procesos: “la explosión liberacionista”, ya no sobre Dussel solamente, sino sobre el 

grupo filosófico que se ha comenzado a integrar y que se ha denominado el “polo 

argentino” de la filosofía de la liberación.  

Esa renovación del programa filosófico se da al modo de todo un proceso de 

alcance regional, pues mezcla o interrelaciona instancias de debates de otros polos o 

nodos de discusión que están aconteciendo en varios países, Perú, México, Colombia, 

Brasil, Venezuela, y de diversa índole disciplinar, o en el terreno de las humanidades, 
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en la sociología, la economía, la teología, la pedagogía, la literatura. La peculiaridad de 

la explosión liberacionista del polo argentino (en el que el aporte de Dussel se inserta), 

consistió en darle cauce a las cuestiones de la dominación-dependencia (en el caso de 

Dussel procesadas de modo literal en la obra que compilaba trabajos de entre 1962 y 

1972, y que titulará América Latina, dependencia y liberación. Antología de ensayos 

antropológicos y teológicos, Buenos Aires, Fernando García Gambeiro, 1973), al modo 

de una exigencia de desplazamiento de lo óntico a lo ontológico, y de la mismidad de la 

ontología a la exterioridad del otro, cuestión que no hace sino testimoniar el hondo 

estremecimiento que la fundamentación ontológica recibe tras la colisión que le significa 

la absorción, por esa generación filosófica, de la fenomenología de la alteridad 

levinasiana, dicho en otros términos, Heidegger cede el sitial de preferencia ante el 

impacto que tuvo el uso creativo de la obra Totalidad e infinito, de Emmanuel Levinas. 

Esto se va a apreciar tanto en el manifiesto que cerraba el libro colectivo, Hacia una 

filosofía de la liberación latinoamericana (Buenos Aires, Bonum, 1973), como en los 

debates que resultan de tres reuniones académicas del grupo, en que va destacando el 

posicionamiento de nuestro autor, estas reuniones fueron, las I Jornadas Académicas 

de San Miguel, Provincia de Buenos Aires (enero de 1971), el II° Congreso Nacional de 

Filosofía celebrado en Alta Gracia (Córdoba) (6 y 11 de junio de 1971), y las “Segundas 

Jornadas Académicas” en la Universidad del Salvador en San Miguel, (entre el 14 y del 

17 de agosto de 1971), que dieron lugar a la denominación de los participantes como 

grupo de Calamuchita, por ser ese el lugar de las reuniones en Córdoba. El debate 

queda bien plasmado en los números del año 1972 de la revista Stromata, que animó 

hasta su muerte Juan Carlos Scannone, y, para el caso de Dussel, en su Método para 

una filosofía de la liberación (1974), cuyo subtítulo era ya muy ilustrativo “Superación 

analéctica de la dialéctica hegeliana”, con ese enunciado está subrayado ahí también el 

salto epistemológico en cuanto al lugar (primordial) reservado a la cuestión de la 

analéctica o anadialéctica, y que en sus hondas consecuencias políticas se advertía en 
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algunas líneas de la página final de aquella obra de 1973 “A manera de manifiesto”, y 

que según muchos interpretes habría sido redactado por la dupla Dussel-Scannone, en 

donde se afirma:  

La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del 

Otro, del que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del 

sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor 

… En América Latina, y muy pronto en África y Asia, la única filosofía 

posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los 

ocultaba como oprimidos y, luego, al trabajo constructivo, desde una 

praxis de liberación, del esclarecimiento de las categorías reales que 

permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad 

de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional, 

interpersonal (Ardiles, et. al., 1973, contraportada, cursivas en el original). 

 

La impronta levinasiana para el caso de Dussel se registra en la obra que 

eslabona en coautoría con Daniel Guillot (Liberación latinoamericana y Emmanuel 

Levinas), (Buenos Aires, Bonum, 1975) y se extiende propiamente hasta el volumen que 

retomaba el proyecto de la filosofía ética latinoamericana y que ya se construye desde 

este nuevo horizonte hermenéutico de compresión, de tal modo que en el inicio del 

Tomo III de su primera ética, la parte titulada “Histórica Latinoamericana” se configura 

en la nueva propuesta interpretativa desde la exterioridad del otro. 

La “explosión liberacionista” se verá interrumpida, en primer lugar, por otra 

explosión, pero esta literal, con motivo de la colocación de la bomba que estalla en el 

domicilio de Dussel el 2 de octubre de 1973, colocado por el Comando Rucci, en el 

marco de las actividades de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), en segundo 

lugar, por su expulsión de la universidad, en Mendoza, a mediados de 1975, lo que le 

obligará a dar otro periplo, un nuevo exilio, en esta ocasión, de carácter político.  
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El viaje hacia tierras mexicanas 

 

Enrique Dussel llegó a México en agosto de 1975. Al ser un pensador itinerante, 

obligado al exilio intelectual y formativo primero, de deconstrucción intelectual, después, 

en aquella formulación aparentemente enigmática de “buscar en el Oriente el origen de 

América Latina” (Dussel, 1998: 16), pero que se traduce, en su proyecto de 

pensamiento, en recuperar, en el sentido de muy largo plazo, la conexión de las 

primeras emigraciones hacia América con los núcleos civilizacionales que se 

desprendieron de aquellos poblamientos humanos de las más remotas formaciones 

urbanas, procedentes del desierto, con lo cual se configura una idea de que América no 

es sino el oriente extremo del Extremo Oriente, toda una imputación a la visión 

eurocéntrica del mundo. Obligado ahora a la diáspora por razones políticas, el 

desplazamiento será con lo más esencial, en dichos traslados, fue perdiendo parte de 

su biblioteca, no obstante que en muchas fotografías posteriores se aprecian enormes 

libreros que le escoltan. Solía narrar que aún tenía algún que otro libro que conservaba 

el impacto de las llamas de aquel atentado.  

Pero, por esa razón será en México que redactará o reconstruirá, casi de 

memoria, con un tono más didáctico, casi al modo de sentencias u oraciones propios de 

un manifiesto de lucha, o de una declaración hermenéutica de principios (que no se 

acompañan de la consabida carga de autoridad de la bibliografía académica), aquella 

obra en que instala de modo definitivo su posición (que era, como hemos dicho, la de 

una generación que venía discutiendo esos temas desde fines de los sesenta, y con 

particular asiduidad, o literalidad en la enunciación de la praxis de liberación, desde 

1971), en el que ya era su campo de actividad más fructífero, ya no habrá titubeos la 

obra se titula, Filosofía de la liberación, aparece por Edicol, en Ciudad de México, con 

un colofón que consigna la fecha de 1977. 
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Dussel ya había estado antes en México, en Chiapas, en 1974, pues participó 

del Primer Congreso Indígena, en cuyo encuentro se aborda, otro de los temas que le 

apasionaban desde hacía lustros, la figura del defensor de indios Bartolomé de Las 

Casas. Asiste como fundador y presidente de la CEHILA (Comisión de Estudios de 

Historia de la Iglesia en Latinoamérica). Ya era una personalidad conocida en los 

círculos conciliares y de reflexión teológica, pues participaba de las actividades 

promovidas por el obispo de Quito, Leónidas Proaño, desde el Instituto Pastoral del 

Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM), y que lo habían llevado a recorrer varios 

países de la región. 

Poco se sabe, pero antes de instalarse en los Departamentos de Filosofía en 

México, sus primeras contrataciones en la recién fundada Universidad Autónoma 

Metropolitana serán en la Carrera de Diseño en la sede Azcapotzalco, experiencia de 

trabajo colectivo desde la que redacta la primera versión de su “Filosofía de la poiesis”, 

en 1977, que luego se integrará a su Filosofía de la producción (1984). Luego de ese 

pasaje reflexivo sobre las cuestiones del “diseño dependiente”, se instalará de modo 

definitivo en el plantel de Iztapalapa, en el Departamento de Humanidades, y ahí 

impartirá sus concurridos cursos sobre Ética y filosofía, y filosofía política, en esa casa 

de estudios alcanzará el mayor reconocimiento como Profesor Emérito. Paralelamente 

a esas responsabilidades nunca dejó de impartir su cátedra en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, por lo que puede decirse con certeza que, al alternarse ambos 

calendarios académicos, pocos momentos tenía de vacaciones. Realmente llevaba una 

disciplina benedictina y una conducta austera de tipo franciscano, con jornadas de más 

de diez horas de trabajo continuo, con momentos en que lectura y escritura se imponían 

a las horas de comida, como fue confirmado por su hijo Enrique en sus exequias. Eso 

explica, lo que llega a sorprender a sus lectores, la enorme cantidad de libros, artículos 

y conferencias que impartía, redactaba y publicaba, en muy diversos temas. Entre 2013 

y 2014, cumple con otra función que no había desempeñado, pues será nombrado 
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Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como una salida (de 

negociación y legitimidad, por los actores en conflicto) a la huelga que llevaba paralizada 

a esa institución por más de cuatro meses. 

Una de las hipótesis fuertes de su Filosofía de la liberación, se plasma en esa 

proposición de que la periferia crea los grandes movimientos del pensamiento y las 

fases de creatividad de la vida y el espíritu de las que después se alimenta y apropia el 

centro y las solidifica en sus ontologías de la identidad, lo mismo, lo absoluto. Por ello, 

en todo su sistema de pensamiento él optará y se situará enunciativamente desde 

afuera y desde abajo, instancias en que se plasma la exterioridad o alteridad del otro 

ante la totalidad dominante e inmisericorde. El pueblo pobre oprimido, es también el 

lugar enunciativo de interpelación (la exterioridad) a la totalidad establecida: cada una 

de las figuras de la alteridad levinasiana, la viuda, el huérfano, el extranjero, viven la 

opresión de las relaciones asimétricas que configuran al orden sistémico, al interior de 

esas estructuras de relaciones (coloniales y modernas) los pueblos oprimidos han sido 

expoliados sin descanso, en un drama perpetuo, para que una comarca, Europa (antes 

también periférica), se erigiera en centro del mundo de la modernidad capitalista, y 

estatuyese el predominio de los universales nordatlánticos que no son sino los códigos 

fundantes de la cultura europea, estadounidense, nazi-fascista, sionista, de dominación, 

racialización y exterminio. Así lo fue, como bien lo señalará Dussel, en varias de sus 

obras posteriores, en la modernidad temprana con el colonialismo luso-hispano y luego 

lo será con el imperialismo estadounidense sobre la América y luego todo el Sur del 

globo. 

 

Dussel desde México, desde mediados de los ochenta: Levinas-Marx, o más allá 

de la totalidad 

A su llegada a México Dussel ya está inmiscuido en una serie de debates sobre 

las dimensiones de la cultura popular, nacional, universal, pero que cobraban 
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consecuencias políticas en cuanto a la vinculación de lo popular con el populismo y, 

entonces, sobre el discernimiento y comprensión de los procesos políticos de la región 

y el actor o agente de las transformaciones, ¿clase o pueblo?, ¿estructura o analogía?, 

¿marxistas o cristianos?, etc. En el medio de esas discusiones alcanzará una nueva 

proyección su lectura del filósofo de Tréveris, y la consideración que hasta ese momento 

(mediados de los setenta) tenía sobre el marxismo, y la que desarrollará una vez que 

está operando su inscripción en el medio filosófico mexicano (participará en el Primer 

Coloquio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, y firmará la 

“Declaración de Morelia”, derivada de ese primer coloquio) y dentro de los debates 

marxistas del medio mexicano, donde irá posicionando su lectura que vincula crítica de 

la religión de la dominación con militancia política y antifetichismo con política, sus 

planteamientos se adelantan en revistas como Christus, Cristianismo y sociedad, 

Dialéctica. Será así que desde 1979 y los primeros años ochenta se entrega a una 

lectura sistemática de la obra de Marx (algo más de diez años de trabajo, en unos veinte 

cursos semestrales), con lo que ha de dar vuelta a la consideración que hasta entonces 

había desarrollado de éste, y que es muy notoria y se consigna entre la primera y 

segunda edición del Método para una filosofía de la liberación (1972, 1974) y la edición 

posterior, ya publicada en suelo mexicano (por la Universidad de Guadalajara, 1991). Si 

antes Marx es incluido en el bloque del pensamiento de tradición dialéctica, y entonces 

es prácticamente contenido en la órbita de la ontología por superar (habría conexión 

entre la objetualización en la idea hegeliana, según ese sistema de pensamiento, y la 

objetificación en el producto, para Marx; de ahí que, en los primeros acercamientos al 

pensador alemán, se privilegie la dimensión de la “produktion”, y se ensaya una crítica 

desde la laboriosidad), era porque faltaba afinar la mirada hacia otras vetas aún 

inexploradas. En sus propias palabras Dussel reconoce que: 
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…en 1973, criticábamos al Marx althusseriano de la época. Después 

hemos podido estudiar a Marx detalladamente y nuestras conclusiones 

son exactamente las contrarias. En efecto, Marx no es un pensador que 

queda apresado en la totalidad … hemos podido probar que es desde la 

exterioridad del pobre desde donde Marx critica a la totalidad del capital 

(Dussel, 1991: 11). 

 

Ya después de la lectura histórico-crítica, integral, de la obra entera de Marx, 

éste aparece como un filósofo que emprende la crítica desde la exterioridad, desde la 

corporalidad viva y sufriente de la persona, desde el “trabajo vivo” que es la fuente que 

crea el plusvalor. La lectura pormenorizada de Marx (desplegada en su trilogía sobre las 

cuatro redacciones de El Capital, La producción teórica de Marx, 1985, Hacia un Marx 

desconocido, 1988, y El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, 1990), 

es la llegada a la madurez plena por Dussel, la completud de su sistema filosófico. El 

pobre, pauper, ante y post festum, es una categoría de Marx mismo, es uno de los 

hallazgos más importantes de la lectura dusseliana y, en su ambivalencia, se presenta 

como “pobreza absoluta” en las coordenadas del sistema dominante, pero es también 

la fuente creadora desde la subjetividad viva de la persona en comunidad, el lugar 

enunciativo y el espacio histórico-cultural, simbólico, desde el que se puede crear otro 

horizonte de vida, que supere o vaya más allá del sistema de muerte que es el 

capitalismo, es en dicho sentido que la lectura de Marx se revela como un 

posicionamiento ético desde el principio material de la vida ante el modelo de realidad 

que configura el capitalismo y su modernidad, para esta etapa esto es lo que querrá 

decir, distanciarse de la totalidad u ontología y criticar desde la exterioridad. El otro 

elemento de su lectura expresa una línea de continuidad, el primer texto en que aparece 

Marx dentro de sus ensayos sobre teología se titula, “El ateísmo de Marx y los profetas” 

y se ofrece un horizonte interpretativo del clásico que lo relaciona con el discurso 
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profético, en el sentido de que se posiciona desde una crítica (o proceder ateo) pero 

respecto a los dioses de la religión de dominación, ante los ídolos, ante los que se 

sacrifica “el pueblo de Dios”, por el contrario se elige, se toma posición por la religión 

del cristianismo primitivo o de liberación, el que entiende a éste movimiento mesiánico 

(el de los cristianos) como movimiento político que se rebeló ante la dominación del 

imperio, y que emprendió un éxodo, atravesó el desierto, para huir de esa dominación 

y, simbólicamente, construir otra cosa, para edificar “la casa de David”. El tema de la 

crítica al fetichismo (a lo largo de toda la obra de Marx), y cómo se subraya su 

importancia por parte de Dussel, pero también por parte de otros filósofos de la teología 

y la economía, como Franz Hinkelammert, está presente en su modo de intervenir ante 

las cuestiones de la simbólica cristiana, y políticamente, en el modo de operar la 

“afinidad electiva”, con la militancia de la teología de la liberación, el cristianismo de la 

“opción por el pobre”. Esas indagaciones se profundizaron en una obra que da cuenta 

de la especificidad y originalidad de su lectura de Marx, al inscribirlo dentro de la 

tradición de pensamiento semita, y revelar los contenidos éticos de la crítica política 

(antifetichista) de Marx y los criterios éticos de la crítica económica, desde el principio 

material de la vida. Con este libro cerraba su, ahora, tetralogía sobre el pensador 

alemán: Las metáforas teológicas de Marx (1993, reeditado en 2017). Entre los años de 

la entrega de su tercera y su cuarta obra sobre Marx, fue el momento en que tuve el 

enorme privilegio de conocerle, de seguir sus conferencias, de acudir a algunas de sus 

clases, y de que me obsequiara algunos de sus próximos libros, recién salidos de la 

imprenta. En ese entonces no imaginaba que algunos años después me honrara con la 

tarea de presentar y hasta de publicar dentro de sus obras.  
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Interpelación a las éticas formales de los sucesores de la Teoría Crítica y 

construcción de una otra teoría de la modernidad y la transmodernidad 

 

De fines de los años ochenta, por invitación del filósofo nacido en Cuba, 

residente en Aachen, Alemania, Raúl Fornet-Betancourt, para establecer un diálogo con 

ciertos integrantes de las nuevas generaciones de la Escuela de Frankfurt, en 

específico, el ya fallecido Karl Otto Apel, Dussel operará una interlocución crítica con 

esas éticas “formales” de la academia noreuropea, pero equipado con los dos referentes 

categoriales y metodológicos desde los que irá construyendo los elementos para la 

escritura de su segunda ética, la que para algunas interpretaciones es su obra 

monumental. Esos dos andamiajes conceptuales a los que hacemos referencia son el 

“principio material de la vida”, que extrae de su renovadora lectura de Marx, y el 

“principio de factibilidad”, que extrae de las proposiciones filosóficas de su amigo, 

colega, y más estimado filósofo para Dussel, Franz Hinkelammert, en su obra Crítica de 

la razón utópica (1984). El otro elemento del debate es de carácter metodológico, tan 

importante para discutir con esas morales formales o éticas discursivas, y se refiere al 

proceder analógico. Será por esas razones, que Dussel reclamará a Apel y a Jürgen 

Habermas que sus prédicas por una comunidad comunicativa, trascendental o ideal, o 

por una moral consensual, son alegatos vacíos al no reconocer, desde Marx, la 

desigualdad material de partida entre las personas, las colectividades y los núcleos 

humanos, lo que impide una participación simétrica de los afectados; en segundo lugar, 

con Hinkelammert señalará, que la situación se reduce a la cuestión de qué es lo que 

se debiera privilegiar, el argumentar o el vivir, lo que apunta a la búsqueda de respuesta 

a las preguntas ¿Se argumenta para vivir o se vive para argumentar?, ¿dónde se sitúa 

el criterio de validez?, para Dussel y Hinkelammert, participar de una comunidad de 

productores o de vivientes es la condición primera del sujeto argumentante. Por otro 

lado, arribar a un consenso perfecto o racional es una cierta ilusión trascendental, y la 
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razón, con sus técnicas, o la racionalidad, hasta en su mayor refinamiento, no garantizan 

alcanzar ese estado, son expresiones de una mala infinitud, lo que se debe privilegiar 

es el principio de la factibilidad, que ofrece un horizonte ético pragmático, para alcanzar 

a través de la escucha y el reconocimiento analógico de las demandas de los afectados, 

un proceder que se oriente hacia decisiones éticamente justas. 

Estos elementos alcanzados, en un sentido teórico, o al interior de la comunidad 

de comunicación real de los académicos participantes en este debate filosófico Norte-

Sur, se verán interpelados o trastocados por la emisión de otros actos de habla, con un 

sentido práctico, derivado de la situación del mundo histórico efectivo, ya no solo del 

mundo del conocimiento, en este caso el grito (¡¡Ya basta!!) procedía de las 

comunidades indígenas del sureste mexicano. Será, pues, en la demanda levinasiana 

de “ser rehén del otro”, esto es, hacer suya la interpelación del otro, la forma como 

Dussel, desde los debates surgidos en los momentos significativos de nuestra historia 

reciente, y no solo desde su cátedra, sino en su continuo caminar, redondeará su 

sistema filosófico y escribirá (a la luz del alzamiento zapatista de 1994) su segunda ética 

ya no de la liberación latinoamericana del pobre sino desde la exterioridad de la 

totalidad, con un alcance mundial y desde las múltiples formas de la víctima en la 

modernidad.  

Se habría dado una situación semejante a la que aconteció en aquellas luchas 

indígenas continentales al amparo de las conmemoraciones sobre el quinto centenario, 

y que daban los elementos históricos que demandaron nuevas preguntas a su programa 

filosófico y que se plasmarían en obras muy importantes, es el caso con su obra 1492. 

El encubrimiento del otro…, que corresponde a las ocho conferencias que Dussel 

impartió, entre octubre y diciembre de 1992, invitado por la Johann Wolfgang Goethe-

Universität de Frankfurt. Era la primera ocasión que nuestro autor podía exponer sus 

hipótesis sobre la modernidad (en un curso largo y sistemático) ante un público de lo 

que se considera uno de los nichos de la filosofía moderna, cuna de algunos de los 
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principales filósofos contemporáneos. En esa oportunidad no ha de desaprovechar la 

ocasión para marcar distancia respecto a las tesis hegelianas sobre la historia universal, 

sobre el recorrido del Espíritu mundial, y su tesis adyacente, la configuración de una 

razón en la historia como producto de la emergencia, en la cuarta década del siglo XVII, 

del tipo de sujeto y de un proceder metódico específico a la configuración de la cultura 

occidental moderna: atributo que le es conferido al trabajo de René Descartes, El 

discurso del método (1637). Muy al contrario la tesis nuclear de Dussel es que la 

modernidad consiste en el manejo de la centralidad del sistema, y que este proceso es 

construido no en el curso del siglo XVII, sino en el “largo siglo XVI”, la Europa moderna 

no se erige por creatividad autorreferente sino a un costo devastador, vulnerando los 

contenidos civilizatorios de los pueblos originarios de América y del África (con el 

despiadado trabajo obligado del indio y la imposición de la esclavitud a las gentes que 

son sustraídas de sus comunidades y territorios). Con los sucesos de 1492 se da el 

nacimiento simultáneo del capitalismo colonial, el sistema mundo-moderno, y el racismo 

como criterio clasificatorio, de inferiorización y negación ontológica del otro. En esta obra 

Dussel hace mención, por primera vez, al pensar los temas de “la superación de la 

modernidad”, de una de las aportaciones conceptuales que ha de seguir rindiendo 

dividendos al pensamiento filosófico latinoamericano, al apuntar hacia “la trans-

modernidad: un proyecto futuro” (Dussel, 1992: 11). 

No será ésta la única vez que Dussel impartió su magisterio en los claustros 

alemanes. Casi dos décadas después recibió una comunicación que le generó gran 

entusiasmo. Fue invitado, en 2010, por la Universidad de Colonia (la más antigua de 

Alemania) a que impartiera la prestigiosa Cátedra Alberto Magno, por primera vez esa 

distinción recaía en un académico latinoamericano. Los temas abordados en su muy 

sintético ensayo, El primer debate filosófico de la modernidad (Buenos Aires, CLACSO, 

2020), están en el centro de las tres lecciones impartidas en aquella ocasión y que se 

publicaron con el título Der Gegendiskurs der Moderne. Kölner Vorlesungen. (Berlin: 
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Verlag Turia/Kant, 2013, 189 pp) (El contradiscurso de la modernidad. Conferencias de 

Colonia). En ambas ocasiones, ante sus anfitriones alemanes, Dussel desarrolla una 

enunciación desde el sujeto que ha sido expulsado y menospreciado por la modernidad, 

pero que puede ser la base para una reconstrucción societaria más allá de ésta, el 

proyecto de la transmodernidad, de la que Dussel ha puesto las bases teóricas y 

prácticas para la reformulación de una genuina universalidad, de otra historia posible 

que ponga en su centro la reproducción material de la vida. De lo que más y más 

estaremos reflexionando, tanto como se incrementen las señales de crisis de la 

modernidad capitalista que aún padecemos. 

 

Un enorme legado. Una política, y una estética para la segunda emancipación 

latinoamericana.  

 

Tal vez convenga verter un último elemento, que tendría que ver con los dos 

proyectos más recientemente terminados por Enrique Dussel, y así ir concluyendo esta, 

ya muy extensa semblanza, de nuestro mentor.  

Fue también, hay que decirlo, en los primeros lustros de este siglo que, animado 

por las ejemplares luchas de los pueblos latinoamericanos por alcanzar su segunda 

emancipación, y del pueblo mexicano por lograr una genuina transformación social, que 

Dussel ha de redactar, en primer lugar, sus 20 Tesis de política (2006) y, posteriormente, 

en tres gruesos volúmenes, su Política de la liberación, Tomo I. Historia mundial y crítica 

(2007), Tomo II. Arquitectónica (2009), y Tomo III. Crítica creadora (2022). 
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José Gandarilla visita al Profesor Dussel en su casa de Coyoacán, Ciudad de México,  
2 de diciembre de 2022.  Fotografía tomada por María Haydeé García Bravo.  

 

La política en Dussel se entiende como un proceso dinámico de disputa, y con 

una temporalidad diacrónica que puede, en ciertas coyunturas (a veces largas), 

movilizar fuerzas sociales que desborden a un orden político vigente y lo puedan llegar 

a sustituir por un nuevo régimen político emergente. No es una política que se centre en 

el Estado, pero tampoco lo niega o lo desprecia e ignora, sino que lo integra en una 

consideración más amplia que es la de la geopolítica o el sistema mundial de los 

Estados, tampoco asume a la dimensión estatal, en exclusiva, en su calidad de orden 

institucional y espacio representativo para el ejercicio de gobierno, sino que ve a esa 

dimensión como constantemente exigida por la trabajosa construcción de una 

democracia que crece desde abajo, desde los movimientos sociales, como democracia 

participativa que expresa el sentir de las partes significativas del pueblo; y que en 

momentos especiales, pueden ser movilizadas, como en los años recientes, en México, 
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por una consigna que parece meramente política, pero que también es ética, o que 

inscribe la ética dentro de la política: “Por el bien de todos, primero los pobres, y abajo 

los privilegios”. De ahí que nuestro maestro, hasta en las condiciones de debilitamiento 

de su estado de salud, parecía extraer reservas físicas, o reponerse de manera 

sorprendente, para atender tareas a las que se había comprometido, en su proyecto de 

la “Escuela de Formación Política Carlos Ometochtzin”, y en su responsabilidad como 

Consejero Nacional, y como Secretario de Formación Política del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional. 

Lo que guiaba la filosofía del maestro era la consecución del principio material 

de la vida que se sobreponía a toda instancia de un sistema que se guía por la negación 

de ésta, fue así como consagró sus últimos esfuerzos para concluir su Estética de la 

liberación (y de la que reservamos un comentario más puntual para otro trabajo, una 

vez que sea editada, pues ha quedado en condición de obra póstuma). La estética 

dusseliana corresponde a un proyecto que había imaginado muchas veces, en años o 

décadas anteriores, y que no encontraba el tiempo suficiente para elaborarlo, pero que, 

siendo consecuente con su enfoque, será en los tiempos de la pandemia, del encierro 

obligado, de la amenaza del contagio y la muerte, durante esas semanas o meses que 

el profesor extrajo fuerzas y, otra vez, sin el acceso completo a una bibliografía plena 

(pues hasta las bibliotecas se mantuvieron cerradas), logró redactar el conjunto de las 

16 tesis, que nutren un planteamiento (desde el esquema de las tres constelaciones, 

que también está presente en su política) donde los actos del habla creativa del pueblo, 

pero que también pueden percibirse en aquellas instantáneas que nos brindan el mundo 

animal (el canto de un pájaro), vegetal (el florecimiento de una orquídea) o mineral (el 

paisaje de las montañas de múltiples colores), que no son sino eventos en que acontece 

en un grado sublime, gustoso, librando la angustia, el brote y rebrote de la vida, que se 

busca afirmar, incluso ante las peores situaciones. Sabiendo que la vida solo puede 
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florecer en colectivo, en comunidad, también con los otros seres, lo que vuelve a poner 

de manifiesto su pensamiento integral. 

Y quizá sea, desde ahí, que logremos construir, desde las ruinas de la 

modernidad que hemos conocido, la nueva etapa de la humanidad plural y diversa, la 

de la transmodernidad. Esa era la esperanza, y la utopía de Enrique Dussel, y ahí reside 

su legado, que queda para la lectura, para la investigación, para la práctica de la política, 

para el uso y disfrute de las nuevas generaciones. 
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