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l. INTP.ODl:CC ION: PLM:TEAMH:-.:TO DE LOS PROBLH'AS. 

Una introducci6n,si pretende ser eficnz,debc bus
car el deslinde de las expectativas que las evidencias fami-
liares de las palabras convoc:m y que invitan a establecer l~ 

zos con otras pelabras,asegurando lealtades y reciprocidades_ 

entre sentidos y dominios de saber. El d¿slin<le es un despla
zamiento de todo aquello que las palabras necesariamente des
picru.n en c,uien las lec o las escucha en su "prístina trans
parcncin" y que equivale a unn suerte de rodeo que esquiva -
lns primeras evidencias y se sit6a en una posici6n operativa. 
El dcslin¿o se propone rcn!iz:r con lns pnlabrns una espcci¿ 
de ejercicio crítico. 

[stc diminuto preámbulo explica tanto el objeto 
de estas p:'Íginas -el concepto marxista de ideología- corno el 

progrnmn al que se lo va a someter (un ejercicio filos6fico 
:;obre la historia del concepto). Al decir que un deslinde pr~ 
side este proyecto no se dice más que lo justo,y es aqui d6n
dc el :::Jjetivo "marxista" adquiere su importancia. No se pre

tende buscar en Hobbcs,en Spinoza o en las filosofías de la 
Ilustraci6n la emergencia ele la cucsti6n de la ideología:;sin~ 
en la propia teoría marxista. 
Al mismo tienpo,otro caso de deslinde se hace necesario en el 
planteamiento de un ejercicio filos6fico sobre la historia -

del concepto de ideología. En efecto,al entinciar una historia 
del concepto se pueden estar proponiendo muchas cosas. 

1Esta empresa pareciera estar presidida por la pregunta: 
"¿cómo es que las representaciones morales,mctafísicas,reli
giosas ,hnn podido llegar a tomar cuerpo y cómo es que los -
hombrcs,durante siglos,han podido estar dominados por el co~ 
vencimiento ele que existen objetos no nntuntles y cxtramund!! 
nos?" ;pregunta enunciada poi· Horkheimer como el inicio de la 
cuestilin de la ideología ,si bien agrega que s6lo será abordE; 
da adecus.tlamente en la época post-hegeliana .!forkheimer :Histo-
ria ,metafísica y escepticismo. · 
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Inmedintamente,una historia puede ser Ja ocasión de un encade 
namicnto de continuidades que,remont~ndose a la aparici6n in
cierta y titubeante de la naturaleza del conccnto,resc~ara 

las formas que "prefigurarían" su manifcstaci6n completa y a
cabada;pero también,puecle ser un ejercicio que convirtiera al 
concepto en su propia forma normativa. 

No es mi intención hacer "historia". de esta forma,lejos de 
ello la propuesta de estas páginas es intentar hacer una his
toria de la condici6n marxista del concepto de ideo1ogía.Con
dici6n asegurada por la articulaci6n de la "ideologÍt!" sobre_ 

otros conceptos del materialismo hist6rico,y al mismo tiempo, 
condici6n marxista en funci6n de la peculiaridad de su emer--· 
gencia al interior del programa polÍLlco del marxismo;en ambos 

casos se trata de una condici6n necesaria. ¿En d6ndc re~ide 
su necesidad? 
La cuesti6r.. ele la ideología hizo su aparici6r, en el n:arxisr.:o 

como parte de una estrategia tc6rico-política contra ciertas 

formas del idealismo:emerei6 en la po16mica y en lo lucha por 
posiciones dentro de las organizaciones obreras de la lucha _ 
ele· clases,como lo testimonia el texto ck J.larx y En¡:els j,¡; i<l.:o

logfa alcmana;volvi6 a figurar en la lucha contra el irracio
nalismo nacionalsocialista,ser6n lo muestran los escritos de 

~ -
Lukács o Horkhcimer'; recicntementc,a IiBl'tir de 1969,se vueh·c 
a plantear en los textos de Louis Althusser. 3 . 

Ahora bien ,est;, condición né•cesaria ::.su::-,e otro a~ 

pecto asaz intcrcsante:la cuesti6n de la ideolo~!a y las for
mas bajo las cuales ha surgido en la historia del marxisno e! 
tán en estrecha relaci6n con las crisis sufridas por la pro-

pie teoría y pr~ctica del mismo. Su necesidad estriba en su~ 
misma emergcncia:el concepto de ideología es una figura de. la 

• . 4 
Cl'lSlS. 

2v.,Luktícs:.P asalto a ln,raz6n;Horkh;imcr:Eblipsc ·~e la raz6n, 
citado profusamente en Viano:''La r,1zon,la a undancia,la creen 
cia",cn Gargani et alt:Crisis de la raz6n. · 

3v.,Althusser:"Ideología y aparatos idcol6gicos del Estad.o",en 
Posiciones. 
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Esto es fundan:cnt:il,cquiv:ilc a reconocer que el marxismo tie

ne una historia compleja que es preciso analizar,una historia 

que n:-ica tiene ciue ver con su permanencia como ·sistcma,como 

cientificidad,sino con su "existencia ideol6gica". Es esta p~ 

culi.ar existencia la que debe ser estudiada,analizada y con-

trastada con su historia tc6rica a secas,con el "desarrollo" 

que transforma y constituye conceptos nuevos que en un momen-. 

to entran en contradicci6n con los ya existentes. Lo que se 

pone en juegc· en momentos como ese es el c1estino te6rico y p~ 

lftico del n:arxisrno;lo 6nico que resta ante eso es el an61isis 

de las condiciones que h:in posibilitndo tales contradicciones 

v:i.v Í\~~:.;j ccr:.J i.11'!0- "¡n:c;~tt\ en crj sis" 5 

La cuc::;tj_{,;¡ lle l:i :.dco1or,fo se encuentra en una de esas situa 

cioncs de contradicci6n que parecen obligar a replantear el 

marxisco,sus tesis sustancialcs,sus formns ~c6ricas y su práE 

tica hi~t6rica. ror ocupar ese lugar privilcgindo,por estar_ 

en el centro clel debate sobre la crisis,la cucsti6n de la ideo 

logia so vuelve un asunto cn1cial ,un elemento clave desde don 

de iniciar el anilisis crítico de la historia del marxismo. 

La postura <le esta serie de estudios sobre el con 

cepto marxistn ele ideología es no negarse a asumir que "para 

que el rnarxisrr:o slllgn transforn~ado de su crisis ,es preciso t~ 

ncr el coraje de ir al fondo de las cosas,te6rica y política

mcnte,y sac~r do elllls todas las cons.:::cuencias". 6 

4v. ,Korsch:H;¡rxismo y filosofía (192S) ,Barcelona,197B;"Crisis 
dc·l r:1'1r:<isr,,on-;-cni.n coriCe11cjon materialista de la hist¡p·ia y 
otros cn;o:n¡-cs,articuTocscl-Itú en 19'.ir'l'amDlen,Cl\Kacs: -1sto

rT[,Y--Ciii_1_Ei;,;1ch de clase (1923) .Y en nuestros elfos Balibar: 
----n-c.,5-t-r·ís·t:TaClonés (¡~-ra crítica de nuestro tiempo";para. los 

tres autoras os d0cisiva la relaci6n entre la crisis del mar 
xis1~0 y la urgencia por re]ll~rntc:ir una teoría de la ideologia. 

5y, ,Althusscr:"¡?or fin la crisis del marxismo!'; en Poder y opo
§ici6n en las sociedades posrevolucionaria~. 

G.\l thusser: "El m:i rxismo desbloqueado", en Al terna ti va Nº 228/1979 



En sui:la, lo que se: intenta en est:-is !JC'¡~:i::~s es 1:1 ~-,u0s"'..::± 

en acto de una historia del concepto marxista de idcolo?ia:unn in
dngaci6n cuyos alcances no pueden 0t1cda1· 1·cstringiJos 31 1ir0grJ~3 

que anima este estudio. l'n buena medida se lo debe co;1sic1c-r:;r cc:::o 

una propuesta, una suerte de proposición ~uc afecta, tanto te6rica 
como pollticarnentc, a la teoría marxista en su conjunto. 

llacer una historia del concento de ideo] 02ía ir~p1 ica rHC' 

guntarsc por aquello que ha hecho posible, y 
, . 

aun ~1ernutc, 

blecimicnto de compromisos y obligaciones con dominios de snbc~ 

abiertos por circunstancias hist6rlcns concretas, con nrácticns 

discursivas 7al interior de las cuales el concc~to se hn'oíiclJli:~ 
do" y que la <isoci:m coa usos coXD1·csos de tino ptogram:ítico (c·n d_c: 

cJaracioncs de organ'1~;1cioncs de i::euicrd.1, de sir.dicatos, de nar

tidos; en discursos ofjci;lles de 1os f'~t<Jdos Je! Fs~e,c'tc.); en fin, 

pretendo interrogar a la historia cfectiv:i Jel concento (histori~ 

entcndid;i como las condiciones que poslbilit:iron su enm;ciacic\n ,,, 

riada, ambigua )'discontinua), para anali::ar ·SU situación cl:1\·c 7":• 

en la teoría marxista. 

¿En qu& consiste esta situación clave del concento de idcolo~ia? 

Intento demostrar que dicho concepto ocupa una posici6n- dctcr~iftan 

te y decisiva en el nwrxismo en tonto es el elemento a nartir del 
cual se ve obligado, este 6ltirno, a analizar su nronia histori8 tc6 
rica y práctica. Se puede decir oue en la medida en 0ue el ~~rxis

mo comporta una "icleolo¡;Í:t de m:is«s", una "ideología ,~e p<:.rt1do", 
una "ideología ele Est:ido" necul i:ir2s 8 , cleyicnde hoy, ill<Ís que nunca, 

7 "La pdctica discursiva es un conjunto de reglas an6nimas, histó 
ricas,siempre detcrminad:is en el ticm~o y en el csn~cio cue han
definido en una 6poca dada, las condiciones de ejercicio de la -
funci6n enunci:ltiva", Foucault: La ;irqueolo::'.Íil del sabcr,p.193. 

8 Cf1·. ,Bali~ar: "Las tribulaciones de la crítica de nuestro tiempo". 



ya q11c en ello lf' va su riestino teórico y pol'.Ítico,dc poder 

dar cuenta de su existencia ideolÓgica,es dccir,dc las formas 
bajo ln~ cu~les se ha ldo constituyendo al igual que de aque
lJ.i.s n tru\-ls de las cu8lcs h~ ]lOdido pcns~r su propii1 hist~ 

ria (por eje~plo como la relnci6n entre teoría y práctica) . 

.-\.(Ín más ,es t'n raz6n de la existencia i11eo16gica del marxismo 

(como ideología de masas,de partido,de Estodo;i<lcologia cien-
, .. . q 
i:1f1c<!,ctc.)", o,ue se plant:v::ii problemas rle tipo político y --

teórico (¿es el r1:arx:i ::;1~:0 una ciencia o unn ideología <le clase?, 

¿cu62os son los efectos en la teoría a causa de su existencia 

al interior de un partido?). Es en rnz6n de su existencia idcQ 

lógica que el r~arxisr.10 pt:do comprometerse con ciertas figuras 
filos6ficas ajenas (tal y como lo testimonia la lucha contra 

el irracionalisrno nacionalsocinlista)al materialismo. 

Pues bicn,la noción de ideología se encuentra en 
el c~ntro ele Jos debates sobre la historia del marxismo,pero 

lto s~ ~r~1ta <l~ u11 C()~C~pto )'C hccl10 de un~ vez y parn.sicmpre, 

:'in o lle u;·:;i serie clc forr.:.'.ls bnj o las cuaJ es se ha pensado la 

pccuJ.i~r exis.tEncia <l0 la teoría ~arxista,forffins que se han ido 

constituyendo poco a poco,ante el embate <le ciertos aconteci

mientos. Es precisamente en la existencia ideol6gica del mar
xi::;mo donde se pueden encontrar l:rs condiciones que han permi_ 
ti<.io · ;:cnsé1.r la i·l0c: Gl}Í:~ co:i\o se h:i hecho: condiciones .1 imltr~ 

f¿o~ (.1e1 1..1ls~u:r::;0 ;vlliJ.s dc°!:(!rr:~inln ºel conjunto de relaciones

l;uc el discurso delic efectuar para poder tratar a su objeto 11 •
10 

Es esta existencia idcol6gita la que hizo posible que el ma-
:criali~~o hist6rico cst8blecicrn relaciones explícitas o si

lenciosas con cieTtos temas idealistas y qu~ hicieron cxcla-

m:n a muchos que el m:irxismo se hallaba en crisis. 

9En rcaliclaJ,Ja noclrin <lo existencia idcol6gica debería entre 
~cmillarse;s6lo así podría indicarse su car&cter un poco in= 
cid0ntnl.En efocto,lo que está en cuesti6n hs precisamente 
el !ldjetivo "idco16gica"ccmo 1::nnern de determinar las condi~ 
cio:r.cs do ~xistcncin del ~nrxismo.Ln incidcntalidad del adje 
tivo 0s ~nn pruohn m&s de la espontaneidad de la que se haci 
gnla en el cliscu:rso marxista -y de la cual me hago cargo.-cuan 
do se trata de sintetiza~ en una noción tanto los procedimie~ 
cos enunciativos corno la regirnentaci6n ele los mismos p'or cier 
tas pdcticas inst1tucio:r.alcs(por cJcmplo:la forma p~rtido).-
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J,o que estft 11::n!:J<.lo a cxn11c=1-rsc en este cstt:(iio so;: 1~1s 

condiciones h:istóricas d.:: posibilidad d.::1 concc·nto é1c ir'.colo.d:; 

tal y. como ha sido enunciado por el r.1arxismo, n:11·:1 cx:ilic:,rsc 

mismo y a la historia quo lo nroJujcra cono teorí:i y nr6ctiu, 

tica. Desde luego, estas condiciones de posibilidad est~n inscri-

tas en el discurso sobre la ideolop1a; viven en la tcoria en la rae 

dida en que 6sta es parte de una formación discursiva especifica, 
que hemos que1·ido l lap1ar P..\CIO:\,\LIS~ro. El racio;wlisr:;o es cr:tcnccs 

una unidad abstracta, compete tanto al sistcca ele cracr~cncia de los 

objetos tcÓTicos (en este c:iso la idcolorfo), c,omo .< sus iorr~:1s .;,nun 

ciativas de constituci6a y dlstribuci6n, ~ ln nrticu1nci6n c;1r1·c 

los concentos como a l~s reglas ouc rircn 1:1 sclccci611 l~C los ~is-
mos . 11 . 

/,...,-
La in ten e i ón de e~; te t r:1 b aj o es rioncr en pr~ctjc~ un cj er 

cicio crítico del ncnsamicnto marxista sobre sí 

ha hecho posible que el concepto cic .ic~colo;;~a ,:;e n,,:;,,;1;:, y b:'._;o 

que formas se lo hiciera. De esta suerte, el ejercicio filos6iico 

debe conformnTsc a la manera Je una indaraci6n en la historia mis

ma de la fonnaci6n del marxismo (que es toda s~ historia) en un -

campo problcm&tico especifico. En este sentido el ejercicio ~ilo-
s6fico no puede dejar de ser un ejercicio hist6rico; prccisarac~tc 

porque el campo problcmiÍtico del que habíamos ost;i inscrito Gll la· 

constitución pcculinT del marxismo. 

En sentido estricto, todo ejercicio filos6fico debo comproractcrsc 

con la historia; no es posible un pensamiento que no se ocunc de· 
su propia formación, de las condiciones que lo han ido constitu--

ycndo de cierta manera y no de otra. 

1ºv.,Foucault:Le aTqucología clcl sabeT,P.62 
11otra vez Foucault:op.cit. ,pp.3-105. 
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Propongo poner en prfictica un cjerc1c10 filosOfico 

e histórico sobre Lis condjciones de po,;ibil id:-id y l:is form:is 

t1c cxistc!1cü1 de 1;i tcor.ía man:ist;1 de la idcologÍ;i ,sus rela

ciones con lJ emcrgenci;i de cierta practica de ln nolítica, 

sus n,;ociac1onC's con un campo pro'clc1~;hico cbdo (formación 

discursiva rncionalista),con conceptos preexistentes con los 

cunlcs lo atan obligaciones y solidaridades,o de los cuales 
se deslinda. 

!';i l'to de 1:1 af i rmnción de cue 1n cuc~;tión de la ideología en 

el mnrxis~o es c1 ugar y la ocasion de la puesta en actci de 

procotl1micntos enunciativos que le han sido "ofrecidos" por_ 
ci~1·:~s condic10ne~ <le posihilicla<l tidcolcg1cas). Si se quiete, 

i!l~'1s qJ.v "ofrecidos" (y:-i c~i!c cJ1o ir.p1icaría una relación de 

cxtcrior1dad),estos procedimientos son parte de la existencia 
j~col6~ica del ninrxis1no. 

Jnt(ntarc mostrar oue dichos nroced1nicntos son del orden de 

las '\;ri.c'.cncias" que Lis pr<Ícttcas jurídic:is "realiz:in",y que 

tienen ~uc ver con el tema del conocimiento,de la sociedad y 
del sujeto. Esto implica que los procedimientos nntes mencio

nadus,Jcjos de ser de la incumbencia exclusiva del marxismo, 

son el efecto de su existencia idoológica,son sus condiciones 
de posibilidad inscritas en una formación discursiva o campo 

prublcm1tico que lo rrhasn con mucho. 
Por otra pnrte,si bien inscritas un el discurso 

m:11·x i ''ta ,cst:is concli.cioncs son muchis ,silenciosas ,no se verbal1 
:an: son en si mismas "cxncricnci;.is" articuladas jlOr otros tan

tos tC1'Fls-cje (el tema <le la (laminación ele clase,cl sujeto ·r~ 
volucionario,cl conocimicnto).En suma,cl programa que anima 

este csTuJio se plantea como problema :inalizar las ''experien

cia~;" (dc·l sujeto i·evoluciorwrio,de la verdad,de la :nolítica) 
asuciotlas a la emergencia del concepto de ideología. Su punto 
do partids es la necesidad de poner el concepto de ideología 

en rolaciOn con su propio proceso da enunciaci6n y con las fi 

gurus bajo ln~ cuales este proceso se opera. 



- 8 -

Por lo demás, las condiciones de poslbilidad tlc la 

teoría marxista <le la ldcolor1n, no sólo dan cucntu Je la c~cr~cn

cia de ln 1ais1:la, ontc tcH:o jnl1.ic~1n cómo h~t rcflcxlon~ic1o c1 ¡:;:·itc:rir1 

lismo hist6rico sobre su lugar en la hi;ctoria. To\~O p:nccc sei'.:il::r 

que la muncra en que es pensa<la'ln i<lcologíu no puede escapar a la 

alternativa del simulacro (conciencia fulsa) o la dorninaci6n(meca

nismo de poder). Si esto es asf,¿nu~ pertinencia nuc<le ascrurursclc 

a una teoria de la i<lcologfa aue parece ~ctcrmlnarsc nor todo lo 

que ella no es [una tcorb del conocimiento y un:: teoría d·2l :io-:cr]? 

¿Es esta ambigüedad lo propio de la ideología o <le la teoria que 

pretende explicarla?, ¿es esta arnbigiie\l:id un ~nobJe:::a o una neccsi 

JaJ para el marxismo? 

Para contestar estas preguntas es preciso intcrro~nrsc anrcs por lo 

que ha hecho posible tal alternativa, no por mcJlo de una ~cJici6c 

por la "cientif'lciclad" de dichas nociones o su capacidad cXf>] icat_:!: 

va, ni tampoco buscando su pcrtinc,ncia en l.1s ohr~1s ele ~!~1:·x. 

Es necesaria una indagnci6n en las "cxrericncias" que· articul~.n 

el discurso marxista, en lu.~ cstrntcgi:l.s pe.lítica.;; que c'!~J<.:n;in J;:i 

actividad mnrxista en cucsti6n, para lo~rar aclarnr el c6~o y el 

pórqu6 de tal elccci6n. Si el marxismo parece .<lebntirsc entre la 

cientificidad y ln estrategia política, entre la ciencia y la acc1 

nación, no puede más que pregunt:.irsc. sobre 1o r;nc h~1 hecho ~'º''irle 

esa situaci6n; no p11cdc rcnuncifir a hjco1· sti p1·o~i;1 11~~tori:l, ~ 

buscar las experiencias ordenadoras aue lo han constitufd~ como 

teoría. 
La cuesti6n de la ideología est6 en una nosici6n insosne 

chaclamente adecuada para volverse en la ocn~i6n de este e~~mcn. 

Situada en el lugar de entrecruzamiento de varios ejes ordcna¿ores 

contradictorios a trav6s de los cuales el marxis~o se dibuja a si 

mismo. En efecto, la teoría de la idcolo~ia se piensa a nartir de 

ejes bien definidos: 
una distinci6n/oposición entre pensamiento y ·rcali8od, la cuesti6n 

del co~ocimicnto, una caracterización de la socicdad(sunercstruc·

tura/infracstructura), y el tema del sujeto. 

Ahora bien, si esto es cierto, podemos preguntar lo siguiente: 
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:. ,:(· • : ' :< e· :1 : :· n > :1 1 o o u e' s C' n i en s a '? , y , ¿ es pos i b. 1 e nen s arla tl e otra 

;:::incri:7 Al 1:1ismo ticnno, se ;i11cde ir m(is a1l(i: ¿llu6 es lo ouc cx-

ciuye estn fo:·rn:i nccu1iar de '.JCnsar la cuestión de la ideología? 

Allí donde el rnarx.ismo habí.a reflexionado sobre la ideología, se 

C'11contrabi1 una o::i.isión decisiva, 1;1 naturaleza materi.'.ll de la mis

r.\:1 (unit ;:rticu1nción entre dominios de saber, rdcticas efectivas 

de dc1:1ir.::ci(Ín y formas c1e o:uhjctivid;id). * 

Una ind:1¡:ac i 6n en l ;;s contlicionc:; tl.c posibil i.dacl de la 

rcc.rl::. 1..l! Ja ideolopí~1 no es rn!Í~ ·~ne 1:n:1 empresa [iJosófica:. 

pünc .:~1 dc~cubicrto 1:1~; 1:>:~1crjc·nci~1;::; ... 1ue: anudan obligaciones y so-

1 id:¡ r·id:J.des entre lo~ concL)ptos y ciertas foi~fr1:1s de la pr5.ctjca so 

ci:il qlle 111u,!;:;.:c·1:lc: ordon::n C'l cli;:curso filosófico. 

li11:1 in,:;1gC1déia es t:imbi<'.-r. un,1 empresa histórica: al ir más allá de 

}.!" c\·idcn:.:.:.1s j"¡¡,,;.iii:1'·cs que el concento con\'uca encuentra los 

L-or.1.¡1!·0;··~i.so.s d21 ml~1:10 ccn dominios de sab1.."!1" específicos y con las 

i·~gt1l~r1:~1cloncs i1rccscrltas p:tr¡1 su uso; don1inios )' rcgularizaci~ 

n.:;; Cll}'O c:u:1:10 ch: acción es institucional [flIE **). 

La noci6n marxista de ideología cst5 asociada necesariamente con 

¡irccscripcioncs que regulan su uso al interior de la teoría marxis 
t~~, p:rc ::e igt¡¿¡l -fon!:u, s.0 cncucnt.1-¡1 en intima rclilción con- el lu 

El concepto es posible, en su existencia material, en estas encru

c~j2das de cxncriencias (cnten<licn~o por cxneriencia la articula-~ 

ci6n .:ntve pr6cti:as Jiscursivns, funcionamiento de ciertos apara~ 

to~ r J0~i~ios Je sabor particulares), son óstas sus condiciones 

Je posibilidad, pero, tambión la oportunidad de su desplazamiento 

critico r nolttico. 

*~o obstante, en 1970 Althus~er indica el camino hacia la no exclu 
si6n <le lJ rn1tcrlalidad cic la ideolog1o al proponer el t6rAino di 
~nJr~toi idool6~icos del Estado y lo idcologia como parte de las 
c:·o-1i'JTcíO·lius-(Te .. -ril-1·c:iiJ·oüüccfóñTtnnsformación <le las relaciones de 
nroducció;i.,\ltlrns;:;"'r,L.,"lcicolop.;ía y aparatos ideoJógicos del E.". 
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En una ocasi6n~ Foucault escribió: 

"Este es un ejercicio filos6fico: 

su postura es la de saber en que 

medida el trabajo de pensar su 

propia historia puede liberar el 

· ~ pensamiento de eso que el piensa 

silenciosamente y le permita pensar 

ele otra manera."; me agrada pensar que me hago ceo de 

esta frase. 

*Foucault,M.,L'usage des plaisirs, p.15. 
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L1 problem::i comicn:::::i allí don<lc es enunciada una 

teoría m::irxista de la ideología o, cuando menos, una. reconfi 

gurnci6n marxista Jcl t6nnino iacología. ~ás allá <le una <lis 

cu;;i6n sobre la l'X.istencla ele un nivel ele lo real oue no nu

,!lc1·« cx;1 lic·:1rse i>ino por ]·' noción de illeolo¡;Ía, csttí el he 

..:ho d,~ Li ü.;1orL:•c.ió11l de un tén1iHo así como de su uso con

ceptual al intc:rior ,le l;i tl~orí:a marxista. !.a prepmta nor -

CÓiPO es ncn~:i~:.1 ]:! ' 1 .idcolug_fa•~ es n1uy clarn: Jo que interesa 

·::'~ di::t-L:1·1;:in;-1r c1i:Íl~'s son ]\t~~ :;soc.i:1ci0ncs obli~~atorins que -

el. té·rr.1i.J:~) r:.L:!L",l~t con ot-:·os cenCL!ptos pror>it1rncntc marxistas, 

i::s l!L'Cir con !".U c:1~·ftct0r ne:cl}sario dcr1trn del marxismo o al 

.:\ho·t;1 bien, 1;: noción de .iclc:o1ogíé! no es ni uni

·u11 ·i¡1 ni hop10~'.~~!1t~:i en e] n:irxisriio. no~(lc que fuero enu;ic.i~d:i 

po;· ~~;¡;·x en 1~1 -~!.l:::~-~t_i_:~~l.~·::~~1na no ha dcjatlo <le 1_)oncrsc en 

c·:::..:::;1; ón, n.0 ha cle:_j~t1..lo de 1·cvis~11·st~. Pareciera como si la 

cuestión c1c .ln idcolo¡;1:1 Cuera la indicaci6n o el testip-o ¡qu 

,J,·1 ·.lú un prob1cr1:1 no rc·,;ucl to, t11i:i csnecic de tanaclera ele 

;:·.:.:·1::ii::1 ,:on,L: lrnllcran los "i111pensados" ,1c la teoría marxis

t~1: i.:·1 n:·1)b1c:;:¡1 de:~ Lst:1dn 1 ld c;1r;)ctc1r ele clnsc y s11 reln--

1:].:.~n 1....:•11 ~:i vc'1·\1n~l, (•I Jirohlf~m:-1 de ln e~tructura soc·iR1 ,etc. 

in:; ist ir:'Os: riarecería que la i'lcolo¡;ía y su problemntica son 

un t~stimonio de algo no resuelto, una suerte de obst~culo -

~uc no permite el avance de la teoría, en ~efinitiva la dcno 
7 

ndnac~l1n e;(. ]o auc no puede sc1~ CX!1lic[ldo.-

L:.1 idceilo:'ía scrb el tcst:inwnio ele un "talón de Aquiles" , 

un punto d(bi1 donde se entrecruzarían proble~as teóricos y 
políticos ~el marxismo como pr~ctica efectiva. 

1r.:1 ''i.::1p0rtaci6n" es rnu;, conocicla,C'l t.Srrdno fue usac!o en un 
n·rovccto ck "tcorfo Jc-1 conoci;~icnto" t~c· finales del XVIII, 
~or'¡os fil6sofos del instituto ~acional rle París y sus dis e i¡iulo,; llé' la i\s11r.1blca ,Ju los Quinientos. ne ser un térmiúo
nr011io c•e la teoría n;isó a ser un vocablo nolítico a raíz·~ 
de Íos at:aoües ouc suscitara Ja nosici6n de Jos "irle6lor;os" 
por pa~te de Nanole6n y Chateaubriand en 1803. · 
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Esta condici6n sin~ulnr de la concentua1i:ac!6n 

<le la ideología nor el marxis1110 a lo 1nr~'c Je su l.i!"~oria -

tc6rica y polÍtjc.:l puede ser 1Jetn:1d.:l n:i.Tad6jica en Ja rr;Q(1i

<ln en que se ancilizan las rc:lacioncs y asociaciones ob1ir:a

torias que la noci6n misma guarda con otros temas mnrxistas 

Paradójica en tnnto se clctermina nor lo nue cll:l no es: do

minaci6n o simu1acro, en rcL1ci6n a u1;:1 teoría del ')Odcr o 

a una teoría <lcl conocimiento, el con~crto <lu ~<leoloria i-

naugura una teoría cuya especificidad no se <lcter~ina mis -

que por lo oue ella no nucde ser. Antes que traturlD como -

una tapade1·~ l\Uü ocuJt3rn 1os i1n~cnsndos de lu tcor{~ ~~r-

xista, 13 cucsti611 Je la lt1colog~~ es en su prcsc~cin, es -

decir, en l~iS r21ncioncs que ~u~1rJa co11 otros tcmns, 0n el 

juego conccntual que la confirura, una realidad innegable y 
una nccesidaJ para la tcor{a marxista. Con esto s6Jo se ---

quiere decir que es col1crcntc con el 1·c~;~0 ~le ~n t~~~tica -

marxista, y su condici6n p3r:106Jica no es otrn c~uc ]a condl 

ci6n que hace posible al pronio marxismo v 3 su hlstoria. 

Lo p:irac!6jico tiñe lns conc1iciones en C\UC fue "i:nncrta0o"d 

tbrmino, pero por igual adjetiva las condiciones ca l:is cu! 

les un t6rmino t6cnico que parece provenir del vocabulario 

político (i<leolog~a como instru1ncnto Je Jc~~~~cih~) es a la 

vez solidario de la cuesti6n de la verda~ (i~cofo~{il c0mo -

simul:icro o falsa conciencia). 
¿Qu6 hace posible l:i solidaridad de un vocablo de la prJcti 

ca polftlca con la teoría del conocimientc?,¿qu6 posibilit:i 

que el término idc:ología sea tlll puente de unión ent~'ü \'a- - -

1·ios tem:is, por ejemplo el tcmn de 1~. dominaci6n de clase, 

el de la verdad, el de la sociedad? 

En suma,¿cucilcs son las solidaridades tltte la p:ilabra id00:0 

gía reclama?,¿en relaci6n con qué problemas se la ha enun-

ciado? 
Se trata por tanto de reconstrui·c d c:.ir.:no teó

rico al que esta noción fue asociada. Reconstruirlo en aoue 
2

Esto oue no nudo ser nensado por el rnarxi~co ortoeoxo 0s una 
"teoría de lo político",cs decir, una teoría r!cl Estado,del 
partidó y la rclaci6n del Esta~o con las précticas sociales. 
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11 º'' tc;:las o hitos nuc 1 e otorgan e i crta sol ide:o teórica · 

u !1CS3r de ~u 11cto1·o~c11cjJ~ic!. 

Tr:\tarc;nos üC distin~;uir cu:Ílcs h:111 sido las condiciones 

do franqueo y de ;incrtura clo la tcorí:1 marxista t1uc per-

1:ti t ! e rnn ,1uc un conccp t: o inmortado corno o 1 do iclco lo¡:? fa 
pudic1«1 pcrtcnccor a la i::corí:t. Pero tnmhiGn, se trntará 

los ~lc:1:!2cs t~c 1a nocj_6n )' los li!1tites Je su cr1t1nciaci6n. 

S0n cst~1s ;.,:c~td telones 1~1s \~uc pucrlcn C'Xnl icar cómo se pie~ 

~~~ 1a idcoJ0rf~, 0n tn1·110 ;1 auc ejes se co11[i~~ur6 y confi

gu,·¡~ 1~: L:...<::1~1l, e:~ d-:·c·ii-, :-i p;irt·ir de 0u¿~ rcJac'ioncs o aso 

cir1ci011cs cJ~ otr;Js tc1:~cts y concc~tos se co11stitt1y~ y no -

ces:1 t.lu 1~acc·r!o co;:10 origc:: de· un:1 p1·ohlcrnJtic1.1 J:larxista. 

Se puc,~c' decir m1c b -;,kolor.í'.:1 se encuentra n1lí 

LionJc· lo:: c;Hjac i~idos la cons~ i ~-uycn y bnj u ln. forrn:i de 

t:n:~ [_i:-'.t~r:i '.:i:·1 crd~:1 de lo intc.li¿-ihle: como concirnt:ia fal 

sa o .in'iürt iJ:i, e o.do erren, es el objeto tic una teoría del 

co;1cc"iuJcnto; ~1J n~ismo ticril~10, cnunciaJ~1 como tleno111innción 

de un e:lc¡¡,cnlo dentro ,1c la clistinci6n entre supcrestruct!:! 

rn o infraestructura, es un t6rmino perteneciente nl tema 

i.1t~ ];'.1 "soci:.~1 . .l::d": :1ún wfi~, ia ideolop .. Í.:t se: configura co!no 

un tén:1.i.no nol ltico, co1no la ocl:si.ún de: un.;t tor~~ d~ j)arti<io¡ 

e1 tcr1e:~,::-1 dende \·:1 a medir.se U713 11 conci0ncinn .. 

[1 tema del conocimiento, el temo de la sociedatl 

y ~l tema del sujeto, así como l~s soli<lnri<la<les que estos 

ternas rccla~an son los ejes en to~no a los cuales la cues--

t16n ~o la ide:olo~ia hn siclo nensoda nor el marxisno. 

lle :lccL<liclc. caT~1ctc1·izar como rncionaiistas e:stos tres ejes 

o hiL0~ que hicieron posible la cnunciaci6n de una teoría mar 

, ~~>ra de 1~1 idcolo:da, no unicamcnte nor la deucla que observan 

c0n el r3~i0nalismo cl~slco y sus fi~urns modernas, sino por 

u:i. prr::,upucs~.o r::Jc los hnce nosibles, la disyunción entre 

piú1sazniento y rc;11. i.t:ad b~1jo lo .forn'.a de uno oposici6n:~ ·:,. 
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Curiosamente fue a nartir de estos tres te~as 

que se ucus6 al marxismo tnnto de ser una rclivi6n co~o -

de una ideología, esto os una ilusi6n, un sinulacro, una 

cuesti6n de orden politico (dominación) y cierta~cnce el 

marxismo no nudo evitar construir su anología m5s que al 

interior de esos mismos cjes 3. De esta suerte se ha de ver 

en los tres temas una forma o sistema <le nornatividad de 

los enunciados ~ue lejos de ser propia del marxismo se 
instaura cono una experiencia institucional en el ~entido 

expuesto por roucault 4 , es decir, en el orden de una corrc

laci6n entre dominios de saber, tipos de normutividnd y for 

mas de subjetividad (corrclaci6n rc~ula~a por la nr&ctica -
de las instituciones). 
El proyecto C?UC anim;1 estas pág:i:l~~s es P!0·~tr,1T o !T:~fis b:ic:n 

reconstruir la historia de la noci6n ~arxista de ideología 

a partir de los tres ejes normativos, sus relaciones y soli 

daridades entre sí y con una scr.ie de "c·x:•c:ri,·ncias institucí011:Jl 
les 11 que los hnccn posibles y nccesariot;, cxpcr:icncias todas 

11 1 1 1 
, . . , . . ' 5 e as rpgu acas por u practica JUT1U1ca ourguesa. 

3c , ' 1 i , · ~ b · , i orno se vera mas acclantc esta tarea a~o ogct1ca se ue io a a 
"segunda generación"de tc6ricos n!<1rxistas,en n:irticul:::r Lukncs 
y Korsch, y por su~ucsto L.;nin.Cfr. ,Balib3r;"~.;;axismo e i1':·a-
cionalismo". 

4v.roucnult:L'usage <les nlaisirs,n.10 
5No deja de ser conflictiva esta afirMaci6n,cn el fondo lo ouc 
se juega es el cnr,ctcr determinante <lo las relaciones j~rlrlJ 
cas en el Estado contcmnodnco v su :11 ¡;,p1·i-,.0 r.;.; ;t, intcnor c!e 
las nrácticas sociales.Esta tes~s sostcni~~ ;5~ \Ithusscr debe 
ser confirmada pOT un ~rnálisis 1 .' 

0 ' 

. -· . ·~-.~:o debe olvidarse sin e1;:b:.irgo ¡1ue esta misma ¡¡firiñaci.6;i 
fue defendida por Pashukanis mucho antes,por la cual fue acusa 
do de "economicista".V. ,Pashukanis;La teoría general del dere-
cho y del marxismo. -
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íI.1. La disyunci6n entre nensamicnto y realidad. 

f:ll 1:t Tclcolor,í:i :ilcmar~.!1. ~!:ux y l'.ngels se referidn 

a la ideología cor¡o un corpus nbstrncto (ficc.ión juridica,con-

.cicncia,nbstrncci6n Eilos6ficn) rlef iniclo nor la ausencia de ma 

terialid;id y en este Sl'ntido por ser lo otro ele la vida mate-

ria! y productiva de los hombres en sociedad (historia real). 

La iJcolo:~ ia es el obj (:to ficto, "l.'.! producción intelectual tal 

co1l'O es !Hcsontacl;i en el lcn¡:unje ele: la nol]tica,cle las leyes, 

de: la morn] ,ele la reljgión,dc la nwt:ifísica."1 Producto de la 

COLcic·nci~! , 11 f::illtll~mas de] ccTcbro hL!!~Wno"; 11 subíimacioncs 113 que, 

sin cr;li¡11·~1,lJ1c·:~t[1n incv.itnh1cnh:ntc 1.i~).ado.s a1 convencimiento <le 

lo:; otros. Esti.l fornw ncligros:: ele la .íd•.ooJogía es ser la ilu

sión dl' lo rc:il (si:nulacro),1h:ro,una ilusi6n presta a Ja acci6n, 

~~ 1~1 11 intcrvcr:c ié1n 1n·(!ctica 11 :1cpJc se prcscntn a los hombres como 

un po1.:~r "~xLr:1i'tl.',!).ilH .. :~1..h:n~c ,Jl:J e.\tc~·i0r,quc 110 s.:-11.Je:n 11i de 

dón ... :c vicn·~ ni :1. t~Óndc v:1) iunosib1c (~e tl 1Jl'Linar y que cubre ine"' 

:..:or~1hl..:·i;,(..·~~1c u:~;~ s~ric de f:1ses y etapns particulares de dcsa-

rrollo,bi.::n indcncnciicntc;-; de la voluntaJ y de los actos <le -

Ios hombres ;!ir·Lgi0ndo incluso esta voluntad y estos actos. 115 

No deja de se~ interesante que este breve trozo recuerde el c~ 

i'Í LL.lv ... !"-'1..:.i1.~:~ ... ~u ~i J..-l T2ncari1~-1..:l6~1 en L .. :l c~~.:.'._!~cia_~~;_Erjsti=-tnis

·.:,·> t:1.: :·e:Lr. .. :rL~a:h lJ.~~_;1] ~ 1.1 rc;nL-;i0n :.1 l~: [or;~a de la rclir.i6n 

tJl y co~c aparece J la concienc~a (alien::ici6n) contribuye no 

s6lo ;, c!·cnr un contrapunto parac16j :ico con la "intervención _ 

pr;'.ctica" (¿c:6!::o es posible que un objeto ficto c::irente de reg:_ 

liJ~d se2 a la ve: el instrumento de la clominaci6n?)*sino que 

1)brx-Engels: La ideologia alemana,p.235. 
21bid: p. :;1. 
3 I b i d : ;i. 3 '!. • 
4 Ibjd: p.42. 
5 ¡·. iJ. 

.l.U .. • !l · ~ 7 • 

'Th1g:tsc ¡ne:;<'ntc' a Lukács y su oposición entre ideas reales y 
ccncicnc.ia de clase atribuÍt!a;o n ilobsbawm cuando escribe oue 
el historiador marxista debe tener nrcsente "el contrate e1itre 
el comµortn1;;ieato real )' el racional"en razón de que "Ja efic!!_ 
cia histór.ica de las idcas y las acciones","no suelen corl'es
pondor a las intenciones ele.los individuos y organizaciones_ 

i_.' 
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la estructura Je l~t rcligi011 (~1licnucl611) S0~ \'i5t;1 CC!~O t:n 

fenómeno general bajo el cual la conciencia inJivi<lual se rcl~ 

ciona con lo social. Ciertamente un planteamiento <le esta nnt~ 

Tale:rn que parte de lo "inir.cJiatamcntc d:1•'0 a la conciencia"te! 

timonia una vocaci_~__':'.2!1_p.iristct_ en el mnrxis1iio,pcro,al mismo -

tiempo indica In tljsyunci6n entre la conciencia y la histnri:l 

real,confir6ndole a la primera una cualidad negligentemente -

"irracional". Est:i disyunción os el producto de la do1~inac ión 

de cl~se. Sen co110 fuere la inquictuJ qt1c ,fc2~ic1·t2 ln certc:~ 

de la "íntervcnc:ién prflctica"sólo puede com·c:rtirse en un pro

blema,es decir en una paradoja (objeto EiGto o ilusorio al mi! 

mo tiempo que c:~.::::i:) ,paTl"! un~! tcorl:-t ~uccptiblc~dc• p1nnte2-r -

el terna de lo. <l.i.syu!1ción entre pc:is:.i;-.~i..:·Eto y rcalicL.11:1 y su ccr;-; 

siguiente interrelación. 

ada por la yuxtaposici6n entre lo concreto (histori~ real co~o 

producto de la actividad cicntifica) y la realidad (vida nate

rial como cinto ompírico,"lo in1:1l•d.iat::n•1ontc d::(:o :! la corh:icn-

cia) la que permite la in<listincibn entro nensamionto/realidad 

y abstracto/concreto. La paradoja se hace posible exclusivame2 
te si la disyunci6n entre pensamiento,o renrescntacioncs o fi~ 

ciones y la rcalida<l,otorga a estos nrimeros una cierta cuali

dad de inmatcriali<lad,de ausencia de realidad que obviamente -

contradice su efic;:icia y la "intervención nr:íctjca". 
La ideología co1110 marca de la ausencia de lo rcnl no se cor~cs 

pondo rtecesarinmcntc con la noción de abstracto m5s que para un 

planteamiento incapaz de distin~uir entre ncnsnmiento/realiciad 

y abstracto/concreto. 

* (sigue de. la p. ontcrior) que las. emprenden o. susten-::an".E:1 
Hobsbm,in: "La conciencia de clase en la histori:l" ,t:n t,1arxis

mo e historia social,p.63. 
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l.o funJJ~cntal es auc lJ p3rcja pensamiento y realida<l,su dis

yuncion y oposición consiguientes tal y como lo manejan los -

c1:1sicos c!c 1a primer~: gcucr:1ción del i1J¿irxj.:;mn,sc~1 el punto de 

p;1rtid:• de 1:1 teoría de 1:i itleologí:1. En este :1s11ccto se pueden 

propüi1('.l' t: j v~r.;os to~t irn0n.ios que co:--1.fir¡11:1n esta proµosición; 

sln ir m~s lcjos,cl terna de la alienación nos brinda un buen! 

jc1.\;)lo en 1:1 idc:1 de la inversión propi.:t de todo producto idc9_ 

ló~: ico. Para q·dc pud ic1·a p(~nsarse tal inv0rsión era necesario 

su:1onc1· que 1:1 relación entre el pensamiento y l:i realidad fu! 

r:1 pc·:;i.blc c01-:o un 1.1::0 t~·:insparentc de ~:_l:_Tlr~:_s.~nt:~.::J.ón,es ·de-

cir cci~o u!: vinculo i111nc~li:1to cntTc llos 0~tiJnJes qttc fuera po 

.sibJe !.nvcrt:i.r,op¡ic;i.r en razón de la división del trabajo (trE:_ 

b:1jo m:rnu::1/tr:1bajc 1nteJeccu:1J) con l:i consecuencia de divi-

dir al ho1;;~)rc entre ur:~1 p:1rtc J:cnsantc· (conciencia) y un~ par

:c cx:i::-:t ... ~ntc .. /\utoEomi ::.:1clo el ncns;i1:1.iL~nto de lo rc~tl podía de 

ese~ ~7;uc':·tc: ~~oj·~1:g'.i.:~ ~:que!! lo n·i~:,:r;o ctuc }(i h:~bÍ.J :r:roduciC~o.~· 

En fin:~~ ~-ieJción de- a1:ic-n~1ción s6lo es posible de ser plan~ca

da por 1.:na tcoria que rucJa pcns;;r !:1 l'.isyunción entre pcnsa-

:aicnto )' rc:1lid:1d como una evidencia factible de ser confirma

da en lo c1:1do inmct].int:1mcnto a la concicnci;i. Cicrt:Jmente la -

d.isyunc l6n entre pcnsarnic·nto y realidad es del orden tle las ev_i 

dc~~J~s))~ este e~ u~ pu1:to isport2ntc c11 65tc ~nSli~is,al q11c 

lt:c~a \'~!~~Y~:~os p~rtlc~do de la pregunta sobre lo que h3 hecho 

posible tal evidencia. Por el momento desarrollaremos las soli 

,1a1·iJ3~cs que la tlisyt1nci0r1 entre p0nsami0nto y realidad co~v~ 

car~ en 01 n!::lTXiSlílí1. 

L<t dJsyuncló;1 os el punto de partida de una reflc

xJ6n sobre el pensamiento que se va a desarrollar en dos direc 

clones: el poder del pensamiento sobre la realidad y el poder 

<lcl P'~11snniicnto sobre los otros. 

* vénse Bnlib;ir: "Les idcologies pseudo-marxistas de 1 'aliena
tion." (mi.meo) 
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La disyunción inaugura :il pensamiento como instrumento y corno 

ejercicio dcJ pocler,como representación Y.cono L.tiJ político, 

como figura do la verdad o corao ficc16n. 

Cuando Marx introduce la noción de divisi~~dc1~_t~i9- co~:o 

la causa de "la separación de las fornws ilusorj;:;,, ,le Ja con-

ciencia de la ba~e m:itcri<tl que las hizo posib1es 116 no h<ice si

no pensar la scp:i.raci6n a la luz ele la disyunci6n entre pensa

miento y realidad co;.io cvitkncia del "poder cjeYcic!o sobre Jos 

individuos 117
• Lo que queda cl:iro para ~l:1 rx es qclC la I«t tural 

transparencia entre pcnsaruiL11to y rcalidaJ,cntrc conciencia y 
ser social ha sufrido un trastorno provocado por el poder,tra! 

torno u opacidad que "dur~:nte todo el t!.enrno tlllc dure este po

der, existirá también la división del tr:ib:1jo. ,,S 

La disyunción entre pensamiento y realidad hard nos!b!~ ~l uri 

mero su auto1~on1i.a,es <lccir,la cnpílcjd.:rtl d'C t\.:nc'!. .. t1:ia ii1f:crc'.i1c.: .. 1 

práctica en lo reaJ. L8. C1.isyu:1cl6n h~tc~ :J[Jarccer ¡11 rensnrnicnto 

complementario de la acción pero no equivalente a ella;inscrlto 

en la vici:i materi:cl ya que son "las rcLicioncs ;r.atcriaJc,s la:; 

que lo moclifican"~\iero provisto ele una pccul 1~1r autonc:d;i (su_:_ 

prccencia para la concicP•:in) ,:ijcno y disUno.:o de l:i :1ccié::-, 

(ilusorio) poro no por ello menos eficaz. 

LG ideología es J.¡¡ evi<lenci:l de la disyunción entre el ncnsa- -

miento y la realid:td en la mis~a lli~di<ln en q~c el Estndo (Ye--
. , · 1 . ' . l !) 1 o J • J • -' 1 ¡ . • presentac1on l usor1a ac comunHac es 3 cv1ücl~cv. c:c ;; \.l-

visión del trabajo. Ahora bicn,la división del trnbnjo (contr~ 

dictoria) que implic6 la distribución desigual de la nropictlad 

y la actividad socinl,comporta la contr:idicci6n entre la fuer

za productiva,cl estado social y la conciencia, y posibilita 

el "combate práctico". 

La oposici6n que comporta la división del trabajo es,sin emba~:. 

go,visto a la luz de la nocibn de inversibn (alienaci6n}dc tal 

6 ~nrx-E~gels:La ideología alemana, p.44. 
7Ibid: p.82 
8 . . 

Ib1d: p.82 
9 Ibid: ·p.32 

lOibid: p:44 
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s~oric que la oposici6n no es más que la inversi6n. 

El tema del poJer se yuxtapone al terna del conocimiento;lo que 

anarccin :o~o el tema 2c la dorninaci6n de clase es subsumido al 

tc1aa ,;e l:l alicnaci5n (cuyo pt1¡1~0 do partida es lo dado a una 

co:1cicncb). 

Estos pl:intoamier.tos qllc hemos ;rnalizado tcstimo-

ni;i;; 1;1 Jisyunc i6n y oposición en trc pcnsamionto y realidad en 

la ne,liJa en que ~1pn1·cccn co1110 evidencia fnmllinr,corrobo1·ndn_ 

tanto por la pr~ctica c~ta1al como nor usa conciencia aut6noma. 

Pcr·:-.,csta ev.i.dcnci.~1 es posible úni"2.~~r.~c:ntc po1·0.ue ha surgido de 

pr!1:ticas institucionales,d'· proce,lin1.L,:ntos ju-r[dicos (intcrve~ 

ción p-r~\ctica) ,~:c~'tl{:n·icos (¡~bstracciones filosóficas) ,cte. ,do!!_ 

dC"· e1 pc·ns~l1;1icnto ar~~rccc co;no un instru!1~cnto cficnz,un l1t.il _ 

pol .: L í.i.:\.1. l:n cfccrn, 1~~ cYi.:.lc:nc j~: .:.le J :1 cficac.ia social del pe!!_ 

samicnto es solidaria de ciertas cxperiencia5 sociales <lo tal 

~.1:\rt(·T~; que 1:'1 d:i~;yunc.ión cntr(; 1h.:1L;:t~:::c~1to y realidad no es tan 

to el purn:o de p:1L'tidn tcór.ico de 1:1 teoría de 1;1 iclcolo¡;ín si 

JlO su concli~i611 <le posi!>illJ~1,l,¡1qucllo ~\1c 1)cr1nitc tomar por_ 

cvident,: y fam.iliar la :instrumcntalidaJ del pcns:1micnto. En_ 

oLras pal:1br~'º• h clisyunción entre pcnsamicnr.o y realidad es 

soliCa1·ia de una experiencia social,cntcndicndo por ello ln ª! 
ti.culetci.{q1 entre domLnios de s:1bcr,prácticas norm~ttivas y for

mas Je subjetividad, Efcctivnrucntc, la teoría de l~ ideología 

que pic:b:I silenciosamente b clisyunción entre pcnsamicntr. y 

realidad (es decir, Ja piensa b:ijo la figura de l<t división -

del trabajo) y que concluye parad6j icamcntc en la noci6n de -

ideología co;~,o objeto ficto (opuesto a lo real) y a Ja vez cf_.i 

cnz en l::t~ pdc'.: icas :;oc.ialcs, e;s el testimonio de una cxpcric!:_ 

cüc s'oci::J. qu0 Ülj'One sus J hlitcs en forma contrndictoria. Lími 

tes que hi.cn ¡wdr'ian dAin.i.rsc como la liffiL'rgencia de una forma 

de st~j8tividlJ (la cuncicncia) ;:il modo de un punto de partida 

(lo i.r.mcd:iarn:n~·:-..tc 'fado <l ln conciencia) to6rico 
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Pero, al mismo tiempo estos limites se corresponden con la 
hipertrofia de las rcl;~cioncs jurídicns ot1c ~atcriali:an la 

figura del sujeto (conciencia) del dcrccho. 11 

i\ reserva de tratarlo con r:::'is cuidado en p:lginas si1'11ientc~. 0 •• 

puede afirmar que es la experiencia dol sujeto bnjo la forffia do 

una conciencia quien impone los iímitos para la emergencia de 

la teoría de la ideología de cuya vocaci6n empirista es testi
monio la disyunci6n entre pensamiento y realidad. 12 

11v6ase Lnporte: L; historia ele la mierda, pp.47-52 

12En efecto, la experiencia de ln conciencia ejecutada en nso
ciaci6n a las categorías (supuestos) del inter~s y la volun-

. tad es mucho m1s compleja. De hecho,indica un3 experiencia -
del suieto cuyos límites son las nrácticas de la posesi6n. 
Mediante esta experiencia el sujeto vive como poseedor de si 
mismo y sus capacidades y rige de esta forrna(como conciencia 
poseedora) la disyunción entre mente y ct:erpo .. V. ,Macph.~rson: 
La teorin política del individ~alismo noscsivo. 
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En los cl:Ís.icos mar.-:i.st:as de J:i nrimcra generación 

se ru-::Jc cncor-j.trar 1: 1 térm.ino ideo] og.-ía 1·cfcrido a una ausencia; 

lo que cr! ella se cclo:i a f:ilt::r es la vida i;::1tC"rial y rroduct_i 

va ,;.; l·JS ho!dhrcs en socicd:1d. En tanto ausencia, la ideología 

0S ra11:!J.ién la ncg:rciún de lo r0:1l: es un cu0rpo ficticio, nbs

tr:1cto '!l•e se determina por su oposición :: lo concreto. 

C.ti':·t:1::1Cntc 1:1 idcolog:Ín e:> clcfiniJ:i por un concepto de apa--

ri~·11ci:1 DJ::b igua: en la 111c1.ljd~1 que es co-rpus ficto p:1rtici11a -

Jul car~cter fi~ico de todo cuerpo, convoca la idea de ncci6n 

y ele eficacia, y a la vez, su naturalc~a f.icticin'hacc signo -

h~ci:i el as!iecto co~'.aitivo, crn\1porta Li noci6n ele error o de -

r:.:¡:.r:..:s...:1iL-~.~~ú1~ ¡·,~1.--;~i dt.: lo !'(.;~11. t,a iL1t.:o1.og.la L!llt::Lia doblcmcnce 

dof.injd~l ,.;;\ :-;olitlaridad con el tema del poder y el tema del C.9._ 

n\1c ini::·nto. 

!.:.s e:.1 prudncto de un~ dctcrmin:"1ci0n (i:i dominación de clase) 

que se.- ·..:~i1pc:·Lt ... :n ::~ mostrar y que .:n cierta forrn:-i se encuentra 
11 _i11l:0ns 1.:icntcI~:.:1'..r~:- 11 c!l su e:.-;truct11r~1: ]~1 ideología no puede "s~ 

be;:" i..it:,; c:s el in:o..luc.to dL· L;.u1 111i~t ... :.1.·ialidad L¡i .. JC! la ~111iina y (1uc 

la condena al· reducto de In irraclonnliclaJ. 13Esta materialidad 

es la 16gicn do la clorninaci6n, ineludible e intransigente. 

El conceprn cie ideología se establece en la concordancia de ln 

lÓgicn de 1'1 dorain:1ción y el tema del conocimiento; el cnr(rcter 

ncg;1tivo '-!1.12 se pt:rc.i.i:i!.,.~ en su natur~ilezn conceptual fun.ciona..: 

como la marco de Ja dominnci6n de clase. Se puede decir que la 

lózicn de la ausencia constituye a la ideología en la medida 

que esta ausencia es la impronta del poder. 

1 \1:nx c:ocribi6 que · 11 imporrn siempre ctis!i1;guir entre el tras
torno mltcrinl de lns condiciones cconom1cas de producci6n 
-que se puede comprobar. fiulmentc con ayuda de las ciencias 

'iísicas y Iwt1.iralcs- y las for;i1a:; [ ... ] idl'ol6gicas bajo las 
cu:1les los hombres :1dquicrcn c:.1ncicnci:i de \~st:e conflicto Y. 
lo rcsuclvcn",en l·!arx:ContrilJuci.ón a la crí.tica de la ccono
!llj_':!_ __ r~ í_~l~E ,pp. 3 í-:'s. -co-nToCi.rn 1 se s0ritab:i-cITi--fcccíle11tc 
Je ln ·im;10sibilidad o incc!uctibilidnd del an(ilisis ele la -
ideología a todo aquello que no fuera su carácter de clase; 
las fo1'111as ideológicas no tienen que ver con. las condiciones 
de produce i ón sino con la conci ene in y ame.ri tan por lo tan to 
no ~l an6lisis sino ln toma de conciencia que estarla fuera 
J0l ámbito de lo racional (parece decir esta cita). 
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La concepci6n de ideología en el mnTxis~o cl~sico 

m~s que testimoniar ln incorporncl6n <le una palnbrn t~cnicn del 
vocabulario político (poder o <lo~innci6n) al discursJ fi!os6~i 

co muestra la constituci6n ln&dita de una teoría JonJc los ele 

montos filos6ficos son rcc11biertos por vocablos de la pr5ctica 
politice. Seg6n hemos visto, este recubrimiento o y11xtaposici-

6n se hizo posible a partir de su inserción en la disyunci6n 

entre pensamiento y realidad como su condici6n de cnLmciaci6n 

necesaria, y su inclusión en el discurso bajo la figura forma· 

da por la pareja abstracto/concreto. 
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En los primeros 20 nfios del siglo no se ndvierte 

la ncc~sidad de rcelnbo1·ar csrJ ct1csti~~,cu¡lndo se ttborda es-

t~ t~rcn e~ n:~rxismo }:n dcjaclo de pensarse t~ sf n~ismo como te~ 

rín crítica de la ideología (jnsepnrnblc pnrn los clásicos del 

a.cljetivo "burguesa") ,es decir gu~.rdnndo una rclnci6n estrecha 

con aquello que critica,establecicndo una pollmica con y contra 

ella (los e::u';i:igos estar fon cniclos por la misma problem{itica). 

,\}--.or:l,por c:l contrario,01 m:1rxis1~:0 pretende: 11 U0r,;:i.rcarse" de los 

cncmi&os <le clase que militan dentro de sus propias filas. 

¿Qu6 hi:o posible este c<:n:bio estratégico? Ciertamente el mar_ 

xisco ya no es el rnismo,sc la transformado en una filosofía 

L¡~ p:1rtlJ0 ). se lo j)t18<lc ve?· Jcsli~611Josc do un:1 postura crit! 

c2 11aci:L t1n cst3do cstr~t6gico. A~n cu3n<lo la iniciativg parti6 

de .los 1'rcvisicnistas 111 '1no fue ~;in la aprobnci6n implícita del 

rc5~to de l~1s posiciones que se rcclam:lbr!n del marxismo las CU!!_ 

les cccptaron las condicionc5 bajo las cuales se discuti6 la 

Ct2?~i~~ f0 lo c::~StCDCi3 iJcol6pic~ ¿e] D~TXi.sco. 

Se ha dicho o~c lo que estaba en juc~o tras la pol~mica fue la 

<lircccl6n del ~ovimicnto socialde~6crata cuya base la consti

tuÍ;l el rnovü1icnto obrero org<rni:aclc~,cs decir que lo que se a 

b 1 . . . ' 1- l , 1 , . 19 s. b -post:1 a en a cLi scus1on erJ. a lcgcnon1a po .1t1c'"1 ~ Jn ern ar 

go,afn siendo esto cierto no Jebe perderse de vista que se re 

cu~~j_6 = u~ p~accJi~.ic~ta as~: pcc~!i~r, p~occdi~ic~tc quo -

~::1rcar1~ al ~3Txis~o de fo~~~~1 indclcblc,o lo que es lo mismo, 

que Jo constitujrÍa co;w un discurso excluyente típicamente 

marcado por la nutorictas. Se trat6 de un proceder tipificado 

por }:! 1·rc]nm:tci6n de i!t1to1·i~nd c1n re1ar16n a la poscsi6n o no 

de la verdad del marxishlo,se di6 en la lucha por la rcclamaci6n 

del derecho a la palabra marxista. En esta lucha la noci6n de 

ideología sirvi6 a prop6sitos muy claros: desautorizar por la 

via de la ncrnci6n de valide: n toda tendencia a la que se le 

imputaban "d8svíos ideológicos". Pero esta desautorizaci6n P9.. 

n{a en juego dircctamcnte,cs decir sometía a juicio,la natura 

1 . " . . . . d 1 . . 16 . e:a y ia n1s~or1n e nrop10 marxismo. 

H\'. Socl1or: "Lukfrs y Korsch: la c1i scusi6n filosófica de los afias 
20",cn Fistoria del mnrxis1:.o,Tomo S. 

15v.I:obsba>·:n:"La difusión del n:arxismo",on Marxismo e histciri:i 
social,pR.101-129. · 

1.6v.sochor:op.cit. ,á prop6sito de la naturaleza "restringida" o 
''ampliada"· del· marxismo, 
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La idoo1ogín se hacía ¡ncscnte en ln "dc)sn:1tur::ilización" del 

marxismo csg1·imicla por la ''01~todox i.a lf t.~·:n to co;::o en J :¡ sc7;a ra .. 

ción.neccsari::i entre teoría y pra:o.s rcY0luc:o:::1r'.:1. J:n 1:1 PC•

lémica el término "desnaturalización" i ndicnba u11;¡ sue1·tc de -

purczn de la teoría cl6s·ica n l~ que debía regrcsa1·sc,uni cic~ 

ta restauraci6n del nrarxismo ~ su naturale:a original validada 

por la transparencia en la relación entre tcorín y práctic::i. 

Otras posiciones sin er:ibargo no ::i·.!.11ití:::i la "¿l'snaturali:nción"; 

entre ellos se encontraba Korsch o.uic11 n0~~~1ba Ja cxist8I:cia 

del marxismo como "teod:. pura" en función de la separación 

(ideológica) innata entre teoría y praxis. 17 Scnaración que ha 

bía \signado la adopción de la tcorJ~1 por el novi::!icnto 0~1·¡-crü. 

Si la teoría cleb1:1 ser la "cxprc.:si6n genera} de la luch:: de el:; 

ses existente 111 ~ entonces era nrl!ciso reconoc:e:r cin -icsf::sc::- de 

origen entre el marxismo (que rcprescntab2 el e~tndo de la lu

cha de clases ya perirnida) adoptado por el movimiento obrero y 

el estado actual Je 1~1 lucl1~1 de cla~cs, es <lt'Ci?· q\10 dchí~ ~str 

mirse una scparnci6n entre ln teoría y el movimic~to ~1st011co 

reai. 19 Ciertamente ln rcl¡lci6n entro tcoria y n1·¡1xjs ~e ?0~~~ 
bri como un mecanismo de cxprcsi6n bastante cercsno al de rcnrc 

sentaci6n de los clásicos mrir;¡istas. De est:t suerte C'l "r.:ovi-·· 

miento hist6rico real'' debía encontrar su expresi6n en la teo

ría como 11 resul ta Jo cu.illlcr~s¡,~,_lo Ce 1:: 1 u·=~~n · tie clast.:s 11 ~~1 
Pnra 

este tipo de pensamic.:nto la Listaría ,Jc-l marx.b:.:o s::: !:::21:1ba -

salpicada por estos desfases entre teoría y praxis, cntcnd:d3 

esta última como la historia real (movimiento que conduce ine

xorablemente hacia el co::11mismo) ele tal suc·rtc que Ja scnan:cj_ 

6n ideol6gicn aparecía como un dcsconociniento de la verdad 

hist6rica. Al tema del poder y del conocimiento sp asociaba el 

de la naturaleza tcleol6gica de la historia; no es cxtrafto e~ 

tonces que la supresl6n de la separaci6n idcol6gicn entre teo

ría y praxis so pensara como una toma de con¿ienci~ <le las le-

17Korsch:"Crisis del marxismo",cn La concepci6n materialista de 
la historia y otros ensayos ,pp.It-f::-¿ 6. 

18 Ibid: pp.207-216 
19 1bid: pp.207-216 
ZOibid: pp.207-216 
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yes del "mov.imiento real de la historio". 

E:: e:-:..
4

cc:to,. Ja ~1fi~tricil:n del tc1¡i:i d .. -; la conci:;ncjn s6lo es pos.:.~ 

ble CLl:m,:o la hist0Ti:1 es consitlor:ida como U!l movímiento lncxo 

ra]¡Jc hac);i un punto culminante; de clesnrrollo que es, al mismo 

tiempo, su propio criterio de verdad, o lo que es lo mismo,que 

ostenta para la conciencia su propia 16gicu de intcllgibilidad, 

A todo csto,hemos asistido a un proceso interesan

te: la noción <le iJeo1 ogír. tcst:i1,10nia en m:mos de los clásicos 

un uso político del pcn~amicnto filos6fico. Al paso de los anos 
c1 m:irx.isrno ~e osLl!nt.'.l. c~mo una filoso(ía <le: pnrt·i\.lü, desde e~ 

T.L· ;;;o¡:tento J.:'¡ histori<> clc ;;t:c> 1•1ch:ts intern:is será pcnsa,Ja me

diante 1:i relación entre teoría y pdctica, y con ello el marxis 

mo 1;c impedir(! a s:l mis1ao ln construcción de su pronia historia 

teórica y pr6ctica (es decir la historia <le las condiciones de 

p~·oducci6n de 1J. teoría marxist~1). 

En efccto,c1. rt.:\.'.l.d'!-;o :t 1:1 histori~t cOJT!O ln narración de lo coin 

cúlc:1cb o scp:ir:tc1Ún cnt1·~ tco1·ía y pra~:is comnortaha hacer -

esa historia en t6rminos de valide: o verdad <lol marx1smo,lo -
cu:il rcsul to cmincntc~tcntc eficaz p:ir:i <lcs:1utori:ar a una u 

otra tcn<lcnc i<1 como deudora ,\el marxis~10. De esa forma pudo ha 

ccrsc un:1 histori~t tÍl)] ;r;:1rx:ismo ase:1..liD~1.1 pero sicmnrc triunf~~ 

te frc;itc a los"JesvLtcLonismos rcvisLonistns","ortolloxos" o -

rcstiJUracjon.istas" . L.:1 dcsautoriznción por esta vía fue un _ ... 

procedimiento imnortantc on esa &poca como lo es ahora; en cuo! 

<[l!icr c:1:;0 interesa señalar el rol eme jnp;6 la noci6n de ic1.eo
J0gía cr. [J y como se fue constituyen,lo en concento a partir -

de la scparaci6n entre teoria y praxis. Esta reelcboreci6n de 

.la nodón d0 ideología sin embargo fue otra forma bajo la cual 

se pensó la <lisyuncibn entre pensamiento y realidad. El recurso 

a la scri:11·aci6n entre teoría y rir~1xis comportaba un juicio a la 

teoria en nombre Jcl movimlcnto real de la historia hacia el co 

munlsrr:o,o lo que es lo mlsmo,cl recurso al criterio teleológico. 

La praxis as1 entendida no fue nunca la pr~ctlca efectiva del 
marxismo al in ter lor del nnarato del pnrtido,cs decir la é:ons-



tituci6n n1ism¡1 del 1nnrxi~no co::10 fiJosofia c!c ~~rtillo siz10 la 

reelaboraci6n de elementos presentes en la tcoria <le los cl~si 

cosque :1utori:::11>;in esu1 conversión doiJJ¡; en clc:1cia de ]:1 his 

toria y filosofía n:ntid:iria. Cicrt:n;:cntc la inscrinción del -

marxismo de Marx-Engels en el registro ele Ja disyunción entre 

pensaP.1iento y realiclad fue la que permitió al marxismo a nen-

sarsc fuera de la historia, es clccir, autonomizado de las con-· 

diciones de enunciación dentro de las cuales se constituyera. 

S6lo un pensamiento capa: ele considerar la Jutonornb de sí ni::!_ 

mo respecto <le la reali<lncl y por ende de 1~ naturaleza instru

mental del discurso noclía h:iber planteado una histori:1 de sí -

en términos prop'iarnentc ajenos a su~; conc1 .~Cíc::cs .,,:e y;fo~1ucción. 

131 recurso al "carLÍctc·r de clase" dcJ y1cn~~::.1:c:1to dcs,1utorj:.:~1-

bo. en t6rrninos e.le 1\rcrJall" o '1crror"(iJeologl:t) ~1qucllo que d~ 

bí:i,por el contr:irio,explic:ir por su efic:lci:i social, uor· su -

capacidad positiva de producir prácticas efectivas de poder. 



11.2. El tema del sujeto. 

l.:t noci6n Je: ~'<1j0to .s.i no constituye una Leoría al 

irwnos es un te:n:1 gcncr:1lmente acentnLlo por el marxismo bajo fi 

guras diversos (los hombres,las rnnsas,cl pucblo,cl Parti<lo,otc). 

Sin cmbnrgo,cn si mismn,csta aceptación os cxtrafin proviniendo 

do una tcoT.Ía que ircstituyo un "mét0c10 analítico" que no parte 

d..:: .1os hor;1:J:t0s y L~nc ~scg,ur:1 que 11 s6io se triJ.tJ de: ;1er.sonas en 

1:1 ncdi<la c11 que son ]¿1 ;Jc1·so11ific~ci6n de catcgorins econ6mi

cas ,nortadürl'.'s Je dí.:!tcnaina(L1s rcl::cioncs e intcr~$CS de clase. 111 

t·Uis cxtr:1i"\o aún que :esos "honibrcs" cxcluídos del (liscurso "ana 

t lt ico 11 .je.· la ~·cu:10l:l:Í.;i l'\...'i~1·(:scn,i10 cl::;t~::'.tc ,r~l.-~r1~n(lo por ~us cl~ 

rcchos a .la 11 hurn~:n:ci~1d 11 (dcrl:chc a "crgan.i.::~~r ol ;nundo c;.~~11~ico 

d0 t:1l ;,¡:mera c¡u•.: ·el ho1:1bre hnr,:1 en 61 su experiencia )' en 61 

se hnliitúc :1 lo que vcrc1:iclernmcnte es hu1nano") 2 ;construycndo en 

ln práctica rcvolucii;nnri.a un:1 f0rn:.1 inL:d1ta de s~1bjcti\'i<lad. 

¿,~uu rclaci.Ón gua1-....1.1n estos homb1·\.~S fustigados por 

el método :: 1 os ho:::Jrcs :1llc se inYDc:~n en no1:-.bre do 1 a práctica 

revolucionaria y de la soci.:dacl cornunisu.?: c0í1;0 suelen pregu!.1_ 

tar algunos marxistas. S La n])aricí6n ele lo voz "hombres''.,sc -

contesta ,es la evidencia primera de aue el marxismo es una te~ 

rfn con carácter du clnse,y prccis~mcntc por esta clistinci6n,

pn1· este lu~~r c:1 l~ histor:in (~or este llamado al prin~ip10 -

do roalidad),pucde ser cicnt!fica. 4 

Pcro,no os tan sencillo como parece. En óltimo anA 

lisis este tipo de llamado al criterio de rcnlidad,en lugar de 

resolver ln cucsti611 do la"pcculiari.dad cicntífica"dcl marxis

ruo,o la rclaci6n entro teoría y pr,ctica, todo lo más identif! 

ca al discurso que lo enuncia por su naturaleza voluntarista. 

1M:ir::c El Car_Hal, Tomo J,p.S 
') 

~:\!arx-Engcls: La s.:igraclu familia,México,Grijalvo,1967,p.196. 
3Ranciere: La lc~6n de Althusser,p.19-.53 
4Ibid: pp.19-203 
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Pai·a esta proposición tcóric:i y nol Í~ic~ del n:arx:~;~o é·l t.:r.;:i 

del sujeto de la hlstoriJ es una neccsida¿ in~crentc al marxl! 
mo debido al carácter de clase de la teoría (otro tanto ocurre 
con el "sujeto revolucionario"). El c:idctc~· de clase da cuc:i
ta de la cicntificidaJ del morxismo,dc su necesidad histórica, 
de su "ruptura" con otras forr.1as de socialis1:io teórico y ;;:·.'ic
tico; sblo si estfi acompafiado del tema de la historia cono ¿º~! 
!rollo ineluctable hacia la sociedad comunista. Entcnccs,nara 
las rnasas,los hombres,cl pueblo orgoni:ado, la cuestión es to
mar partido por esa realidad a futuro. En este sentido los ton 
bres "hacen la historia". 
El tema del sujeto funciona aouí para gnranti:ar el terna de la 
politica: el tema del ~ujetb es una necesidad politice. Su aban 
dono significa para aquellos que m~nticnen la tesis del volun
tarismo una torna de posici.Ón "refor;üsta" ¿c·ntro del :;:;1:·xisr.;o. 

Por otra part~ 1 el sujeto como probleraa a resolver 
ha.aparecido asociado con otras tesis program~ticas,quc a6n a 

_posar de su diversidad, convergen en un punto: el análisis de· 

la estructura interna del s~jeto. En Psjcologia de masas del 

del fascisrno,Reich insiste en explicar cono se opera la trans-
. formaci6n de lo material en ideal en la cabc:a de los ho~bres. 
Dice Reich que si la conciencia política derivase de la situa
ción matcrial,la revoluc}6n hubiera podido ocurrir e~ cualquier 
momento, cosa que no sucedi6 y por lo tanto, la cxplicaci6n .d! 
be haliarse en otra parte. Propone entonces, el desajuste entre· 
la racionalidad de lo material y la irracionalidad o e! ef~cto 

de la concieircia pequeño burguesa en las r.iasas. Es deci1· ,enur:.
cia un desajuste entre la situaci6n objetiva y las disposicio
nes psiquicas. 5 

Recientemente, Althusser proponia,a su vez,un título nara di-

cho desajuste: la oxplicac16n de la "deforrnaciór." percep-.:iblc 
en toda ideología era la :elacibn imagil~ar:i:i de los sujetos -
con ~tis condiciones materiales de vida. 6 

5Roich:Psicolo~la de m3sas del foscismo,glos3do en Sinclni~off: 
La obra--deWTThC::lilcich. 

6A1thusser: "Ideologfa y aparatos ideológicos c!cl Estado" ,e=1 Po
siciones. 
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En nmbos c;isos ,el tcrr.a del sujeto se h;:icía presente para dar 

cuenta ele la "dcfo1'J~ación" o ",lc:sajustc" entre la "realidad" 

(analizable mc~iantc el m6~odo marxista) y ese nensnmjcnto -

hum:11:0 un t:intél J·istinto ,le la ¡ni.mera. Poro,u1mbién,en ambo~; 

caso~; ese pcns:imiento era del orden de lo material: en Rcich 

la conciencia de clase cst~ determinada por la vida cotidiana ., 
y sus .insti.tuciones' ,en Altl1usscr son los AIE los que consti-

tuyi:..'n }as form~1s de .subjetivid~1d. 

>:o obó;t:rntc,el ll::mado al pri:icipio de materialidncl no repor

ta a las teorías de los dos autores m~s que una gnrnntia.Toclo 

pa:·cce pl:i:1tc:irsco dcscle unn tesis que enuncia que habr:'i Je P.9. 

ncr un poco de -r.icionalidatl (.•n 0sa p~1~·tc oscur~ e :ir·racionnl 

que es 1::. vida interna de ios sujvtos. r;: .i1r.~1giaJ.rio,o l:is --

t!is1Josicio.1cs }lSÍGt1ic~1s so11 ese vo11cro ca11st:1~tc de ir1·acion! 

1'..,btl cuela teoria pon<ld en ordcn,oxplicarS,dcsnudará ante 

ic,:·,;trco- ojo,;. En el fonr.lo ,d descubrimiento de este nuevo -

contincnH' (la estructura ,]el sujeto) es un asunto de conoci

miento: el tcm~t cicl stijeto es u~1~ con cJ. tcn1~ del conocimiento 

y la cientificlda<l del marxismu. 

Durante mucho tiempo el wurxismo se clebati6 entre 

dos tendencias opuestas en apariencia, unu <lo ellas abogaba por 

1:1 "é~~trcchc;:" de la teoría (puro ~inalisis ccon6mico) ,mientras 

l:-t ut-r:1 !Yl"Ptf..•ndl.:l .:1 su ve: C!:1c 1:1 c:icncla de la histori8 abarca 

ba cualquier nivel de la realidad y era tanto una teoría de c.9_ 

nocimlento,una filosoí1a,una cicncin,tuia suerte de cosmovisi6n. 8 

!>ara cst~1 Última posición bien podría sintetiz:nse que: "todo -

dc:ntro c:cl i~arxisrno,nndn :fuera de él (salvo la ideología)". 

Ahora bien,para una tendencia como para la otra,ln 

tL'JrÍlt m:irxi.sta cro,hasta cierto punto,p:nad6jica en sus tesis¡ 

el m6todo analítico sugería un objeto de an~lisis rncional a la 

vez que un reducto Je irracionalidad.Para la primera tendencia 

esta cuestión se rcsolvfo "politizando" lo irracional,es decir 

~t';->º - que en el fondo lo pos:i tivo es el caTáctcT de clase ,es el cri

terio mediante el cu~l lo irracional se volvía racional (intec 

7Rei.ch:Psicología de mns::is del fus_cismo,en op.cit. 
8v. ,Sochor:"Lukécs y Korsch:la dbcusi6n filosbfica de los años 
~O" ,en Historia del mandsmo ,Tomo 8. 
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reses de clase enfrentados a conciencia falsa J; p:ira Ja ;;e;'un

da ten1Jcnci:1,c] orden volv:a :i !;or;:icter il 1os ;-;1~Jctc,.;-.: };¡ j;--r~

cion:.llidad cm el producto ele clispo,;iciones psíquicas o clei. -
imaginario ,en túrminos "modernos". Según parece ,asunto conclu_i 

do. Sin cmbargo,salta :1 la vist°a un problc~ia:¿por q11é se vi6 el 

marxismo obligado a noner atcnci6n sobre el sujcto,su descifr~ 

miento,s11 reconocimicnto?,¿por qub .se sintib llamado a descu-
brir la verdad de 61 ;ya sea cómo verdad n:itural o construida -

en L:i historia?,¿por qué el sujcto,cn dcf.initi\·~,? 

Para responder estas prc~u11tas dc!Jc1nos regresar ~ 

lo escrito en el encabezamiento de esta p~gina. El marxismo es 

cindido en dos tendenci:is,una cstrech:• y otr<J :1!Jp1i::Ja qu.::,_.;y 

realidad,da cuenta de un sólo problcm:i:cl scJ1:1lami.:nt0 de !~n -

reducto de irracionnlid:icl o¡rnc:;to :1 una r::icion:1l.i,!::c1. Yn ¡;c::1 -

como superestructuni/infracstructura, \' i:!a 1i;:1tcri:il /co:-icicccia, 

inter0ses/voluntad ,el marxismo h:1bí:i <loiJl::clo la rc:il id:td on • 

seguia pensando a partir de la disyuncion y onosici6n entre -

pensnmicnto/realidad como si se tratnra de la opos!cibn en:rc 

racionalidad e irracionalidad. 9 

Si el marxismo hall:b excluido :il sujeto <le su :né·,0 
do analítico y lo habia relegado al terreno de las experiencias 

superestructuralcs (es decir explicables totalmente por la es
tructura econ6rnica),¿ec qu6 momento s6 hizo evidente que el s~ 

jeto podia constituirse en al30 nuc denía y podln ser pensado 

d011tro <le la teoría co1no algo m~s q11c unn n1cra dcte~ninnciOn? 

Incluso se puede ir un poco m5s adclante,¿c6rno se constituy6 el 

sujeto en una experiencia hist6rica para el marxismo? 

La formación Je saberes que se refieren a la histo 

ria han siclo la ocasi6n de un entrecruzamiento d~ ~istemas de 

poder que regulari las form:1s en las cuales los inJivi<luos .pue

den y deben sor reconocidos y reconocerse a sí mismos en la -

historia. 

9No sólo Marx supone este tipo de escisión,tanto Lukács como 
Korsch son muestra clara de este supuesto necesario para la 
c~nsi4eraci6n de la ideología. 
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f.:. filosofl:t política cJ(isica b'r:b .. p::rtir las teorías ele la 

!:i~torL1 de c:~o sc·r r~atcr.i¡1l (t:l hom!Jre) dispuesto a pcns~r y 

:1cttwr por las iJ11;ircsioncs producidas sobre su ·sensibiliclad. 10 

l.:1 hi stori.:1 se articuL1ba sobre la cuesti6n de los intereses 

pri V:Hlos y la produc_ción de 1 os efel tos de poder necesarios pa 

ra la rcali:acl6n de los mismos. 

L;1 h.istor.ia c:ra el terreno ele lucha entre voluntades e intere

;;cs. En el caso del marx.is1110 L1 desigualdad producto de la divi 

, ión dc.1 t:r:,~::jo c1·:1 L1 r::::ón ele l;i necesichcl de dominio median 

te Jas "rc.·;ncscnt:1cloncs falsas"(condcnc.ia falsa) de su vida 

rn:1t.cr.i::l y ,;us luchas que una clase determinaba sobre su clase 

nntr.gÓnjc~¡ > ~:l i.zu:i1 que l¡L necesidad de la 11 intervcncién pr'ác 

tica" dc.l Estado nnr modio de :::1: .:.~tcr2:..~ .i1u.:;urio,pa1·a ocultar 

1~ 1 verl1:1 1.!c··;·:: 1 1.1:.h~·~ (c:.:cr:6i:..ic~:) que .'.'iC t1'-.!sarrollabn en el seno 

l - . 1 l . i · 11 e e- L ~ s oc ice. :·1;: e a I' ita l s t :i . 

Pues bicn,¿qué es Jo que est6 en juego en este en

trccru:amiento de rcgul:1cioncs que prcescriben las formas de -

r·0conocl11ic11to de los st1jctos? 

Todo si.stcIJil ,;,! rc~;111;1cíones del discurso es,nl mismo tiempo, 

1111 sistc,;:1a tic prec!;cripciones nr.íctic;;s,o mejor clicho,unn org~ 

nizaci6n prdctica del discurso en y por una experiencia insti

tucional .¿A trav6s de qu6 puede el hombre pensar su propio ser 

sino é'n pr:Íctic<is qtw organi:an su saber,lo que puede y debe -

s~r ~1ens~do,c6;110 y ctt6ndc ¿cbc serlo? 

El marxismo no tuvo más remedio que pensar al suj! 

to porque 6ste era una experiencia ineludible en el orden de -

su pr§ctica pnl~tica: militante de p~rtido o sujeto revolucio

nario. El marxismo es a un tiempo teoria y pr:íctica disciplin! 

ria de Fartido,o de sindicato,o de organizaciones obrerns,e i~ 

cluso una pr5cticn acnd6mica. Es a partir ele estas experienc.ias 

101\unquc esto pudo lwbcrJo ncnsauo tanto un Helvetius como uno 
de los "ideólogos" franceses por igual. 

11v. ,Marx-Engcls: La ideología alemana ,p.46. 
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disciplinarias,<le la orgo.nizacibn,que el icarxismo pudo nens:n 
a su sujeto rovo1ucionnr10,e1 nrolctari:1do. Fue el. f';.r;,i,:o ¡

las organizaciones obrcr~s 12s t1uc nrcc·scriDicron un:t ct.i\·1;;ior; 

entre el interes particular y el interts gcncral,bajo la figu

ra positiva de dirigentes y dirigidos; fue la historia de la -

practica leninista <le la organizacibn la que perm1tib pensar -

nl sujeto revolucionario (el Pnrtido,ln vanguardin revoluclon~ 

rio.) co11:0 la '1superación 11 de J;is voluntades iIH1iviUu::ilcs en '.'0 

luntad general ,hist6rica ,clel orJcn de los "Yerdackros intcrc--
17 ses del proletariado". ~ 

Sin duda, lo anterior nuede narcccrse a unn "i rrun
ci6n salvaje" puramente "IJolÍ'tica" dentro de este c;rnítu1o, o 

tal voz, una suerte de antilcninisrao que se 1init3 a enunciar 

pero no puede explic1r. Es posiblc,\'ero no del toclo.\'0;¡r:1os i;0r 

qué. 

Si analizamos las problemiti:aciones sobre el suj0to (ya sea -

esto el Partido o las :nasas) no podc:rnos hacerlo m:ls c1uc a cucn 

ta de asociarlas a las pr:"i..::tic..-rs :1 pn:rtir ele 1:.:.s cu:i.lcs a(1ucllas 

se hacen posibles. Estas pr~cticas ospccÍEicns son en el marxi~ 

'mo ele tipo disciplinario,son formas Jo orgnni:aci6n de In luch: 

de clases y por lo tnnto,clada la historia del marxismo, estftn 

abiertas a la alternativa entre Partido y voncuardia revoluci~ 
naria o consejos obreristas. Decir nue la hístotin dcraostr6 la 
victoria de la lJYi1ncra for~a sobre 1:1 ~0?unda es constntnr un 

hecho: el alineamiento a la politicn dlscinlinnria Jel ?.C so

vifitico de los partidos comunistas occidentales. Esto signifi

c6 tambi6n que los puntos a discutir fueran nrccisamcntc aque
llos que el leninismo clc1 P.C.U. señalara cono "corrcctos",los 

puntos de choque entro conso:i is tas y leninistas ,en el fon:lo,sc 

juegan en torno del problema de la organizaci6n. En todo caso, 

la derrota de los consojistas fue el resultado de una lucha de 

12cfr. ,Hayck:"La discusi6n sobre el frente único y la fallida 
revolución en J\lemania",cn Historia del marxisi;io,Tomo 8;puede 
verse tnmbién,en un sentido inJ:orr.wt:i.vo,llistorin del marxismo, 
Tomo 7 ,en especial el artículo de Strada-:-TamfiTénvense Korscn: 
"Lenin y la Internacional cor.iunista",en La concención materia
lista de la historia y otros ensa~,pp.160-174. 



po,:.:r por Ja av:in~;ida Je las orpani:acioncs ohreras en benefi

cio del lcninisDo. El asunto es que el tema Jel sujeto,aue el 

!cn.inismo h:ib.ía impulsado co1:10 un:1 cuestión d.:: relación de fuer 

:a entre voluntallcs, fue el m:ismo tem:i c¡uc Korsch y J.ukács,y el 

mismo Gramsci, discutieran en Jos límites de ln problemática 

;1bfrrta por Lenin. 1Jebe:111os m:Ís ;11 len.inismo que a ~tarx l;¡ emer 

gcnci:1 del tcn;:i del :;ujctci: sl 1lar:1 Jos cl:Ísicos de la ririmora 

~~oi1l11·;1l·ion Jas fo;·~.1as <le subjct1vic'.ad eran un asunto exclusivo 

~e la co~pctencia del caric~er de clase (de la dominación),para 
el len in i s1;10 y sus secnc\:1;;, se volvió en un prob1 cma netamente 

j11ri<licu. Dividido entre el oensnraiento y la ncci6n el sujeto 
~'responsahlu 11 es la ocas i.Ón ele unJ prcocup~:.ción ri.oral. 

nc~~po11_::-.~tbi1 icla('.,autodctcrn:i.nnción del sujeto en la historia,son 

cucstiGnes po.sih.lcs para una teoría que vive al 11 sujeto''organi 

z,¡,\o por una "nol í t icu ,1,, J ;1 ex i stcncia" que es a "u ve: una 

"ex.istcnci2 política". El sujeto "es" en 1:1 mcdicl:i en que se 

or,~~un.iz¿¡ y ~;e Ji.sci~i} iIHl p:1r~1 la lucha de clases. El prolcta-

ri.ido,.:.l sujeto rc\'(ilucionario es concebido COl!iO clnsc social 

en la mcd.ida en quc1 se organi:a como clnse;dc lo contrario no 

existe. La clase proletaria existe en sus prácticas disciplin~ 

rias Je clase (partido,sindicuto,frento,otc) por oposici6n a 
Ja ercani:aci6n de Ja clase burguesa. O lo que es lo mismo,lo 
que existen son clases en lucha y no lucha de cluses. 13 

M:Í:; allfl del riesgo pol Ltico de una tesis voluntarista como la 

anterios está el hecho de que 6nicamente unn concepci6n de la 
pol1tica erigida sobre la experiencia jurídica del sujeto puede 

hacer <lcclr a la teoría marxista que lo político es una relnci6n 

de fuerzas entre voluntades o entre intereses in<llviduales y 
gencrnles. 

El principio de la subjetividad jurídica es un hecho 

positivo y productivo, es tambi6n,la condición m~s general y 

abscracta bnjo la cual puede efectuarse el intercambio segón la 

ley del vnlor,y realizarse la explotaci6n b::ijo la forma del "l.:!_ 

b re con tr:t to". La subj e tividaLl j uríJica o ln ex:perienc in j uríd.:!:_ 

13 Estu tesis l:t encontramos recientemente en Laclau:Política e 
ideología en }a teoría marxista. 
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ca del sujeto es un proceso fun<lantc <le la for~a de subjctivi

d[lt\ del capitalismo que ;,proxi1,1[lc\a1::e:ntc comicn:a en el siglo 

XVII y contin6a hasta nuestros días.Su característica fund~~cn 

tal,es decir,aquella que hace posible sus otras figuras inclu

yendo la forma de 'n libertad perteneciente al "libre contrato", 
es sin duda la de situarse en los limites de. la pareja sujeto

objcto y en la relaci6n que los sub~ien<le y sostiene: la pose
sión. 14 

La victoria de esta subjetividad fue y es un proceso d9 trans

formaci6n jurídica de las relaciones sociales; en este sentido, 

la forma sujeto es la puesta e11 acto Lle ci~rL~s rcl¿~clc~cs,la 

constitución de una interioridad enfrentada a una exterioridad 

y de la relación de fuerzas entre ellas. La forma sujeto es el 

entrecruzamiento efectivo del derecho,cle las pr{icticas discinli 
narias y las formas bajo l~s cuales esto es vivido y pensado. 

La forma sujeto es del e rclcn de la experi ene i a y por cll o fa~:J:. 

liar y cvi~ento u todos los s11jcto~. Es en este r6gir:c:1 <le 13 

experiencia, o bajo 61, que el marxismo pudo y suno nrcguntarse 

por el sujeto, sus formas de autodeterminaci6n en la historia 

como sujeto revolucionario y bajo la figura doblada en dos del 

inter6s y la voluntad. 
Diremos que es esta experiencia jurídica del sujeto 

el operador que permitir6 a los individuos interrogarse sobre 
su propia conducta y de formarse y pensarse como objeto ético

politico. 

14véase La norte :Historia de la mierda; también Ma.cpherson :La 
teoria políticadel individualismo nosesivo. 



!I.2.1 !:1 imaginar.to:¿fin do la oxporioncia <lcl sujeto? 

;\finos cicl si¡;Jo .\VIJ el filósofo llarnch Spinozn 

desequilibró la cstructu~a interna del racionalismo clfisico al ex 

ccui r l;; postulric ién ,;e· un fundamcJ:.t:O de Lt obj ¡~tividacl <le las 

ciencias <le la naturaleza, y, determinar nl conocimiento como un 

r)roc~so "Jior los mo,Jios que le son rn!ts adecuados". (1) 

Despla:rin<loso de la pareja ver<ln<l/error, al proponer en su lugar_ 

un:; o.:_iorcc de' p;·ocodimicnto de regul:icioncs inte;rnas, disti.n¡:ui6_ 

al .::0ncci~icntu como un proceso sin sujeto ni objeto. Y aón fue 

r.15s a 11:'t: precisó que la paroj;t suj eto/obj oto, propia del raciona 

li~mo clisico, ni indicaba el fundamento del conocimiento sino -

su~, 1ími~cs. En sum<1, la roLtdón su_ieto/objoto era del orden de 

lo i.n¡;J~Ti:1:1·!·io. O t~~mbi·Sn, que en cstn rcl:.tción lo dctcríí1.inrrntc 

t•r;1 c:.l :;u_:cro, e.s ciccir, que l:r relación era una dctorminaci6n na 

tural- soc i.:-il. ( ~j 

:.:ticLos ;1iíos después, el filósofo Al thussor rccuporar'Í.a 

la c~tcgoria de imcginario en lo que 6sta tenla do materialista. 

Esta rocup~ración fue, antotodo, un procedimiento cstrnt6gico: 

pone~ en jt1ogo l:l cntepor1:1 <le i1n~1gJ.nario en el po11snmi0nto ni3rM

xi;:.í:;! co1:i1JorLó una 0xc1.usión de los tc;nas del racionalismo. 

Pudo c:incc:i;Hsc :1sí •el tema de la \•cnlad y el error, el to1qa del 

sujeto y el objeto, y por intermedio do estas cancelaciones ex-

cluir dcficitivamento el towa de la oposición entro pensamiento -

)' 1·c~lidaci. 

lol nroY(:cto althussoriano fue un buen intento por 11lan

t·ear Li cuestión de la ideología sobre bases m:iterialistas; rom-

picnclo ,~011 e'l ten:a do la sociednd [t:into el esquomJ superestruct~ 

ra/lnirJcstructurn, como ol modelo do la alicnaciónT, con el tema 

Lk·I snjeto[como fundamento y ¡::ir:mtÍ'1 del conocimiento y por tanto 

do l~ verdad y del error: es decir el sujeto como causa rcsponsa

hl·.:], y por enck, con el tema del conocimiento[y su p:i.reja fundan 

to:sujeto/objot0]. 

( 1) . Spinoza,B. ,Tratado teológico político,M6xico,Jcan Pablos 

Editor,1975,Yrcfacio;uárrufo 24,p.39. 

( 2) Il11··1.· 1 51 7 65 ' pp."' - - . 
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En lugar de partir de l~s evidencias J2 la divisi6n d~l 

trabajo[trabajo manual/trabajo intelectual] que rucubrc la e~o~i

ci6n entre pensamiento/realidad [en los escritos Je ji:vcntul! de -

Marx], Althusser pL!rtc lle conccptps generales-abstractos J.el r:i:it~ 
rialismo histórico: el concepto ele rcp1·0,;ucc ién y el c:c lu;::h.:i de_ 

clases. Situ6 a la ideología como un funcionamiento efectivo en 

la repro<lucci6n/transform'1ción <le l:ts· H:l acioncs t!L' ¡nod;_¡cci6n, -

desplazando a la icleologia <lo su locali:aci6n en la superestrutu

ra y devolvi6nJola a su realidad do proceso material. 

Afin m§s, al proponer que el anjlisis de la ideología es un cstu-- • 
dlo sobre 1:1::; f01·¡;.~:s C.c ef·ic~1cio. soci:..~l, .scbrc t(·i:ni.c:-t:.:; de SL!b_ic

tividad, sobrecstratcgias discursivas, sobre relaciones de pc~cr 

como las figuras ele esta eficacia, consigue ncubar definitivamen
te con el caráct0:r de 01·ror, cntcndi1...lo cono cünc:icnci~·i falsa, ccn 

ciencia invertida o simulacro, que so le había odjudica¿o por to

ta una critica marxista. 

El hcchc d~ haber situado a la idculogia co~o una cu0s

ti6n de prácticas sociales fue fundaracntal y decisivo. 

Por .una parte supuso la emergencia de la tcorfo de las idcologfos 

como el andlisis ele las condiciones ideol6ricas ·ac la rcproducci6n· 

transformación de las relaciones de producción, por otT~t parte s~ 

puso que este análisis de~cnnsaba en ol.car~ctcr fundarncntnlracntc 

contradictorio del mo<lo Je producclGn que u su vez, descansaba en 

la divisi6n en clases como un efecto de la lucha de clases. 

Esto signific6 para la teoría de las ideologías la locnli:Gci6n -

de la contra<licci6n o el proceso contr3dictorio en el fondo de su 

análisis, con la correspondiente exclusión de aquclL:is an:".lisis -

que tendían a situar a lo que contribuye a la reproducción en un __ 

lado y lo que contribuye a su transformación en otrb[idcología -
burguesa contra ideología proletaria]. En sllmG, lo J."'te1·mimil1;:e -

es la lucha de clases, esta es la contradicción. principal, y 6sta 

es tambi6n quien atraviesa el modo de producci6n en su conjunto. 
Es decir que la lucha de clases pasa por las prácticas iucológi-

cas. 

1 
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Otro de los elc~entos decisivos propuestos por Althosser 

ft1e el concepto de apara tos ideológ:i.cos de EstaLlo. La teoría ele -

1:.is ideolog.ias !Hopone,entonccs, que las condiciones de la repro

ducción/transformación de las relaciones de producci6n se dan en

y por los ap:iratos idcol6g:iccs del Estndo[J\IE], en y por sus práf 

ticas[las prácticas por ellos reguladas], que son tambi6n el lu-
gar de la luck< c~c clases, a Ll vez que aquello por lo cual se lu 
cha. 

En suGa, Althusser propone ~edlante la teoria de las ideo 
1og1~1sy su cartctcr nl1strncto, u11 n11~lisis <le tipo hist6rico; o 

e que es lo rni~mo, una teoría que descansa sobre los conccptos
t.;c1. ;1:.1~cr.~:1l.i~;:10 h·i~;t6ric0. Y he :iquí lo cur.ioso,dcspu6s do hab01~ 

tlct~r~i.11:1,Jo a l¡1 1:~or1~i J~ l~s i<lcologias co1no 11n ejercicio de t! 
po h~ s-::ór.:co, dcüicado :1 l aná1 isi s do las condiciones ele existen

cia ele las prácticas sociales, acomete un salto espectacular, me_ 

at.:.·cvc!·.1.a .:? decir que casi ~~crobfitjco: introch1ce nucvJmcntc el ca 

r:ictcr Je: "dc[o1·m:iciÓn" de la ideología mediante el concepto de i 

rnagin.::rio. 

DcsJo luego que lo curioso no es el haber importado un concepto ! 
5cno ~' .l:i teoría m~irxista, ni tampoco haber "coquetcaclo" con la 
Jc~icnacl6n que le oto1·za la teorin lacaniana del inconsciente; 

lo '!UC' l!:t:na podoTosamente L.i atc:-:.cién es hnhc>r recurrido a un 

tér:i.Jno co1r1:}l1..:t(ltnontc innc:cs:~aria. (S) 

Lo cxp1icar~~os. La tcor(a de las ideologías convoca,al instante, 
ln necesiJnd de un an[1lisis ;:ior ln vín de la mateTinlidad de las 

¡n:Ícticas i•leol6gicas. En sum:.i, lo "real" de la ideología es su __ 

capacidad de prodt1cir, tanto en lo biol6gico (4) como en lo social 

relaciones in6Jitas. 

--------------
(3) El cjorc.icio filosófico comporta, muchas veces, esta lectura 

particular de textos que no purtcneccn a su tendencia, es un 

h~bito perfectamente aceptado, y descansa en su capacidad ª! 
trat6gica Jo provocar distanciamient~s]en el sentido brtichti 

ano)., 
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Relaciones inédit;is en las fonr.¡1s de subjetividad, en 1:1 

formaci6n de dominios de saber, en las formas de ejercicio del pQ 
der, relaciones en esas formaciones y entre ellas, articula¿as 

sobre pr6cticas institucionales [Al!:] que rcgul:in y norr.~ativi:an_ 

la puesta en práctica de todas lns formas antedichas. Al decir re 

guladas por los AIE nos referimos a que t:into las formas de subj~ 
tividad, las formaciones de dominios de saber, así como las for-

mas de ejercicjo del poder que ellas co~portan, sólo pueden llc-

varse a cabo mediante pr~cticas especificas, ya sea en la escuela 

en la familia, en partidos políticos, mediante la edición de libros 

de texto, en los peri6dicos,etc. 

Es decir, el an:Ílisls se siL(¡a en las "oxpericncias~' que se cons

tituyen hist6ricamcnte Je manera singular, en la proJucci6n de -

discursos, en sistemas de poder que rcguln1; tocl:ls las pr:lctic::is y 

las formas bajo las cuales los individuos ;1uE-clen y deben ser rcc2_ 

nocidos. Esto es, bajo las prácticas do los ATE.Y estas prácticas 

son contradictorias, es decir, son el lugar de una lucha, y a la 

vez es aquello por lo que so lucha. 

Ahora bien, la articulaci6n entre dominios de sabcr,--

tipos de normatividad y formas de subjetividad, es decir todo a-

quelo que conforma las experiencias sociales, es del orden de las 
· positivi<la<le:;, es lo "real" de la ideología, os su r.iatcrial i<~ad. 

Si quisi6ramos designar a todo esto con un t6rmino como el de 1ca 

ginario, o relaci6n imaginarla, tendríamos lo siguiente: 

llamaríamos "car:íctcr imaginario" a las formas y las modalidades_ 

de la relación consigo mismo por las cuales el ndividuo se consti 

tuye y reconoce como sujeto, y estas modalid:ides asu ve: , sujetas 

a la historia y su proceso. 

(4) En lo que respecta a los cambios bi6logicos sufridos a lo 
largo de la historia, es especialmente importante el intcr6s 

d~mostrndo por un grupo de historiadores que, reunidos en tor 

no al historiador Le Roy Laduric,se encuentran trabajando so~ 
bre las grandes transformaciones bio16gicas sufridas por el -

~uerpo humano por la práctica de ciertos procedimientos m6di

cos (higiene) desde el siglo XVII. Desafortunadamente aún no 

se publica. 



Pero, si nccpta~os tal dcsi~nación, que seftala antetodo 
el cardctcr cFcctivo y c[icnz de las pr~cticas ideológicas, 

¿,de dónde s~1.le esa cu:1] idad .0cforn1;-ida Je ln Tclación imaginaria?, 

¿acaso, no d~: cuenta de un:1 iutromis.i.ón de ciertos temas que, se

g6n parcela, habían sido eliminados del discurso marxista?, 

¿qué implica par;: l:l teorL1 de las :i<lcologLis la importación de -

este término?, i,cs o no un término inncccs:nio ? . 

!\ntl~S de contC'st~r estar prc~unr;is es necesario un pcqu~ 

flo rodeo. ,:.i:a q1!.3 .sL:~ti.do Ja tco1·í~1 althusseriana de. la ideo~ogía 

utiliza el c~r~ctcr ~Da;inar¡u?, ¿<le qué forma se asocia en ella 

Vc¡ll~os '\UC <licc A1tl1usscr al respecto. 

'' ... toda idcologia rcprcscntn,en su deformación 

ncccsariarncnto i1¡wginaria,no Jas rel;:icioncs de 

producción cxistcntcs(y las restantes relacio-• 

ncs derivadas de 6stas),sino ante todo la rela

ción (j.nn:;:inaria) de los individuos con 'las re

lacjones de pro<luccJón y con lns relaciones que 

de ellas se derjvnn."(S) 

La "dcformaci6n necesariamente imagin:tria" es explicada por inteI_ 

medio de la catcgorla <le 1:1 interpclaci6n(como función ideológica) 

por la de rcconocimicnto/Jesconocimiento(como funcionamiento) y 

por la <le estructura doblemente especular de la ideología. 

Todils estas asociaciones que le permiten a Althusser determinar_ 

la rcl:iciéin ir::.:iginaria remiten a un procedimiento particular: 

el recurso :1 1:? hcrmc~6utico del sujeto. 

Consiste en un procedimiento Je desciframiento de los individuos, 

en uD.;t intl,rprct:!c.if:n de la" 'formas en que se reconocen como suj_~ 

tos de una prjctica, Pues b~on, he aquí el probl~ma,¿por qu6 recu 

rrir a una intcrpretYci6n Jel sujeto?, y sobretodo:¿qu6 otra cosa 

exch1yc este cksc'ifr;?micnto Jd sujeto? 

-(~i ~-;-:·n:-t:-:;(-~~deolo":ía y nparatos ideológicos del Estado" ,en 
·'~ ,,_1,. "'~. J ~., b 

Posicioncs,Barcelona,Anagrama,1977,p.105. 
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La problo1n~ticu q11c to(i¡1 h0r!!~cn6utjc3 cxc1t1ye ~s preci

samente aquella cruc, p:'tgi11:1s ¡;,(t~; :1tr~ls }:~1bÍ:¡r;os qu:..·rido ccs:~z~~.r 

con el término de "relación imaginaria" [en un intento por :ecu;i~ 

rar la m;itoria U da<l tendcncial de la noción spino:ista], esto e,>, 

las formas y lets mod:diJaclcs de la reL1ción consigo mismos media::_ 

te las cuales eJ invividuo so constituyo y se reconoce corno suje

to. En efecto, design~bamos como imaginarias las técnicas y pr6c-
ticas de la existencia reguladas por los AIE 

Pero, también hacÍJmos hincapié en lo inncccs.irio del t&n~1ir:o ir:i:i 

ginario, si este finicnmcntc indicaba la mntcrialidetd de dichas téc 

nicas y prácticas do l;i existencja, que ya h::Lií:rn siclo scguic\:il'll'!2:_ 

te situadas como su nombre lo indica, es decir cc~o n~Scticns. 

Esto parece pnr~JSjico.Si se recurre al procedimiento 

por .la herml'n.Sutica d.::.! sujeto para explic1r l.a relación jmagina 

ria de los sujetos con sus condiciones de existencia, y al mis~o_ 

tiempo,cste procedimiento implica la exclusi6n del an~lisls de lo 

propiamente imaginario,¿qu6 est~ pasando en la tecrra de l~s 

logías? 

• 1 
..:..l.CO 

He aqui lo decisivo, ~lthusser ha clado un salto de la 

teoría de las ideologias hacia una teoría de la idcologia en ~en! 

ral. No es mi intencjÓn discutir si es o no pertinente esta teoría 
general. Lo que si me parece determinante es que parece ser que 
sta filtim;i excluye efectivamente los plantcamientcis ¿e la priwera 

y esto sí es paradójico. 
Por otra p;irtc, ¿por qu6 postular una tcor1a de la ideología en 

general?. Para contestar esta pregunta recordemos lo que se dice 

expl1citamente: esta teoría tcndria que v6rsclas con la estructura 

siempre presente de la idcologla en la historia de las sociedades 

de clase.(6) Esta estructura implica una funci6n, la interpelación 
y un funcionamiento, el reconocimiento de los sujetos y su situa

cl6n inversa y necesaria, el desconocimiento. 

Dice Althusser: "este reconocimiento nos da únicamente la 'conscicn 
cia' de nuestra práctica ininterrumpida(etcrnu) del reconocimiento 

ideológico, pero en modo alguno nos da el conocirniento(cicntífico) 

del mecanismo <le este reconocimiento."(7) 

(6) Althusser,L.,op.cít.,pp.99-119. 
(7) Althusser,L., op.cit;,pp.113-114. 
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¿Qu2! e'' lo que ha pasado'? i\1thnsscr vuelve a introducir el temu 

.'.~l cc,;:.;,·:,.,;c:;1Lo a través del tcnlino dcsconoc:imicnto. 
-·-··------·--

·,· l,1 qui: es m:i.·;, :1fl:1dc que "es preci:;o est:1r fuera de la ideolo

¡:í;1,c,; ¡J-;c.ir en el conocimiento cicntífico"(8) para poder "iniciar 

ua disctir!;O dcntífico [s·in sujeto]accrca de la ideología"(9),cs 

•lu:ir quE· el c::rnctcr i::::1g.i.r.nrio(cleformado) de toda ideología es 

en rclaci6n con la cioncia. 

Por lo visto, 1:1 teoría altlmsserLma que puede sustraerse de los 

tc:11:1s rae ion:!l i:;tascu:mclo plantea un ejercicio histórico(teoría de 

las iJ0o!ogias), vuelve a recu~crarlos en el ejercicio filosófico 

(tcorla de la ideologia en general). 

Pues bien, resulta que por el cJr:icter necesariamente 

1:eforn:ado de l:i idC'olof.'. Í<1 en rt'1:1ción con el conocimiento cicntí

C i:o, c'.\clui,;:os vl ~1s;wcto ftmdarncnt:tl que no hemos cesado ele con 

;-;itlcr:tr, !e t:Cicac·i~1 pr:1ctlca de Jci iclcologl;t. 

r:n cf{:cto,tJnto p~!r:.1 1:t hj.stol'ia de 1:-is ci.c·nclns, corno para una 

historia marxista del propio materialismo hist6rico, tiene espe-

ci:ll i::;port~\nci:t el an[d j,;is de J;is condiciones ele producclóa ele 

los discursos, condiciones que so realizan por intermedio de las 

pr:'icti:::.z:s ,le los ;\fJ: y en sus luchas. Para 1;1 ciencia de la his-

torL1 lo qi:c cu,'nt!l son est:1s condiciones de posibilidad, para 

la ciencia de l:i historia lo.)Qllú resulta. decisivo es el espacio 

soci~l que hace posih!c la producción del conocimiento: la rela-

c ión c;itrc lo~. llorninios de saber y 1:1s rcgul:1cioncs y normn.tiviz~ 

cionc·:: q\lc Lis pr:Íctic:i:: de los ,\TE poncnen pr:ícticn. en el proce

so de producción de los discursos. De igual n!ane1·a ln. producción 

discursiva no científica, se encuentra sometida al mismo tipo de 

condicionantes. Los actos individuales, los comportclmientos,cs .d.!: 

cir las form(lS d~ inscrc:ión de la~' pr5cticas indlvicluales en los 

mecanismos prcecscritos por los AJE, están igualmente condiciona

das por un ejercicio del poder puesto en práctica al interior de 

los misrnos.apnratos. Si esto es as5, lo que está en juego en un 

an:íl is is no es m:'is que la eficacia de estas prácticas, las formas 

y rao~alida<lcs <le las mismas en relación con la lucha de clases. 

Entonces, ¿c6mo puede pensarse que estos tipos diversos de formas 

y r.iocl:!l.idadcs positivas pueden ser "deformadas"? 

(8) y (9) Althusscr,L.,op.cit.,pp.114-117 . 

. . -_ --.\ 
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Las as] ll::im:idas "defon;:¡ciones neces;irja:icnte 

imaginarias" no son m:Ís que un<J cstrai:cgia de exclusión de l:i 
materialidad del ejercicio ideológico. Imnlica la entrada de 

la especulacibn a prop6sito d~l car&cter cognocitivo de la ide~ 

logía, que pqr la v1a de la teoría de l:is idcologías,cra elimi

nado. 

Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente: si la ideología es 

imaginaria (en el sentido ele deformada) no existe una.teoría de 

las ideología~ sino una suerte ele teoría del conocimiento y,su 

colateral necesario, una hermcn6utica del sujeto. S6lo desde un 

análisis sobre el carácter material de la ideología es ~ertine~ 
te plantear una teoría de las ideologías.· 



II.3. El tema del conocimicnto:la verdad y el error. 

Ln noci6n <le verdad se establece en rclaci6n con 

ocres fcn6mcnos: la renlizaci6n de un conjunto de procedimien

tos,de t6cnicas,prcescritos po1· pr~cticas institucionalcs(AIE), 

por el desarrollo de dominios de conocimiento diversos (teoría 

del conocimiento,cp.istcmología,etc) y tambi6n ea relaci6n con 

fo1rnas especificas bajo las que los individuos son obligados a 

otorgar un sentido y un valor a su conducta (formas de subjct! 

vidad). 

L~ verdad es una noci6n hist6rica. No s6lo se ha -

transformado en cuanto n lo que designn,sino que estas trans-

formacioncs han sido llevadas a cabo a trnv6s de las diversas 

formas Je nsociaci6n con acontecimientos que son,propiamente -

hablan<lo,ajenos a la verdad mis~a. En ofccto,la verdad nunca -
ha cstaclo :;o1::. 

Pa rn nosotTOS, 1 a idea tlc verdad trae consigo aso- -

ci:id:is :tqt:cllas dv objctivid;hl,comunicabil idad y unidad. La -

verdad puede ·definirse en conformidad con unos·principios 16g! 

cos pcro,por otra parte,sucle entenderse en ¡.>"ran medicla como -

conformidad con lo real. Para el sentido com6n,es decir para -

l3s evidencias fn~ilinrcs y cspont~neas, la noci6n de ve1·dnrl 

p31·ccc no h~bcr sufrido c~n!bio nl~uno y resultn,por-19 dem6s, 

rclativ:1mcnte simple y trnnsp:trcnte. Sin emb;ugo, es posible -

preguntarse si la verdad, en tanto categoría mental, no es so-

1 idnria de todo un sistcm;i de pensamiento y solidaria,por tan

to, de ciertas relaciones sociales. 

Efectivamcntc,ln verdad no siempre ha abarcado el 

mismo contenido semántico. 1 

1con respecto a la emergencia de la categoría de vcr<lad,v6ase: 
Dctiennc:Los m'aestros de verdad en ln GrccH1 nrcaica;Vernant: 
~ito y eeñsiliiiil:~iit:O--cli-E--ci;·¿fr:-1-ii-¡¡·¡¡t:¡·~~""G°-üa rceT011:i;-;rr~ el, 197 3; 
y,por supuesto,al mnustro de ambos,Gernct:Antropolog1n de la 
Grecia antigu¡;,Mn<lrid,Taurus,1981.Con afán exploratorio se 
pue:Jc cfotcctar el mctodo utilizado por este último autor. en 
Dcnvcnistc:"El derecho",en Vocabulario de las instit~c.ione~ 
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No obstante,n pesar de los cambios sufri~o~ en cu~nto a su 

designaci6n,importnntcs en si mismos,vale la pena scfialar cuc 

las solidaridades que el vocablo verdad establece con otros 

fen6menos de lo vida so~ial no han"dójado de permanecer las 

mismas,en cierto .aspecto y de forma altamente asombrosa. 

La verdad parece haberse deslizado de un contenido sem~ntico a 

otro conservando, sin embargo, las mismas relaciones que en su 

emergencia en la polis griega la habían asociado con las prác

ticas jurídicas. 2 

En su emergencia al interior de la nolis griega la 

verdad se hace posible en la puesta en acto de nuevas pricticas 

judiciales; surge cotio t1~ procc~imicnto i116cljto c:t1c abrir~ 01 

desarrollo del pensamiento racional en Occidente y,al mismo tic~ 

po, aparece como criterio y como medida a partir de la cual los 

individuos podrán juzgar sus comportamiento& y dar sentido a 

su acción. 

I.a verdad como categoría r~cnt~l se h~ Dodliic~!do )T, 

sin embargo, la experiencia <le la vcr<lnd parece no haber abnn

donado las relaciones que estableciera con las pr6cticas jurí

dicas a las que se vi6 asociada. Trataremos de mostrar esta -

cuesti6n paradójica en las páginas siguientes nara lo cual se 

hace necesario un pequefto desvio histórico. Veremos csquemiti

camente aquello con lo que la catcgoria de vcr<la~ se ha aso--

ciado, es decir, las cmidiciones que la han hecho posible cua~ 

do surge a la historia del pensamiento occidental. Indicaremos 

a la voz los aspectos determinantes do la experiencia de verdad 

en Grecia porque nos atrae sobremanera la semejanza que encon

tramos con la experiencia de la verdad en nuestro tiempo. 

Elio no significa otra cosa que destacar un campo de estudio 

sumamente interesante. Nuestro inter6s primordial es,no obstag 

te, el <le la relaci6n entre la verdad y la hipertrofia de las 

prácticas juridicas en el capitalismo, y lo ~ue esto signifique 

para la teoría marxista de la ideologia. 

1 (sigue de la pág. anterior)indocuropcs,Madrid,Taurus,1983;y para 
seguir sus transformaciones succsivas,ver Foucault:Las palabras 

y las cosas. . 
~Esto ~o es completamente correcto:de hecho la verdad anarec 
interior de prácticas ~ituales dol prederecho pero fue perd 
poco a po~o su carácter mágico al asociarse al derechp de 1 

é al 
en do 
polis. 



En la cuosti6n Je la ver<la<l,nsl como en cualquier 

ascnto <lcl or<len <lcl sabcr,ln ciudn<l griega puso tnmbion sus 
li~ltcs. El priraer bosquejo de una verda<l objetiva es el de una 

categoria que se instituye en y por el difilogo. Precisamente, 

es en las diligencias de tlpo judicial d6nde se encuentran te! 

timonios de este nuevo tipo de verdad in6Jito hasta el raomento 

en el pensamiento y en las prficticas sociales que regimentan -

1J polis. 
Esta nucvJ vcrdn<l racional carncterizndn por ~er el horizonte 

<le una serie inJcfinicln <'.e invcsti.¡::aciones ,se establece como 

;ivcriguación y poso:;ión intelectual <lel sor. Surge: en el seno 

¡!,, pnct:c:1s j\J.:lici.'!les c~11(• h1bían sustituído a ln tradicional 

o:·d:1lÍ¡1, su~:~:c,sin c:;::b~1r:.~o,::1ás como posibil.idad que como efecto 

Je las anteriores. Se tiene pruc:bu de ello en un monólogo de 

Atonc::i durnn:c el proceso levantado a Orestcs en el que ella do 

cl::ra a las Eu1;iéniocs: "Di?,o que las cosas no justas no triun

f:1n con los juramentos." P:ilnbras decisivas que el coro de ciu 
d:1<l:1nos rir0ion~a coa Los siguicntes:"Entonces,haz tu indaga--

ci0n y pronuncia el juicio rccto." 3 

Es, en cfccto,en lns pr~cticas judiciales donde 
s~rge la evidencia de la seculariznci6n de la palabra,de la li 

bcracibn del discurso de las ataduras m6gicas que comportara -
' el ritual <lcl juramento.,Al mismo tiempo,en las dcliberncioncs 

políticas de la clase guerrera se va forjando la oposici6n ca

pital, en el vocabulario de las instituciones (la asamblea), -

entre los intereses colectivos y los intereses personales. 5Es_ 

este mismo medio socinl,con sus relaciones juri<licas y políti

cas,cl espacio posible que permitirá distinguir el plano del -

discurso y el plano de lo real (pcnsamicnto/realidad). 6 

3netienne:Los maestros de verdad en la Grecia arcaica,p.105 
4Ibid: p .104 
5rbid: p.102 
6ibid: p.103 
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La noci6n de lo verdadero empieza a conformarse en este horizon 
te en oposici6n a la eficacia polltica de la palabra. La disti~ 

cibn de un plano del discurso y un plano de lo real perr.;i te t2 

mar al lagos como conocimiento de 1o real,co1<:0 un instru;::c:no 

entre el sujeto y ln realidad,como un significante que tiende 

a un significado. Pero,a la vez,hacc decir a sofistµs y ret6r! 

cos que el lagos no es una identidad en sí,y que al no revelar 

las cosas en que se apoya, no puede ser unn forma de comunica

ci6n con el otro (nada tiene que comunicar). 

El logos,dividido por el diálogo,fluctéa entre ser el instru-

mento de la vercl:id y el vehículo del consentimiento,cl instru

mento de la violencia y la persuacibn_ 7 . 
La verdad surgida en las prficticas del derecho se 

configura por los procedimientos de la ~is~a matriz pr¿ctica 

donde se hiciera posible; sus t6cnicas son la invcstigaci6n, 

la avcriguaci6n, la discusi6n que pcrCTite dar a la raz6n sus 

razones, a la vez que da la ocasi6n de construcci6n ~e 1~ opi

ni6n. La verdad se constituye como un rclato'corapleto,exhausti 

vo,como un no-olvido: el testigo,el que Ve y el que oye,es aquí 

una figura principal. 8 

La evidencia de la verdad surgida de la diitinci6n 

entre el pensamiento y la realidad pcrmnnecerd en Occidente -

durante mucho tiempo todavía. 

7 Ib id: p. 106 
8Ibid: p.106 
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II.3.1. La experiencia de la verdad. 

Marx ¡]cefo que ol pensamiento se hallaba "preiíado" 

por una mnteria,el lenguaje. Este se volvía por esta frase una 

suerte de Índice de la mntcrinli<lnd concedida al pensamiento. 

Con ello se sefialabnn dos cuestiones: una, la posibilidad de -

iniciar una linguistica mntcrinlistn, y la otra, en relacibn -

estrecha con la anterior, c:ue esta li.nguística debía desenten

derse e.le la disyunción entre pensamiento y realidad. 

En suma, si el lenguaje es del orden ele lo material no puede -

ser lo otro de la realidad, ~ino realidad bl mismo. 

El lcngunju e~ un proceso productivo de realidad: por lo tanto 
csLÍ sujeto a \n;a investigación sobre sus conc!icioncs ele pro-

<lucci6n y sobre lns reglas <le formaci6n discursiv~s. 1 

No obstante, la producción del discurso ha estado 

controlada en Occidente por un ejercicio que la aleja <le su 

r:;¡terL:licl:.ül co11~ti Lutiva, el lcnguajc (entendido como sus re

glas de form:1c ion), y que lo :1ccrc:t mús a otro tipo de matcriE_ 

lidad: las condiciones de posibilidad de los discursos, su rc

lac ión con las prúcticas sociales (instituc:ion::iles) con las 

c11alcs se asocja, 

A l::i luz de esta catcrialidad, el discurso se presenta no como 
u;1a unidad que pcic<la ser objl'to de una Iinguística (entendida 

cumo el anúlisis <le las regulaciones internas del discurso y de 

conform::ici6n de enunciados) sino como aquello que se organiza 

por el intermedio de una roglmcntaci6n no verbalizada. 

Ortanizado en asociuci0n con pr6cticas institucionalizadas, 

sostenido e iii1puesto por la coacci6n y la violencia, el discur 
so <leja de ser lo otro de la acci6n. En este sentido, el <lis-

curso es la acción, es parte de la experiencia de los sujetos. 

1véase Engels:"C::irta a Mchr.i.ng,14 de julio de 1895" donde se 
nfinna que son estas reglas de formacibn discursivas las,que 
habrian quedado en el tintero,preocupados como estaban Marx y 
61 mismo por el car~cter de clase del discurso idcol6gico, y 
por supuesto se lamenta de ello. Se trata de una invitación a 
reconsiderar lo antes abandonado. 
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Hemos trabajado con la verdad no en el sentido de 

una categoría sin más, sino en el aspecto de una experiencia que 

compe!e a las prácticas que regulan y normotivi:an su e~crgcn:ia. 

Esto convoca al instante la idea Je las condiciones que h~cie

ron posible la experiencia <le lri verdad, condiciones que'la si 

tuaron como medidn de los comportamientos individunlcs y tam-

bi~n, que la hicieron solidaria de vn dominio de conocimientos 

singular (aquel que ~e desenvuelve en torno a ln rn:6n cc~o ins 
trumento de conocimiento de lo real). 

Todo recurso a la verdad es,sobrctodo,una puesta en 

accibn de una experiencia de verrlnd. Por consiguiente, la col~ 

caci6n de la ideología como una cuesti6n en el orden Je lo in"" 
ligible, en raz6n inversa con la vórdad, implica una experien

cia de la verdad, una escenificaci6n de las condiciones bajo -

las cuales se ha hecho posible como criterio de ln acci6n y del 

co¡;,portamiento, como fund:1me11to ele un dominio de conocinientos, 

Y.finalmente, como la ocasión de la reali:aci6n de pr6cticas 
sociales específicas. 

Para la ideologia y la teor1a que la analiza,ln asociaci6n con 

la· verdad implica que esta Última sea tomada co:no instancb no.:.: 
mativa de la acci6n social, como fundamento <le la propia teoria 
y como puesta en neto y reproducci6n .de procedir.lientos de nat~ 
raloz::i extradiscursivn (o si se qui.e:rc,quc ccr;petcn al cB!:\jl•) de 

ejercicio de los aparatos idcolbgicos del Estado). 

La experiencia de la verdad se apoya en un soporte 

institucional,estatal,reforzada por el sistema escolar,por la 

forma parti<lo,por las prácticas jurídicas,etc. 
Esta experiencia de la verdad está presente en lo cotidiano y 
juega un papel muy importante en casi todo discur~o en nuestros 
días, incluyendo a la propia teoría de la ideología. Pareciera 
como si, sin estar avalado por la verdad, el discurso no podría 

ser. En el caso de la ideologfa,su asociaci6n con 'la verdad 

sirve como indicaci6n de un funcion~miento en la teoría, como su 
índice de eficacia:el recurso a la verdad es paite necesaria de 
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la tcorí.a; abandonado en un momento,vuelve a hacer su apari--

ci6n bajo la figura Ju la prueba por la historia. Para ser pr! 
cisos,l.cnin,en su critica contra l\:-iutsky,h:1cía uso de una ver

dad tclcológica insc1·ita en la evolución del movimiento obrero 

hacia la conciencia comunista. 2 

Ahora bien, de lo anterior surgen dos cuestiones -

importantes para nosotros, uno de ellos es la nocesidad de pr! 

cis:1r c6n10 se Ja o!:ccti\·~1:1e11tc esta experiencia de verdad en -

relación con la teoría de la ideología; la otra es,nntes que 

un:: ncccsldatl, unn pregunta:¿c6mo compete ln experiencia de la 

vci-Ja-.1 al m~1:,xis:-r:o?,¿~)Or c¡ué ne' puede 11hrar.sc tlol recurso a. 

la v~rJJJ?,¿,1u6 signi:ica,pur~: el 1i1~rxis~!o)cste procedimiento 

por 1:i vcr,i:1c"' ,y por i'.tl tir.iO, ¿cómo hacer entrar la cuestión de 

la alternativa entre una verdad de derecho y una verdad histó

rica? 0,si se quicrc,csta 6ltima pregunta podría plantearse c~ 

mo sizuc:¿qu6 scnti<lo tiene para el marxismo la cuestión de su 
ciL·ntifi.c.:cl:1J cnfrl..'nt.:1:.Lt a su idcologicid~d? Ya sea unn verdad 

científica o una práctica política, el problema parece no ser 

el Je una alternativa; en cualquier caso el problema consiste 

en averiguar qu6 ha hecho posible en el pensamiento materialis 
ta la emergcnci:-i Jo tal cuesti6n. 

Comenzaremos con la p1·imcra pregunta: ¿cómo se ha 

jug:1do J:, noción tle ideología en el orden de la verdad? 

En los cl6sicos,la ideología aparece con un carácter negativo. 

Ilusi6n,fant:isma,concienc.la invertida siernpro del lado del error, 

co11fundi6ndosc con 61, pero tambi6n como lo opuesto a la repr~ 

scntnci6n. Podemos sintetizarlo diciendo que la relaci6n del 
sujeto con la verdad es velada por las condiciones de explota

ción, condiciones que serían exteriores al sujeto de conocimie~ 
to, Así es como se utiliza la noción de ideologíc en La ideolo

gj_;i_:1lcn!i:_na. J;n general, el la se manifiestu bajo la forma de un 

oculta1;dento de las relaciones de explot:-ici6n que se marcan en 
el sujeto de conocimiento quc,por naturaleza propia,debería es 

tar abierto a la vcrdad. 3 

2Lcnin:¿Qué hncer~ y H'1libar:"Matc1·ialismo e idealismo en la his
torio deia teoría marxisca",en Cinco ensayos de materialismo 
hist6rico,p.Z61-306. 
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Frente a este sujeto originario se sit6an las estructuras polí 

ticns que se le in~oncn como modelos <le verdad. 
Problema <le exterioridades,de espacios aut6nomos anteriores a 

su relación (lucha de clases). Al mismo ticmpo,la verdad es ma 

nejada como la vuelta a la origin::ilid::id pura del sujeto de co

nocimiento, a su absoluta libertad cognocitiva; en fin, la ver 

dad ~s pensada dentro del esquema d~ la representacion como r~ 

!ación transparente entre el pensamiento y la realidad, entre 

un sujeto y su objeto .. La represent::ici6n es una figura de la 

posesi6n, es pensada bajo el supuesto de que el conoci~iento y 

el pensamiento son instrumentos de dominación de lo real. 

La verdad mediante la cual el sujeto se mide es la 

verdad de la historia; una historia que es el relato del devenir 

del movimiento obrero hacia la organización del "reino de la 

lipertad". Al igual que el sujeto,e] conocimicn~.o es 1:1.::Jido lJüi 

la misma verdad de la historia: verdad teJcol6gica. 

De ahí que el acabamiento de la ideología se hace posiblc,para 

este tipo de pensamiento, no ~ante como una tema de conciencia, 

sino como una acción revolucionaria (medida por la verdad de la 

historia o el comunismo como estadio normativo de la misma). 

¿Cuál es esa experiencia de verdad que estructura 
la noci6n de ideología y la configur~ como tal? 

Anteriormente indicabamos la respuesta en el sentido de que exi! 
tirían una serie de procedimientos preescritos por las pr1cticas 
jurídicas del Estado capitalista que darian cuenta de esta expe

riencia. Ahora podemos determinarlo con mayor claridad. 

El ejercicio de las preescripciones del derecho m~ 

derno descansa en primera instancia en la figura del sujeto. 

Desde el siglo XVII y con el advenimiento de nuevas relaciones 

econ6micas, el derecho señala al sujeto como un individuo libre 

en la medida en que es propietario de su propia persona y de sus 

capacidades. 4 

3Marx-Engels:La ideología alemana,pp.30-79 
4Macpherson:La teoría polÍtica del individualismo posesivo,pp. 
16-17: 
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Entonces,es en torno a la practica de la posesi6n y al concepto 

teor6tico Je la misma donde,en primera instnncia,se conformar6n 

las pr~cticas juridicas. Los conceptos de libertad,derechos,o

bligaci6n y justicia son modelados con fuerza a partir del eje! 

c1c10 de la posesi6n,como experiencia del sujeto sobre sí mismo 
. 5 . 

y sus capacidades. 

En suma, la posesi6n en tanto categoría propia del derecho,así 

como un procedimiento de normativizaci6n del comportamiento de 

los sujetos,so encuentra a la base de la noci6n de sujeto y <le 

su forma practica (subjetivización). La posesi6n como normat! 

vi:aci6n asi como categoría, funciona como la condici6n de po

sibilidad de la noción de sujeto, y por tanto Je cualquier te~ 
ría que la contenga como criterio fundante,origen y fin del e~ 

nacimiento. 

Todo3 estos sunuestcs [liberta<l,derechos y Dbliga

ciones,etc) se corresponden sustancialmente con las verdaderas 
relaciones <le una sociedad mercantil. 6 

S6lo en condiciones don<le nrevnlezcan las leyes del mercado es 

posible plantear la noci6n de posesión y aquellas con las que 

se asocia. Asi como Gnicamente en esca situaci6n es posible una 

caracterizaci6n del individuo o partir de la posesión de su pr~ 

pio cuerpo y capacidarles.* 
Las asociaciones a las que ohliga la utilización de la noción 

de sujeto no son necesariamente expl1citas, por el contrario 

son relaciones que se piensan silenciosamente. No me refiero, 

por supuesto, a la relaci6n entre el sujeto y la libertad, o 
entre el sujeto y la posesión de su cuerpo y fuerzas, sino a 

aquello que las hoce posibles: las relaciones de intercambio 

entre propiet;irios, la compra-venta de la fuerza de trabajo, 

y la forma jurídica bajo la que ambas prácticas se llevan a 

cabo. 

S Ibid: p .17 
6 Ibid: p.17 
*No se propone un vínculo mecánico entre la experiencia concre 
ta y vivida con la teoría.Esta última,como lo comprendiera Fo!:!_ 
cault,no traduce al nivel del discurso los procesos económicos; 
el referente no detenta en sí mismo la ley del objeto científi· 
co.Lo que se trata de seftalar es que los leyes del mercado ~on 
la condici6n de la teoría mediante la puesta en práctica de re-
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En suma,los supuestos implícitos no pueden ser 

abandonados mientras prevalezcan las relaciones de mercado,o, 

más bien,tender6n a imponerse c:omo "evidencias" mientras estas 

condiciones prevalezcan. Las reglas y las nor~as preescritas 

por el aparato jurídico posibilitan la constitución de los di~ 

cursos a partir de la noción de sujeto libre y propietario;pero, 

a la vez, son el lugar mismo donde la contradicción salta a la 

vista. Estas condiciones son las mismas para las teorías del 

individualismo posesivo 7al igual que para la emergencia de la 

teoría de la ideología en el marxismo. No obs~ante,las cosas no 

son tan sencillas como parecen. 

La concepción de la posesión temblé~ ha ma~cado y sefialado los 

derroteros de la téoría de la historia marxista, ~sta 6ltirna 

emergi6 signada por las propias relaciones jurídicas. De hecho, 

la división entre sociedad política y sociedad civil, se hace 

posible al interior de un pensamiento para el cual la sociedad 

econ6mica,consistente en relaciones mercantiles entre propiet! 

rios, se diferencia de la sociedad política e~tendida como arti 

ficio calculado para la protección de esta propiedad y para la 

reproducci6n de la misma. 8 En la Jdcolngía alemana lo~ cl,sicos 

del ma~xismo son todavía deudores de esta distinció~. y'si bien 

Marx la abandonará, no es menos cierto que la mayor parte ele lo 
escrito dentro de una teoría de la ideología se basa precis~rae~ 

te en la disyunción que la tópica del edificio introduce. 

A todo esto,¿c6mo relacionar lo anterior con la ex 
periencia de verdad que subtiende la teoría de la ideología? 

Pue~ bien, no s6lo la noci6n de sujeto libre y po

seedor es fundamento de la cuesti6n de In ideología en su rel~ 
ci6n con la verdad (en tanto el sujeto es el juez de la certi

dumbre), tambi6n, y <le forma prioritaria, este sujeto es plan

teado como el fin de la historia, como el sujeto devuelto a la 

plena posesi6n de su cuerpo y sus capacidadcs,retuperado final 

·mente para la esencia humana. La verdad (teleol6gica) es el su 

jeto libre del "reino de la necesidad" . 

. ~(sigue pág.anterior)gulaciones y normativizaciones de los com 
pbrtamientos que son del orden jurídico.La experiencia de lo 
jurídico(el sujeto del derecho)es la verdadera condici6n de p~ 
sibilidad de la teotí~,al igual que el lugar de una contradic· 
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El sujeto :isí co11c('bido es el criterio normativo <le ln teoría. 

La experiencia de la verdad aparece como una suerte de "juicio 

de la historia" en la medida en que es por el desarrollo progr~ 

sivo e ineludible de las contradicciones propias de ln historia, 

historia telcol6gica en suma, que se puede juzgar la pertenencia 

o no de una nflrmaci6n teor&tica.Lo que equivale a decir que la 

falsedad de la ideología es en razbn inversa a la verdad de la 

historia, y que esta 6ltirna es el criterio normativo de todo 

discurso verdadero sobre su proceso. 

La verdad es tambi6n la rnzbn <le ser del sujeto en 

tanto que la histori:i es un proceso teleolbgico su finalidad es 

posibl~ en la medida en que exige un sujeto: toda vez que la ve~ 

dad es la historia, el sujeto es su principio de inteligibilidad. 

Ya quo si la verdad no estuviera inscrita en la historia; si la 

verdad fuera un can~o de lucha, o una rolacion de fuerzas,o si 

la historia fuese el terreno donde la verdad y el error se hi

cieran intercambiables; es decir, sj la historia no fuese telCQ 
16gica (conteniendo en si misma su principio de inteligibil~ctad) 

entonces no h~bria cabida para el sujeto, esta ~oriría p:ira la 

histori:l. Ciertamente, este tipo de pensamiento siente más la 

muerte del sujeto que la muerte de la historia. En cual~uier 
caso, esto significa que la tcoria marxista de la ideología no 

puede arriesgarse a perder la noci6n de alienaci6n a riesgo de 

perder tnmbi6n al sujeto revolucionario y a la verdad. Los tres 

elementos indicaJos (alicnaci6n,vcrdad y sujeto)son inseparables, 
o si se quiere, est4n en función uno de otro. 

*(sigue pág.anterior) ci6n visible (evidente) .V. ,Foucault:"Re2_ 
puesta al Círculo de epistemología",cn Anlílisis de Michcl Fou 
caul t, p. 267. 

7;l;1cphc-rson:J.a teoría polÍtica del in<lividual"i~mo posesivo, 
pp. 15- 20. 

8En este sC'nti<lo,cncantramos •;n ~·l:nx·Engels que ol Estado es: 
una "rcprcsent:ición ilusoria de cornuni.dnd" ,en La. ideología ale
:nona,p.45; "curclquier absurdo político o religioso que agrupe 
a los hombrc5 11

, en Ibid: p. 38; "el inter&s general ilusorio bajo 
la forma de. Estado",cn Ibid: p.46; o,también,que las luchas al 
interior del Estado son "formas ilusorias bajo las cu'ales se li 
bran luchas efectivas de las distintas clases entre ellai11 ,en -
Ibld: p.45. 



La alienación es una noción que litcr:1lr:-1cn~c ncccsjt:--~ pJr~ ser 

enunciada un supuesto conceptual, el de poscsi6n. Este óltimo 

hace posible pensar al individuo <lesposeiJo de su cuerpo y de 

sus capacidades (de su objeto), al sujeto preso de la alicna-

ci6n, al sujeto que so picnic a sí mismo, que se dos-personaliza 

(en tanto la noción de persona indica la de poseedor) . 9 

La liberaci6n del individuo es la vuelta a la recuperaci6n de 

su esencia, la posesi6n de sí mismo y de sus objetos posibles, 

y así equivalente 3 recuperarse para los otros. 

La ideología alemana (y su recuperaci6n nosterior)* 

construida en torno al concepto de nlicnnci6n es el tcstlmonio 

del procedimiento mediante el cual la poseSi6n actóa como crite 

ria de verdad y tambi6n, como experiencia de verdad. 

9v6ase,Laporte:Historia de la mierda,(en relaci6n con la pose
si6n de sí mismo como s1 se tratara de un objeto). 

*Ne refiero a los trabajos do los deudores de la Escuela de 
Frankfurt, en especial la "teoría de las necesidades" cnunci::t 
da por Agnes Heller en Teoría de las ncccsi<.!a,lcs ({e :.:::i:·;:,Il::trcc 
lona, Península, 19 78: S il)]enosc:Tc'rt(i quec;n-¡:;--fJco·1 agíu nl e
mana se muestran las condiciones que hacen posTlffcT:i--¡1o5-c-sT6ñ 
bajo la figura de la Jivisi6n del trabajo(p.42),quc consiste 
en una distribuci6n dcsigual,no obstante sostiene que la fucr:n 
productiva "no se presenta a estos individuos cc;ao su nronia po 
tencia unida, [ ... ],se presenta más bien cono t:n pod~raifo,
procedcnte del exterio1·,que no soben ni de donclevicne ni a don 
de vn,imposiblc de dominar y que cubre inexorablemente una se-= 
rie de fases y etapas particulares de desarrollo,bicn indencn-
dicntes de la voluntad y de los actos de los hombres dirigiendo 
incluso esta voluntad y estos actos" (pp.46-47).Ciertamente,cste 
proceso de desposesi6n es del orden de lo vivido por los sujetos 
que se miden a sí mismos a partir <le la experiencia de la posc-
si6n,la que articula el intercambio y la compra-venta de la fuer 
za de trabajo. Marx hace un concepto operativo de una simple ex= 
pcriencia de verdad. En este sentido,es verosímil que la ''teoría 
de las necesidades" helleriana "descienda" de los clásicos del 
marxismo. 
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En la pág .. ¡g Jejnmos pendiente una cuestión que 

quisimos enunciar como la <le la alternativa: mnrxismo,¿una cie~ 

cia o una ideolog{n políticn?, siguiendo con ello a ciertas in

tetT"g~rntes que el propio nwrxismo se hiciera sobre su práctica, 

ea especial en torno al asunto clel eurocomunismo. 10 

De lo que se trataba era de formular las condiciones que habían 

hecho posible plantear esrt alternativa como pertinente al mar-

xi:;mo. A modo de pre(\mbulo indicaremos que siendo la "verdad" 

Je las ciencias hist6rica, es decir que se presenta a partir ele 

unJ experiencia <le la verdad soli<laria,a su vez, de prácticas y 

procedimientos institucionales, es decir de la vida práctica de 

las .instituciones, la verdad científica no puede ser "lo otro" 

<le la pr~ctica política (o <le la filosofia de partido). Si la 

oposición so establece en tbrminos <le identidades excluyentes, 

por un l:ido 1 n verd.::cl científic:i y por el ot1·0 la ilusibn ide.9_ 

lbgica, ello es un síntoma de un problema, o dicho de otra ma

nPr:i, es un indico de la efectividad de la experiencia de verdad 

que habiaraos visto asociada y articulada por las nociones de 

alienacibn,ver<lad y sujeto. 

lDA este respecto recordemos un texto que marcó la expulsión de 
su autor de las filas del P.C; el libro es Documentos de una 
divergencia comunista, su autor fue Fernando Claudfn. Dice así: 
nc;·rniiirX-Is-1iioñOCSüña ciencin ,es una ideología del movimiento 
obrero.Lo que debe t~ncr renlmente de cientifico es que la po
lític:i del partiJo obrero debe basorsc en un conocimiento lo 
mils cientí.fico posible de la rcaliciacl". Este debate (1964) ,ª1;1!!. 
que interno :il P.C.E. en realidad abarc6 mucho más que un un1~ 
co partido; de hecho fue un debate generalizado cuyo punto de 
arranque fue el afio de 1956 (!lungrfa y su invasi6n) y que con
tinu6 hasta principios de esta d6cada, arrastrando a te6ricos 
·tan opuestos como Sartre (El fantasma de Stalin,B.Aircs,Rueda, 
195S) y Althusser (¡Por finla érTSlsclcl marx1smol 11 ,en.Poder 
LlEosición en lns sociedades post_revolucionarias,pp.2197231). 
Véase este mismo tema en Balibar: "Las tribulaciones de lu: cri
tica de nuc'stro ticmpo",en El Busc6n,N°4,1983,México. 
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II.3.2. El roarxismo:¿i<leolog!a o cicncln?. 

En julio de 1979 Louis Althusser encar6 la cuesti6n 

del marxismo ent~e la ciencia y la i<leología. Escribió que: 

"Para nosotros,que pens.-imos que la teoría marxista 

·contiene realmente un 'nficleo',es decir todo un 'cuerpo' de co~ 

ceptos científicos decisivos par.-i el conocimiento de las socio 

dades capitalist.-is es preciso otra explicación". 11\lthusser se

referfa a dos cosas cuando escribió "otra explicaci6n": una de 

ellas es muy sencilla, osa "otra explicación" nada tendría que 

ver con la alternativa entre ciencia e icleolog5a para explicar 

la historia del marxismo; la otra tenía que ver con la necesi

dad de hacer actuar a la teoría sobre si misma, es decir h.-icer 

una historia marxista del nrarxismo. 

Althusser indicab.-i la importancia de analizar 1.-is condiciones 

que h.-ibian hecho posible la existencia de una teoría cicntifica 

juntamente con ~na ideolog5a de partido. J\ esta doble existencia 

decidió llamarla "desnaturalización" del marxismo, no obstante 

, reconocía que era "necesaria" ciada "la unidad ideológica que las 

organizaciones de la lucha de clase deben asc~urar 0ntrc sus 

miembros,para unificarlos y unirlos en las mismas formas de ne 
? 

ción,cn función de un mismo objetivo".- Para responder a 1'1 lu 

cha de clases capitalista que utiliza todos lo;; medios p:ira di 

vidir a los rcvolucionarios,toda organización revolucionaria 

debiera darse una ideología común "que unifique las ideas r las 

voluntades de sus 'libres' adherentes,y que justifique la línea 

y las prácticas de la organizaci6n" 3 

Esta "desnaturali:::ación" es entonces una exigencia del modo de 
existencia del mismo marxismo al interior de los par~idos poli 

ticos. 

1A1 th.1· sser: "El marxismo desbloqueado", en Al terna ti va ,N°2S8 ,Bog~ 
tá,li.79. 

2Ibid: p.27 
3rbid:'p.27 
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Lo que significa que el marxismo es esencialmente una práctica 

cuyo ejercicio es Jesigual,su forma de existencia como cliscur" 

so de partido es el efecto Je proceJimientos estrat6gicos de -
acci6n y de t6cnic:1s racionales que son sus propias condicio--

nes Je posibiliJa<l. 

Lo cierto es que ~larx no Jcj6 constancia de un in

ter.C's sobre estos "efectos de estructura" o "efectos de organi, 

:ación" que es ln forma utilizada por Althusser para describir 

los efectos necesarios producidos por la asociaci6n de los in

d i v i<luos en torno a una lucha común, sobre la teoría. Escribe 

¡\lthusser c.¡ue ~lar.:;: "nunca dirigió su atención a la delicada -

'relaci6n de fuerzas' c¡ue no podía dej3r ele darse entre la ideo 

lacia de partido y la teoría de la que se reclama el partido, 

por consiguicnte,a l.:t eventual lksnatural.ización de la teoría 

por lJ ldcologÍJ de parti<lo,y con mayor raz6n,a los medios de 

p r':vcn i rla y corregirla, para que: la tléoría pue<la permanecer 1 :i 

brc,sirvicnclo al parti.c1o". 4 

Esta "rc1aci6n ele fuerzas" entre iclcologia ele partido y la tco 

r1a marxista es sin cmbargo,para Althusser, antes que una nccc 

sidad de la propiJ existencia ele la teoría, el efecto de una -

prohibici6n, ele un sofocamiento de los descubrimientos cientí

hcos <lel m;.irxismo duran-t:e 40 a1íos de vig<mcia de la hegemonía 

del }'.C. de L.1 Ui{SS. C:icrtamcnte, ante esta "prohibición" s6lo 

puc,]e buscaTse una "libcracibn" de la teoría; son opuestos ne

cesJrios para el sentido coman. 

Pero,es llclto preguntarse si es posible plantear una libcra-

ción de la teoría marxista ele las garras de la "desnaturaliza·

ci6n'' .. Si se quiere, la cucsti6n es que la supuesta desnatura

lización de la teoría nos remite a la polémica de la III Inte!_ 

nacional, a la pureza del marxismo y también -¿por qué no?- a 

esa vieja historia del marxismo concebida como una relación e~ 

tre teoría y praxis, cuyo corolario (es preciso insistir) es la 

concepción de: la ideología como error,ilusión,desconocimiento. 

4Ibid: p.28. 
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Sin duda esos "efectos de cstructurn" de los que nos habla 

Althusser son un modo Lle existencia del <1iscurso marx~s:n y ne. 

una exterioridad amnnazante. ¿No es esta existencia partidaria 

de. la teoría lo que hemos tenido presente en estos an&lisis? 

Cicrtacicnte es esta existencia phrticular la que pueJe orien-

tarnos para construir una historia del marxismo.Si esto e~ así, 

¿c6mo pensar esa "pureza" de la teox:ía que le niega la posibill:_ 

dad de ser el objeto de sí misma, el objeto de un ejercicio crí 

tico sobre su propia historia? 

Con seguridad, esta "pureza" no puede ser más que 

la verdad. Si a pesar de enunciar que son las condiciones de 

posibilidad de la teoría el verdadero objeto <le unn historia 

del marxismo, Althusser vuel\"e a recu1·rir al criterio de verdad 

para oponerlo a la desnnturalizacibn, es que alli radica u~ pro 
blema no resuelto. Cuando Althusser reclama que lo importante 

es conocer las condiciones de existencia del marxismo para dar 

cuenta de la desnaturnlizaci6n de la teoria, piensa en rcalicl~d 

dos situaciones excluyentes: las condiciones de posibilidad de 

la teoria, es un concepto necesariamente opuesto al de desnatu 

ra1izaci6n. En efecto, la desnnturalizacibn remite a la alter 

nativa entre la verdad y la ideología, la verdad opuesto a las 
tácticas de dominaci6n del discurso; es decir que no puede es
capar a la alternativa ciencia/dominación. 

A excepción <le su valor negativo (lo opuesto a la verdad) ln 

ideología no tiene mAs sentido que un suspiro. La id~ologín de 
partido,para Althusser,no es más que puro <liscurso,unificaci6n 
de ideas,justificaci6n de una linea política,pero exterior a la 

propia organizaci6n. En definitiva, vuelve a la vieja idea de 

la ideología como cohesi6n. Y eso es la ocasi6n de. un traspi~s 
te6rico: Althusser hace uso de la "rclaci6n de fucr:as" existe_!! 

te en la práctica marxista de la teoría como si se tratara de 

una relaci6n entre la cientificidad y la ideología ~e partido. 

Como una relaci6n de fuerzas entre la verdad y el error,en suma. 
Obviamente, pierde la oportunidad (es decir excluye)dc mostrar 

c6mo esa relaci6n de fuerzas se da esencialmente como efecto del 

modo de·existencia del marxismo, al interior de prácticas insti= 

tucionales, en abierta ~ontradicci6n con las formas de la lucha 

capitalista. 
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Ln relnci6n de fuerza es, en efecto, la condici6n dentro de 

la cual el mnrxlsmo existe, pero cstn rcloci6n de fuerza es 

antctodo la formn b:ijo la cual se cntrecruz;rn distintos pr.9_ 

codimicntos cnunciat.ivos con la normativiz.nción impuesta -

por la cxistcncl;1 partidista del mnrxisrno (corno ''ideología 

do partido") y con formas do subjetividad espocíficas(suje-

to rcvolucionario=militantc ele base o <le c6pula). En cualquier 

caso, lo importante es que la rclacl6n do fuerzas se establece 

como efecto Jel entrecruzamiento de procedimientos provenien-

tes de la experiencia del sujeto, la experiencia do la verdad, 

y la experiencia de la política. Es, por ende, un efecto de 

la materialidad del discurso que, m6s allá de la verdad y del 

error, de l;:i cjcncia o la "ideología", es la puesta en acto de 

una historia: la historia institucional del marxismo (dada en 

sus manuales, sus escuelas de cuadros, ln distancia entre dir! 

gentes y tlirigi.dos, su lucha hcgern6nica por el poder dentro del 

mov imicnto obrero y su juego democrático y "representativo" al 

interior del Estada burgués). 

El efecto de estructura manifiesta la experiencia 

de la verdad, es el efecto de procedimientos regimentados por 

est:.i experiencia ele la verdad de la que hemos venido hablando. 
Vista así, la alternativa entre ciencia/ideología es un caso 

m&s de la experiencia de la verdad. 
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Podría enderezarse otra crítica a la alternativa 

ciencla/ideologia: ln disyunci6n entre una ciencia .(teoría) y 
las opiniones (ideología de pnrti<lo) es un tema que piensn las 

condiciones de producci6n de una ciencia como el enfrenta~ien

to de posibilida~es estrat6gicas de los conceptos y ve en la 

ideología de partido un asunto de la competencia de los indivi 

duos (como un asunto de intereses entre individuos), es decir 

como la irrupci6n de lo no científico, de lo politico en el d~ 

minio específico de la ciencia. En suma, el terreno de lo cie!! 

tífico es pensado como un espacio puro, lo que recuerda la di! 

yunci6n entre pensamiento y realidad. Si esto es una vuoltn a 
los viejos problemas del rncionalismo,es a6n más curioso que 
implique una exclusi6n de ln materialidad de la producci6n cie~ 

tífica. El marxismo se produce al interior de un proceso que im 

plica un enl:ice y a l:i vez un:i di.stancia con. otr3s práct.icss s~ 
ciales: las reglas do formacibn de las ciencias remiten a otras 

reglas preescritas por las prhcticas de los aparatos ideol6gi

cos del Estado, y por ello, son el terreno de una lucha. 

Lo politico,csta idcologia <le partido cstfi en acto dentro de 

la formaci6n <le la teoria mnrxistn,que a su vez no está acaba

da sino en proceso de constituci6n permanente al interior de 
prácticas ideol6gicns. En definitiva, no hay relaci6n de exte

rioridad entre lo científico y lo político. 

La relación de fuerzas es un ejercicio de distribuci6n y de 

formacibn que no puede ser considerada ni como un telas ni como 

una anterioridad que haya dejado <le funcionar al "concluirse" 

(al acceder a la cientificidad) la teoria marxista. Porque,en 

definitiva,no hay conclusión de la teoría. 
Tampoco se trata de pensar en espacios cerrados,clases socia

les que luego se pusieran en contacto y se opusieran: lo que 

equivaldria a anular la lucha de clase por las clases en lucha 
(como quisieran algunos) 5 ; la relaci6n de fuerzas tiene que ver 

con la lucha de clases pero no se reduce a ella. 

5v .. Laclau: Política e ideología en la teoría marxista ,México, 
Siglo XXI,1]7--S:--
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La alternativa ciencia o ideologia supone una ~ucr 

te de analítica <lcl sujeto relacionada con el retorno del· tema 

del conoc1micnto que,cn definitiva, excluye la cuesti6n de la 

producci6n material del discurso tanto como el análisis de la 

peculiariJad de su existencia (existencia en diversas prácticas, 
en procedimientos de normativizaci6n y regulaci6n del discurso, 

en los límites impuestos por la observaci6n de preescripciones 

impuestas por un dominio de snber espec'Ífico). 

El tema del conocimiento asociado a la disyunci6n 
entre pensamiento y real id:iil está emparentado con el tema del 

sujeto. Este Gltimo asegura,en su unidad (en su identidad opue! 

ta y distinta a la del objcto),la sintesis entre lo real y el 

pensamiento.Es decir que el tema del sujeto así como la cuesti6n 

del conocimiento aunque pretendan abandonarse momentáneamente 

tenderán n hacer su nparici6n bajo otras figuras.Seg6n se ha 

visto este regreso se presenta como la disyunción entre ideol~ 

g{a de partido y la cientificidad. La 6nica posibilidad para 
desembarazarse totalmente de ambos temas es la de situarse en la 

materialidad de la producción del discurso,es decir en el anili

sis histórico <le las condiciones de producci6n del mismo,que es 
el campo de su historia efectiva. 6 

Lo anterior nos conduce a un problema que ya ha s! 
do seílalado por varios nutorcs 7y que Althusser enuncia como el 

de la "casi imposibilidad de dar una explicaci6n marxista de 

verdad satisfactoria de una historia quc,sin eniliargo,se ha he

cho en nombre del marxismo[ ... ] Si esta dificultad no es imagi ' . -naria,sefialn que vivimos en una situación que revela límites -

6En cuanto a estas condiciones del discurso véase Foucault:"Res 
nuesta al círculo de epistemología" ,en Análisis ele Michel Fou7 
cault,pp.221-270. 

7Entrc ellos Balibar:"Naterialismo e idealismo en la historia de 
la teoría marxista",en Cinco ensayos de materialismo histórico; 
y su ensayo,"Las tribulaciones de la critica",en EL BUsc6n,Nº4. 
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~n la teoría marxista y,<letr6s de esos lÍmitcs,dificultadcs -

críticas.118 Ya que -continúa ,\lthusscr- "la crisis del marxis

mo no <loja de lado a la teoría marxista,no ocurre fuera <le --

ella,en un campo que serín el de la historia,su contingencia, 

sus accidentes y sus dramas. 119 

Al igual que Korsch en su época (1931,año en que esq-ibiera"Cri 

sis del marxismo") ,Al thusser insiste en sefialar la importancia 

de un marxismo que fue bloqueado y fijado en fbrmula.s ."teóricas" 

en una línea y practicas políticas impuestas a las organizacio 

nos obreras por-la direcci6n del stalinismo. 10Y,al i&ual que -

Korsch, invocará "la prueba de la historia",es decir la preemi:_ 

ncncia de la praxis sobre la teoría. 

Obviamente ,el problema no consiste en la "dcsn;.itú'ralización" 

del "ma1·xismo puro" de los clásicos de la primera gcneraci6n.; 

el problema apunta hacia lo que Korsch llamaría "el car.Jbio de 

posición de los marxistas respecto de su propio estado y del 

sistema estatal burgu6s en genera1••11 . Cicrtamente,estc cambio 

de posicibn es la condici6n mini~;.i requerida ~ara que el rnarxi! 

mo vuelva a pensar su historia y se plantee como objeto de su 

propia teoria,sin embargo no es la raz6n de la crisii. 

Lo int~resante es que en ambas 6pocas,tanto durante los·nnos 30 

como en los. 60, el marxismo decide repensar su historia, y la 

manera de hacerlo es muy similar. Ello indi.c;iría la imposibili 

dad de pensar su propia historia en otros términos que no sean 

los de la relaci6n entre teoría y práctica.Cuando Althusser d! 
ce que ~asta tomar en serio la tesis de la primacfa de la pr5~ 

tica sobre la t~oría para '' reconocer que la teoría marxista -

estiÍ directamente comprometida en la pi5ctica política que in! 

pira o a la que se remite: en sus dimensiones estrat6gicns o -

d . . 6 b. . d. ,,l Z 1 e organ1zac1 n como en sus o Jet1vos y sus me~ ios , o que -

propone,en ~fecto es que el compromiso político (la ideología 

de partido) repercute en la teoría ,produce efoct·os te6ricos a 

· 1.os que llar.iariÍ "efectos de estructura" . 13 

8Althusser:"iPor fin la crisis del mal'X1smo! ,en Poder y oposi-
ción en las sociedades postrevolucionari:ls ,pp. ZI9'=":r32 

~!bid: p.221 

lOibid: p.226 
11Korsch:"Crisis del ma-rxismo",en La conccpci6n materialista de 
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Estos efectos de estructura obedecen a la necesidad que tiene 

toJo partido Je Lb:·sc~ un:t 11 iclcologi:1 unificac101·a 11 ,efectos nec~ 

sarios surgidos de la "relaci6n de fuerzas" entre esta ideolo

gia de partido (cohesionaclora de voluntades) y la teoria mar-

xista. En cualquier caso,Althusser indica que si la desnatura

li:::aci6n de la teoría ::il rango ele "sirvi.cntn" de los intereses 
del P.C. ele la URSS durante el stalinismo se llevb a cabo fue 

debiJo a que la teorfa contenía ciertos elementos que nutoriz! 
ban esta situación. Lo que es interesante,sin embargo,es que 

J\lthusser recurra al termino desnaturalización a pesar de todo; 

a pesar de e~unciar que la respuesta es el análisis de las oecu 

liares condiciones de existencia de la teoría marxista14 , l~s -

rc¿ucc a la ncccsic!ncl (evidente y familiar) de u~a ideología 

unific<tdo1·:i y justi[ic:iJera de ln organización,es decir a la 

ideología de partido, a ciertos elementos en la teoría que aut~ 

ri:an la desnaturalizacicin (por ejemplo la teleología implícita 

en la concenci6n de la historia, así como el hecho de ·que los 

cldsicos de la primera gencracibn no hayan puesto el acento' s~ 

ficicnte en la cucstibn <le la organización) y a· la relación de 

fuerzas entre la ideología de partido y la teoría. Es decir que 

el an6lisis de las condiciones de existencia del marxis~o se re 

clama de una teoria de la ideología que piensa a 6sta como coh~ 
si6n,. como unificacl6n de voluntades libres y como la ocasión 

de la puest;1 en acto ck una "relación ele fuerzas",sl se quiere 

de una lucha desigual entre ln ideologia de partido y la teoría. 

La relaci6n de fuerzas explicarla la desnaturalización del ma! 

xismo; lejos de ser la con<lici6n de la producción de la teoria 

es pensada por Althusser como una rclaci6n entre dos identida

des opucstas,de un lado la ideología como cohesión,del otro la 

teoría científica. Evidentemente, la relación de fuerzas no.es 
m(i,s que la figura bajo la ·cual se piensa la disyunci6n entre 

pensamiento/reaii<lad y su relaci6n con las co~dicioncs de exi! 

tcncia del m:irxismo,con L1 materialidad del. discurso,es imposi 

111.E_ historia y otros .ensayos ,p. 207. 
12Althusser:"¡Por fin la crisis del marxismo!",op.cit.,p,.222 
13AJ.thusser:"El marxismo desbloqueado",en Alternativa NºZ28,p.27· 
14 Ibid: p.26 
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ble. La critica althusseriana no puede escapar a un pensamiento 
que ve en las condiciones de existencia de una teoría una rela
ción de fuerzas abstracta como si se tratara <le una disyunci6n 

e~tr¿ la verdad (cientf[ica) y la Jominaci6n. 

La impo~ibilltlaJ de renunciar al terna de la verdad,dcl sujeto 
y del conocimiento es la negativa a abandonar los privilegios 

de un discurso que otorga su lugar eolitico (de poder) a quien 
lo detenta. Es negarse a perder el lugar de una conciencia li
gada siempre a su futuro, a su actividad sintética. 

Semejante al miedo del amante que vive la separaci6n amorosa · 

este sujeto se pregunta:¿c6mo es posible que pueda vivir sin mí? 
El "amor a la sabiduría" es un poco asi; un ar::or posesivo que· 
necesita a su objeto, que se juega m&s en torno a quien ama (el 

sujeto) que a quien es amado. Quien es amado (la snbiduria,el 
lagos) es el pretexto del amante que en el fondo s6lo se ama a 

sí mismo. 
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TI. 4. F.1 tema ele la sociedad: infraestructura/superestructura. 

El uso del concepto de ideología se·halln en estre 

cl1a rclaci6:1 con ur:a matrjz <ll· conocimientos diversos al igual 

que con prficticas reguladoras y normativizadoras de la emerge~ 
cia de enunciados. Este uso,seg6n se había visto,comporta dos 

aspcctos y ambos funcionan como condiciones de producci6n del. 
concepto,c~ de:cir coi110 2quello que hace posible y valida al -
mismo tien~o la inclusión y articulaci6n del concepto al sis
tc~j orgánico conceptual. 

Uno de los aspectos es de orden operativo,implica reglas de -
forranci6n de los conceptos y comporta por igual un sistema de 

relaciones ~ue colncnn a los conceptos en funci6n de otros -

co;ccc;-itos. r:·. el c:1so de L:i teorb de la idco1ogÍa signific6 

la indistinci6n entre la disyunci6n entre pensamiento y·real! 

dad y las parejas abstracto/concreto y superestructura/infra
estructura. La disyunci6n significaba tambi6n el privilegia-

miento del segundo término sobre el primero;así,la realidad -
predominaba sobre el pensamiento tanto como lo concreto sobre 

lo abstracto o la infraestructura sobre la superestructura. 

Este r..o<lelo signific6 la inclusi6n en el orden de lo ilusorio 

del prir.icr término de la disyunci6n ;lo fon tasmático y lo fic
to se establecieron como su car5cter peculiar. 
El otro aspecto es del orden de lo hist6rico;pone en relaci6n 

a la teoría con la emergencia de dominios de conocimiento di

versos, algunos nuevos y otros definitivamentex heredados,y -
con ciertos ejercicios de la subjetividad o t6cnicas de la -
existencia (construcci6n de la subj0tividad a instancias do -

la oposici6n y disyunci6n en relaci6n a un objeto)y a un tipo 

especifico de experiencia de la verdad(al interior de la divi 
si6n dirigentes/dirigidos del Partido y como el producto de -
una labor herrnen6utica de los textos de los clásicos de la -

primera generaci6n). 
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La teoría adquiri6 una peculiar consistencia o,lo que es lo 
misrno,un peso especifico otorgado por su deudh al uensnmiente 
polí.t.ico convencional.Para éste,como riara el pensa;::iento poli 
tico-filos6fico corriente desde el siglo X\'II,la "socieoacl" 
se asienta sobre la divisi6n entre lo político (sociecad pclf 
tica) y lo econ6mico (sociedad del intercambio).Este modelo 
da cuenta espacial y temporalmente ~e la disyunci6n entre las 
relaciones mercantiles y la sociedad política,y describe a e~ 
ta 6ltima como un artificio calculado y deliberado para la -
protecci6n de la propiedad y su rc'producci6n. Según se ha señ~ 

lado más atrás este modelo dividido y "en duro" (habida cuenta 
de su fiGicidad espacio temporal) pudo ser pensado en funci6n. 

de una experiencia de lo jurídico (sujeto de la posesi6n) y -

una experiencia de la verdad (resultante de la misma poscsi6n, 
es decir de la relaci6n sujeto/objcto,y por tanto del orden de 
lo jurídico). 

Decíamos que ambos aspectos,el operativo y el hi~ 
t6rico,se relacionan estrechamente en el concepto de i<lcolo-
gía; en efecto,la disyunci6n pensamiento/realidad comporta el 
re·curso al tema del conocimiento (la relaci6n ?.bstracto/concr~ 
to así como la verdacl)cn funci6n del sujeto (analítica del s~ 
jeto) y del poder(dirigentes/dirigid~s). 

En la tcoria marxista la "oci6n de ideología apa
rece ubicada dentro del modelo "en duro" en el espacio y el -
tiempo de lo superestructural y con:particndo su suerte cor. el 
Estado. Bajo el riesgo de perder su especificidad la ideología 
parece condenada a emparentar con el término impreciso de su
perestructura de naturaleza espacio temporal a pesar de la -
determinaci6n "en última instancia" de la concie:-1~ia por las 
condiciones materiales de vida ,cuya vocación empirista es jni_ 
gualable. La enunciación de la "ultima instancia" que quisiera 
ser la demarcación de las tesis materialistas.de sti matriz ide! 
lista es propiamente una descripci6i:i empírica de un modelo e~ 
plicativo por envío a la "realidad"(teleol6gica}°de la histo·:-ia. 
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Significa la puntualizaci6n en abstracto rle un problema que se 
c~uncin pero que no se resuelve. La metáfora del edificio es 
el punto <le partida y el final de toda exposición pretendida
mcntc hist6rica. Suscientamcnte Marx concibi6 la estructura -
social como una construcci6n por niveles,una infraestructura 
o base econ6mica y una superestructura compuesta a su vez de 
dos planos,lo jurídico político y la idcologia. 
Un modelo espacial y temporal de esta naturaleza significa -
entre otras cosas un& rolaci6n de exterioridad entre sus com
p<mentes. De tal suerte la base econ6mica y sus elementos, id6.!!, 
ticos a sí mismos, se tornan en objetos aut6nomos epistcmo16-
gicos, y por eude,1a superestructura puede ser concebida ya • 

como reflejo mec5nico <le la base,ya como absolutamente aut6n~ 
ma y cap~z de constituirse en el objeto de una teoria general 
de lo supercstructural (tcorfa de lo,politico,del EstadQ 1 del 
Poder,etc) 1 

La reloci6n en 61tima instancia entre In superes· 
tructura y la base econ6mica es tanto un t6pico (se la enun·· 
cia y cita como principio y fin de una explicaci6n,es decir, 
en lugar de la explicaci6n;es por lo tanto una ausencia) y una 
t6pica,es decir un enunciado deliberadamente espacio temporal 
y en este sentido empírico. Lejos de ser un modelo te6rico, 
en el sentido en que debiera presentar ele forma sustancial las 
reiaciones entre conceptos,no es sino una "maqueta" que da cue.!!, 
ta .del tr"zado geogriÍíico,o si se quiere geo16gico,de la "re~ 
1 idad" social. 
Como t6pico,es imposible escapar a ella,como es imposible es
capar al lugar común,como t6pica es succptible de olvido media~ 
to su sustituci6n por un análisis de funcionamiento en casos 
concrctos,al interior de una formaci6n social particular. 
No obstante,la t6pica ha subsistido en el an4lisis hist6rico 
indicando una ausencia,y las más de las veces ha ocupado el 
lugar del análisis mismo. 2 

1v. ,Po~lantzas:Estado,poder y socialismo,pp.5-49. 
2Bajo una terminología gramsciana la disyunci6n entre ,"espacio 
J:'.OlÍticon y "espacio del intercambio" ,o sociedad polltica Y 

.'.\_:.,·,·.···· 1 .. _ ...... _ ........... _..;._,;..;___-
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La t6pica,seg6n lo seftalamos en un apartado antcrior3 

guarda· estrecha relaci6n con la prdctica burguesa de la políe 
tica y sus experiencias,co~ la caracterizaci6n teor6tica de -
una sociedad de intercambio y una sociedad política como mero 

artificio de la primera. Esta caracterizaci6n crapírica de lo 
sbcial es posible unicamente para un pensamiento constituido 
por una experiencia del sujeto al interior de la cual se entr! 

·laza el tema del poder y el tema del conocimicnto,dendo como 
resultado una formaci6n de la subjetividad (un sujeto)tanto a 
partir de la verdad como a partir de la dominaci6n. 

Ahora bien,¿c6mo se explica la rccurrencia a la • 
t6pica? Althusser4lo harri indicanJo auc se. trata fle una posi
ci6n reformista dentro del marxismo,posici6n que remite a una 
concepci6n y una práctica burguesa de lo po1Ítico(divisi6n e~ 

tre sociedad política y sociedad civil) y a la concepci6n idc~ 
lista de una "universalidad del Estado"(Estudo cor.:o generali
dad abstracta,suma de los intereses privados! colectivos). 
En suma, Al thus ser quiere. dcci r que es te uso tle la t6pica y 

la remisi6n a la pr6ctica burguesa de la política y ~ la con

cepci6.n idealista del Estado se hacen posibles rn ra:6n de la 
integraci6n ·unif icaci6n-transf orrnac i6n 5cte formas iceol6gica s, 
ya existcntcs,por las pr,cticas de los aparatos idcol6gicos 

del Estado. El papel determinante lo tiene aqum la ideologia 
juddica. Es la "ilusi6n jurídica de la polÍtica" fa que de-
fine a la política a trav6s del derecho burgués. Por supuesto 
es la propia pr~ctica jurídica la que establece "lo político" 
por oposici6n a lo "no politice" (así en la Univenicl.:-id no 
puede hacerse polÍtica,o los asuntos laborales no competen a 
l~ política,etc). 

Topamos un punto interesante,todo parece indicar 
que las condiciones de producci6n de la teorfa de la idcolo--

. §b~iedad civil ,la t6pica vuelve por sus fueros. V., los artí.culos 
de Ingraio y De Giovanni en Discutir el Estado. 
4Althusser:"El marxismo como teoría 'finita.'",en Discutir el 
Estado,p.14. s-- . 
Althusser:op.cit.,p.14 

~V.II.'3.La ideología entre la verdad y el error. 
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gia,con el componente de la t6pica(sociedad política/sociedad 
civil),que contin6a apareciendo en ciertos te6ricos marxistas, 
p:1cden precisarse como del orden de una experiencia de lo po
lítico. 
A estas alturas de la exposici6n vale recordar que previamen
te habíamos seftalado la experiencia de la verdad y la experie! 
cia del sujeto y su rclaci6n como elementos imprescindibles en 
las condiciones de producci6n de la teoría;ahora podemos inte 
grar a 6stas la experiencia de lo político. Las tres son exp! 
riencias en Ja contradicci6n,es decir que se tratan de protesos 
"habita<los" por la lucha de clases. Hablarnos pues de la materi~ 
lidad de estas experiencias en el sentido en que.se tratan de 
prácticas fundamentalmente desiguales y contradictorias: en las 
luchas sinclicD.les;en las luchas estudiantiles por ejemplo sic!!! 
pre se est!í a punto ele "invadir" el terreno ele lo político que 
han sido sefialado por las pr5cticas jurídicas burguesas,siem
pre se esd en el dilema de mantener los "límites" de lo "ese!!_ 
cialmente" sindical y las peticiones "propiamente académicas" 
o ir "miis allá"; cuando en definitiva estas luchas siempre se 
dan en el "más allá" de lo legÍtimamante permisible. En suma, 
no existe tal "esfera de lo político" constreñida a las'for-
mas legales de In políticn,por el contrario estas mismas lu-
chas han mostrado que para el Estado cualquier forma de acci6n 
ccon6mica o acad6mica es desde siempre política, y lo hn demo! 
trado ch: forma incontrovertible a partir de la violencia. 

El uso de la tópico y su disyunci6n entre sociedad 
política y sociedad civil,entre sociedad del intercambio y E! 
tado,entre.base econ6mica y superestructura icleol6gica y pol! 
tica,implica una rclaci6n ~ilenciosa con la pr&ctica : 
bu~guesn de la política. Esta relación es del orden de la re
g~laci6n jurídica de las ~rácticas políticas.que en definitiva 
se establece en torno a la propiedad o posesi6n que es tanto · 
una figura jurídica como el efecto de la distribuci6n econ6mi 

ca. 
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Por otra parte,el modo de trabajo te6rico qu~ 
hace hincapi6 en la t6pica y la <lisyuhcj6n por ella convocada 
está muy lejos de constituir una "ilusión" o un f:intasrr.a pri
vado. El recurso a la t6pica compete a una experiencia de Ja 
politica efectuada institucionalmente en partidos políticos, 
en grupos acad6micos;este recurso pide un análisis cuyo rento 
de partida sea un estado en que la teoría de la ideología se 
quiere como una ciencia y se establece en un orden instituci~ 
nal,es decir cuando puede ensefiarse en manualcs,dentro de la 
escuela de cuadros,etc. Cuando el saber se asienta y coge un 
sitial ,cuando comienza a "predicar desde la cátedra". Al tic~ 

po que se enuncia la tarea que se 1 e asign'a a la nul"Y:l clísci

plina: explicar o dar cuenta de las relaciones s;ciales ideol~ 
gicas al interior del esquema sociedad civil/sociedad política. 
La i<leología,por ende,no es m&s que el simulacro de la sociedad 
civil,la mentira institucionalizada. 
El recurso a la t6pica es antetodo una estratcgiR de luchn,una 
técnica hegem6nica al int.erior de Ja práctica politica cic la 
"izquierda". Lo que se piensa silenciosamente en asociaci6n 
con la t6pica es la entrada en el juego de la "rcpresentativi_ 
dad" de la democracia burguesa: conquistar el espacio ¿(:, re-
prcsentatividad d~ una parte de la sociedad civil al interior 
de la sociedad política. El riesgo impl{cito en esta declara
ci6n de principios no es tanto el reformismo (corno scfialar~ 

Althusser6) sino la posibilidad que las organizaciones popul~ 
res ac~Úen en consecuencia y exijan representatividad real,di_ 
recta,con lo cual no tendrían más remedio que acudir a la vi~ 
lencia para evitar la toma del poder. 

Decíamos más atrás que la dcscripci6n(sociol6gica) 
en tanto no usurpara el lugar del análisis de funcionamiento 
podr~a resultar ~til,incluso esclarecedora. Veamos que podemos 
hacer recurriendo a ella de manera esquemática.· 

6A1thusser:"Al final del camino se encuentra el reformismo",p.13 
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La t6yiica a la cual se refiere el texto de La iclco 
logía alemana se vuelve un lugar comón despu6s de 1932,fecha 
en que fue publ i cac!o el clocumcn to. !.a t6p ica sal ta a la a ten
ci6n en un 1:1omento particular tle la historia del marxismo y -
del comunismo internacional ,ckspués de los años treinta y al 
interior de la matriz de la III Internacional. La polGmica te.§. 
rica y política se centr6 en un texto especifico,Mnterialismo 
tlialéctic_?_Lmateriali~!.!.1_~ bistórico tle Stalin. 
La teoría marxista se vi6 inmiscuícla en una situaci6n partic~ 
larmentc institucion::!l :precscripcioncs para "estar en la ver
dad'',reglas y normas <le aplicación del rnStodo,ernergencia de -
nun·as c1:I.sciplinns (el caso Ly!':senko,por ej0mplo),nuevos tipos 
de subjctivi~ad (obrerismo de choquc),aparici6n de teorías de 
tipo i;cncral sobr~~ la economía,cl derecho,etc,el re•tlismo soci~ 
lista y sus formas de autocensura,y mucho más. Al mismo tiempo. 
que se ponfon en acci6n ciertas tecnologías en relaci6n con el 
cuerpo del Partido,verticalismo,partido óc cuodros,constituci6n 
de un3 v::ngu:irdia revolucionsria ele extracci6n "0scolar"(escu~ 
la de cundTos). 
Estos hitos en la cons tn1cc i6n del socialismo fueron también 
los límites de la propia teoría marxista. 
En lo que respecta a la ideología no hubo más que un camino 
posible que partía tanto del terna del conocimiento como del te 
ma de la <lominaci6n y se precisaba más que nunca en la concep
ci6n adulterada de la mentira. La ideología fue considerada 
corno una veleidad subjetiva,un asunto puramente psicol6gico, 
una suerte de mnlformaci6n de la conciencia.Escondida en el r~ 
dueto de la conciencia anormal,comparada con la enfermedad. 
Pero no fue esta concepci6n de la ideología la diseñadora de 
los Gulngs o los campos de conccntraci6n,sin embargo. Ella es 
parte de la misma rnatriz·que los concibieTB a unos como posi
tivi<l<1d tecno16-gica a la otra como base de uha teoría de la 
ideología . En efecto,esta matriz es la condici6n de aparici6n 
de unos y de la otra,y es una matriz práctica: es la cxperic!!_ 
cia de la política de un partido convertido en estado(ARE). 
Es el ejercicio de una conservaci6n,por la fuerza del poder, 
del aparato do estado y mediante éste de la conservac.i6n 'del 
poder en manos del partido. 
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Si se quiere, lo que esta situaci6n testimonia es el cambio de 
manos registrado en la dorninaci6n al interior de las relacio
nes sociales,cambio de manos que dejó intnE~~acto su funciona 
mient-o básico. 
El economicismo y el humanismo ~ueron sus efcctos,la aplicaci6n 
de t6cnicas de control de la producci6n,estrategias en l~ orga
nizaci6n del trabajo (no una divisi6n técnica del trabajo sino 
una divisi6n en clases),un tipo peculiar de relaciones de fuer 
za. La t6pica fue también la experiencia vivida de una prácti 
ca de poder. 

Dentro del pensamiento y la práctica marxistas el 
economicismo asociado estrechamente al modelo empirista y de! 
criptivo de la tópica lejos de actuar como una pantalla entre 
la historia real y las masas,es decir como una suerte de <lcs
conocimiento,ha tenido una eficacia inmediata y pdctica en el 
ejercicio político organizativo <le los partidcs <l~ izGuicrda 
y en la propia tcor{a marxista: constituy6·una forma obrera <le 
lucha en estrecha relaci6n con una forma inédita de con~orma

.ci6n de la subjetividad (stajanovismo obrero y stajanovisco de 

partido) y la emergencia del humanismo como tendencia tc6rica7. 
El tema de la t6pica se entrelaz6 con el tema 'del conoci~iento 
y el tema del poder. 

7v'.Altl}usser:La respuesta a John Lewis. 
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La precedente incursi6n sociol6gica tiene su ro-

z6n de ser. Veamcs por qu6. Ella nos permite situar,es decir 
relacionar una remancnci;1 <le vocabulnrio (socio.dad civil/so-

ciedad política) en el texto <le la Ideología alemana con la -
historia de un modo de trabajo te6rico peculiar. En cfecto,el 
uso de la expresi6n sociedad civil es el índice de una voca-

ci6n eDpirista del marxismo antes que el testimonio de un prQ 
blema de ausencia de prccisi6n en los cl!Ísicos de la primera 
genernci6n. Lo que interesa destacar no es tanto si se trata 
de un t6rmino o de un concepto en el texto de Marx y Engels 

(como lo hicicra AJthusser en el excelente n<tÍculo "Contra-
dicción y scb:·edcterrninaci6n 11 *} lo qt:e ckcidirfa la cuesti6n. 
de una problemática marxista más all!Í ele la "inversión de los 
pLmtc¡1miontos l~e¡;clianos" ,sino el hecho determinante <le una 

lectura positivamente empirista del vocablo xen el trab~jo te~ 
rico marxista en los limites de la III Internacional. 
El moclo de trabajo rearxista tiene como todos una historia,y es 
esta historia la que nos ~ntcrcsa. N~s all¿ del hecho innegable 
de una vocaci6n empirista testimoniada por el texto de la Ideo
logía alemana se encuentra uno de esos azares deliberados de la 
historia del marxismo: la publicaci6n en 1932 de los escritos 
de V~rx y fn~cls sobre la i<leología,la constituci6n del marxi~ 
mo en filosofía de partido y la emergencia de la teoría bajo 

la forr.1a de "modelos pedag6gicos 118parn el :iprendizaje de un m.§. 
toJo de an&lisis de tipo general. No es casual por tanto que 
en estos momentos se haga posible una teoría general de la Ec~ 
nomía (cconomicismo) ,una analítica del sujeto de las necesid~ 

des (humanismo),articulndas a una práctica politica de los Pª!. 
tidos comunistas orientada por el economicismo más inmediato. 

*v. Al thusser: "Contradicci6n y sobredeterminaci6n", en La revolu-
ci6n te6rica de Marx,pp.71-107. · · 

8Althusser:op.cit. ,p.93 
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A pesar de las tentativas de Althusser por demos
trar el abandono <le la pareja sociedad civil/sociedad políti
ca eq la Ideología alemana como elemento conceptual,el rcsult! 
do es infructuoso. El texto no va m6s lejos de la descripci6n 
de un mundo de las necesidades (sociedad civil) que singularl_ 
za temporal y espacialmente a la sociedad política (Estado e 

ideología). Es decir,la t6pica no hace mús que describir un -
mundo configurado por las relaciones de los individuos defin1:_ 
das por su voluntad particular,su inter6s personal,por·sus n! 
cesidades. El Estado y las formas ideol6gicas son en este csqu! 

ma la representaci6n de la sociedad civil.Si el comportamiento 
econ6mico es además definido a partir cle la posesi6n(relnci6n· 
sujeto/objeto),el resultado no puede ser más claro:la constit~ 
ci6n de un modelo de la estructura socinl empirista,funclamcn
tado sobre una teoría de las necesidades cuyo punto de apoyo 
es unrt analítica del sujeto que según ve 'ínmos di \":i de a 1 hc~:bTe 

entre una parte pensante y una existente y material. 
Ahora bien,lo que es cierto en la Idcolo?~a alemana no lo es en 
los escritos posteriores de Narx poro si lo es para el pensare 
míento marxista de los años treinta. El modelo infraestructura/ 

superestructura es positivamente abandonado como olcnento ªº! 
lítico para ser sustutuído por el de. reproducci6n de las rol! 
ciones de producci6n y el concepto de.lucha de clascs,ambos 

ausentes en 1844-45. Sin cmbargo,la historia dcJ marxismo par~ 
ce haberse inclinado por desconocer esta sustituci6n.La t6pica 
se constituye en ese "modelo pedag6gico" que Al thusser aún cua!!_. 

d9 lo enuncia procede a hacerlo a un lado sin mEs.Escribc en 
este sentido: ''Que pueda servir de modelo pedagógico (se re:iere 

a la t6pica,por supucsto),o mis bien,que haya podjdo,en un cier 
to momento preciso de la historia,servir de instrumento Polémi
co y pedag6gico,no marca para siempre su destino." 

9Althusser:op.cit. ,p.93 
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En cfecto,no marcan su destino pero levantan una serie de pr! 
guntns precisamente en relaci6n con Ja siguiente frase de Al
th~sscr que afirm3 que ''Dcspu6s de todo,los sistemas pcdag6gi 
cos cambi:in en In historia 111 ? Los sistemas pcc1ag6gicos se tr;ns 
forman efectivamente por "necesidades hist6ricas 111 ;que lejos d; 
tener c¡ue ver con situarse "a la ;11 tura de las circunstancias 1112 

se articulan con el hecho indiscutible c1c la emergencia de una 
filosofía de partido que busca su principio de autoridad en los 
escritos de }!urx; y no en cualquier escrito sino en la Ideolo
tl~· ale¡r.ana, o lo auc es Jo mismo,en su tendencia empirista(lé~ 
se cconomismo y i1urnanis1;;0). Lejos de mí estiÍ el acusar a Alth~ 

ssc r de un paso en falso; en sus escritos po steriorcs retoma r«'í 
lo que en 1965 desechara con tanta facilidad 1 ~ En cualquier c~ 
so,lo que llama la otenci6n es la poca importancia concedida al 
"presupuesto puramente tc6rico" c¡ue se piensa silenciosamente 
en el ''esfuerzo pcdag6gico" de M:irx. Que efectivamente se le pu~ 
dn imputar a los clásicos de ln primera ccnernci6n una necesidad 

expositivo que fue por mal rumbo no 85 mris quo desconocer un: sÍ!!_ 
toma empirista bastante evidente en in Ideología alemana.Desco-
nocerlo y p:roce<lcr o una lectura de este texto a partir de con
ceptos ncuñndos posteriormente por Marx son parte del mismo pr~ 
cedimiento althusscrinno; por medio de esta estrategia no s6Jo 
se le imputa a ~!arx lo que no podía hnbcr escrito en esos mome!!; 
tos sino,lo que es más problem6tico,se está negando la posib! 
lidnd de hacer una historia del marxismo en t6rmin6s de sus 
condiciones ele existencia materiales. Por otra parte,se aband~ 
nn la vinb il ido.d de un análisis que pueda :responder a la pregu~ 

ta de por qué y c6mo el marxismo posterior a los clásicos crcy~ 
conveniente fundamentar su "esfuerzo pedag6gico" a partir del 
modelo empirista de infraestructura y superestructura y no po-r 
la vía de la reproducci6n de las relaciones de producci6n. 

ll., thu · · •t 03 ,.~ , sse:r.op .c1 . ,p .• 
12 Ibidem:p.93 
13 . . 

Althusser:"El marxismo desbloqueado",1979. 



El "modelo pedng6gico" de la t6pica es una "'~mera 

espectacularmente simplista de ver el problema.Xo se trata de 
una exposici6n poco afortunada que corriera con una suerte tam 
bién desafortunada en el marxismo posterior. Por el contrario 
la t6pica y sus resultados,una teoría general de los ~odos de 
producci6n y 'una teoría supuestamente erigida sobre. la "auton~ 
mía relativa de las superestructuras"(autonomía del "fantasma" 
o de la "ilusi6n" que tiene una curiosa tendencia a .la "supe.E_ 
vivencia") ,son el índice de una inscripción del rr.arxismo en la 
vocaci6n empirista del siglo XVIII y sus te6ricos de la filos~ 
fía política y la economía política. O,para ser más exactos,su 
inscripci6n en una experiencia del sujeto ~cculiar. 

La descripci6n y fundamentaci6n de lds comportamie~ 
tos econ6micos a partir del mundo de las nccesidades,es decir 
de una esfera regida por el interés y la voluntad de l'os indi_ 
viduos y su consecuente oposici6n a un mundo ficto de la dorni 
naci6n política, que era un hecho en Hobbes y en Locke,seriÍ 
en Marx y sus apéndices de la III Internacional U;'la evidencia 
inscrita en una experien¿ia del sujeto constitu{cia en el ejer 
cicio de un pensamiento cuyos límites de posibilidad ·son la 
pareja sujeto/objeto (posesi6n). O,si se quiere,por lo que 
esta pareja recubre o piensa silenciosanente,lo disyunci6n e~ 
tre el pensamiento y la realidad. 
Experiencia del sujeto que se "vive" como un indice de reali
dad y de "verdad";la votraci6n empirista del marxismo testimoni
ada por la teoría de la ideología va más allá de una tendencia 
te6rici,cs una forma de práctica política (economicista) y una 
organizaci6n hegem6nica del partido comunista en el movimiento 
obrero internacional. 

El "modelo pedag6gico" acompañado de glosas y citas 
de los clás~cos es el ejemplo de una estrategia heger.:6nica que 

·configura al part.ido comunista como fuerza de "oposici6n" al 
Estado y como 11representaci6n 11 de los "verdaderos intereses" 
del° proletariado organizado. "Modelo pedag6gico" al que se le 
di6 amplia difusi6n,es decir comenz6 a "predicar desde la dt~ 
d"I;a",por medio de manuales,escuelas de cuadros y demri'.s instru. 
mento~ de la institucionalidad marxista de los anos treinta y 

subsecuentes. 



El azar deliberado dentro de la historia del mar
xismo confirma de forma tajante que se recupera o se hace ha
blar a los cl&sicos como se quiere y se puede. En el fondo t2 
do depende de una estrategia te6rica construída en asociaci6n· 

a una estrategia polÍtica de erecci6n del partido comunista 
como fuerza hegemónica del movimiento obrero. 
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LA THUHlA })IJ l.A j{lJ;(lJ,l)l;f¡\ l~N'l'IU: HACIONi\l.1Srn1 1: lllf{¡\(;JuNi\l.!:;¡.¡¡1, 

En la primera parte <le este trabajo hemos tratado de 
mostrar la configuraci6n de la nroblcm6tica marxista de la ideolo 
gía en torno a tres temas fundamentales: 
una analítica del sujeto [el sujeto como sintesis de la historia]; 
la cuesti6n del conocimiento [el conocimiento y su objeto:la ra-
z6? histórica]~ así como el tema de la sociedad [sociedad civil, 
sociedad política, sociedad del intercambio] ; y hcmo s indicado - -
que se trataba de una configuraci6n de tipo racionalista articul! 
da sobre la experiencia jurídica de la poscsi6n (la misma para to 
dos nosotros, sujetos). 
Estos tomas y sus asociaciones necesarias constituian los ejes a 
trav6s de los cuales el concepto de idcolog!a no tabía dejado de_ 
medirse, de asociarse y, en ocasiones, de o~oners~. 

Si sobre estos ejes se constituyó una tcoria marxista de la ideo
logía podemos presumir que ella ha si~o el producto de una 6ltima 
hnzafia de la raz6n. Por el contrario, si alrededor de estos ejes_ 
tambi6n fue posible oponerse y desplazarse tcndcncialmcnte de los 
problemas racionalistas, entonces, la teoría de la idcolo¡:Ía Ji;¡ -

sido la ocasión del rompimiento con el idealismo. 
Sea como sea, lo cierto es que la permanencia ele estos. ejes, tanto 
para oponerse a ellos como para establecer asociaciones a partir 
de ellos ha sido, nlgo así como, una medida para la cuestión de la 
ideología. ¿Qu6 significa esta permanencia pura la teoria marxista 
de la ideología?,¿Qu& representa históricamente el racionalis~o? 

Hasta ahora hemos hablado <lcl racionalismo como de la 
condici6n social de enunciación de la teoTÍa marxista de la idcol~ 
gfa; hcm'os hablado de un racionalismo práctico, ele un rncionalis
mo que no es más que un campo de experiencias reglamentadas por -
los AIE, y en especial por la experiencia jurídica de los sujetos. 
Hemos visto, y hemos hecho referencia a un racionalismo práctico 
del orden de las condiciones de posibilidad de los discursos. 
Sin embargo, paro contest.ar las anteriores interr.ogantes, utiliz~ 
remos el t6rmino racionalismo en su sentido más estrecho, es de-
~ir ¿omo una formaci6n ideológica de compromiso contra el materia 
lismo filos6fico. Es en este sentido que podemos decir que en los 
a+b.ores de la constituci6~ de una teoría marxista de la ideología 
se estableci6 una suerto de compromiso cxplíci.to del marxismo con . . 
los temas racionalistas, 
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1\ntcs de seguir adclante,sin er1bargo, debemos aclarar 

ciertas afirmaciones sobre las que descansa la propuesta inmedia
tamente anterior. Cuando hablamcs <le constituci6n de una teoría 

marxista de la ideo J ogÍa nos referimos a un período h is t6rico CD!!_ 

creta que va desde los fines de la Primera Guerra Mundial, hasta 

la Segunda Guerra. A prop6sito descartamos que esta teoria tenga 

en el texto de la Ideología Alemana a su antecedente. Y esto por 

va ria s ra :ones: la primera, que el uso de ideo log Ía en dicho tex -

to determina exclusivamente el carácter de clase de ciertos <lis------·------
cursos, sin analizcrlos como procesos materiales discursivos, con 

.lo cual i.dco1o¡;ía no es más que ideas,representaciones,etc.,y,por 

lo rnnto el término no tiene un car¡acter determinado ni esµecHi_ 

co, es decir no es un concepto. Por otra parte, y he aquí lo impo! 

tante, el ·texto de la Ideologia Alemana se hizo p6blico en 1932, 

justamente en los momentos mfrs críticos de la lucha del marxismo 

contra el movimiento naz.i.En efecto, no es en el propio texto de 

Ja hL::o1~_g_f~~!_0n1:i~ donde encontraremos las bases de confi¡:ura

ci6n ele la teoría de la ideología, sino en las lecturas que los 

criticas marxistas hicieron de él, en su uso como manual al ínter 

rior ele la lucha contra el nazismo y el fascismo. 

Adem5s, es esta mismn lucha la que puede ayudarnos a explicar el 
compromiso explícito lle la crítica morxista con las tesis o tendcn 

cias racionalistas en filosofia. De ahí que podamos decir que la 

constituci6n de la tcoria de la ideología fue una necesidad polít! 
ca para el marxismo, y a la vez, fue la ocasión de un compromiso 

que :iu~o en peligro al propio r.1arxismo, que lo obligó a "jugar" en 

el terreno contrario, en el terreno racionalista (no como filoso

fia sino como campo discursivo,como problcm&tica eminentcmante j~ 

rfdica). Si se quiere, la teoría marxista de la ideologia en sus 
in1c1os se constituy6 como una cuesti6n jurídica, a partir de las 

categorías que la práctica jurídica hacía evidente: se asoci6 la 
idc;logía con el tema del sujeto-objeto, del cual se desprendía 

ncccsariar.1ente el tema del conocinicnto, del sujeto como sfotesis 

de la historia, y ésta como la objetividad (para el sujeto). 
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El problemn principal pnrn el marxismo de entregucrra 
fue desde qu6 perspectiva enfrentarse a las ideologías tc6ricas 
del fascismo. En esta lucha teórica no pudieron plantcn~sc su cr! 
tica mlÍs que a partir de la alternativa rncio1~:1lismo/irr:icionali.§_ 
mo: ( 1) 

Ahora bien,¿qu& significaba el irracionalismo para los 
críticos marxistas?, ¿contra qu6 luchaba cil m~rxista Luk5cs en esa 
~poca?,¿c6mo construyeron a su enemigo principal los tc6ricos mar 
xistas?. 
Lukács veia en el irracionalismo fascista una ofensivo ~entra las 
posiciones marxistas articulada sobre criticas a la raz6n, a la -
racionalidad cicntifica,política y económica; una ideología oficial 
del nazismo construída como inversi6n de los valores del progr~so 
científico y de la democracia política burguesa.Contra esta "ídc.9_ 
logia oficial" luch6 Luklics, y 1uch6 contra el la a partir c1c tesj s 
racionalístas. Invent6 un enemigo principnl, el irracion;1Ji;;f;10 o

ficial, y por el camino se vi6 envuelto en un compromiso ineludi
ble con tesis racionalistas que, en el fondo, se contranonen a la 
propia teoría marxista.Estas tesis por 61 defendidas se articulan 
en .su mayoría alrededor de la cuestión de la ideología. 
Sin embargo, la noci6n de ideología que Luk,cs ~anejaba no era más 
que un t6rmino convocado por las evidencias que la palabra clespcr 
taba: "ideología oficial del nazismo"·es una fr::ise muy usada, remi_ 
te inmediatamente a la concepción de la ideología como un producto 
de una actividad voluntaria de la clase dominante, tal parece como 
si la gran burguesia alemana se hubiera dado a su gusto la ideo19. 
gía que más le conviniera. En efecto, Lukács arm6 una teoría de -· 
la ideología exclusivamente a partir del caractcr de clase, con lo 
cual excluía la estructura interna del racionalismo, su materiali 

dad y sus efectos prácticos. 
Efectivamcntc,¿en qu6 consisti6 esta ofensiva irraciona 

lista? ,¿podemos aislarla de su efectividad social, .de las cxpe·
ricncias al interior de las cuales se hizo posible como ofcnsiva
discursiva? La respuesta es no. La ofensiva del nazismo no puede 
separase de la puesta en marchn de una reestructuración de la --
producci6n, de los cambios en la cducaci6n y en la invcstigaci6n 
científica y tecno16gica. 
'(l)V,Balibar:"Marxisnio .e irracionalismo";Viano:"La razón,la abun· 

dancia y la creencia;";Forman:Cultura en Neimar,causalidad Y 

teoría c~ántica. 
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Como Rnlihnr scfialnra tan ncertndarnente 2 ,e1 lrrncionalismo fue 

un ingrediente necesario y estrat6gico oue nrodujo un ataque -
frontal do desarrollo cientifico-milltar de la·gran industria 

alemana. incluso Formnn,cn un texto muy sugcstivo 3 se pregunta 

c6mo es posible conmren<ler que sus contemporáneos fucr~n inca

paces de reconocer en Mach,Ostwald y sus cohortcs,yn existía -

un movimiento,una filosofía como dice el autor,cunsi romántica, 

irracionalista, paralela a la que despu6s se llamaría Lebcnsph! 
losophie (filosof{a de la vida),fun<lamento del irrncionalismo 

nazi. Lo que Forman <lostaca es que los slogans orogra~i~icc~ -

de esta filosofia ya estaban claramente indicados en el posit! 

vismo de los científicos,cn las escuelas,cn las acadcmias,ert -
los libros de texto. 4 

Lo anterior testimonia dos situaciones en extremo 

i11:purt:1nt:cs: que u! in-.·1c.ional i~;mo ruc Ja contrapartida necc:;a 

ria del positivismo (figura del racionalismo en 6sta 6poca),y 

siendo tonto el positivismo como el irracionalismo elementos 
<le ln filosofía <le los científicos,quc es precisamente la fil~ 

sofía de los científicos el lugar de la avanzada de las ideolQ 

gías nnzis Cil esta 6poca, y para el marxismo debió haber sido 
su enemigo principal. En <los sentidos es el racionalismo/irra
cionalismo este encwigo; en principio si acoptamos que la es-

tratcgia frontal de lucha nazi-fascista se arremolinó en torno 

al desafrollo científico-militar (como indicara Balibar),y en 
segundo lugar,porque es allí donde las contradicciones entre -

r;1cionalismo e irracionalismo mostraban a las claras la estru.!:_ 

tura de dicha ostrategia. Como Forman se preguni6:¿por qu6 no 

pudieron darse cuenta de ello los mo rxistas? ,¿por qu6 se vieron 
obligados a asociarse con el racionalismo liberal? 

2Balibar:"Morxismo e frracionalismo'',en El Viejo Tono,N°21,pp.4-ll 
3rorman:Cultura en Weimar,causalidad y teoría cu,ntica,1918-1927, 
pp.ss-s·. 

4 . ' 
Ib1d: p.46;pp.59-62 
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La respuesta es cornplicada,s6lo el ejercicio sobre las condi-
ciones de existencia del marxismo -ejercicio histbrlco y crit! 
co- ~odrá responderla Llebidamcnte. l\o obstantc,intcntarcmos h~ 
cerlo a partir del an6lisis de los estudios que Luk6cs escri-
biera en torno al irracionalisrno. 

Luk6cs parte de un esquema especulativo sicologista, 
en el cual la racionalidad es lo opµesto a la voluntad,a los -

deseos,a las emociones; en fin, lo opuesto al sentimiento y a 
la vida. En este esquema la razón es una guía de acces; al or
den,aunque este orden sea diferente al tradicional. La raz6n -

es una realidad hist6rica, o rn6s preclsamente,una toma de par

tido por una realidad hist6ricamcntc dctcrminada. 5 

En 1922 Luk6cs pensaba al proletariado corno la fi
gura de la raz6n:"s6lo con la aparición del proletariado se -
consuma el conocimiento de la realidad social'',s6lo así se pro 
duce "la unidad entre teoría y prtictica . 116 -

En Historia y conciencia de cL1se escribía que "el proletaria
do es el sujeto y objeto <le su propio conocimiento'';sin c~bar

go,sefialaba la existencia de una escisi6n entre los intereses 
y ·1a conciencia del proletariado. Los verdaderos intereses son 

los intereses de la sociedad en su conjunto, la conciencia es 
la pura voluntad ideol6gica. Notemos.el acento en la irrecupc
rabilidad de lo irracional,en este ca~o bajo la figura de. la -
ideología,sustentada por la escisi6n entre inter~s y conciencia 

que, tanto Lukács corno l!orkheirner defendían. La razón como un 

llamado a la historia y a la vez como una torna de partido. No
temos tambi6n otro elemento, la figura de la pareja epi~t6mica 

del sujeto y el objeto. 
Los temas usados son los siguientes:el tema del c~ 

nacimiento, el del sujeto y el ele una "filosofía de la vida". 

5Luk4cs:Historia ~ conciencia de clasc;v6ase tambi&n los comen 
tarios sobre Luk.tcs en Forrnan:op.cJ.t.,p.52;y Viano:''La raz6n-;
la abundancia y la creencia",en Crisis G.e la raz6n,pp.284-290 

6Lukács:Historia y conciencia de clase,p.45; volverá a repeti! 
lo en termines semejantes en El asalto a la raz6n. 
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AclnreLlos,se instrumentn una teoría de conocimiento a partir 

de la pn=cja sujcto/ubjcto; en ella la raz6n es autolegitiman
te en la mcd1Ja en que se trntn de una rcnlidnd hist6rica; se 

maneja una teoría del sujeto como nnalíticn,por el modo como 
este sujeto esta constituído. Aparecen las parejas razón-irra

cionalidnd,intcreses-conciencia,racionali<lad-emociones,etc. 

Lo que nb~e la puerta a una filosofia de la vi<la,de las nccc--
7 . 

sidades,ctc.' Es desde estos temas ouc Lukács pretende enclere-

~nr una crítica al irracionalismo;des<le estos temas ctcmostr6 -

que la ideología oficial nazi, la Lebensrnum,había sido un mo

vimiento preparado por el irracionnlismo filos6fico y transmi

tido :i los ambient,:s intelectuales por medio de la "invcrsibn" 

de los valores <le la raz6n,<lel progreso científico y de la de

mocracia. Pens6 uJemJs que el irracionalismo corrcsponclia a -

una crisis l1ist6rica del capltalismo,una crisis de consenso,d~ 

rantc la cual la denocracia burguesa había mostrado su verdadc 

ra cara: ser una dictadura de clase. 

Ahora bien, lo que no podemos olvidar es que todos 

estos temas desde los cuales atacaba al "irracionalismo" fueron 

los mismos temas <les<lc los cuales se atac6 al marxismo. 

Cn un intento por escapar al mecanicismo marxista de este peri~ 
do de hegemonía stalinista, el pensamiento marxista se volcó ---

hacia una defensa de Ja raz6n, es decir a un compromiso con los 

ternas del racionalismo burgu6s (el libcralisrno,cn realidad). 

7La vuc·lta a una "teoría de las necesidades" francamente empa
rentada con la "filosofía de la vida" ha sido muy cara a cicr 
tas corrientes dentro de la historia del marxismo. Nos referT 
mos en particular a la tendencia testimoniada por la Escuela
dc Frankfurt con Adorno a la cabeza. Pc1·0, muy especialmente 
a los trabajos tic Marcuse, de lfellcr, de Enzcsberger, del mi~ 
mo llorkhcirner que hemos mencionado en estas páginas.Curiosa-
mente este tipo de pensamiento fue el que predomin6 en los -
movimientos de 1968, de los cuales Althusser escribiría des-
pu6s que fueron los cuusantes,en partc,,dc la puesta en cri-
sis Jel sistema político,organizativo e ideológico vigente en 
40 años de stalinismo de los P.C. mundialcs.V.,J\lthusser-:"El 
marxismo dcsbloqueaclo",cn J\ltcrnativa,NºZSS,p.26. 



- ll ~ - 'I 

Pues bien, ¿qu6 representaba el racionalismo para el 
marxismo en esta 6poca? 

Represent6 una lucha por la cientificidad del marxismo contra 

la ofensiva irracionalista de que todo conocimiento se dirige al 

poder; pero fue una lucha curiosa, se acept6 que la razón es una 

guía de acceso al poder al mismo tiempo que se justificaba hist6-

ricamente dicho poder como acabamiento del poder. La raciona.li.d.:td 

marxista es una racionalidad histórica y como tal el acabamiento 

de todo poder, el fin de la historia de la dorninaci6a. A trav&s 

de la razón se hace un llamado al sentido de realidad, y se apuc! 

ta en este llamado toda la tendencialidad materialista del rnarxis 

mo. Tanto Lukács como llorkheimer apost<:ron y perdieron: el llar.ia

de d la racionalidad rcsu1t6 ser la intromisi6n de un esquema es

peculativo para el cual la raz6n no era m~s que una toma de parti 

do por una realidad hist6rica que aún ¿staba por venir. ~o es c~t 

trafio que para los positivistas el marxismo SAO una idcología,si 
el marxismo se ha jugado el todo por el todo en rclaci6n con los 

temas del racionalismo, no podía ser ele otra manera. ,\1 h~!ccr:o 

excluy6 completamente el problema central: que l:t histori:1 es un 

proceso (no teleol6gico) contradictorio sin sujeto, es decir sin 

origen ni fines 61timos y que la ciencia <le la historia,lejos de 
convocar una teoría del con6cimiento (sujeto/objcto),implicaba un 

ejercicio de análisis sobre las condiciones de pr~ducci6n, es de

cir, tendencialidades contradictorias de las pr~cticas sociales. 

La lucha para el marxismo debi6 ser, y no fue, un proc~ 
dimiento estrat6gico contra la pareja racionalismo/irracionalismo 

como contrarios necesarios, indispensables el uno para el otro. 

¿Por qu6 decimos esto? Para el racionalismo cl~sico que desde De! 
curtes había introducido la separaci6n entre intelecto y voluntad, 

haciendo de esta 6ltima una facultad infinita,más all6 de los po¿e 

res de la razón, el hombre tiene dentro suyo la fuente cont¡inua 

de la irracionalidad. Desde ese momento racionalis~o e irraciona

lismo se necesitan mutuamente. El racionalismo convoc6 siempre al 

lado de una teoría del conocimiento(raz6n autolegitiraante), una -

teoria del.sujcto(hermene6tica del sujeto) y una filosofía de la 
vida.· Para el racionalismo filos6fico hay siempre presente una -

suerte de esfera de frrecuperabilidad de lo irracional, qÚe invi
ta al instante a un esfúerzo por interpretar la existencia dual -



del sujeto,esa fant,stica divisi6n entre mente y cuerpo. 

Si el racionalismo identifica u la ciencia corno un arma de do

minio sobre la naturaleza y el cuerpo,el sexo, o cualquier 

otro tipo de abstracciones similares; el irracionalismo preten 

de acabar con este dominio y sustituirlo por la vida. 

De hecho,nfin entre los defensores extremos del positivismo mis 

genuino se encuentra un elemento sustancial de Lebensphiloso-

ph5 c, así ya existía un s6lido precedente machiano para consi

derar a la ciencia natural como el Producto de un impulso huma 
no b6sico. 8 -

En 1914,refirÍCndose al desarrollo de l:ts univcrsi 

dados alemanas y a los logros de la física y la química,Wien -

reconocía que ambas ciencias habían creado los cimientos s6li

dos sobre los que se había erigido la gran industria,y que ello 

indicaba el paso de un slogan program6tico a otro. De la cien

cia dirigida hacia el poder hacia el slogan de que el pensa--

micnto fuera un sustituto del poder. Al mismo tiempo,lnmentaba 

que el prograr:a de las ciencias natur:ilcs fuera tan limitado, 

ya que si bien el intelecto y el sentimiento eran antit6ticos, 

6stc 61tim; seguía siendo ln cualidad más elevada del hombre. 

Por supuesto,cl sentimicnto,sicnclo lo más elevado e íntimo .<le 

los inJividuos Jeb1a reservarse a la esfera privada. 

Habrían de pa~ar unos pocos afias 9ara ~ue los físicos empeza-

ran a vivir en carne propia las contradicciones entre la vida 

privada y la p6blica,entre su trabajo y el uso b6lico que del 

~ismo se haría por el gran capital. El irracionalismo todavía 

no era una tendencia fuerte entre los científicos nat~rales,· 
, b b . 6 .. 9 aun se usca a un compromiso entre raz n y sent1m1ento. 

Hemos ele reconocer una diferencia entre la filoso

fía de compromiso de los científicos y el irracionalismo extr~ 

mo ele la Lebensraum nacional-socialista. En 6sta 6ltima no .hay 

concesiones explicitas al racionalismo,y no obstante,es Gste -

6ltlmo el que preside y regula la puesta en marcha <le las org! 

8v.,Forman:op.cit.,p.83,pp.55-56 
9 . . 

Ibid:pp.55-56,83. 
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del sujcto,esa fantástica divisi6n entre mente y cuerpo. 

Si el racionalismo identifica a la ciencia como un armo de do

minio sobre la naturaleza y el cucDio,cl sexo, o cualquier 

otro tipo de abstracciones similares; el irracionalismo prete~ 

de acabar con este dominio y sustituirlo por la vida. 

De hecho,a6n entre los defensores extremos del positivismo mis 

genuino se encuentra un elemento sustancial de Lcbensphiloso-

phi e, ns{ ya existía un s6li<lo precedente machiano para consi

derar a la ciencia natural como el producto de un impulso huma 
no básico. 8 

fa1 1914,refir.tendose al desarrollo ele Lis universi 

dndcs alemanas y a los logros de la física y la químicn,Wien -

reconocía que ambas ciencias habían creado los cimientos s6li

dos sobre los que se había erigido la gran industria,y que ello 

inJicnba el puso de un slogan programático a otro. De la cien

cia dirigida hacia el poder hacia el slogan de que el pensa--

miento Cuera un sustituto del poJcr. Al mismo tiempo,lnmentaba 

que ei programa Je lns cicncins naturales fuera tnn limitado, 

yn que si bien el intelecto y el sentimiento eran nntit6ticos, 

G~te {11 timo scgufn siendo la cualiclnc! mlÍs elevada del hombre. 

Por supUL'Sto,cl scntim.iento,sicntlo lo m6s elevnJo e íntimo .de 
los individuos debía reservarse u Ja esfera privada. 
Habrían de pasa¡· unos po.::os nñoc. !l'.lra que los físicos empeza-

ran a vivir en carne propia las contrndiccioncs entre la vid~ 

privado y la pÚblica,entre su trabajo y el uso b6lico que del 

~ismo so haría por el gran capital. El irracionalismo todavía 
no era una tendencia fuerte entre los científicos nat~rales,· 

, b b . 6 .. 9 aun so usen a un compromiso entre raz n y sent1m1ento. 
Hemos de reconocer una diferencia entre la filoso

fía de compromiso de los científicos y el irracionalismo extr~ 

me de la Lebensraum nacional-socialista. En 6sta Última no hay 
concesiones explícitas al racionalismo,y no obstante¡es .Gste -. 

último el que preside y regula la puesta en marcha de las org~ 

8v.,Forman:op.cit. ,p.83,pp.55-56 
9Ibid:pp.55-56,83. 
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nizaciones de masas del nazismo,las reformas educativas en el 
terreno de la enseñanza científica y tecnol6gica. Nos referi-
mos a la dualidad entre el intelecto y el SPntimiento; a la r! 
cionalidad enfrentada a la vida o al cuerpo,a las emociones, a 
las pasiones o a .las necesidades. 

El rechazo de la raz6n por la Lebensphilosophie conform6 idea
les educativos que hacían especial hincapi6 en el cuerpo y la 
cultura física,pero tambi6n signific6 la formaci6n de frentes 

de científicos e industriales que salieron en defensa de una 
posici6n privilegiada de las matem,ticas en la escuela. 

En 1920 se forma el Mathematischer Reichsverband,cuyo prop6sito 
fue proteger la posici6n de las ma:em6tica~ en la escuela,y a 

la vez constituy6 la posibilidad cada vez más creciente de ob
tenci6n de un apoyo financiero inmediato de la industria alema 
na a los institutos de física de las universJdadcs. 10 

Mientras tanto,en Francia,Politzer conseguía el -
apoyo de científicos como Wallon,Prenant y Langevin en nombre 

del racionalismo. Todos ellos se µreocupaban de Jos usos postE_ 
rieres que se dieran a los frutos de su trabajo de investiga-

ci6n; se preocupaban porque el poder pudiera tergiversar sus 

aportaciones en el terreno de las ciencias. Sin embargo, ni P~ 
litzer, ni para el caso Lukács, supieron ver que el enemigo no 
era el supuesto "uso irracional" de las conquist.as científicas, 
tanto químicas como físicas, sino la racionalizaci6n de la prQ 
ducci6n científica, la emergencia de toda una serie de nolíti
cas educativas, tecnol6gicas y científicas implementadas desde 
el aparato escolar y pasando por las academias, los frentes de 
científicos,usos tecnol6gicos en la producci6n de la gran indu! 

tria, no supieron verlos. 
Ahora bien,esta no ha sido la 6nica vez en que el 

marxismo se viera afectado por el irracionalismo. No hace mu-

cho que el irracionnlismo ha vuelto a surgir bajo otr~s figu-

ros: los temas del Poder, del Cuerpo, <le la Vida, han vuelto a 
emerger. Al igual que antes, estos temas tienen en com6n un ª! 
pecto fundamental: todos ellos articulan la experiencia de la 

posesi.6n. 
10 . . ... 

V.,Forman:op.c1t.,p.Sl. 
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En un artículo bastante reciente llmberto Eco11 sin

tctiza a su manera las tesis irracionalistas <le nuestra 6poca 
como "el fruto de nuevas críticas a la concenci.6n del Poder". 
El Poder ya no se originaría en una decisi6n arbitraria en la 

c6spidc del Esta<lo,corno orinaría el sentido com6n,sino que 

existiría gracias a mil formas de consenso ínfimas y molecula

res. Se pensarín en el Poder como una "sutil red de consenso -

basada en ciertas nonnas de coexistencia''. El Poder requiere -

de "n.ilcs de paclres,esposas e hijos se reconozcan en la estruf_ 

tu1·a de la famiJ i~•", s6lo así nodrá ;ipoya1·se en "la ética de -
la inst.ituc.i6n fomili<1r"; "un sinfín de personas deben encajar 

en el papel de mG<lico,enfermero,conserjc,para oue un poder se
establezca sobre 1:1 idea <le difcrcncinción social." 

Como escribe Eco,cl irracionalismo contemporáneo está dado co

mo una utopía Jo la subvcrsi6n, como una t6ctica de ataque or

gani ;;.ada por técnicas do falsifi.cnci6n ,faisos comunicados fir

mados por grandes com~añías,t6cnicns de descontrol de la info! 

maci6n (sobre computadoras); pero la guerrilla irracionalista 

es siempre una necesidnd pnra el Estado. La crisis do consenso 

que estas formas guerrilleras moleculares pretenden llevar a 

cabo producen la realidad do la r0acci6n. En una forma peligr~ 

sa los g1~ncles sistemas y los grupos guerrilleros irracionali! 
p 

t:1s son hermanos gemelos. -

¿Tiene algGn sentido disgregar la trama de los micropocleres si 

es cierto que no existe un poder central? Esta telaraña socia_l 

del consenso puede facilmente rostafiar sus heridas,y esto es 

t:m cierto que incluso estos poquefios at,aques son tomados en -

cuontn,dc alguna manera son esperados por el sistema. Cierta-

mente son producidos por 61, en el sentido que decimos que son 

sus condiciones de posibilidad. 
La cuesti6n os que este tipo de guerrilla irracional,en su afán 

por destruir las instituciones no han tomado en cuenta que son 

una necesidad para la transformaci6n y readaptaci6n de las ins 

titucioncs·, mucho más importante que la simple conservac.i6n 

de estructuras de poder.1 3 

11Eco:'·'La guerrilla de 13 falsificaci6n 11 ,~n Ouimera,N°44,pp.12·15 
12Eco:op.cit.,p.15 
13v.,Donzelot:La policia de las familias,pp.51-98. 
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El problema sigue siendo auc todo irracionalisrno norte de cier 
tos temas,sus asociaciones y rclaciones,oue no han podido des
plaz~rse del racionalismo. El Poder es siempre la puesta en -
acci6n <le una racionalidad social,política,cconbmica,educativa, 
cte. ;el Poder consigue rnantener~e a trav6s del consenso.· .. 

Se trata en su mayoría de posiciones centradas sobre la noci6n 
de relaci6n de fuerzas corno si fuer~ una relaci6n entre volun

tades individuales: así,atacando los puntos de consenso el gr~ 
po se descompone y comienza una especie de guerra de todos con 
tra todos. En el fondo, esta crítica irracionalista piensa a 

la sociedad como "sociedad civil" o socie<lnd del intercarr.bio, 
es decir como una sociedad constituida por individuos libres · 

que se interrelacionan de acuerdo a sus capacidades. El irra--
. l' d . d . . 1. b 1 14 c1ona 1smo no eJa e ser un romant1c1smo i era . 

El irracionalismb contempordneo se ha focali:ado en el trabajo 
científico y en el aparato escolar. Desde el planteamiento de 

la destrucci6n de la escuela hasta los grupos cicr.tÍficos por 
la paz. Y, otra vez, como antafio el marxismo no ha sabido pen
sar al irracionalismo m&s que n partir de categorías racionali! 

tas, es decir desde calificar a una huelga como "loca" .hasta ~ 

cudir a la "inexistencia" de un movimiento de masas (como el -
caso de la actitud del P.C.F. en mayo de 68). 

14v.Macpherson:La teoría política del individualismo posesivo; 
en especial el capitulo dedicado a Hobbes, y y3 que estamos 
en esto, tampoco es casual que se lo haya vuelto a consultar 
con tanta asiduidad, destacando precisamente su fundamento 
en una experiencia del sujeto a partir del interés y la vo-
luntad de los individuos disociados. 
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lV. ¿EXJSTE UNA TEORJA MATERIALISTA DE LA lDEOLOGIA? 

En apariencia,bajo este título deberíamos <lar cuen 
ta de la constituci6n de una teoría mfis allá <le su remisi6n al 

tema del sujeto, al tema del conocimiento o ol cte lo sociedad. 

Sin embargo,cl abandono de estos temas y su critica no conlle

va necesariamente el planteamiento <le la materialidad de la -

idcologia sino la cuesti6n del poder.O m's precisamente,la no 

distinción entre la materialidad especifica de las ideologías 
y el carácter de clase de las mismas. 1 

Pero,la teoría marxista de las ideologías entrafia,antes que un 

punto de no retorno (ruptura) en su aspecto sistemático,la .ape! 
tura a ciertos problemas exclui<los,casi por lo gcnernl,<lcl di~ 

curso marxista n lo largo <le su historia. Esto cs,quc lo que -

los temas rncioncilistas excluyen es la positividacl tle las nrá.f_ 
ticas id0ol6gic~s.su eficncia pero tambi6n su propia historia, 

d . .l. . l l . . 'f. 2 es ec1r sus conu1c1ones y moto te ex1stcnc1n espec1·1cos. 

En cfecto,lo cuesti6n de la historia o la materia

lidad de ln ideologin ha sido desde los teóricos de la nrimere 
gencraci6n un rroblemn u omisi6n deliberada. Por lo general y 

ante la actitud de 1 os partidos comunistas frente al estado - -

b11rffués, los c-dticos marxistas se dedicaron más a denunciar ~ 

el carácter Je clase de 1a ideología auc n analizar su efica-
cin. 3 

1ror ejemplo Rancicrc quien hace unn crítica a estos temas pero 
resuelve que: "Para comprender,hay que pensar las idcologías
como sistemas de renrescntaci6n de intereses de clase y de -
ejercicio de ln lucha de 1.lases." V. ,Rancicre:"A título infor 
mativo:sobre la teoría de las ideologías",en Lectura d~lthu
s.scr, p. 2A4. 

2En su en rta a Mchrin¡¡ del 14 do julio de 1893 Engol s había se 
fialado que él y Marx habían desatendido el a~necto formal en
bcncficio del contenido,con lo cual habían negaao todo efecto 
hist6rico a las formas ideol6gicas, y agregaba que hacía fal
ta analizar "el proceso de génesis de las ideas" en tanto --
"p1·oceso 'discursivo",en La ideología en los tcxtos,!)p.118-120 

3una excepci6n entre pocas es el te6rico alemán Korsch quien -



He aquí el obst6culo principal de la nnyoria de la critica mar 

xista, no poder escapar a la alternativa del poder.concebido -

como dominaci6n o denunciado como simulacro. Esto com~orta un~ 

solidaridad con la distinci6n entre dirigentes/dirigidos y la 

concepción de un~ construcción ilusoria que hiciera pasar el 

inte!Gs individual como interGs general de la sociedad. O, lo 

que es lo mismo, implica para la teoría de las ideologías la ! 
sociaci6n silenciosa con las evidencias familiares convocadas 

por la práctica jurídica burguesa (donde las relaciones anare

cen como del orden de la voluntad; donde hace su aparici6n el 

sujeto como tema y como práctica efectiva en relaci6n con "su" 

[indica posesi6n] objeto). 

Han sido pocos te6ricos marxistas los aue han nhandonn<lo el te 

rreno dcL:caráct:ei:;::deJclase·.· :, 1 como fund::imcnto de "lo real" 

de la ideología, uno de ellos fue Paschukanis. 4 

Retomando las indicaciones dadas por 1-larx en ~Ca'1i_tr1l 5 acusa 

duramente a la crítico marxista de su 6poca nor no haberse ce~ 

trado en el análisis de la forma jurídica mismo, es decir en -

el funcionamiento o eficacia que a6n a pcsor del cambio del -

"contenido" [la terminología de la ley] permanece en cuanto a 

su forma el mismo. Resulta sugestivo que Paschukanis indique -
la importoncia de las relaciones jurídicus como fundaracnto de 
las relaciones de propiedad, y con ello abandonq el recurso a 
la t6pica (estructura/superestructura) por el punto de vista 

de la rcproducci6n de las rcluciones de producción. 

3 (sigue pár,, anterior) indica "la importancia de ir m;'Ís allá de 
los cambümtes contenidos jurídicos" ,para construir una "cri_ 
tica materialista ele la forma jurídica misma". V. ,Korsch:"Re
sefta bibliogr~fica'',cn La conccnci6n materialista de la his
toria y otros cnsoyos.n. 95. 

4Paschukanis:La teoria general del derecho y el ~arxisno. 
5Marx: El Canital,Tomo 1,n.48. Escribe ~~ar:c"Las 1'10rcancías no 

pueden acudir ellas sola~ al mcrcado,ni cambiarse por sí mis
mas.Debemos,pues;volver la vista a sus guardianes,a los posee 
dores de mercancías. [ ... )Para que estos cosas se rol ac i or:cn-=
las unas con las otras como merconcías,es necesario que sus -
guardiaqes se relacionen entre si cowo nersonas cuyas volunta 
des moran en aouellos objctos,de tal moJo que cada poseedor -
acuna mcrcanc!a solo :nueda apoderarse de la de otro por vo-" 
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En efecto, narece decisivo el planteamiento que -
conduce al an:Ílisis <le la "forma idco16gica" tanto para el ca

so de las relaciones jurídicas como pnra el resto de las rela
ciones ideológicas -incluídn la filosofía. 

Salta a la vista esta nueva nreocupación por el funcionamiento 

de las relaciones ideol6gicas; testimonio de un cambio de per~ 

pectiva en el enfoque de la permanencia ideol6gica a pesar de 
lns transformaciones que,sin duda,la primera revolución socia

lista prcsent6 como problema. Parece buscarse en los nrocesos 

iden16gicos aquello que refúerza ln nermancncia del antiguo 

sistema social desbancado por la Rcvoluci6n de Octubre.· 

Este cambio <le perspectiva que vemos en Gramsci, en Luk:Ícs o -

en Korsch :implica sobretodo un desplaznmicnto del teJlla ele la -

dominaci6n (carácter <le clase) y el tema del conocimiento, ha

cin el funcionamiento o eficacia ele lns relaciones idco16gicas, 

pero tambi6n, implic6 un poner en suspenso el recurso a la do

minac.i6n y al simulacro. 6 

En general , la crítica que recurría al car&cter de clase 9erdía 

de vista que la teoría no puede ser la cxpresi6n de la lucha de 

clases exi;tente. Teoría acabada, homogénea que puede pensarse 

a si misma como la exnrcsi6n general de los intereses del pro
letariado s61o a con<lici6n de pensar su historia a nartir de -

una concepci6n jurídica de la mismn (relaci6n entre voluntades 
c~rno una 'relaci6n de fuerzas' entre la voluntad general y las 

voluntades particulares). 7 

5(sigue de la p:Íg.anterior)lunta~ de 6ste y desnren<li6ndose ~e 
la suya propia;es dccir,nor medio do tm acto de voluntnd co-
mún n a1ilbos. Es necesario, por consiguiente, que ambas personas 
se rccnnozcan como :e._rop~e~~Ei.~ivados. Esta 1·elaci6n jurídi
ca ,que tiene por forma 'º expres1on el contrnto,cs,h?íllcse o 
ñO legnlmentc reglamentada,una relnci6n de voluntad en que se 
refleja la relaci6n econ6Jlli.ca.El contenido de esta-relaci6n -
jurítlic:a o de voluntad lo ~a la relación econ6mica misma." 

Marx:El Capital,Tomo 1,p,48. 
6V. ,Gramsci:El materialismo hist6rico ¡ la filosofia de B.Croce, 
Mexico,Juan Paolos,197-5,pp.56-59; Luk cs:f!istoria conciencia 
de clase,pp.S9-233;Korsch:La concepci6n materia ista e a 11s· 
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La cuesti6n <le lo fusi6n entre el moterialisrno his 
t6rico y el movimiento obrero, al igual oue la disyuncié.n cn··
tre teoría y praxis vivido como una crisis del marxismo son,en 
r.ealidad, un problema interno del propio discurso. Lo oue ln -
crisis pone de manifiesto, com6 Korsch lo indicara en 1931 8 ,es 

la ausencia de un an6lisis hist6rico sobre el proceso prod~cti 
vo del discurso marxista. Análisis .que en lugar de remitirse a 

la lucho de clases general y obstrocta -meramente enuncia<la

se remita a las condiciones de existencia del marxismo. Es de

cir, a sus luchas internas donde confluyen tanto los cambios -

de posición de los partidos comunistas rcspect0 del Estado bur 
gués como los procedimientos y t!Ícticns fronta1es de ataoue -·
contra las posiciones que dentro del movimiento socialista al 
interior del Estado se les aparecen como enemigos en potencia. 
La afirmaci6n de pureza do la teoria marxista es parte de un 
procedimiento de exclusi6n y desautorizaci6n nolítica que n la 
vez sitúa a un grupo como poseedor de la "venla,l ,Jel marxismo" 
y "representante" de los "verdaderos intereses del proletaria
do". El poder pensar siquiera que las luchas intcrn;:is recubren 

procedimientos que,más allá de lo tc6rico hacen signo a probl! 
mas de organizaci6n <le la lucho interna ol movimiento obrero, 

l. es decir oue interesan al tema de la.organizaci6n y del narti-
1.. do más allá de la "juste::o" de los propuestas en relación con 

la historia hacia el comunismo, no son temas frecuentes.Sin cm 
bargo, Gramsci se hizo cargo de la situaci6n y sus tesis fue-

ron fundamentales. Escri6i6 en el sentido de oue no existiría 
una relaci6n de exterioridad entre el marxismo y la ideolog{a 
de partido que tendiera a una eventual fusi6n; por el contra-
rio; esta ideología <le partido,estns prricticas organizativas 
del partido a6n distintas de la teoría misma no serian lo ppue! 
to (es decir, no hay pureza de la teoría en alg6n lugar alejado 
del ejercicio de la política interna del part'ido).Las transfo! 

maciones de la teorfa marxista son ~xplicadas por "las necesi-

6toria y otros ensayos. 
7v:,Korsch:op.cit.,pp.207-216. 
8Ibid: pp.207-208. 
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siclades internas de carácter orp;anizativo. 119 Las crisis del -

marxismo son te!;timonios de estas "necesidades organizativas", 

antes que ser la "cxprcsi6n" de una scpnracibn .entre la teoría 
científica y la praxis; Grnmsci pien~a la crisis como el efec

to de la organizaci6n, ele "las prácticas organizativas ele las 
masas humanas" lO 

Afios clcspu6s, Althusser utilizaría esta misma idea. 11 Esta vez, 

Ja "dc:;naturnl i zaci6n" de la teoría era pensada a partir de - • 

las prúcticas orgnnizntivns <lel partitlo (ideología ele partido). 

Mientras tanto, la teoría marxista no hnbín dejado de pensar 

la cuestión de la organizaci6n en t6rminos de unidad; unidad de 

voluntades individuales en torno a una voluntad general [rela· 

ci6n de fuerzas entre voluntades). El tema de la organizacibn 

y el tema del partido eran considerados a la luz de.una expe-

ricncia jur1llica: la adhesión voluntaria ·a los principi-os com.!:!_ 

nistas. En cfecto,hastn el Quinto Congreso,parn pertenecer a -
la III Intern;.icional bastaba la adhesión a los principios pro

clamados en el I Congrcso. 12 La organizaci6n del partido era -

pensada en t6rminos de atlhesi6n voluntaria y cohesión necesn-

ria. El mismo Althusser que hiciera hincnpi~ en la importancia 

del tema <le la organizaci6n y de la forma-partido en relaci6n 
con la constitución de la teoría marxista, no escap6 a la tra

dici6n. A raiz de la declaratoria <lo la crisis del marxismo -

escribiría que "lu ideología es inlllspcnsable a un partido pa· 
.. f. . . b " 13 1 . d ra uni icar y unir a sus miem ros , con a consecuencia e u-

na "dcsnaturalizaci6n" de la teoría. Entre la filosofía de Pª!. 
tillo y la teorb se establecería una "relación de fuerzas",con 

la consiguiente desventaja de 6sta 6ltima (efectos de estruct~ 
ra sobre el marxismo). Lo que Althusser no parece pensar es -
que esn "relación de fuerzas" se asemeja mucho a una lucha en!' 

trc la Verdad y la Política, entre el Saber y el Poder.Todo s~ 
cede como si se tratara del enfrentamiento desigual entre la 

ideología de partido y la teoría que normativiza la acci6n y -

le sirve cómo "guÍ<1". Lejos de este escenario que parece la r~ 

prcscntaci6n aleg6rica de un misterio medioeval,la forma.~art! 

do (y ~os procedimientos que la conforman)es el lugar en y a -

trav6s del cual, la teoría se enuncia. 

9cramsci:"Concepto de ideología",en La ideología en los textos, 
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ta teoría no es un espacio libre y puro <lel pensamiento cien-

tífico; act6a como la con<lici6n de la disyunci6n entre la ideo 
logía de partido y la ciencia de la historia (de ffinncra simi--
1,ar al Estado cu¡¡ndo se dice que es la condici6n de la separa

ción entre lo p6blico y lo privado). En cualquier caso,para p~ 
der pensar ld separación entre ideología de partido.y teoría, 

es necesario concebirla bajo la figura de la oposici6n entre : 

i<leologia y ciencia. Esto es,en efecto, lo que implican las t~ 
sis althusserianas; el principal problema es lo que estas te-
sis excluyen: las condiciones de existencia del marxismo como 

los límites al interior de los cuales el marxismo es enunciado. 
Es decir, límites impuestos por la articufoci6n :ntre la teoría 
y los procedimientos enunciativos que la hacen posible, procedi 

mientas que son del orden de la organizaci6n y de la forma bajo 
la cual los di$cursos ·son ·obligados a pensarse a sí mismos. 

9 ( · , · ) ?S' sigue pag.anter1or p .•.•. 
lOibid: p.253. 
11Althusscr:"¡Por fin la crisis del marxismo!",cn Poder.Y onosi

ci6n· en las sociedades postrevolucionarias'.' 
12Rclatado poT Korsch:"J.Stalin:Lenin y el leninismo",·cn La con

cepci6n materialista de la historia y otros ensayos, p.182. 
13Althusser:"El marxismo desbloqueado",en Alternativa,Nº2S8, 

p. 27. 
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de lns ideolog1as pensar la ruptura con los temas fundamenta-
les <lcl racionalismo? 1 ~ 
Segón habíamos visto, ln cuesti6n de lo ldeología parecía pen

sarse ónicamcnte en relaci6n a los temas del sujeto, del cono

cimiento y de la "sociedad"(sociedad civil/sociedad política), 

Ninguna de estas formas implicaba una ruptura con el raciona-
lis:no, pc,r el contr:n·.io éste e;·,, su condición. 

Las tesis del sujeto poseedor (relac16n sujeto/ob

jeto) remiten inmediatamente a la práctica jurí<li~a burguesa, 

o a lo que decidimos llanrar una experiencia jurídica del suje

to. Para un pensamiento regido por esta experiencia, el sujeto 
¡¡;1:1rc-ce en !ill car:Ícte1· Je posee,Jor (ca relación con su objeto) 

como fundamento dtl conocimiento y de la sociedad. La soli<lari 

<laJ <lol tema <lel sujeto con el tema del conocimiento y la so-

cicdad se vuelvc.,posible, es decir que se enmarca dentro del -

terreno <le lo posible como una evidencia familiar. La·solidari 
dad entre estos tres temas respond{a a una experiencia jurídi
ca del sujeto' que a su vez sólo puc(!e darse en ün tipo especí

fico de relaciones mercantiles. Sobre esta experiencia jurídi

ca necesaria para la reproducci6n <le las rclnciones mertanti-

lcs, centrada en to1~0 a la categoría y práctica de la posesi6~, 

descansa la posibilidad de pensar la disyunción entre .pcnsa--

micnto y rcnlida<l, y las figuras bajo las cualo5 ha sido pens! 

da por el marxismo. 

14 se ha efectuado un cambio de vocabulario:de teor{a de la ideo 
logío se·ho pasado a teoría de las ideologías.Esta sustitu--
ci6n tiene su importancia.Remite a la cucsti6n,esboznda por 
Althusser, de las prácticas de los AIE.M5s allfi del tema del 
"carácter de clasc".dc la <lorninaci6n y el si.mulacro,se encuen 
tra el verdadero pr;blemn de la teoría: las prácticas efecti-

' vas que regulan los comportamientos do los sujetos y de los
discursos, y que normam las maneras por la~ cuales ellos DU! 
den pensar en sí mismos.Teoría de las ideologías quiero sig
nificar la necesidad de situar este terna'dc las prácticas e
fectivas en la historia,como un asunto relativo al materia-
lismo histórico. 
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Estas figuras han permitido abordar el problema de la ''sacie-

dad" mediante la disyunción entre sociedad civiJ. y sociedad P.2. 

lítica, pero tambi6n, han posibilitado plantear la historia 
del marxismo como si se tratara de una relación de fuerzas en

tre la teoría y la praxis, haciendo entrar el tema del coneci

rniento, es decir el tema de la relaci6n sujeto/objeto. 

No es aventurado afirmar que, a lo largo de la historir. del -

marxismo, se han repetido los ternas del conocimiento, del suje 

to y de la sociedad, como temas solidarios, bajo el supuesto -

de la disyunci6n entre pensamiento y realidad. Si se quiere,ha 

sido esta disyunci6n la que ha sido pensada bajo diferentes fi 

guras (sociedad civil/sociedad politica;clencia/ideologi~;ver

dad/error,etc.); en cualquier caso, esta disyuncÍ6n se ha hecho 

posible en el escenario de una experiencia jurídica de la pos~ 

si6n y en los límites que ella impone en la manera en que los 

sujetos son dispuestos a pensar. 

Ahora bien, pretendo afirmar que es en torno a la 

categoría de fetichismo que todos estos tcmai (del sujeto,del 

conocimiento y de la sociedad) se han solidarizado.Así, seria 

la actuación de esta categoría, la que permite vchicJlar estos 

tres iemas al interior del pensamiento marxista.En cier~a medi 

da es el fetichismo es el t6rmino que articula los trés temas 

con el tema de la política. 
Tenemos testimonio de ello en la tendencia marxista que más ha 

desarrollado las implicaciones del fetichismo en todos los te
mas asociados con el pensamiento marxista. Es, sin duda, en la 

teoría de la id~ología donde estos temas se encuentran m&s re

lacionados, y es en la Escuela de Frankfurt donde esta teoría 
es deliberadamente el espacio de arbitraje de la historia del 

marxismo, como teoría y como pr,cticn política. 

Esquemática~ente la teoría del fetichismo consiste en: 

1) yuxtaposición de las parejas pensamiento/reandad y abstra5:_ 

to/concreto, con el resultado de 
2) la inseparabilidad del tema del conocimiento y el tema de 

la politica del tema de la historia 
~).la historia es el espacio,es dccir,el escenario de la aliena 

ci6n 
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~) cuya evidencia primera es el trabajo alienado porque e~tá 
en posesi6n <le otro, 

5) la alienaci6n es un efecto de la propiedad privada y esta 

Gltima es un efecto de la alienación. 
En último análisis, para el fetichismo todo ocurre en un círcu 

lo vicioso al que s6lo le pone fin la toma de conciencia volun 

taria del sujeto revolucionario. 

Por ctro lado, la crítica del fetichismo (la teoría 

al thusseriana de 1:1s idcolog ías) opone a la "transparencia" de 

lo concreto (el recurso a las evidencias jurídicas de las que 

parte) .la necesaria "opacidad" de las relaciones sociales. 

Pero, l:i noci6n ele "op::ici,!ad necesaria" sólo puede pensar5e si 

se presupone una oposici6n entre conocimiento científico y re! 

lidacl. El tema del conocimiento vuelve a hacerse presente me-

diante la yuxtaposici6n de pensamiento/realidad y abstracto/-

concreto, bajo las figuras de la oposici6n entre verdad y error 

y ciencia e ideología (la ideo] ogía es la "opacidad" frente a 

la "verdad" de las relaciones sociales que la ciencia <le Lr his 

toria clescubrc)~ 5 En ambos casos los términos transparencia u 9.

pacidad remiten al tema del conocimiento (verdad/error) y ex-

cluyen del análisis el funcionamiento efectivo de las prácti-

cas i<leol6gicas, o lo que es ~o mismo, un funcionamiento que 
produce experiencias. 

15 Parn el caso,v6anse los textos de Althusser:La revoluci6n te6-
rica ele Marx.(Pour Marx,196S);La filosofía como arma de-ra-Te
volucibn {i96R) y Para unn crítica de ln rrfictico teór1ca(l973) 
La rccurrenc:ia al tema del conocimiento aparece también en 
Poulant2.as:Clascs sociales y poder político en c:_!__esta<lo capi
t~ista t1909} y en Estado,_~!_er y soc.ialis~ (197~). El tema 
del conocimiento y el tema de la pol 'i tica si.guen siendo tan 
neces:nios mutuamente como en los c]{isicos de la primero gene 
raci6n.~le remito a los textos:"aún guardfindose de identificar 

. ideología y "falsa conciencia",cl término ideología no conser 
va sentido más que a con<lici6n ele admitir que los procedlmie! 
tos ideológicos comportan una estructura ele ocultación-inver
sión":P~ulant~as :J?stado ,potler y s~~,p.30. ":··e~te re
conoc1m1ento[i.ckolbgico]nos Ja ú1ncarnen.te la 1 conc1enc1a'cle 
rtuestra prActica ininterrumpitla(eternn)del reconocimiento -
idco16gico -su concicncia,es <lccir,su reconocimiento,pero en 
modo alguno nos da el conocimiento(científico)del mecanismo 
de este reconocimiento.Pero es precisamente este conocimiento 
el que hay que adquirir,si se quiere,si-n dejar de hablar en 
la ideología y desde dentro de la ideologia,iniciar un ~is--
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Por otra parte, la crítica del fetichismo -si bien 
no abandonaba el tema del conocimiento- si se despla:6 del tema 

de la sociedad (sociedad civil/sociedad política). Este desnl! 
zamiento es altamente significativo,sit6a a las nr6cticas irle~ 

16gicas más ~116 de la experiencia jurídica de la sociedad,cs 
decir de las evidencias empíricas (la vocaci6n empirista del -

marxismo). Las formaciones ideol6gicas son referidas a lasco~ 
diciones de rcproducci6n/transformaci6n de las relaciones de -

producci6n. En este sentido, la teoría de las ideologías se -

plantea a su objeto como las condiciones id~ol6gicas de exis-

tencia de las relaciones sociales y de producci6n. 

Empero, la ruptura definitiva con los tem~s del racionalismo -, 
no llega a efectuarse. La ideología se debate entre la domina-

ci6n y el simulacro, entre la voluntad de hipertrofia de lo po 

lítico (se sitúa la esfera de lo político, del pcder,en un "más 

allá" social) y el carácter de intelif'ibilidad negativa del -
discurso ideol6gico. 16 

En el terreno de la crítica anti.marxista las cosas 

parecen no ser muy diferentes: la abjuraci6n de la verdacl de -

las ciencias aduciendo una superpolitizaci6n de lo s~cial; la 

ciencia, la raz6n, la verdad y los demás temas del racionalis-

d . . . . . 1 • t 17 mo pensa os como e1erc1c10 1mper1n is n,etc. 
Desde luego, la "revuelta i.rracionnlista" antimarxista lejos -

de desplazarse de los temas del racionalismo, los pone en jue

go a partir de la figura de_ la hiperpolitizaci6n. Esta hipcrtr~ 

fia d~ lo político explicará el despotismo del lagos sobre el 
Cuerpo (sustit~to reciente de la Vida) y ser1 la base de una -

nueva Lebensphilosophie cuyo sujeto será la tríada Curpo,Poder 

y Sexo. 

15 (continúa) curso que intente romper con la ideología para a
treverse a ser el comienzo de un.discurso científico(sin su
jeto) acerca de la ideología",cn Althusscr:"La ideología y 
los aparatos idcol6gicos del Estado'',en Posiciones,pp.113-114 
La pregunta obligada es qué hace posible1a asocH1ci6n entre 
el tema de la política y el tema del conocimiento corno una 
evidencia familiar al marxismo. La respuesta la hemos buscado 
a lo largo del primer capítulo de este trabajo;por razones de 

·brevedad diremos que es la experiencia jurídica de la políti 
ca la condici6n sin:la cual este tipo de pensamiento sería 7 
imposible. · 
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A todo esto la ruptura con el racionalismo parece 

un imposible; antes bien, una paradoja, y toda paradoja puede 
ser la clave de su resoluci6n si es planteada bajo otra luz. 

f.!arx la plantea como sigue: 

"En cierto estadio de su <lesarrollo,las fuerzas -
productivas materiales de la sociedad entran en contradicci6n 

con las relaciones <le producci6n existentes o, de &cuerdo con 

su cxpres i6a ·jurídica_, con las relaciones <le propieda¡J en cuyo 

seno se transformaban hasta ese momento. Las mismas relaciones 

pie constituían formas de desarrollo de las fuerzas productivas, 

se convierten en obstáculos para dicho desarrollo.Se abre ento~ 

ces una 6poca de revolucl6n social. 

El cambio en la base econ6mica modifica más o menos rápidamen

te toda ln enorme superestructura.Cuando se consideran tales -

modificaciones,se Jebe siempre distinguir entre la modificaci6n 

material <le las condiciones econ6micas de producci6n -que se -

pueden estudiar de una manera científicamente rigurosa- y las 

formas jurídicas,religiosas,nrtísticas y filos6ficas,en resu-
men, las for~as idecl6gicns bajo las que los hombros toman con

!:_iencL~ de oso confl:icto y lo llevan a t6rmino 11
•
18 

16\1 l . . 1 • , • -o -4 ·.,l'ou antzas:Estaclo,no(cry soc.iad.smo,pp . .> -.>. 
17v .• ~lurcuse:El hombro unidimensional; también nos referimos a 

Bataillc y a Dcleuze, por ejemplo Batnillc:Sobre Nietzsche, 
~!ad rid, Tau rus, 1972;De1 cu zc: Empí ri smo y sub jet i v1dad, Barcelona, 
Granica,1977, y, E_l An~iedipo,Barcelona,Barral,1973. 

18Narx:Prcfacio a la Contribuci6n a la crítica do la economia 
poiítica,Madrid,Alberto Corazon,1970,pp.37-38. 
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~n estos párrafos leemos que las relaciones Je propiedad son 
la expresión juridica de las relaciones de producción. Dejánd~ 
nos guiar por la parte final de la cita parecería que 1a noción 

de expresión jurídica s61o puede significar (en tanto las rol! 
ciones de propiedad son formas jurídicas,es decir ideológicas) 
que las relaciones de propiedad son la manifestaci6n (para una 
conciencia, o en todo caso para la conciencia de los hombres) 
de las relaciones de producción. Esto significaria que las fo! 
mas ideológicas bajo las cuales los hombres toman conciencia 

de las condiciones económicas de nroducción no son más que fo! 
mas específicas de opacidad de las relaciones de producción. 

Es decir que Marx no puede abandonar el rc"curso 3.. los temas -

de los que hemos estado hablando, y por lo demás que Ja idcolo 

gia como expresión de las relaciones de producción, es l~ opuc! 
to al conocimiento. 
Ahora bien, las relaciones jurídicas -lejos de ser el ocultamien 
to u opacidad necesaria de las relaciones de producci6n- son la 
forma en y por la cual 6stas 61timas se llevan a cabo. Esta se 
ria otra forma de leer el p~rrafo de Marx que nos ocupa. No ob! 

tante, esto no cancelaría la paradoja; por el contraiio la pro

ducirí~. Si afirmamos la materialidad de las relaciones de pro
piedad en el sentido de que serían la condici6n de las relacio
nes de producci6n, o m6s bien, la condición <le su rPnroducci6~. 
la :frase final respecto de las formas ideol6¡rlcas corno forrr.:i.s 

bajo las cuales los hombres toman conciencia, choca notoriame~ 
te con nuestra afirmación. La posesión corno forma jurídica es 
o una condición'efcctiva de la reproducción de las relaciones 

~e producci6n o es una toma de conciencin,pero no ambas. 
Ciertamente podemos afirmar que si en verdad existe una ruptura 
en Marx en relación con la teoría de la ideología y en referen 

cia a los temas del racionalismo, sería en este punto. 
Sin embargo, la paradoja· contin6a, i las ideologias parecen ser 

·a la vez prácticas efectivas tanto como tomas de conciencia. 
En cualquier caso, si las prácticas ideol6gicas no son pensadas 
en su materialidad efectiva, como condiciones de la rcproducci6n/ 

·tTansformaci6n de las relaciones de producci6n, no existe posi 
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bilidad alguna de ruptura con los ternas del racionalismo. 

Si la teoría de la ideología continla asociada a la analítica 

del sujeto y de la conciencia, a la teoría del conocimiento y 

n la teoría de la sociedad o tema de la t6pica, no s6lo se o-· 
bliga a combatir en el terreno del adversario sino que, por lo 

demás, se vuelve innecesaria. 

Lo verdaderamente importante es sncu<lirse estas 

asociaciones obligadas, contornear su familiaridad y preguntar 

se qu6 es lo que hace que esto sen así y 110 <le otra 1nane1·a. 

Si se quiere, prcgunt~rselo de forma indirecta,oblícua: 

¿qu6 es lo que estas asociaciones familiares excluyen?,¿qué es 

aqucl1 o que los tres temas no permiten cnunc ia r?, ¿en qué cons is· 

te lo excluido dül discurso sobre la ideología? 

La analítica del sujeto o tema del sujeto y la co~ 

ciencia excluye el an61isis de las prácticas jurídicas en tan
to ejercicio de la posesi6n; elude el análisis de la forma su

jeto como experiencia que existe en y por el ejercicio de "téE:_ 
nicas de l:i cxistur.ciJ." l:Specíficas hechas posibles por la ex

periencia de la posesi6n. 
La teoría del conocimiento que es la ocasi6n de la 

asociaci611 entre la pnreja pensamiento/re:ili<lad, abstracto/ca~ 

creta y las parejas verdad/error y sujeto/objeto, excluye el -

~~~~' e;: to es, las condiciones de producci6n de los discursos 
El tema del conocimiento excluye el análisis de las regulacio· 

ncs y procedimientos discursivos mediante los cuales se esta-

blcce el espacio en que la ciencia y la experiencia pueden se
pararse y situarse recíprocamente; el análisis de las condici~ 

nes de producci6n de los discursos puede situar al saber como 

el lugar desde el cual se determina la verdad y el error,y a -

la vez es condici6n de enlace y distancia entre el referente y 

la ley del objefo científico (entre la histoiia como proceso y 

la historia como teoría). 19 

19v;,Foucault:El orden del discurso. 
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La teoría de la sociedad, en su vertiente de la 
t6pica o en su tendencia a con~iderar la dualidad 5ocicdad ci
vil/sociedad política, excluye la cuestió~ de las condiciones 
de la reproducci6n-transformaci6n de las relaciones de produce 
ci6n, por consiguiente, a la lucha de clases. 

En pocas palabras, el tema <le la sociedad elude el an~lisis de 

las condiciones materiales Je existencia de las relaciones ideo 
16gicas hasta el punto en que la estructura social es de la com 

petcncia de la verdad y la ilusión. 
Si estas exclusiones se nos plantean productivamc~ 

te es porque a partir de lo excluido podernos fundar un análisis 
de las relaciones ideol6gicas guardándonos ~e la alternativa 

dominaci6n y simulacro. 
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V. CONCLUSlON. 

l!a llegado el momento do indicar las·conclusiones 
.i las que se ha arribado en este trnbaj o. Ahora sí podemos alu 
dir a lo ClUe deliberadamente ha funcionado como su lugar de --

. . , enunc1ac1on: lo excluido ¡rnr la teoría marxista de la idcolo- -
g{a. Se ha intentado en toda ocasi6n de poner en cuesti6n la -

problemática marxista de la ideología a partir de lo que ella_ 

excluye que, para ser prccis6s, son las condiciones de µosibil! 
dad do la propia teoría. 

En este entendido, se harán unas cuantas observaci 

oncs que resumen el desarrollo de este estudio. 

Prh12r punto: la noción marxista de ideología es puesta en ju~ 

go en una estrategia de consolidaci6n hegemónica de los parti

dos comunistas, al interior del movimiento obrero internacio-

nal )' como fuerza de oposición (democrática) del Estado bur--

¡;ués. !icgcmonía discursiva articulada sobre acontecimientos de 

naturalc~a no discursiva: cristnlizaci6n de la forma-partido 

(t6cnic~s disciplinarias que regulaban tanto la imnresi6n y di! 
tribución de los manuales r.iarxistas como las escuelas de cua-

Jros y militantes; organización vertical entre dirigentes y d! 

rigidos,ctc). La fornra partido fue el lugar do entrecruzamien
to de exncricih:ias, inéditas unas, no tan nuevas las demás,<le 

configuraci6n de formas de subjetividad (el sujeto revolucion! 

riol, de dominios de saber que supieron permanecer (materiali! 

mo dialéctico, teoría marxista del conocimiento,materialismo ~ 

hist6rico,etc) o que cayera~ en el olvido (filosofías de part! 

do, filosof~~s de la ciencia como la de Lyssenko,etc) ;nuevos -

sistemas de ejercicio del podor,es decir organizaci6n tGcnica_ 
y política del partido (incluyendo la distinci6n entre cuadros 
y militantes de base, la circulación autoritaria de la informa 

ci6n,ctc). 
La.noción <le ideología fue parte de este programa hegem6nico; 

concebida como el reverso de la conciencia de clase(proleiaria), 
es decir una ausencia de la historia (historia de-la hegemonía 

comunista). 
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Segundo punto: la noci6n marxista de ideología en tanto slogan 
programático de la concepci6n hegern6nica y universalista del -
movimiento obrero no podía más que conformar una teoria por la 
16gica de la ausencia: ausencia de todo aquello que no fuera el 
carácter de clase. Por esta misma 16gica, la teoría de la ideo 
logía era pensada más corno una teoría de conocimiento, una teo 
ría del sujeto o una teoría del poder.La ideología era siempre 
lo otro, lo ajeno, lo ausente. El terna del conocimiento (ideo
logía opuesta a ciencia), ln analítica del sujeto y de la con
ciencia, cuyo elemento principal era la ausen~ia de la ideolo
gía en la conformaci6n del sujeto revolucionario, y una teoría 
de la política fundada en el terna de la soticdad dual (supere! 
tructura/infraestructura,sociedad civil/sociedad ~olítica,dir! 
gentes/dirigidos), configuraron el terreno de la teor{a de la 
ideologia. Propiamente, no existía más teoría d~ la ideología 
que aquello que ella no era. 
Tercer punto: la teoría de la ideal ogía fue muy productiva para 
el marxismo ligado Íntimamente a la historia ~e la socialdemo
cracia como fuerza alternativa electoral al interior de la de~ 
mocracia liberal.Por reducción a ella el marxismo ha hallado -
un camino para no pensar su nropia historia te6rica y p~áctica; 
Mejor a6n, mediante los ternas asociados con la noci6n "de ideo
logía a pensado su historia corno la lucha entre materialismo e 
idealismo, o entre racionalidad e irracionalismo, entre concie~ 
cia o inconciencia; es decir, ha hecho una historia ahist6rica 
de sí rn.ismo. 
Cuarto punto: hacer la historia del marxismo -una necesidad ine 
vitable- implica no s6lo el análisis de la 16gica interna de -
los conceptos, sino la emergencia de los mismos articulada a -
procedimientos peculiares de organizaci6n del trabajo teórico 
en instituciones, ya sean fistas escuelas de cuadros,publicaci6n 
de manuales,análisis políticos de coyuntura,etc: 

·Esta organizaci6n del trabajo te6rico ha sido determinante pa
ra la teoría: atravesada por la lucha de consolidaci6n hegem6-

;, nica en el movimiento obrero y en la socialdemocracia, la teo
r.'Í·a marxista se ha conformado y continúa hacifindolo como filo
s~fía de partido y corn6 filosofía escolar (en la medida que el 
marxismo gana posiciones dentro del Estado). Esta conformaci6n 
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es del orden de las experiencias jurídicas de la polftica,de la 
historia y del conocimiento, elevadas sobre una experiencia ju
rídica del sujeto.(expcr1encio:relaci6n entre dominios de saber, 
pr6cticas de poder y formas de subjetividad). 

Quinto punto: a todo csto,¿.tiene algún sentido reivindicar la 
noci6n de ideología y la teor{a que la sistematiza? 
Se plantea una altcrnativrt: por una parte el abandono total de 
la teoría de la ideología en tanto ella conlleva una permanen
cia de los temas del racionalismo. 
Por otro lado, la posibilldid de rectificar la teoría; esto es, 
constituir una nueva problemática que s6lo debo o la anterior 
su nombre y que pueda plantearse como un ejercicio filos6fico 
e hist6rico de an~lisis de las experiencias discursivas y de 

las experiencias que articuladas a las anteriores están regis

tradas en el orden ccon6mico, político, t6cnico,etc.Tal vez p~ 

dríamos decit que seria un análisis sobre las prdcticas (discur 
sivas y no discursivas) de conservación y de formaci6n de la p~ 
blací6n. 
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