
III SINTESIS HEGELIANA 
Y EQUILIBRIO PROUDHONIANO 

Como Hegel , P r o u d h o n p iensa q u e en el espíritu 
como en todo lo real , h a y u n pr inc ip io dinámico, una 
especie de a l m a motr iz , gracias a la cual todo v ive y to
do progresa , todo está en p e r p e t u a evolución: 

"La verdad en todas las cosas, lo real , lo posi t ivo, lo practi
cable, es lo que cambia, o al menos, lo que es susceptible de pro
gres ión, conci l iación, t ransformación, en tanto que lo falso, lo fic
t ic io, lo impos ib le , lo abstracto, es todo lo que se presenta como 
f i l o , completo, inal terable, indefect ib le, no susceptible de modi f i 
cación, convers ión, aumento o d isminuc ión , refractario por conse
cuente a toda combinación super ior , a toda síntesis (1)" . 

P e r o aquí se acaba prácticamente el parec ido en t r e 
nues t ros dos pensadores . La dialéctica por la cual P r o u 
dhon in t en t a d a r cuen ta de este m o v i m i e n t o i n t e r n o y 
encon t ra r , exp re sa r el r i t m o un iversa l , no es en abso
lu to la que Hege l h a descr i to y pues to en práctica. La 
filosofía hege l iana es, como es sabido, u n a "vas ta al
qu imia (2 ) " que se opera según u n r i t m o triádico. El 
ser, q u e se busca a si mismo, se a l t e ra p r i m e r a m e n t e en 
su con t ra r io (la tesis se opone a su p rop ia an t i t es i s ) , pa
ra encon t r a r se en u n a forma super ior , más r ica y más 
concre ta (síntesis); está a su vez e n el pr inc ip io de u n 
nuevo mov imien to análogo. Cada cosa a su vez se en
c u e n t r a pues simultáneamente real izada, absorb ida y 
sobrepasada , y el ser progresa de es te modo sin de t e 
nerse has ta la síntesis defini t iva q u e es la Rea l idad to ta l 
y el Sabe r absoluto . Asi había comprend ido M a r x a su 
maes t ro , del cual conservaba la dialéctica r e p u d i a n d o 
por comple to su ontologia. P a r a él también, "lo que 
cons t i tuye el mov imien to dialéctico" "es la lucha de dos 
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elementos cont rad ic tor ios" ha s t a "su fusión en u n a ca-
tegoria n u e v a (3)" . Ahora bien, de l i be r adamen te , la dia
léctica p roudhon iana procede a m e n u d o por caminos 
muy diferentes. Se a p a r t a de la dialéctica hege l i ana en 
tres puntos esenciales . E n p r i m e r lugar , en t an to que 
para Hegel en cada in s t an t e del r i t m o se cuen t a con 
tres términos que se e n g e n d r a n suces ivamente , p a r a 
Proudhon no h a y más que dos, pe ro en c o n t r a p a r t i d a 
estos dos términos se m a n t i e n e n u n o f ren te al o t ro des
de el pr incipio al fin; es decir, que m i e n t r a s q u e Hege l 
plantea la contradicción p a r a " s u p e r a r l a " i nmed ia t a 
mente, P r o u d h o n hace cons tar la an t inomia y no p r e 
tende resolver la . E n segundo lugar , p a r a Hege l el p u n 
to final del r i tmo es la "síntesis", m i e n t r a s q u e p a r a 
Proudhon todo acaba, e n t a n t o q u e se p u e d a h a b l a r 
de un fin, en el "equi l ibr io" . E n fin, observación capi ta l , 
en tanto q u e p a r a Hege l la Idea es p u r a m e n t e i nma
nente al proceso dialéctico, a través del cua l el la se 
busca y se real iza, P r o u d h o n a d m i t e u n pr inc ip io en 
cierto modo t r anscenden te , q u e escapa a la dialéctica y 
domina todo deveni r , y que le es ind ispensable . An t i 
nomia pe r s i s t en te — q u e se t r ans fo rma en equi l ibr io— 
gracias a la acción de u n pr inc ip io super ior ; ta les son 
los t res pun to s q u e es necesar io v e r aho ra con u n poco 
más de deta l le . 

An t inomia pe r s i s t en te : es el p r i m e r g r a n r ep roche 
que los marx i s t a s , en esto hegel ianos fieles, hacen a 
Proudhon (4). Tal , po r e jemplo , Cuvi l l ie r : " P r o u d h o n 
renuncia a reso lver las contradicciones . No in t en ta su
perar las . . . Renunc i ando a la síntesis, (reconoce) su im
potencia p a r a r ebasa r los an tagon i smos de la sociedad 
actual (5)" . G u r w i t c h , por el cont rar io , le a laba, pe ro 
su afirmación es la m i s m a : "La dialéctica de P r o u d h o n , 
escribe, es desde el pr inc ip io host i l a la disolución 
de las cua l idades y a la dialéctica e m a n a n t i s t a de H e 
gel (6). Es c ier to que no h a y aqu i de p a r t e de n u e s t r o 
autor, u n a copia desgrac iada del filósofo alemán, al q u e 
habría comprend ido m a l (ya h e m o s vis to qué habría 
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que pensa r de u n a t a l explicación). Tampoco es, como 
h a dicho Marx , impotenc ia p a r a ope ra r u n a síntesis que 
habría buscado en p r i m e r lugar . Se forja su método 
con p lena conciencia, a u n q u e con a lgunos t i tubeos , mo
de lando su propia dialéctica sobre la r ea l idad del ser y 
del pensamien to , ta l como la concibe. A este respecto, 
no t e m e cr i t icar a Hege l de forma explícita. Escribe, 
por e jemplo, en Création de l'ordre, q u e "la na tura leza , 
cons iderada en su conjunto , se p res t a t a n t o a u n a cla
sificación c u a t e r n a r i a como a u n a clasificación terna
r ia" , y que "se p re s t a r l a p r o b a b l e m e n t e a m u c h a s otras 
si nues t r a , intuición fuera más comprens iva" , de m a n e r a 
que "la creación evolu t iva de Hege l se r educe a la des
cripción de u n p u n t o de vis ta elegido e n t r e mi l (7)". 
Más t a r d e la cri t ica se hace más precisa a la vez que se 
af i rma la doc t r ina con t ra r i a ; por e jemplo , en es te Pro-
gramme d'une philosophie populaire, q u e P r o u d h o n hi
zo p receder a su reedición de Justice: 

"Los hechos ternarios, pedidos, prestados a la naturaleza, 
son un puro e m p i r i s m o . . . La fó rmu la hegel iana sólo es una tr ía
da por gusto o error del maestro, que cuenta tres términos allí 
donde no existen realmente más que dos, y que no ha v isto que 
la ant inomia no se resuelve, sino que indica una oscilación o an
tagonismo susceptibles solamente de equ i l ib r io . Desde este punto 
de v ista, habría que rehacer el sistema de Hegel completo (8)". 

La cosa está clara. Se h a encon t r ado la fórmula de
cisiva. Esta e r a del gus to de P r o u d h o n , p o r q u e la re
petirá va r i a s veces, en Théorie de la proprieté (9) y en 
Pornocratie. Aparece y a en Justice, condenando de igual 
forma a Hegel : "La antinomia no se resuelve. Aqu i está 
el vicio de toda la filosofía hegel iana . Los dos términos 
de los q u e se compone, se equ i l ib ran , sea e n t r e ellos, 
sea con otros términos antinómicos; lo q u e conduce al 
resu l tado buscado" . Estos "términos antinómicos" o ca
tegorías opues tas , no' están pues l l amados a fundi rse ; 
"no se reabsorben , de igual modo que los polos opuestos 
de u n a pila eléctrica no se d e s t r u y e n (10)". "Cuales 
qu ie ra t r ans fo rmac iones que t e n g a n q u e sufrir , for
marán otros t an tos e lementos que "subsistirán s iempre , 
al menos en su v i r tua l idad , a fin de i m p r i m i r cons tan-
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temente al m u n d o , por su contradicción esencial , el m o 
vimiento (11)". Asi pues no se e n g e n d r a n los unos a los 
otros. Se les p u e d e c o m p a r a r a otros t an tos cuerpos s im
ples e i r reduc t ib les : el metafis ico se e n c u e n t r a f ren te a 
ellos como el químico fren te a estos cuerpos , y si la 
lógica nos enseña a "reduci r los" , sólo se p u e d e t r a t a r 
aquí de u n a "operación fantástica". Los hegel ianos , "con 
su excesiva facil idad p a r a c rea r re lac iones de p a r e n 
tesco en t r e cosas heterogéneas", son "a lqu imis t a s " m o 
vidos por u n a qu imera , "como los que s u e ñ a n con la p ie
dra filosofal (12)". Está bien q u e u n F i e r r e L e r o u x o 
un Enfant in les siga. Su dialéctica es u n a ca r i ca tu r a de 
la de Hegel ; conserva sus defectos y a u m e n t a sus co
sas r idiculas. A P r o u d h o n no le gus t an es tas " in te l igen
cias l imi tadas" , "fanáticas de la u n i d a d (13)". M a n t i e n e 
enérgicamente has t a el fin que "los términos opuestos-
se l imitan a equ i l ib ra r se el u n o al otro, que el equi l ibr io 
entre ellos no nace por la intervención de u n t e rce r tér
mino, sino de su acción rec iproca" ; en r e s u m e n , u n a 
vez más, " q u e la an t i nomia no se r e sue lve (14)". 

¿Quiere esto decir que no h a y n u n c a más q u e u n 
movimiento vano , u n choque estéril, q u e todo el pape l 
del filósofo ser ia el de r eg i s t r a r los hechos? No, en ab 
soluto. El hecho de que la an t i nomia subs is ta s i empre , 
no debe m o t i v a r ni el escept ic ismo, n i desesperanza de 
todo progreso. Con P r o u d h o n , no h a y ocasión de caer , 
como ha p r e t end ido Fourniére (15), e n u n a "dialéctica 
inmovilista" o, como decia Saisset , e n " u n a dialéctica 
negativa y estéril, q u e divide todo por desun i r lo todo, 
y niega por n e g a r (16)", asi como t ampoco h a y pel igro , 
como pretendía M a r x , de caer e n u n a especie de duda 
o equilibrio p e r p e t u o e n t r e dos tesis . P e n s a r que él p r e 
coniza a fin de cuen ta s u n ideal de jus to medio "a lo 
burgués", es i n t e r p r e t a r l o fa l samente , o, al menos , su
perficialmente. E n rea l idad , él ve e n todas p a r t e s dos 
clases de mov imien tos q u e se combinan p a r a a segu ra r 
la marcha del m u n d o o del pensamien to , y da r l e su ca
rácter progres ivo : "el u n o se p roduce en el in te r io r de 
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cada an t inomia ; el o t ro r e su l t a de la ordenación de las 
d i ferentes an t inomias en serie con t inua" . "Supr imid la 
an t inomia y el p rogreso de los seres r e su l t a inexplica
ble ; porque , ¿dónde está la fuerza que engendra r l a el 
p rogreso? S u p r i m i d la ser ie ; el m u n d o es sólo u n a mez
cla de oposiciones estériles, u n a ebullición universa l sin 
fin y sin idea (17)". P e r o el espectáculo q u e ofrece el 
un ive rso a qu ien sabe e sc ru t a r el en igma, es jus tamen
te el de u n a lucha fecunda, el de u n a estimulación reci
proca, el de u n ascenso e n espira l . Todo avanza por un 
flujo y u n reflujo incesantes , o más b ien todo sube. Nin
gún valor se p ie rde , n i n g u n a fuerza es e l iminada del 
comba te ; cada u n a s igue s iendo el la m i s m a y t o m a a su 
vez su r e v a n c h a sobre la o t ra ; cada u n a se crece, a la 
vez que se t r ans fo rma , p a r a su lucha con la fuerza con
t ra r ia . U n a y otra , en luga r de d is iparse o de disolverse, 
se e x a l t a n r ec ip rocamen te . 

Asi pues , e n c ier to sent ido " todo vue lve a empezar 
s i empre" . "El pueblo , escr ibe P r o u d h o n , quis ie ra ter
mina r , pero , os lo repi to , no hay fin (18)". Pe ro , e n otro 
sent ido, ex is te p rogreso rea l . El h u b i e r a podido decir 
con Blake : "S in contrar ios , no h a y p rogreso ; atracción 
y repulsión, razón y energía, a m o r y odio, son igual
m e n t e necesar ios a la exis tencia h u m a n a (19)". La gue
r r a no es so lamente u n hecho social, ex te r io r , q u e se 
observa en los campos de ba ta l l a o también e n "la a re 
n a de la indus t r i a " ; es u n hecho in te r ior q u e es preciso 
es tud ia r en "la conciencia de la h u m a n i d a d (20)". Si, 
como hecho ex ter ior , la g u e r r a debe ser supr imida , co
m o hecho in te r ior es " u n a de las p r inc ipa les categorías 
de n u e s t r a razón", y de n u e s t r a razón especula t iva t an 
to como de n u e s t r a razón práctica. Es u n a categoría per 
m a n e n t e . No soñemos pues en u n es tado absolu to de 
paz, q u e seria el fin del m u n d o y la m u e r t e del pensa
mien to (21). P e r o si la gue r ra , e n es te sent ido, no p u e 
de ser "abol ida" , puede , sin emba rgo , y debe ser " t r ans 
fo rmada (22)". Debe es tablecerse u n a paz en la p e r m a 
nencia del an tagonismo. Es te , q u e es preciso acep ta r 
como "ley de la h u m a n i d a d y de la na tu ra l eza" , no es 
forzosamente destrucción reciproca, sino q u e " t iene por 
fin la producción de u n o rden s i empre super ior , de u n 



perfeccionamiento sin fin (23)". Es preciso q u e se cam
bie en "reciprocidad (24)". " E n u n a lma d u e ñ a de sí 
misma, en u n a sociedad b ien ordenada , las fuerzas sólo 
luchan u n m o m e n t o p a r a reconocerse , cont ro larse , con
firmarse y clasificarse (25)" y "en el conflicto de los pen 
samientos h u m a n o s hay" , como e n el de los e l emen tos 
del mundo, " u n a fuerza o rgan izadora (26)". 

Tal debería ser también la dialéctica social, si el h o m 
bre hiciera uso r a z o n a b l e m e n t e de la l iber tad . P r o u d h o n 
califica su ."método de invención revoluc ionar ia (27)" . 
Según que se e n c u e n t r e en u n o o en o t ro de los dos m o 
mentos de su r i t m o —de estos dos m o m e n t o s en los que , 
dice, se as ienta " todo p e n s a m i e n t o v e r d a d e r o (28)"—, p a 
rece des t ruc tor o cons t ruc tor , subvers ivo o conserva
dor. Pa rece con t radec i r se c o n s t a n t e m e n t e . E n la con
troversia que sostuvo con él en 1849, Bas t ia t se c h a n 
ceaba. "Créame señor, le replicó P r o u d h o n , qué poca 
gloria puede adqu i r i r u n h o m b r e in te l igen te cuando se 
ríe de las cosas que no en t i ende (29)". Es c ier to q u e 
sus excesos de lenguaje , en u n o u ot ro sent ido, d a b a n 
pretexto a es ta r isa. P e r o no obs tan te , en rea l idad es 
conciliador. "Toda m i filosofía, dice j u s t a m e n t e , es sola
mente u n a p e r p e t u i d a d de reconciliación (30)". El 28 
de marzo de 1849, dec la ra de l an t e de la audienc ia : "E l 
socialismo es la doc t r ina de la conciliación u n i v e r 
sal (31)". P a r a él, los términos antitéticos, rechazados 
uno después de otro como absolutos , son en seguida re in 
tegrados, y reconocidos i g u a l m e n t e necesar ios , s i empre 
que se l imi ten y se corr i jan . Su m i s m a oposición v iene 
a ser su justificación. Tales , por tocar a lgunos e jemplos 
del m u n d o económico, el "monopol io" y la "concur ren 
cia", el " t r a b a j o " y el "consumo" , la " p r o p i e d a d " y la 
"sociedad". Tales " la ac t iv idad ind iv idua l " y la "au to r i 
dad social". "Lo q u e la concur renc ia se ocupa sin cesar 
en hacer, el monopol io está sin cesar ocupado en des
hacer; lo q u e el t r aba jo p roduce , lo devora el consumo, 
lo que la p rop iedad se a t r i buye , la sociedad se lo ap ro 
pia: y de aqu i r e su l t a el m o v i m i e n t o cont inuo , la v ida 
indefectible de la h u m a n i d a d " . "No h a y u n solo p r i n 
cipio ni u n a fuerza en la sociedad q u e no p roduzca t a n 
ta miser ia como r iqueza , si no está equ i l ib rada por o t r a 
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fuerza cuyo lado útil neu t ra l i ce el efecto des t ruc to r de 
la p r i m e r a (32)". Si u n a de las dos fuerzas antagonis tas 
es r e t en ida ; por e jemplo, si la ac t iv idad ind iv idua l su
c u m b e bajo la ac t iv idad social, la organización degenera 
en comunismo y conduce a la nada . "Si por el contra
r io, le fa l ta cont rapeso a la inic ia t iva indiv idual , el or
ganismo colectivo se co r rompe y la civilización se ar ras
t r a bajo u n régimen de castas, de in iqu idad y de mise
r ia (33)". O r d e n y l iber tad , socialismo y ciencia eco
nómica. Es tado y propiedad , son otros e jemplos de es
tos pa res de los que P r o u d h o n nos dice q u e "la acción 
rec iproca" —y, añade , "yo d i r ia casi la amenaza mu
tua"— asegura el equi l ibr io v iv ien te de la sociedad (34). 
El Es tado y la p rop iedad son a l t e r n a t i v a m e n t e el obje
to de las sentencias condena tor ias más rad ica les ; pero 
si se hacen corre la t ivos , en tonces y a no p u e d e n ser de
finidos por "la s u m a de sus abusos (35)", sino por su 
pape l mode rado r reciproco, e incluso lo q u e h a y de 
abus ivo en ellos, p u e d e l legar a ser, en c ier to modo, 
legi t imo, si ello es necesar io a es te papel . La propiedad, 
e n par t i cu la r , apa rece en tonces en su "des t ino a l t amen
t e civi l izador"; si el Es tado es "el r egu lador de la socie
dad", ella es "el g r a n r e so r t e " ; t o m a d a en su or igen, es 
u n pr incipio "vicioso y antisocial" , pe ro p u e d e l legar a 
ser, con el concurso de o t ras ins t i tuciones , "el pivote 
y el g r a n reso r t e d e todo el s i s t ema social" y el "con
t r a p e s o " sa ludable q u e impide que el Es tado se con
v ie r t a en tiránico... (36). Las pa l ab ra s que t r a d u c e n es
t a conciliación que es el v e r d a d e r o ideal p roudhon iano , 
según pun tos de v is ta diversos, son "just icia , igualdad, 
ecuación, equi l ibr io , acuerdo , a r m o n i a (37)". E n cada 
u n o de estos sinónimos "se e n c u e n t r a n un idos la con
ciencia y el en tend imien to , razón práctica y razón espe
cula t iva , lo r ea l y lo ideal , la ley del un ive r so y la ley 
de la h u m a n i d a d (38)". E n Création de Toráre, P r o u 
dhon, que y a entreveía su método, decia: "La ba lan
za (39)" y repetirá la expresión e n sus obras pos ter io
res (40). A F o u r i e r le debe la p a l a b r a a rmonia , a F o u -
rier , a qu ien l l a m a "ar t i s ta , místico y profe ta (41)". E l 
mi smo hab la también de la "melodía de los seres (42)". 
P e r o la p a l a b r a más genera l es la de equi l ibr io . Ya en 
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Célébration du dimanche, P r o u d h o n evocaba, al t e r m i 
nar, "el equi l ibr io g e n e r a l " q u e debia e n fin suceder a l 
"más furioso an tagon i smo (43)". Más t a r d e escribirá 
que sus Contradictions économiques no son o t ra cosa 
que "una operación de equi l ibr io (43 b i s ) " , y todavía p r o 
pondrá como "s i s tema político de l a h u m a n i d a d " , u n 
"equilibrio gene ra l de es tados (44)". So lamen te , obser
vémoslo bien, u n equi l ibr io asi no se rea l iza u n a vez 
para s iempre , no es u n " o r d e n " m u e r t o , es te o r d e n q u e 
"nuestros buenos b u r g u e s e s a m a n h a s t a l a desespera
ción (45)". Es u n "equi l ibr io e n la d ive rs idad (46)" y 
es "un equi l ibr io c o n t i n u a m e n t e ines tab le (47)"; esto, 
no tan to p o r q u e esté c o n t i n u a m e n t e a m e n a z a d o d e r o m 
perse, como p o r q u e esté s i empre en vías de es tab lecer 
se mejor . E n rea l idad , más b ien "equ i l i b r amien to (48)", 
es decir equi l ibr io act ivo, dinámico, donde la con t r a 
dicción se convie r te en tensión. Como nues t ros cuerpos 
materiales, el o rgan i smo esp i r i tua l y el o rgan i smo so
cial neces i tan cier tos e lementos , q u e en es tado p u r o se
rian venenos , pe ro que , corrigiéndose y uniéndose u n o a 
otro, m a n t i e n e n e l m o v i m i e n t o d e la v ida (49). 

Cuando se t r a t a del m u n d o social, el n o m b r e p o r 
excelencia del equi l ib r io asi rea l izado (o realizándose) 
por la dialéctica, será justicia. Es ta p a l a b r a nos i n t r o 
duce por si sola en u n a esfera nueva . P o r q u e la jus t ic ia 
puede cons iderarse bajo dos aspectos . Es el p roduc to mis 
mo hacia el cua l se debe t ende r , y e n es te sen t ido es 
sinónimo de "equ i l ib r io" o de "ba lanza" ; p e r o es t a m 
bién, o más b ien es y a el pr incipio q u e a segura la rea l i 
zación de es te p roduc to . Digamos sirviéndonos de u n a 
fórmula q u e no es d e P r o u d h o n , pe ro q u e pa r ece t r a 
ducir b ien su pensamien to , q u e ex i s te u n a " jus t ic ia j u s 
tificante" y u n a " jus t ic ia just i f icada", o, p a r a e m p l e a r 
en u n sent ido u n poco d i fe rente los términos de L a l a n -
de, u n a " jus t ic ia c o n s t i t u y e n t e " y u n a " jus t ic ia const i 
tuida (50)" . A h o r a b ien , la s egunda sólo es posible p o r 
la intervención de la p r i m e r a . Más allá, o debajo de es 
tas agi taciones antinómicas, ex is te la conciencia mi sma . 
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lugar de es tas agi taciones que no p u e d e n def inirse m e 
jor q u e como u n a exigencia de jus t ic ia . Todo es antinó
mico en el objeto: asi P r o u d h o n p u e d e dec la ra r de bue 
n a fe q u e rechaza todo lo absoluto, todo e l emen to que 
es ta r la fuera de serie, no somet ido a l e n g r a n a j e dialéc
tico, toda rea l idad t r anscenden t e . No es menos cier to 
q u e sea preciso que a es te objeto complejo y act ivo de 
contradicciones , se le imponga u n a forma, como a u n a 
mate r i a , p a r a sacar de él u n a a rmonia . Es ta fo rma es 
la just ic ia . P e r o el la no p u e d e ser u n s imple resu l tado . 
L a dialéctica es u n proceso q u e debe ser pues to e n prác
tica y or ien tado . Lo es por lo que h e m o s l l amado la 
"just ic ia jus t i f icante" , y es asi cómo la jus t ic ia , an tes 
de apa rece r como el equi l ibr io obtenido, se r eve la co
m o el pr incipio m i s m o de es te equi l ibr io . 

P r o u d h o n no h a expues to jamás e n sus obras este 
p u n t o de doc t r ina más que de u n a m a n e r a confusa. Sin 
emba rgo no se podría d u d a r q u e fuera ésta la idea que , 
más o menos obscu ramen te , le guia, cuando se re lee el 
conjunto de los tex tos . P o r o t ra p a r t e , se expl ica e n u n a 
ca r t a a su amigo Langlois . Es te hab l a creído poder h a 
blar , en u n ar t icu lo q u e le consagraba , de su opinión 
sobre la "an t inomia de la jus t ic ia" . P r o u d h o n le respon
de el 30 de d ic iembre de 1861 q u e sobre es te p u n t o en
c u e n t r a su redacción, y p u e d e ser q u e su pensamien to , 
incor rec to : 

"Es muy cierto que la ciencia de l derecho, como la de la eco
nomía pol í t ica, como la metaf ís ica, etc., rueda sobre perpetuas an
t inomias; en este sent ido, su expres ión se just i f ica, y su art ículo 
hace comprender muy bien en qué consiste, en el derecho de la 
guerra y de las gentes, la ant inomia. Pero, en el f o n d o , esta an
t inomia no v iene de la justicia misma; la conciencia no es ant inó
mica por naturaleza, como el entend imiento . No habría moral po
sit iva si fuera así, y nosotros deber íamos retirarnos y dejar hacer 
a los maltusianos. La justicia en sí, es la balanza de las ant inomias, 
es decir la reducción al equ i l ib r io de las fuerzas en lucha, la ecua
c ión, en una palabra, de sus pretensiones respectivas. Por esta ra
zón yo no he tomado como divisa la l iber tad, que es una fuerza 
indef in ida , absorbente, que se puede aplastar pero no convencer: 
he puesto por encima de el la a la Justicia, que juzga, regula y dis
t r ibuye. La l ibertad es la fuerza de la colect iv idad soberana; la 
justicia es la ley (51)" . 
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En este reconocimiento de u n absolu to mora l , de 
una n o r m a no dialéctica que se impone a la l iber tad , 
tenemos el último rasgo q u e diferencia r a d i c a l m e n t e e l 
método, y a la vez la doc t r ina p roudhon iana , de las de 
Hegel o M a r x . P r o u d h o n no p u e d e admi t i r es ta teoría 
hegeliana de la g u e r r a y del derecho de la fuerza que , 
dice, deshonra a la filosofía al mezc la r el b i en y el mal , 
lo ve rdade ro y lo falso (52). E l también hab la de u n 
cierto "derecho de la fuerza", pe ro no e n el m i smo sen
tido. Reprocha a Hege l q u e no h a y a sabido d a r " u n a 
teoría fuer te y v e r d a d e r a de la l ibe r tad y d e la J u s 
ticia, sin la cual sólo h a y vergüenza y degradación p a r a 
el h o m b r e (53)". Se n iega a v e r u n p rogreso rea l en u n 
progreso que sólo seria u n proceso fa ta l y no el "efecto 
de nues t ro l ib re a lbedr io (54)". Su m o r a l no qu ie re se r 
ni re la t iv is ta ni opor tun i s ta . Rechaza u n s i s tema en cu
yos términos "la distinción del b ien y del m a l no t i ene 
nada de absoluto , y no se deja d o m i n a r p o r ref lexio
nes sobre la evolución un ive r sa l y sobre la h is tor ia del 
mundo p a r a abd icar la d ign idad de l h o m b r e ind iv idua l" . 
He aqu i todavia u n aspecto de es te pe rsona l i smo q u e le 
asemeja a l K i e r k e g a a r d del Post-Scriptum (55). 

U n a segunda ca r t a a Langlois nos hace d a r u n 
paso más. Respond iendo a P r o u d h o n , su amigo hab i a 
insistido en su sent ido y hab i a que r ido incluso " i r más 
lejor" q u e él. Le parecia , decia, "que , e n el fondo, el sen
t imiento no es más antinómico q u e la conciencia" . Es ta es 
efec t ivamente , repl ica P r o u d h o n , m i p rop ia idea: "e l 
principio de jus t ic ia es, p a r a la conciencia, el m i s m o 
que el pr inc ip io de igua ldad o de ecuación p a r a el en
tend imien to" , y a es te pr inc ip io se some ten todas las 
operaciones in te lec tua les . Asi pues la an t i nomia y la 
ecuación son dos formas del en t end imien to , pe ro la p r i 
m e r a t iene por fin la s egunda y ésta no t i ene por t an 
to n a d a de antinómico; "de o t r a fo rma no h a b r i a cer 
teza ni ve rdad , y el p e n s a m i e n t o sólo ser ia u n e t e r n o 
columpio" . Es preciso pues admi t i r , e n fin de cuen tas , 
"que el en t end imien to , como la conciencia, a u n q u e com
p r e n d a y a b a r q u e todas las an t inomias , no p u e d e n i de 
be ser l l amado antinómico (56)" . 
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Este esbozo improv i sado de u n a teor ia del conoci
mien to no es de u n a perfec ta c lar idad. P e r o al menos 
su intención es manif ies ta . Después de la conciencia 
mora l , y p o r la m i s m a razón, es la in te l igencia misma 
qu ien emerge de la dialéctica. Son al m i smo t i empo to
das las categorías esenciales , todas las g r andes ideas, 
"fuerzas puras , facul tades p r i m e r a s y creadoras" , las 
q u e cons t i tuyen por asi decir el fondo de el la; "están, 
por na tura leza , sin s i s tema y fuera de ser ie (57)". Son 
el espíritu mismo e n su un idad . 

P r o u d h o n h a vis to pues q u e el Uno , pr inc ip io de 
toda unión y de todo equi l ibr io , p r inc ip io de a rmonia 
universa l , está fuera del género. Es necesa r i amen te , de
cia la vie ja filosofía, u n " t r anscenden ta l " . No sabría en
con t ra r se en u n a síntesis, ob tenerse por síntesis. No 
cons t i tuye u n a e t apa en el curso de u n a dialéctica. No 
es objeto ni r e su l t ado : es pr inc ip io y forma. " E n esto, 
concluye P r o u d h o n , consis te la pe r sona h u m a n a (58)". 

Si ahora echamos u n a m i r a d a de con jun to a la dia
léctica p r o u d h o n i a n a y a la visión del m u n d o q u e su
pone , nos ve remos obl igados a reconocer e n p r i m e r lu
ga r que t a n t o o más q u e u n a dialéctica es u n a fenome
nología. P a r a ella, en efecto, todas las an t inomias "son 
contemporáneas, a u n q u e se aven t a j en y se s u b a l t e r n e n 
a l t e r n a t i v a m e n t e (59)". I n t e n t a menos r e d u c i r las opo
siciones a p a r e n t e s o momentáneas q u e p o n e r de re l ie
ve , transformándolas y organizándolas e n t r e el las, las 
or ig inal idades i r reduc t ib les y cont ras tab les . Se t i ene 
p r e sen t e la idea de Husse r l de u n a ser ie de va lores h e 
terogéneos, imposibles de j e r a rqu i za r , cuya coexis ten
cia es u n a fuen te de conflictos indefinidos. Es ta filoso
fía es, en todo caso, más dramática q u e la de u n Hegel . 
Más sobre todo que la de los numerosos hegel ianos pa 
r a los cuales las in tu ic iones de l m a e s t r o se h a n conver 
t ido e n fórmulas, y su dialéctica e n u n p roced imien to . 
E n t a n t o q u e éstos "escamotean los conflictos a u n r i t 
m o t e r n a r i o de u n vals dialéctico (60)", P r o u d h o n m i 
r a de f ren te a u n m u n d o q u e n i n g u n a clase de opera-
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ción puede r educ i r a u n a fórmula defini t iva, y t r a d u c e 
su intuición por la p a l a b r a bíblica: "El E t e r n o es u n 
guerrero (61)". Con t r a todas las síntesis q u e mecan i 
zan el progreso y sofocan la in ic ia t iva h u m a n a en e l se
no de u n inmenso desar ro l lo rac ional , él conserva "el 
sentimiento indesa r ra igab le de la ac tua l idad c reado
ra (62)". Se le h a c o m p a r a d o a Leibniz , por c u y a doc
trina monádica sentía e n efecto g r a n simpatía (63). Se 
ha comparado su dialéctica con la de F ich te , concibien
do una y o t r a como " u n a v ia a scenden te hac ia la in 
tuición de u n a to ta l idad de e lementos i r r educ t ib le s (64)". 
Se ha seña lado el pa ra le l i smo de su pape l con el de 
Kierkegaard f ren te a Hege l y con el de B a k o u n i n e f ren
te a M a r x (65). Después de Sa in t e -Beuve (66), se h a 
recordado su pa ren tesco esp i r i tua l con Pasca l (67). P o 
drían seña la rse o t ras aprox imac iones . Todas t i e n e n su 
verdad. Todas el las m u e s t r a n q u e no h a b r i a razón p a r a 
despreciar el p e n s a m i e n t o de P r o u d h o n d e n t r o de la fi
losofía. 

Las obscur idades , las dif icul tades i n t e rnas , no fal
tan en es te pensamien to más q u e e n cua lqu ie r o t ro . U n o 
puede p r e g u n t a r s e , por e jemplo , e n qué consiste la r e 
lación del "equ i l ib r io" a la "se r i e " e x a c t a m e n t e , o la 
de la conciencia a las an t inomias . P u e d e busca r se cómo 
unir en u n a m i s m a explicación el r i t m o necesar io de l 
universo físico o del p e n s a m i e n t o y el r i t m o de l un i 
verso m o r a l y social, en el cual i n t e rv i ene la l iber
tad (68); cómo el s i s tema de las leyes de la Jus t i c i a 
es lo mi smo que el s i s tema de las leyes del m u n d o (69); 
desde qué " p u n t o de v i s ta super ior" , "el h o m b r e y la 
naturaleza, el m u n d o de la l i be r t ad y el m u n d o de la 
fatalidad", "a pesa r de a lgunas disonancias , más apa
rentes q u e rea les" , " fo rman u n todo armónico (70)" . 
Puede e s t imarse también q u e P r o u d h o n abusa de l r e 
curso de la idea dialéctica p a r a p e r m i t i r s e m u c h a s e x a 
geraciones sucesivas y opues tas (71); q u e h a y e n sus 
explicaciones m u c h a pa rado j a ve rba l , como h a y a m e 
nudo p roced imien to e n los t r inomios hegel ianos . Es in
negable, en fin, que es te p e n s a m i e n t o demas iado con
creto r e p u g n a h a b i t u a l m e n t e , en su vigor, a los análisis 
pacientes y b ien de l imi tados , de s u e r t e q u e la m a y o r 
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p a r t e de las nociones q u e emplea , sobre todo la de jus
ticia, c u b r e n u n campo t a n vas to y t a n móvil, que es 
a lgunas veces difícil reconocerse en la confusión de 
sus significaciones analógicas. Si se qu is ie ra l l evar la 
discusión has t a el fondo, pos ib lemen te sería necesar io 
e x a m i n a r todavía si la idea de "conciliación", ta l como 
la expone y la pone en práctica P r o u d h o n , no cont iene 
algo equívoco, q u e se incl ina t a n p r o n t o hac ia la sínte
sis como hacia el compromiso ; e x a m i n a r , e n otros tér
minos , si es ta dialéctica consigue p l e n a m e n t e " resolver 
el conflicto sin sup r imi r la tensión (72)"; si esta filo
sofía que hemos l l amado dramática, consigue escapar 
a lo trágico p u r o (73), en t an to que rechaza u n opt imis
m o b a r a t o y se n iega p a r a l e l a m e n t e a e n t r e v e r u n a so
lución última en la q u e toda oposición sería supe rada ; 
si no se prestaría a serv i r de justificación dialéctica a 
u n a "revolución p e r m a n e n t e " concebida como u n a ser ie 
sin fin de es tas " sacud idas" q u e el m i smo P r o u d h o n no 
h a aprobado n u n c a . . . (74). Sobre todo, ¿cómo p o n e r de 
acuerdo la negación t a n t a s veces p rofesada de toda 
t ranscendenc ia , t an to a l pr inc ip io como al f inal del m o 
v imien to dialéctico, con la pretensión de impone r a es te 
mov imien to u n a n o r m a y de as ignar le u n fin? 

P e r o es tas dif icul tades y, si se qu iere , es tas con
tradicciones, no deben sin e m b a r g o l levarnos a p e n s a r 
en el "comple to desca labro" , ni , con m a y o r razón, a 
la "negación comple t a" del método proudhon iano , como 
h a hecho m u y i n j u s t a m e n t e F . P i l lon (75). No nos a u 
tor izan a confundir su dialéctica con "proced imien tos 
de sofista (76)" o a t r a t a r l o de "mixtificación (77)" . 
Cons t i tuyen más bien, diríamos nosotros , la t a l l a de u n 
pensamien to q u e no se res igna a ence r ra r se , a pesa r de 
sus i lusiones, en el deven i r y en la i nmanenc ia . M a r x 
p u e d e m u y b i en cr i t icar a P r o u d h o n por h a b e r hecho 
de las categorías económicas, esenc ia lmen te t r ans i to r i as , 
"expres iones teóricas de las condiciones de producción 
m a t e r i a l de u n a c ie r ta época", o t ras t a n t a s " ideas q u e 
habrían preex is t ido desde toda la e t e rn idad" ; p u e d e , 
a l a rgando su crítica, ve r en su adve r sa r io " u n a víctima 
de la ilusión especula t iva" , incapaz de c o m p r e n d e r "e l 
mov imien to histórico que ag i ta al m u n d o ac tua l" , y 
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compadecerle por h a b e r p e n e t r a d o t a n poco en "el m i s 
terio de la dialéctica (78)". P o r m u y desprec ia t ivo q u e 
sea, es te juicio nos r e su l t a precioso. Hac iendo cons ta r 
los mismos hechos, podemos es t imar , p o r el cont rar io , 
que si b i en P r o u d h o n no t iene la pesada potenc ia de 
Marx, t ampoco h a sido, como él, víctima de la ilusión 
dialéctica, q u e h a sabido reconocer la especie de e t e r 
nidad de todo lo q u e el h o m b r e t i ene de esencial e n su 
entendimiento y en su conciencia; y as imismo que, a u n 
que sin p e n e t r a r en ello, h a p resen t ido el misterio on-
tológico. Sus soluciones, en la m e d i d a en que ex is ten , 
no nos sat isfacen en absoluto , pe ro al menos con él, co
mo ve remos con más deta l le en el último capítulo, los 
problemas esenciales están y s iguen p lan teados . Sus n e 
gaciones no son n u n c a defini t ivas . Sus juicios más pe 
rentorios no desca r t an u n a n u e v a consideración. E n e l 
momento en q u e más nos so rprende , su dialéctica se 
alia con nosot ros e n con t r a de él mismo, o con t ra la 
parte más a p a r e n t e de él, q u e p u e d e q u e no sea la más 
verdadera . S iempre , con él, sigue a b i e r t a la discusión. 
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(37) . A Bergmann, 15 de noviembre 61 (t. 11, p. 286). Théorie de la propiété, p. 217. 
(38) . A Bergmann, 15 de noviembre 61 ( ibid) . (39) . Création de l'ordre, p. 213. 
(40) . Justice, t. 2, p. 60, 95, 131; t. 4, p. 432. Théorie de la propiété, p. 206. Pornocratie, p. 232, etc. 
(41) . Capacité politique, p. 193; cf. Guerre et Paix , p. 

134: "La oposición de las fuerzas tiene como fin su armonia". (42) . Misére, t. 2, p. 396. 
(43) . Dimanche, p. 96. En esta página Proudhon sueña aún con un dia en el que "el problema social estará resuelto", en que "de la mezcla de todas las doctrinas habrá nacido la ciencia una e indivisible", en que el hombre podrá exc la mar: "Los tiempos de prueba han terminado, la edad de oro está ante nosotros". Pero quizá no hay que ver en esto más que un trozo optimista más o menos impuesto por la ley del género. En esta disertación, a pesar de todo académica, reside 



en cierto modo el análogo de la "vida eterna" de los predicadores. 
(43 bis ) . Théorie de la propiété, p. 217. 
(44) . Guerre et Paix, p. 497-498. 
(45) . Justice, t. 3, p. 256. 
(46) . Dimanche, Création de l'ordre hablará igualmente de la intuición sintética en la diversidad, de la totalización en la división (edición Lacroix, p. 210-215). 
(47) . Théorie de la propiété, p. 52. 
(48) . Op. cit., p. 206. 
(49) . Esto es lo que explica Proudhon al cardenal Ma-thieu, Justice, t. 2, p. 94-95: "Digame Monseñor, ¿lo que Vd. fuma o respira en el tabaco, lo que saborea en el Kirsch, lo que come en el vinagre, no son venenos, y los más violentos de todos los venenos? Pues bien, hay ciertos principios que la naturaleza ha puesto en nuestras almas y que son esenciales a la constitución de la sociedad: no podríamos existir sin ellos; pero a poco que extendamos o concentremos su dosis, que alteremos su economía, perecemos infaliblemente a causa de ellos. De l mismo modo, en el régimen de equilibrio inestable en que vivimos, la división del trabajo es funesta para el obrero, la concurrencia desastrosa, la especulación desvergonzada, la centralización agobiante, a lo que yo añado que la propiedad es inmoral y funesta. Como la almendra amarga, reducida por análisis químicos a la pureza de su elemento, se convierte en ácido prúsico, asi la propiedad, reducida a la pureza de su noción, es lo mismo que robo. Toda la cuestión para e l empleo de este elemento temible, consiste en encontrar la fórmula, el estilo de economista, la balanza.. .". 
(50) . Comparar con la doctrina platónico del alma como "armonizadora" o como "aportadera de armonia"; cf. P. L A -CHIEZE-REY, Les idées morales, sociales et politiques de Platón, p. 62. 
(51) . T. 11, p. 308. (52) . Guerre et Paix , p. 107. , -
(53) . Justice, t. 3, p. 504. ' (54) . Ibid. "Decidme entonces. . . ¿qué idea puedo tener yo del progreso, cuando de todas vuestras palabras resulta que yo no soy más que una marioneta?" (p. 502). Sin duda Hegel pretende que la Historia universal es la historia de la libertad; pero su libertad no difiere en el fondo de la necesidad; ella no es otra cosa que la fuerza ciega que impulsa al organismo intelectual, es el movimiento orgánico del espíritu. Hegel no admite la l ibertad más que Spinoza. (P. 499-501). 
(55) . Cf. Kierkegaard, Post-scriptum (trad. Paul Pet i t ) . 
(56) . 17 de enero 62 (t. 11, p. 349-350). Esta es, dice, "la idea fundamental" del nuevo prefacio que acaba de añadir a Justice (reedición de Bruselas) . 
(57) . Révolution sociale, p. 55. Ya en la conclusión de Misére, t. 2, p. 388, Proudhon escribía: "La profundidad de los cielos no iguala a la profundidad de nuestra inteligencia, en el seno de la cual se mueven maravil losos s istemas. . . Aqui se 



aprietan, chocan, se equilibran las fuerzas eternas. . .": y p. 395: "Las ideas, iguales entre ellas, contemporáneas y coordinadas en el espíritu, parecen lanzadas en confusión, desparramadas, localizadas, subordinadas y consecutivas en la humanidad y en la naturaleza, formando cuadros e historias sin parecido con el proyecto primitivo; y toda la ciencia humana consiste en volver a encontrar en esta concepción el sistema abstracto del pensamiento eterno". Textos como este eran los que irritaban a Karl Marx: "Asi, escribía a Paul Armenkof, a fuerza de sutileza, el muchacho listo descubre el pensamiento de Dios. . .". 
(58) . Loe. cit. (59) . A M. Clerc, 4 de noviembre 63 (t. 13, p. 343). 
(60) . ARON Y DANDIEU, La révolution nécessaire, p. 160. 
(61) . Exode, 15,3. Puesto en exergo a Guerre et Paix. 
(62) . ARON Y DANDIEU, op. cit. p. 161. 
(63) . G. GURWITCH, L'idée du droit social, p. 334. 
(64) . GURWITCH, op. cit., p. 333. Sobre la influencia de Fichte sobre Proudhon por intermedio de Krause y Ahrens: ibid., p. 336-337. 
(65) . ARON Y DANDIEU, op. c i t , p. 155-156 y p. 161. Cf. TORSTEN BOLHIN, Kierkegaard: "Kierkegaard acentúa mucho y sin cesar el carácter combativo de la vida de la personalidad. La tesis de Heráclito sobre la discordia que engendra todas las cosas pasa en Kierkegaard al devenir y a las condiciones vitales de la personalidad". (P. 87) . 
(66) . P.-J. Proudhon, p. 223. 
(67) . ROGER PICARD, en Misére, t. 1, p. 28-29. J E A N LACROI.X, Itinéraire spirltuel, p. 81. MIGUEL DE U N A M U -NO, La agonía del cristianismo, trad. fr., p. 117. 
(68) . Cf. Justice, t. 4, p. 431-432: "Entonces, la idea de una armonía universal entra en mi alma: m e digo que entre el mundo de la naturaleza y el de la Justicia, ley, fuerza, substancia, todo es idéntico; que asi como el orden es perfecto e n tre las esferas que recorren el espacio, la proporción inmutable entre los elementos de los que se compone toda criatura, de be de ser lo mismo entre los hombres. Y los hechos v ienen a confirmar enseguida la hipótesis. La economía, la política, la organización del taller, la Razón pública misma, se resuelven en un sistema de ponderaciones o de equilibrios; en esta ana-logia de legislación entre el Cosmos y el Antropos aparece la identidad del espíritu que les anima ,latente en e l primero, libre en el segundo". 
(69) . Ibid. p. 433: "El universo está establecido sobre las leyes de la Justicia; la Justicia está organizada según las leyes del universo, etc." A Chaudey, 15 de enero 59: "ley del hombre y de la naturaleza" (t. 8, p. 350). Justice, notas y aclaraciones: "La Justicia es la ley fundamental del universo" (t. 2, p. 298) . 
(70) . Justice, t. 2, p. 389. 
(71) . Su dialéctica aparece aquí como la transposición abstracta de su temperamento. Es ocasión de recordar lo que escribía un dia, el 15 de abril 61, a RoIIand: "Es preciso c o -



rregir siempre conmigo, interpretar una excentricidad por otra si se quiere tener la verdadera idea y el verdadero carácter del hombre". 
(72) . La expresión es de JEAN LACROIX, Personne et amour, p. 44. 
(73) . Sobre la noción de trágico: GEORGES DIDIER, Va-

leurs tragiques et valeurs ehrétiennes en Cité nouvel le , 10 de 
octubre 1942. 

(74) . El desprecio que Trotsky expresa por Proudhon es muestra evidente de que el espíritu proudhoniano está muy alejado del "trotskismo". (Cf. Trotsky, Defensa del terrorismo, trad., fr., p. 53-54) . 
(75) . La critique phUosophique, t. 2, (1872-73), p. 379. A propósito de la "gran síntesis", soñada y anunciada por Proudhon, e l autor habla también de "un matiz ridículo" y de "un matiz de charlatanismo", con lo que se puede estar de acuerdo por tal o cual texto, pero que no deben enmascararnos la se riedad del esfuerzo proudhoniano. 
(76) . RENOUVIER, PhUosophie du X I X siécle, en L'anée phUosophique, 1867, p. 74. 
(77) . EDMOND SCHERER, Mélanges de critique rel igieu-se, p. 510. Podría reprocharse a Proudhon, más justamente, no ser siempre fiel a sí mismo, al alma de su método. ¿Por qué, por ejemplo, se coloca a remolque de Maquiavelo o de Rousseau para rechazar, como hemos visto en el capítulo precedente, la distinción evangélica de lo temporal y de lo espiritual en la sociedad? ¿Cómo no ha visto que hay "en esta misma tensión" entre los dos poderes "una salvaguardia preciosa de la persona humana y de sus intereses superiores", más todavía que en la tensión que él desearía, a este mismo fin, entre gobierno y propiedad? El problema no debe ser buscar qué p o der sujetará al otro o le absorberá para añadir sus prerrogativas a las suyas propias, sino cómo la "guerra" entre ellos podrá transformarse en "armonía" para una colaboración fecunda. Cf. JOSEPH LECLER, L'Eglise et la souveranité de l'Etat, en Construiré, 1942. 
(78) . Marx, al comentar su propia obra contra Proudhon 

(citado por OTTO RULHE, Karl Marx, p. 117-118). Cf. la car
ta ya citada a Paul Armenkof: "Las categorías económicas... 
Son para M. Proudhon fórmulas eternas que no t ienen ni ori
gen ni progreso, etc., el antagomismo que cree descubrir no 
es más que su propia "incapacidad para comprender el origen 
de la historia profana de las categorías que él diviniza". Por 
otra parte, se reconocerá fácilmente que el método marxista, 
con todos sus partidos tomados, es un método más eficaz que 
el instrumento proudhoniano para el análisis de la evolución 
social. Pero este análisis no lo es todo. 


