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EL DEREOIO CXMJ INS~ DE OCMINACION. 

INTroDUCCIOO. 

No existe una t'.inica concepci6n de lo que es el hanbre y la justicia.La 

multiplicidad de nociones corresp::mdientes a tales categorías, guardan una estr!_ 

Cha relaci6n con el contexto natural étnico e histórico que confonna a las disti.!!_ 

tas civilizaciones aparecidas en la historia. 

La libertad, característica exclusiva del género humano respecto al CO!!. 

junto de organiznos vivos, es preciso entenderla, cono la capacidad que tienen 

las sociedades de autoproducirse; el hoobre debe elegir de entre muchas fol.ll\aS de 

organizaci6n productiva y social la que rrejor se ajuste a la reproducci6n de su 

o:::munidad, en general en ne.dio de· circunstancias. naturales detenninadas, y la que 

rrejor realice, seg{in su sistewa de valores, lo pmpiarrente hurrana. 

ha habido un a:msiderable nGrrero dé teorías, cuer¡;:os representaciones, 

conocimientos, sabidurías, religiones, sistenias €ticos, códigos y nonnas que han 

regulado la vida social de las distintas cc11Ull1idades humanas. La pi:oducci6n de ~ 

nacimiento, el hacer cultural en su o::mjunto es lo que identifica a las mús dive,E. 

sas civilizaciones. Por lo tanto, existe una íntima conex:i..6n entre el arte y la 

filosof.ta griegas, la sabiduría milenaria de Oriente, la enignática ritualidad de 

las civilizaciones rresoarrericanas, la magia de las tribus africanas y la imp:>nen

te ciencia contemp::iránea. Hablarros pues, de \.Dla gran diversidad de fumas socia

les de reproducci6n del género hunano. Cada una entraña su propia noci6n de lo que 

es lo honorable y lo justo; lo que vale y lo que no; entran a su propio sistema ··de 

no.nnas y prohibiciones; su Derecho. 

La regla es un instnmento que da fama., lleva adelante la conCE?pcWn 

de lo humano y de lo justo que una dete:cminada sociedad tenga. La ley, es la rea

lización continua de un proyectó social preestablecido, ya sea que se trate de 

tribus polinesias o de las rrodemas rrega-Naciones. La ley debe encuadrar los ses

gos, las variaciones, las contrap:>siciones de un proyecto social definicb .. La no.;: 

ma y el Decreto se corres¡:x:mden con la necesidad. social de adquirir \D1a fonna,son 

la materializaci6n de la voluntad de la ccnunidad. 

La puesta en situaci6n de las sociedades implica neceB<U'iamente la act!_ 

vaci6n de m específico sistema de ideas, encarna tma racionalidad propia. 

Las sociedades aparecidas hasta hoy, han sido en su gran mayoría, soci~ 

dades de explotaci6n. El ejercicio del poder y su mantenimiento han sido el centro 

de las disputas que han generado hon:or y bai:barie en todos los tiempos. Las idee. 

log!as han sido herramientas que han apuntalado las distintas fonnas de 
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dominaci6n social, denotando pero paralelairente. ocultando el verdade= sentido de 

los fen6nenos sociales. Las ideologías se han significac'b en la historia [X>r enea!!_ 

zar oon denodaOO af§n la oonciencia cnlectiva de las o:tm.midades hurranas .. 

La civilizaci6n capitalista entraña Su propio tipo de ideología .. La cir

culaci6n de rrercancías desborda las fronteras naturales y conecta formas de repm

dUCci6n social antes incomunicadas entre sL La generalizaci6n del canbio se :lnpo

ne carro lo detenninante y el uso del oro y del dinero se toman inpresci.ndibles. 

Ia i:otenciaci6n que trae o::msigo el proceso de intercarrDio de rrercancías, le iropl'! 
rre paralelarrente un nuevo brío al flujo de las ideas, el pensamiento tmiversal se 

extiende y el oonocirniento y la educaci6n trascienden los muros de la abadía y SlJE 
gen los prirreros humanistas representantes de la naciente burguesía. El esor>lasti

sisrro, la era de: las ~esis y de la racionalidad m!stica y totalizacbra, va ce

diendo terreno al errpirisno fundarrentado en el análisis cient.ífioo. Los axicmas 

dogmas o propuestas propias de las filosofías griega y medieval son saretidas a 

crítica y exigidas de =nprobaci6n práctica. La negaci6n de lo teol6gico que :Ins

taura la ooncepci6n rroderna del nnmCb genera criterios o:>gnoscitivos nuevos. La 

verdad sufre un viraje en sus parl'üretros de legitimidad. El rrétodo científico der~ 

va de una voluntad iconoclasta que encuentra de las deidades ídolos e inágenes di"!_ 

nas, los elerrentos pertw:baOOres del verdadero conocimiento bmnano. Baa:m es la 

síntesis de esta ~poca de revoluci6n filos6fioo-científica. La raz6n segGn estos 

nuevos horrbres de ciencia, debe ser capaz de reproducir objetivamente la realidad; 

la sisterratizaci6n de la experiencia, saoo:tida a tm nuevo rigor interpretativo el 

-matemático-, nos entregará resultados cada vez nás fieles de la estructura de la 

realidad. La exacti tu.1 es el nuevo criterio de aprehensi6n de lo real. 

Lo anterior no es mfu; que la descripci6n de tm duelo de racionalidades, 

entre concepciones del rmmdo, OOnde la revolucionariedad corre a cargo de la ~ 

na raz6n analítico-científica. 

Al igual que Descartes, Francis Bacon parte de la duda acerca del resul

tado obtenido nediante el nétodo científico tradicional; tal duda es s6lo el :lns

trunento rret6dico para descubrir la verdad, no el resultado del saber. Mediante 

ella, afil:ma Bacon, debe ser puesto en análisis todo oonocimiento basta entonces 

válido, a fin de lograr el fundairento de venlades seguras. El fin del conocimient.:> 

son las conexiones eq:llricas que en el acaeoer natural ya han sido aclaradas crl'.t!_ 

cairente, debiendo estar libres de toda pertw:baci6n por parte de ideas preconcebi

das y opiniones arraigadas. En síntesis, Bancon buscaba el pleno desa=ollo del co

nocimiento humano, m'is alla del dogmatisno y del esceptisisno. P:cetendl'.a evitar el 

exceso de f~ y la aceptaci6n fil:rce acrítica de las opiniones oonvencionales, que 
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generalm:mte no habfan sido cuestionadas. SegGn él, los obstáculos que existen pa

ra lograr un conocimiento adecuado del objeto -"Idolos del Mercacb" (1) , poseen 

sinigual im¡:ortancia en la historia del anfilisis de las ideologfas, com:> objeto de 

estudio del misrro an:Uisis. Tales ídolos surgen en virtud de que los hombres, an

tes de familiarizarse o:::m los objetos existentes en el m.mdo rrediante experiencias 

aut6lticas, aprenden a discernir los signos de las cosas. En su análisis sobre la 

teoría de Bacon, Karl Fischer apunta: 

"Las palabras son, (Xlr as! decirlo, la rroneda corriente nediante la 'cual 

recibinos en el o:mercio social las representaciones de las oosas; con su valor 

convencional, que es producido fQr las relaciones del intercarrbio h\.llTiallo 11
• 

Si oonsiderarros que el nedio lingliistico se conViei:te en fuente de rep~ 

sentaciones err6neas, las cuales apenas tiene que ver con la naturaleza, lo imp:>r

tante, segGn Bacon, es romper el yugo que tales femas del lenguaje :imponen al !"!!!. 
Sarniento y obtener así un conocimiento real de los hechos ocultos tras las pala- -

bras. 

En este misrro orden de ideas, Bacon considera que la al teraci6n de la r~ 

z6n producida por los ídolos del teatro, se deriva fundalrentalmmte del hec:ho de 

que las opiniones y representaciones que he.redam:>s roseen en sí mismas un ~cter 

de autoridad, del cual el pensamiento s6lo puede sustraerse si recurre a su capa

cidad =ítica. Y así por cuanto pensarros en virtud de categorías recibidas, no es 

con nuestro sentido crítico que considerarros el acaecer natural, sino a travt!s de 

las concepciones de nuest:ros antepasados respecto al nnmdo en que existinos. 

Para Baoon, los íd:>los no son herramientas del amocimi.ento sino obstá

culos a éste, son '1falsas nociones 11 o ''anticipaciones" (2), o sea, prejuicios. 

La esencia de la doctrina de los ídolos, expuesta p:>r Baoon en su obra 

g_ ~ Qrgano,radica en denostrar que al oonocimiento hwnano le está vedaOO, 

por su tendencia intrínseca, oonprender el numdo a partir del hatb:re y de aque- -

llos elementos que pertw:ban el pensamiento. Por esto, las funciones intelectivas 

del sujeto que conoce y exper.inenta deben ser corregidas críticamente. Cbno ya se 

expres6 arriba, Bacon prevé la existencia de un Irétodo científico exacto, pero 

considera que la investigaci6n de la verdad debe partir de una orientaci6n hac:ta 

la actividad práctica de la teoría. 

Así, contra el pre<'bminio de la fé ciega en los conocimientos heredados 

y en el concepto de la filosofía tradicional, Francis Bacon opone una ciencia li

bre de prejuicios y cuyo sistema de oonocimiento se ft.mda en la experiencia cx:>m:> 

nétodo de derróstraci6n. S6lo así, afi.J:ma, se acabará con las concepciones sw:gi

das de las ideas preconcebidas , las opiniones arraigadas y los paralogisnns. Aun 
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cuand:> sólo pudo esbozar la renovaci6n del rrétodo de nanera pragmática, Bacon re-

xesenta un avance :iln¡::ortante en el análisis de la ideología y su funci6n en la Vi

da social. 

Sobre lo anterior, Jaime Balmes dice: "Bacon no ftmd6 escuela p:Jrque pa

ra esto se necesita una doctrina y él no daba mis que un nétodo" • (3). 

La filosofía ilustrada de los siglos XVII y XVIII, dentro de la cual Ba

oon representa llll punto de transici6n en Virtud de sus aportaciones, surge con ca

rllcterlsticas sobresalientes al concebir las representacior:as religiosas heredadas 

CQro una fuente de prejuicios o::mtrarios a la ra7.6n .. 

En ese sentic'b Maquiavelo ya había advertic'b, irediante su análisis en El 

Príncipe, las funciones que las ideas religiosas de los ciudadanos desempeñan en 

el Estac'b respecto al ejercicio del poder. Posteriomente, 'lhanas llObbes analiza 

la· funci6n de las ideas de los hcabres en la vida pol.ítica. 

En ese punto resulta necesario destacar el pensamiento de Hobbes y su 

Qontribuci6n a la teoría de las ideologías. Hobbes considera que la angustia y el 

terror, as! com:> el desconocimiento de las causas reales que los originan, c;;onstit!:!_ 

yen los rrotivos determinantes para creer en seres. y potencias extraterrestres. 

A oontinuaci6n transcr:ibirros una parte de la crltica de Hol:bes a la rel!_ 

gi6n, a fin de resaltar la utilizaci6n de: la misma., a:m objetivos cx:mcretos, para 

nediatizar la libre expresi6n de las opiniones socialnente imrx>rtantes en su oon

jtmto, las cuales se dan dentro de las relaciones entre los hati>res en las fonna

ciones sociales, Hobbes escribe: 

DE LA RELIGICN 

"Que le hace tener de las rosas invis:ibles. Este presunto t:error 
que si- acnnpaña a la humanidad en la ignorancia de las -
causas, CDITO si se hallara en las tinieblas, necesita tener -
ror objeto alguna oosaa En oonsecuencia, cuancb nada se ve, a 
nadie se acusa de la buena o mala fortuna, sino a algtjn poder 
o agente invisible. Era en este seiitido acaso que los antigms 
poetas decían que los dioses habían sido creados originariail'en 
te p:>r el tenor hunano, rosa que resulta verdad cuancb se re-= 
fiere a los dioses (es decir, a los nuterosos dioses de los 
gentiles) • Pero el conocimiento de un Dios eterno, infinito y 
amipotente puede derivarse mis bien del deseo que los halt>res 
experilrentan de conocer las causas de los cuerpos naturales y 
sus distintas virtudes y l!Vdos de operar, que oo del te:n::>r de 
aquello que ha de ocurrirles en el tienp:> venidero, por quien 
del efecto advertido quiera inferir en la causa pJ:6x:lna e inme 
d.iata del núsiro, y de ahí elevarse a la causa de esa causa, sü 
millndose profundarrente en la investigaci6n de tochs ellas, lle 
garll en liltirro término a la idea que debe existir (CCllD los -
misrros filósofos paganos· manifestaban), un rcotor inicial, es 
decir una causa prin'era. y etema de todas las oosas que es lo 
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que los haTbres significan oon el nonbre de Dios. Y todo 
esto sin tener en cuenta su fortuna,· ya que el anhelo de ella 
produce una Cbble oonsecuencia: inclina el teror y aleja de la 
investigación de las causas de otras causas, daó::l por ¡a:msigui"!!_ 
te, ocasi6n de fingir tantos dioses corro harbres existen para i -
maginar esa ficción" • ( 4) • 

As!, la astucia y el engaño ccnsti tuyen, para Habbes, el medio que qui~ 

nes detentan el poder emplean para reinar a su capricho sabre un pueblo igno:rante 

y para afianzar, cada vez más, ese misnn p;:x1er sobre los hatbres gcbernaibs.. Sin 

enbargo, esta concepción de la religión caro fo:ana de =hesión social no persis-

tió, y as! fue, que en el siglo XVIII, pensadores = Helvetius y Holbach afi~ 

ron que la religión no oonstituye ya un poder espiritual integrador de la socie

dad, sino que representa un obstáculo para el bienestar y la felicidad de los ci!!_ 

dadanos. Holbach afirma , en su obra El Sistema de la Naturaleza: ----....,.--
.. la sociedad es la uni6n de los l'x:ITbres o:.mcretacbs en virtud de sus 

necesidades a fin de laborar en arm:mía p::>r su o::mse.rvaci6n y felicidad cc:rm.tnes"

(5). 

Serrejante uni6n presupone que los j.ndividuos de una fonnaci6n social ~ 

t:enninada pueden señalar sus reales intereses en virtud del ejercicio del libre 

discernimiento. As!, solarrente ccn una percepción clara de sus intereses y oon 

una buena conprensi6n de los miSI!OS, los individuos laborarán por el bien cx::m!ln y 

oon ello, por su propia felicidad, a fin de garantizar una vida social dw:adera y 

pac!fica. Con esta ooncepción, Holbach pretende reoonciliar el int&(ós individual 

con el colectivo. 

De acuercb con esta teoría, la bGsqueda de riquezas ultraterrenas oscu

rece los nexos sociales reales disminuyendo su inportancia. Es por ello que el ""!!. 
terializrro francés ataca tedas los dognas y artículos de fé, los cuales buscan ~ 

presentar afirmaciones verdaderas acerca de d:>jetcs, y en los que no hay saber "!!!. 
p!rioo alguno. De esta manera Holbach oontint\a afirmando: 

No puede negarse que este dogma -La perduración de la vida des¡::ués de 

la muerte- rindió g:ran provecho a quienes implsiemn religiones al ¡::ueblo y se e

rigieron en sacerdotes, él, pas6 a ser la base de su poder, la fuente ele sus ri

quezas y la causa permanente del estado de ceguera y ten= en el cual ellos qui

sieron mantener al género humano (6) • 

De esta manera la religi6n sirvi6 en el sistena feudal, para justificar 

las relaciones de poder establecidas, dentro de las cuales los poderes pol!ti=s 

procuraban anular el proceso de emancipaci6ncle la burguesía. Así el trono,la nobleza y 

el ele= se fundaban, para el ejercicio del poder, en preceptos y dogmas ante los 
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que el siteina feudal aparecía corro lDl orden divino, de tal manera que la =ítica a 

las instituciones representaba una abierta o¡::osici6n a los mandatos de Dios. Fren

te a serrejante p:>sici6n dogrrática, donde persistía el cerco a la libre expresi6n 

de las opiniones y que no s6lo se observaba en la Francia prerrevolucionaria, sino 

tanbiéi en la Rusia zarista, Miguel Bakunin reconendaba que se terminara cxm estas 

instituciones que ideol6gicarrente representaban el =nt:J:ol y la sunisi6n del I>Je

blo. Por serrejante situaci6n social, la teoría del. engafu del clero debía exhibir 

los intereses de poder fl.llldacbs en la glorificaci6n de las relaciones hist6ricarte!!. 

te o::mstituidas. 

De esta manera los grupos y círculos de p:x1er, cxm el objeto de afianzar 

su posibilidad de disposici6n sobre los bienes y los harbres , necesitan detexmina

dos instnmentos de daninac:i6n, por ejemplo, la violencia directa. Es así que el 

terror juega un pa¡:el imp:>rtante en el ejercicio del poder, ya que el mexo recurso 

de la coacci6n externa ?Jede obtener una sumisión inoondicional de los d::mi.na<hs .. 

Sin enbargo, esto sólo es posible si los inst.nn'Nmtos crearos para impxier la vo

luntad dcminadora se encuentran en todos los lugares donde los ó::minaclos p>eOan de

fenderse, o bien, si el terror de las sanci.ones garantiza la sumisi6n. En virb.x1 de 

este tenor, la coacci6n social se interioriza en el individtxl, sustituyend::> en 

cierta rredida los rredios empleados en la violencia directo. De nocb que, la sola ~ 

presentaci6n del castigo obtiene, por parte de los ha!bres que sienten tenor del 

mi.sm:>, los misrros efectos que la violencia física. El recuerd> de penalidades su

fridas o el terror de otras futuras rige de manera aut:onática el pensamiento de los 

cbminados, inclusive cuando quien imf;one esta instancia no aparece catn un tirano 

limitado en su poder y alcance, sino cc:m:> un ente toeb¡::oderoso .. As:í, si aquellos 

en el poder logran, mediante la actividad de los clérigos, imp:ner en los gobema

dos la creencia en que existe un ser todop::xleroso, p.ieden justificadarrente es¡:erar 

que su p:>der se represente a los harbres COITO sobrenatural y divino. 

En efecto, en este orden supraterreno, de mandato y pi:ch:ibiciones, la ~ 

misi6n a la ley del arro se =nvierte en un acto de afinnaci6n de la IDluntad y de 

las disposiciones divinas .. Y en esta fomia., cono entes creaOOs por Dios, los d::rni

naclos cunplen sus deberes p:>r su libre volt.Dltad, yn que la sublevaci6n oontra el 

orden divino se encantrarl'.a de antanano encaminada al fracaso. De hecho, la f~ en 

Dics lleva a convertir las relaciones de p::x1er en ordenamientos queridos por Dios. 

Y lo que el ejercicio de la violencia directa no cx:insigue, lo consiguen los cl&i

gos; im¡x:mer la voluntad de quienes detentan el p:>der hasta el lll.tinn r.ino6n del 

alma humana. 

El engaño, en virtud del cual los cl&igos mantienen las relaciones de 
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pxler. se basa en lo siguiente: la fá en potencias supraterrenas, los rnecanisrros a

nímicos, el autoengafu, la falsa conciencia y, en síntesis, todas la representaci~ 

nes religiosas. Tal engaño se utiliza caro lll1 exacto sistema de oohesi6n interior 

entre los dominados; por su trascendencia en la vida ¡:olítica de la €poca feudal, 

representa un punto determinante para el =ncepto objetivo ele la ideología. 

. Q:lrres¡:onde al materialiSIID francés, cx::mo aportaci6n a la teoría de la 

ideología, el análisis de las sensaciones la revisi6n sistemática y ordenada de 

las operaciones intelectuales, y la explicaci6n de la oonducta social de los hom-

bres. Por su parte, el determinism:> del medio, posici6n que ful! atacada por Marx 

tanto en la ~~·la ~ ~ oorro en !e_ Ideolog!a ~, inicia 

el estudio de la consti tuci6n del rredio social: "No es la cxmciencia de los hcxn- -

bres la que detennina su ser, sino al contrario, su ser social el que detennina su 

conciencia". Catorce afus antes, en !e_ Ideología Al.erra.na, MarX revisa esta. i;osi- -

ci6n de la siguiente manera: "No es la conciencia la que determina la vida, sino 

la vida la que determina la ex>nciencia" (7). Tanto fil conn Engels buscan fundar ~ 

bre bases reales y objetivas el conocimiento hmnano. 

C.On la llamada psicología sensualista se busca descomp:mer los pzocesos 

aními=s y re=nstru1rlos ideallrente. Entre los representantes ele tal ideolog1a se 

hallan O:mdillac, Cabanís y De Tracy, de quines se ha afirmado que fueron los 

prineros en utilizar el término ideología {genética) ele las ideas partiencb clel a

nálisis ele la cxinsti tuci6n ps!quica clel horrbre. Advirtieron que, ele manera semej"!!_ 

te a cxxro sucede en los procesos de la naturaleza, aquellos que dan origen a las i

deas no son reducidos en definitiva a eler.entos estáticos, sino din:3mioos. COnsi~ 

ran que los fen6rrenos del alma humana no están CXJnstituidos fundarrental.nente por 

la inrrovilidad, sino por el canbio y el rcovimiento. 

Ia aportaci~n de los materialistas franceses a la teoría de la ideología 

parte, fundarrentalrrente, de la =!tica a toda fo:ana de =ntrol clel pensamiento, 

realizad:> por rredio ele dog¡ras y prejuicios y apoyáncbse en una idea jusnaturalista 

del Estad:> y la noral. 

El =nsiderar, por parte ele la ilustraci6n burguesa, que tocbs los hom-

bres p:>seen ciertos derechos inalienables que ¡:or su naturaleza les corresp:mden, y 

qÚe el desarrollo hist6ri= llevará a la realizaci6n progresiva clel derecho natu

ral, implica m canbio imp::>rtante en el condicionamiento de la opini6n socialmmte 

relevante ele la i;poca. Para esta corriente del pensamiento, la libertad individual 

no oonsiste solarrente en la ausencia de o:>acci6n y despotisrro, sino también en la 

libre dis¡:osici6n de la propiedad privada. Para este orden de ideas o:>rrespondien

te al liberalisrro, un régllren social es aquel que se funda en el in di vidualizrro 
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burgu~s y en el af&n de lucro. Al respecto, Ahrens, en su brillante Tratacb de ~ 

recho ~' afirma: 

El Estado tamp:>oo debe intervenir en la fonnaci6n y desarrollo 
de estas asociaciones, puede reclamar que no salgan de su es fe 
ra y que no tomen madi.das oontrarias al fin rroral, o que estéñ 
en op:>sici6n con los t'.le!tlás principios del orden social, y p:>r 
su parte debe p:mer las leyes, sin confamdirlas de acuerdo con 
los principios de la moral, y ayudar cuanto le sea p:>sible p:>r 
medios exteriores al desenvolvimiento de la rroral social, sin 
que p:>r esto tenga que intervenir directarrente este d:Jminio, y 
sin que se constituya director de la conciencia p(jblica o dis
tribuidor de la noralidad, la libertad y la razon de los han
bres reunidos i;:or medio de la asociaci6n, que son los que de-
ben realizar el progreso nora! de la sociedadº. (8) 

Dentro del rrarco de la ílustraci6n, Feuerbach parte del rnisrro amcepto 

estátioo del harbre al realizar su crítica de la religi6n, p:>r lo que se oonsidera 

tributario de aquella teoría de la ideología. 

Analizar el carácter proyectivo de la representaci6n religiosa, com¡:ararr_ 
do ~ste oon la a:mcepci6n que anteriormente expresarros acerca del engaño del clero 

hace que resulte m§s clara la esencia de estos fen6rrenos. Se busca situar el ori-

gen de la f€! en Dios en la tendencia de los horrbres a cor¡:::orizar sus deseos en un 

ser supra terreno; pero el mecanisrrc que proyecta tales deseos generalmente se en-

cuentra oculto a los propios creyeptes. Resulta así debió:> a que el producto de su 

fantasía se les presenta cc:m::> un ente OOtado de fuerzas reales al que necesariaJTe!l 

te deben estar sanetic'bs. COncibienc'b caro algo humano aquello que es venerac'b y ~ 

cbrado caro Dios, FeueJ:bach reconoce que la prirrera instancia de la objetivaci6n 

de la esencia humana se da al mi.sm::> tiempo en los productos de la imaginaci6n. Sin 

errbargo, tal objetivaci6n sólo p::xlrá realizarse cuando ya no se proyecte en un rm.l!!. 
do supraterreno y se o:mfm:rre en la historia cono la autoconciencia de hcxrbres ~ 

les. Feuerbach admite que la religi6n s6lo se supera cuanOO la fuerza de los hc:nbres 

se concreta a la felicidad terrena. Al referirse en su obra a la esencia divina, 

señala: 
ºLa religi6n, o al nenes la Cristiana, es el ccmp:>rtamiento oon 
sigo mi.sm:i, o dicho ~ precisarrente, con su esencia, pero carO 
si &.ta ñiera Wla esencia extraña. La esencia divina no es otra 
cosa que la esencia humana (9). 

Frente a esta ¡::osici6n, Jaiire Bal.rces, en su tratacb acerca de la ~ 

~ -esto es, la ciencia que trata de Dios en cuanto puede ser conocido p:>r la ra

:z6n natural-, en el capítulo :relativo al estudio de los atributos de Dios y refi

riendose a la esencia divina, señala: 
11Si nosotros vi~enos intuitivamente la esencia divina veríarros 
en ella un ser simplís:im:>, en el cual no distinguiríarros varios 
atributos, sino una perfecci6n simple, infinita, cbnde se ha- -
llan todas las perfeccir;nes sin mezcla de irnperfecci6n. Pero 
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caro esta visión no se nos concede en esta vida, es preciso que 
nos fonnerros ideas de Dios del rrocb que pemtite nuestra flaca 
inteligencia; y así es que, no pudiendo abarcar de una ojeada 
todo el pi~lago de perfección, le distingui.m::Js en varios atribu 
tos, bien que no rnirarros a estos oonceptos caro representativoS 
de cosas, realrrente distintas entre sí, sino o:xro medios que nos 
facilitan el conocimiento del ser infinito". (10) 

El párrafo anterior es un ejemplo del análisis científico que, respecto 

a la esencia divina, es p::>sible realizar. Sin anbargo, Feuerbach ataca todas las 

instituciones religiosas, llegando a afirmar: 

"la religi6n abraza todos los objetos del mundo, todo con tal 
que existiesen, fOO objeto de veneración religiosa; en la escen
cia y oonciencia de la religión no hay más que lo que contienen 
la esencia y la conciencia que el horrbre tiene de sí, y del numdo. 

La religión carece de un contenido propio, particular. Hasta los 
sentimientos del mi.edo y del horror tuvieron su tenplo en Rana. 
Tarrbién los cristianos a:mvirtieron fen6nenos an!micos en esencias, 
sus sentimientos en cualidades de las cosas, los efectos que los 
dominaban en [X>deres rectores del mundo; en SUl1\3., las cualidades 
de su propia esencia subsistente ¡;x:ir sí. Dem:mios, duendes, bru
jas, aparecidos ángeles, todos eran verdades sagradas mientras 
el ánim:> religioso dominó inc6lurre e indiscutido a la humanidad'.' 
(11) ~· 

Esta posici6n de Feuerbach es la que marca el inicio de la crítica de 

Marx y Engels. ~ la Ideología Alemana, ellos sostienen: 

'''ltx:la la critica de la filosofía alenana desde Strauss hasta 
Stiqner se limita a la critica de las ideas religiosas . Se par
tl'.a de la religión real y de la verdadera Teologfa. Que fuera la 
conciencia religiosa, la idea religiosa, se determinaba de dis-
tinto modo en el curso ulterior ,El progreso consistla en englo-
bar las ideas metaf1sicas, políticas, jurídicas, rrorales y de o
tro tipo supJestarrente imt:erantes, bajo la esfera de las i-
deru; religiosas o teológicas, explicadas asirnisrro caro la con- -
ciencia pol1tica o rroral, cano conciencia religiosa o teol6gica 
y presentando al hcrrbre r:olítico, juridico o m:iral y en última 
instancia 11al hanbre" , caro hanbre religioso. Poco a poco, tcx1a 
relaci6n dcminante se explicaba caro una relación religiosa y se 
convert1a en culto del derecho, culto del Estado, etc. Por tedas 
partes de ve1'.an dogmas, nada nás que dogmas, y la fé en ellos. El 
mundo era canonizado en proporciones cada vez mayores, hasta que 
por lilt:irro Marx pudo establecerlo en bloque y darlo por liquida
do de una vez ¡:or todas. 11 (12) 

En la concepción de Wilfredo Pareto acerca de la ide:Jlogía, se destaca 

un punto imp:irtante: entre las funciones de la ideologia, lo rrás importante.. es 

la de "f:ersuadir, esto es, dirigir la acción". La doctrina de Pareto es conocida 

tanbién caro de las derivaciones, y denuncia todo lo mental caro radicalmente i

deol6gico. De su concepci6n se desprende que los individuos, oon ayuda de las d~ 

rivaciones, se ocultan unos a otros el origen irracional de sus actos, de mcxlo 
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que su propia conducta aparece caro el fruto de consideraciones racionales. 

El concepto clásico de l.deolog.ta, ha tenido que enfrentar un sin nt:ime

ro de criticas. No es sino hasta ahora, que se le canprende caro la teorl".a de la 

base y la superestructura, tal caro aparece en la teoría narxi.sta de fines del 

siglo XIX. De acuerdo con su origen, la critica de la ideolog:ía de Mane debe en:

tenderse a partir de: 

a) • - La cr!tica de la filosoffa del Estado, de Hegel 
b) .- La antropología de Fcuerbach, y 
c) . - La econom!a poUtica clásica a partir del pensamiento de 

David Ricardo y l\dam Smith. 
Esta corriente cx:imprende las fonnas del sistema capita-
lista ccmo formas naturales de la producci6n h\ln'aI\a. 

Ceno elementos conceptuales de la· crítica de la ideologl".a marxista consideram:is 

los siguientes: 

1. - Los análisis ccmprendidos i;cr Hegel, oon el fin de supe
rar la antítesis entre la raz6n y realidad en el concepto 
religioso. 

2, - La reducción que hace Feuerbach del 1111lI1ÓO de las represen 
taciones religiosas y de la esen::ia del harbre. -

3.- La teorl'.a del valor, trabajo de Smith y Ricardo. 

Marx se enfrenta a la escuela neo-hegeliana en el sentido de que este 

pensamiento idealista pretend!a, con la sola folllla de la conciencia filos6fica, 

cancelar las contradicciones reales. Es rx>r esto en la Ideolog1.a Alenana, Marx 

. y Engels procuran dem::>strar el sentido ilusorio de una revoluci6n teórica, la 

cual se satisface con la trera critica a las oonstrucciones conceptuales. Marx 

l.ogra darostrar no s6lo el carácter irreal de la filosoffa post-hegeliana, sino 

tambiál la necesidad de los enunciados de que parte, dadas las condiciones im

puestas por la situacl'.6n de Alemania en esa 6¡::oca. As! cano Feuerbach advirti6 

que, en el mundo de las ~epresen.taciones religiosas, existían, o:nn seres tata!_ 
mente indeperdientes, entes supraterrenos revestidos oon elementos humanos, as! 

Marx descubre este rnisrro mecanisrrc en la· metafísica alerrana, en la cual halla 

canplejos ideol6gioos y potencias supraterrenas todopoderosas a las cuales los 

hanbres se encuantran saretidos. De esta manera, la historia resulta obra fun~ 

mental de las ideas y no de la derivación de las acciones y la vida de los han

bres reales. Semejante inversión, d:iservada en los ide6logos alenanes, repr~ 

ta para Marx un elemento propio de la sociedad ioorcantil capitalista; en él,el 

proceso de producci6n y la reproduoci6n de la vida material se muestran inde~ 

dientes de las necesidades de los hanbres. Los productos derivados de la nano 

del hc:rrbre se convierten, en virtud del proceso de intercarrbio, en CX>sas aut6ne_. 

mas que parecen poseer un novimiento propio, ajeno a la actiVidad humna. Las l~ 
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yes del mercado aparecen caro p::itencias ciegas, naturales, las cuales ocultan las 

relaciones sociales de pXler, de donde resulta que todos los bienes que circulan 

en el mercado capitalista dejan de ser objetos intuitivarrente concretos para con

vertirse en mercancías. Y el valor de €stas no es percibido caro la manifestación 

de las relaciones sociales, sino caro la propiedad de las cosas mismas. De esta 

manera los productos del pensamiento son reducidos a la categprfa de cosas que, 

caro fuerzas aut6naras, parecen dirigir la historia. (13) 

La critica a la ideolog.1a, expuesta i:or Marx, se funda en la referencia 

analítica de las formas econfuicas y de las ideas, en apariencia, aut6nanas a su 

origen específicarrente huna.no y p::ir tanto social. La historia debe CXJrnprenderse 

no p::ir medio de representaciones supraterrenas, sino ¡:art..iendo del supuesto de que 

s6lo los hanbres en su actuación marcan el desarrollo de la misma. La conciencia, 

dice Marx, no puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de los harbres 

en su proceso de vida real. (14). 

Se desea destacar en el presente trabajo, la manera en que la crítica 

de Marx: a la ideología supera lo expuesto por Feuerbach respecto a la alienaci6n 

del pensamiento hurrano. Si bien es de igual rrodo válida para Marx la idea central 

de Feuerbach, expuesta en su cr:í.tica a la religión. Tal ex§iren se hace a partir 

de la idea de un Dios que, por ser 'Ibdo¡:oderoso, implica la negaci6n de la esen

cia hunana, negación que sólo puede ser cancelada al desaparecer dicho extraña

miento del ser humano. En Marx ya no se trata de un sujeto divino, sino del capi

tal muerto que impera sobre el trabajo vivo .l '"'lle conlleva la alienaci6n econáni

ca. No solo con el esfuerzo conceptual, sino también con la práctica revoluciona

ria, puede superarse serrejante alienaci6n. Para Marx, el carácter ideol6gico del 

pensamiento no constituye lll1 rasgo inmutable de la raz6n, sino s6lo el resultado 

de las cantradia::iones sociales generadas en la estructura de clases. 

As:í., las formas de la conciencia alienada representan lll1 requisito n~ 

sario para la reproducci6n del sistema capitalista. se busca formar en la conci~ 

cia de los hanbres la ilusi6n de que sus acciones son el resultado de una decisi6n 

libre, no una forma coactiva de adecuación a detenninadas circunstancias sociales 

La critica de Marx a la ideolog1a rebasa el anfilisis de la teoria de la crisis de 

la realidad social, de la cual las ideologías son expresión y, al mism:> tienp:>,el_!. 

cubr:imiento. g_ capital es una crítica a la ideologfa en el árrbito de la ecóncrn1a 

a la cual considera el orícjen de la alienación de la conciencia humana. 

En la historia del análisis acerca de la ideologfa imperan dos grandes 

corrientes: la primera, conservadora; la segunda, corres¡:ondiente a la ilustra

ci6n radical. La prinera destaca la duda respecto a los valores tradicionales, ¡:e-
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ro temiendo la desparici6n de las ilusiones arraigadas en el pueblo, que permiten 

la estabilizaci6n del p:xler. Proclarra de defensa la estos prejuicios en contra 

del saber, ya que la difusi6n de la verdad encuentra su l.ímite en la raz6n del E!!_ 

tado. Busca convencer en el sentido de que su réginen del p:xler existente debe 

ser mantenido a toda costa, en aras de la tranquilidad y la seguridad pop..tlar ,Los 

críticos de la ideología pertenecientes a esta corriente apoyan el p:xler estatal 

respectivo, desde Maquiavelo hasta nuestros días. Aun cuando se manifiestan caro 

libres i:ensacbres, pretenden preservar el respeto a la rroral, a la religi6n y a 

las costurrbres que han representado el sustento del ejercicio del p:>der. Incluso 

consideran caro un producto extravagante a cualquier expresi6n del pensamiento 

contrario a la vollmtad del Estado. Un ejemplo de esta imposición es el r6gim:?n 

de Napole6n Bonaparte, quien tuvo necesidad de una consagraci6n religiosa. Nap:>-

le6n encontr6 una crítica resuelta por parte de 'fil6sofos contrarios a él quienes 

aón cuando participaban en los negocios del Estad:>, pretendían difundir deter

minadas ideas pol1ticas inconvenientes a la direcci6n popular. Desp6ticanente los 

llam:5 "ide6logos" ( 15) • 

Nap::>le6n no pensaba que un signo característico de la ide::>logía fuera 

justamente su divorcio de la realidad, pero ya advert.1'..a que las ideologías se dan 

en el mundo irreal de las ideas, ciegas ante la cruda realidad. Era seguramente 

respecto a esto último que Napole6n hablaba de la conquista del poder, de la act! 

vidad política, esferas en las que ubicaba todas aquellas cuestiones ajenas a los 

fi16sofos. Geiger, en su obra _Ideologfa lé ~· apunta que los fi16sofos hubie

ran ¡xxlido contestar confiadamente: 11Saberros nn.iy bien que ahí donde reinan Nap:>

le::mes las cosas ocurren p:>r desgracia de otro ncdo; justarrente ¡:or eso rrcstrarros 

cáro podrían Suceder de manera razonable 11
• (16). Tambiél Hitler se refiere a los 

que provocaron la revoluci6n de noviarbre de 1918 corro "ideologos, criminales y 

bandidos". 

Mientras que la doctrina conservadora de la ideolog:ía concibe los fen~ 

menos culturales cerro mero encubrimiento de intereses vitales, la cr!tica radical 

los re.incorp:ira a la vida social. Si en la base de la corriente conservadora eKi..:!_ 

te una tendencia antiintelectualista acentuada en los periodos de crisis pol!ti

ca, hasta llegar a la persecuci6n de los intelectuales, la CXlrresp:mdiente a la 

ilustraci6n radical invoca la raz6n de los horrbres, at.m cuancb se muestre relati

varrente imp:>tente. Lo cierto es que, tanto las fo:r:mulaciones conservacbras o:no 

las de la ilustraci6n radical, coinciden en afirlrar que prejuicios e ideolog!as 

tienen una importante funci6n en las fo:anas de dcminaci6n social. CUanto irenores 

son las posibilidades de un sistana para satisfacer las necesidades hist6ricarrente 
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mutables de las ma.yor.ras, más espeso es el velo ideol6gice> que encubre dichas ca-

rencias. solamente en tllla formación social donde la libertad real de los honbres 

no se ha realizado todavía, tiene que pervertirse, p:::ir oonsigna, el concepto li-

bertad. De igual manera sucede en un sistema que busca imp::mer principios étioos 

socialistas mediante s6lo la propaganda; significa, entonces, que ~e encuentra le

jos todavía del socialisno. 

Es rrenester, al referimos a la historia de la teor.ía de la ideología, 

mencionar la influencia que tuvo la sociología francesa. Esta se inspiró en la es

cuela p:::>sitivista de Augusto cante, cuyo fundamento se encuentra en la teoría del 

conocimiento desarrollada en los siglos XVI y XVII, a partir del m:>delo de la nat_!! 

raleza. De la misma manera en que 'Bacon subordina todo pensamiento especulativo a 

los rrodos de oonocimientos basadc>s en lo emp!rice>, Augusto Oxnte busca desterrar 

la imaginación de las ciencias sociales. En efecto, dominacb por el progreso de la 

Ilustraci6n, cante señala el fin del estudio rnetafísico y la aparici6n de tlllO nue

vo, 11~ P?sitivisrro", ron la afirmación de que, en el nuevo orden social proclama

do, no tendrán cabida los sisteITE.s rnetafísice>s. re igual manera, Ccrnte impugna los 

principios de scberanía popular y libertad de conciencia, ya que estos anenazan 

el orden jerárquico institucional, obstruyendo el camino de la nueva organizaci6n 

SOcial. Incluso afirma que es derecho de los sectores dani.nantes imp:mer vetos al 

pensamiento, a fin de sal va guardar la rroral y la seguridad pGblica. 

A diferenc:ia de Contte, quien afirrca que el pensamiento metafísico es de

masiado revolucionario y r:or tanto debe ser proscrito en la ~¡:oca p:isitivista,Marx 

indica que ni siquiera es bastante revolucionario, puesto que no sale de la esfera 

b:!6rica. 

Así pues, después de este breve recuento en tomo a los distintos anfil.i

sis sobre las ideologías, es necesario apuntar que, tllla p:>stura crítica respecto a 

la m:xlerna ideologfa capitalista atraviesa necesariamente por una seria reflexi6n 

en tomo a lo que significa la m:xlerna noci6n de justicia. ¿Q.l!i es lo propiamente 

humano y lo justo para la civilizaci6n del mercado mundial y el acelerado desarro

llo tecnol6gioo? Problematizar el Derecho y las nociones de hari:>re y justicia que 

conlleva, son inteciones :Urpl!citas en el desarrollo del presente• trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 
TEORIA DE LllS IDEOLOGIAS 
1.1- DIFERENTES CXJNCEPCIONES l\CEOCA !E LAS IIEOI.OGI!IS 

Iniciarros el presente apartad:> con la explicaci6n etirro16gica del térmi

no ideología: Proviene del griego idea, de igual significad:l en nuestra lengua, y 

lagos, discurso. En tomo a esta definici6n etim:>l6gica, Daniel M::>reno (1), consi

dera que se trata de una "rama de las ciencias filos6ficas, que se refiere al ori

gen y clasificación de las ideas 11
• Aun cuando en el presente estudio se refiere 

ftmdanentalnente a la expresión p:>lítica del derecho com:::> instnnento de dcmina--

ci6n, o::msideranos a la ideología, para nuestros fines descriptivos, com::J el con-

jUn.to del cual ya henos definid::> sus elerrentps en la introducción de este trabajo, 

que se integra en los diferentes aparatos ideológicos del Estado, provocando su 

funcionamiento y articulándose entre sí a fin de lograr la reproducción de las re

laciones sociales de producción, el rrodo de pmducci6n y las a:mdiciones que ¡:enn!_ 

ten la existencia y el ejercicio del p:xler del Estado. 

Partirerros de la conclusi6n marxista, ya explicada en la parte introduc

toria de este trabajo, consistente en el análisis derivado de la crítica que FeueE_ 

bach realiza acerca de la defonnaci6n del pensamiento humano p:ir la religi6n, al !. 
gual que acerca de algunos mitos y cbgmas formados en la conciencia de los hombres 

En el marco de tales mitos p:xiríam:::is llama:i: clase dirigente o geogcibemantes a 

quienes mantienen prejuicios que llevan a los hombres a la alienación, excluyendo 

cualquier opci6n libertaria que signifique la desestabilizaci6n p:ilítica de aque-

llas relaciones sociales sobre las que se sustenta todo sistema jerárquioo jurídioo. 

Este sistema pe.nnite el ejercicio del p:>der del Estado y, ¡;:or ende, la reproduc-

ci6n del rrod:J de producci6n feudal, capitalista y, en algunos casos de dictadura 

partidista en las facciones socialistas o pseudosocialistas. Es indispensable alu

dir a la obra algunos autores que precedieron a Marx, ya que estos representan la 

crítica a tales defonnaciones intelectuales derivadas de los cbgmas y los mitos. A 

continuaci6n, y s6lo en forma descriptiva, analizarerros el pensamiento de ·varios 

r:ensadores. 

CXJNCEPCION ACERCA DE LOS PREJUICIOS Y ERIDRES, SOSTENI!ll\ POR EL CllBALLERO DE JAU

CllURI'. 

En priner ténnino, analizareros el concepto del autor denaninacb "caba-

llero de Jaucourt", quien exp:>ne su teoría a partir del análisis de los prejuicios 

y errores, así oorro el papel que éstos representan en las formaciones sociales que 

precedieron al afu 1820, ép:x:a en que se µiblica su obra referente a los prejuicios 

que alteran el pensamiento de los individuos de dichas formaciones sociales. ~l ca

ballero de Jaucourt afirma: 
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El preJuicio es un juicio erl."6neo que la mente forja acerca de 
la naturaleza de las oosas, pereza en la aplicaci6n de las fa
cultades del entendimiento, Y este indeseable fruto de la igno
rancia se enseñ:>read el intelecto, lo vuelve ciego y lo mantie
ne cautivo. 

Esta distorsi6n del r;ensamiento ocurre en virtud de las pasiones o bien 

¡:ar herencia, cx:xro es el caso de los preoonceptos en que se funda la camprobaci6n 

de detenninadas oosas. Con serrejante infonnaci6n err6nea de conceptos de fontta la 

superstici6n y un sinnfurero de contradicciones intelectuales arraigadas en el pu~ 

blo. Este i;:ensador atribuye 10s errores del pensamiento hurra.no a las p:>siciones 

que se dan en los extrenos , esto es , eceptar detenninados axiom3.s, com:::> el de que 

en el rrovirniento de la naturaleza todo es unifonre, y ver en to&:> esta uniformi

dad. El autor rra.nifiesta que axisten prejuicios pjblicos y a:mvencionales que a~ 

recen a:>rro una divinidad del en:or, tal oorro sucede en prejuicios de los usos, 

siempre antiguos; de las rrodas, siempre nuevas; y del lenguaje. Las diferentes e:!. 

cuelas o los partic'bs im¡:anen al i:ensarniento prejuicios que lo distorsionan. Por 

otro lad:::i, cada honbre genera dentro de sf mi.sno un pequefu universo, cuyo centro 

es l!l y en tomo del cual giran todas las opiniones, ya sean rechazadas o resul-

ten coincidentes según la preferencia de la fuerza impulsora, que es el anor pro

pio. Se puede afirmar, siguiencb a Jauoourt, que uno de los prejuicios derivad:::>s 

del anor propio es la creencia del harbre en el sentid:::i de ciue es el centro del !! 
niverso, la obra de la creaci6n más distinguida y t:erfecta. Enoont.ram:Js en tal 

Prejuicio la explicaci6n al extravagante desvarío de los antrop:oorfistas (2) . 

Dentro del estudio de las representaciones religiosas y su :funci6n so-

cial resulta de singular im¡:artancia la oontribuci6n de P. H. Die tri di, bar6n D 1 
-

Holbach, quien escribe acerca del Sistema. de la Naturaleza y de las leyes del ~ 

do Ps!qui= y el Mundo Moral. En su ensayo, p.lblicado en Par!s en 1020, learos 

que la opini6n pGblica nos sugiere a cada instante falsas visiones del honor y de 

la gloria; nos lleva a estimar no s6lo acciones insignificantes sino tanbiél dafi:?.. 
sas, favorecidas p::>r el ejemplo y sacrilizadas p::>r el prejuicio, cuyo carácter }'l2_ 

rr:ible no advertinos a causa del h:lbito (3) • Holbadl acierta al afinnar que, en 

Virtud del hábito, nuestro pensamiento admite las ooncep;::iones más contradicto-

rias, los usos mas irracionales, las acciones más escandalosas y los prejuicios 

que atentan a:>ntra nosotros misrros y nuestra sociedad; incluso señala la existen

cia en algunos países, de errores oolecti vos en que los o:m¡:artamientos rrás sal~ 

jes se tienen p::>r dignos de veneraci6n y racionalidad. 

sabre la funci6n que las representaciones religiosas revisten reoorde-

nns la OJSturrbre de la Inquisici6n de aplicar tomentos y vejaciones en oontra de 
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los condenados p:>r herejía. 

Estos prejuicios y errores deben ser mantenidos rrediante la violencia, 

toda vez que resultan necesarios para la conservación del ¡:oder. Y si tuviérarros 

que recurrir a la experiencia derivada de la historia enoontraríarros que todos los 

nales que padece la humanidad se deben a errores y representaciones religiosas que 

distorsionan el ¡;:ensamiento. Con este pensador comprenderos que, de la ignorancia 

de las causas naturales han surgicb los dioses. Iblbach agrega: 

No rrenos insidiosos son los prejuicios que ciegarrente alimentan 
los honbres respecto de los gobiernos . Las reales fuerzas del 
poder fueron del todo ignoradas p:>r los pueblos. No se atrevie
ron a exigir felicidad de sus reyes cuya misi6n debió haber si
do precisarrente, proporcionárselas. Creyemn que los señores, 
considerados dioses, habían obtenido p:>r nacimiento el derecho 
de mandar sobre el resto de los rrortales y disp::mer a su gusto 
de la felicidad de los pueblos (4). 

Resulta, de tales creencias, que el ejercicio del ¡;:oder pGblico debe ge

nerarse en el arte funesto de sacrificar la felicidad de todos sujetándolos a las 

manifestaciones de locura de m1 in di vi duo o de un grup:> erigid:> o:>JTD clase pri vil~ 

giada. He aqu1 el fundarrento de la crítica irreligiosa: el honbre hace la religión 

y no la religi6n haoe al hatbre. (5) 

Marx afirma que la religión es la conciencia de sí en el honbre y que ~ 

te no es un ser abstracto, proviniente de otro mund::>; él es la sociedad, el Estado. 

Y la sociedad produce la religión, siendo ésta la conciencia del nn.mdo invertido. 
11La miseria religiosa es de una parte, la expresi6n de la mise 
ria real, p:>r otra, la protesta contra la miseria real, la re-= 
ligi6n es el suspiro de la creatura oprimida, el estado de ánf.. 
m:> de un mundo sin ooraz6n. Porque es el espíritu de los Esta-
dos, la religi6n es el opio del pueblo". (6) 

La crítica de la religi6n pretende quitar, de la rrente alienada del han

bre, las ilusiones que impiden la oongruencia necesaria con la real idas, Marx afiE_ 

ma: 
"La crítica del Cielo se transforrra en la critica de la Tierra 
la critica de la religi6n en la =!tica del Derecho, y la cri
tica de la Teología en la =!tica de la Pol!tica. (7) 

Al producir y reproducir su vida material los horrbres constituyen las r~ 

laciones sociales, las cuales son determinadas p:>r las relaciones de producci6n,al 

igual que las ideas, conceptos y representaciones derivadas del ejercicio intelec

tual. Al res¡::ecto, Marx afirma. 

"En la pi:oducci6n social de su existencia, los hanbres entran 
en relaciones detenninadas, necesarias, independientes de su 
voluntad; en xelaciones de producci6n que corresponden a cier
to grado de desar=llo de las fuerzas productivas. El conjunto 
de esas relaciones de pl:Oducci6n constituye la estructura eco-
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n6mica de la sociedad, es decir, la base real sobre la que se 
levanta una sob:reestructura jurfdica y p:>lftica, y a la que 
corres¡:onden folll"as detenninadas de la conciencia social • El 
nodo de producci6n de la vida material condiciona en general, 
el proceso social, político y espiritual de la vida 11

• 

De esta forTI\3., siguiendo el pensamiento de Marx, advertirros que corres

p:inde a la estructura econ6mica, cxmo la base en la sociedad, sostener en torno a 

ella las distintas esferas de la ideolog.1'.a: el Derecho, el Estacb, ~a M:>ral , etc. 

La relaciones sociales de pmducci6n oonstituyen el ptmto de partida de los proC!:.. 

sos de anlllisis de la base real en los productos del espfritu. 

Esta tesis, sustentada por Marx, sobre las relaciones entre la estruct!:!_ 

ra material y la sobreestn.ictura, ,ha despertado críticas acervas en su oontra. No 

le han destruid::> (8), en virtud de que, de ningi.ma nanera, se puede entender que 

la est:nictura econ6mica o:>ndicione en fonna exclusiva a la sobreestnlctura ideal~ 

gica, y 'meoos aGn que las relaciones entre estas sean inmediatas y rrecánicas. 

Federico Engels subraya el carácter dial~ctico y mGltiple de estas rel!!_ 

Cicoes. O::>nsidera que la p:>l!tica, el derecho, la f;i.loso~!a y la religi6n, atln 

cuand::> en t1l tima instancia pueden explicarse i;::or el desarrollo econ6nico, son fas_ 

tores hist6rioos que actGan unos sobre otros y sobre la base eoonáni12 del:el:mina

da. Por lo tanto es falso que las relaciones de producci6n representen el Gnico 

factor acti'1D de la historia y que las demás se nanifiesten cono factores p;l.Sivos 

es decir, cono estructura y superestructura respactivarrente. Tanbiffil es falso que 

entre anbos niveles no se produzca \Dla interdependencia o condicionamiento exis

tencial recíproco. s6lo de esta. manera se puede entender la historia: ¡:or el rrov_!. 

miento econánio:J, aun cuancb ~ste, · según lo exp..iesto, influye a su vez rrodifican

do, e incluso frenando, las relaciones sociales de producci6n. Para Engels, cada 

fo~ci6n histórica constituye tm tocb integracb cuyos elementos se oondicionan 

dialéctica y reclprocarnente. Esta categorfa diallictica de la totalidad es la que 

representa la esencia de la rretod::Jlog!a marxista. 

Aun cuancb Engels ¡;:ersiste en el principio dial~ctico, no deja de ad

vertir que el factor eoon6mioo representa el punto de referencia nás importante 

para la interpretaci6n hist6rica, ya que la actividad de ~ta se encuentra diri.-

9ida a satisfacer las necesidades materiales de los hariJres, siend::J el verdader6 

creador de la historia. Las relaciones sociales de producci6n, as! o:::no la his~ 

ria en su conjunto, resultan de un sinntlrrero de vol\mtades individuales que acta-, 

an alter~do o manteniendo las est.nicturas p:il!t~'~as, eo::>n6micas y culturales. 

El resultado de la historia se deriva del conflici:o entre estas vol\Dltades, las 

cuales se encuentran detenninadas por muchas causas. Los hechos históricos resU!_ 
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tan de esa variedad ele fuerzas y voluntades, aunque éstas aparecen veladas, esto 

es, no se rranifiestan corrc algo desead:> expresanente ¡::or voluntad alguna, lo cual 

hace que el proceso hist6ric:o comparezca seirejante a un proceso natural. El h0!11-

bre interviene en el proceso hist6rioo a tra~s de su praxis individual, es i:or 

eso que la historia es una dimensi6n temp:>ral de la existenCia htmana. El mai:xis

no reivindica al honi:>re cono el verdadero creador de la historia. 

Cono señalanos en el apartado anterior de este trabajo, Marx se funda 

esencialrrente en el análisis de la ideología y ele la cr.1'.tica de Hegel a la filos~ 

fía del derecho, Respecto al orí gen de las relaciones j url'.dicas y de las fonnas 

ele Estado, Mal:x afirma: 

"Tanto las relaciones jurídicas corro las fonnas de Estacb, no 
pueden ser comprendidas ¡:or sí mismas ni ¡:or la llamada evolu 
c16n general del espíritu hl.UT'allo, sino que tienen su orígen, -
más bitm, en las relaciones materiales de la existencia {La I 
deolo51l'.a Aleirana) • " - -

Esto significa que ni el derecho, ni el poder, ni el Estado existen 

For s! misrros; nucho rrenos existe una historia generada ¡:or la actividad inter

na de dichas "esferas ideol6gicas11
• 

volviendo al tema de la teoría marxista de la ideología, poderros con

siderar que, en la vida intelectual del honi:>re, intervienen en prirrera instan-

cia las fonnaciones sociales y la división de ~stas en clases antag6nicas, de 

manera que las ideas de la clase dominante representan las ideas ó:minantes de 

cada é¡:oca. El ejercicio del poder material funclanenta el poder espiritual, ¡:or 

lo que: 
11I.a clase que tiene a su disp:>sici6n los rredios para la pro-
ducci6n rraterial dispone o:m ello, al misrro tiem¡;:o, de los rre 
dios para la producci6n espiritual, lo que hace que se sare-= 
tan las ideas a quienes carecen de los rredios necesarios para 
producir espiritualrrente". 

venos aquí con toda claridad, la folll\a en que o¡;era la falsa creencia ~. 

de la clase dcminante en el sentiCb de que su sistema de ideas tiene un valor ~ 

soluto, que significa "todo el nu.mcb captado en ¡::ensarniento". Esto se c:omprende 

roojor cuando sucede una revoluci6n social, caro en caso de la revolución France

sa, donde los burguese~ tomaron el poder ¡:(ibli= (¡:oll'.ti=l bajo una base de ex

. pansi6n eoon6mica sin precedente. Ellos, los triunfadores, impusieron al resto de 

la sociedad un conjunto de ideas filos6ficas, rrorales, jurídicas, ¡:oll'.ticas,etc. 

que buscaban expresar la verdadera estructura del horrbre, de la sociedad y del 

universo. Esto ocurre cuando una clase social detenninada, que busca organizar 

a la sociedad de conformidad con sus intereses, no tiene otra alterna ti va que la 

de presentarse oaro la esencia del interés general de la ccmunidad, y presentar sus 
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ideas corro lo racional y lo plet6rico de vigencia absoluta. Pero es innegable 

tanbién que los principios de igualdad, libertad, respeto al ciudadano, limita

ci6n del r;oder ¡;(iblico (i:olítico) y el sufragio universal, representan un avan

ce foDni.dable ante el decadente sistema feudal y el desr;otisrro de los reyes ab

solutos, quienes negaban al individuo trabajador todo derecho a la libertad de 

ser propietarios de la tierra para su trabajo, así oono la igualdad ante la ley 

y el derecho de asociaci6n. Por otra parte, se ha derrostrado que los s~gracbs 
Principios de la revoluci6n francesa, o sea los ~del ~ :l. ~ Ciuda 

~, no eran los 11!lnioos" ni los "tiltinos 11
; servfan para legiti.roar y darle rra

yor fuerza al imperio burgués sobre las otras clases sociales. Así, las ideas 

libertad e igualdad sii:vieron para crear la ilusi6n de un rren::ado de competen-

cia al que asistían hcrnbres libres e iguales, todos oon op:>rtunidades id6-iticas 

en lo eoon6mico. la idea del orden natural de la sociedad civil s61o sirvi6 pa

ra implantar el predaninio de la clase burguesa sobre la proletaria. 

Federico Engels advierte que 11La ideología en un proceso que lleva a 

cabo el ser p;msante, de manera consciente, pero oon una oonciencia falsa". Esto 

Significa que, ¡;ara él, las verdaderas fuerzas que motivan el ejercicio intel~ 

tual son desconocidas, ya que el horrbre no tiene ningtjn control sobre los inte

reses que determinan su rrenera de pensar; considera errónearrente, que sus ideas 

provienen de la raz6n pura, que acttian al nargen de la situaci6n social e his~ 

rica en que vive. 

En otro orden, Marx ha destacacb que la organizaci6n de la sociedad 

surge presisarrente de la praxis individual; en las diferentes ép:>cas de la his

t.oria han existido horrbres que ima.ginaron e imaginan que la historia es un pro

ducto deriva& de motivos p:>lítioos, religiosos o nora.les, sin ¡:oderlo demJs-

trar científicanente. Por otro lac.b, Engels ha afinmdo la existencia de una 

conciencia .falsa e ilusoria, sin capacidad para oonocer las causas verdaderas 

del novimiento hist6rica. Por lo tanto, los honbres deben p::iseer t.ma conciencia 

aut&tica capaz de nanifestar con efectividad el ser específico de la realidad 

y conocer, científicarrente, la estructura de las fonnaciones sociales. 

El contenido de la ideología no representa otra rosa que la praxis 

SOcial; esta praxis representa las foDTB.s históricas de la oxganizaci6n social 

y hasta una actividad enajenada. Por lo tanto, para la teoría marxista la his~ 

ria de las ideas es la historia de la enajenación ideológica del honbre. Una ~ 

ciedad que, econ6mi.camente, se encuentra dividida en clases antag6nicas, oon~ 

clictorias y enajenadas, s6lo puede producir ideas cx>ntrad.ictorias y falsas. 

Concluirros esta breve ex¡:osici6n de la teorl'.a de la ideología, expre-
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sada i;:or Marx y Engels, afirm:mdo que los problemas e interrogantes que surgen 

del' ::mális.is de la verdad y la falsedad, de la oonciencia falsa y la auténtica, 

de la ideolog!a y el saber verdadero, no resultan ser cuestiones teóricas sino 

Prácticas.. Y su resolución no corres¡;:onde a la es¡;:eculaci6n, sino a la lucha 

o::mstituida con objetivos racionales. 

Otra a:mcepción irop:>rtante acerca de la ideolog!a es la representada 

tor la filosofí.a p:>si ti vista. Sin duda, las ap:>rtaciones sobre el particular CO!l 

cepto de ideología de Augusto Q:Jmte marca'n un punto de vista irn¡:ortante dentro 

de esta temática. A tales ap:>rtaciones nos henos referido ya en la introducci6n 

de este trabajo. llhora trata.renos de explicar el pensamiento de ~ ~, 

quien, en su obra Sociolog!a y Filosofía, dedica tocb rm capítulo a los "Juicios 

de Valor y Juicios de Realidad", influyendo en el o::>nocimiento sobre la ideolo

gía que !'e ha daoo a travéz de la historia ae1 pensamiento alen§n. D.n:kheirn acl!:!_ 

ra: 11un Icblo es algo nu.iy sagracb y la sacralidad es el valor rrás alta que los 

horrbres hayan cnnocido jamás". Ann cuando los ídolos representados p:>r objetos 

de diversas fornas, su valor no reside en las oosas u objetos, sino en la capa.e!_ 

dad que tienen los horrbres de representarse o plantearse ideales. Esta capacidad 

de representación será ooncebida de rranera más intelectualista, p:>r uros, y más 

sentimentalistas r:or otros, FEro siempre de rranera diferente a lo que la ciencia 

requiere. As1, habrli una forna de pensar lo real y otra, diferente, de pensar lo 

ideal, existienCb el valor de las cosas cx:m relación a los ideales que así se ~ 

tablezcan. Se puede afi:cmar que el valor de las cosas se da en funci6n del m:xlo 

en que expresan o representan algtin asFEcto de lo ideal, sienCb este valor rrayor 

o nenor segGn la jexarqu!.a del ideal que encaman • Por lo tanto, si :resulta ci~ 

to que el valor de las cosas se da en funci6n de las relaciones que guardan con 

ciertos ideales, es necesario explicar éstos. J.Ds juicios de valor no se compre:!_ 

den enuncianck> un sinnG:mero de ideales, sino denostranCb de d:.'Snde provienen y en 

qOO: reside su objetividad. Cbnsiderarros que 111Ds ideales y los juicios de valor 

corresp:>ndientes varian segtin los gnip:>s hunanos 11 
, ya que: 

"Tan pronto cono los individuos, en cuanto conciencias, en
tran en relaciones estrechas en lugar de: pe.x:nanecer sep:ira
cbs, y en cuarito influyen de: mmera activa unos sobre otros 
su sintesis da origen a una vida ps!quj.ca de otro tip:>~ (9) • 

Resulta, que los sentimientos que surgen en el gni¡:o representan una ~ 

nerg1a igual a la de aquéllos que se dan en el ~ano individual. El honbre que 

experirrenta esto oonsidera estar dominad> por fuerzas extrañas a él que lo go

biernan, de las cuales no es el dueñ:>, y le resultan parecidas todas las fuerzas 

de esta misma l'.noole que lo rodean. Sin etbargo, al ser integrado a la oolecti vf. 
dad el horrbre olvida sus fines in.P. viduales y se oonsgra a los canunes, de m:xlo 
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que el cent= que motiva su conducta se da ahora fuera ele su ¡:ersona, al tiem¡:o 

que se o¡:one a su vida ootidiana cnTC se op:men lo su¡::erior a lo inferior y lo :!:_ 

deal a la realidad. Dlll:kheiln afirma: 

"En todas las é¡:ocas los ideales en que se fundan las civili 
zaciones se han formado en estos m::nentos de exal taci6n 11 

• Eñ' 
efecto, esto sucede sobre todo en los per!od:>s de carrbios o 
de innovaci6n, cuancb los horrbres ¡:or di versas circunstan
cias, son rrotivados a unirse de manera nás intima, en los 
cuales llewn o::m mayo frecuencia reuniones, d::mde las rela
ciones se intensifican y se intercanbian las ·ideas. As!, ¡;or 
ejemplo, el surgimiento de la Escolástica, el F.enacimiento, 
la Fevoluci6n Francesa o las grandes agitacíones que dieron 
origen a los rro~entos socialistas. son estos norrentos en 
que el ideal de los honbres tiende a unirse con lo real. 56-
lo que pasanc'b este per.íocb de exaltaci6n, la conexi6n so-
cial se afloja, los intercarrbios espirituales y ps1quioos de 
caen, y los individuos vuelven a su nivel ordinario (10). -

El sisterra de valores representa, hasta este m:rnento, s61o un conjun

to de ideas que debe ser revivid:> en fonra peri6dica. Por ello, los ideales oo

m.mes a una colectividad deben volverse conscientes ante el ser individual, por 

medio de su comprensi6n, fijánd:>se a través de cosas visibles para tod:>s: dibu

jos, f6rm.tl.as escritas o verbales, objetos animaCbs o inanimados, etc. 

Tanbiél considera Durkheim que, en tanto fen6menos sociales esencia-

les, el Derecho, la P.eligi6n, La M:>ral, la Econard.a J?ol!tica, son sistemas de 

valores y, ¡::ar lo tanto, ideales más o rrenos penrenentes. 

Dent= del misrro orden ¡:ositivista de la concepci6n soci.ol6gica de la 

icleolog1a se encuentra el pensamiento ele 'lheocbr Geiger, cuya obra Ideolog1a y 

~ (11) representa una a¡:ortaci6n fundanental a la teoria ele la ideología. 

Geiger señala dos ¡:ostulad:>s primarios que el ooncepto ele ideolog1a ha tenid:> a 

través ele su desarrollo. 

1) • - La no oonoordancia con la realidad, y 
2) • - La valoración negativa. 

Al referi:rse a la realidad, ésta es la realidad te6rica. Afima.: 

"Una pro¡:osici6n es icleol6gica cuanc'b se aparta de la realidad 
te6rica o ele conocimiento, cuya representaci6n mental es tarea 
del proceso cognoscitivo. (12) • 

Geinger se refiere a la realidad ele conocilniento o xealidad te6rica,ce. 

= contraposici6n a la realidad existencial, de d:>nde podemos afinrar, siguiendo 

a este autor: 
1) .- La ooctrina ele la icleolog1a debe partir del ooncepto ele 

una realidad de conoc:l.niiento te6rica, i1o ele una realidad 
existencial. 

2) .- La realidad te6rica o ele conocimiento es el conjunto ele 
los fen6rrenos cletenninad:>s en el espacio-tiempo y, por 
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lo tanto, perceptibles en folllla directa o indirecta por 
los sentidos. 

Es i;or esto que: 

La desviaci6n ideol6gica respecto de la realidad de o:::moci
miento consiste en que una prof0sici6n no se aplica a algo 
real cognoscible o no se limita a ello, sino que contiene e
lerrentos extraños a la realidad (13) . 

Para Geinger, la no ooncordancia de una p:roposici6n cnn la realidad te§. 
rica o de conocimiento consiste en que el objeto de la proposici6n no puede ser 

sujeto a comprobación, y p:>r lo tanto la pro¡:osici6n ideologica na es falsa, en 

virtud de que su contraria sea verdadera o represente tma afinnaci6n, sino que 

es leg!tima. en el sentido de la teoría del conocimiento, El rnisrro autor afinm 

que las pro¡:osiciones ideol6gicas constituyen juicios de valor en los que elet'le!!. 

tos ate6ricos distorsionan la realidad: 

"Deben calificarse oorrc ideol6gicas todas aquellas pzoposi-
ciones que, según su fonna lingüística y el sentido que se 
exprese en ellas, se presentan cono preposiciones te6ricas y 
objetivas, ~-ro que contienen elementos ate6ricos ajenos a 
la realidad objetiva de conocimiento." (14) 

Resumienoo, la =ncepci6n de Geiger acerca de la ideologl'.a lo lleva a 

afinnar.que, si con la palabra ideología se pretende asociar alguna representa

ci6n racional, ~ta ser.1'..a la de no concordancia del ¡:ensamiento con la realidad 

ideol6gica o de los productos de pensamiento. Ahora bien, si la ideologfa repre

senta un pensamiento o un juicio que se desvfa de la realidad, que de algGn m:xk> 

es falso, se plantea entonces la tarea =!tica de examinar el fonoo de la desvi!!_ 

ci6n. Y es aquf ronde se encuentra el objeto de estudio de la teorla de la ideo

logfa, que es , just.aJtente, relacionar la desviaci6n de las pIDi;:osiciones cxm he

chos que se encuentran fuera del ánbito teórico, as! caro analizar y describir 

la influencia que ejerce el preckminio de ciertas ideologías sobre los actos so

ciales y el curso de la historia. 

Especial inp:>rtancia posee en la historia de la teor!a de las i"deolo

g!as la oonoepci6n de Karl Manheim, quien en 1920 publicó su obra Ideolog!a y 

Utopl'.a (15). A partir de este estudio, cobra rrarcado interés el concepto de i~ 

logía.1 la investigaci6n del m:i..srro se lleva a calx>, en forma. sistetática, en Ale

mariia. Manheim fonnula esta pregunta: "¿ClSno ¡;uede el haibre todavía pensar y ":!:. 
vir en una !!poca en que el problema de la ideología ha sido planteado hasta el 

fin? 11
• 

De acuerdo con Manheim, el fin de la sociologl'.a del o:mocimiento es 

convertir a la teoría de la ideologl'.a en una "Historia Socio16gica del Esp!ritu•: 

Ciertanente, en el contexto de la ¡::osici6n de Manheim existe un nuero cxmcepto 
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de la ideología, la cual puede ser particular o total. La primera fama se refi!::_ 

re al hecho de designar cono ideología un interés detenninado que induce a la 

rrentira y al ocultamiento. Por su parte el concepto de ideología 11total 11 reviste 

gran imp;:::lrtancia, ya que se refiere a una total "visi6n del nundo 11 
• de un grup::> 

humano o de una clase social (16) • Este análisis corresponde al plano sociol6gi

o:> y no a la psicología, corro en el caso del o:::mcepto de ideología 11particular11 
• 

Ahora bien, si consideranos que nuestra experiencia es informada ¡_::or 

la aplicaci6n activa de los factores de nuestro entendimiento y que no constitu

ye un reflejo de un nrundo existente, IX>denns advertir, en este sentido, que en 

el concepto total de ideología se afinna la dei;:endencia de la estructura de la !. 
rnagen del muncb respecto al sujeto. Con esta afil:maci6n de M:mheim se aJ111prende 

que todo el aparato o:mgnoscitivo del ser,en todas sus categorías y fonna.s de la 

intuici6n, depende de o:::indiciones host6ricas y s6ciol6gicas. Fbr lo tanto, a la 

si tuaci6n de un detenninado grup::> de la sociedad o:::irresp::mde no sólo un o:::inteni

Cb detenni.nado sino tanbién un rn::x1o de conocer r de valorar y de obrar. 
11 Si se parte de una concepci6n dinfunica de ia verdad y del 
o:>nocirniento, el. inter€s de una sociología del conocimiento 
se concentra en el devenir, y ¡;or cierto en el devenir liga
do al ser, de las i;:osiciones, únicas a partir de las cuales 
una €¡:oca detenninada puede pensar" (17) • 

A diferencia de la ooncepci6n de la ideología, €sta se liga a la ori~ 

taci6n ¡;:ol!tica del concepto particular, con lo cual ya no se imp.lgnan sólo las 

representaciones singulares, sino que el reproche de la conciencia falsa se 9ell!::. 
raliza. Según Manheim, el ooncepto de ideologfa aparece i;:or prirrera vez en la ne_ 

ci6n marxista de conciencia de clase. Afimia: 

"No ¡::abe duda de que cualquiera de las fonnas más elevadas 
de asociaci6n se aJ111¡:x:me de estratos-representados hoy de la 
manera nás adecuada }:X)r la estratificaci6n en clases- a los 
que oorresp:mde una multidireccional. de las corrientes trent~ 
les, y de que la dinámica social de conjunto es una resultan 
te de las orientaciones diriámicas de tales o:mi;:onentes" (18) -

Manheim expresa tarrbi€n un concepto din§mico de la ideologfa. En el 

contexto anterior / y respecto a la estratificaci6n social, minifiesta que en 

efecto, existe siempre 1.ll1 estrato interesado en el Estado, que en la etapa pre

sente del sistema. econ6mico y sc:x:ial "se aferra 11 al estilo de pensamiento corree. 
p:mdiente, as! o:m:J tamabién existe un estrato cuyas raíces se encuentran en el 

pasado. Es de estas contradicciones que sw:ge el ooncepto clinámioo de la ideolo-

g!a, Manheim señala: 
11 De esta situaci6n de interés y de canprani.so res¡::ecto de 
mundos diferentes, que hist6ricammte ya han sido o bien se 
encuentran en devenir, se sigue un estadio presente cualqui~ 
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ra del p:roceso total, se encuentra atravesado por voliciones 
del mundo e intenciones diferentes". (19) 

Esto se puede canprender, siguiendo a Manheim, si cxmsiderarros que l.ll1 

estilo determinado de pensamientos de la burguesía en ascenso se encuentra crnr

prareticb en esta oorriente, encontrando la O[X>Sici6n en tendencias que ap::>yan 

el irracionalisrro. Así sucede que, en virtud del devenir y los canbios de orien

taci6n de la tendencia fundarrental del desarrollo eo:in6ni.co y rrental, estratos 

f que en l.ll1 principio eran progresistas se cx:mvierten en conse.rvaibras tma vez que 

han llegado al p:xler. Por ello resulta hacer la distinci6n entre "estratos de 

rrentalidad" y "estratos sociales". Poderros determinar los estratos sociales de ~ 

cuerdo con su papel en el proceso productivo ( oonfm:ne al ooncepto de clase de 

Marx} • Sin errbargo no p::xlerros trazar tm 11 paralelisn'O hist6rio:>" entre p::>siciones 

mentales y estratos sociales, p::>r lo que entt:e el ooncepto de clase, en función 

del proceso de producci6n y las posiciones mentales, debenns intercalar una oo~ 

trucci6n oonceptual intennedia, los ~ de rrentalidad,que para Manheim es

tán representados por: 

Aquellos grupos humanos vinculados por una voluntad de mundo 
y est§.n oarnpraretidos en una econan1a y un estilo de peru;a
mientos det:eJ:minados, dentro de cierto perlocb de tiempo y 
de cierta tmidad social 11

• (20} 

Resulta que este concepto inteme:lio de "estrato de mentalidad"pennite 

relacionar totalidades mentales con grup:is sociales ,de tal manera que ni lo men

tal ni los estratos sociales escapan al análisis. En el concepto total de la i

deología, Manheim busca. acentuar que 11todo ¡:iensamiento está ligado al ser'', esto 

es, que se 11arraiga 11 en tma determinada situación social y, ¡:orlo tanto, a cada 

grupo le a:irresponde tma totalidad de pensamiento cuyas partes se :refieren por 

canpleto tmas a las otras y a su base histórica.. A esto Manheim llama "relacio

nisrro11 

Dentro del roa= de las investigaciones de la sociologfa del a:inoci

miento, Manhe:im derrcstr6 que algunas forrras de a:inciencia ¡>Jeden scbrevi vir aun 

desp..iés de rrodificada la situaci6n social a la cual a:irrespondieron originaria

mante. Esto es debido a la falta de a:incordancia entre las bases del ser y la 

supervivencia de los sistemas de pensamiento correspondientes, ya que en una mi!!_ 

ma !!poca existen diferentes nodos de int:erpretac16n del nnmdo, de los cuales 

unos se adaptan a la realidad social y otros :r:ep:cesentan a:incepciones antiguas ,o 

bien se adelantan a ellas caro en el caso de las "utopías". Del gracb de esta 

CJ?ncordancia se puede distinguir entre las 11no.onas, nodos de pensar y esquemas 

de orientaci6n de una y la misma l!?p:x:a, los verdaderos de los falsos, los genui-
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nos de los inauténticas" (21). r.a conciencia falsa puede, entonces, dintinguirse 

de la verdadera por el hecho de que sus nomas y font\a.s de pensamiento están "s~ 

brevividas 11 y no esclarecen las acciones sino las ocultan. De acuerdo con tal 

concep::i6n, el oontenido de la verdad ha de compararse con una realidad que no 

permanece idtmtica y el concepto de ideología cobra otro sentido, que es el ser 

din§mico. 

Reflexionado Manheim -dentro de su concepci6n acerca de la ideología -

respecto a la crisis de nuestro tiemi;o, afirma que ésta se debe al hecho de que 

cada uno de los 11sistemas de vida se cxmibaten entre sf, pero al misrro tiern¡:o ~ 

xisten 11
• Esto, comprendido en funci6n del concepto total de ideología, muestra 

que las diferencias que los llevan a tal p:>sici6n resultan de que los hechos son 

experilrentados en una 11oonexi6n de tiempo y vida", en cada caso diferente de a

cuerdo con la p:>sici6n social. Para Manheim la sociología del saber se esfuerza 

P::>r apartar del pensamiento los 11valores y contenidos" que lo confunden, median

te la aplicación concertada de un nuevo concepto de ideología a todas las convi~ 

cienes pasadas y presentes. En este desocultamiento de la ligazón de todos los 

"estilos de pensamiento 11 oon lll1 ser de transfonnaci6n continua, se halla el ori

gen del rrovimiento que crea los pensamientos necesarios efectivarrente en el nivel 

presente. Por ello la sociología del conocimien:to se prop:me se[Alrar, cada vez 

más, al harbre de su 11apego11 a las certidlmlbres efimeras, mediante un "infonne 

de situaci6n 11 fundado en la historia del espíritu y que ha de ser rectificado de 

continuo. Se propone tarrbiál presentar al honbre el devenir de su propia esencia 

con ayuda de la historia. AWl cuando no se logra encontrar la verdad válida para 

todas las épocas, sí se obtiene, mediante la sociología del conocimiento, un pa

norama más rico de la realidad. 

ple y: 

deologl'.a: 

Manheim entiende por realidad "todo el devenir hurrano 11
, el cual se Clll_!!. 

11se vuelve aprehensible en el camino de las normas, de las 
configuraciones y de las obras en el CaJTbio de las institu-
ciones y voliciones colectivas, y en el carrbio de los puntos 
de arranque y posiciones a partir de las cuales el sujeto 
hist6rioo y social respectivo, se ve asi misno y ve a su 
historia". (22) 

Buscare.nos ahora sintetizar el pensamiento de Ma.nheim respecto a la i-

El concepto de la ideología refleja tmo de los descubrimien
tos que surgieron del conflicto p:>lítico, es ~cir, que el 
pensamiento de los grupos dirigentes puede llegar a estar 
tan profundanente ligado a una situaci6n p:>r sus misrros inte 
reses, que no son capaces de ver ciertos hechos que harian -
vacilar su sentido de daninio. Existe implícita en la pala-
bra ideología la intelecci6n de que, en detenninadas situa--
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cienes, el inconciente colectivo de algunos grup::>s oscurece la 
situaci6n real de la sociedad para sí misnos y para otros, y 
de este nodo la estabiliza (23) 

Frente a esta caracterizaci6n global de la ideología, cabe añadir las 

dos grandes acepciones encontradas por Manheim dentro del contexto de la social~ 

g1a del conocimiento. Estas son la concepci6n "pa.rticular11 y la 11total". La par

ticular se refiere al conjunto de las imitaciones mis o menos deliberadas de rma 

situaci6n real, cuyo exacto conocimiento contrasta . los intereses del que sostie

ne la misma ideología (24) • Por su parte, la conce¡x:i6n total surge cuand:> ocu~ 

m:is nuestros anfilisis en las características y o:::rn¡::osici6n de la estruct~ to

tal del esp!<itu de esta <:;poca o de este gru¡:o. l\s! hablamos de la "ideología de 

rma ép::x:a o de un gru{Xl social concreto, EXJr ejanplo de una clase" (25) • En este 

sentido general se comprende {Xlr ideología la 11visi6n del nrunci:J", en su totali

dad, de un gru¡;o o clase social. Dentro de la cancepci6n total, Manheim distin

gue una forma especial y una general. La primera significa considerar a toCbs 

los grupos menos el propio, cono ideol6gicos y ¡::ortack>res de falsa conciencia.la 

gC'.neral en caJTbio, considera que todos los grup:ls, incluyendo el propio, son i

deol6gicos ¡:or ser toOOs 11 social.rrente determinados 11
• A la primera le corresp:mde 

una ooncepci6n valorativa que resulta de incluir juicios de valor en la ideolo-

g!a. Y la segunda una concepci6n segGn la cual "tod:>s los elementos de signifiC!!. 

ci6n en una situaci6n determinada se refieren unos a otros y derivan su signifi

caci6n de su interrelaci6n recíproca en un detenninado esquema de ¡;:ensamiento". 

La concepci6n total, de forma no valorativa y relacionista de la ideología, es 

la posici6n adoptada por Manheim en la sociología del conocimiento. l.a distin

ci6n que este autor hace entre ideolog!a y utopía expresa fundammtal.Irelte: 

"p:>r ideología comprenderos aquellas ideas que trascienden en 
la situaci6n y que nunca lograron, de hecho, realizar su con
tenido virtual; sin erbargo a rren.UOO se conviertieron en los 
notivos bien intencionacbs en la conducta del individtn, y 
que cuando se las aplica en la práctica se suele defamar su 
sentido." (26) 

La ideología, caro la utopía, es un estaoo del esp!ritu que tiende a 

trascender la realidad. 5610 que las ideolog!as trascienden la realidad en busca 

de justificaciones ideales de un orden existente, en tanto que las utopías basan 

su trascendencia en tm. empefu ¡:or destnrir y subvertir ese orden establecicb. 

Para o:mcluir nuestra ex¡:osici6n del concepto "ideología" en Manheim, 

quereros destacar la diferenciaci6n que hace entre ideología y utof>l'.a: 

Las ideas que can ¡::osteridad resultaren haber sicb meras re
presentaciones falsas de un orden social pasacb o p:>tencial, 
fueron ideol6gicas, mientras que aquéllas que fueron oµ:>rtu-
nrurente realizadas en el orClen social subsecuente fueron uto
píasrelativas. -31-



Siguiendo a Manheim, ad•Je.rtim::>s que son utopías las proyecciones que, 

de un nodo u otro, intervinieron en un orden existente transformándolo .. 

Dentro del marco de la crítica de la ideología marxista encontram:Js ~ 

tro concepto acerca de este particular, pero con la expresi6n "Ideología Jurí~ 

ca 11
, representado p:>r Tigar y J..evy ( 27) • El estudio de "el desarrollo de la id~ 

olog.ía jurídica", que fundarnemtalrnente constituye el objeto de anfilisis de esta 

corriente neo-marxista, se inicia con la afinnaci6n de la existencia de una a-

centuada tendencia de los ide6logos a expresar ideas de teoría social o políti

ca c:x:irro edictos, proclamas y sistemas jurídicos formales. 

Esta tendencia se refleja en la imi;ortancia que se atribuye 
a los juristas en la fonnaci6n de todas las estructuras gu
bernamentales occidentales y en todos los m:>vimientos ten--
dientes al canbio social que procuran la fonra del poder ( 28) 

Siguiendo esta corriente, es p:>sible afinnar que las nomas jurídicas 

¡:;ar fuerza están sujetas a su época, comprendíendose caro productos de grup:>s 

sociales en detezminada etapa de desarrollo de la sociedad .. 

Respecto a la relación que las no:r:mas jurídicas guardan con el ejer--

cicio del pxl.er del Estado, esta corriente afirma: 
11Desde fines del período ateniense, las leyes han sido cri:!_ 
talizaciones de relaciones de p::xler en un grup:> daCb o ma 
sociedad detenninada. Las leyes expresan mediante palabras , 
fo:c:muladas en forma de 6rdenes, los derechos y deberes para 
cuya preservación o iJnE:osici6n un ·Qeterrninacb gruµ:> enplea
rá el p::xler que ¡:;osee, y prop:>rcionan un rredio previsible de 
soluci6n de los conflictos que surjan dentro de ese o:mtex:
to", (29) 

Se b45ca, con esta concep::i6n, llegar a la afil:maci6n de que el der~ 

cho es una superestructura. edificada sobre la base de las relaciones de p:>der .. 

Las leyes en cuanto a su p::>sibilidad de aplicaGi6n en un sistema de p:x1er es~ 

tal, están respaldadas en Gltina instancia por .la fuerza (30). Por lo tanto, 

para esta corriente, "la ideología jurídica es la fomn..llaci6n, rrediante un Si!!_ 

tana de nol:lTlaS de derecho, de las aspiraciones, prop:5si tos y valores de un ~ 

¡:;o social (31), resultando de esta definici6n que, cuando un grup:> detenta el 

p:xler estatal, su ideología constituye el derecho .. 

Tigar y Levy rranifiestan, que una ideología jurídica p.t.ede consistir 

en diversas clases de aseveraciones explícitas o impl:í.citas. En ellas se p.ieden 

incluir "reglas de reconocimiento" , esto es, aqufillas que detému.nan la ccm¡:e

tencia de ciertas personas para ejercer funciones legislativas y judiciales, 

conteniendo afirmaciones ideol6gicas oorro ~ta: 11El cuerpo legislativo de la 
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ciudad debe ser representativo de todos los ciudadanos" (32) 

La ideología jurídica comprende diSIXJSiciones individuales y generales, 

siendo las primeras "ocasionales" o "particulares", en virtud de que obligan a 

realizar o abstenerse de uno o más actos que indican individual o es¡::ecíficamen-

te, corro es el caso de las sentencias judiciales. Este es tarrbién el concepto de 

la norma individualizada expresado p:::>r Kelsen (33). Las segundas, en canbio, son 

disp:::>siciones legislativas que se expresan en términos generales y se dirigen a 

individuos inominados. 

En s:í.ntesis, la ideología jur.1'..dica nace de un sistema de relaciones ~ 

ciales deteJ:Ininacb, donde, corro afil.1T\al1 Marx y Engels, el Estado se imp:::>ne corro 

agente de una de las clases para la dominaci6n de las dern.§s clases de la socie-

dad, y donde tambi~n, la prese.i:vaci6n y regularización de las relaciones de pro

ducción en interes de la clase Cbminante constituyen el objetivo de la ideología 

jurídica en manos de quienes detentan el ¡:oder estatal, La protección jurídica 

de la ¡::ersona, P3-trirronio, estaOO, eoonomía, civil, penal, rrercantil, etc., es 

parte de este objetivo. 

Hasta aquí nuestra ex¡::osici6n de las diferentes concepciones acerca de 

la ideología, de la cual henos excluído algunas en razón de que no resultan oon

~· ducentes a nuestra tesis res¡:ecto de los aparatos ideol6gicos del Estado, su fll!!. 
cionamiento y su articulaci6n en las forrraciones sociales. 

Nuestra p:::>sici6n respecto a las diferentes concep:=iones que herros pre

sentado es este capítulo es la siguiente: Si considerarros que una ideología se 

constituye por un complejo de ideas, al cual se asigna verdad, no en raz6n de su 

fuerza interna de convicción sino en virtud del interés oculto en ellas, al cual 

tutelan y protegen, entonces deberros destacar en este complejo sus elerrentos. La 

idea en relaci6n con el sujeto, es la representaci6n interior de tm objeto. S~ 

erbargo, no ccmprenderros por representación cierta senejanza o imágen del misrro, 

sino el fen6rreno en virtud del cual lo oonocerros, esto es, el fen6rreno que nos 

presenta la cosa o:::mocida a nuestra inteligencia. Es de aquí de d:Jnde debe par-

tir el anfilisis de la ideología. 

l. 2- IDEOLOGIA Y CIENCIA 

COnsiderarros op::>rtuno distinguir entre el concepto de ciencia y el de 

ideología. 

Ciencia es un tip:::> o especie de conocimiento, mas no un cono 
cimiento simple sino el oonocimiento intelectual de las co-= 
sas ¡::ar sus causas, o sea, la investigaci6n nediante la induc 
ci6n o la cleducci6n, partiendo de lo conocido a lo desconoci =
do hasta llegar a descubrir la verdad, al alcance de la rrente 
en el rron-ento histórico que se practica, para de ah! partir 
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nuevarrente por el método silog!sti= hasta el l!mite de la rrente. 

Rafael Preciad:> Hernández, al referirse al ooncepto de ciencia en un sentido ~ 

P.lio, señala: 

Ciencia significa W1 sistema de oonoc:ÍJlÚ.entos intelectuales 
verdadel:cs, evidentes, comprobados o derrostrados sobre un -
objeto, sector o área determinados de la realidad. Es decir, 
se trata de un cuer¡:o o unidad de saber intelectuales, de -
tm oonjllllto de juicios encadenados o relacionados 16gicarren 
te sobre un objeto de conocimiento. (34) -

La ciencia tiene CXJilD elemento distintivo el a:mcepto analítico o sea 

a::mclusi6n silogística. IDs a:mocimi.entos científicos pretenden espresar verda

des en cada tma de sus materias. 

es: 

La ideología es objeto de la ciencia pero no ~sta de aquella. 

Siguiendo a Remy e. Kwang, citado por Preciado Hemández, ideolog!a -

Un o:xnplejo de ideas al que se asigna verdad, no es raz6n -
de la fuerza interna de convicci6n que áquellas tengan,sino 
a causa del interés práctico sal va guardado y protegido par
es tas ideas. (35) 

En realidad ror¡pideranos necesario agregar, que el objeto final es el 

de conducir a una sociedad en fonI\a predetenninada, es la creencia para oontro

lar los corn¡:ortarnientos o:>lectivos. 

Es totalrrente diferente de la ciencia, pues ésta comprende entendí- -

miento de ideas para, la cnnducci6n de la o::mducta humana hacia la realización -

de fines sociales; sin enbargo, estas realizaciones orortunarrente se basarán en 

leyes fundalrentales. 
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CAPITUID SEGUNlXJ 
EL DERECHO CXM> IDEXJLOGIA POLITICA 

2 .1- IDEOI.OGIA Y DERECHO. -

Hasta ahora canprendem::Js que tcxla fm:maci6n social se constituye ¡:or 

un sistema de relaciones concretas de p:xler, y que S:Slo es p:>sible controlar la 

conducta colectiva de sus integrantes mediante mi conjllllto de nomas, cuya carac

terística fundarrental es la coerciliilidad. Este sistema nonnativo es el Derecho; 

¡;xxlem:ls caaprender que la institucionalizaci6n, la legitimaci6n y el ejercicio 

del poder estatal se fundan en el z:erecho. 

De igual manera, canprenderros que la ideologl'.a es la expresi6n de un 

detenninado sistema, el cual constib.Iye una sociedad y está caracterizado ¡::or un 

CXJnjmrto de juicios de valor; esgrimido por una clase o grup:> social que detenta 

el p;:xier público y, p:Jr lo tanto, debe ser :impuesta a los mierbros de esta socie

dad a fin~de garantizar el ejei:cicio del p:::der oonquistado, aun en contra de la 

voluntad de los sanetidos. Ercontranos el carácter ideológico del derecho, cuando 

el contenido de las noxmas jurl'.dicas que lo constituyen representa la ideologl'.a 

del gru¡:o en el ¡:oder. Constituye, tanbilm, la caracterlstica fundarrental de la 

organizaci6n del modo de produ=i6n que pennite al gru¡:o-<> clase social- en el F2. 
der· garantizar el ejercicio de €ste y el mantenimiento de su condici6n sobresa

liente dentro de las relaciones sociales de producci6n. 

El Derecho es un conjunto norwativo que regula las relaciones sociales 

con el ci:>jeto de lograr un fin social detenninado. La concepci6n de tal fin -caro 

sucede en el caso de la justicia- estará ccmprendida dentro del concepto del mis

llD gru¡:o o el.ase social que detenta el poder p(lblico; en virtud de tal concepto 

es ¡:osible la aplicaci6n del sistana no.onatii.o jur.ídiex>, que busca as:L llegar a 

la =nsecuci6n del fin social p>:et;endido. 

COnsideraJros que no son ni el Derecho ni las normas jurídicas, ¡::or 

cuanto a sus elementos constitutivos, los que representan el car~cter ideológico 

del IleJ:echo, sino el contenido de las mismas en tanto que representan las cara e~ 

r!sticas ideológicas del grupo o clase social que se ha erigido = representan

te de la sociedad. 

Veaims un ejemplo del contenido ideológico de las ncmnas constitucÍonales .La cla

se o 9nJEX> social que ha asuni.00 para sí el conjtmt.o de representaciones que sig

nifican la ideolog!a de la Revoluci6n Mexicana, ha vertido en el ccntenido de las 

ncmnas que fomian el sistema jur!dico constitucional dichos principios, resultan

do que estas normas tutelan el derecho dé la propiedad de las tierras y aguas ""!!! 
prendidas dentro del territorio nacional, que originarianEnte co=es¡;onden a la 
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naci6n. Este tiltim:> presupuesto en el juicio id.~16gico que no altera la forma de 

las nomas jurídicas. Otro ejemplo del contenidó ide::>l6gico de las nm:rnas jurídi

co constitucionales lo constituye las transfonnaciones que ha sufrido el artículo 

tercero constitucional, que, en un principio y en virtud de la influencia de la .!. 
deologia ¡;:ositivista, proclama que la educaci6n debe ser laica -reclano de la b~ 

guesfa de ese tiemp:>- ararec:iendo el texto de la siguiente manera: 

La enseñanza es libre; pero será laica la que se d~ en los 
establecimientos oficiales de educaci6n, lo ndsno que la en 
señanza prima.ria, elemental y superior que se imparta en -
los establecimientos particulares. 

Ninguna. cor¡::oraci6n religiosa, ni ministro de algOn culto, 
pxlr:in establecer o dirigir escuelas de instn.Icci6n prima
ria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo pxlrán establecer
se sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamen
te la enseñanza primaria. 

El contenido de este articulo se transfonna en virtud de las primeras 

manifestaciones socialistas en México; Se carrbia su contenido, pero manteniendc> 

su d>jeto de regular la educaci6n en el país, ahora con un contenido ideol6gico 

de naturaleza socialista. Por refonro publicada en el Diario Oficial del 13 de 

dicienbre de 1934, queda de la siguiente manera: 

"La educaci6n·que imparta el Estado será socialista, y acletás 
de excluir a toda doctrina religiosa cc:rriJatirá el fanatisro y 
los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus ense
ñanzas y actividades en fornia que pemll.ta crear en la. juven
tud un cxmcepto racional y exacto del universo y de la vida 
social." 

Henos querick> oon los ejemplos anteriores, expresar el carácter ideol~ 

giCX> existente en algunas de las nomias constitucionales. Ccmprendenos que en el 

plano de la organizaci6n jerárquica del sistema nonrativo jurídic..o no pueden dis:!_ 

ciarse las ideas ¡:olftioo-filos6ficas y ¡:ol1tiex>-ide::>l6gicas, 11'-" Cl.lal.es constit!!_ 

yen en su unidad la expresi6n ideol6gica del grup:> o clase soci~. que ha triunfa

cb al término de la confrontación y lucha de las fuerzas sociales. 
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2.2- IIJEOIDGIA Y POLITICA 

Para llegar a \IDa canprensi6n acertada de los fen6roonos ¡:ol.íticos nece

sitanos distinguir el nniverso p::il!tico, más alHi de un conjunto de hechos y sit~ 

cienes, cuya realidad concreta sería s6lo otro as¡;:ecto de lo real. 

Entenderros que el universo en que se desarrolla la vida p:>lítica rx:isee 

un carácter artifici.al, toda vez que el rmmdo p:>lítio::> no es la expresi6n directa 

de una realidad objetiva, sino que es de esencia espiritual. Por lo tanto, el 

rm.tndo ¡::oli tico es un universo de representaciones y creencias que, caro la histo

ria lo ha denostrado, pueden ser verdaderas o falsas. 

Es evidente que el orden ¡:olí tiro, cualesquiera que sean su foDT\a y 

sus fines, se encuentra sostenicb sobre un aparato de representaciones. Una prue

ba es que la autoridad misma. no existe sino ¡::arque es pensada o:>ITO tal; su p:Xler 

no reside tanto en su fuerza intrínseca OJITO en la idea que de ella tienen quie-

nes le temen y le están saretidos. En efecto, el sistem:i jerárquico sobre el CU3.l 

descansa la é\Utoridad es impuesto a los horrbres bajo t.m complejo aparato de rep~ 

sentaciones, rrediante W1a pr~ctica tanbiffil canpleja. 

Todas estas representaciones de derivan de una base de creencias, p:::>r

que los hanbres creen en el p:::>der, es que el p;xler existe, pero s6lo cono lo re-

presentan. Si, :r;or ejenplo, los hanbres creen en las virtudes de un orden liberal 

todo el orden social de.scansa sobre las reglas del liberalisrro. 

El universo político se encuentra cbminado ¡:or apariencias; la políti

ca imp:me a los individuos que constituyen una formaci6n social detenninada, todo 

un sistema de jerarquías que no coincide con sus valores reales .. As!, la funci6n 

hace al harbre. No es necesario que las cualidades de un fl.mcionario público legi 

timen su prestigio. El universo ¡:ol!tico genera sus propios valores y, p::ir medio 

de su peculi.ar sistema de representaciones y jerarquías, lo reviste de elementos 

que deteDninan su autoridad. 

Todo este tmiverso que los hcrnbres crean para englobar en fil la fun

ci6n p:>l!tica, aparece corro irreal o mágico porque tod:Js los valores que contiene 

todas las prácticas p:>lf ticas que en él se desarrollan, todas las relaciones que 

se establecen {relaciones sociales de producción y sistena de jerarqufas) , no ti~ 

nen, en esencia, otro objetivo que el de asegurar, mediante creencias, represen~ 

ci.ones y cultos a ciertos mitos, la satisfacci6n de lllla exigencia vital, la cual 

res¡:onde a la existencia de un orden, de ma disciplina y de un sistema jerárqui

= p::iliti= ideal. 

Si la función política tiende, corro objetivo final, a mantener entre 

los halbres relaciones que les permitan vivir en el medio social que les resulte 
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nés indispensable, los que se to:r:nan dirigentes y organizadores de este medio har: 

cread:J, en oontra de la iesistencia y op::>sici6n a esta función elerren.tal de la 

¡;olltica, el Poder Plíblico. 

Para o::mtinuar con esta investigación analiza..reros el o::mcepto de Es~ 

do, describienOO solarrente uno de sus elerentos o::mstitutivos: 
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CAPI'!UID TER:ERJ 
EL DERECiO CXMJ IXMINACICN IDEXJI.OGIC'A 
3 .1- EL PODER POLITIO'.J 

Partirerros de la siguiente concepci6n acerca del Estado, que si bien ro 

satisface tota.lmmte los fines perseguidos, sí constituye un p.mto de partida PJ.

ra dar principio a nuestro estudio: 

El Estado es la agrupaci6n p:>l.ítica, y territorial, de t.m pue 
blo con SUpre!IO poder jurídico para establecer el bien canCin :-

Es la asociaci6n p::>litica soberana que disp:me de un territo
rio propio, con una organizaci6n y un ¡:oder suprenc para cre
ar el Derecho Positivo. (1) 

Ante esta cx:mcepci6n de Estado resulta imprescindible destacar la no-

ci6n de poder, así caro la relación que guarda dentro del marco ele la estructura 

y sobreestructura de una detenninada fo1.1T1aci6n social. En otro orden, poderos en= 

cx:intrar sintetizadas las concepciones marxistas acerca del Estado en la siguiente 

definición: 

El Estad::> es la expresión ¡:olí ti ca del ¡:oder de una clase o 
de un bloqueo de clases y estratos¡:or rredio de un conjunto 
de instituciones que ejercen la funci6n de asequrar la per
manencia de la estructura econemica en el maro:> de una deli 
mitaci6n territorial dada. (2) -

En anbas concepciones eno::intrarros m factor ccmún, que es la existencia 

de Wla p:>tencia organizacbra de la vida social. Ahora resulta necesario analizar 

el concepto del ¡:oder Políti= del Estado. 

Q:menzarem::>s ¡:or expresar nuestra ooncepci6n general ~cerca del p:xler, 

?'3-ra asf, a partir de los elementos que lo o:mforman y de su ejercicio, lograr ~ 

finirlo en relaci6n con el Derecho o::mo dominaci6n ideol6gica. 

CDnsiderarros que el poder, en efecto, es una fuerza que se toma al 58!:_ 

Vicio de una idea que surge de la voluntad social pre¡:onderante. Su destino es la 

conducci6n del gn.tJ;O hacia un orden social que se estima ben~fioo, y es caP3z,p::>r 

nedio de la fuerza, de irnp:>ner a los miembros del grur:o los comp:>rtarnientos nece

sarios para lograr tal fin. 

De lo anterior deduc:irros la existencia de cbs elementos que son ~ 

~ ~; anbos se encuantran estrechanente ligados, s6lo que el p:xler no es tanto 

una fuerza del exterior que se p:lnga al servicio de una idea, COITO la fuerza mis

ma de esta idea. 

ID irrp>rtante será ahora describir el ánbito ele aplicación del poder,~ 

to es, su ejercicio en las diferentes fonnaciones sociales. As:[, comprenderem:>s 

que toda sociedad, CCJitD tal, sup::me la existencia de ciertas normas que garanti-

oen la organizaci6n, el orden y, [XJr lo tanto, la coerci6n del gnip::>. Ya que este 
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arden buscacb nunca es, sino en parte espontáneo; se dispone de una fuerza que 

sancione las conductas que lo alteren. Luego, todas estas fm:mas de arganizaci6n 

sµponen tma sanci6n coercible, sin im¡::ortar la famta concreta de la misma , ya sea 

que surja del grup:> entero o de la clase que se ha tornado en dirigente del gru

p:>, asistida p:Jr un aparato es¡::ecial para tal efecto. La sanci6n coercitiva si~ 

pre manifiesta el carácter obligatorio de la noma que organiza el orden social 

deseable; p:>r la tanto exterioriza la existencia del p:>der. 

De aquí resulta que no puede existir fomaci6n social sin norma.s, ni 

nomias sin poder. Sin enbargo, para que las nomas sean oonocidas se requiere 

que sean fomn.1ladas previanente, y es aquí que el p:xler se encarga de darles ex

presi6n, ya que en la práctica de ·fil depende que sean observadas o no. Poderos 

o:mcluir que no existe sociedad sin p:xler cono tampocn existe pXler en el gélero 

hunano sin posibilidad de fonnular y establecer norma.s que garanticen el orden 

social. deseable. 
Si retanam:>s algunas conceptos expresados en el cap1tulo anterior, ve

reros que en toda sociedad existe un conjunto de creencias y representaciones. 

Por ejenplo; el grupo tiene la creencia de que debe existir una formación social 

organizada de tal manera que, p:>r ne:lio de la misma, se alcance el bien cc:::mGn: e~ 

ta organizaci6n u orden social resulta tan necesaria al irrlividuo que los benef!_ 

cios que obtiene se arraigan en fil caoo se arraiga la necesidad. Surge aqu1 una 

representaci6n del ordenamiento a que el grup:> debe conformarse, a fin de lograr 

el bien, objeto de su creencia. Pero este ordenamiento se encuentra constituido 

EXJr ncmnas que deben observarse a fin de lograr el objeto de la creencia; del 

cumplimiento de éstas depende la realización del fin buscado. Para que se cumplan, 

el grup> requiere de una fuerza, que es la facultad de aplicación de sanciones. 

Esta potestad descansa sólo en una parte del grupo y cuenta =n la asi~ 

tencia, para la función arriba rrencionada, de una instituci6n o aparato especial, 

manifestándose asi, naterialmente, el p:xler. CUando esta creencia, en que es ne-

cesaría detenninada formación social organizada bajo ciertas carácter1sticas, se 

arraiga en el grupo, se garantizan la =nquista y el mantenúniento. del poder pO.

bli= por la clase que se ha tornado dirigente de la sociedad. 

As!, las normas que rigen la organización social y p:>l1tica, \ll1a vez 

constituida l..!eva a la realizaci6n del bien cantln deseable, surgen las represen~ 

cienes colectivas acerca de este orden, estas representaciones requ.;i.eren de una 

fuerza que se dirija a la vigilancia del cumplimiento de tales nomas, y es en 

este nonento que el poder se manifiesta. 
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En la representaci6n que tiene el grup::i acerca del orden social desea

ble no existen Gnicamente principios que ~igen la conducta colectiva, sino tam

bi€n una fuerza dinámica que se sostiene en ideas acerca de la educación de los 

principios al fin pretendido, buscando con esto, anticipar dichos principios al 

fin y actuar sobre la realidad. De esta forma, lo que caracteriza a la represen

tación colectiva del orden social deseable es que tiende a la realización del t! 
fO de sociedad concebida. Esta fuerza dinámica es la que i:ostula el poder, resU!_ 

tanda que de éste de¡;:ende la realización de la idea del orden social deseable: es 

el p:Xler el que, al fomrular las nm:mas y garantizar su cumplimiento, lleva al 

grupo a la concretización del fin buscado. SO lamente que el p::der no se integra 

a la representación colectiva caro instrunento, sino que se encuentra incluido 

en ella, toda vez que el grupo concibe el orden social con un p::der que debe a~ 

mir su resp:msabilidad; esto es, formulación y aplicación de las nonnas que lo 

organizan. El poder inherente a la fuerza de realizaci6n que incluye la repr~ 

sentaci6n colectiva unifica a los grupos parciales en torno a nn fin cooún; so-

bre el bien general crea una p::ilitica y el p:xler que significa su orientación y 

asume la res~nsabilidad de llevarla a ca.00, transformándose en Poder Politico. 

Hasta aqu:í ccmprenderros que el p:x:ler proviene de la repr~sentaci6n de 

un orden social deseable, que los irltegrantes de una determinada foDTiaci6n so--

cial aceptan de igual manera que aceptan el sistema normativo necesario para su 

realización. Ahora queda tan s61o describir, cuáles de las normas requieren ser 

impuestas, aun en contra de la voluntad de los sujetos r:::ertenecientes al grupo,a 

fin de lograr el orden deseado. Esta descrip::ión la encontrarrcs en aquellas nor

mas que el pxler politico delimita caro jur1dica, en virtud de agregar a su na~ 

raleza la sanción coercitiva. Y caro estas surgen de las representaciones colec

tivas resr:ecto a un orden ideal, y para lograrlo se ha fonnulado una politica,se 

puede afinnar que tcxl.o conjunto normativo juridico aut€ntico, es el instrumento 

de una ¡::ol:í.tica. El pxler representa una fuerza dinámica que adecua los medios a 

un fin proµiesto ¡::or el grup:> o clase social daninante, canprendiendo los inter

cambios de acciones entre el pxler y el grupo. 

En otro orden de ideas, si bien es cierto que el pxler ¡::olí tico se so

lidariza con cierta representación del orden social, y ésta µie::le ser la corres

p:mdiente al grupo o clase daninante en una fonnaci6n social detemrinada, existen 

otras agrupaciones que tambi€n generan pxleres en este ~ito social (p::der eco

OOnico, p:xler eclesiástico, etc. ) • 

SOlanente a.filmando que el ¡;:oder pol1tico encuentra su vinculación to

tal con una clase que se tonta dirigente en un sistema social / cx:mprenderEID:ls la 
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aceptación que é;te tiene en el marco teórico marxista acerca del análisis del 

Estado y el Ibder Pol1ti=. 

Dentro de esta corriente se entiende que: "El ¡:oder del Estado no es 

el p:>der de un individuo, de un grup::i de individuos, de una capa particular de 

la sociedad (can:> la burocracia o la tecnocracia) , o de una simple facción de 

clase rrás o menos extensa. El poder del Estado es siempre el pXl.er de una clase" 
(3). 

I.a =itica a esta ¡x:isici6n es sencilla, ¡x>esto que el p:>der no es Gni

camente un aparato c¡ue registra las ideas admitidas ni tampoco el órgano de las 

aspiraciones dcminantes en el ámbito social; si fuera as!, tendriaJrcs que pensar 

en un orden estlitico y desconocer toda ¡:osibilidad de cambio social. 

Hasta aqu1 nuestro análisis del p::>der, su naturaleza y las atribucio

nes que en un m:mento lo convierten en {XXler púbiico, as! caro de las ciromsta!!_ 

cias bajo las cuales se haya constitucionalrrente previsto y res¡x:inde al concepto 

del POder del Estado. Ahora des=ibireiros las diferencias existentes entre el 

concepto de poder y el de autoridad del Estado. 
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Capitulo Tercei:o 
El Derecho caro Daninaci6n Icleol6gica 
El poder Pol1 tico, Notas Bibliográficas. 
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Edici6n, 1971, Pag. 42. 
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3,2- AUI'ORIDAD Y PODER DEL ESTlllX> 

Continuando nuestro examen del EstaaO actual, ob~ervarros que toda for

ma.ci6n social se encuentra p::Jl1ticarrente organizada cuando ciertas actitudes PI:!! 

viamente detenninadas obedecen a W1a regla cantin; esto es, aquella regla que 

trae consigo la reprcxlucci6n del m:>do de producción que penni ta la existencia 

del Estado. Sin arbargo, esta organización supone una diferenciaci6n y tma jer~ 

quía entre sus mienbros -hay quienes ¡:oseen el m:m::>polio para establecer la re-

gla y quienes estfui obligados a representarla-; una diferenciaci6n entre gober

nantes y gobernados o bien entre opresores y oprimidos, existiendo adarás, en la 

base de estas relaciones externas, rrotivos que las justifican. Tales rrotivos son 

nuy variados; van desde la implantaci6n del tem::>r elerental a la sanción coerci

tiva hasta una adhesión reflexiva a la regla, existiendo aun en este supuesto, 

una relaci6n entre los individuos y el grupo global considerado, p:>r una parte,y 

los fines que invocan las voluntades dirigentes, p::>r la otra. Semejantes relaci~ 

nes no se clan porque sf: son :impuestas por el objeto rnisrro de la poUtica, que 

es la insti tuci6n y el mantenimiento de ciertc orclen social por la st.nnisi6n a 1m 

conjunto de normas dictadas y sancionadas [X)r un aparato o aparatos especiales 

que, en toda fonnaci6n scx::ial, cxmservan el m::moi:clio de esta función.. En esta 

relaci6n pol1tica se debe canprender el concepto de autoridad, ya que los prin

cipios en virtud de los cuales se establece la diferenciación p.ieden variar se

gún las cxmdiciones propias del proceso histórico y poUtico y, a1m cuando pud~ 

ra parecer que se materializa un canbio en la estructura social, €sta ¡:ennanece 

imru.table, ya que la jerarquía que la constituye se encuentra fundada sobre rel~ 

ciones de autoridad-obediencia .. Es en esta relación de carácter p:üítico que se 

encuentra el fundamento cE la autoridad; tal relación constituye el fundarpent:o 

del poder y en la jerarqufa que él define se funda la autoridad. As:!:, la autori

dad es un producto de la relación política, ya que Gnicarrente se encarga de ~ 

riorizar la diferenciación que la relación política genera entre los rnienbros 

. del grupo. Esto es tan cierto y evidente caro que el derecho de mandar, o el e

jercicio de la autoridad, no se cxmcibe sin que ello implique una dependencia 

cxm respecto a detenninadas relaciones jerSrqui.camente deferenciadas, ya sean de 

fuerza o de aoeptaci6n dentro de tma fonnaci6n social determinada. 

1\hora bien, la relaci6n p:>lítica no s6lo fundamenta la autoridad en sí 

misma, sino tanbién confonna la personalidad de los dirigentes que ejercen en 

fonna effuera sus atribuciones. El poder y la autoridad en sf se fwlclan en la 

pennanencia de la relaci6n pol:!:tica: esto es, en la reproducción del mJdo de ~ 

ducci6n y de las condiciones sociales de producci6n que 
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penniten que el ¡;:cder rebase a los miembros rnisrros del gru¡:o y se ejerza ¡:or ~ 

bre ellos. Ia idea de Derecho dominante depende de la estructura de la relaci6n 

p:>l.ítica: en toda sociedad pueden existir diversas concepciones del orden social 

deseable, pera s6lo existe una que pretende imp:merse al ¡:oder, ya que éste apa

rece corro instrurrento de la idea de derecho, que en el Estado de la relaci6n p:>

litica existente, se imp::me con carácter de idea operativa de la finalidad p:>lí

tica. 

cabe resaltar que, desde su base prinari:a y fundarrental, la relaci6n -

¡:olítica encuentra su limite en la sum1si6n del individuo al jefe {honi:>re-autor~ 

dad, instituciones-autoridad) , en la subordinaci6n de los gobernados respecto a

las gobernantes. Sin errbargo, a nedicki. que se desarrolla el Estacb, se generan -

los más variacbs instnn1entos de dorninaci6n, ya que el Estado no puede generar y 

reproducir la dominaci6n p:>lítica Gnicarrente ¡:ar rredio de la violencia, la fuer

za o la intimidaci6n física; debe, ¡:ar lo tanto, recurrir a la ideología, que -

contribuye a legitimar la violencia y constituye el orden jerárquico en las rel~ 

cienes sociales de ciertas clases o fracciones resi:::iectn al ¡:oder p:::üítico. La i

deología dominante funda y rraterializa los aparatos e instituciones con que el -

Estado cuenta para elaborarla y reproducirla, factor imp:>rtante en la jerarquiz~ 

ci6n de la relaci6n ¡;olítica y social que pennite al Estado su existencia en tm

orden dete.nninado i:or la 00minaci6n, en una forrraci6n social en que impera un ~ 

do de producción que define al Estado. A través de la relación ¡;oll'.tica des=ita 

se =mprende la dominación corro posiliilidad de en=ntrar obediencia dentro de un 

grup:> detenninado respecto a mandatos específicos, p:>sibilidad que descansa en -

los rn.tis diversos rrotivos de surnisi6n, desde el hfillito inronsciente hasta la ron

vicci6n purarrente racional. 

En el marco de creencias que han sido arraigadas en la conciencia de -

los honbres de una fm:maci6n determinada, el Estado requiere, para el ejercicio

del p:xler pelblioo, de un cuadro administrativo que garantice rrediante un orden -

jerárquico, la eficiencia del p:xler y las condiciones sociales de producci6n que 

le permitan situarse y mantenerse en su direcci6n~ 

una de las representaciones que ¡;:emüten la existencia de lo anterior

es la legitimidad: esto es, la creencia de que la orden dada o la instrucción -

producida en el linbito de ejercicio del ¡;oder es legítima. Caro instrturento de -

acci6n social es infinitarrente J'lás p::xleroso que cualquier otra. Por lo tanto, -

¡;or autoridad se debe =mprender el dominio legítirro de un gru¡;o y, por autori

dad ejercida p:ir un grup:> de cbrninio ¡::ol1tioo, entendiencb a su vez este Cbminio 

cx:rro aquel ligacb a la existencia de relaciones sociales y a una detenni.nada di~ 
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tribuci6n de las funciones sociales de subordinaci6n. cuando tales relaciones 

tan cierta estabilidad, estarros frente a un grui;:o dominante. 
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3.3- mGITIMl\CICN DEL PODER DEL ESTACO 

'lbdo poder derivado del Estado y oonstitufdo caro poder públioo que, 

siendo producto de la sociedad, se convierte en reproductor de la misma en la

que se refiere a las relaciones sociales de produaJi6n y a la relaci6n políti

ca producto del binomio dorninaci6n-subordinaci6n, tarrbién se convierte, en vi!:_ 

tud de esta pr.§.ctica p:>l.ítica, en un instnnrento clasista que busca, a partir

de la reproducci6n antes señalada, la estabilidad dentro de un orden social -

que t.mifica a los di versos grupos que inciden en la estructura del Estado; p:>r 

lo tanto; mantiene el orden jerárquioo y la autoridad ¡::ol.ítica descrita en el

inciso anterior. 

El Estado en virtud del 'ejercicio del ¡::oder pCiblico, integra a la~ 

ciedad de la cual surge, en una unidad ¡:o lítica completa, donde la pertenencia 

ele individuos y grupos al sisten\3. ¡:olítioo es definida ¡:or el nacimiento o la

residencia. Esa totalidad o estructura suficiente, que constituye su ser misrro, 

opera en un maro:> es¡;::ecial delimitaOO, dentro ~ los cuadros de un territ:c..rio. 

De ahí que se haya oonsiderado el poder ¡:olítico =no el factor principal clel

Estacb. 

Por lo que respecta a la soberan!a territorial, el Estado se nruestra 

intransigente, y organiza su actividad ¡::olítica de tal forma que resulte a:m

gruente con la jerarquía de su ¡:::oder y su autoridad, asegurando su titularidad 

corro rector de las funciones ¡::olí tic as en el árrbi to de su demarcaci6n. 

Si afirrrarros que el Estado no es producto de la improvisaci6n es ¡::o.E_ 

que expresa una racionalizaci6n de los diferentes niveles y grados de pXIer -

existen tes en una fonnaci6n social detenninada, en la cual se refuerzan y con

sagran la jerarquía y la relaci6n dominaci6n-subordinaci6n entre los integran

tes. En este marco de la relaci6n p:::>lítica, el Estaclo tiene ftmciones concre-

tas respecto al ejercicio del ¡:ocler pGblico, ¡:or lo que se refiere a la utili

zaci6n ele éste oono elemento básico ele las oondiciones antes descritas. Tales

:funciones son: instib.Jcionalizaci6n, legitirra.ci6n o oonsenso, legalidad, coac

ci6n social, educaci6n , ccmunicaci6n, propaganda y relaciones intemacionales; 

ninguna de ~tas se da en fonna aislada, sino que se van interca!land:> con la -

práctica y el ejercicio del poder pGblico. 

En primer tármino, señalarerros que todas las relaciones fundadas en- : 

el binomio dominio-subordinaci6n deben ser institucionalizadas, ya que toda -

fozmaci6n social se articula ¡:or nedio ele instituciones y, si estas persiguert~ · 
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misrros fines, se hallará entonces lll1 orden institucional, nec"'_sario para el des~ 

rrollo progresivo del ejercicio del poder pGbli=. 

Entre todas las funciones cxmcretas qUe el Estado debe seguir, la más 

importante es la legitirnaci6n, ya que todo poder debe ser legitimacb, tanto en 

lo que se refiere a la investidura de sus gobemantes -sienpre transitorios- co

rro por lo que se refiere al ejercicio. de sus atribuciones. 

La necesidad de un cxmsentimiento general, que el gobierno de un Esta

do tiene para ejercer el poder pGbli= y aplicar las re<;¡las derivadas del mism:>, 

es lo que canprenderros por legitimaci6n: el proceso y el resul.tacb de tD1 recto 

orden social, En él, el Estado y sus aparatos o instituc::iones son los instrmrentos 

para alcanzar el bien común, por lo tanto resultan necesarios, crno tanbil?n¡ lo 

son su orden jerárquioo y su derecho para exigir obediencia. Esta idea del Esta

do director, rector, no s6lo está arraigada en la conciencia de los indiviauoS 

que constituyen el cuerpo social,sino que representa l.ma exigencia rac.i.onal pa

ra la subsistencia de la estn.ictura estatal. 

El ejercicio del p:xle.r p(iblioo requiere, entonces, de: un marco jurídi

CX> autÉntico que revista sus actos de legalidad, y éste lo encuentra en el con~ 

nicb racional, éti= e ideol6giex> que =nstituye la 11\'lteria de las norffi'lS jurfd!_ 

cas establecidas. 
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3. 4-APARM'OS IIEOI.OGICDS DEL EST)\lJ() Y ANALISIS DE LOS PUNTCS QUE LOS OJNSTITUYEN. 

En virtud de que el Estado no s6lo funciona mediante la represi6n, si

no tanbiél irediante la ideología, correnzarerros nuestro análisis a partir de la 

cxmcepci6n acerca del aparato del Estado que expresa Etienne Balibar en su obra 

~ la Dictadura del Proletariado; 

Esencia.l.mmte es esa organizaci6n material, producto de una 
particular -divisi6n del trabajo-, sin la cual no existe p:>-
der de Estado; al misno tiem¡:o organización de toda la socie
dad bajo la dominación de una clase (l) • 

En vista de lo anterior oonsideranos una OOble organizaci6n del Apara-

to del Estad:J. Prinero, un aspecto en que la unificaci6n de los intereses de 

clase, la oonciliaci6n o el abati..miento de las a:mtradicciones internas y la for

macl6n y pr:íctica de una p:>l!tica respecto a las otras clases, no son [X>Sibles 

sin la administraci6n, el aparato judicial y la fuerza ai:mada que imponen el res

peto al derecho y a toCbs los 6rganos ideólogiOOs del Estado. Esto se traduce en 

la central.izaci6n del poder, que no es produ:::to de una libre oontrataci6n sino de 

la CDrrelaci6n de fuerzas de las diferentes fracciones que integran la clase ~ 

nante. El segundo aspecto, es aquél en el que consideram:Js que la organizaci6n 

de la sociedad entera en la instituci6n Estacb, se da en tomo a la satisfacci6n 

de las necesidades de producción, dentro del nodo de explotación correspondiente 

a una fonnaci6n social hist6ricarrente determinada corro capitalista; esto es, tma 

sociedad de clases. 

Henos analizado ya el ¡;:oder del Estado y descrito el de aparato de Es~ 

00; t.cnEnPs éste Gltino corro la organizaci6n encargada de mantener el daninio p::>-

1.ítico y estatal en mia sociedad hist6ricarrente detenninada; esto es, de la tara 

y el mantenimiento del poder del Estado, así COITO del aseguramiento de la hegerro

~en tm sistena dividid::> en clases. Ah.ora procederem:>s a analizar descriptiva

nente aquellas J.nstituciones que ftmcionan no s6lo a través de la represi6n físi

ca directa sobre los cuerpos -comprendiéndose el cuerpo social caro el conjtmto 

de individuos que integran una foi:maci6n social detexminada -sino tanbién sobre 

el interior de los individuos, sobre sus iJre:genes, ideas, principios éticos, re-

presentaciones, actitudes colectivas, ritos religiosos, estructuras de parentes-

cos, discursos míticos o filos6ficos, sistemas necesarios de organizaci6n de ~ 

res bajo \ID orden jerárquico, e interiorizaciones que penniten preservar el orden 

ea:>rónico y social que garantiza al Estado su existencia p:>r sobre los intereses 

de una fomaci6fi social determinada. Tales ft.mciones las llevan a cabo aquellas 

.instituciones que Althusser denomin6 "Aparatos Ideológicos del Estado 11 

Ll.amanos aparatos ideológicos del Estado a cierto nCí!reFO de 
realidades que se presentan al observacbr bajo forma de inst!_ 
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tuciones precisas y es¡;.:ecializadas. 

Al thusser pi:opone una lista en fuma emp1'.rica: 

Aparatos Ideológicos del Estado religiosos (el sistema de las 
distintas iglesias) 

Aparatos Ideológicos del Estado escolares (el sistema de las 
distintas "escuelas" pGblicas y privadas) 

Aparatos Ideológicos del Estado familiares. 

Aparatos Ideológicos del Estado jurídicos. 

Aparatos Ideológicos Políticos (el sistema poll'.tico, a:>n los 
distintos partidos) 

Aparatos Ideológicos del Estado Sindicales. 

Aparatos Ideológicos del Estado de Información (prensa, ra-
dio, televisión, etc.) 

Aparatos Ideológicos del Estado CUlturales (literatura, be-
llas artes, (3) 

Existe un aparato del Estado y, frente a él, una pluralidad de aparatos ideológ.!_ 

cos ¡ el primero pertenece al dominio pGblio::i y los segundos al privado¡ el pr~ 

ro :ftm.C".iona a través de la violencia y del conjunto de las pr§.cticas repres:(.vas, 

y los segundos rrediante la ideología. 

Iesulta :importante destacar que ningGn aparato del Estado funciona un!_ 

Canente mediante la violencia, ni linicarrente rrediante la ideología, sino a tra-

vés de la canbinaci6n de estos elerrentos. Un ejemplo la constituyen los aparatos 

ideológicos de las instituciones religiosas (el sistema de las diferentes igle

sias) , cuyo objeto es interiorizar en los fieles el contenido del discurso míti

co o te61ogioo. otro ejemplo lo ofrecen las escuelas que educan a través de mete_ 

dos apropiad:>s para ello -sanciones que incluyen_ exclusiones- llegando la repre

si6n, en ciert0s casos, a ser extrema, Im.lY acentuada e incluso disimulada y sim

bólica. 

Los Aparatos Ideológicos del Estado se encuentran unificados por la i

deología donúnante necesaria para el txmtrol duradero del poder. Por tanto 

constituyen el cent:Xo de la lucha de clases y tanbién el espacio en que ésta se 

dá. 

J?or lo que se refiere a los elenentos constitutivos de los aparatos i

deólogioos del Estado respecto a la ideología, Althusser distingue dos niveles: 

el pri.neJ:O es nn ooncepto de ideo logia en general; esto es, caro instancia nece

saria en toda folll\'3. social; y el seglIDCb es el conjmito de las ideologias c:xm~ 

tas hist6ricarrente existentes. El prirrero corresponde al concepto de ideologl'.a 

00!!0 la representación de la relación imaginaria de los individuos con sus cona.!_ 

cienes reales de existencia¡ sin enbargo, lo que la icleologia representa imag~ 
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riarrente no son las cxmdiciones reales de existencia, sino la relaci6n entre €5-

tas y los individuos. Por lo tanto, no se trata de una simple concep:::i6n del IIlU!!. 

do, sino de una conce[X:i6n, aun cuando imaginaria, de la relaci6n vivida p:>r los 

hanbres oon su mundo. Caro dichas cxmdiciones reales de existencia dependen, en 

últim:> análisis, de las relaciones de producci6n, Altlmsser apunta (4), que la !_ 

deología representa ima.ginariarrente la relación de los individuos cxm las rela

ciones de producci6n que los determinan. 

Por lo que se refiere a la ideología oorro representaci6n de una rela

ci6n f.J:naginaria, ésta tiene necesariarrente un efecto deformante, un efecto de ~ 

cx:>nocimiento y a la vez de desconocimiento de las condiciones reales de existen

cia. 

En contraposici6n de las teorías que. asimilan la ideología a una espe

cie de velo que encubre lo real, a un reflejo pasivo y defo:anado de la realidad 

o a la simple racionalización de instereses de grupo, CCrtD lo exp.isim:>s ya en la 

primera parte de este trabajo., Althusser afima el carácter material, activo y 

eficaz de las ideologías, ~ideología~, ~la representación mate-

~~ª...Y. op::rante ~ ~ ~ :inaginaria. (5) 

S:in errbargo el funcionamiento del f!ln6nY:mo ideológico estli orientad>, 

y produce cc:rro consecuencia, prirrero un efecto psicosocial representado ¡:or la 

constituci6n de los individu:Js en sujeto, rrediante un necanism:> de interioriza

ci6n. Esto, significa que los individu:Js viven la relaci6n oon sus o::mdiciones 

reales de existencia bajo una ilusi6n de autonan!a y libertad, con lo que se lo

gra el autosujetamiento es¡:ontáneo a las tareas que les son prescritas en virtud 

del lugar que ocupan en el sistema de relaciones sociales. SE!lejante sujetamiento 

representa un efecto social cuyo objetivo es "asegurar la ccltesi6n social en ge

neral, nediante la regulaci6n del lazo que une a los individoos a sus tareas". 

(6). Por el támdno " asegurar la cahesi6n11
, oomprendem:>s el proteger la repro-

ducci6n de las relaciones de producci6n existentes y de las relaciolles que se~ 

rivan de ellas. En liltino análisis, esta serla la funci6n cbjetiva de la ideolo

gía. 

Esta tesis de Al thusser respecto al m:Xb de existencia material de las 

ideolog!as, representadas ¡:or los aparatos ideol6gicos del Esta<lo, es la caitri

buci6n nás importante al estudio de las :instituciones a través de las cuales e1 

Esta.X. cumple sus funciones de :institucionalizaci6n, legitimidad y consenso, le

galidad, coacci6n social, educaci6n y propaganda, organizaci6n colectiva, mante

nimiento de un orden colectivo, econt:mioo y social que le pennita su existencia 

por sobre los individu:Js que constituyen el cuerp:> social. 
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En s!ntesis, consideraroos que los aparatos ideológicos del Estado,co!!_ 

trariarrente a los aparatos represivos, funcioniin de un rrodo masivo y prevalente 

a base de convicción, comprendiendo todo el siste.wa simb6lico -institucional 

formado tanto por las instituciones públicas ccm::> por las privadas, corro se de:!_ 

prende del conjunto nonnativo jurídico, que distingue lo pGblico de lo privado. 

Son los aparatos ideológicos del Estado la realidad material, te6rica y prácti

ca de la ideología dominanté, los aparatos ideol6gioos del Estado contribuyen a 

la reproducci6n de las relaciones de producci6n de una ·sociedad dividida en ele_ 

ses rrediante la calificación de la fuerza de trabajo en la sumisión a la ide:>l~ 

gia dominante. Esta calificación-sumisión se realiza ¡::or rredio de un rrecanisno

consistente en la conversión de los individuos en sujetos, por la que éstos, ~ 

vienCb una ilusión de autonomía, se sutosujetan a las tareas que le son prescr.f_ 

tas ¡::or el lugar que ocupa en el sistenu de relaciones sociales: 

ni fiesta: 

Iespecto de los aparatos ideológicos del Estado, Nioos Poulantzas roa-

Si el Estado tiene un pa¡:el constitutivo en las relaciones 
de producción y en la delimitaci6n-reproducci6n de las cla 
ses sociales, es p::>rque no se limita al ejercicio de la re 
presión física organizada. El Estado tiene igual.rrente un -
pa¡:el propio en la organización de las clases ideológicas 
y de la ideología dominante. CJl 

Al igual que Althusser, Poulantzas considera que la ideologia no cxm-

siste solarrente en un sistema de ideas o de representaciones, sino que también 

.concierne a una serie de prácticas nateriales que intervienen ~ los hm,itos, 

las o::>stunbres y la fonna de vida de los individuos, incluyendo ¡::or tanto las 

prácticas ¡::olíticas y econe.n.icas. Poulantzas sostiene: 
11Ias relaciones ideolog.ícas son, a su vez , esenciales en la 
a::mstituci6n de las relaciones de propiedad econ6nica y de 
posesión, en la divisi6n social del trabajo, centro misrro 
de las relaciones de producci6n. El EstaCb no puede oonsa
grar y reproducir la ébminación política exclusivamente p:>r 
nedio de la :represi6n, de la fuerza o de la violencia desnu 
da. Ha de recurrir a la ideología, que legitima la violen-= 
cia y o::intribuye a organizar un consenso de ciertas clases 
y fracciones dominadas respecto al poder ¡:olí tioo. Ia ideo
logía no es algo nuestro en la sociedad; s6lo hay ideología 
de clases. La ideología cbminante, en particular consiste 
en un poder C!5cncial de la clase dcmi.nante. 

Así, la ideologia dominante se encarna en los aparatos del 
Estado que desenpeñan el papel de elaborar, inculcar y re-
producir esa ideología, lo cual tiene su importancia en la 
oonstituci6n y reprodu=i6n de la divisi6n social de traba 
jo, de las clases sociales y de la dominaci6n de clases.ES 
to es, ¡::or excelencia, el papel de ciertos aparatos que -
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¡;ertenecen a la esfera del Estaoo y han sioo designados cx:m:> 
aparatos ideol6gioos del Estado." (8) 

Hasta aqu1 el anfilisis descriptivo de los puntos que constituyen los !!_ 

paratas ideol6gic:os del Estado y de su funcionamiento respecto a la preservaci6n 

del poder. Pasarerros ahora a la explicaci6n de las formas en que tales aparatos 

se articulan. 
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3. 5- ARriaJLACIOO DE IDS DIFERENTES APARATOS IDEOUJGICXJS DEL ESTADO. 

POdenos ahora distinguir entre el poder del Estado y el aparato del E!!. 
tado, integrado este fil.tirro ¡:or dos elenentos: lmO, forna.do p::>r el conjunto de 

instituciones que representan el aparato coercitivo del Estado; en parte lo son 

los gobiernos, la administración, el ejercito, la p:>licia, los tribunales, etc. 

Y otro el de la expresi6n material que implican los aparatos odeol6gicx:>s del Es

tado. Sin errbargo, es necesario tomar en cuenta que casi la totalidad de los se.E, 

vicios públioos no son coercitivos, micho rrenos represivos, y que están estrech~ 

rrente vinculacbs oon las ftmciones gubernativa, administrativa y jurisdiccional, 

as! corro la educativa del Estado. 

Con la encarnaci6n de la ideología dominante (nos referinos a la ~ 

neciente a la clase -o fracciones de clase- que se ha tornad:> dirigente en una 

fo:onaci6n social detenninada p:>r la división entre sus clases) los aparatos i~ 

lógicx:>s del Estado se articulan entre s!, en virtud del objeto que persiguen y 

que es la reproducci6n del m:x:lo de producción en m sistema de relacibnes de ex

Plotaci6n. se comprende que este sistena de relaciones constituye la estructura 

econe.iuca de la sociedad; por lo tanto representa la base sobre la cual se eleva 

una superestru.ctura jurldico-pol!tica a la cual <X>rresp:mden femas de concien

cia socia1 detenninadas: esto es, femas de materializaci6n de la ideología d:::m!_ 
nante. 

Ante este objetivo canún, los diferentes aparatos ideol6gic:os del Esl:!!. 

eb se articulan entre sí, cumpliencb su funci6n rectora~ de esta forma, el o:m

junto de las instituciones que fo:i:man el aparato pol!tic:o sanete a los indivi

duos a la ideología pol!tica del Estado¡ interioriza y arraiga en la cx:>nciencia 

individual un o:mjunto de creencias y representaciones que garantizan la deter

nti.naci6n del poder pGblioo a cargo de una clase o grupo social erigido en rec-

tor de la sociedad, pennitiendo la subsistencia del Estado por sobre la cx:>lect!. 

Vidad. 

Por lo tanto, en virtud de su articulaci6n, materializada a través de 

las pr&cticas políticas, generales o particulares los aparatos odeol6gicos del 

Estado cumplen su función de reproducci6n de las cx:>ndiciones que penniten la 

existencia del misrco y el ejercicio de su poder, eno:mtrancb su regulación en 

su funcionamiento a tr~s de rituales y o5digos materiales que, a su vez,son 

definidos por instituciones que se vinculan nedíante pr&ctic;¡.s pol:Lticas en el 

universo especial que implica el ejercicio del poder del Estado. 

Vem:>s ahora la importancia que reviste la función articuladora de los 

aparatos del Estado, ya que en virtud de ªsta se logra imp::mer a las clases o 
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grup::>s sociales que tienen que resistir la dcminaci6n de una clase qns se ha toE, 

natb dirigente, un pxoyecto pol!tio::> unificado y un oonsenso general entre los 

Cbminatbs, legitimantb así el. ejercicio cJe1 poder del Estado. 
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3.6- ANALISIS DEL APARMO IDEOLOGia> JURIDia> DEL ESTAOO 

Comprendenos, por aparato jurídico del Estado, el conj1.Dlto nonnativo 

jurídico en virtud del cual se impone, a los integrantes de una fonnaci6n social 

detenninada, la serie de creencias, principios ~tices, sistetta de ideas, estruc

tura de p:u:entesco, desarrollo de expresiones que se pueden oomprender cx:mo dis

cursos m!ticcs o filos6ficos, fonnas de expresi6n del discurso pol!tico, siste-

mas de relaciones de producci6n, principios acerca de la propiedad respecto de 

los bienes en general, etc. Todo lo anterior, es sustentacb ¡:rir la clase o gru

p:>s sociales que se han tomado dirigentes de una fonnaci6n social y que, en vi.E 
tud de esta di:cecc16n, ronservan el nono¡:olio para crear las nomas y sus p:>sibf. 

lidades de aplicaci6n. 

Este sistem:i norrrativo jurídico es el que constituye, junto o:::m las 

instituciones que crea, lo que detezmina el aparato ideol6gico jurídico del Es~ 

do. 

El aparato icleol6gico jurídico del Estado representa 1.Dla de las enti

dades m1ís importantes que el Estado y la clase dirigente enplean a fin de re¡n:o

ducir el sistema de p:roducci6n que les pennite si existencia en el plano rector 

dentro de la sociedad. lh ejemplo se observa en los sistemas polfticos impuestos 

en contra de la opini6n mayoritaria. 

El aparato ideol6gico jur!dicc del Estado actGa trediante la creaci6n 

del consentimiento, logrando cristalizar la fUnci6n de legit:i.Inaci6n y consenso 

que representa un factor importante en el lt\3.Q.tenimiento de las condiciones que 

pelllliten la existencia del Estado. Se materializa., así, la expresi6n del p:xler 

del Estado por medio de la incursi6n de los principios que detenninan a la ideo

logía dcrninante en el contexto de las nonnas jurídicas, buscando la interioriza

ci6n en la conciencia del cuerpo social, o bien la aplicaci6n de tales princi- -

pies por nedio de su cualidad distintiva, que es la oce=ibilidad. Por medio del 

ccnj1.Dlto de noi::mas jurídicas y sus pr;i.ncipios tutelados, se oculta la realidad 

soclop:>lítica que resisten los llamaCbs sujetos de derecho; esto es, a quienes 

se encamina el cumplimiento de tales nonnas. Las estructuras reales del poder de 

EstaOO velan por el entendimiento del cuerpo social, a través de la representa

ci6n imaginaria de la sociedad y del poder de la clase erigida en dominante en 

el oontexto social a 

lldem§s, no olvidenos que en virtud de este conjunto de normas, califf_ 

cadas o::xro jurídicas por sus cualidades especiales respecto a' la fo:rmac16n y co!!_ 

trol de la conducta colectiva, que el Estado logra la legititraci6n de sus actos 

Y la legitimaci6n del ejercicio de la represi6n, producto de la necesidad de do

minaci6n de la clase o grup:>s que se ino:n:¡:oran en su direcci6n, o bien que se 
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ESTA TESIS NO DEBE 
encuantran representados en S'-f ~I: po¡ fl 11llflft~do cx>n la sumi

si6n de los dominados. Por tan'M',LlJltra~ts dtfiaparaUfu~cM>f~ico jurídia:l del 

Estado se legitima la relaci6n dominaci6n-sumisi6n que persiste en toda fonna- -

ci6n social determinada por la divisi6n de clases o estructurada mediante un si§_ 

tema jerfu:quiex> social. 

Sin enbal:go, el Estado no s6lo requiere, para el ejercicio del poder 

J;(iblioo, de la represi6n o del código de la violencia pGblica organizada¡ sien-

pre existe una serie de prácticas y técnicas estatales q\Je escapan a la sistana

tizaci6n y el orden jurídiex>s. 

El Estado rebasa siempre el conjunto nonnativo jurídico, sobre toó:> 

en su práctica o ejercicio político, ya que el EX'.)seer el rronop::-J.io de la crea-

ci6n y aplic.aci6n de la ley puede m:xlificar el propio cxmjunto nonnativo, segtín 

sus requerimientos de control social, o bien las necesidades de nodemizaci6n 

del sistema socioeo:::meinico que le pennite su existencia en el plano rector den

tro del marcx:> social de los grupos o clases dcminantes. Esta práctica o ejerci

cio político del Estad:> genera, con la inq:osici6n de nomas injustas que pade-

cen los sujetos a quienes se obliga al cumplimiento de las mismas, no \ID C011Se!!_ 

so o aceptación, sino rrovirnientos revolucionarios legítirros de naturaleza eni

nenterente popular. 

La utilización de la estructura jurídica resulta, sin lugar a duda, 

el elem:mto reproductor del sistema social, bajo el cual se inscriben las for

mas de organizaci6n que permiten la existencia del EstaOO en las fornaciones ~ 

ciales detenninadas ¡:nr la divisi6n de clases, grup:>s o estratos. La utiliza- -

ci6n de la estructura jurídica, en tanto aparato ideol6gioo del Estado para la 

consecuci6n y mantenimiento del p::xler p{iblico, representa un elerento id6neo @ 

ra garantizar la reproducción de las cxmdiciones antes exp.JeStas. Por lo tanto, 

encontrarros que el contenido étia:>-p:>lítico de las nomas jurídicas, o bien el 

a:mjunto de valores tutelaébs p:>r las mismas, representa los verdaderos anhelos 

de daninaci6n de la clase o gnlpos que se han oonstituido en dirigentes de una 

foDnaci6n social detenninada por el misno sis tena de divisi6n de clases. 

Siguiendo a Tiger y u.vy en su ooncepci6n acerca de la ideolog1a ju

ddica, estarros de acuerdo en que "las nomas jurí.dicas p:>r fuer7..a están suje-

tas a su !!poca¡ son obras de grupos de personas en determinadas etapas del ~ 

n:ollo de la sociedad'1 • Esto resulta ser cierto s6lo en parte, ya que el oont.e

nido de las nonnas jurídicas y su fundarrento deben estar en relaci6il =n los 

principios de justicia y con el fin social deseable¡ esto es, el bien caTilln. (9) 

En consecuencia de lo expuesto en este fil.tinn ptmto, ~lativo al a~ 
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rato ideol6gi= jur!di= del Estado, si bien el conj\Jllto de instituciones jurí

dicas reproduce el sistema de organizaci6n social que pennite al Estado el man

tenimiento del poder pabli=, esto sucede Onicairente en ciertos reg:l'.rrenes tata

litarios contrarios a las derrocracias constitucionales. En sistemas seme:jantes, 

resulta singulamente il!lportante el eleirento coercitivo de las nonnas que, le-

jos de ser aceptadas, son padecidas y producen natural.rrente reacciones sociales 

contrarias. 
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CINCLUSic:m:5.-

1.- Por ideología comprenderos todas aquellas famas de conciencia social que 
se integran a través de un conjunto de representaciones intelectua!.es,prin 
cipios filosóficos , éticos y m'íticos, o:>rrespondientes a los valores pol!=
tioos pertenecientes a un grup::> social que: se ha constituido en dirigente 
en una fonnaci6n social detenni.nada, y que se interioriza en el cuerpo so
cial que =nstituye dicha forrraci6n social. 

2.- Ciencia no es lo misno que ideología; aquélla es el conocimiento de las co 
sas p::>r sus causas,y ésta, oonfonre a la definición, es el objeto o 11\3.te-= 
ria del anfil.isis científico, p::>r lo que la prirrera contiene a la segunda. 

3.- La ideología representa una instancia necesaria a toda fornaci6n social. 

4. - O::mo toda instancia necesaria a toda foDnaci6n social, la ideología se re
laciona con la instancia ecx:m6mica y la jurídico-EXJl!tica, a través de la 
prcictica, en la manifestaci6n de sus intereses materiales y sint>6licns, los 
cuales se fijan en c6di<ps culturales y se estructuran en ideologías. 

5.- La ideología se oonstituye p:::>r principios acerca de la propiedad de bienes 
de p:roducci.6n en la mayoría de los Estados occidentales, que son tutelacbs 
p:>r la estructura jurídica; principios socialrrente aceptados y asumid:>s 
p::>r gru¡:os e individuos, reproduciendo el sistema de subonli.naci6n social 
a través de la relaci6n daninaci6n-sumisi6n. 

6.- La ideología es la Grrica causa o fuente de las o:mstituciones escritas de 
los Esta<Ds. 

7. - La coe.rcibilidad es la oonsecúencia de la · ideolog!a transformada en no:ona 
fmldanEntal. 

B.- La función de la ideología, transfo:anada en ley fundanental,garantiza la 
reproducci6n de las relaciones de produ=i6n en una fonnaci6n social dcter 
mi.nada por Wl sis tena de di visión de clases, c::aro acontece en la mayor pal? 
te de los Estados Clccidentales. -

9.- Ia IIDtivaci6n o base de la clivisi6n de clases es el efecto de l~ producci6 
eoonánica, La religión o la étnica. · 

10.- Las nonnas jurídicas que organizan el sistema social, en las fonna.ciones 
detemrl..nadas p:>r la división de clases, se oonstituyen p:>r principios i~ 
logioos que expzesan las aspiraciones de una clase social que se ha a:>nst,! 
tuído en dirigente de ese gru¡:o social . 

11.- Por ideología jurídica canp:cendem:>s la expresión ele valores y principios 
CXJrrespJllClie a \D1 gru¡:o o clase social, tutelados p:>r el conjunto de 
norrras de deJ:echo que al cxmstituir la instancia jurídi=-política la jus
tifican y legitiman. 

12.- Todos los factores reales ele pXler tienen = notivo apoyos ideológicos. 

13.- El ¡xx1er del F.stado es aquella fuerza que se cnloca al servicio de una i~ 
a, que surge de la voluntad social preponderante que se legitirra e instit!! 
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cional.iza a trav!is del aparato ideol6gico-juridico del Estaclo. 

14.- El principio deirocrático según el cual. la soberanfo reside en el pueblo cons
tituye parte de la ideologfo al respecto, razonada filos6ficarrente, que al 
triunfar sociallrente se transfonra., en norma jw:íclica. 

15.- No puede existir formación social sin nonnas jurídicas, ni éstas sin p::>der. 

16.- Las nw:nas de Derecho Inteniacional Públia:> se encuentran aseguradas TI'ediante 
el p:>der de aquéllos a quienes convienen, así. a:mo por los organizrros juris
diccionales creados al efecto ¡;x::>r los tratados internacionales. 

17.- El poder del Estado cosrresponde siempre al poder de un grupo o clase social, 
que se coloca caro dirigente en una formación social determinada p:>r la divi
sión de clases. 

18. - Todo el ejercicio del poder del Estado requiere de un mar= juridico que lo 
justifique y legit:irre. 

19.- Ios aparatos ideol6gicos del Estado constituyen el =ntexto en el cual el Esta 
do garantiza su existencia, rrotivado ya sea ¡;::or lo econ6mico, por la religi6n
o por la politica. 

20. - !Ds aparates ideol6gi0:>s del Estado se unifican pcr \Tedio de la ideologfa domi 
nante, necesaria para el control duradero del ¡:oder lo cual acontece: en los ES
taébs constituidos p::>r religiones, ya se trate de la cristiana, la IlU.lSulm:ma, la 
budista o cualquier otra que domine a la sociedad. 

21.- I.os a¡;:aratos ideologicos del Estad:> no s6lo interiorizan una serie de represen 
taciones y sistema de ideas , sino tanbién generan ciertas prácticas rraterialiS 
tas encaminadas · a la :reproducción de las fo:anas de producción que dan vida al
F.stado. 

22.- la ideologia juridica, es la form:tci6n, rrediante un sistema de noz:mas de ~ 
recho, de las aspiraciones, pro¡::6sitos y ·valores de un grup:> social, resultan
do de esta definición que, cuando un grupo detenta el poder Estatal, su ideal~ 
gfa =nstituye el Derecho. 

23.- El Estado, al poseer el m:Jnopolio de la creación y aplicación de la ley, p.iede 
modificar el pzopio conjunte normativo segtin sus requerimientos de cont=l so
cial, o bien las necesidades de nordenización del sistema socio-econf.mico que 
le pellllite su existencia en el plano :i:ector dentro del mar= social de los gru 
pos o clases daninantes, así que f&cil.nente p.iede imp':>ner nomas injustas, qué° 
de cualquier manera tienen que ser acatadas por el grupo Cbolinado. 
a:.m o:mcecuencia, sin lugar a dudas, "el Derecho es un instrunento de Danina
ci6n, ejercido por la clase que detenta el poder". 
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