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P rólog o 

El  pensamiento  marx is ta  rechaza  l a  concepción  t rad ic iona l i s t a  de l  
proceso de  enseñanza  como un  proceso  en que  una  pe rsona  ac t iva  
enseña  y  muchas  pe rsonas  pas ivas  aprenden.  Es ta  concepc ión  –basada 
en  la  d iv i s ión en tre  teor ía  y  prác t ic a ,  ent re e l  t raba jo  in te lec tua l  y  e l  
t r aba jo  manua l -  neces i ta  s er  sus t i tu ida  po r  una  for ma  de  enseñanza  
g enerada  como un proceso  c reador  en donde enseña  y  aprende todo 
e l  g r upo,  se  t raba ja  ac t ivamente,  confrontando conoc imientos  e  ideas,  
y  es ta  confrontac ión  log ra  g enerar  e  impar t i r  nuevo  conocimiento  
pa ra  e l  aprend iz  y  log ra  profundiza r  e l  conoc imiento de l  que  enseña .   

Hege l  lo  exp resaba  a  sus  es tudian te s  de  l a  s igu ien te  manera :  " lo  
pr imero  que  hay  que  aprender  es  a  es tar  de  p ie" .  Es  dec i r,  “s i  e l  
aprend iza je  se  encontrara  l imi tado  s implemen te  a  rec ib i r  
conoc imientos,  no  da r ía  mucho mejo r  resu l tado que  escr ib i r  en  e l  
a gua" .  El  es tud ian te  t i ene  que  rec rear  ese  conoc imiento  dent ro  de  s í  
m ismo.  No es  únicamente  cues t ión  de  rec ib i r  a l gunas  noc ione s sobre  
e l  marx ismo.  Se  neces i t a  inves t ig ar  e l  marx i smo,  conf rontar lo,  
e s tud ia r lo  in tensamente  en  l a  mater i a  que  s e  quie re  aprender  y  de ja r  
que  esa  mater ia  acceda  a  lo  más profundo de l  in te lec to y  en la  
emoción de l  es tud ian te .  De o t ra  for ma,  no  ex is te  aprend iza je  posib le .   

E l  proceso  de  aprend iza je  só lo e s  a l canzado a  t ravés  de  la  
inves t i gac ión.  De modo que  para  i nves t i gar  sobre e l  marx i smo;  es  
necesa r io  descubr i r  y  redescubr i r  e l  ma rx ismo,  in ic iando por su  
e senc ia ,  que  s in  duda  re sul ta  lo  más  d i f íc i l  de  captar ,  pues to  que  es  
necesa r io  presc indi r  de  las  vu lga r izac iones  y  s impl i f icac iones.  

Ex is ten  fo r mas  bás icas  y  e lementa l es  de l  marx i smo,  como la  lucha  de  
c lase s,  l a  impor tanc i a  de  la  es t r uctura  económica  soc ia l ,  e l  
ma ter ia l i smo,  e tc. ,  que  han  s ido  muy  populares  por  los  segu idores  de l  
marx ismo  que  han  e sc r i to  mater ia l  pa ra  uso  de  la s g randes  masas.  
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Estas  for mas  que  no  s igni f ic an  nada  más  que  e lemen tos  de l  
pensamiento  marx i s t a ,  apa rentan br indar  a  p r imera v is ta  
expl icac iones  s imp le s  y  de te r minantes  para  los  p rob lemas  más  
comple jos.  Por  s upues to,  los  l l amados  pensamientos  s emi -
in te lec tua l i zados  se  a fer ran fuer temente  a  esa s  fór mulas,  que  l es  
pe r mi ten  exp l ic ar  todos  los  prob lemas  –ac l arando e l  punto,  e l los  
c reen  que  lo s  expl i can-  s in  n ingún es fuerzo  menta l .   

No es  de  ex trañar,  que  a  l as  g rades  cor r ien te  f i lo sóf icas,  y  sobre  todo 
a  los  g randes  movimientos  de  masas  y  a  l a s  g randes  maquinar ias  
burocrá t icos  encaramados  sobre la  c l as e  obre ra ,  se  aproximen 
in f in idad  de  semi- in te l ec tua l es,  de  t raba j adores  y  sobre  todo  de  
pequeños  burgueses  semi- in te l ec tua l izados,  que  toman e l  
pensamiento  de  Marx  como una  maquina r i a  que  ahor ra  e l  t raba jo  de  
pensa r  y  que da  re spues ta  a  todos  los  p roblemas.  Pa ra  e se  t ipo de  
pe rsonas  e l  marx ismo es  una  e spec ie  de  buscador  onl ine :  donde se  
hace  c l ic  y  sa l e  una  re spues ta  pa ra  e l  p roblema que  se  quiere  re so lver.   

Ahora  b ien ,  e l  marx ismo no  es  e so.  Este  amer i t a  un  e studio  s er io  e  
in tenso.  En  pa labra s  de  Labr io l a :  " los  doc tr ina r ios,  los  que  neces i tan  
de  ído los,  los  hacedores  de  s i s temas  buenos  para  la  et ern idad,  los  que  
compi lan  manua les  y  enc ic lopedias,  buscarán  en  e l  marx ismo lo  que  
é l  no  ha  quer ido ofrecer  j amás  a  nad ie.  Creen  s aber  a lgo,  pero  en  
r ea l idad no ent i enden  e l  sabe r  y  e l  pensamiento  como ac t iv idades  que  
son  in  f i e r i " ,  que  constantemente  se  e stán  haci endo.   

El  pensamiento  ordinar io,  d i ce Hege l ,  c r ee  que  lo  ve rdadero  y  lo  fa l so 
son ent idades  inamovib les,  conceptos con  v ida  propia ,  cada  uno de  
e l los  a i s lado y  f i jo,  s in  contac to ent re  e l los.  Es te  tamb ién const i tuye  
e l  modo de  pensar  de l  marx i smo vul ga r,  que  pre tende  conver t i r  e l  
pensamiento  marx i s t a  en  un  d icc ionar io  donde se  c la s i f ica  todo  lo  
que  es  verdadero  y  todo  lo  que  es  fa l so,  todo  lo  conoc ido  y  todo  lo  
que  hay  que  i gnorar.  Confrontado  a e sto,  s e  encuen tra  e l  pensamiento  
d ia léc t i co,  que  e s  e l  pensamiento  ma rx is t a  va l ido.   
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La  verdad e s  a l canzada  por  e l  es fue rzo  de l  pensamien to,  y  s e  log ra  a  
t ravés  de l  e r ror,  de l  e ter no  enf rentamiento de  verdad  y  er ror.  El  
marx ismo es  un  pensamiento  v iv i f i cante ,  que  se  encuent ra  en  
pe r manente  confrontac ión con  l a  rea l idad  y  cons igo m ismo, se  a f i r ma  
y  s e  n iega  a  s í  mis mo a  cada  ins tan te ,  pa ra  poder  a f ianzarse  en  un 
n ive l  super ior.  E l  marx ismo  no  comulga  con  los  mitos  y  la  f a l s edad,  
cont ra  la  m is t i f ic ac ión .  E l  marx i smo  qui ere  d ispe rsar  l as  sombras  e  
imponer  la  c l a r idad .  Pa ra  Lukács :  l a  verdad  e s  e l  a r ma  de  la  v i c tor i a ,  
t an to  más  cuan to  que  es  la  verdad  s in  sub te r fugios.  Todo lo  a f i r mado 
s i gn i f ica  que  pa ra  aprender  sobre  e l  marx ismo es  fundamenta l  
inves t i ga r lo  cada  uno con  su  pensamiento.  

Como ind iv idua l idades,  a l  i gua l  que  la  soc iedad ,  pre sen tamos  
d i fe renc ias  soc i a le s  e  ideo lóg icas  y  mient ras  se  avanza  en e l  
pensamiento  marx is t a  se  a sumirán  ro le s,  habrá  d i ferenc ia s  y  
s imi l i tudes,  s impat ías  y  an t ipa t ía s.  Es  deci r,  que  todos  los  con f l i c tos  
soc ia les,  también  e s tarán  presentes  dent ro  de  noso tros.  S in  embarg o,  
a  d i ferenc i a  de  la  enseñanza  t rad ic iona l ,  e l  pensamien to marx is ta  no  
f inge  ignorar  es tas  d i ferenc ia s,  por  t an to,  debemos  s er  consc ient es  
de  e l los,  v i s ib i l iz ar los  y  aprovechar  los  conf l i c tos  que  surge  en  tor no 
a  es tos,  para  hace r  más  profundo y  penet rant e e l  pensamiento  de  
Marx .   
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Capítu lo  1  

1.1 .  ¿Qué  s i gni f ic a  e l  marx ismo?  

El  marx ismo :   

1 )  concibe  de  for ma genera l  y  to ta l  l a  idea  de l  hombre  y  de l  
unive rso ;   

2 )  en  re lac ión  con  la  concepc ión  de l  mundo,  es  una  c r í t i ca  de  l a  
soc i edad  donde nace  e l  marx ismo,  es  dec i r,  l a  soc i edad 
capi t a l i s ta ,  y   

3 )  como re su l tado de  la  c r í t i c a ,  se  cons t i tuye  en  una  pol í t ica  que  
con l leva  un  p lan  de  acc ión para  l a  t ransfor mac ión  de  l a  
soc i edad ,  con  e l  obje t ivo de  crea r  un  nuevo  t ipo  de  re l ac ión 
entre  los  hombres.   

De for ma  genera l i zada ,  para  la  persona  común,  incluso pa ra  aque l los  
que  se  ca l i f ic an marx is t a ,  e l  marx ismo es  só lo  un  ju i c io  de  la  soc i edad 
capi t a l i s ta  y  un  prog rama  de  lucha  por  e l  soc ia l i smo.  S in  embarg o,  
e s tas  son  só lo  pa r tes  de l  marx ismo,  y  pa r tes  que  se  encuent ran  
subord inadas  a  la  for ma  como se  conc ibe  a l  hombre  desde  e l  
marx ismo,  que  f ina lmente  es  la  esenc i a  y  e l  in i c io  de l  marx ismo,  
lóg ica  y  c rono lógicamente .   

Por  lo  t an to,  a l  momento  de  buscar  e l  s i gn i f icado  del  marx i smo,  es  
necesa r io  e  impresc ind ib le  in i c ia r  por  l a  pa r te  esenc i a l  y  menos  
conoc ida  de l  marx i smo,  que  es  l a  concepc ión  marx is ta  de l  hombre.  
En e l  marx i smo se a f i r ma que  no ex i s te  a lgo  super ior  a  l a  idea  de l  
hombre  en  la  t i e r ra .  E l  marx is mo reconoce  que  e l  hombre  con  su 
t raba jo c rea  un nuevo  mundo,   modif i c ando a  la  na tu ra leza  y  
mod if i cándose  a  s í  mi smo.  El  pensamiento  marx i s t a  no  acepta  la  
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ex is tenc i a  de  Dios  o  de  o tra  fuerza  s i tuada  por  enc ima  de l  hombre  y  
que  domine  a l  hombre,  sea  l l amado Dios,  Hi s tor ia  o  Des t ino.   

En “La  Sag rada  Fami l ia”  Marx  d ice  que:  “ la  h i s tor ia  no  hace  nada ,  no  
t i ene  una  r i queza inmensa ,  no  l l eg a  a  l ib ra r  combates.  Sólo  e s  e l  
hombre  rea l  y  v ivo,  qu ien  hace  toda  las  cosas  y  l ib ra  combates ;  l a  
h i s tor i a  e s  l a  que  se  s i r ve  de l  hombre  como un  medio  para  rea l i zar  
sus  propós i tos ;  no  s i endo  es to  más  que  la  fuerza  de l  hombre  
pe rs i gu iendo sus  obje t ivos" .  E l  hombre  e s  e l  p rop io  e scr i tor  de  su 
h i s tor i a .  Seña lando que  lo  conoc ido como la  h is tor i a  de l  mundo  no 
e s  más  que  e l  acc ionar  de l  hombre.  La  omnipo tenc i a  que  l as  
cor r ien tes  re l i g iosa s  dan a  los  d ioses  e s  so lamente e l  poder  humano 
que  e l  hombre,  por  d iversas  creenc i as,  ha  p royec tado fue ra  de  s í  
m ismo y  las  a t r ibuye  a  se res  o  cosas  ex i s ten te s  fue ra  de  é l .  La  
concepc ión  de l  hombre  como e l  todo,  conduce  a l  marx i smo a l  lógi co  
propós i to  de  querer  re iv ind icar  a l  hombre,  como e l  auto r  in te l ec tua l  
de  " los  te so ros  que  han  s ido  d i lap idados  en  e l  c i e lo"  (Hege l ) .   

E l  marx is mo cree  que  e l  c i e lo  y  e l  inf i e rno  no  e s tán  fuera  de l  mundo,  
en  e l  más  a l l á ,  s ino  aquí  en  la  t i e r ra .  Y que  e l  c reador  y  señor  de l  
c ie lo  y  de l  inf ie rno  es  e l  hombre,  que  los  c rea  por  su  propia  obra .  E l  
marx ismo n ie ga  e l  ot ro  l ado  y  as í  a f i r ma  e l  poder  c reat ivo de  es te  
mundo.  E l  ma rx ismo nieg a  una v ida  me jor  en  e l  c i e lo  y  por  eso  af i r ma  
lo  s i gu ien te :  la  v ida  puede  y  debe  me jora r  en  la  t ie r ra .  Un fu turo  
mejor,  que  pa ra  la s  re l ig iones  e s  obje to  de  una  fe  vac ía  en  lo  que  
sucede  después  de  l a  muer te,  s e  convie r te  con  e l  marx ismo en  ob je to 
de l  deber  y  de  l a  acc ión  humana .   

E l  marx i smo no c ree  que  la  h i s tor ia  se  de tenga  jamás,  que  haya  un 
d i luv io  y  luego  la  humanidad  se  sumer ja  pa ra  s iempre  en  un in f ie r no 
a to r mentador  o  en  un  para í so  donde  no  haya  problemas.  S iempre  
habrá  p roblemas,  l uchas  y  conf l ic tos.  Pe ro  es  pro fundamente  
op t imis ta  porque  cree  que  e l  hombre  e s  capaz de  for j a r  un des t ino  
cada  vez  más  humano;  e s  dec i r,  un  dest ino  donde e l  hombre  no  
explo te  a  su  s eme jante,  donde e l  hombre  pueda  usa r  la  mayor  pa r te  
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de su  capac idad crea t iva  no  para  pe lea r  con  o tros  hombres  por  comida  
y  ves t ido,  s ino  para  c rea r  una  v ida  l l ena  de  comodidad  y  be l leza ,  de  
so l idar idad  y  l iber tad .   

En  o tras  pa l ab ras,  e s te  futuro  fe l i z ,  que  las  re l i g iones  s i túan  en e l  
c ie lo  y  después  de  la  mue r t e ,  e l  marx ismo lo  s i t úa  en  l a  t ie r ra ,  no 
como producto  de  la  muer te ,  s ino  de  la  v ida  c readora  de l  hombre.  Es  
dec i r ,  e s  p rofundamente  opt imis ta ,  y  e s ta  cua l idad  es  su f ic ien te  pa ra  
conver t i r lo  inev i tab lemente  en  e l  enemig o  de  todas  la s  re l i g iones.  S in  
embargo,  e l  opt imismo revo luc ionar io  de l  marx i smo no t iene  nada  
que  ver  con  e l  "prog res i s mo" .  E l  "prog res i smo" c ree  que  los  
conf l ic to s  se  re so lve rán  so los  con  e l  t i empo,  ocu l tando  e l  prop io 
pape l  pro tagónico  de l  hombre  y  anulado  e l  e lemento  humano ac t ivo,  
s in  e l  cua l  no puede  haber  prog reso.   

E l  marx ismo también  se  cons ide ra  opt imis ta  y  conf ía  en  e l  fu turo.  
Pe ro  su  opt imismo no  es  e l  opt imi smo ci eg o  y  a r rogan te  de l  
"prog res i smo”,  s abe  que  e l  conf l ic to  es  pa r te  impor tante  y  
fundamenta l  de  todo  prog reso  y  desar ro l lo,  as í  como de l  p roceso  de  
desa r ro l lo  de  la  humanidad .  Y  por  eso  sabe  que e l  f ina l  de  es te  
proceso  puede  ser  un  desas t re ,  y  que  l a s  mayores  posib i l idades  de  
c rear  un  me jor  des t ino  humano  es tán  inf in i tamente  l i gadas  a  l as  
enor mes pos ib i l idades de  re t roceder  y  r econstr ui r  todo  des t ino  
humano.  Y  e l  único  que  t iene  la  l l ave  pa ra  cambia r,  pa ra  most rar  e l  
c amino  por  donde i r,  es  e l  hombre.  Só lo  la  vo luntad  ac t iva  y  
consc iente  de l  hombre  dec ide,  por  e jemplo,  s i  constr u imos  un  nuevo  
mundo con  la  ayuda  de  un á tomo o  s i  lo  dest r u imos  con  é l .  

1 .2 .  Al ienac ión 

Las  re l i g iones  c reen  que  e l  su f r imiento  humano,  la  explotac ión  de l  
hombre  por  o tro  hombre,  ex i s te  por  la  misma  esenc ia  humana ,  y  só lo  
puede  de ja r  de ex i s t i r  cuando e l  hombre muere.  Por  eso  hablamos  de  
la  sa lvac ión  de  una  pe rsona  después  de  l a  muer te ,  en  e l  más  a l l á .  E l  
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pensamiento  marx i s ta ,  es  con tra r io  a  es ta  concepc ión ,  y  a f i r ma  que  
e l  s uf r imiento  y  l a  explo tac ión  humanos  ex i s ten  porque  e l  hombre  
aún no es  p l enamente  humano,  po rque  es tá  ena jenado,  y  só lo 
desaparecer  cuando  e l  hombre  sea  p lenamente  humano y  es té  
completamente  desa l i enado.  Por  lo  tan to,  no  es tá  hablando  de  una  
sa lvac ión  en  e l  más a l l á ,  s ino  de  s a lva r  a l  hombre  como ser  soc ia l ,  
conec tándo lo  con  sus  nuevas  cua l idades.   

E l  empleo  de  l as  pa labra s  a l ienac ión  y  desa l ienac ión,  son  dos  
conceptos  bás i cos  del  marx i smo.  E l  concepto  de  a l ienac ión  y  la  lucha  
por  l a  desa l i enac ión  confor man e l  co razón de l  pensamiento  marx is ta .   

1 .2 .1 .  Def in ic ión  de  Al i enación :   

S imbol i za  e l  cont ro l  a  que  e s tá  somet ido  e l  hombre  por las  
cosas  que  crea ,  s i gn i f icando que  una  pe rsona ha  p royectado  
pa r tes  de  s í  mi sma,  l as  ha  conver t ido  en ob je tos  y  e s ta s  cosas  
con tro lan  a  l a  pe rsona .  Heine  lo  desc r ib ió  re f i r iéndose  a  
Ing l a te r ra  "donde l a s  máquinas  ac túan  como personas  y  l as  
pe rsonas  ac túan  como máquinas" .   

"La  cooperac ión de  los  ind iv iduos" ,  d ice  Marx ,  "c rea  mi l  
fuerzas  product ivas.  Pero  cuando  es ta s  fue rzas  son creadas,  
dej an  de  pe r tenecer  a  qu ienes  las  c rean ,  se  vue lven  hos t i l es  y  
los  t i ran izan" .  As í  como en  las  re l ig iones e l  hombre  es  
con tro lado  por  las  c r i a turas  de  su  propio  cerebro,  en  la  
producc ión  e stá  s iendo  cont ro l ado  por  los  productos  c reados  
por  su  p rop ia  mano  (E l  Cap i ta l ,  I ) .  Los  prec ios  de  l as  
mercancí a s  “camb ian”  cont inuamen te ,  s in  voluntad  n i  
conoc imien to  prev io  de  la s  acc iones  de  las  personas  en tre  l as  
que  s e  rea l iza  e l  c ambio.   

1 .2 .2 .  Desa l ienac ión 
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Sucede  cundo e l  hombre  pone ba jo  su  cont ro l  l a s  cosas  que  le  
opr imen y  son  pa r te  de  é l ,  p roductos  de  su  t raba jo.  E je rc i endo 
e l  cont ro l  de  l as  cosas  que  opr imen a l  hombre  es  la  for ma  de  
rencont rarse  con  é l  mismo.  Desde  su  ex is t enc ia ,  e l  hombre  ha  
es tado  asoc i ado a  t res  rea l idades es trechamente  re lac ionadas  
en t re  s í .  Es tos  son  e l  t raba jo,  e l  c rec imiento  de  nuevas  
neces idades  y  la  f am i l i a .   

  El  t rabajo e s  la  suma de  todos  los  es fue rzos,  p r imero  
prác t i cos  y  l uego  teór i cos,  que  una  pe rsona  debe  hace r  
para  mantener  su  v ida  en  genera l .   

  La producc ión de  nuevas  neces idades  es  e l  re su l t ado  de l  
t raba jo  rea l izado  para  s a t i s facer  las  neces idades  
pr imar i as,  porque  pa ra sa t i s face r  las  neces idades e l  
hombre  c rea  un  ins tr umento,  y  és te  a  su  vez  crea  una  
nueva  neces idad ,  y  a s í  has ta  e l  in f in i to.   

  S in  embargo,  lo s  hombres  no  t raba jan  únicamente  pa ra  
sa t is face r  sus  neces idades  bás i cas,  no so lo  crean nuevas  
neces idades  para e l los  mismos,  s ino que  también  c rean a  
o t ros  hombres,  senc i l l amente  se  reproducen.  As í ,  
en t ramos  en  la  re l ac ión  de  mar ido y  muje r,  padres  e  h i jos,  
o,  en  o t ras  pal abra s,  l a  f ami l ia .   

Pues  b ien :  en  e s tas  t res  rea l idades,  e l  t r aba jo,  l a  c reac ión  de  
nuevas  neces idades  y  la  creac ión  de  hombres  o  fami l ia s,  es tán  
todos  los  e lementos  que  hacen  que  l as  personas  s e  a l ienen  a  lo  
la rgo  de  la  h is to r ia  has ta  nues t ros  d ías.  Med iante  e l  t raba jo  se  
c rean  obje tos  que  t ienen  una  especie  de  ex i s t enc ia  
independiente  en r e lac ión  con  su  creador,  que  es  un  se r  
humano.  En  l as  soc iedades  pr imit ivas,  donde  e l  p roduc tor  
consume sus  productos,  esta  independenc ia  de l  ob je to  te r mina  
ráp idamente  en  e l  momento  en  que  su  creador  lo  consume.  Pero  
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cuando comienza  la  producc ión  de  b ienes,  espec i a lmente  en  
una  soc iedad  capi ta l i s t a ,  lo s  ob je tos  des t inados a l  consumo 
escapan  a l  cont ro l  de l  p roductor  -que  ya  no  los  consume-  y  
adqu ie ren independenc ia ,  cont ro l ando a l  hombre  a  t ravés  de  la  
ley  de l  va lo r,  d ine ro,  p rec io  y  o t ras  ca tegor ías  económicas.   

Por  o tro  l ado,  l a  producc ión  tanto  de  ob je tos  como de  ot ras  
pe rsonas  so lo  puede  ocur r i r  a  t ravés  de  la  cooperac ión  de  
d i fe rente s  ind iv iduos.  De  es ta  co l aborac ión surge  una  maraña  
de  re lac iones  e  ins t i tuc iones  soc i a l es  que  s e  expanden,  
compl ican  y  f ina lmente  dominan  a l  hombre,  apa rec iendo an te  
é l  como a lgo  na tura l  y  fuera  de  su  con tro l .   

Además,  en la s  re lac iones  de  p roducc ión  ent re  los  ind iv iduos,  
a  med ida  que  avanza  l a  dominac ión de  la  humanidad  sobre  la  
natura l eza ,  aparece  l a  d iv is ión  de l  t raba jo.  Hombres  y  mujeres  
t i enen  ro les  d i fe ren te s  en  e l  t raba jo  r eproduc t ivo,  y  es ta  es  la  
pr imera  d iv is ión  de l  t raba jo  conocida  por  e l  homb re.  Pero  
entonces  surgen  nuevas  d iv is iones.   

Hay  una  g ran  d iv i s ión  ent re  e l  t raba jo  f í s ico  y  menta l .  Y  
ex is t i rá  l a  pos ib i l idad ,  y  luego  la  rea l idad ,  de  que  una  pa r te  de  
la  humanidad  se  benef i c i e  de l  t raba jo  de  o t ra  pa r te .  Algunos  
hombres  t i enen  l a  opor tun idad de  adop ta r  e l  producto  de l  
t raba jo de  ot ra s  pe rsonas.  Y  e l  desar ro l lo  un i la te ra l  de l  hombre  
comienza  con  la  d iv i s ión  de l  t raba jo.  Desde  e l  comienzo de  la  
d iv i s ión  de l  t raba jo,  c ada  uno t i ene  un lugar  f i jo  y  exc lus ivo  
que  le  e s  as ignado y  de l  cua l  no  puede  sa l i r.  E l  hombre  ya  no  
es  pr imord ia lmente  hombre ;  e s  an te  todo  un  t raba jador,  o  un 
ag r icu l tor,  o  un  burgués,  o  un  a r te sano,  y  debe  se r lo  s i  no  
quiere  perde r  su  sus tento.  

1 .3 .  L ibe r tad  
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Con e l  f in  de  l l eg ar  a  l as  masas  más  a t ra sadas,  se  vu lga r izó  y  
s impl i f icó  e l  marx ismo,  pagando un  prec io  muy a l to,  porque  se  
desv i r tuó  y  pe rd ió  su  r iqueza ,  y  se  mezc ló  con  una  s imp le  
in te rpre tac ión económica  de  l a  h i s tor ia  o  un prog rama pa ra  e l  
mejoramiento  de  la  c l ase  t raba jadora .  Pos te r ior men te,  los  apa ratos  
burocrá t icos  ins ta lados  po r  enc ima  de  la  c la se  obre ra ,  que  tomaron 
e l  marx ismo  como med io  para  jus t i f i c ar  su  po l í t ic a ,  ayudaron  
mater ia lmente  a  preser var  e l  concepto  vu lg ar  de l  marx ismo y  ocul t ar  
su  e senc ia ,  es  dec i r ,  l a  lucha  contra  l a  a l ienac ión,  g arant izando de  
e s te  modo la  super v ivenc ia  de  l a  maqu inar i a  burocrá t i ca .   

S i  e l  marx ismo  luchara  só lo  por  e l  p rog reso  o  la  rees tr uc turac ión  
económicos,  l a  maquina r ia  burocrá t ica  no  es tar í a  en  pe l i g ro y  podr ía  
inc luso  rep resentar  a  los  f ie l e s  e jecutores  del  marx is mo.  Pero  s i  e l  
marx ismo es  -y  de  hecho lo  es -  una lucha  cons tan te  con tra  la  
a l i enac ión ,  es  dec i r,  con tra  todas  las  fue rzas  mate r ia les  y  mís t i cas  que  
opr imen a l  homb re,  en tonces la  maquina r ia  burocrá t i ca  es tá  
absolutamente  condenada  y  no  hay  coex i s tenc ia  posib l e  en tre  e l l a  y  
e l  marx ismo.   

Es to  exp l ica  por  qué  e l  concepto  de  a l ienac ión  no  apa rece d i rec ta  o  
indi rec tamente ,  en  e l  l l amado  d icc iona r io  f i losóf ico marx is ta  de M.  
Rosentha l  y  P.  Iud in .  En un  tex to de  1842 ,  Marx  escr ib ió  que  " la  
l ibe r tad es  l a  na tura leza  de l  hombre" .  Henr i  Le febvre  recogió  es ta  
c i ta  o lv idada  y  a f i r ma  co r rec tamente que  "e l  marx ismo surge  de  una  
lucha  fundamenta l  por  la  l iber tad ,  una  demanda  impac iente,  un deseo  
de  f lo recer" .  Un cr í t i co  es ta l in i s t a  le  r eprochó querer  basar  e l  
marx ismo "no  en e l  mate r ia l i smo y  la  c ienc i a ,  s ino  en e l  impera t ivo  
mora l" .  De hecho,  Lefebvre  t iene  razón :  e l  concepto de  
desa l ienac ión,  de  l ib erac ión  humana ,  es tá  en  e l  corazón  de l  marx ismo.   

En  1857 ,  mient ra s  preparaba  E l  Capi ta l ,  Ma rx esc r ib ió  una  obra  sobre  
economía  po l í t ic a ,  que  se  pub l i có  en  Moscú en  1939 .  En es ta  obra ,  
Marx  d ice  que  has ta  ahora  l a  h i s tor ia  ha  reg is t rado  dos  t ipos  de  
soc iedad :  una  con  in terdependenc ia  persona l ;  e l  o tro,  como en  e l  
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capi t a l i smo,  donde  l a  independenc ia  persona l  se  basa  en la  
dependencia  mate r ia l .  La  s i gu ien te  e tapa ,  e l  soc ia l i smo,  es  aque l la ,  
d ice  Marx ,  donde habrá  " indiv idua l id ad  l ib re  basada  en  e l  desar ro l lo  
unive rsa l  de  los  ind iv iduos  y  su  subord inac ión  de  la  producc ión  soci a l  
a  e l los" .  En o tra s  pa l abra s,  l a  t a rea  de  l a  soc i edad  soc ia l i s ta  es  
in troduc i r  l a  regl a  de  la  ind iv idua l idad humana  l ib re  en  la  t ie r ra .   

"El  re f le jo  re l i g ioso  de l  mundo rea l  -d ice  Marx-  só lo puede  
desaparecer  pe r manentemente  cuando la s  condic iones  co t id ianas,  
in tens ivas  en  t raba jo  y  ac t iva s  represen tan  pa ra  l as  pe rsonas  
r e lac iones  c la ras  y  rac iona les  ent re  s í  y  con  l a  natura l eza .  La  for ma  
de  v ida  del  p roceso  soc ia l ,  o  e l  proceso  de  producc ión  mater ia l ,  se  
sacude  e l  aura  mís t ica  só lo  cuando e se  p roceso  e s  obra  de  personas  
l ib remente  soc ia l i zadas  y  es tá  ba jo  su  cont ro l  consc i en te  y  rac iona l”  
(Marx ,  E l  Cap i ta l ) .   

Pe ro  Engel s  d i ce  en  "Ant iDühring"  que  con  e l  soc ia l i smo te r minará  
la  producc ión  de  b ienes  y  con  e l l a  e l  domin io  t i r án ico  de l  p roducto  
sobre  e l  p roductor.  La  lucha  por la  ex i s tenc ia  de l  ind iv iduo  ce sa ,  en  
c ie r to  sent ido,  se  puede  dec i r  que  e l  hombre  abandona de  una  vez  
por  todas  e l  re ino an ima l  y  s upera  las  cond ic iones de  la  ex i s tenc ia  
an imal ,  para  someterse  a  cond ic iones  de  v ida  ve rdaderamente  
humanas,  ba jo  su  g ob ierno  y  mando,   t ransfor mándose  por  pr imera  
vez  en  dueño  consc iente  y  e fec t ivo  de  la  na tura l eza ,  cuando se  adueña  
de  los  ambientes  natura l es  soc ia l i zados.  

Las  propias  leyes  soc i a l es  de  l a  v ida ,  que  hasta  ahora  han  s ido  fue rzas  
ex trañas  ant e  e l  hombre,  como las  le yes  de  la  na tu ra leza ,  que  lo  
somet ían  a  s u  dominio,  l as  ap l ica  ahora ,  p l enamen te  consc ien te  de l  
he cho,  y  por  lo  tan to  s u je to  a  su  propio  poder.  Has ta  ahora  ha  s ido 
pa ra  é l  l a  d ispos ic ión  c ie ga  de  la  natura l eza ,  y  en  ade lan te  l a  h is tor ia  
e s  su  obra .  Por  pr imera  vez ,  comienza  a  esc r ib i r  su  p rop ia  h is tor i a ,  
p l enamente  consc ien te  de  lo  que  es tá  haci endo.  La  humanidad  sa l ta  
de  la  es fe ra  de  l a  neces idad a  la  es fe ra  de  l a  l ibe r tad .  Los  marx is tas  
c lás i cos ins i s ten  con deci s ión en  que  la  l iber tad  humana  es  la  
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asp i rac ión  fundamenta l  de l  marx i smo.  E l  marx ismo quier e  hombres  
p l enamente  humanos,  hombres  l ib res  de  mercan t i l i zac ión  y  fe t i ches  
opresores.  Elevar  e l  n ive l  de  v ida  e s  un  paso  abso lutamente  necesa r io  
y  e l  pr imero.  

El  marx ismo  ent iende  que  la  producc ión  de  v ida  mate r ia l  y  l a  
sa t i s facc ión  de  neces idades  es  una  ac t iv idad  natura l  y  necesa r i a .  
Comer,  beber  y  reproduc i r se  son  ac t iv idades  verdaderamente  
humanas.  Para  Marx ,  lo  e spec í f icamente  humano en  e l  hombre  no  se  
man if i es ta  en  e l los.  Porque  e l  an ima l  t ambién  come y  se  rep roduce.  
Es  dec i r,  cuando l a  sa t i s facción  ma ter i a l  se  separa  de  ot ras  
ac t iv idades humanas  y  se  convie r te  en e l  ob je t ivo  ún ico y  ú l t imo,  
en tonces  es as  ac t iv idades  son an imale s  y  no  cont ienen  nada  humano.  
Por  lo  t an to,  a g rega  Marx ,  mient ras  ex i s t a  un  s i s t ema soc i a l  en  e l  que  
comer,  beber  y  procrear  parezcan  ser  los  únicos  f ines  de l  deseo  
humano,  e l  hombre  es  apenas  me jo r  que  un  an imal  y,  de  hecho,  es tá  
le jos  de  su  ve rdadera  cond ic ión humana .   

En  e l  l ib ro  "El  Cap i ta l"  Marx  d ice  que  "a  medida  que  s e  acumula  e l  
c api t a l ,  l a  cond ic ión  de l  t raba jador  necesar i amen te  debe  empeorar,  
s in  impor tar  cuá les  sean  sus  sa la r io s,  s ean  a l tos  o  ba jos" .  El  marx ismo 
no  es  mero  mater ia l i smo,  e l  marx ismo n ieg a  que  e l  hombre  sea  un  
produc to  d i rec to de  las  c i rcunstanc ia s  y  e l  med io  ambiente.  E l  
marx ismo in s i s te  en  la  autonomía  c rea t iva  de l  hombre.   

E l  mater ia l i smo de  mente  e s t recha  fue  prac t i cado  por  l a  burocrac ia  
de  l a  Unión  Sovié t ic a .  Es te  es  un  ac ercamiento  a  la  burocrac ia ,  
po rque  anula  l a  in i c i a t iva  c readora  de l  hombre  y  po r lo  tan to 
magn i f ica  e l  conser vadur ismo de  los  apa ra tos  burocrá t icos,  
c arac ter i zados  por  su  apego y  sumis ión  prog res iva  a  l as  
c i rcunstanc ia s,  rechazando  l a  lucha  por  cambiar las.  Todo es to  lo  
expl icó muy  c la ramen te  Marx en  su  tes i s  de  Feuerbach:  “La  teor ía  
mater ia l i s t a  de  que  las  pe rsonas  son  producto  de  l as  c i rcuns tanc i as  y  
de  l a  educac ión  o lv ida  que  son  las  personas  l as  que  modi f ican las  
c i rcunstanc ias  y  que  e l  prop io  educador  neces i t a  de  for mación .  Por  
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t an to,  conduce  inev i tab lemente  a  la  d iv i s ión  de  la  soc i edad  en  dos  
pa r te s,  una  de  las  cua les  e stá  por  enc ima de  la  soc iedad” (Tes is  II I ) .  
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Capítu lo  2  

2.1 .  La  f i losof ía  ma rx is t a  

V is to  f i losóf i camente ,  e l  marx ismo,  o  mate r ia l i smo dia lé ct ico,  emerge  
ba jo  dos  d imens iones  pr inc ipa l es :   

1 .  En s u lóg ica ,  Heg e l  tomó y  desar ro l ló  a lgunas  cues t iones  ya  
abordadas  por Ar i s tó te les,  Descar te s,  Le ibni z  y  K ant  sobre  e l  
uso  s i s t emát ico  de  la  razón.  En e l  curso  de  su  inves t i g ac ión 
c ien t í f ic a ,  Marx desa r ro l ló  la  lóg ica  hege l i ana  y  con tinuó 
r ef inando sus  métodos  d i a léc t icos.   

2 .  Hegel ,  por  ot ro  lado,  en  Fenomenolog ía  de  la  men te ,  esbozó  l a  
h i s tor i a  g enera l  de  la  concienc ia  humana.  Marx cont inuó  e stos  
e sfuerzos.  Sob re  todo,  re tuvo  la  f amosa  y  oscura  noc ión de 
a l i enac ión  de  la  fenomenología  hege l iana  y  la  t ransfo r mó  en  una  
teor ía  concre ta .   

Según lo  d icho  hasta  ahora ,  es ta  ú l t ima  concepc ión  teór i ca  preced ió  
en  rea l idad  a  la  cont inuac ión  de l  t raba jo  metodo lóg ico  de  Marx .  Pero 
en  l a  pre sentación  de  l a  doc t r ina  es tá  e s t r ic tamente  j us t i f icado  
conside ra r  e l  mé todo como esenc ia l .  Es te  resumen f i losóf icamente  
conside rado  de l  ma ter ia l i smo  dia l éc t ico  comienza  con  una  breve  
presentac ión de  la  metodología  d ia léc t i ca  y  cont inúa  con  una  
presentac ión re sumida  de l  concepto  de  a l ienac ión .  

2 .1 .1 .  Método d ia l éc t ico 

Todos  los  argumentos,  todos  los  e s fue rzos  para  avanza r  en  e l  
conoc imien to  se  l l evan a  cabo a  t ravés  de  la  opos i c ión  de  te s i s  
con trar ias.  Es to  es  b ien  conoc ido  y  lo  su f i c i en temente  obvio  



18 

como para  admit i r lo  fác i lmente.  Pe ro ¿de  dónde v ienen  es tos  
t emas  conf l ic t ivos? ,  aquí  es  donde l a  pregunta  se  vuelve  d i f íc i l .   

S in  ent rar  en  deta l l es,  g enera lmente  se  acepta  que  l as  
d i fe renc ia s  en  e l  pensamien to  y  la  exp res ión ind iv idua l  son  
causadas  por  e r ro res  ind iv idua le s  e  insuf ic ienc i as  en  la  
autor re f lex ión.  S i  t i enen la  hab i l idad ,  i rán  más  a l l á ,  y  s i  t i enen 
la  habi l id ad esenc i a l  ( intu ic ión  o g en io ) ,  cap tarán  l a  verdad  de  
un  so lo  golpe.  Atr ibuye  la  cont rad icc ión  únicamente  a  su  fa l l a ,  
l a  impe rfecc ión de l  pensamiento humano.  ¿Debo rechazar  e s ta  
a f i r mac ión?  S implemente  no  e s toy  s eguro ;  en  muchos  casos  (y  
es to  se  demues tra  con  la  prác t i ca ,  es  dec i r,  un  poco  de  
d iscus ión  rea l )  una  d i scus ión  más  profunda  pe r mi te  supera r  e l  
acuerdo  y  la  cont radicc ión.  S in  embargo,  es ta  t eor ía  es  
insa t i sf ac tor ia  porque  de ja  dos  pun tos  impor tante s  s in  
exp l ic ar :  

  En pr imer  luga r,  l a  t es i s  p ropues ta  no es  s implemente  
d i fe rente  o  d ivergente.  Son  d iamet ra lmente  opues tas  y  a  
veces  cont rad ic tor ias.  Y  enf rentar las  ta l  como es,  por  
poner  un  e jemplo  muy  senc i l lo,  s i  una  pe rsona  d ice  
"b l anco"  y  ot ra  d i ce  "neg ro",  se  en t ienden porque es tán 
hab lando de  lo  mismo:  e l  co lor  de  un  ob je to.  Y es  c ie r to  
que  a l  examinar  un ob je to  puede  det er minarse  s i  es  b lanco  
o  neg ro.  S in  embarg o,  es to  no  s i empre  e s  fác i l  s i  e l  obje to  
es  g r i s,  t i ene  sombras,  e stá  cambiando,  e tc.  Las  
d iscus iones  t ambién  requ ie ren  obje tos  en  b lanco  y  neg ro.  
As í ,  l a  te s i s  contrad ic tor i a  no  t iene  su  or ig en  s ingula r  y  
único  en  e l  pensamiento  de  los  argumentadores  (su  
conc i enc ia  "sub je t iva" ,  como dicen  los  f i lósofos) .   

  Segundo,  l a  teor ía  en  cues t ión  o lv ida  que  es te  conf l i cto  
de la  Tes i s  no e s  un s imple  acc idente  de  i nves t i gación  que  
pueda  s er  omit ido.  De hecho,  los  f i lósofos  pueden  
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pro fund izar  en  la s  cosas  mismas  imagina t ivamente  ( es  
dec i r,  me ta f í s icamente ) .  Puede  soñar  con  conocer  de  
repente l a  verdad absoluta ,  a s í  como sabe  que  una  mente  
pura  se  aden tra en  e s tas  cosas.  Pero  es  so lo  una  
imag inac ión  y  un  sueño.  De  hecho,  e l  f i lósofo,  como todo 
se r  humano,  e stá  obl i gado a  busca r  y  examinar  la  ve rdad ,  
a  i r  paso a  paso,  a  enf rentarse  con  todas  las  
con trad icc iones  ya  adqu ir idas,  exper ienc ia s,  h ipótes i s  y  
conoc imien tos.  De  esta  mane ra  puede  a l canzar  fác i lmente  
re su l t ados muy impor tante s.  Las  cont radicc iones  en  e l  
pensamiento  humano (que  apa recen  en  todo momento y  
en  todo l uga r )  causan  g randes  problemas.  

Las  cont rad icc iones en  e l  pensamiento  humano aparecen en  
todo momento  y  en  todas  pa r te s,  const i tuyéndose  en  un  g rave  
problema .  Se deben ,  a l  menos  en pa r te ,  a  l as  def i c ienc ias  que  
presenta  e ste  pensamiento,  pues to que  no puede  captar  
s imul táneamente  todos los  aspec tos  de  una  cosa  y  debe  ana l i za r  
e l  t odo para  comprender lo.   

Pero  es ta  un i la tera l idad  de  todo  pensamiento  no  es  suf ic i en te  
para  exp l i ca r  l a s  cont rad icc iones.  Hay  que  reconocer  que  las  
con trad icc iones  t i enen  un  fundamento,  un  pun to  de  pa r t ida  en  
las  cosas  mismas.  En o t ras  pa labras,  l a s  cont rad icc iones  en  e l  
pensamiento  y  la  conc ienc ia  sub je t ivos  de  las  personas  t i enen  
una  ve rdadera  base  ob je t iva .  S i  hay  argumentos  a  favor  y  en 
con tra ,  s í  y  no,  es  porque  en  rea l idad  no  só lo  hay  aspec tos  
d i fe rente s,  s ino  también  cambiantes  y  opues tos.  Y  l uego  e s tá  
la  idea  de  una  persona  que,  incapaz  de  comprender  la s  cosas  
rea le s  desde  su  pr ime ra  in tenc ión,  s e  ve  ob l ig ada  a  inten tar  
navega r  a  t ravés  de  s us  prop ias  d i f i cu l tades,  con trad icc iones,  
para  l l e ga r  a  r ea l idades  cambian tes  y  con trad icc iones  rea le s.   

Frente  a  es te  problema  fundamenta l  de  las  cont radicc iones,  son  
pos ib les  dos  ac t i tudes  respec to  de  l a  in te l i genci a  y  la  razón:   
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  En l a  pr imera  s e es tab lece  que  todas  las  cont radicc iones  
se  cons ide ran absurdas.  Se  dec ide  que  son  so lamente  
apa rentes,  supe rf ic ia l es ;  que  s urg en  de  las  deb i l idades  de l  
pensamiento  humano y  de l  he cho  de  que  no  podemos  
l l ega r  inmed ia tamente  a  la  verdad .  Entonces  s e supone  
necesa r iamente  que  es ta  ve rdad ex i s te  como a lgo  l i s to  
ant es  de  los  es fuerzos  de l  hombre  por  encont ra r la ;  que  e l  
hombre  podía  o  deb ía  en t rar  en  é l  po r  una  in tu ic ión  o  
reve lac ión  mis te r io sa ;  que  e s ta  ve rdad  es  e te rna ,  
inamov ib le,  inmutab le.  Es ta  es  una  pos tu ra  metaf í s ic a .  Se  
puede  ve r  c la ramente  que  t i ende  a  ignorar  e  inc luso  nega r  
las  cond ic iones  espec í f i cas  que  l a  humanidad  se  e s fuerza  
por  conocer.   

  La segunda pos ic ión reconoce  a l  m ismo t iempo que  e l  
pensamiento  humano busca  la  ve rdad  a  t r avés  de  las  
con trad icc iones  y  que l as  cont radicc iones  t ienen  un  
s ign i f ic ado ob je t ivo,  una  base  rea l .  Ninguna  
con trad icc ión  se  ca l i f ic a  como absurda  u  obv ia ,  en  
cambio,  l a  preocupac ión  cent ra l  s e  convie r te  en  l a  
invest i gac ión de l as  cont radicc iones  y  su  base obje t iva .  Se  
c ree  que  los  métodos  t rad ic iona les  de  pensamiento 
re f l ex ivo deben  desa r ro l l a rs e  ten iendo en  cuenta  es te  
sen t ido.  Al  hace r  de  la  ve rdad y  la  objet iv idad  los  
ob je t ivos  de  l a  razón  con  más  énfas i s  que nunca ,  s e  de f ine  
una  razón  más  profunda :  l a  razón d ia l éc t ic a .   

Es tá  c la ro  que  e l  problema  hoy  es  fundamenta l ,  c reando un  
d i lema .  En  r i gor,  só lo  la  razón  d i a l éc t ic a  of rece  una  so luc ión,  
po rque  só lo  e l l a  t ra ta  de  comprender  l as  condic iones  
espec í f ic as  de  la  inves t i g ac ión  y  las  for mas  e spec í f i cas  de la  
rea l idad .  Marx fue  e l  p r imero  en  adopta r  e l  mé todo d ia léc t i co  
y  lo  usó  cons is tentemente ,  ana l i zando una  de ter minada  
rea l idad ob je t iva ,  e s tudiando los  aspec tos  y  e l ementos  
con trad ic tor ios  de  es ta  rea l idad ( t en iendo a s í  en  cuen ta  todos  
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los  conceptos  contrad ic tor ios  que s e  conoc ían en  la  época ,  
pe ro  en  los  que  no  se  sab ía  ve r  l a  pa r te  de  ve rdad  que  conten ía ) .  

Só lo  hay  un  punto impor tan te,  d ice  Marx :  l as  leyes  de  los  
fenómenos  es tudiados ;  no  só lo  para  obser va r  l a  re lac ión  que  
conec ta  a  los  e lementos  de  un  fenómeno en  un  momento  
det er minado,  s ino  también  la  le y  de  sus  modi f i c ac iones  y  
desar ro l lo.  Cont inua  Marx  d ic iendo,  que  conv iene d is t ingui r  
en t re  e l  mé todo de  invest i gac ión  y  e l  método de  expos ic ión .   

La  inves t i g ac ión  debe  "enca jar  en  deta l l e"  con  e l  asunto,  e l  
ob je to  inves t i g ado.  Se  debe  ana l i zar  y  encont ra r  los  en laces  
in te r nos que  conec tan  es tos  e lemen tos.  E l  método de  aná l i s i s  
debe  adaptarse  a l  ob je to  de es tudio ;  por  lo  t an to,  conviene  en  
la  economía  pol í t ic a  ev i ta r  e l  uso  de  métodos  que  per mitan 
descubr i r  l eyes  f í s i cas  o  quím icas.  Además,  cada  per íodo 
hi s tór i co  t i ene  sus  prop ias  leyes.  Un  aná l i s i s  de  los  hechos  
soc ia les  mues t ra  que  ex is ten  d i ferenc i as  tan  g randes  ent re  los  
organ ismos  soc ia les  como entre  los  o rganismos  vegeta les  o  
animales,  y  que  un  fenómeno es tá  s uj e to  a  l eyes  d i fe rente s  
según  e l  g r upo a l  que  pe r tenece.   

E l  aná l i s i s  de  la  v ida  económica  es,  por  tanto,  e l  
descubr imiento  de  los  procesos  na tura l es  en e l  desa r ro l lo  
económico y  soc i a l ,  aunque sui  g ener i s,  es  dec i r.  e spec í f i cos  y  
d i fe rente s  de  los  procesos f í s i cos,  qu ímicos  o  b io lóg icos.  Por  
eso  es  tamb ién e l  descubr imiento  de  las  le yes  espec í f i cas  que  
r ig en  e l  nac imiento,  desa r ro l lo  y  muer te  de  cada  g r upo soc ia l  
y  su  sus t i tuc ión  por  o tro.   

Después  de l  aná l i s i s  v i ene e l  descubr imiento.  Cuando se  hace  
es to,  e l  curso  de  v ida  de l  ob je to  obser vado y  e l  mov imiento  de l  
su je to en  e s tudio s e  re f le jan  en  los  pensamientos  reve l ados  a  
t a l  pun to  que  los  lec tores  a  veces  imag inan  que  e s tán  fren te  a  
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una const r ucc ión  a  pr ior i .  Descar tes  ya  d io  las  reg l as  pa ra  e l  
aná l i s i s  (obtener  los  e lemen tos  de l  ob je to  de  es tud io)  y  l a  
s ín tes i s  (recons tr u i r  e l  todo)  en  e l  “Discurso  de l  Método”.  
K ant ,  Auguste  Comte  y  muchos  o tros ya  han en fa t izado  e l  
requis i to  bás i co  de  la  inves t i gac ión  c ien t í f i c a  y  de  la  razón 
humana :  no  a i s la r  e l  obje to ba jo  obser vación ,  s ino buscar  sus  
conex iones,  conex ione s cont inuas  y  regulares  con  o tros  
fenómenos.  

Al  inspi ra rse  en  Hegel ,  e l  mé todo marx is ta :  

1 .  Conf i r ma  que  e l  aná l i s i s  a  profundidad  de  toda  rea l idad 
encuen tra  e l ementos  cont rad ic tor ios,  un  e j emplo,  ser í a  lo  
pos i t ivo  y  lo  nega t ivo,  e l  p ro le ta r iado  y  la  bu rgues ía ,  e l  
se r  y  l a  nada.  Este  pun to  impor tante  de  l a  cont radicc ión  
escapó  a l  r azonamiento  de  Desca r t es  e  inc lus ive  a  K ant .  
So lamen te  Hege l  l a  pe rc ib ió ;  pos ter ior mente  Marx ,  a l  
ap l ic a r  l a  h ipó tes i s  hege l i ana  a l  momento  de  es tud iar  l a  
rea l idad soc ia l ,  económica  y  pol í t ica ,  conf i r mando s u 
verdad  profunda .   

2 .  E l  método marx is t a  enfa t iza  más  que  las  metodolog ía s  an te r io res  
sobre  un hecho e lementa l :  l a  rea l idad  que  se  debe  log rar  por  medio  
de l  aná l i s i s  y  recons tr u i r  a  t ravés  de  la  expos ic ión  s in té t ica  es  s i empre  
una  rea l idad  d inámica .  S in  embargo,  e l  aná l i s i s  comienza  por  l l ega r  a  
l a s  pa r te s  e lementa le s,  y  a s í  sus  res ul tados  son ,  de c ie r t a  manera ,  
abs tracc iones.  El  método  marx i s t a  a f i r ma  que  la  recons tr ucc ión  de l  
todo  y  de l  movimien to  es  posib l e.   

Es  imper ioso,  l l eg ar  por  med io  de  las  abs tracc ión  a  los  e lementos,  y  
s epa ra r lo s,  a i s la r los.  Aunque  cuando e l  aná l is i s  s e  hace  de  la  manera  
prec isa ,  no  sepa ra  los  e l ementos  más  que  pa ra  vo lver  a  ha l l a r  sus  
conex iones,  y  cómo son  la  re lac iones  inte rnas  en  e l  todo  que  
confo r man .  Y no  e s tab lece  comparac iones  n i  descubre  ana log ías  más  
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que  para  d is t ingu ir  l as  d i fe renc ia s.  De es ta  manera ,  l a  reconst r ucc ión  
de l  con junto,  de l  todo  d inámico,  es  compat ib le  con e l  aná l i s i s,  con  la  
d isecc ión  ana tómica  de ese todo.   

3 .  E l  método marx is t a  enfa t i za  en l a  or ig ina l idad de  cada  
espec ie  de  obje to e s tudiado.  Todo obje to  posee  cua l idad ,  
d i fe renc ia s,  e l  e s tudioso  se  p ropone  descubr i r  l a  ley  
propia de  ese  ob je to :  su  deven ir.  A e st e  respec to,  surge  la  
s i gu ien te  inquie tud:  e l  método ma rx i s t a  o lv ida  e l  
pr inc ip io  un iversa l  y  ce sa  por  lo  tan to de  s er  rac iona l :  
adaptándose  a  cada  ob je to  de  es tud io.  No es  as í ,  s i  se  
admi te  que  e l  aná l i s i s,  a l  ap l ica rse  e spec í f icamente  a  cada  
ob je to,  no  de j a  de  apl i car  ve rdades  un iversa le s,  ta les  
como:  En  todas pa r tes  s iempre,  en  toda  cosa ,  ex is ten  
con trad icc iones.  Esas  cont radicc iones  pueden,  en  e fec to,  
t ener  d i ferenc i as  en t re  s í ,  o r i g ina le s,  espec í f i cas  en cada  
ca so.   S in  embargo,  no  de j a rán  de  es ta r  l i g adas  a  una  
teor ía  g enera l  a  una  verdad  un iver sa l  y  por  lo  tan to  
rac iona l .   

Es ta  ap l i cac ión de  método universa l  y  rac iona l  a  cada  
pa r t i cu l a r idad  no  se  hace  de  una  for ma  mecánica .  La  lóg ica  de  
las  contradicc iones  impos ib i l i ta  dec i r  qué  cont radicc iones  se  
encuen tran  en ta l  o  cua l  ob je to,  en  ta l  rea l idad  par t icu l ar,  en e l  
núc leo  de  ta l  mov imiento  rea l .  Nada  puede  reemp lazar  e l  
con tacto  con  e l  ob je to,  su  aná l i s i s,  l a  captac ión de  su  rea l idad ,  
de  su  mate r i a .   

Es  aquí  donde e l  método  d ia léc t i co  empleado  por  Marx  d i f i e re  
pro fundamente  de  l a  d i a léc t ic a  de  hege l iana .  Hege l  después  de  
no tar  l a  impor tanc ia  fundamenta l  de  la  con trad icc ión  en todos  
los  domin ios  (na tura leza  e  h is to r ia ) ,  pensó  que  pod ía  def in i r  
abs trac tamente la  cont rad icc ión  en  genera l .  Es forzándose  en 
recons tr u i r  l as  cont radicc iones  rea le s,  los  mov imientos  rea l es,  
por  med io  de la  def in i c ión  lóg ica  o  for ma l .  Esta  recons tr ucc ión  
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( en  e l  curso  de  sus  especulac iones  Hegel  cons idera  muchos  
conoc imien tos  adqui r idos  y  hechos  concretos )  no  pose ía  
n ingún sent ido;  so lamente  confor maba  una  recons tr ucc ión  
especula t iva ,  metaf í s ic a ,  de  la  rea l idad .   

Toda  la  ex i s tenc ia  no  ex i s te  y  v ive  más  que  por  un  movimiento,  
un deven ir ;  pero Hege l ,  en  sus  abs tracc ione s,  l l egó a  una  
fór mu la  meramente  abs t rac ta  y  lóg ica ,  de l  movimiento  en  
g enera l .  Imaginando que  l a  fó r mula  pose ía  e l  mé todo abso lu to,  
que  pod ía  expl icar  todo  e  inc lu í a  e l  mov imiento  de  todo.   

Contrar iamente  Marx ,  sos t iene  que  la  idea  genera l ,  e l  mé todo,  
no  ex ime  de  conocer  cada  ob je to en  s í  mismo;  p rovee  
s implemente  una gu ía ,  un  marco genera l ,  una  or ien tac ión 
ra zonada  en  e l  conoc imiento  de  cada  rea l idad .  Se  neces i ta  
descubr i r  l as  contrad icc iones  prop ias  de  cada  rea l idad ,  sus  
propios  mov imientos ( in ter no ) ,  sus  cua l idades  y  sus  
t ransfo r mac iones.  La  for ma  ( lógica )  de l  método t i ene  que  es tar  
subord inada  a l  conten ido,  a l  ob je to,  a  l a  mater ia  en  es tud io ;  
pe r mi t i endo  a l  optar  l a  for ma  más  g enera l  de  esa  r ea l idad ,  e l  
aborda je  e f ic az  de  su  e s tudio ;  pero  nunca  sus t i tuyendo  a  la  
invest i gac ión  c ien t í f i ca  por  una  cons tr ucc ión  abs trac ta .   

Inc luso,  l a  exposic ión  de  los  re su l t ados  log rados  posee  e l  
aspec to  de  una  recons tr ucc ión  de l  obje to,  s i endo  una  s imple  
apa r i enci a :  no  ex is te  una  const r ucc ión  o  reconst r ucc ión  
f ic t ic ia ,  ex is te  un  encadenamiento  de  los  re su l t ados  de  la  
invest i gac ión  y  de l  aná l i s i s  con  e l  propós i to  de  reconst i t ui r  en 
su  conjunto  e l  movimiento  ( la  h is tor ia )  de l  ob je to  en  es tud io,  
un e jemplo es  l a  h i s tor ia  de l  capi t a l .   

De e s ta  for ma,  l as  ideas  que  nos  hacemos sobre  la s  cosas  —el  
unive rso  de  las  ideas— son  e l  mundo rea l ,  ma te r i a l ,  que  se  
exp resa  y  re f le ja  en  la  cabeza  de  los  hombres,  e s  dec i r  que son  
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e laboradas  a  par t i r  de  la  prác t ic a  y  de l  con tacto  ac t ivo  con  e l  
mundo ext er ior,  por  med io  de  un  proceso comple jo  en  e l  que  
in ter v i ene  toda  l a  cu l tura .   

E l  método de  la  c ienc ia  nueva  creada  por  Marx ,  l a  soc io log ía  
c ien t í f ica ,  cons ide ra  un  conjun to,  un todo concreto :  ta l  pa í s  
dado.  Es te  conjun to  concreto  se  mues tra  luego  ba jo aspectos  
d ive rsos  que  inc luye  aspectos  como:  d is tr ibución  de la  
poblac ión  por  c i udades  y  en  los  campos,  producc ión y  
consumo,  expor tac ión  e  impor tación  de  b ienes  de  consumo,  
e tcé te ra .  La desc r ipc ión,  po r  e jemplo,  de l  t ipo  de  v ida ,  o  de  los  
t raba jos,  o  de  la  geog ra f ía  humana ,  mues tra  condic iones  
soc io lóg ica s  sobre  ese  pa í s,  pero  en  rea l idad no  apor ta  mucha  
in for mac ión.  No enseña  su  h i s tor ia ,  su  t ipo  fo r mac ión.  No 
reve la  l a  e s t r uctura  económico-soc ia l ,  e s  dec i r,  l a  esenc ia  de  
los  fenómenos  descr i to s.   

Pa ra  profund iza r  es  necesa r io  e l  aná l i s i s,   que  log ra  descubr i r  
g r upos  conc retos  de  pob lac ión  (campesinado obreros,  
a r tesanos,  pequeños,  medios  o  g randes  burgueses ) ,  es  dec i r,  
c la ses.  No obstante,  l a s  c lases  no  son  más  que  abs t racciones  s i  
e l  aná l i s i s  no  invo lucra  los  e l ementos  en  los  que  se  basan :  e l  
capi ta l ,  e l  sa la r io,  e tcé tera .  Éstos,  a  su  vez ,  suponen e l  cambio,  
l a  d iv i s ión  de l  t raba jo,  lo s  prec ios,  e tcé tera .   

Por  lo  t an to,  e l  aná l i s i s  encuen tra  en  todas  pa r tes  e lementos  a  
la  vez  cont rad ic tor ios  e  indi so lub les  (producc ión  y  consumo,  
con jun to y c l ase s  soci a le s,  e tc. )  y  log ra  d is t inguir los  s in  de ja r  
de l ado  sus  conexiones.  L legando a  conceptos  cada  vez  más  
s imple s,  pe ro que  se  encuentran  compromet idos  e  
incorporados  en  l a  comple j idad  de la  rea l idad  soc ia l ,  de  l a  que  
son  por  lo  tanto  los  e l ementos  rea l es :  va lor  y  precio,  d iv i s ión  
del  t raba jo,  e tcé tera .   
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Muchos es tud iosos  de  la  economía  y  la  soc io log í a  s e  han  
or ien tado  en  e sta  d i recc ión  (desde Adam Smi th  a  Durkhe im la  
d iv i s ión  de l  t raba jo  ha  s ido  e s tudiada  con f recuenc ia ) .  S in  
embargo,  en pr imer  luga r,  no eran  d ia l éc t i cos,  y  no  
v is lumbraban  la  conex ión  ent re  l a s  cont radicc iones ;  por  
e jemplo :  es tud iando  e l  consumo,  l a  d is t r ibuc ión  de  los  
produc tos  apa r te  de  la  producc ión ,  s in  en tender  que  s e  t ra ta  de  
dos  a spectos  inseparab les  de l  mismo  p roceso  soc ia l ,  en tre  los  
cua l es  e l  modo de  producción  se  cons idera esenc ia l .  No 
log raban  comprender,  además,  l a s  r e lac iones  que  ex is ten  en tre  
la  burgues í a  y  e l  p ro l eta r iado,  re l ac iones  d ia l éc t ic as  que  
invo luc ran  un  conf l ic to  cons tante ;  es tos  dos  aspec tos  rea l e s  de  
la  soc iedad mode rna  nac i eron de  for ma s imul tánea  y  son  
indi so lub les,  de ta l  modo que  los  no  d i a l éc t icos  obser van  una  
s imple  s imul taneidad ,  e  inc lus ive  una  ar monía ,  a l l í  donde  la  
re lac ión  s ign i f ica  t ambién  y  s imul táneamente :  lucha ,  
t ransfo r mac ión ,  movimien to ace lerados  hac ia  nueva  rea l idad .   

En  segundo l uga r,  ta l es  economis tas  y  soció logos,  a l  encon tra r  
e lemen tos  s imple s  (d iv is ión  de l  t raba jo,  e l  va lor  de  cambio y e l  
va lo r  de  uso  de  los  produc tos,  e tc. )  no log ran d i s t ingui r  en 
e l los  más  que  s imples  abs tracc iones,  de teniendo sus  
invest i gac iones.    

Es ta  expos ic ión  de l  todo  concre to  desde  sus  e lementos,  s egún  
Marx es  e l  ún ico  método c ient í f i co.  E l  pr ime r método,  e l  de l  
aná l i s i s  abs t rac to,  «vola t i l i za»  e l  todo  concre to en  conceptos  
abs trac tos.  So lamente  e l  s egundo método per mite la  
reproducc ión  de  lo  rea l  (es t r uctura  y  mov imiento)  en  e l  
pensamiento.  No  obs tante,  representa  un  r iesgo.   

Hege l  en tend ió  muy  b ien  que  lo  concre to  es  concre to  ya  que  es  
comple jo,  r ico en  aspectos  d ive rsos,  en  e lemen tos,  en  
det er minac iones  múl t ip les.  As í ,  e l  conoc imiento,  no  puede  s er  
más  que  un  r esu l tado  obtenido  median te  e l  anál i s i s,  a  t r avés  de  
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é l  y  después  de  é l ;  y  e l lo  a  pesa r  de  que  e l  todo es  e l  verdadero 
punto  de  pa r t ida ,  y  su  conoc imien to  e l  ún ico  propós i to  de l  
pensamiento.  Aunque  Hege l  pensó  que  podr ía  log rar  es te  
re su l t ado,  só lo  med iante  e l  pensamiento,  a  t ravés  de  la  
re f l ex ión ,  por  sus  so l as  fue rzas,  por  su  so lo  mov imiento.  Al  
e r ror  hege l iano  de l  aná l i s i s  abs t rac to  l e  cor re sponde  e l  e r ror  
de  l a  s ín tes i s  abs t rac ta .   

E l  método d i a lé c t ico  opera  cons iderando  abs trac tamente  los  
e lemen tos  abs t rac tos  obtenidos  por  e l  aná l i s i s.  Sab iendo que,  
como e lementos,  t ienen  un  sent ido  conc re to,  una  ex i s tenc ia  
concre ta .  De  es ta  for ma ,  e l  aná l i s i s  de l  cap i ta l  l l eg a  a  un  
e lemen to  s imple  en t re  todos :  e l  va lo r  (desde  que  hay  cambio,  
los  productos  toman un va lor  de  camb io  d is t into  de  su  va lor  
de  uso) .   

E l  mé todo d ia léc t ico  vue lve a  encon tra r  l a s  condic iones  
concre tas  de  es ta  dete r minación  s imple,  no  las  a í s l a  o  l as  
cons ide ra  s epa radamen te .  El  va lor  de  cambio  ha  ex i s t ido  
h i s tór i camente  como una  ca tego r ía  r ea l  y  dominante  a  par t i r  de  
los  in i c ios  de l  c api t a l  comerc ia l ,  en  los  foros  de  la  soc iedad 
ant igua  y  en la  Edad Med ia .  En  un  momento dado,  en  c i e r t as  
re lac iones  dete r minadas  de  producc ión  (ar tes anado) ,  con  un  
det er minado t ipo de  prop iedad ,  de  comunidad ,  de  fami l ia  y  de  
Es tado.  El  va lor  de  cambio  aparece,  no  como una  concepc ión  
abs trac ta ,  s ino  como rea l idad concreta .   

Durante  e l  desar ro l lo  h is tór i co,  e l  va lor  de  cambio  fue  
incorporado,  e  inc lu ido  en rea l idades  y  de ter minac iones  más  
comple jas.  En e l  capi ta l i smo de  t ipo  indust r ia l  y  f inanc iero  
f igura  como una  ca teg or ía  e l ementa l ,  que  se  encuen tra  
in teg rada  y  mod if icada.  E l  aná l i s i s  lo  reencuen tra  en  e l  
basamen to  de  l a  for mac ión  económico-soc ia l  ac tual ;  cont inua  
luego  e l  movimiento h is tó r ico en  e l  curso de l  cua l  l a  
producc ión  s imple  de  mercanc ía s  y  e l  va lor  de  cambio  como 
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ca tegor í a  dominante s e  desar ro l la ron,  modi f i caron  y  se  
t ransfo r maron en capi t a l i smo.   

As í  e l  aná l i s i s  per mi te  volve r  a  encont ra r  e l  movimiento  rea l  
en  su  conjunto,  y  por  lo  tan to  exponer  y  entender  l a  es t r uc tura  
económica  y  soc ia l  ac tua l .  E l  conoc imien to  de  es ta  to ta l idad  
por  med io  de  sus  momentos h is tór i cos  es  un  resu l tado  de l  
pensamiento,  y  no  se  cons ide ra  de n ingún modo una  
recons tr ucc ión abs t rac ta  log rada  por  un  pensamiento  que  
acumula r í a  conceptos  e l iminando los  hechos,  de  las  
exper ienci a s,  de  los  documentos.  

2 .1 .2 .  Al ienac ión  de l  hombre  

Aunque  e s te  t ema se  tocó someramente en  e l  cap í tu lo  an ter ior,  
cabe  deci r  que  lo  humano  es  r ea l :  e l  pensamiento,  e l  
conoc imien to,  l a  razón ,  y  t ambién  c ie r tos  s en t imientos,  como 
la  amis tad ,  e l  amor,  l a  rab ia ,  e l  sen timien to  de  la  
re sponsabi l idad ,  e l  sent imiento  de  orgul lo,  l a  ve rdad  merece  
s in  d iscus ión  pos ib le  ta l  ca l i f i ca t ivo.  Se  log ran  d is t ingu ir  de  l as  
func iones  f i s io lóg icas  y  an imale s.  A l  hace r  re fe renc ia  a  lo  
« inhumano» ,  todos saben  hoy lo  que  des igna :  l a  in jus t i c ia ,  l a  
opres ión,  l a  cr ueldad ,  l a  v io lenc i a ,  l a  pobreza  y  e l  s uf r imiento  
ev i t ab les. . .  No fue  s iempre  a s í .  En  e l  pasado  e stas  noc iones  no  
e ran tan  c l a ras,   t an to  en  la  v ida  como en  la  concienc ia ,  lo  
humano  y  lo  inhumano se  confund ían  por  completo.   

¿Debido  a  qué  son  d is t inguidos  por  la  conc ienc ia  co t id iana?  
S in  duda ,  a  que  e l  re ino  de  lo  humano es  posib le ,  a l  hecho de  
que  una  re iv ind icac ión  p rofunda en tre  todas  y  basada  sobre  la  
conc i enc ia  de  la  co t id i an idad  proyec te  su  luz  sobre  e l  mundo.  
Se  p l an tea  entonces  la  d i f í c i l  p roblemát ica  de  l a  re l ac ión  ent re  
lo  humano y  lo  inhumano.  Los  meta f í s icos  def inen lo  humano 
por  uno so lo de  sus  a t r ibu tos :  e l  conoc imiento,  l a  razón .  En 
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consecuenc ia :  cons ide ran  como inhuman los  res tan tes  aspec tos  
del  hombre.   

Además,  s u  razón y  su  conoc imien to,  pa ra  no  quedar  en  e l  a i re,  
deben  es ta r  v inculados  con  un pensamiento,  un  razonamiento  
o  un  conoc imiento  sobrehumanos.  Aquí  rad ica  la  
desva lo r ización  s i s temát ica  de  lo  humano (de  la  v ida ,  de  la  
ac t iv idad ,  de  la  pas ión ,  de  la  imag inac ión ,  de l  p l ace r,  e tcé te ra ) ,  
a l  confundi rse  con lo  inhumano.  La  re l ig ión  es tá  negada  a  
s i tua r  en  e l  mismo  plano  de  l as  v i r tudes  humanas a  los  v i c ios.  
No obstante,  a  causa  de su  insp i rac ión  teológi ca ,  confunde en  
una  misma  rep robac ión  esos  a spectos  de l  hombre,  rechazando 
lo  que  su  mora l  se  ve  obl i gada  a  rehabi l i ta r :  l a s  v i r tudes.  Esta  
g ran  contrad icc ión  la  t eo logía  no  l a  ha  log rado  resolver.   

Lo  humano  y lo  inhumano  ya  no  log ran  d i s t ingui r se ;  lo  humano 
en  su  to ta l idad  s e  encuent ra  a fec tado por  una  mancha  
fundamenta l .  As í  l a  c ienc i a  como la  in jus t ic ia ,  l a  rebe l ión como 
la  opres ión  se  encuent ran  s i tuadas en tre  la s  consecuenc ias  de l  
pecado  or ig ina l .  Lo  humano  y  lo  inhumano se  muest ran  como 
una  a l ienac ión  de  l a  verdad e te r na ,  como un  decl ive  de  lo  
d iv ino.   

La  metaf í s ic a  y  l a  re l i g ión  mues tran ,  pues,  una  teor í a  de la  
a l i enac ión .  Para  un  metaf í s ico como P latón ,  l a  v ida ,  l a  
natura l eza ,  l a  ma ter ia ,  e s  cons ide rado « lo  o t ro» de  la  pura  Idea  
(de l  Conoc imiento ) ,  e s  dec i r,  su  decadenc ia .  De la  misma 
for ma ,  para  los  es to icos  todo t ipo de  pas ión,  todo t ipo  deseo  
es  una  a l i enac ión  de  l a  pura  razón;  por  la  razón ,  en  efec to,  e l  
es to ico  domina  sobre  s í  y  s e  desp rende  de  todo  lo  que  no  puede  
depender  de é l ,  de  todo  lo  que  no  es  é l  mismo;  pero  debido  a l  
deseo y  a  la  pas ión ,  e l  hombre  que no  es  un  s abio  s e asoc i a  a  
«o tro»  d i s t in to de  s í  mi smo;  depend iendo de  é l ;  se  a l iena ,  es  
dec i r,  cae  en  la  locura ,  de l i ran te,  desd ichado,  absurdo,  y  por  lo  
t an to  inhumano o  demas iado  humano.   
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Hegel  re toma  la  noc ión  f i losóf ica  de  a l i enac ión ,  pero  Marx  le  
proporc iona  un  sent ido d ia léc t i co,  rac iona l  y  pos i t ivo.  Es to  se  
cons ide ra  un  a specto  f i losóf ico  esenc i a l  del  marx ismo,   
incomprend ido  a  pesa r  de  su  ce l ebr idad.  Ante  e l  hecho de  que  
e l  hombre  mode rno  d is t ingue  lo  humano de  lo  inhumano,  no 
es  pr ueba  de  que  pueda  def in i rse  de  for ma abs t rac ta ,  y  menos  
aún  que  se  pueda  ev i t a r  lo  inhumano  med iante  un  ac to  de  
pensamiento  o  de  censura  mora l .   

Lo  anter ior  só lo pr ueba  que  e l  conf l ic to  en tre  lo  humano y  lo  
inhumano  ( su  contrad icc ión)  pasa por  un  per íodo de  tens ión  
ex trema ,  y  se  aproxima  por  lo  t an to  a  su  resoluc ión;  
adent rándose  en la  conc ienc ia ,  y  l a  conc ienc ia  ex ig e  es ta  
so luc ión.  Para  expresar lo  de  for ma gene ra l ,  l a  d i a l éct i ca  
demuest ra  que  lo  humano debe  desa r ro l l a r se  a  t ravés  de  la  
h i s tor i a .   

¿El  hombre  hub ie ra  pod ido c recer  «a r moniosamente» ,  log rar  
nuevos  poderes  so lamente  con  la  buena  vo lun tad ,  
desar ro l lando  su h i s tor ia  sobre  un  p lano  por  comple to mora l  o  
in te lec tua l?  Esta  h ipótes i s  idea l i s ta  no  toma en  cuenta  la  
d ia léc t i ca .  Solamente  apl ic a  a l  pasado e l  método de  
recons tr ucc ión abs trac ta  y  fanta smagór ica  que  los  u top i s tas  
ap l ic an  a l  por veni r.   

Lo  inhumano en  l a  h is tor i a  (y  en  verdad  toda  la  h is tor ia  fue  
inhumana )  no deber í a  abr umarnos  n i  pone rnos  f ren te  a  un  
mis te r io  como la  presenc i a  e ter na  del  mal ,  de l  pecado,  de l  
d iab lo.  Lo  inhumano,  s implemente  es  un  hecho,  lo  m ismo que  
lo  humano.  La  h is tor ia  nos  los  mues tra  s iempre  entr e lazados,  
has ta  l a  re iv indicac ión  fundamenta l  de  la  conc ienc ia  moder na .   

La  d ia léc t i ca  expl i c a  e s ta  comprobac ión ,  a  e l evar l a  a  l a  
ca tegor í a  de  ve rdad  rac iona l .  El  hombre  no  puede  desa r ro l la r se  
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más que  por  medio  de  con trad icc iones ;  por  lo  tan to,  lo  humano 
no  puede  for marse  más  que  a  t ravés  de  lo  inhumano,  
pr imeramente,  confund ido  con é l  para  luego d i ferenc i a rs e  a  
t ravés  de  un  conf l ic to  y  dominar lo  med iante  la  reso luc ión  de  
ese  con f l ic to.   

De es ta  fo r ma  la  razón,  l a  c i enc ia  y  e l  conoc imiento  humano 
l l egan  a  se r  ins tr umentos  de  lo  inhumano.  As í  e s  como la  
l iber tad no  puede  se r  pre sent ida  y  a lcanza rse  más  que  a  t ravés  
de la  s er v idumbre.  También,  de  e s ta  for ma  e l  enr iquec imiento  
de  la  soc iedad  humana  se  log ró  a  t r avés  del  empobrec imiento 
y  la  mise r ia  de  las  más  g randes  masas  humanas.  Análogamente  
e l  Es tado,  medio  de  l iberac ión ,  de  org an izac ión ,  ha  s ido  
también  un med io  de  op res ión.   

Lo  humano y  lo  inhumano se  muest ran en  todos  los  domin ios  
con  l a  misma neces idad,  como dos  aspectos de  l a  neces idad 
h i s tór i ca ,  como dos  caras  de l  c rec imiento de  es te  se r.  S in  
embargo,  es tos  dos  aspec tos,  e s tas  dos  face tas,  no  son  igua l es  
y  s imé tr i ca s,  como e l  B ien  y  e l  Ma l  en  c i e r t as  t eo log ías  (e l  
man ique ísmo) .  Lo  humano  es  e l  po lo  posi t ivo ;  l a  h i s tor ia  es  la  
h i s tor i a  de l  hombre,  de su  crec im iento,  de  su  desar ro l lo.  Lo  
inhumano  es  e l  po lo  nega t ivo :  es  la  a l ienac ión,  por  o tra  par te,  
inev i tab le,  de  lo  humano.  Por  lo  que  e l  hombre,  puede  y  debe  
des tr u i r la ,  resca tándose  a  s í  mismo de  su  a l i enac ión .  A l  
l iberarse  de  interpre tac iones  mís t ica s  y  metaf í s i ca s,  de  toda  
h ipó tes i s  f an ta s iosa  sobre  la  « ca ída» ,  l a  « fa l t a» ,  l a  «decadenc ia» ,  
e l  «mal » ,  e tcé te ra ,  Marx  provee  un  sent ido a  la  an t igua  y  
confusa  t eor í a  de  l a  a l ienac ión.  Muest ra  que  l a  a l ienac ión  de l  
hombre  no  se  def ine  re l i g iosa ,  metaf í s i ca  o  mora lmente.   

La  meta f í s ica ,  l a  re l i g ión  y  los  s i s t emas  mora le s  con tr ibuyen,  
por  e l  cont rar io,  a  a l i ena r  a l  hombre,  a  a r rancar lo  de  s í  mismo,  
a  desv iar lo  de  su  conc ienc ia  ve rdadera  y  de  sus  verdade ros  
problemas.  La  a l i enac ión  de l  ho mbre  es  lo  no  idea l  y  teór i ca ,  
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es  dec i r,  no  ocur re  só lo  en  e l  p lano  de  la s  ideas  y  de  los  
sen t imientos ;  t ambién  se  mani f ies ta  en  todos  los  domin ios  de  
la  v ida  p ráct ic a .  El  t raba jo  se  encuent ra  a l i enado,  so juzgado,  
exp lo tado,  e s  humi l lan te .  La  v ida  en  soc iedad,  l a  comunidad  
humana ,  se  encuen tra  d isoc iada  en  c l ase s  soc ia les,  ena jenada ,  
defo r mada ,  t ransfor mada  en  v ida  po l í t ica ,  f a l seada ,  emp leada  
por  med io  de l  Es tado.   

El  poder  que  emplea  e l  hombre  sobre  l a  na tura l eza ,  lo  mismo 
que  los  b i enes  produc idos  po r  ese  poder  s e  encuent ran  
acaparados,  y  la  aprop iac ión  de l a  natura leza por  e l  hombre  
soc ia l  se  t ransfor ma  en  prop iedad  pr ivada de  los  med ios  de  
producc ión .  El  d ine ro,  s imbol i za  lo  abs trac to  de  los  b ienes  
mate r ia les  creados  por  e l  hombre,  domina  a  los  hombres  que  
t raba jan  y  producen.  El  cap i ta l ,  es  una  for ma  de  la  r iqueza  
soc ia l ,  una  abs t racc ión  impone sus  ex igenc i as  a  l a  soc iedad,  
organ izándola  de  fo r ma  con trad ic tor ia  de  e sta  soc iedad :  l a  
ser v idumbre  y  e l  empobrec imiento re la t ivos  de  la  mayor  pa r te  
de  sus  m iembros.   

As í  los  productos  de l  hombre  escapan  a  su  voluntad ,  a  su  
conc i enc ia ,  a  su  cont ro l .  Tomando  for mas  abs t rac tas :  e l  d inero,  
e l  capi t a l ,  los  que  en luga r  de  se r  reconoc idos  como ta l es  y  de  
ser v i r  como ta l es,  se  t rans for man ,  por  e l  cont rar io,  en 
rea l idades  soberanas  y  opres ivas.  Todo es to  en  benef i c io  de  una  
minor ía ,  de  una  c la se  pr iv i le gi ada  que  emplea  y  mant iene  e se  
es tado  de  cosas.  Lo  abs t rac to se  convie r te  a s í ,  en  lo  i lusor io  y  
s in  embargo  abr uma  a  lo  concre to  verdadero :  lo  humano.   

La  a l i enac ión  de l  hombre  muest ra  as í  su  t emible  ex tens ión ,  su  
rea l  p rofundidad .  Le jos  de  se r  só lo  teór i ca  (meta f í s i ca ,  
re l i g iosa  y  mora l ,  en una  pa l abra ,  ideológ ica ) ,  s e  cons idera  
t ambién  y  sobre  todo  p ráct ica ,  o  s ea  económica ,  soc ia l  y  
po l í t ica .  Se  man if i e s ta  en  e l  hecho  de  que  los  seres  humanos  
es tán somet idos a  fuerzas  hos t i le s  que  son ,  e l  p roducto  de  su  
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ac t iv idad ,  pe ro que  se  han  t rans for mado cont ra  e l  hombre  y  lo  
ar ra s t ra  haci a  des t inos  inhumanos :  c r i s i s,  guer ra s,  convu ls iones  
de  toda  c lase.   

E l  hombre  obedece  la  l ey  de l  deveni r ,  mani fes tada ya  en l as  
espec ies  an imale s :  nac e,  se  desar ro l la  y  qu izá  s e  d i r i j a  de  es te  
modo hac i a  su f in .  S in  embargo,  e s  impos ib le  preve r lo,  
det er minar  l as  c i r cuns tanc ias  en  que  t a l  f in  ocur r i r ía ,  y,  por  
cons igu ien te ,  t ene r lo  en  cuenta .  La  ant ropo logía ,  como rama  
c ien t í f ica  de  lo s  or ígenes  y  de l  desar ro l lo  pr imi t ivo  de l  hombre,  
puede  invest i gar  e l  cómo y  por  qué  e l  hombre rec ib ió  e l  
pr iv i l eg io  magní f i co y  t emib le  de  ac tua r  sobre  l a  na tura le za  en  
luga r  de  segui r  pas ivamente  sus  leyes.  Puede  es tud ia r  cómo y  
por  qué  e l  devenir  humano es  un  deveni r  soci a l ,  un  deven i r  en  
e l  p lano  de  la  ac t iv idad y  de  la  conc ienci a ,  en  lugar  de  segui r  
un deven i r  b io lógico  y  f i s io lóg ico,  en e l  p l ano  de  l a  evo luc ión  
natura l .  Es ta  c i enc ia  debe  cont inuar  sus  inves t i g ac iones  sobre  
e l  pape l  del  encéfa lo  y  de  la  mano,  de l  l engua je ,  de  l as  
her ramienta s  p r im i t ivas,  e tcé tera ,  l ibre  de toda h ipótes i s  
especula t iva  y  meta f í s ica .   
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Capítu lo  3  

3.1 .  His to r ia  de l  pensamiento  marx is ta  

3 .1 .1 .  Desa r ro l lo  y  deveni r  

Marx  desar ro l l a  e l  concepto  de  “modo  de  p roducc ión”  a l  
demost rar  que  l a  d is t r ibuc ión  de  los  componentes  de l  p roceso  
de t raba jo  inf luye  en  la  for ma de  la  producc ión ,  e s  dec i r,  l a s  
fuerzas  p roduc t ivas  son  de ter minadas po r l a s  r e l ac iones  de  
producc ión .  As í ,  e l  modo  de  producc ión  es  de f in ido  como la  
det er minac ión  de  la s  fue rzas  product iva s  por  las  re l ac iones  de  
producc ión  y  por  la  capac idad de l  p roceso  product ivo  de  
reponer  como un momento  suyo,  in terno  y  necesa r io,  aque l lo  
que  in ic ia lmente  le  e ra  exter no.  

La  concepc ión de  modo de  producc ión  pe r mi te  comprender  
una  d i s t inc ión  opera t iva  en  e l  t ra tamiento  dado por  Marx  a  la  
h i s tor i a :  l a  d is t inción  ent re  deven ir  y  desar ro l lo.  El  deveni r  es  
l a  secuenc ia  tempora l  de  los  modos de p roducc ión,  o  e l  
movimiento  por  e l  cua l  los  presupues tos  de  un  nuevo  modo de  
producc ión  son  verdadera s  cond ic iones  soc ia le s  que  se  
or ig inaron  por  e l  modo de producc ión  ante r io r,  y  se rán 
repues tas  pa ra e l  nuevo  modo.  E l  desa r ro l lo  es  e l  movimiento  
in te r no  que  un  modo  de  producc ión  l leva  a  cabo  pa ra  reponer  
su  p resupues to,  y  as í  t r ans fo r mar lo  en  a lgo  dado;  es tá  re fe r ido 
a  una  fo r ma h i s tór ica  par t i cul a r  o,  más  prec isamente,  e s  l a  
h i s tor i a  pa r t icu la r  de  un  modo de  producc ión ,  cuyo desa r ro l lo  
se  comple ta  cuando  e l  s i s tema  repone inte rnamen te  y  por  
completo  su  presupues to.   

Una  for ma  hi stór ica  es  cons iderada  desar ro l lada  cuando es  
capaz  de  t ransfor mar  a  en  un  momento  in ter ior  lo  que  
in i c ia lmente  le  e ra  exte r ior  (por  proven ir  de  una  fo r ma  
hi s tór i ca  an te r ior ) ,  es  dec i r ,  cuando log ra  re f l ex ionar,  de  ta l  
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manera  que  la  ex ter ior idad es  negada  para  ser  pues ta  como 
in ter ior idad  en l a  nueva  for mac ión  soc i a l .   

E l  deveni r  tempora l  es tá  refe r ido  a l  nac imiento  de  l as  fue rzas  
produc t iva s,  por  lo  t an to,  a  los  cambios  en las  re l ac iones  de  los  
hombres  con la  natura leza ,  y  puede  se r  conceb ido como l inea l ,  
suces ivo  y  cont inuo.  El  desar ro l lo  inmanente  de  una  fo r ma  
hi s tór i ca  se  re l ac iona  a  la  re f l ex ión  hecha  por  e l  modo de  
producc ión ,  es  dec i r ,  a  los  movimientos  c íc l icos  por  los  cua l es  
vue lve  a  su  punto  de  pa r t ida  para  reponer  sus  presupues tos.   

No obs tant e,  por  t ra ta rs e de  una  re f lex ión hecha  por  la  fo r ma  
hi s tór i ca ,  e l  re tor no  a l  punto  de  pa r t ida  es  modif icado,  de  ta l  
for ma  que e l  desar ro l lo  no  e s  un  e te rno re tor no  de  lo  mismo,  
s ino  que  e s  d ia l éc t i co :  p roceso  inmanente  t ransfo r mador  que  
n iega  la  ex ter ior idad  de l  pun to de  pa r t ida  a l  in te r ior i zar lo  pa ra  
poder  conser var lo,  e  impone una  nueva  cont rad icc ión  en  e l  
s i s t ema .   

La  d i fe renc i ac ión  ent re  deven ir  y  desar ro l lo  no  s ign i f ica  que  
Marx  no  los  conc ib iera  j un tos.  E l  deven ir  depende  
d i r ectamente  de l  desa r ro l lo,  es  dec i r,  de  aque l lo  que  hace  que  
la  fo r ma  completa  de  un  modo de  producc ión  pueda  de ter minar  
los  pres upues tos  de l  modo de  p roducc ión s igu ien te :  l a  fo r ma  
completa  a lcanza  su  desar ro l lo  cuando,  log ra  reponer  
completamente  sus  presupues tos,  f i j a  una  nueva  contrad icc ión  
in te r na  que  e l l a  no  es  capaz  de  re so lve r  s in  des tr u i r se.   

Esa  cont rad icc ión i r r esolub le  s e  impone  por  la  for ma comple ta  
del  modo de  p roducc ión,  y  se  t rans for ma  en  un  presupues to  en  
la  fo r ma  soc i a l  s i gu iente.  El  comple to  desar ro l lo  muest ra  la  
f in i t ud  de  l a  for ma  h i stór ica  a  l a  vez  que  expone  la  inf in i t ud  
del  deven ir.  Es  dec i r,  se  cons ide ra  impos ib le  conceb ir  e l  
deven i r  s in  e l  desar ro l lo  y  e ste  s in  aque l ,  pues to  que  la  suces ión  
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t empora l  de  l as  fo r mas  h i s tór ica s  o  de  los  modos  de  
producc ión  depende  de la  re f l ex ión  de  cada  una  de  e l l as.  

3 .1 .2 .  Precapi t a l i smo y  capi t a l i smo 

A medida  que  l a  producc ión  p resupone  la  d is t r ibuc ión  de  los  
componentes  de l  p roceso  de  t raba jo,  e s  comprobab le  que un  
modo de  producción  t i ene  dos  a spectos  d i fe renc i ados :   

  e l  aspecto  ac t ivo  de l  p roceso,  o  sea ,  l a  d iv i s ión  soc ia l  de l  
t raba jo,  y   

  e l  a specto  pas ivo,  a  dec i r,  l a  for ma de  l a  prop iedad ,  
det er minada  por  la  manera  de  aprop iac ión  de  uno de  los  
componentes  de l  p roceso de  t raba jo.   

En  los  Gr undr is se ,  Marx  nombra :   

  S i tuac ión  “hi s tór i ca  1” ,   aque l la  en  la  que  la  prop iedad  es  
la  prop iedad  de l  obje to  de  t raba jo  o  mater i a  de l  t raba jo.  
Esa  s i t uac ión h is tór i ca  se  cor re sponde con las  
for mac iones  soc i a le s  más  an t i gua s,  en  donde la  propiedad  
es  l a  prop iedad de  la  t ie r ra ,  aunque  var í a  l a  fo r ma  en  que  
esa  prop iedad  se  rea l iza  (e s tablec i éndose  as í  l a  d i ferenci a  
en t re  la s  fo r mac iones  soc ia l es  as i á t i ca ,  g recor romana  y  
g er mánica) .   

  En la  s i tuac ión  “hi s tór i ca  2”  la  propiedad es  l a  propiedad  
del  ins tr umento  de  t raba jo,  es to sucede,  por  e jemplo,  en  
las  co rporac iones  med ieval es,  donde  los  a r tes anos  no  
t i enen la  prop iedad  de  l a  t ie r ra  –per tenec ien te  a  los  
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feuda le s–  só lo  son  dueños  de  los  ins tr umentos  de  t raba jo  
en  e l  in ter ior  de l  proceso de  t raba jo.   

  En la  s i tuac ión  “h is tór i ca  3” ,  l a  prop iedad  es  la  propiedad 
del  t raba jo,  s ign i f i cando  que  e l  t raba jador  es  esc l avo.   

Es tas  fo r mas  de  l a  prop iedad  no  son excluyentes,  pueden es tar  
combinadas de  d ive rsas  fo r mas;  l o  fundamenta l  es  l a  
det er minac ión  de  cuá l  es  l a  prop iedad  que,  s i  b ien  coex is t i endo 
con  las  o t ra s,  domina  y  dete r mina  la  fo r mac ión  soc ia l ,  
es tab lec iendo los  demás  aspec tos  re lac ionados  a l  p roceso  de  
t raba jo  y  de te r minando l a s  re lac iones  soc ia l es.   

Las  s i tuac iones  h is tór i cas  1 ,  2  y  3  confor man  lo  que  Marx 
ca l i f i ca  como for mas  precapi t a l i s tas  de  la  economía .  La  
presentac ión  de  Marx ,  como s i tuac iones  h i s tór i cas  pos ib l es,  
mues t ra  la  impos ib i l idad  ob je t iva  de  l a  subordinac ión  de  lo  
soc ia l  a  una  so la  ma tr i z ,  pues to  que  se  p re senta rán  var i ac iones  
según  la  for ma  de  la  propiedad  de  los  componentes  de l  p roceso  
de  t raba jo.   

Mot ivado  por  es to,  Giannot t i  c ree  que  l a  presentac ión  de  l as  
for mas  h is tór icas  pos ib le s  no  e s  la  presentación  de l  deven i r  de  
los  modos  de  produc i r  ( suces ión  tempora l  de  esa s  for mas ) .  E l  
uso  de l  té r mino “h is tór i ca”  que hace  refe renc ia  a  cada  una  de  
las  s i tuac iones  impl i ca  e l  s i gn i f icado  ampl io  de  una  opos ic ión  
a  lo  natura l :  c ada  s i tuac ión  conduce a  los  componentes  de l  
proceso de  t rabajo y,  en  consecuenc ia ,  a  l a  d i ferenc i a  en t re  lo  
propiamente  humano y l a  na tura leza .   

La  ca l i f ic ac ión  precap i ta l i s ta  no  se  toma  en  e l  s en t ido  de  
ant er ior  a l  cap i ta l i smo,  “pre”  imp l i ca  “todo lo  que no  es  
capi ta l i s ta” .  No obstant e ,  s e  debe  admit i r  –a f i r ma  Giannot t i–  
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que Marx podr í a  haber  cambiado  “precap i ta l i s ta”  por  “no-
capi ta l i s ta” ,  y,  en v is ta  de  que  no  lo  h izo,  no  se  puede  ex imir  
de  l a  responsabi l idad  teór i ca  de no  exp l ica r  e sa exp res ión  
ambigua .   

¿Cuá l  e s  l a  d i f er enc ia  en t re  lo s  té r minos  precapi t a l i s ta  y  
capi ta l i s ta ,  y  cómo Marx  expresa  e l  pasa je  de  una  fo r mac ión  
precapi ta l i s t a  a  una  cap i t a l i s ta ?  E l  modo  de  p roducc ión,  desde  
su  surgimien to,  invo luc ra  e l  pasa je  de  lo  na tura l  a  lo  h is tór i co  
y,  por  lo  tan to,  l a  d is t inc ión  en tre  natura leza  e  h is tor i a ,  o  la  
negac ión  de  l a  na tura leza  por e l  proceso  de  t raba jo.  No 
obs tant e,  d ice  Marx ,  s i  en  la s  fo r mas  l l amadas  precap i t a l i s tas  
l a  na tura leza  es  e l  p re supues to –e l  l i g amento  de l  cue rpo  de  los  
hombres  con  l a  t ie r ra  como su “cuerpo no  o rgánico”– ,  en e l  
ca so  de l  c api ta l i smo  e l  presupuesto  es  ne tamente  h is tór ico  –e l  
l ib re  t raba jo  y  la  s epa rac ión  de l  t raba jador  y  los  med ios  de  
producc ión .  Ad ic iona lmente,  una  ra sg o fundamenta l  de  l as  
for mas  p recapi ta l i s t as  e s  e l  hecho  de  que  e l  movim iento  de l  
desar ro l lo  o  de  l a  repos ic ión  de  los  presupues tos  nunca  puede  
se r  comple to,  s iempre  queda  un  excedente  que  e l  s i s tema no  
repone  y  que  pe r manece  como presupuesto.   

Ex is te  un  re s iduo de  na tura l eza  que  las  fo r mas  precap i ta l i s t as  
no  pueden negar  en teramente  y  t ransfor mar  en h is tor i a .  
Contrar iamente ,  l a  fo r ma  capi t a l i s t a  es  la  ún ica  que  es  h i s tór ica  
de punta  a  punta ,  no  pe rs i s te  nada  de  natura l  en  e l l a .  Es por 
es te  mot ivo  que  en e l  modo de  producc ión  capi t a l i s t a  l a  
ideolog í a  posee  una  fuerza  inmensa ,  pues  su  propós i to  es  
in troduc i r  lo  na tu ra l  en  la  h is tor i a ,  na tura l i zar  lo  que  es  
h i s tór i co.  Efec t ivamente,  s i  todo  es  h is tór i co,  entonces  todo  
depende de l  acc ionar  humano y  de  la s  c i rcunstanc ias ;  
s i gn i f ic ando que  la  cont ingenc ia  de  ese  modo  de  producc ión  es  
un hecho def in i t ivo,  y  surge  a s í  l a  pos ib i l idad  de  des tr u i r lo  
med iante  l a  acc ión  humana .   
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Para  ev i ta r  e s ta  pos ib i l idad ,  se  p reci sa  ga rant izar  que  los  
su je tos  soc ia l es  presenten  e l  modo de  producción  como a lg o 
necesa r io,  r ac iona l ,  no  mutab le  y  unive rsa l ,  en  suma,  como a lg o 
natura l .  Cua t ro d i so luc iones  se  neces i t an para  que  e l  modo de  
producc ión  capi t a l i s ta  sur ja  en  e l  deven i r  tempora l :   

  in i c ia lmente,  l a  r uptura  de  la  re lac ión  con  l a  t ie r ra  como 
cuerpo  ino rgán ico  de l  traba jo,  es  dec i r ,  l a  r uptura  de  la  
re lac ión  de l  su j e to  con  las  condic iones  natura le s  de  la  
producc ión ;   

  segundo,  l a  r up tura  de  l as  re lac iones  soc ia l es  y  
económicas  en  las  que  e l  t raba jador  era  e l  dueño de  los  
ins t r umen tos  de  t raba jo ;   

  t e rce ro,  l a  r up tura  de l  fondo de  consumo con e l  que  l a  
comunidad  garant i za  la  per v ivenc i a  de l  traba j ador durante  
e l  p roceso de  t raba jo ;   

  cuar to,  l a  r uptura  de  l as  re l ac iones  económicas  donde  e l  
t raba jador,  como esc l avo  o  s ie r vo,  pe r tenec ía  a  l as  
condic iones  de  l a  producc ión .   

Ahora  b ien ,  cada  una  de  e s ta s  r uptura s  mues tra  la  desapar i c ión  
de una de  las  for mas  precapi t a l i s tas,  de  manera  que  la  apa r i c ión  
tempora l  de l  modo  de  producc ión  cap i ta l i s t a  con l l eve  a  la  
d iso luc ión  de  todas  las  fo r mas  precapi ta l i s t as.  Aunque,  es  
impor tante  obser var  que,  a l  segu i r  con  de ten imiento l a  Cr í t ica  
de l a  f i losof ía  de l  de recho de  Hegel  y  La  ideología  a l emana ,  l a  
d ive rgenc i a  en t re  un  modo de  producc ión  precap i t a l i s ta  y  e l  
modo de  p roducc ión  capi ta l i s t a  no  se  l imi ta  a  l a  presenc i a  en  
e l  pr imero,  y  a  l a  f a l ta  en  e l  segundo,  de  un  res iduo  de  
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natura l eza  en  la  h is tor i a ,  t a l  como sug ieren  a lgunos  tex tos  de  
los  Gr undr i s se .   

En  aque l l a s  obras,  Marx  d ice  que  e l  modo de  producc ión  de  la  
v ida  mate r ia l  es tá  s iempre  sepa rado por la  incompat ib i l idad  
ent re  l as  fue rzas  produc t ivas  y  la s  re lac iones  soc ia les  de  
producc ión  o  las  for mas  de  l a  prop iedad,  que  de te r m inan  las  
operac iones  de la  p roducc ión,  l a  d is t r ibuc ión ,  e l  in te rcambio  y  
e l  consumo.  Las  fuerzas  product iva s  conf iguran e l  t ipo de  
re lac iones  de  los  hombres  con  la  na tura leza  y  cons igo  mismos,  
es  deci r,  e l  t r aba jo.   

En  cont rapa r t ida ,  l a s  re lac iones  soc ia l e s  de  producc ión  
condic ionan  la s  fo r mas  de l  p roceso  produc tivo,  o  s ea ,  l a  
propiedad.  En consecuenc ia ,  e l  conten ido de l  modo de  
producc ión  es  dete r minado por e l  t raba jo,  y  l a  fo r ma  de l  modo 
de  producc ión  se  deter mina  por  la  propiedad .   

Con l a  ca ída  de l  comunismo pr imi t ivo,  e l  equ i l ib r io  en tre  l as  
fuerzas  product iva s  y  las  re lac iones  so ci a le s  de  producc ión  
cede  s u  pues to  a  la  cont radicc ión,  pues to  que  comienza  a  darse  
una  lucha  por  la  aprop iac ión  de l  excedente.  En es ta  lucha ,  l as  
fuerzas  product iva s  crecen  a l  máx imo y  rompen la s  r e l ac iones  
soc ia les  de  producc ión.  En es ta s  dos  ob ras  de  Marx ,  e l  
desar ro l lo  de  la  contrad icc ión es  e l  desar ro l lo  de  l a  lucha  de  
c la ses,  exp l ic ando e l  deven ir  tempora l  de  los  modos  de  
producc ión .  

A pa r t i r  de  es ta  pe rspec t iva ,  se  puede  dec i r  que  e l  modo de  
producc ión  capi ta l i s ta ,  como cua lquie r  o t ro modo de  
producc ión ,  nace  h is tór icamente  cuando la  con trad icc ión  y  la  
lucha  de  c lases  de l  modo de  p roducc ión  ante r io r  log ran  
despleg a rse  p lenamente.  Este  aná l i s i s  h is tó r ico  de l  deven ir  
conduce  a  Marx  a  in i c i a r  e l  Mani f ie s to  de l  Pa r t ido Comuni s ta ,  
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af i r mando que  l a  h is tor ia  de  l as  soc iedades  que  ex is t ie ron  has ta  
nues tros  d í as  e s  la  h is tor i a  de  la  lucha  de c l ases.  Es  dec i r ,  e l  
fundamento  de  la  h is tor i a  e s  e l  desar ro l lo  de  las  fue rzas  
produc t iva s ;  s in  embarg o,  resu l tando ta l  desa r ro l lo  
con trad ic tor io  con las  re lac iones  soc ia les  de  p roducc ión,  e l  
h i lo  de  la  h is tor i a  es  roto  por  la  lucha  de  c la se s.   

En  tan to  ese  h i lo  p roduce  e l  movimiento  inmanente  o  e l  
desar ro l lo  de  una  for ma  pa r t i cu la r  o  de  un  modo de  producc ión  
det er minado,  l a  d iso luc ión  de  es te  por  la  lucha de  c la ses  or ig ina  
e l  deveni r  h i s tór ico  de  los  modos  de  producc ión.  La  d i ferenc ia  
en t re  es ta s  ob ras  y  los  Gr undr is se  en  lo  refe rente  a  la  
descr ipc ión  de l  p roceso  h i s tór ico  mues tra  que  la  concepc ión  
de  l a  h is tor ia  en  Marx  e s tá  le jo s  de  se r  cr i s t a l ina ,  t ran sparen te  
y  un ívoca ,  o r ig inándose  a  pa r t i r  de  e l lo  cont rovers ia s  y  cr í t i c as.  

3 .1 .3 .  E l  rac iona l i smo de te r mini s ta  

El  ensayo de  Cas tor i ad is  “E l  marx i smo:  ba lance  provi sor io” ,   
hace  una  c r í t i ca  de  la  t eo r ía  de  l a  h is tor ia  de  Marx  por  no  poder  
supera r  e l  r ac iona l i smo obje t ivo  de  Hege l  y  t ransfor marse  en  
o t ra  f i losof ía  de  la  h is tor i a  más.  La  c r í t i ca  cent ra l  de  
Castor iad is  a  l a  t eor ía  de  la  h is tor i a  marx i s ta  es  la  f a l ta  de  
espac io  pa ra  la  acc ión  consc i en te  y  au tónoma de  los  hombres  
que  son  meros  ins t r umentos  de  una  h is tor ia  que,  ten iendo por  
e je  l a  contrad icc ión  ent re  e l  desa r ro l lo  de  las  fuerzas  
produc t iva s  y  la s  re lac iones  de  producc ión ,  se  hace  a  cos ta  de  
e l los.   

En  lo  referente  a  l a  f i losof ía  de  la  h i s tor ia  marx is ta ,  l a  ob jec ión  
se  foca l iza  en cont ra  de l  de te r minis mo,  que  p ie rde  de  v i s ta  l a  
h i s tor i a  como c reac ión .  Cas tor iad i s  d ic e,  que  es  en  e l  aná l i s i s  
económico  de l  c api t a l i smo donde  debe  concen tra rse  e l  núcl eo 
de  la  t eor ía  de  l a  h i s tor ia ,  demost rando  que  es ta  puede  
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coinc id i r  su  d ia l éc t ic a  con l a  d i a léc t ica  de  lo  rea l  h is tór i co,  y  
que  los  fundamentos  y  la  or i en tac ión  de  la  revo luc ión  se  
or ig inan de l  mov imiento  de l  prop io  rea l .   

E l  núc leo  de l  aná l i s i s  económico  marx i s t a  son  las  
con trad icc iones  de l  c api ta l i smo,  a r t icu ladas a l rededor  de  una  
con trad icc ión  cent ra l ,  aque l la  que  s e  or ig ina  ent re  e l  desa r ro l lo  
de  las  fue rzas  product ivas  y  l as  re l ac iones  de  producc ión  o  la  
for ma  de la  prop iedad  cap i ta l i s t a .  Pa ra  Cas tor iad is,  e l  aná l i s i s  
económico de  Marx ,  no  pude mantenerse ,  n i  en sus  premisas,  
n i  en  su  método,  n i  en  su  es tr uc tura ,  pues  su  teor ía  económica ,  
i gnora  la  acc ión de  la s  c la ses  soc ia l es  y,  por  ende,  los  e fec tos  
de la s  luchas  de  los  t raba jadores  sobre  e l  func ionamiento  de la  
economía  cap i t a l i s ta ,  a s í  como tamb ién  los  e fectos  de  la  
organ ización  de la  c lase  cap i ta l i s ta  pa ra  in tenta r  l a  dominac ión  
de  l a s  t endencias  “espontáneas”  de  la  economía .   

Desconocer  los  e fec tos  proviene  de  la  misma  teo r ía ,  en  la  cua l  
e l  poder  rec t i f ic ador  de l  c api t a l i s mo es  completo,  convi r t i endo 
a  los  hombres  en  cosas  y  su je tándo los  a  l eyes  económicas  que  
no  d i f ie ren  de  las  leyes  natura le s,  a  excepc ión  de l  hecho de  usar  
las  acc iones  consc ientes  de  los  hombres  como ins t r umento 
inconsc iente  de  su  rea l i zac ión .   

Indudablemente ,  l a  re i f icac ión  ex i s te,  s in  embargo,  no  puede  
se r  comple ta ,  debido  a  que,  s i  lo  fuese ,  e l  s i s tema se  
der r umbar í a  ins tantáneamente,  lo  con trad ic tor io  de l  
capi ta l i smo rad ica  en  l a  doble  neces idad  que  e l  s i s tema t iene,  
t an to  de  la  ac t iv idad  prop iamente  humana ,  como de  somete r la  
y  reduc i r la  a  su  mín ima expres ión .  Es ta s  p r imeras  conc lus iones  
conducen  a  Cas tor i ad i s  a  d is c r iminar  los  a spectos  inaceptables  
de  l a  teor í a  de  la  h is tor i a  marx i s t a :   
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1)  Es  impos ib le  dar  a  l a  economía  e l  lug ar  cen tra l  que  
Marx le  o torgaba ,  y  no se  puede cons ide rar  autónoma,  con 
ley es  que  son  independ iente s  de  la s  o t ra s  re l ac iones  
soc ia les ;   

2 )  se  preci sa  la  re for mulac ión  de la  ca tego r í a  de  
re i f ic ac ión  y,  j unto  con  es ta ,  toda  l a  t eo r ía  de  l a  h is tor i a  
de  Marx ;   

3 )  no  es  c i e r to  que,  en  cua lquie r  es tad io  de l  desar ro l lo,  
l as  fuerzas  p roduc t ivas  detengan su desa r ro l lo  por  en t rar  
en  cont radicc ión con  las  re l ac iones  de  producc ión  que  
ex is ten  o  l as  re l ac iones  de  p rop iedad  –no  es  una  
con trad icc ión ,  es  una tens ión  que  puede  se r  r esue l ta  po r  
e l  s i s t ema;   

4 )  es  impos ib le  pasa r  de  la  a f i r mac ión  de  la  dete r minac ión  
mate r ia l  de l a  ex i s tenc ia  humana a  la  reducc ión  de  l a  
producc ión  o de l  t raba jo  a  l as  fue rzas  produc tivas  y,  en  
consecuenc ia ,  a  l a  técnica  (capaz ,  supues tamente,  de  un  
desar ro l lo  au tónomo),  manten iendo reun idas  las  demás  
ac t iv idades humanas  en l a  cond ic ión de  
“superes tr uc tura s” ;   

5 )  en  la  e tapa  presen te  de l  cap i t a l i smo,  e l  desar ro l lo  de  
las  fue rzas  product iva s  o  de  la  t écnica  no  t i ene  
autonomía ,  en más  b ien  p l ani f i cada ,  o r ien tada  y  d i r i g ida  
exp l íc i t amente  para  los  propós itos  que  las  c lases  
dominantes  deter minen;  no  ex is te  pas iv idad  soc ia l ,  
pues to  que  e l  desar ro l lo  de  la  técnica  no  es  e l  motor  de  
la  h is tor i a  n i  posee  un  s igni f ic ado  c la ro y  acabado;   
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6)  no  se  ext iende  a  todas  la s  soc iedades  ca tegor í as  que  
únicamente  t i enen  sent ido en  e l  cap i ta l i smo desa r ro l l ado,  
a  no  se r  que  la  teor ía  sea  s us tentada  en  e l  postu l ado  
ocul to  de  una  natura le za  humana  ina l te rabl e  cuya  
mot ivac ión  predominante  es  económica ;   

7 )  no  se  puede  nega r  que  la  conc ienc ia  humana e s  un  
agente  t ransfo r mador  y  creador,  una  conc ienc ia  prác t ica ,  
una  razón  operan te  imposib le  de  reduc i r  a  una  
mod if i cac ión  de l  mundo mater ia l ;  s e  neces i ta  rechaza r  l a  
“ ideolog ía  marx is ta”  o e l  “ idea l i smo técn ico” ,  que  
pre tende  que  las  ideas  t écn icas  or ig inan  l a  h i s tor ia ,  
mient ras  que  la  conc ienc i a  humana e stá  s iempre  engañada  
y  presa  de  i lus iones.  

Los  an ter io res  aspec tos  apuntan a l  núc leo  de  l a  t eor ía  de  la  
h i s tor i a  de Marx  como por tavoz  de  un  dete r min ismo 
económico  según e l  cua l ,  l a  lucha  de  c lases  no  cons t i tuye  e l  
motor  de  l a  h i s tor ia ,  s ino  un e s labón de  una  cadena  causa l  
cons t i tu ida  en  l a  inf raest r uc tura  técn ico-económica .  Es to  es  
deb ido  a l  he cho de  que  l as  c la se s  son  meros  ins tr umentos  en 
los  que  se  mater ia l i za  l a  acc ión  de  las  fue rzas  product ivas.   

Las  c lases  son  ac tores  inconsc ien tes  de l  p roceso  h is tór i co,  
inc lus ive  cuando t i enen una  conc ienc ia  de  c lase,  pues to  que  
“no es  la  consc ienc i a  de  los  hombres  la  que  de ter mina  su  ser  
soc ia l ,  s ino  su  ser  soc ia l  e l  que  de te r mina  l a  consc i enc ia”.  El  
conser vadur ismo de  la  c las e  según  e l  poder  y  e l  ca rác te r  
revoluc ionar io  de  l a  c las e  a sc endente  son  prede te r minados  por  
su  s i tuac ión  en  la  producc ión,  de  for ma  ta l  que  no  ex is te  un  
luga r  pa ra  l a  acc ión  au tónoma de  la s  masas.   

La  fundamentac ión  de  l a  t eor ía  de la  h is tor i a  de  Marx ,  de  su  
concepc ión  po l í t ic a  y  su  p rog rama revo luc ionar io,  se  encuent ra  
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en  una  f i losof ía  de  la  h is tor ia  rac iona l i s t a .  Pues to  que  e l  
rac iona l i smo  f i losó f ico  supone  que  l a  to ta l idad  de  la  
exper ienci a  es  exhaus t ivamente  reduct ib le  a  dete r minac iones  
rac iona l i s tas,  l a  f i lo sof ía  de  la  h is tor i a  marx is t a  mues t ra  de  
ant emano l a  so luc ión  de  los  prob lemas  que  e l l a  mi sma  
ident i f ica .   

Se  t ienes,  as í ,  que  e l  marx i smo no  supera  la  f i losof í a  de  la  
h i s tor i a ,  s ino  que confor ma  o t ra  f i losof ía  de  l a  h is tor i a ,  no  es  
capaz  de  cues t ionar  l a  rac iona l idad  del  mundo  (na tura l  e  
h i s tór i co )  por  asumir  la  ex is tenc ia  prev i a  de  un  mundo raciona l  
en  prog res iva  cons t r ucc ión .  El  rac iona l i smo de  Marx  no  es  
sub je t ivo  (como e l  de  Desca r te s  o  K ant ) ,  es  obje t ivo  (como e l  
de  Hege l ) ,  un  rac iona l i smo donde  lo  rea l  es  rac iona l  y  lo  
rac iona l  es  rea l .   

La  h is tor ia  s e  cons ide ra  rac iona l  en t res  s ent idos.  El  obje to  de  
la  h i s tor ia  pasada es  rac iona l  por  ser  un  ob jeto  modelado  por 
las  c ienc i as  na tura le s :  l a s  fue rzas  que  ac túan  sobre  pun tos  
def in idos  producen  r esu l t ados  predeter minados  según  un  g ran  
esquema  causa l  que  exp l ic a  la  es tá t ic a  y  la  d inámica  de  la  
h i s tor i a ,  t an to  su  const i t ución  y  su  funcionamiento  en  la  
soc i edad ,  como la  fa l ta  de  equ i l ibr io  y  la  per turbac ión  que  
pueden  conduc i r  a  una  for ma  nueva .   

E l  obje to  de  la  h is tor ia  fu tura  es  rac iona l  y  rea l i zará  la  razón 
en  un  segundo sen t ido :  no  so lamen te  como hecho (pasado) ,  
s ino  también  como va lor.  La  h i s tor ia  fu tura  será  lo  que  deba  
se r,  verá  e l  nacimiento  de  una  soc iedad  rac iona l  que  s ust en ta rá  
las  a sp i rac iones  de  la  humanidad ,  y  en l a  cua l  e l  hombre  se rá  
cons ide rado  f ina lmente  humano.  En consecuenc ia ,  l a  h is tor ia  
se  cons ide ra  rac iona l  en  un  te rce r  s ent ido :  e l  de  la  
in terconexión  de l  pasado  con e l  futu ro,  o  e l  paso  de l  hecho  a l  
va lor.   
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Las  legis lac iones  c iega s,  c as i  na tura l es,  const r uyen  lo s  caminos  
hac ia  una  humanidad  l ib re ,  nac iendo la  l ibe r tad  de l  seno  de  la  
pura  neces idad ;  ex i s te  una  razón  inmanente  a  l a s  cosas  que  ha rá  
nace r  una  soc iedad m i l ag rosamen te  confo r me  con nues t ra  
ra zón.  E l  rac iona l i smo ob je t iv i s ta  so l amente  puede  ser  
cons ide rado  un  dete r minis mo,  pues to  que  af i r mar  que  e l  
pasado  y  e l  futuro  son  comprens ib l e s,  e s  lo  mismo  que  af i r mar  
la  ex i s tenc ia  de una  causa l idad s in  fa l l as.  Aunque  e so  es  
inaceptable .  En verdad  no  se  puede  pensa r  la  h is tor i a  s in  
causa l idad ,  y  que  e s  en la  h is tor i a  donde mejor  se  comprende  
e l  s en t ido  de  la  causa l idad  (en  la  h is tor ia ,  e l  punto  de  in i c io  es  
una  mot ivación  que  s e  puede  comprender ;  por  e l  con trar io,  no  
se  puede  comprender  e l  encadenamiento  causa l  de  los  
fenómenos  na tura le s,  s ino só lo  cons ta tar lo ) .   

En  ve rdad  ex is te  lo  causa l  en  l a  v ida  soc ia l  e  h is tór i ca ,  pues to  
que  hay  que  d is t ingui r  lo  rac iona l  subje t ivo  –mot ivac ión ,  p l an  
y  proyec to–  de  lo  rac iona l  ob je t ivo  – re l ac iones  causa l es  
natura l es  y  neces idades ne tamente  lóg ica s,  p resen tes  de fo r ma 
cons tante  en las  re lac iones  h i s tór icas– ;  aunque,  hay  que  
cons ide rar  también  lo  “causa l  b r u to” ,  que  s e  cons ta ta  s in  poder  
deduci r lo  de  re lac iones  rac iona le s  s ub je t iva s  u  ob je t ivas  –
cor re l ac iones  de  las  que  se  i gnoran  los  fundamentos,  
regula r idades  de  compor tamien to  que  per manecen  como 
hechos  puros.   

S in  emba rg o,  es  impos ib le  in te g ra r  todas  e sa s  causa l idades  y  
todas  esas  rac iona l idades  en  un  de te r min ismo to ta l  de l  s i s t ema,  
pues to  que  t ambién  hay  instanc ias  soc ia l es  que  se  ca rac ter izan  
por  re l ac iones  no causa les.  Lo no  causa l  no  es  s implemente  lo  
imprev i s ib l e,  e s  t ambién  lo  c reador,  pos i c ión  de un  nuevo t ipo  
de  compor tamiento,  ins t i tuc ión  de  una  nueva  reg l a  soc ia l ,  
invenc ión  de  un  nuevo ob je to,  a l go  que  no  se  puede  deduc i r  de  
las  cond ic iones  precedentes.   
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La f i losof ía  de  la  h is tor i a  marx i s t a  no  log ra  a lcanzar  e l  núc leo  
c reador  de  l a  h i s tor ia  puesto  que  es  incapaz  de  l id i a r  con  las  
s i gn i f ic ac iones  h is tór icas.  Enge l s  d i jo  que  la  h is tor ia  e s  e l  
campo de l as  acc iones  inconsc ientes  y  de  los  p ropós i tos  no  
deseados.  No  obs tant e,  no  pe rc ibe lo  más  impor tante ,  que  l as  
acciones  y  los  f ines  o  propós i tos  se  pre sentan como 
coherente s,  dotados  de  s i gni f icac ión ,  que  obedecen  a  una  
lógica  que  no  es  n i  sub je t iva  (pues ta  po r una  conc ienc i a )  n i  
ob je t iva  (como l a  que  se  da  en  la  na tura leza ) ,  s ino  h is tór i ca .  
De e s ta  manera  surge  l a  s ign i f ic ac ión  del  capi ta l i smo,  un  
s i s t ema  inacabable  de  nuevas  s ign i f i cac iones  que,  a  t ravés  de  
conex iones  causa l es,  o torg a  unidad  a  todas  l as  man ife s tac iones  
de  la  soc iedad  cap i t a l i s ta ,  da  sent ido a  sus  fenómenos  
cons t i tu t ivos  y  exc luye  los  fenómenos  que  no  t ienen  sent ido 
para  e sa  soc iedad.   

Es ta  s i gni f ic ac ión  g loba l  o torg a  a  l a  soc iedad  l a  unidad  de  un  
mundo  (confo r ma  una  cu l tura ;  o rdena  los  compor tamientos  
por  med io  de  reg l amen tac iones  jur íd ica s  y  mora les  conec tadas  
pro funda y  mis ter iosamente  con e l  modo  de  t raba jo  y  de  
producc ión ;  deter minando l a  e s t r uctura  fami l ia r  y  l a  educac ión  
de los  n iños ;  de f in i endo una  es t r uc tura  de  la  pers ona l idad;  
ins taurando una  for ma  de  re l i g ión  y  de  sexua l idad ,  una  fo r ma 
de  comer,  de  ba i l a r ;  e tc. ) .  En  v i r tud  de  lo  an te r io r,  todo  lo  que  
sucede  en  e l  s i s tema  e s  produc ido  de  confo r midad  con  e l  
“espí r i tu  de l  s i s tema”,  y  puede  re forza r lo  inc luso  cuando se  
oponga  a  é l ;  a unque,  en  e l  l ími te,  t i enda  a  der r ibar lo.  
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Capítu lo  4  

El  mapa  de  marx ismo 

Lo ca rac te r í s t ico  de l  marx i smo es  que  presenta  una  concepc ión  
autoc r í t ic a ;  e l  marx i smo es  una  teo r ía  de  l a  h i s tor ia  que,  t ambién,  
of rece  una  h is tor i a  de  l a  teo r í a .  Desde  sus  in ic ios,  se  insc r ib ió  un  
marx ismo  del  ma rx is mo:  Marx  y  Enge ls  def inen  l as  ca rac ter í s t ica s  de  
sus  descubr imientos  in te lec tua l es  como l a  apa r i c ión  de  dete r minadas  
cont radicc iones  de  c l ase  de la  soc i edad  capi ta l i s ta ;  no  como un s imple  
“es tado  idea l  de  cosas”,  más  b ien  como a lgo  que se  or ig ina  en e l  
“movimiento  rea l  de  las  cosas” .   

Por  tan to,  e l  marx is mo,  como teor í a  c r í t ic a  que  a sp i ra  a  o f rece r  una  
in te l i g ib i l idad  ref lex iva  de  su  prop io  desa r ro l lo,  da  pr ior idad,  en  
pr inc ip io,  a  l as  exp l i cac iones  ex tr ínsecas  de  sus  éx i tos  y  f racasos.  No 
obs tant e,  no se  t ra ta  de  una  pr imac ía  abso luta  o  exc lus iva ,  que  no 
ha r í a  más  que  exculpar  a  l a  t eor ía  de  sus  re sponsab i l idades  
fundamenta les.  Todo lo  cont ra r io,  l a  neces idad  de  una  h i s tor i a  in te rna  
complementar ia  de  l a  t eor ía ,  que  e s tab lezca  su  v i t a l idad  en  los  
prog ramas  de  inves t i gac ión  guiados  por  e l  e s tudio  de  la  verdad,  es  lo  
que  d i fe renc i a  a l  marx ismo de  cua lquier  var ian te  de l  p ragmat ismo o  
e l  re la t iv i smo.   

4 .1 .  Trans i c ión  a l  marx ismo occ identa l  

El  marx i smo c lás ico  in ic ia  con  Marx  y  Enge l s,  f undadores  de l  
ma ter ia l i smo h is tór ico,  y  de  l a  generac ión  que  los  suced ió ,  tan to 
desde  e l  pun to  de  v is ta  cronológ ico,  como de  l a  producc ión 
in te lec tua l .  Los  in teg rante s  de  la  g enerac ión poste r ior  a  Marx  y  
Enge ls  (Labr io l a ,  Mehr ing ,  K autsky,  P le jánov) ,  or ig inar ios  de  
r eg iones  or i en ta les  y  mer id iona les  de  Europa ,  se  v incu laron 
ín t imamente  a  la  v ida  po l í t ic a  e  ideológica  de  los  pa r t idos  obreros,  y  
su  obra  con for mó  una  cont inuac ión  de  los  t raba jos  de  Enge l s,  que  
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t en ían como propós i to  s i s t emat i za r  e l  marx ismo  h is tór i co  como una  
teor ía  g enera l  de l  hombre  y  la  natura leza  pa ra  proporcionar  a l  
movimiento obrero una  panorama ampl io  y  coherente  de l  mundo que  
hab ía  que  t ransfor mar.   

La  generac ión  s igu ient e,  más  nut r ida  que  la  ante r ior,  log ró  su  
madurez  en  un  amb iente  más  tenso  que  s us an tecesores,  y  conf i r ma 
un cambio que  empezaba  a  pe rc ib i rse :  e l  movimiento del  cent ro  
g eog ráf ico  de  l a  cu l tura  marx is ta  c l ás i ca  hac ia  Europa  or ien ta l  y  
cen tra l .  Los  in teg ran tes  de  es ta  g enerac ión  –confo r mada,  ent re  o tros,  
por  Lenin ,  Luxemburgo,  Hi l fe rd ing ,  Trotsky,  Bauer,  P reobrazhensk i ,  
Buja r in– e j erc i eron un  pape l  destacado  en e l  acc ionar  de  los  pa r t idos  
obreros  de  sus  respec t ivos  pa í s es.   

E l  temar io  del  marx i smo de  es ta  época  se  d i r ige  hac i a  dos  
problemát i cas  cen tra les :  l a  necesa r ia  expl ic ac ión  y  aná l i s i s  de  l as  
t ransfo r mac iones  de l  modo  de  producción  cap i ta l i s t a  que  hab ían  s ido  
desa r ro l ladas  por  e l  c api ta l  monopol i s t a  y  e l  imper i a l i s mo;  y  e l  
nac imien to  de  una  teor í a  po l í t i ca  marx is ta  fundamentada  en  l a  lucha  
de  masas  de l  p role tar iado,  e  in teg rada  en la  organizac ión de  los  
pa r t idos ;  e l  e je  c entra l  de  e s tos  desar ro l los  se  v inculó ,  s in  duda ,  con  
la s  enor mes  energ ías  revoluc ionar ias  de  l as  masas  r usas.   

S i  l a  v ic tor ia  de  la  Revoluc ión  Rusa  t ra s ladó  e l  cent ro de  g ravedad 
in te r nac iona l  de  la  e r ud ic ión  h i s tór ica  del  marx ismo a  Rusia ,  e l  
deceso  de  Lenin ,  y  e l  es tab lec imiento  de  un  es t ra to  buroc rá t i co 
pr iv i l eg iado,  des t r uye  la  un idad revoluc ionar ia  ent re  t eor í a  y  prác t ica  
que  la  revoluc ión de  oc tubre  había  conseguido.  Toda  t raba jo  teór i co  
se r io  ce só ,  y  e l  pa í s  más  destacado  desde  e l  punto  de  v is ta  in te lec tua l  
se  convie r te  ráp idamente  en  un  des ie r to.   

Con e l  in ic io  de la  Segunda Guer ra  Mundia l ,  l a  v i s ión de l  mundo 
suf re  una  profunda t ransfor mac ión.  La  Unión  Sovié t ica ,  d i r i g ida  por 
S ta l in ,  as egura  l a  l ibe rac ión  de  Europa  de l  dominio  a lemán  y,  a l  
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mismo t iempo,  es tab lece  gobie rnos  comunis tas  en  los  pa í ses  de l  es te  
europeo.  En Franc i a  e  I ta l i a ,  e l  ro l  de  los  pa r t idos  comunis ta s  en  la  
r es i s tenc i a  s e  conv ie r te  en  l as  organi zac iones  más  impor tantes  de  la  
c lase  obre ra  de  sus  pa íses ;  mient ras  tan to,  en  Aleman ia ,  los  
amer i canos  acaban  con  la  t rad ic ión comun is ta  anter ior.   

Los  s igu ien tes  30  años,  t raen  un  pe r íodo  de  prosper idad  económica  
como nunca  hab ía  conoc ido  e l  c api ta l i smo,  juntamente  con  la  
conso l idación  de  s i s t emas  pa r lamenta r ios  que,  por  pr imera  vez,  
vuelven  a l  cap i t a l i smo es tab le  en e l  mundo indust r i a l  europeo  y  
amer i cano.  Para l e l amen te ,  en  los  pa í ses  tute lados  por l a  Unión  
Sovié t ica  se  in i c ia ron  c r i s i s  y  a jus te s  después  de  l a  muer te  de  S ta l in ,  
aunque  s in  cambios  fundamenta l es  en  su  func ionamiento.  En es te  
contexto  económico,  l a  teor ía  marx i s t a  log ró  un camb io profundo,  
or ig inando lo  que s e  ha  dado  en  l l amar  “marx i smo occidenta l” .   

Es ta  t rad ic ión  se  e s t r uc tura  par t iendo de  los  t raba jo s  de  des tacados  
in te lec tua le s  proven ientes  de  la s  reg iones  occ iden ta l es  de  Europa :  
Lukács,  Korsch,  Gramsc i ,  Benjamin,  Marcuse,  Horkhe imer,  Adorno,  
Del la  Volpe,  Col le t t i ,  Le febvre ,  Sa r t re  y  Al thus ser.  Una ser ie  de  
carac ter í s t i c as  def inen y  de l imi tan a l  l l amado “marx ismo occ iden ta l”  
como una  t rad ic ión  in teg rada .  El  rasg o  fundamenta l  e s  e l  pau la t ino  
d is t anc iamiento  en tre  e s te  marx ismo y  l a  prác t i ca  po l í t ica .  La  unidad 
orgán ica  en t re  la  prác t i ca  y  teor í a ,  cond ic ión  carac ter í s t ica  de  la  
g enerac ión  c lá s i ca  de  ma rx i s t as,  qu ienes  desempeñan  una  func ión 
in te lec tua l  o rgán ica  y  po l í t ic a  en  e l  seno  de  s us  respec t ivos  pa r t idos,  
iba  a  pe rde rse  l en tamente  en  e l  medio s i g lo  pos ter ior  a  l a  Pr imera  
Guer ra  Mundia l .   

A  mediados  de  la  década  del  ve in te  y  los  a lzamien tos  de l  ‘ 68 ,  e l  
marx ismo  occ identa l  c rec ió  de  manera  v igorosa ,  aunque  d is tanc i ada  
de  toda  prác t i ca  po l í t i ca  de  masas.  Es ta  s epa rac ión  se  re lac ionaba  con  
e l  per íodo his tór ico  que  se  cor re sponde  con  e l  auge  de  es te  marx i smo;  
e l  des t ino  de l  marx ismo  en  Europa  e s  e l  res u l tado  de  la  ausenc ia  de  
g randes  levan tamientos  revoluc ionar ios  después de  1920 ,  con  la  



51 

excepc ión  de  la  pe r i fer ia  cu l tura l  –Yugosl av ia ,  Grec ia ,  España  y  
Por tugal .  A  es to se  le  ad ic iona  la  es ta l in i zac ión de  los  pa r t idos  
he rederos  de  l a  Revoluc ión  Rusa ,  que  con tr ibuye  a  la  impos ib i l idad 
de  una  renovac ión  genuina  de  la  t eor ía  s in  e l  l evantamientos  de  masas.   

Por  tan to,  l a  cua l idad de l  marx ismo  occ iden ta l  es  que  confor ma  un  
produc to  de  la  der rota .  La  der ro ta  de  l a  revo luc ión  soc ia l i s ta  fue ra 
de  Rus ia  es  e l  t ra s fondo común a  toda  la  t rad ic ión  teór ica  de  es te  
pe r íodo.  La  consecuenc ia s  cen tra l  de  es te  proceso  rad ica  un  s i lenc io  
pro fundo de l  marx ismo occ iden ta l  en  a lgunos  de  los  campos más  
impor tante s  para  l a  t rad ic ión  prev i a  a l  marx ismo:  e l  examen de las  
le gi s l ac iones  económicas  de l  movimien to de l  capi t a l i smo,  y  e l  es tud io  
de  l as  for mas  pol í t i cas  de l  es tado burgués,  y  de  la  t ác t ica  po l í t ic a  pa ra  
vence r lo.   

E l  g radua l  abandono de  las  es tr ucturas  económicas  o  po l í t ica s  como 
pun tos  de inte rés  se  acompaña  por un  cambio  fundamenta l  en  todo  
e l  e je  de l  marx i smo europeo,  e l  cua l  se  mueve  hac ia  l a  f i loso f ía .  Otra  
consecuenc ia  se  encuen tra  en  e l  desplazamiento g radua l  de  lo s  s i t ios  
de  producc ión  de l  d i scurso  marx i s ta  de  los  pa r t idos  soc ia l i s t a s  y  
comunis tas  y  de  los  s ind ica tos  obre ros  hac ia  l a s  un ive rs idades y  los  
ins t i tutos  de  inves t i gac ión.  El  cambio  desp legado  con  la  Escue la  de  
Frankfur t  a l  f ina l  de  1920  y  pr inc ip ios  de  1930  se  t ransfor ma  en  
tendenc ia  predominante  duran te  e l  pe r íodo  de  l a  Guer ra  Fr í a .  Es te  
cambio  de  acc ionar  en  la  ins t i tuc iona l i zac ión  de l  marx ismo se  r ef le ja  
en  un  nuevo  enfoque.   

Las  cond ic iones ex te rnas  que  impu lsan  e l  desp lazamien to de  l a  teor ía  
marx is ta  de  la  economía  y  la  po l í t ica  hac ia  la  f i loso f í a ,  y  su  
desplazamiento de  los  pa r t idos  a  la s  un ive rs idades,  se  encuentran  en 
la  prop ia  h i s tor ia  po l í t ic a  de l  per íodo.  E l  cambio,  no  obstan te,  se  
complementó  con o t ro  aspecto  impor tante,  en  es te  caso  in tr ínseco  a  
la  propia  t eor ía :  l a  reve lac ión  poster ior  de los  más  impor tantes  
t raba jos  t empranos  de  Marx  –espec ia lmente  los  Manusc r i tos  
económicos- f i losóf i cos  de  1844 .  A  pesar  de  ser  pub l i cados  por  
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pr imera  vez  en 1932 ,  e s  en l a  posguer ra  cuando se  hacen  sent i r  en  e l  
seno  de l  marx i smo los  e fec tos  de l  descubr imiento  de  e s tas  obras  de l  
pensamiento  de  Marx .   

De es ta  fo r ma ,  e l  marx i smo occ identa l  en  su con junto  cambió,  
pa radój i camente ,  l a  t rayec tor i a  de l  desar ro l lo  de l  p rop io  Marx .  En 
tan to  que  e l  c reador  de l  mater i a l i smo h i stór ico se  movió  
prog res ivamente  de  la  f i losof ía  a  l a  pol í t i ca ,  y  pos t er ior mente  a  la  
economía ,  como te r reno  fé r t i l  pa ra su  pensamiento,  los  he rederos  de  
la  t rad ic ión  que  surgen  después  de  1920  vue lven  las  espa ldas  cada  vez  
más  a  la  economía  y  la  po l í t i ca  pa ra  pasar  a  l a  f i losof ía ,  dej ando de  
lado  e l  compromiso  con  lo  que  había  s ido  la  g ran  preocupac ión  de l  
Marx  maduro.   

Durante  es te  pe r íodo  e s  ev idente  un c rec i en te  interés  de l  marx ismo 
por  comprender  l as  re gl as  de  la  i nves t i g ac ión  soc ia l  descubie r ta s  por  
Marx ,  pero  ocul ta s  en l as  pa r t icu la r idades  c i rcuns tanc ia l es  de  su  obra .  
El  resu l tado  es  que  una  g ran  pa r te  de  l a  producc ión  teór i ca  de l  
marx ismo se  cen tra  en  un  deba te  sobre  e l  método –Korsch,  Sar tre,  
Ador no,  Al thusser,  Marcuse,  De l l a  Vo lpe,  Lukács  y  Col l e t t i  p roducen 
g randes  s ín tes i s,  que  se  enfocan  pr inc ipa lmente  en  problemas  de  
cogn ic ión .  Un  fac tor  más,  en  e l  orden  de l  d i scurso,  lo  confor ma  e l  
l enguaje  en que  es tán  e sc r i t as  l a s  obras,  log rando un ca rác ter  cada  
vez  más  e spec ia l iz ado.   

Otra  de  los  ra sgos  de l  marx i smo occ iden ta l  es  que,  se  concent ra  en  
e l  e s tudio  de la  cu l tura ,  en  un sent ido  amp l io.  Las suces ivas  
innovac iones  en  temá ti cas  sus tan t ivas  dentro  del  marx ismo 
occ identa l  re f le jan  p rob lemas  rea le s  que  la  h is tor ia  había  p lanteado.  
Bas ta  con  recordar  los  es tud io s  de :  

  Gramsc i  sobre  la  hegemonía ;   
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  l a s  p reocupaciones  de  la  Escue la  de  Frankfur t  sob re  los  
desdob lamientos  de  la  razón  ins tr umenta l ;   

  Marcuse  y  su  ensayo  sobre  de  l a  sexua l idad;   

  l a s  obras  de  Al thusser  sobre  l a  ideo log ía ;  y   

  e l  t ra tamiento que  Sa r tre  le  conf ier e a  l a  e scasez .   

Una  carac te r í s t i ca  p re sente  en  todos  los  an ter iores  aná l i s i s  es  lo  
pes imis ta  de  la s  conc lus iones.  Se  puede  es quema t izar  e l  conjunto  de  
condic iones  que  def inen  e l  marx i smo occidenta l ,  de  la  s i gu ien te  
manera :  Se  or ig ina  luego de l  f racaso  de  l as  r evoluc iones  pro le tar ias  
en las  reg iones  de l  cap i t a l i smo europeo después  de  l a  Revo luc ión  
Rusa ,  se  desa r ro l l a  en  una  c rec i en te  e sc is ión  ent re  t eor í a  y  prác t ica  
po l í t ica ,  que  e s  ampl iada  por l a  burocra t izac ión  de  l a  URSS.   

As í ,  l a  sepa rac ión es tr uctura l  en t re  l a  t eor ía  y  l a  prác t ica ,  v incu lado 
a  las  cond ic iones  po l í t icas  de  la  época ,  impide  una  labor  po l í t ico-
in te lec tua l  un i ta r i a  de l  t ipo  que  def in ía  a l  marx i smo c lás ico.  La  
r esu l t ante  e s  e l  t ras lado de  la  p roducc ión  teór ica  a  l as  un ivers idades,  
a le jándose  de l  p role tar iado,  y  un desplazamiento de  la  teor ía  desde  la  
economía  y  la  po l í t ic a  a  l a  f i losof í a ;  e s ta  espec i a l iz ac ión  se  acompaña 
por  una  c reci en te  comple j idad  en e l  l engua je .  Para l e l amente ,  la  
producc ión  teór i ca  marx is ta  busca  insp i rac ión  en  los  s i s t emas  de  
pensamiento  contemporáneo  no  marx i s t a s,  re specto de  los  cua le s  se  
desa r ro l la  en for ma  comple ja  y  cont radic tor i a .   

4 .2 .  Marx ismo con t inenta l  
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Después  de  la  h i s tor ia  1968 es  ex tremadamente  comple ja .  S i  e l  
marx ismo- len in i smo cont inúa  profund izando su  cr i s i s  i r revers ib le ,  
a l gunas  g randes  operac iones  de  reconst r ucc ión  teór ica  daban  
tes t imonio  de  una  v i ta l idad  con tradic tor i a  de l  pensamiento  marx i s ta :  
en tre  los  años  1968 y  1977 ,  s e  incuban  la s  ú l t imas  ten ta t iva s  de  
r enovac ión  inscr ip tas  dent ro  de  la  cor r i en te  de  la  II I  In te rnac iona l .  
Se  t ra ta  de  propues tas  que  con l levan  una  refo r ma  in te l ec tua l ,  mora l  
y  pol í t i ca ,  desa r ro l lada  por t eór icos a f ines  a  los  pa r t idos  comuni s tas.   

La  obra  de  los  g randes  comunis tas  f i lóso fos  he ré t i cos  mues tra  su 
ú l t imo resp landor :  

  Lukács  (1885-1971)  conc ibe su  ú l t ima  g ran  obra  Ontologí a  de l  
se r  soc ia l  (1971-1973) .   

  Ernes t  B loch  (1885-1977)  mues t ra  a  l a  luz  públ ica  Athei smus  im 
Chr is ten tum (1968)  y  Exper imen tum Mundi  (1975) .   

  En Ita l ia ,  se  d i funde  l a  ed ic ión  or ig ina l  de  Los  cuader nos  de  l a  
cárce l  (1975)  de Anton io  Gramsc i  (1891-1937) ,  que  eva lúa  de  
for ma  inte resante l a  f i losof ía  de  l a  prax is,  a l  d i ferenc ia r la  de  l a  
in te rpre tac ión  de  Pa lmi ro  Togl ia t t i .   

  En Franc ia ,  Loui s  Al thus se r  (1918-1990)  c rea  po lémica  sobre  
una  nueva  expans ión,  y  sobre  l a s  for mas  de  l a  c ienci a  
mater ia l i s t a  de  la  h is tor i a ,  un  e lemen to  importante  de  la  ú l t ima 
d iscus ión  f i losóf i co-pol í t i ca  in te r nac iona l  que  g rav i t a  en  tor no 
a l  marx ismo,  Fi losof í a  y  f i losof ía  e spontánea  de  lo s  sab ios  y  
Elementos  de  au toc r í t i ca  (1974) .  
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La  inf luenc i a  proyec tada  por  e l  ‘68  co loca  a  l a  orden  de l  d ía  l as  
pe rspect ivas  que  buscan  la  superac ión  de  l a  v i e j a  or todox ia  y  la  
búsqueda  de  una  sa l ida  a  la  i zquie rda  de l  e s ta l in i s mo,  y  también  
coloca  en  e l  foco la  pos ib i l idad  de  un re for mismo revo lucionar io  que  
cen tra  su  e s t ra teg i a  de  poder  en una  democrat i zac ión  rad ica l .  No 
obs tant e,  e s ta s  pos ib i l idades  se  ven prontamente  f r ust radas.  A  f ina l es  
de  l a  década  del  se ten ta ,  e l  marx ismo  cont inenta l  conoce  un proceso 
de  desag regac ión  abie r ta ,  o  encubie r ta ,  a soc i ada  a  la  marginac ión 
(Franci a  y  España) ,  l a  t ransfor mac ión  soc ia l - l ibe ra l  ( I ta l i a ) ,  o  la  
imp los ión  (Europa  de l  Este )  de  los  par t idos  comunis ta s.   

E l  re troceso  de l  marx ismo  cont inenta l  es tá  v incu lado  a  la  evo luc ión  
po l í t ica  de l  movimiento comunis ta .  El  marx ismo occ identa l  es tá  
marcado  por  una  re l ac ión  con tradic tor i a  con  respec to  a  la  Unión  
Sovié t ica .  A  pesar  de l  p roceso  de e s ta l in i zac ión  que  se  desar ro l la  en  
la  URSS luego de  l a  década  de l  t re in ta ,  l a s  e spe ranzas  de  cons tr u i r  
un orden  soc ia l  super io r  a l  c api ta l i smo cont inúan  s iendo par te  de l  
movimiento comunis ta  in te rnac iona l .   

En tre  los  años  1954 y 1960 ,  e l  pueb lo  s ov ié t ica  exper imen ta  un  
pe r íodo  de  cambios,  se  l ibe ra l i za  l a  v ida  cu l tu ra l ,  s e  adoptan  refor mas  
económicas  y  s e  proc lama  una  nueva  po l í t ica  ex te rna .  Aunque,  los  
f racasos  de  los  ú l t imos  años  de  Kr uschev conducen  a  un  proceso  
r eacc ionar io  enca rnado por  e l  conser vadur i smo brezhnevi s ta .  La  
ú l t ima  pos ib i l idad  de  refor ma  en  los  pa í se s  de l  Es te  se  encuen tra  en  
la  P r imavera  de  Praga .  Este  p lan  de  desa r ro l l a r  una  democraci a  de  los  
t raba j adores,  en  un  pa ís  con  fue r te s  t rad ic iones  pa r l amen tar ias  de  
preguer ra  y  una  cu l tura  a f ín  a  la  de los  pa ís es  occ iden ta les,  es  
ap l as tada  por  los  t anques  sov ié t i cos.   

La  invas ión  de  Var sov ia  en  e l  año  1968  c i e r ra  la s  e spe ranzas  de  
deses ta l in i zac ión  de l  b loque  sov ié t i co.  En es te  panorama,  una  nueva  
fuerza  mues tra  in terés  en  e l  mov imiento  comunista ,  l a  Revo luc ión  
Cul tura l  Ch ina ,  que  pa rece  una  for ma  super io r  de  r uptura  con  la  
he renc ia  ins t i tuc iona l i zada  de  l a  indus tr i a l izac ión  y  b uroc ra t i zac ión  
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es ta l in i s t a .  La  Revo luc ión Cul tura l  p roc lama  como obje t ivo la  
superac ión de  l a  d iv is ión  ent re  t raba jo  manua l  e  inte l ec tua l ,  y  en t re  
e l  c ampo y  la  c iudad.  Es to  deb ió  rehacerse  por med io  de  la  
admin is t rac ión popular  d i rec ta .  No  obstante ,  l a  exper ienc i a  mao ís ta  
r esu l tó  muy  d i ferente  de  l as  promesas  p roc lamadas.   

A  in ic ios  de  la  década  de  los  se tenta ,  s e  hace  ev idente  e l  s i gn i f icado  
de  la  Revo luc ión Cul tura l :  sucede  l a  r epres ión de  mi l lones  de  
pe rsonas,  e l  es tancamiento  económico  y  e l  oscurant i smo ideológico,  
r epresentado  en  e l  cu l to  a  Mao.  El  od io  a  l a  Revoluc ión  Cul tura l ,  
l uego de  muer to  e l  l íder  ch ino,  abre  e l  c amino  pa ra  una  nueva  po l í t ica  
en  un  sent ido  mucho  más  l ibe ra l  y  pragmát ico.   

La  fr us trac ión re lac ionada  con la  exper ienci a  ch ina ,  que  pre tendía  s er  
cen tra l  en e l  c rec imien to  de l  marx ismo occidenta l ,  p roduce  una  
d iv is ión  in te lec tua l  pa recida  a l  de l  adven imiento  de l  eurocomunismo.  
La  exper ienc ia  eu rocomunis ta  par te  también  de  la  c r í t ica  de  la  
exper ienc i a  sov ié t i ca ,  y  su  ve rdadero  or ig en  es  la  i nvas ión  de  
Checos lovaquia .  La  opc ión  eurocomunis ta  hace  h incap ié  en  la  
neces idad  de  preser vac ión  de  las  l ibe r tades  pol í t i c as,  y  en  la  defensa  
de  un  orden  pol í t i co  que  man tenga la s  ins t i tuc iones  par lamen tar ias  y  
r epud ie  l a  r uptura  v io l en ta  de l  o rden  capi ta l i s t a .   

Es  dec i r ,  lo  que  buscaba  e ra ,  una  v ía  pací f ica ,  g radua l  y  
const i tuc iona l ,  ub icada  en  l a s  an t ípodas  de l  mode lo de  l a  revo luc ión  
de  octubre.  La  acog ida  de l  eurocomunismo por  las  d i r ecc iones  de  los  
pa r t idos  comunis ta s  se  cons ide ra  una  aceptac ión  tard ía  de  la  
preocupac ión hete rodoxa  por  la  democrac ia  soc ia l i s t a  en  que  se  hab ía  
fundamentado desde  e l  p r inc ip io  g ran  pa r te  de  la  t rad ic ión  de l  
marx ismo occ iden ta l .   

Otro fac tor  deci so r io  pa ra  la  adopc ión  de l  eurocomunismo es  la  
s i tuac ión  po l í t ica  de l  sur  de  Europa.  A  med iados  de  los  setenta ,  la  
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r eg ión se  mues t ra  prepa rada para  un  cambio  p rofundo en  e l  orden  
soc ia l :   

  En Franci a ,  l a  derecha  cae  en  desc réd i to  luego  de  20  años  de  
g ob ie rno  in in ter r umpido.   

  La  cor r upc ión  y  la  incompetenc i a  de  l a  Democrac ia  Cr is t i ana ,  
en  I ta l i a  dan  lugar  a l  nac imien to  de  una  s i tuac ión  pre-
r evoluc ionar i a ,  con  una  i zqu ierda  ex t remadamente  fue r te ,  
hegemonizada  por  e l  Par t ido  Comunis ta .   

  La  s i tuación  en Por tuga l  t ambién  se  tor na  favorab le  a l  
movimiento comunis ta .   

 

No obs tante,  l as  expec ta t ivas  pue stas  en  e l  eu rocomunismo se  ven  
ráp idamente  f r us t radas :   

  Los  g randes  pa r t idos  comunis tas  de l  cont inente  son de r rotados  
en  sus  asp i rac iones  pol í t i ca s.   

  El  Par t ido Comunista  I ta l i ano  no log ra  una  a l i anza  con l a  
Democrac ia  Cr is t iana ,  def raudando a  sus  seguidores  y  no log ra  
hace rse  con  e l  gob ie rno.   

  El  Par t ido  Comunis ta  Francés  rompe  su a l i anza  con  l a  
soc ia ldemocrac ia  a  pesa r  de  s u  éx i to,  p rec ip i tando  su f racaso  en 
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1978,  y  re tornando más  ta rde a l  g obie rno,  pero  deb i l i tado  y  
der rotado.   

  Por  ot ro lado,  e l  Pa r t ido Comunis ta  Por tugués,  que  r echazó  e l  
eurocomunismo,  in tenta  s in  éx i to  tomar  e l  poder  med iante  un 
g o lpe  buroc rá t i co  y,  con  e l lo,  t er mina  con  l a  revo luc ión 
por tuguesa .   

As í ,  e l  per íodo  de  a l zamiento in ic iado  en  1968  te r mina  
def in i t ivamen te  en  Europa  en  1976 ,  y  l a  cues t ión  de l  comunismo en  
Europa  occ identa l  e s  comple tamente  resue l ta  con  l a  de r ro ta  de  la  
r evoluc ión  por tuguesa  y  e l  dec l ive  de l  PCI después  de  l as  e lecc iones  
de  1976  en  I ta l i a .  La  ser ie  de  fracasos  an ter io res  son  un  golpe  
demo ledor para  aque l los  que  hab ían v is lumbrado una  renac imiento 
de l  movimien to  obrero  en la  desapar i c ión  de l  v ie jo  orden  de l  s ur.   

Es  en es te  punto donde la  denominada  “cr i s i s  de l  marx ismo” tuvo  su 
or igen  y  s i gni f ic ado.  Lo  que  l a  in ic ia  e s  una  dob le  decepc ión:   

  l a  p r imera  se  produce  ante  e l  desenvo lv imiento  de  l a  a l t e r na t iva  
China ;   

  l a  s egunda ,  an te  e l  desar ro l lo  de  la  s i tuac ión  en Europa 
occ identa l .  

Las  an te r iores  a l te rnat iva s  s e  presentaron  como una  renovada  opc ión 
h i s tór i ca ,  con  e l  p ropósi to  de  superar  los  d i l emas  de  la  exper i enc ia  
sov ié t ic a .  No obs tante,  son  incapaces  de  reso lver  los  prob lemas  
po l í t ico s  de l  momento.  La  decepc ión  cr í t ic a  es  marcada  por  la  
t ransfo r mac ión  de l  eurocomunismo en  una  mala  ve rs ión  de  la  
soc ia ldemocrac ia .  Es to a fec ta  las  asp i rac iones  de l  soci a l i smo en  
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aque l los  pa íses  avanzados  que  pa rec í an  tene r  las  mayores  
opor tun idades  para  e l  prog reso  de l  prole tar iado en  occidente.   

En es te  punto se  puede  v i s lumbrar  po r qué  la  “c r i s i s  de l  ma rx i smo” 
e s  un  fenómeno  espec ia lmente  la t ino :  debido  a  que  es  en  Franc i a ,  
I ta l i a  y  España  donde la  apues ta  por  e l  eurocomunismo es  más  fue r te  
y,  por  lo  t an to,  donde  su f racaso  genera  un  duro  g olpe.  En e s te  
panorama ,  e l  marx i smo p ierde  ráp idamente  su  re la t iva  hegemonía .   

Muchos  f i lósofos  y  e s tudiosos  abandonaron  con  g ran  es tr uendo,  o  se  
d is t anc ia ron  d i scr e tamente  en  func ión  de  su  propia  é t i ca .  No 
obs tant e,  s e  mant i ene  una  inves t i gac ión  l ibre  y  p lura l ,  aunque p ie rde  
uno  de  sus  t razos  fundamental es :  l a  re l ac ión  con  l as  fue rzas  pol í t ic as  
y  los  ac tores  soc ia l e s  que  l a  moder nizac ión  cap i t a l i s ta  hab ía  
in troduc ido  v io len tamen te.  Aunque la  desapar ic ión  de l  in te lec tua l  de l  
pa r t ido,  del  in te lec tua l  consc i ente  y  cr í t ico,  no  cons t i tuye  un  ep i sod io  
de l  f in  de  la  h is tor i a .   

Marx  con t inúa  s i endo obj e to  de  inves t i g ac ión  y  de  in tentos  de  
r enovac ión  con  e l  propós i to  de  refo r mar  una  teor ía  c r í t i ca  a  l a  a l tura  
de  l a  época ,  aunque d i ferente  de  l a s  operac iones  de  reconst r ucc ión  
que  s urg i eron  de  l as  g randes  he re j í as  de l  comun ismo  de l  pe r íodo  
ant er ior.  Más  que  a l  f in  de l  marx ismo,  se  as i s t e  a  un renac imiento  
d ispe rso  de va r ios  marx ismos.  El  surg imiento de  va r ios  t ipos  
marx ismos se  debe  a l  p ropia  movimiento  de l  capi t a l i smo mundia l  y  a  
l a  apar i c ión  de  nuevas  cont radicc iones.   
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Capítu lo  5  

Marx ismo en Es tados  Unidos  

Indudablemente,  los  marx i s t as  ang lopar lantes  han  produc ido l as  
mayores  obras  durante  las  ú l t imos  40  años.  Entre  muchos  des taca ,  e l  
g ran  c lá s ico  de  G.  E.  M.  de  Ste .  Cro ix ,  The  Cla ss  S tr ug gle  in  the  
Anc ien t Greek Wor ld  (1981) ,  una  obra  de un  h i s tor iador  de  la  misma  
generac ión  de  Hi l l  y  Hobsbawm,  pe ro nac ido en  o tro  med io  
in te lec tua l  y  pol í t i co :  los  e stud ios  c lás icos  de  Oxford  y  e l  Pa r t ido 
Labor i s ta ,  re spect ivamente .   

Esc r i to res  más  nove le s  también  han  produc ido  obras  impor tantes,  
e jemplos  son :   

  T he  London Hang ed ,  de  Pe te r  L inebaugh  (1991) ;   

  Merchants  and Revo lu t ions,  de  Brenne r  (1993) ,  y   

  Byzant ium in  the  Seven th  Centur y,  de  John Ha ldon (1997) .   

B renner  también  ha  ayudado mucho en  e l  aná l i s i s  de l  cap i t a l i smo 
contemporáneo  (Brenner,  2002 ;  2004) .  De for ma  s imi la r,  Wr ight  
desa r ro l lo  una  nueva  obra  cont inuac ión  de  su  cont rover t ido  es tud io  
sobre  l as  c l ase s  soc i a l es  en  los  pa ís es  occidenta l es.  Es ta s  obras  más  
conoc idas  confor man so lamente  la  punta  de l  iceberg :  pa r t i cu la r men te  
en  los  Estados  Unidos,  muchos  marx i s t as  un ivers i ta r ios  s implemen te  
i gnoran  los  renunc iamien tos  espec tacu la res  de  los  ú l t imos  ve in te  
años,  y  han  seguido  t raba jando en  los  d ive rsos  dominios de  la  
f i losof í a ,  l a  economía  po l í t i ca ,  l a  soc io log ía  y  la  h i s tor ia .   
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La  g ran  rad ica l i zac ión  que  se  p roduce  en los  Estados  Unidos  a  f ina l es  
de  los  años  s e senta  e  in ic ios  de  los  s e tenta ,  t en iendo como efec to  la  
co locac ión  de  un  vas to s i s t ema  un ivers i ta r io  a  g ran  cant idad  de  
pro fesores  que  pa r t i c ipan  en  los  movimien tos  de  esas  décadas.  
Expl i cando,  en  pa r t e ,  los  avances  en  e l  s eno  de  la s  unive rs idades  de  
temas  como e l  rac i smo,  e l  s ex i smo y l a  homofob ia .   

Las  un ive rs idades  e  ins t i t utos  de  educac ión  pos ib i l i tan  que  los  
in te lec tua le s  marx is tas  puedan  desa r ro l l a r  sus  inves t i gac iones  
apoyándose  en  una  g ran va r i edad  de  parad igmas  teór i cos.  En c i er to  
modo,  s e  as i s te  a  una  r epe t ic ión de l  fenómeno que  se  da  con  e l  
surgimiento  de  g randes  persona l idades  de l  pensamiento  marx is ta  
como Edward  T hompson ,  Cr i s tophe r  Hi l l ,  Er i c  Hobsbawm y  Paul  
Sweezy,  aunque con una  d i fe renc ia :  e l  centro  g rav i tac iona l  se  t ras l ada  
a l  o tro  lado  de l  At l ánt ico.   

Tres  de  los  c inco  más  re l evantes  nombres  de l  marx i smo ana l í t i co  
(Roemer,  Brenne r  y  Wright )  son  nor teamer i canos ;  Cohen es  
canadiense,  es tab lec ido  en  Oxfo rd ,  y  E ls te r  es  nor uego  y  t raba ja  en  
Es tados  Unidos.  En lo  referente  a  Ingl a te r ra ,  se  encuent ra  a l  teór i co  
de  l a  l i t e ra tura  Ter r y  Eag le ton ,  qu ien  en  los  ú l t imos  años  no  cesa  de  
e sc r ib i r  t extos  impor tantes  inspi rados  en  au tores  tan d iver sos  como 
Althusse r,  Der r ida ,  Tro tsky  y  Ben jamin (Eag le ton,  1993 ;  1998) .   

Aunque  lo s  marx is ta s  br i t án icos más  conoc idos  en  e l  ex ter ior  
e sc r iben  cada  vez  más  para  un  púb l i co  rad icado p r inc ipa lmente  en  los  
campus  amer icanos,  y  con  una  tendenc ia  a  i r  a  t raba ja r  con  e l los.  El  
r epresentan te  de  es te  camb io  es  la  presenc ia  en  la  Unive rs idad  de  
Ca l i fo rn ia  en  Los  Ánge le s  (UCLA)  de  Pe r r y  Anderson ,  uno de  los  
pensadores  que  más  han  cont r ibu ido a  la  recons tr ucc ión  de l  
marx ismo inglés.   

Es te  fenómeno se  encuent ra  inscr i to  en  e l  marco  de  una  
r edi s t r ibuc ión  g enera l  de l  poder  in te lec tua l  en  e l  seno  de  las  
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unive rs idades  occ iden ta les.  Por  e j emplo,  re su l t a  senc i l lo  comprobar  
que  en  l a  e ra  de  Davidson,  Rawls,  Dwork in ,  Kr ipke  y  Dennet t ,  
Es tados  Unidos  pasa  a  adqu i r i r  una  pos ic ión  dominante  dent ro de  la  
f i losof í a  ana l í t i ca .   

E l  hecho de  que  l a  teor í a  marx i s t a  encuen tre  s eguidores  e s  un  s ín toma  
de  su  in teg rac ión  a  la  v ida  un ivers i t a r i a .  Un caso  in te re sante  lo  
const i tuye  e l  de  Fredr ic  Jameson,  qu ien  ha  obtenido  un  g ran  
r econocimiento  g rac i as  a  sus  ensayos  sobre  e l  posmoder ni smo.  E l  
marx ismo de  Jameson  ,  s in  duda  es  produc to  de  una  g ran  or ig ina l idad .  
En  sus  obras,  e l  au to r  inten ta  reconc i l i a r  a  Al thusser  y  Lukács  
ana l i zando lo s  lapsus,  censuras  y  no  d i chos  que  carac te r izaron  los  
d iscursos  ideo lógicos.   

La  producc ión  int e l ec tual  de  Jameson se  d i r i g ió  en  sent ido  opues to  
a l  de  lo s  pr inc ipa le s  deba tes  sobre  e l  posmodern ismo,  que  log ra ron 
pr iv i l eg ia r  l a  f ragmentac ión  y  l a  ince r t idumbre.  Jameson propone  una  
in te rpre tac ión  tota l i z ante  de l  a r t e  posmoderno  como una  cond ic ión  
cul tu ra l  que  adop ta  una  nueva  e ra  del  cap i ta l i smo mundia l .  No 
obs tant e,  s us  estud io s soc io -h is tór icos  son  recuperados  en  tan to  
ten ta t ivas  de  desc r ipc ión  de las  ca rac te r í s t i ca s  de  l a  cul tu ra  
contemporánea  por  t rad ic iones  un ivers i t a r ia s  que  es tán  en  l as  
ant ípodas  de l  mater i a l i smo  de  Jameson  y  de  su  an t i cap i t a l i smo 
radica l .   

De una  c ie r t a  for ma,  s e  puede  apl ic ar  a l  marx ismo contemporáneo  de  
lengua ing lesa  e l  mismo  dic tamen de  Anderson sobre  e l  marx i smo 
occ identa l :  se  t ra ta  de  un  idea l i smo que  s e  ubica  en  la s  univers idades  
pa ra  de ja r  de  la  hos t i l idad  de l  mundo  exte r ior.   



63 

Capítu lo  6  

Teología  de  l ib erac ión  y  marx ismo 

La  teolog ía  de la  l ib erac ión  se  puede  comprender  como la  conex ión  
entre  un  con junto  de  escr i to s  p roduc idos  en  la  década  de l  s e tenta  y  
un g ran  mov imien to  soc ia l  que  aparec ió  en  los  años  sesenta .  El  
movimiento in teg raba  a  sec tores  de  l a  i g le s ia ,  s ec tores  re l i g iosos  
la i co s  y  comunidades  ec l es iá s t ica s  de  base.  La  t eo log ía  de  la  
l ibe ración  se  cons idera  una  teologí a  concreta  e  h is tór i ca .  Como 
teo log ía  concre ta ,  se  incorpora  en  l a  soc i edad de  Amér ica  La t ina ,  y  
e s  a  pa r t i r  de  es ta  s i tuac ión  h i s tór ica  concre ta  que  crea  su  teo logí a .   

Sus aná l i s i s  concre tos  e s tán v inculados es trechamente  con  l a s  teor í as  
de  la s  c i enc ia s  soci a l e s.  No puede d i ferenci a r  sus  aná l i s i s  concre tos  
de  s us  pos ic iones  teo lóg ica s,  aunque,  sus  pos ic iones  teo lóg icas  no  
pueden  ser  independ iente s  de  sus  aná l i s i s  concre tos.  En tan to  
teo log ía ,  antecede  a  l a  prác t i ca ;  pe ro  a l  an teceder  a  la  prax is  
confronta  un  conjunto  de  creenc ias  vac í as :  l a  p reeminenc ia  de  Dios,  
su  carác ter  t r i ád ico,  l a  redenc ión ,  e tcé te ra .  Al  p rofesar las  como actos  
de  una  fe  independien te  de  su  inse rc ión h is tór i ca  y  concreta ,  e s tas  
c reenci a s  son  conside radas  s imples  abs t racc iones  vac ías  que  integ ran  
un dogma  s in  conten ido.   

La  problemát i ca  de  la  t eo logía  de  l a  l iberac ión  no  es  l a  negac ión  de  
d i chas  cr eenc ias,  s ino  exp lora r  su  s i gn i f icado concre to.  En tonces,  la  
pregunta  centra l  no  e s  acerca  de  la  ex i s tenc ia  de  Dios,  s ino  dónde se  
encuen tra  p resente  y  cómo es  s u  proceder.  E l  pun to  de  in i c io  de  la  
t eo log ía  de  la  l ibe rac ión  es  la  cues t ión  sobre  e l  lugar  concre to  e  
h i s tór i co  en  e l  cua l  Dios  se  reve l a .  La  teo log ía  de la  l ibe rac ión  se  
or ig ina  de  l a  re spues ta  que  e l l a  misma o frece  a  es ta  pregunta .  La  
r espues ta  se  o r ig ina  por  medio  de  lo  que  es tos  teó logos  denominan 
“ l a  opción  por los  pobres”,  que  es  la  opc ión  por  Dios,  aunque  de  
i gua l  manera  es  una  opc ión  de  los  sere s  humanos  en  tan to  e l los  
busquen  la  l iberac ión.  Y  l a  l ibe rac ión ,  por  consi gu ien te,  es  l a  
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l i be ración  de l  pobre.  Dios  no  d ic ta  la  for ma  de  proceder.  Su deseo  es  
l ibe ra r  a l  pobre,  pe ro  e l  camino  de  la  l ibe rac ión  debe  ser  encontrado.  

Es te  descubr imiento de l  marx i smo por  los  miembros  c r i s t i anos  
prog res i s tas  y  por  l a  teo log ía  de  la  l iberac ión  no  se  cons idera  un  
proceso  puramente  in te lec tua l  o  un ivers i ta r io.  Se  in i c io  en un  hecho 
soc ia l  incontrover t i b le ,  una  rea l idad mas iva  y  chocan te  en  Amér ica  
La t ina :  l a  pobreza .  Los  c reyen te s  e l i gen  e l  marx ismo  porque  es te  
pa re c ía  of rece r  la  exp l i cac ión más s i s temá t i ca ,  lóg ica  y  g loba l  de las  
causas  de  la  pobreza ;  y  pa ra  luchar  ef icazmente  cont ra  la  pobreza ,  es  
necesa r io  comprender  sus  causas.   

E l  int erés  man ifes tado  por  los  t eó log os  de  la  l iberac ión por e l  
marx ismo se  cons ide ra  más ampl io  que  aque l  refer ido a  los  conceptos  
ana l í t i cos  de l  marx ismo;  se  re l ac iona  i gua lmen te  a  los  va lores  de l  
marx ismo,  sus  op in iones  é t i co-pol í t i cas,  su  opc ión por  una  práct ica  
t ransfo r madora  de l  mundo y  por la  ant ic ipación  de  una  u topía  futura .  
Los  recursos marx i s t as  en los  que  se  apoyan los  t eó logos  de  la  
l ibe ración  son va r iados.  Por e j emplo,  Enr ique  Dusse l ,  
indudablemente  es  qu ien  posee  e l  conoc imiento  más  profundo de  la  
obra  de  Marx ,  sobre  la  que  ha  pub l i cado  un  ampl io  r eper tor io  de  
obras  de  enor me  er udic ión y  o r ig ina l idad .  También se  encuent ran 
r eferenc i as  d i rec tas  a  Marx  en  las  obras  de  Gut i ér rez ,  los  her manos  
Bof f  y  Assmann.  Otro punto  de  referenc i a  impor tant e de  la  teo log ía  
de  la  l ibe rac ión  se  encuent ra  en  l as  obras  de  B loch,  A l thusse r,  
Marcuse,  Lukác s,  Le febvre  y  Mande l .  Otras  re fe renci a s  impor tantes,  
inc luso  más que  l as  europeas,  l a  confo r ma  l as  in f luenc ias  
la t inoamericanas :  e l  pensamien to  de  José  Car los  Mar iá tegui ;  l a  teor ía  
de  la  dependencia ,  de  Andre  Gunder  Frank ,  Theoton io  dos  Santos,  
Fe rnando Henr ique  Cardoso  y  t ambién  Aníba l  Qu i jano,  por  c i t a r  só lo  
a lgunos.   

Las  ca tegor í as  marx is tas  son  renovadas  y  re for muladas  por  la  teo log ía  
de  l a  l iberac ión  ba jo  e l  manto  de  su  cu l tura  re l i g iosa ,  a s í  como de  su  
exper ienc i a  soc i a l .  Es ta s  innovac iones  l e  conf ie ren  a l  pensamien to 
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marxis ta  nuevas  in f lex iones,  puntos  de  v is tas  inédi tos  y  apor tes  
or ig ina les,  por  e jemplo,  en lo  re ferent e  a  l a  re fo r mulac ión  de l  
concepto  de  pobre.  La  preocupac ión  por  l a  pobreza  es  un  angus t ia  
m il enar i a  de  l a  ig l es ia ,  retomando las  ra í ce s  evangé l ica s  de l  
c r i s t ian ismo.   

Los  teó logos  en  La t inoamér ica  r epresentan  una  cont inuidad con  es ta  
t rad ic ión,  s i r v i éndole  cons tantemen te  de  refe renc ia  e  insp i rac ión .  S in  
embargo,  ex is te  una  d i f erenc ia  rad ica l  que  los  separa  de  es ta  
t rad ic ión:  para  la  t eo logía  de  la  l iberac ión ,  los  pobres  no cons t i tuyen  
e senc ia lmen te  un  ob je to  de  car idad ,  s ino  ob je to  de  su  p rop ia  
l ibe ración .  El  pa te rna l i smo cede e l  paso a  una  ac t i tud  so l ida r ia  con  
la  lucha  de  los  pobres  por su prop ia  l ibe rac ión .  En es te  pun to  se  
opera  la  un ión con  un  concepto  fundamenta l  de l  marx ismo,  a  saber :  
“ l a  l iberac ión de  los  t raba jadores  se rá  obra  de  los  p rop ios  
t raba j adores”.  Este  cambio  confor ma  pos ib l emente  la  innovac ión  
po l í t ica  más  impor tante,  y  l a  más r ica  en  consecuenc ias,  apor tada  por  
los  teó logos  de l a  l ibe rac ión  a  la  doct r ina  soc i a l  de  l a  i g l es i a .  
Trayendo  también l as  consecuenc ias  más  impor tan tes  en e l  campo de  
la  prác t ica  soci a l .  

E l  camb io  de  la  ca teg o r ía  pro le ta r i ado  por  l a  de  pobre,  se  debe,  en  
pa r te,   a  l a s  carac ter í s t i cas  es tr uc tura les  de la  s i t uac ión en 
La t inoamér ica  donde tan to  en  l as  c iudades  como en  e l  campo hab ía  
( aún  en  la  ac tua l id ad ex is ten )  una  enor me masa  de  desempl eados,  
semi-desempleados,  t raba jadores  es tac iona le s,  vendedores  
ambulante s,  marg ina le s,  p ros t i tu ta s  – todos  exc lu idos  de l  s i s tema  de  
producc ión  for mal .  Otro  aspec to que  d is t ingue  a l  marx i smo de  la  
t eo log ía  de  la  l iberac ión  e s  la  c r í t i ca  mora l  que  hace  de l  capi t a l i smo.   

El  c r i s t ian i smo de  la  l iberac ión  pregona  un  an t i cap i ta l i smo más  
r evoluc ionar io,  in t rans igente  y  ca tegór i co  – l leno  de  repuls ión  mora l–  
que  la  mayor í a  de  los  pa r t idos comunis ta s  de l  cont inente,  que  aún  
conf ían en  la s  v i r tudes  prog res i s ta s  de  l a  burgues í a  indust r ia l  y  en  e l  
ro l  h is tór i co “ ant i - feuda l”  de l  desar ro l lo  capi ta l i s ta .  E l  
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enju i c i amiento  de l  s i s tema  de  dominac ión  económica  y  soci a l  
ex is ten te  en  La t inoamérica  como for ma  de  idola tr ía  se rá  e sbozada ,  
por  pr imera  vez ,  en  una  s e r i e  de  obras  académicas  de l  Depar tamento  
Ecuménico  de  Inves t i gac iones  (DEI)  de  San  José  de  Costa  R ica ,  
pub l ic ada  con e l  t í tu lo  La  lucha  de  los  d ioses.   

Los  ído los  de  la  opres ión  y  la  bús queda  de l  Dios  l iberador  (1980) .  En 
su  prólogo  a f i r ma  e l  rompimiento  deci s ivo con  l a  t rad ic ión  
conse r vadora  y  re t róg rada  de  la  i g les ia ,  que  lueg o de  va r ios  s ig los  
presenta  a l  a te í smo  –cuya  fo r ma moderna  es  e l  marx ismo– como e l  
a rchienemig o  de l  c r i s t i an ismo.  Pa ra  los  t eó logos  de  la  l iberac ión ,  l a  
d i f i cu l t ad  no  es  la  d isyunt iva  ent re  t e í smo o  a t e í smo;  es  dec i r ,  no  se  
or ig inan de  una  meta f ís ica  abs trac ta ,  s ino  de  la  d i syunt iva  en tre  
idola t r ía  y  Dios  de  la  v ida ,  donde  e l  c r i t e r io  es  dado  por  l a  v ida  y  la  
muer te .  Es ta  doc tr ina  de l a  v ida  y  l a  muer te  se  cons igue  con  la  opc ión  
por  e l  pobre,  ahora  red imensionado.   

El  pobre  no es  so lamente  pobre,  también  es  v íc t ima .  Pa r t iendo de l  
e s tud io  de  la  ido la tr í a  y  de  su  v í c t ima ,  l a  teo logí a  de  la  l iberac ión  
ana l i za  los  p rocesos  de v ic t imi zac ión.  La  teo log ía  o f ic ia l  es  
confrontada  como una  teo logí a  de  l a  sac r i f i c ia l idad ,  de l  Dios  que  
ex ige  sac r i f ic ios.  La  teo log ía  de  l a  l iberac ión  hace  una  fue r te  c r í t ica  
de  l a  sac r i f ic ia l id ad  teo lóg ica ,  a  par t i r  de l  aná l i s i s  de  la  s acr i f ic ia l idad  
de l  s i s tema  económico y  soc ia l  impues to  en  Amér ica  Lat ina .   

Se  encuent ra  toda  una  h is tor ia  de  la  sac r i f i c ia l idad  durante  e l  per íodo  
de  conqui s ta  de  Amér ica ,  y  de  las  t empranas  reacc iones  en  apoyo  de  
los  pueblos  o r ig ina r io s.  Es  Gustavo  Gut i é r rez  quien  r etoma  la  
d iscus ión  sobre  la  teo log í a  de  l a  conqui sta ,  y  resca ta  la  f igura  de  
Bar to lomé  de  Las Casas  como un  an tepasado  c lave  de  la  teo log ía  de  
la  l ibe rac ión.   

Los  e lemen tos  comunes que  se  encuent ran  en tre  e l  ma rx i smo y  la  
t eo log ía  de  la  l ibe rac ión  son  e l  e thos  mora l ,  l a  revo luc ión  p rofé t i ca ,  
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l a  ind ignac ión  humanis ta  cont ra  l a  adorac ión  de l  mercado,  y  –ta l  vez  
lo  más  impor tante–  la  so l idar idad  con  los  pobre s,  qu ienes  también  
son l as  v í c t imas.  El  ju ic io  de l  fe t i ch ismo de  la  mercanc í a  es  para  Marx 
una  c r í t i ca  de  la  a l i enac ión cap i ta l i s ta  desde  la  v i s ión  de l  p role ta r iado  
y  l as  c l a se s  explo tadas.  Pa ra  la  teo log ía  de  l a  l ibe rac ión ,  cons is te  en 
la  ba ta l l a  en tr e  un  Dios  ve rdadero  de  la  v ida  y  los  fa l sos  ído los que  
ex igen  e l  cu l to  de  la  mue r te .  Aunque,  ambos  se  pos ic ionan  a  f avor  de  
t raba j ar  cont ra  la  re i f icac ión,  y  a  f avor de  la  v ida  de  los  pobres  y  los  
opr imidos  con tra  e l  poder  a l ienado de  la s  cosas.  Indudab lemen te,  
todos  marx i s ta s  y  c r i s t i anos  compromet idos  luchan  por  la  l iberac ión  
soc ia l  de  los  explo tados.   
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Capítu lo  7  

Pa radi gma  marx is ta  en  La t inoamér ica  

El  pa rad igma  marx is ta  l l e gó  a  Amér ica  Lat ina  desde  Europa  a  f ina l es  
de l  s ig lo  XIX.  A  pesar  de  haber  s ido  rechazado por  muchos,  e l  
pa rad igma  fue  aceptado  entre  a lgunos  c í rcu los  de  in te l ec tua l es  
in teresados  en  los  cambios  soc ia les  de  la  reg ión .  Ent re  e s tos,  
ex is t i e ron c í rcu lo s  de  in te lec tua l e s  que  lo  aceptaron  ac r í t i camente  y  
s in  mayores  modif ic ac iones,  mient ra s  que  o tros  lo  adaptaron  a  las  
nuevas  rea l idades  s oc ia les  pa ra  hace r lo  compat ib l e  con  sus  
exper ienc i as  nac iona les.   

Los  pr imeros  busca ron  ev idencias  loca l es  cuest ión  de  poder  
conf i r mar la  va l idez  un ive rsa l  de l  parad igma  ext ran jero ;  los  segundos  
ensayaron modi f ic ac iones a  e l  pa radigma  en s í  m ismo,  cont r ibuyendo 
de  es te  modo a  la  i r r upc ión  de  una  cor r ien te  d is t in t iva  de l  marx i smo,  
una  cor r ien te  que  podr í a  ser  denominada  la t inoamer icana .    

7 .1 .  Pr ime r encuentro 

El  pr imer  encuen tro  s ucede  a  f ina l es  de  los  años de  1920  y a  
pr inc ip ios  de  los  de  1930  y  t iene  impl íc i to  l a  fa l t a  de  re lac ión  en tre  
e l  parad igma marx is ta  y  l a  rea l idad la t inoamer icana .  El  per uano  José  
Car los  Mar i á te gui  (1894-1930)  propone cambios  impor tantes  a l  
pa rad igma  marx is ta  pa ra  hacer lo  más  compat ib l e  con  l a  rea l idad 
soc ia l  de  La t inoamér ica .   

  El  pr imer  a rgumento p resen tado,  rad icaba  en que  e l  mode lo 
marx is ta  deb ía  da r  espac io  a  un  nuevo  agente  h is tór i co :  e l  
c ampesinado,  que  comprende par t i cu la r mente  a  los  pueblos  
or ig ina r ios,  qu iene s,  j un to  a  o t ras  c l ases  subordinadas,  se  
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encon traban  pe r fec tamen te  en capac idad  de  lanza r  la  revoluc ión 
soc ia l i s t a .   

  En segundo a rgumento,  c r i t icaba  e l  compor tamien to  e l i t i s t a  de 
los  pa r t idos po l í t icos,  Mar i á tegu i  se  mos traba  a  f avor  de la  
const r ucc ión  de  una  ampl i a  coa l i c ión  popular  que  emplea ra  sus  
r ecursos  económicos,  soci a l e s,  po l í t icos  y  cu l tura les  para  in i c i a r  
un mov imiento  de  l ibe rac ión  desde  las  bases  de  la  soc iedad .   

  En te rcer  luga r,  se  pos tu la  una  d is t inc ión  entre  método y  meta-
método.  En  tanto  que  la  ta rea  de l  método  e ra  la  c reac ión  de  
he r ramientas  conceptua les  pa ra  aná l i s i s  de  una  for mac ión  soc ia l  
concre ta ,  la  t area  de l  meta-método cons i s t ía  en  enlazar  es te  
aná l i s i s  con  los  pr inc ip ios  t eór i cos pr inc ipa le s  y  con  l a  v i s ión 
marx is ta  de l  mundo.  Por  lo  tan to,  Mar iá tegui  propone 
compat ib i l i za r  una  v is ión  e spec í f i camente  per uana  con  una  
pe rspect iva  un iversa l i s ta .   

  Por  ú l t imo,  v i s lumbraba  en es te  marco  compues to  t an to  una  
he r ramienta  de  inves t i gac ión  como un proyec to  po l í t ico.  Decía  
que  no  e ra  cues t ión  de  encont ra r  los  or íg enes  de l  comunismo 
en  l a  exper ienc ia  h is tór i ca  de  América  Lat ina  y  nut r i r los  has ta  
su  máx ima  expres ión ,  s ino  más  b ien  de  ut i l i z ar  l a  t eor ía  de l  
marx ismo para  implanta r  l a  idea  de  un  nuevo  orden  soc ia l .   

Es ta  pr imera  te s i s  de  un  marx ismo la t inoamer icano  es taba  des t inada  
a  tene r  una  enor me inf luenc ia  en tre  los  inves t i gadores  de  las  c i enc ias  
soc ia les  e  h i s tor iadores  de  l a  reg ión.  Durante  e l  res to  de l  s i g lo,  o t ras  
t es i s  se  der ivarán  de  la  de  Mar iá te gui ,  de  for ma  d i rec ta  o  
indi rec tamente .  

7 .2 .  Segundo encuent ro  
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El  segundo encuent ro  cons is te  en un choque  ent re  g ran  número  de  
h i s tor i adores  y  lo s  par t idos  comunis tas,  un enf rentamiento  que  se  
sucede  de  fo r ma  in ter mi tente,  aunque,  sobre  todo,  du rante  e l  te rce r  
cuar to  de l  s ig lo.  Dos ep isod ios  son  muy pa r t i cu lares  y  s i r ven  pa ra  
i l us tra r  l a  contr ibuc ión  de  los  h is tor iadores  a  la  ges tac ión  de l  
marx ismo la t inoamericano.   

  El  pr imero  sucede  a  f ina l es  de  l a  década  de  1950 .  
Indudablemente,  muchos esc r i tores  per tenec ien tes  a  los  
pa r t idos  comunis ta s  se  adsc r ib ie ron  fuer temente  a  las  
d i r ec t r ice s  impues ta s  por  es to s,  s in  emba rgo,  o tros  no  lo  hacen 
a s í ,  y  son  consecuentemente  expu lsados  de  sus  pa r t idos  o  los  
abandonan por  cuen ta  prop ia .   

Tomando venta ja  de  es te  d is tanc iam iento,  es tos  pensadores  l l evan  a  
cabo  invest i gac iones  or ig ina l es  y  a  su  deb ido  momento  proponen la  
he ré t i ca  t es i s  de  que  América  La t ina  no ha  seguido los  c inco  es tados  
h i s tór i cos prescr i to s  por  e l  marx i smo or todoxo,  s ino  que  e s ta  reg ión  
de l  mundo  ha  escapado  a l  feuda l i smo y  ha  s ido  cap i ta l i s ta  desde  la  
conqu is ta  en  ade lan te.   

Con es te  a rgumento,  es tos  h is tor iadores  cont r ibuyen a  una  nueva  
manera  de  comprender  la  expe r ienc ia  h is tór i ca  la t inoamer icana  y  
proveen  un  jueg o de  he r ramientas  cor tado  a  la  med ida  de  la  reg ión.  
En tre  los  obras  más  d i s t in t iva s  de  es ta  na tura l eza  se  encuent ran :   

Economía  de  la  soc iedad  colon ia l  (1949)  de  Serg io  Bagú,   

El  desar ro l lo  de l  capi ta l i smo en  Chi l e  (1954)  de  Marcelo  Sega l l  e   

His tor ia  económica  do  Bras i l  (1959)  de  Ca io  Prado Jr.   
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  El  segundo ep i sodio t i ene  l ugar  en los  in i c ios  de  la  Revoluc ión 
cubana  (1959) .  Como b ien se  conoce,  l a  revo luc ión  se  g ana  s in  
la  ayuda  –y en cont ra  de  los  deseos–  de l  Pa r t ido  Comunis ta  
Cubano.  Una  vez  se  hacen  de l  poder,  en luga r  de  pres tar  
a tenc ión  a  la  re tór ica  de  los  burócra tas  de  es te  pa r t ido,  Cas t ro 
y  Gueva ra  proceden a  teor izar  su  prop ia  notab le  expe r ienci a  y,  
de  es ta  fo r ma ,  ponen  en  marcha  un  nuevo  modelo  de  revoluc ión 
soc ia l i s t a .  P roc lamando  que  no  hay  neces idad de  e spe ra r  a  que  
la s  c i rcuns tanc i as  es tuv ie ran a  favor  para  lanza r  una  revo luc ión ;  
l a s  c i rcunstanc ias  deben  ser  creadas.   

Los  l ideres  no  deb ía  s a l i r  de  los  po l í t icos  de  butaca ,  s ino  de  miembros  
for jados  y  probados  en la  lucha  a r mada .  Las  bases  soci a l e s  deben  ser  
desa r ro l ladas  y  g anadas,  pr imero en  e l  campo,  después en  l as  
c iudades.  As í  nacen  e l  cas tr i smo y  e l  gueva r i smo,  t eor í as  de  una  
r evoluc ión  a l  e s t i lo  “hága lo  us ted mismo”  que  para l i za  a  Amér ica  
La t ina .   

A lgunos  h is tor iadores  de  i zquierda  desar ro l lan  t raba jos  en los  que  su  
enfoque  cen tra l  de  l as  in te rpre tac iones  se  apoya  en  l a  a genc i a  de  los  
sec tores  popula res.  Entre  los  t raba jos  más  notab les  s e  encuent ran  
dos :   

-  In te rpre tac ión  ma rx is ta  de  la  h i s tor ia  de  Chi l e  (1962)  de  Lui s  Vi ta le  
y   

-  E l  ingen io,  comple jo  soc ioeconómico  cubano (1964)  de  Manue l  
Moreno  Frag ina ls.   

A l  i gua l  que  sus  con trapa r tes  d i ez  años  an tes,  es tos  h is tor i adores  
man if i es tan  prob lemas  con sus  respec t ivos  par t idos comunis tas.  La  
exper ienc i a  de l  cubano Manue l  Moreno Frag ina l s  e s  i lus t ra t iva  a l  



72 

r espec to.  A le jandro  de  l a  Fuen te  ha  escr i to  lo  s i gu ien te sobre  es te  
t ema:  

A  pesa r  de  su  método seve ro  su  a i r e  empí r ico  –o  quizá  prec is amente  
por  e s to–  El  ingenio  no  es  b ien  rec ib ido  por  los  h is tor iadores  
cubanos  of i c i a les,  qu ienes  sost ienen  que  [ . . . ]  los  h is tor iadores  
marx is tas  deben  ded ica rse  a  re in te rp re ta r  e l  pasado  y  no  a  
r econstr ui r lo  empleando  nuevas  ev idenc ias  y  metodolog ías.  De  
hecho,  e l  l ibro  era  ún ico en  l a  ap l i cac ión  de  econometr í a  en  e l  es tud io  
de  la  e sc l av i tud  y  en  un  r i guroso aná l i s i s  sobre  la s  innovac iones  
t ecno lógicas.  Por  res ent imiento  de  la  ins t i tuc ión  h i s tor iog rá f ica ,  a  
Moreno  no  se  l e  pe r mi te  da r  c la ses  en  la  Un ivers idad  de  La  Habana  
o  c rea r  una  escue l a  en  e l  sen t ido t rad ic iona l  del  t é r mino.  

Es  prec iso  añad i r  que  e l  fundador y  d i r ec tor  de  l a  Escue la  de  His tor ia  
de  La  Habana ,  Serg io  Aguir re,  e ra  un  miembro  incond ic iona l  de l  
Pa r t ido  Comunis ta  Cubano desde  1938 .  Es  ex traño  que  –o qu izá  como 
e ra  de  esperarse– l a  “h i s to r ia  marx is ta  he ré t ica”  e s  b ien  acep tada  en 
e l  depar tamen to  de  f i losof í a  de  esta  un ivers idad.   

A  par t i r  de  febrero  de  1967 ,  y  con la  d i recc ión  de l  joven académico 
Fe rnando Mar t ínez  Heredia ,  Pensamiento  Cr ít ico  comienza  a  
aparecer  mensua lmente  con  e l  l ema  de  “pensar  con cabeza  prop ia”.  
P roc lama  que  la  v ivenc ia  cubana  y,  en  genera l ,  l a  h is tor ia  de l  te rcer  
mundo no  puede  se r  en tend idas  de  for ma  inte l ig ib le  con  l as  
he r ramientas  eurocéntr i ca s  s umini s t radas por  e l  marx ismo sovié t ico.   

Argumenta  que  es  v i ta l  c rea r  he r ramientas  no  eurocén tr i ca s,  por  lo  
que  pre tende  pa r t i r  de  las  here j í a s  propues tas  an te r io r mente  por 
Mar iá te gui ,  Sergio,  Bagú ,  Caio  Prado J r.  y  Luis  V i ta le,  ent re  ot ros.  
Infor tunadamente,  Pensamiento Cr í t i co  se  c ie r ra  en jun io  de  1971 
mot ivado  a  un  ace rcamiento  entre  Cuba  y  la  Unión Sovié t ic a  en  e l  
marco  de l  debac le  económicos  sufr ido por  Cuba  en  es ta  épo ca.     
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Lo ante r io r  t rae  como re su l t ado,  que  los  académicos  a f i l i ados  a l  
Pa r t ido  Comunista  s e  hacen cargo  de  l a  Univers idad  de  la  Habana ,  
marg inando  a  Mar t ínez  Heredia  e  ins t i tuc iona l izan en  la s  décadas  
s i gu ien te s  un marx ismo de  es t i lo  s ov ié t ico  más  dogmá t ico.  S in  
embargo,  l a  h is tor i a  marx is t a  en Lat inoamérica .  como d is c ip l ina  sa le  
g anando.  La  na tura l eza  cap i t a l i s ta  La t inoaméricana ,  l a  recuperac ión  
de  l a  ag enc i a  en  e l  proceso h i s tór i co  y  l a  demanda  de  her ramientas  
no  eurocén tr ica s  son  ag regados  que  enr iquecen  e l  parad i gma marx is ta  
na t ivo,  y  es to  se  debe  en g ran  medida  a l  enf ren tamiento  antes  
desc r i to.   

  El  te rc er  desencuent ro  s ucede  en  e l  año  1970  cuando los  
pensadores  marx i s ta s  se  en fren tan  a  g obi er nos  mi l i ta re s.  La  
Revo lución  cubana  demuest ra  que  la  lucha  a r mada  puede  s er  
ex i tosa .  La  inspi rac ión de r ivada  es te  e jemplo  favo rece  e l  
surgimiento  de  guer ra s  de  gue r r i l l a s  r ura les  en  Cent roamér ica ,  
en  los  pa íses  and inos  y  en  Bras i l .   

Pocos  después,  aparecen  guer r i l l a s  urbanas  en  Argen t ina  y  Ur uguay.  
El  movimiento  es tud ian t i l  d e  Méx ico  en  1968 ,  l a  e l ecc ión  y  e l  
der rocamiento  de  Sa lvador  A l l ende  en Chi l e  en  1971  y  l a  revo luc ión 
n icaragüense  de 1979  for man pa r te  de  dos  décadas  de  in tenso  
conf l ic to  soc ia l  en  Amér ica  La t ina .  Empeorando la  s i tuac ión de  los  
poderes  fác t icos,  e s tá  la  coyuntura  que  acompaña la  propagac ión  de l  
marx ismo en tre  los  e stud ian te s  unive rs i t a r ios  y  en tre  una  nueva  
hornada  de  in te lec tua le s.   

Una  ins tanc ia  de  es te  panorama e s  e l  deba te  sobre  e l  “modo de  
producc ión”.  Una te rcera  o leada  de  marx ismo  la t inoamer icano  se  
in i c ia  a l  explora r  l a  for mulac ión  de  conceptos  que  ayudar ían  a  
desc i f rar  su  propia  rea l idad ,   mot ivados  por  Pensamiento  Cr í t i co,  y  
e laborando argumentos  a  pa r t i r  de  una  d i scus ión  ent re  marx is tas  
f ranceses  ace rca  de  l a  ex is tenc ia  de  los  modos  de  producción  no  
europeos.   
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Confrontados  con  es ta  rea l idad  turbulenta ,  los  gobernantes  
la t inoamericanos,  que  d uran te  est e  pe r íodo  son  en  su  mayor ía  
d i r ig idos  por  mi l i t a re s,  ins t i tuc iona l i zan un  hor r ib le  r e inado  de  
ter ror  que  cobra  c ien tos  de  mi l e s  de  v íc t imas.  Es  una  campaña  ex i tosa  
en  cuanto  a l  desar t i cu lac ión  de  l a s  luchas  a r madas  a  lo  la rgo  de  la  
r eg ión,  pe ro no log ra  s i lenc iar  a  los  in te lec tua les  de  izqu ie rda.   

Luego  de  ser  forzados  a  hui r  en  g ran  número  de  sus  paí se s  na ta l es,  
e s tos  pensadores  s e  reag r upan  en e l  ex i l io  y  fo r man una  v ibran te  
d iá spora  que  se  vue lve  muy  ac t iva  tan to  en o tros  lugare s  de  Amér ica  
La t ina ,  como en  Nor teamér ica  y  Europa .  Ar t icu l ados,  en  su  mayor ía ,  
a  un ivers idades  ex tran je ras,  se  encuent ran  envue l tos  en  l a  cá tedra  y  
en  la  academia  y  a le jados  de  l as  pre s iones  de  la  v ida  po l í t ica ,  lo  que  
produce  un  impacto inmed ia to sobre  su  t raba jo.   

En tan to  que  toda  l a  h is tor ia  marx is ta  se  o r ien ta  hasta  entonces  de  
for ma  d i rec ta  o  indi rec tamente  a  l a  acc ión  po l í t ica ,  ahora  su  t raba jo  
no  se  d i r ige  a  camb iar  e l  mundo,  s ino  a  in te rpre tar lo.  Así  nace  la  
h i s tor i a  marx is ta  en  Lat inoamérica  “académica” ,  decorada  con  notas  
de  p ie  de  pág ina ,  b ib l iog raf ía ,  índ ices  t emar ios  y  o t ras  ves t imentas  
académicas.   

¿Es  es to  a lg o  bueno?  Muchos  deplora ron  es ta  dec is ión  porque  a l e ja  
a  los  inte lec tua le s  ma rx i s tas  de  los  bar r ios  y  los  pueb los,  
enc laus t rados  en  l as  au las.  Otros  los  v ieron de for ma más  favorab le  
y  a rgumentan que  e l  g i ro  t rae  de  vue l ta  a l  marx ismo  h is tór i co un  
e lemen to  que  hab ía  s ido  carac te r í s t i co  de l  t raba jo  de  s us  fundadores :  
l a  inves t i g ac ión .   

F ina lmen te,  e l  ú l t imo g r upo persevera  inspi rado,  en t re  o t ra s  cosas,  
por  la  apar ic ión en e spaño l  de  Gr undr is se  der  Kr i t ik  de r  pol i t i s chen  
Ökonomie.  Es ampl i amen te  reconoc ido  como e l  mayor  in tento  de  
l id i a r  con  la  problemát i ca de  la  evoluc ión  h is tór i ca ,  tamb ién  es  
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r econocido  como e l  produc to  de  una  década  de  inves t i gac ión  se r ia  y  
t enaz .   

  El  nac imiento  de l  marx ismo  académico  La t inoamer icano  en  la  
e sc r i t ura  h i s tór ica  no  e s  un  fenómeno que  t i ene  l ugar  so lamente  
en  e l  ex i l io ;  de  una  for ma  menos  pronunc iada  t ambién  se  da  en 
casa ,  sobre  todo,  a l  f ina l  de  la  década  de  1980 .  Este  e s  e l  o r igen 
de l  cua r to  encuent ro.   

En  e sta  ocas ión  e l  enf rentamiento  t i ene  luga r  en  l as  f acu l tades  de  
His tor ia  de  la  reg ión  ent re  los  nuevos  académicos  marx i s t a s  y  los  
m iembros de  la  ins t i t uc iona l idad académica  an te r ior.  En tan to que  
e s tos  úl t imos  def i enden l a  pr imac ía  de  l a  h is tor ia  po l í t ic a  e  
ins t i tuc iona l ,  los  pr ime ros  desean remp lazar l a  por  la  h i s tor ia  
económica  y  soc i a l .   

F ina lmen te,  p reva lecen  los  marx i s ta s  deb ido  a  que  una  s er ie  de  
fac tores  jug a ron  a  su  favor.  Por  un  l ado,  l a  demanda  de  h is tor ia  
económica  y  soc i a l  aumen ta  desde  los  años  de  1930 ,  en t re  ot ras  cosas,  
deb ido  a la  inf luenc ia  de  los  h i s tor iadores  de  l a  Escue l a  de  los  
Anna le s.   

Es ta  demanda  se  tor na  abr umadora  luego  de  la  v ic to r ia  de  la  
r evoluc ión n icaragüens e y  la  d i fus ión  de la  l ucha  a r mada  en 
Cent roamér ica  a  f ina le s  de  los  años  de  1970 .  Por  o t ro  par te,  l a  ca l idad 
académica  de  las  obras  produc idas  por  los  pro fesores  marx i s t a s,  que  
comienzan  a  pub l i ca r  en  los  años  de  1980 ,  es  t an  a l ta  que  obt ienen  e l  
r espeto  de  sus  más  feroces  oponentes.   

En tre  las  ob ras  más  impor tantes  se  encuent ran :   
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-  E l  mercado  in ter no  y  economía  colon ia l  (1984)  de  Sempat  
Assadour ian ;   

-Ar i s toc rac i a  y  p l eb e,  L ima ,  1780-1820 (1984 )  de  Alber to F lo res  
Ga l indo ;   

-  Méx ico,  un  pueblo  en  l a  h i s tor ia  ( 1981-1989 ) de  Enr ique  Semo;  y   

-  La  c l ase  obre ra  en  la  h is tor i a  de  México  (1981-1989)  de  Pab lo  
Gonzá lez  Casanova .   

Es  ev iden te ,  que,  para  f ina le s  de  los  años  de  1980 ,  la  h is tor ia  marx is ta  
g ana  re spe tab i l idad  académica  y,  en  a lgunos  s i t ios,  los  pro fesores  
marx is tas  se  es tán convi r t iendo ráp idamente  en la  “nueva  
ins t i tuc iona l idad”.   

  Estos  t r iunfos,  s in  embargo,  son  muy  ef ímeros.  Lo  que  conduce  
a l  qu into  y  ú l t imo encuent ro de  la  h i s tor ia  marx i s ta  
la t inoamericana  en  e l  s i g lo  XX.  De  fo r ma  s imi la r  a  como sucede  
en los  años  de  1920 ,  en la  década  de  1990  se  desa r ro l la ,  una  vez  
más,  d i fe renc ias  en tre  la  t eo r ía  y  l a  rea l idad soc ia l .   

E l  9  de  noviembre  de  1989  cae  e l  Muro  de  Ber l ín  y,  s imul táneamente  
con  é l ,  s e  v i ene  aba jo  e l  “soc ia l i smo rea l”  en  Europa Orienta l .  
Ad ic iona lmente ,  durante  los  años  de  la  década  de  1990  se  da  una  
pro l i f e rac ión  de  nuevos  t ipos  de  mov imientos  soc ia l es  a  lo  la rgo  de  
La t inoamér ica ,  un  f enómeno que  e l  pa rad igma marx i s t a  no  puede  
expl ica r  n i  s iqu iera  en  su  fo r ma modif i cada .   

En tre  es tos  dos  acon tec imientos,  e l  segundo es  e l  más  dañino  para  la  
h i s tor i a  marx is ta  l a t inoamer icana .  Has ta  en tonces  los  mov imientos  
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l abora les  han  s ido los  más  impor tan tes  de  la  reg ión  y  son  
comprendidos  en  té r minos  de  la  lucha  de  c la ses.  El  prob lema rad ica  
en  que  las  comunidades  é tn icas,  de  género,  regiona les,  e co lóg icas  y  
t e r r i to r ia le s  ya  no  pueden  se r  en tend ida  dent ro  de  es ta  ca tego r ía .   

Como se  ha  v is to,  los  marx is ta s  en  La t inoamér ica  han  encont rado  una  
sa l ida  a  los  encuent ros  prev ios  s iendo heré t icos.  Pe ro en  es ta  ocas ión,  
negándose  a  emplea r  e l  mi smo  es tra ta gema,  se  apegan  a  la  p r imac ía  
de  l a  c l ase  soc ia l ;  e l  a r repent imien to  le s  resu l ta  impensab le .  Una 
nueva  generac ión  de  pensadores  ve  e s to  como una  for ma  nueva  de  
r educc ion ismo  y  abandonan  en  masa  l a  h i s tor i a  ma rx is ta .  Buscan 
r efug io  en  o t ra s  cor r i en tes  f i losóf i cas  ta l es  como los  e s tud ios  
suba l te rnos  de  la  India  o  lo s  enfoques  posmodernos  desar ro l l ados  en  
Europa  y  Es tados  Unidos.  Cuando e l  s ig lo  XX f ina l i zaba ,  se  
e sc r ib ie ron  muchos  ob i tuar ios ;  a l gunos  deploraban  y  ot ros  
ce l ebraban  la  ca ída  de  la  h is tor i a  marx i s t a .   
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Capítu lo  8  

Rea jus te  en t re  la  t eor ía  y  rea l idad  soc ia l  Lat inoamer icana  

La  pr imera  década  de l  s ig lo  XXI v io  l a  expans ión  de  los  movimientos  
soc ia les  en  Amér ica  Lat ina ,  que  comenzó en  la  década  de  1990 .  En 
pa r t i cu l ar ,  se  des taca ron  los  movimien tos  de  desocupados  en  los  
cen tro s  urbanos  y  los  movimientos  de  indíg enas  en  l as  zonas  r ura les ;  
ambos  surg ie ron  como re su l t ado  de  las  po l í t i cas  gubernamenta l es  
neo l ibera l es.  En e s ta  s i t uac ión,  e ra  impos ib le  para  los  es tud iosos  en  
g enera l  y  los  h i s tor iadores  en  pa r t i cu l ar  obse r var  pas ivamente  la  
propagac ión de  los  conf l ic tos  soc ia le s.   

Es to  expl ica  po r  qué  a lgunos  de  e l los,  en  su  mayor ía  jóvenes,  se  
a r remanga ron y  comenzaron  a  desempolva r  y  renovar  los  e spac ios  
t eór icos  y  mater i a les  abandonados de  la  h is tor i a  marx is t a .  En es te  
capí tu lo  se  desc r ibe  y  eva lúa  dos  de es tos  es fuerzos :  uno  en  Argen tina  
y  o tro  en Méx ico.  Se  h i c ie ron  es fue rzos  s imi l a res  en  o tros  pa ís es  de  
la  reg ión,  pe ro e s tos  dos  proyectos  merecen a tenc ión  porque  l leg a ron 
a  todo  e l  continente,  son desconoc idos  en  e l  ex t ranje ro y  rep resen tan  
dos  enfoques  d i fer entes  de l  renac imiento  marx is t a .  

8 .1 .  Colec t ivo  CEDINCI 

En e l  año 1998 ,   e l  Cent ro  de Documentac ión e  Inves t i g ac ión  de  la  
Cul tura  de  Izqu ierda  Argent ina ,  un  pequeño  ins t i t uto  de  
inves t i gac ión abr ió  sus  puer tas  en  un  bar r io  popular  de  Buenos  Ai res  
ba jo  l a  d i recc ión  de  Horac io  Tarcus.  El  co lec t ivo  ten ía  dos  ob je t ivos  
pr inc ipa les :   
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  aumenta r  y  organi zar  la  documentac ión re lac ionada  con l a  
i zquierda  a rgent ina ,  y   

  pa t roc inar  la  inves t ig ac ión  académica  marx is t a  y  l a  ac t iv idad 
po l í t ica  de  i zqu ierda .   

Se  organ izaron  d iversas  ac t iv idades  para  promover  es to s  ob je t ivos.  
Aquí  nos  centra remos  en  una  so la  de  e l l as :  l a s  Jor nadas  de  His tor ia  
de  la s  Izquierdas.  Las  Jo rnadas  son  encuent ros  de  académicos  pa ra  
d iscut i r  sus  e sc r i tos  sobre  d iver sa s  ramas  de  la  izquierda  
la t inoamericana  desde  sus  in i c ios  has ta  la  ac tua l idad .  Has ta  la  f echa ,  
se  han rea l izado  c inco  reuniones  en  2000 ,  2002 ,  2005 ,  2007 y  2009 .  
Cada  info r me muest ra  cómo e l  co lec t ivo  CeDinCi  busca  avanzar  la  
causa  de  l a  h is tor i a  marx is t a  en  Argent ina  y  en  toda  l a  reg ión .   

La  so l i c i tud  de  t raba jo Jo rnadas  de  His tor i a  de  l as  Izquie rdas fue  
presentada  en  oc tubre  de  2000 .  Comenzaba  expresando que  su 
propós i to  e ra  “c rear  un  espac io  de  r ef l ex ión  e  int ercambio  cr í t i co,  
r econociendo l a  urgente  neces idad de  una  rev i t a l i z ac ión  de l  
pensamiento  y la  acc ión .   Concluyó  af i r mando :  “nues t ra  propues ta  
fue  in ic i ada  por E .  P.  T hompson,  qu ien  hace  un  l l amado a  los  
in te lec tua le s  a  c rear  espac ios  donde  se  t raba je  no por  d ip lomas  o  
promoc iones,  s ino  por  l a  t ransfo r mac ión  de  l a  soc iedad  donde  se  
c r i t i quen,  especi a lmente  l a  autoes t ima ,  l a  c r í t ic a  es  dura ,  pero  donde  
también  ex i s t a  ayuda  mutua  e  in tercambio de  conoc imientos  t eór icos  
y  prác t i co s,  e spacios  que,  en  de f in i t iva ,  son  de  a lguna  manera  e l  
pro to t ipo  de  la  soc iedad  de l  fu turo”.  

Organ izado  en  to rno  a  s e is  pane les.  Las  jo r nadas  acepta ron  25 
ensayos  e sc r i tos  por  expe r tos  argent inos sobre  su  pasado nac iona l .  
Los  pane le s  d i scut ie ron  los  s i gu ien tes  temas :   
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  soc ia l i s t as  y  comunis ta s ;  

  ver s iones  de l  anarquismo;   

  3a )  l a  nueva  Izqu ie rda  (Pa r te  I ) ;   

  3b )  la  nueva  i zquie rda  (Pa r te  I I ) ,   

  a r te  y  pol í t ic a  en  los  años  70 ;  y   

  pasado  y present e  en  e l  pensamiento  de  izquie rda .   

La  con ferenc i a  fue  todo  un  éx i to,  tanto  que  poco  después  s e  convocó  
a  una  segunda confe renci a  que  se  l l evó  a  cabo  lo s  d í as  11 ,  12  y  13  de  
d ic iembre  de  2002  en  Buenos  Aires.  S imi la r  a  l a  pr imera  conferenc i a ,  
l a  s egunda conferenc ia  t ra tó  exc lu s ivamente  de  l as  exper i enc i as  de  
Arg ent ina .  Los  s igu ientes  temas  fue ron d i scu t idos  en  s e i s  pane le s :   

  in te lec tua le s  y  pensamiento  de  izqu ie rda ;   

  i zquierd ismo y  cu l tu ra ;   

  movimientos  de  género  e  i zqu ie rda ;   

  hi s tor i a  de  las  for mac iones  po l í t i cas  de  i zquie rda ;   
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  i zquierda  y  movimientos  soc ia l es ;  y   

  l a  pol í t i ca  de  l a  memoria  y  la  t rad ic ión  de  i zquie rda  en  la  pol í t ica  
ac tua l .   

Desde  2002  se  han  rea l i zado t res  cong resos  más.  Se  carac te r i za ron 
por  inve r t i r  e l  enfoque de  los  dos  p r imeros  y  explorar  un tema  
impor tante  pa ra  Amér ica  La t ina  en  su  con junto.  Por  e j emplo,  l a  I II  
confe renci a  rea l izada  en  Buenos  Ai r es  a  pr inc ip ios  de  a gos to  de  2005 
e s tuvo  ded icada  a  los  "ex i l i ados  po l í t icos  en  Argen t ina  y  Amér ica  
La t ina" .   

Los  t í t u los  de  los  s ie te  pane le s  exp l i can  los  problemas  aquí :   

  a rgent inos rec ient es  en  e l  ex i l io ;   

  asoc i ac iones  de  re fug i ados  y  de  acog ida  (Pa r te  I ) ;   

  ex i l io  y  asoc iac iones  de  acogida  (Par te  2 ) ;   

  ex i l io  rec i en tes  en América  Lat ina :  publ i cac iones,  debate s,  
ins t i tuc iones ;   

  r epresentac iones  de l  ex i l io  en  l a  l i t e ra tura  y  e l  c ine ;   

  los  ú l t imos  refug i ados  de  América  Lat ina :  memor ias  y  
sub je t iv idad ;  y   
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  México  y  sus  re fug iados  l a t inoamer icanos.   

E l  foro  t er minó  con  una  mesa  redonda ,  durante  l a  cua l  se  e laboró  
una  agenda pa ra  profundi zar  en e l  es tudio de  todas  es tas  cues t iones.  
La  cua r ta  conferenc i a  tuvo lugar  dos  años  después.  Ba jo  e l  t í tu lo  
"Prensa  po l í t ic a ,  cong resos  cu l tu ra les  y  empresa  ed i tor ia l" ,  i l uminan 
la  r iqueza  de l  marx ismo  la t inoamericano  de l  s i g lo  XX en  e l  mundo de  
la  imprenta .   

Es ta  vez  la  confe renc ia  tuvo  once  apar tes.  E l  pr imero  de  e l los  e s taba  
ded icado  a  la  teor í a  y  me todo logía  de  las  pub l icac iones  pe r iód icas,  
m ient ra s  que  los  o tros  d iez ,  que  constaban de  se tenta  ar t ícu los,  
t ra taban  en de ta l l e  muchas  r ev is ta s que  representaban  e l  ana rquismo,  
e l  soc ia l i smo,  e l  comunismo,  e l  t rot sk i smo,  e l  mao í smo y  e l  
nac iona l i smo  ant i imper ia l i s t a  en  d i fe rentes  pa íses  de  Amér ica  La t ina .  
S i  b ien la  ac t iv idad pre tend ía  ce lebrar  un  log ro,  t ambién  reve ló  una  
fa l l a :  l a  notabl e  profus ión  de  publ i cac iones  a tes t i guaba  la  magn i tud  
de l  conf l i c to  in terno.   

Las  quin ta s  Jornadas  se  rea l i za ron  de l  11  de  noviembre  a l  13  de  2009 
en  Buenos  Ai res.  Abordaron  un tema muy  impor tan te  pa ra  la  
in te lec tua l idad  la t inoamericana  en gene ra l  y  pa ra  l a  izqu ierda :  l a  
aceptac ión  y  d ifus ión  de  ideas  ext ran jeras.  La  con ferenc i a  a t ra jo  a  
más  de  un centenar  de  pa r t i c ipante s  que  presen taron  y  d iscut i e ron  79 
a r t ícu lo s  sobre  l a  l l egada ,  uso  y  abuso  de  " i smos"  ext ranjeros,  
e spec ia lmen te  de  i zquie rda  como la  democrac ia ,  e l  anarquis mo,  e l  
marx ismo,  e l  soc ia l i smo,  e l  comunismo y  s imi l ar es.   

En tre  los  tex tos  de trás  de  l a  d is cus ión,  aparec ie ron  dos  in ter rogantes  
en  par t icul ar :   

a )  cómo re sponder  a  l as  acusac iones  de  que  los  la t inoamericanos  
v iv ían  y  s i guen  v iv i endo con  ideas  pres tadas ;  y  
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b)  cómo se  inventó  e l  autén t i co  marx ismo la t inoameri cano.   

La  mayor ía  de  los  a r t ícu los  abordaron es tos  temas  d i rec ta  o  
indi rec tamente  desde  múl t ip les  pe rspect ivas.  En e l  p roceso,  los  
pa r t i c ipantes  se  a soc ia ron  con  c i ent í f icos  soc ia les  y  pe r iodi stas  de la  
admin is t rac ión púb l ica  que,  después  de  Mar i á tegu i ,  in tenta ron  
t raduc i r  y  nac iona l i zar  e l  pa rad igma  marx is ta  en  América  La t ina :  
pe rsona jes  como René  Zava le ta  de  Bo l iv ia ,  Mar ta  Har necke r  de  Chi le  
y  José  Ar icó de  Argent ina ,  ent re  o tro s.  

La  pa r t i c ipac ión aumentó  a  medida  que  se  ampl ió  l a  cober tura  
in te r nac iona l .  A  las  dos  pr imeras  conferenc ias  a s i s t ie ron  
pr inc ipa lmente  arg ent inos,  mien tras  que  l as  ú l t imas  t r es  conferenc i as  
v i e ron  un  aumento  en  los  par t ic ipantes  de  Bras i l ,  Ch i l e ,  Ur uguay,  
Bol iv i a ,  Pe rú ,  Co lombia  y  México.  El  aumento  en  l a  impor tanc ia  de  
la s  conferenc i as  también  se  demues t ra  por  e l  aumento  en  e l  número  
de  presen tac iones  p resen tadas  en  cada  conferenc i a :  25  en  2000 ,  34  en  
2002 ,  45  en  2005 ,  81  en  2007  y  79  en  2009 .   

A l  f ina l  de  l a  pr imera  década  de l  s i g lo  XXI ,  l a  confe renc ia  se  
convi r t ió  en un impor tante  foro  in ter nac iona l  en  toda  Amér ica  
La t ina .  ¿Log ra ron  la s  conferenci a s  crear  un espac io  de  ref l ex ión  
sobre  l a  h i s tor ia  ma rx is ta  de  Amér ica  La t ina?  As í  parece.  Has ta  la  
década  de 1980 ,  l as  d ive rsa s  pa r tes  de  l a  i zquierda en  l a  reg ión  no  
pod ían  d ia logar.  Grac i as  a  CeDinCi  e sto  es tá  cambiando y  e l  d i á log o 
e s tá  reemplazando la s  ac t i tudes  so l ips i s t as  del  año  anter ior.   

Una  consecuenc ia  de  es to  fue  l a  apar i c ión  de  un  nuevo  t ipo  de  
e sc r i t ura .  Has ta  la  década  de  1980 ,  inc luso  los  h is tor iadores  marx is tas  
no  dogmát i cos  usaban  la  for ma  de  ensayo:  dec larac ione s  g enera l es  
e scasamente  documentadas,  l a rga s,  au toconfesadas  y  en  g ran  pa r te  
d i r ig idas  a  lo s  conversos.  Los  escr i tos  de  Jornadi  se  mueven  en la  
d i r ecc ión opues ta :  masivamente  documentados  en fuentes  pr imar i as  
y  secundar ia s,  cu idadosos  y  cons iderados  en  su  t ra tamien to  de  la  
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hi s tor i a  y  l a s  genera l i zac iones,  y  deseosos  de  compromete rse  con  
d i fe rente s  pe rspec t iva s.   

Otra  s eña l  de  que  l as  Confe renc ia s  e stán  tomando  en ser io  es te  
aca lorado deba te  es  que  van  más  a l l á  de  los  t emas  e st ereo t ipados de l  
marx ismo.  De los  65 a r t ícu los  p resentados en  las  dos  pr imeras  
confe renci a s,  24  t ra taban  sobre  " temas  convenc iona le s" :  soc ia l i smo,  
comunismo,  anarqu i smo y  marx ismo,  11  sobre  cu l tu ra  de  i zqu ierda  y  
los  30  res tan tes  sobre  temas  has ta  ahora  desca r tados  como 
femini smo,  cr i s t i an i smo,  nuevos  movimientos soc i a l es  y  memoria  
h i s tór i ca .   

Ha  desaparec ido  e l  interés  obses ivo por la s  ca t eg o r ía s  y  los  
pa r t i c ipantes  comienzan a  explo ra r  con  mente  ab ie r ta  e l  s i gn i f icado 
ana l í t i co  de  o tras  va r iab les :  naciona l idad,  género,  reg ión .  Un te rcer  
s i gno  de  t a l  pos ic ión  d ia lóg ica  puede  verse  en  la  adopción  de l  
pa rad igma  de  T hompson .  En  l a  década  de  1920 ,  e l  co rdón umbi l ica l  
de l  marx ismo la t inoamer icano  era  I t a l i a :  Labr io l a ,  Gramsc i  y  lueg o 
de l la  Vo lpe,  Mondo lfo,  Co le t t i  y  o t ros.   

En  las  décadas  de  1960  y  1970 ,  Franci a  en t ró  en  escena  con  Sar tre ,  
Le febvre,  Al thus se r,  Ba l iba r,  Sure t  Cana le,  Vi l a r  y  o t ros.  Rec ién  en 
la s  ú l t imas  décadas  e l  marx ismo h is tór i co  br i tán ico  ha  comenzado a  
a t rae r  la  a tenc ión  de  los  h is tor iadores  l a t inoamer icanos.  Pa ra  aprec iar  
p l enamente  los  log ros  de  l a  confe renc ia ,  se  debe  cons ide rar  un 
proyecto  más  ex i toso  de  CeDinCi :  su  centro  de  documentac ión.   

Basado  or ig ina lmente  en  fuentes  pr imar i a s  y  secundar i as  recopi ladas  
por  un  so lo  ac t iv i s ta  desde  la  década  de  1930 ,  Horac io  Tarcus  ha  
hecho de  es te  e l  me jor  ar ch ivo  in tercon t inen ta l  de  l a  h is tor ia  y  e l  
e s tado  ac tua l  de  l a  i zqu ie rda  l at inoamer icana .  La  pr inc ipa l  
c arac ter í s t i c a  de  es ta  ins t i t ución  es  que  no  se  mane ja  con  ideas  
ant iguas,  s ino con  una menta l idad c la ramente  ac t iv i s ta .  La  idea  es  
fomenta r  l a  inves t i g ac ión  cu idadosamen te  documentada  porque  so lo  
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ese  t raba jo académico  p roduce  in for mac ión c r í t i ca  y  e s  capaz  de  
promover  e l  cambio  soc ia l  democrát ico.   

Es te  t remendo respe to  por  l a  ev idenc ia  es  pa lpab le  en  la  conferenc ia  
y  en  todo e l  t raba jo  pub l icado  por  CeDinCi .  Es ta  cua l idad  l es  ha  
va l ido  e l  respeto  de  org an is mos in te rnaciona les  l a t inoamericanos  
como CLACSO y  FLACSO,  a s í  como de  var i as  pre s t i g iosas  
organ izac iones  europeas  y  nor teamer i canas  e  ins t i tuto s  de  
inves t i gac ión.   

Pe ro  ¿y  l a  acción  pol í t i ca ?  Basado  en  su  compos ic ión  p lura l i s ta ,  
CeDinCi  no  parece  apoyar  n inguna  agenda  po l í t ica  en  pa r t icu lar.  
Además,  a  juzgar  por  e l  conten ido  de  l a  conferenc i a  has ta  e l  
momento,  e s  c la ro  que  la  idea  de  revo luc ión  a r mada - e l  c ambio  soci a l  
cen tra l  del  marx ismo l a t inoamericano  desde  la  década  de  1920-  ya  no  
e s tá  en  e l  cen tro  de  sus  pensamientos.   

La  preocupac ión  ahora  es  rede f in i r  l a  acc ión  emancipadora  cr i t i cando 
la  t rad ic ión  marx i s t a  la t inoamer icana  y  escuchando  la s  voce s  de  los  
nuevos  mov imientos  soc i a les.  Para  e l lo,  CeDinCi  implementó  una  
se r ie  de  proyectos,  de  los  cua le s  los  más  impor tante s  son  los  
s i gu ien te s.  En 2006 ,  e l  co lec t ivo completó  y  puso  a  d ispos ic ión un  
ca tá logo  en  l ínea  de  sus  t í tu los  bajo  e l  t í tu lo  “Pub l i cac iones de  los  
movimientos  soc i a les  de  la  Argen t ina  y  e l  mundo,  1890-2005” .  Esta  
l i s ta  se  d iv ide  en  la s  s i gu iente s  secc iones :   

a )  movimientos  labora le s  y  ac t iv idades  s indica l es ;   

b )  movimientos  es tud ian t i les ;   

c )  movimientos  sexua le s ;   
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d)  dere chos  humanos ;   

e )  pub l icac iones  an t i fa sc i s t as  y  ant i r rac i s tas ;  y  

f )  movimientos  con temporáneos,  que  inc luyen movimientos 
a samblear ios,  mov imientos  reg iona le s,  mov imientos  de  
desempleo,  movimien tos  ant ig loba l i zac ión  y  movimientos  
eco logi s tas.  

Otro proyecto  re l ac ionado con  la  pol í t i ca  contemporánea  son  las  
Jo rnadas  de  t raba jos de  h is tor ia  rec ien te.  CeDinCi  par t i c ipa  en  la  
organ izac ión  de  es te  fo ro,  que  se  rea l i za  cada  dos  años  desde e l  año  
2000 .  Par t iendo de  la  idea  de  que  l a  h i s tor ia  no  es  so lo e l  e stud io  de l  
pasado,  s ino  la  re l ac ión  ent re  e l  pasado  y  e l  p resen te,  e l  co lec t ivo  
a rg ent ino  constantemente  pone  en  pe rspec t iva  h is tór i ca  lo s  temas  
ac tua le s.   

Omar  Acha ,  re f i r iéndose  a  CeDinCi ,  es cr ib ió  rec i en temente que  " la  
op in ión  de  CeDinCi  no  t i ene  una  perspec t iva  h is tor iog ráf ica  
r econocib le  más  a l l á  de  la  de  i zquie rda  [ . . . ]  La  tendenc ia  genera l ,  por  
o t ro lado,  e s  un  compromiso  con  e l  desa r ro l lo  de  una  h is tor i a  s in  
d iscu lpas  de  l a  izquierda  que  pe r mi te  reva lua r  su  cer teza”.  En o t ras  
pa l abras,  Acha  no  e s tá  sa t i s fecho de  que  CeDinCi  so lo  tenga  una  
We l tans chauung y  no  una  posic ión uni f icada .  S in  embargo,  los  puntos  
de  v is t a  t ienden  a  dar  paso  a  pos ic iones  or todoxas,  marg inadas  e  
in te lec tua le s.  We l tanschauung,  por  o t ro l ado,  no  t i ene  l ími te s  f i jos  y,  
por  lo  tanto,  es  e l  entor no  adecuado para  la  c rea t iv idad .  

8 .2 .  Otra s  h is to r ias  

El  CeDinCi  no  e s  la  ún ica  exper i enc ia  que  s e  ha  rea l i zado  pa ra  
r enovar  la  h i s tor ia  marx is ta  en  La t inoamérica .  De fo r ma  s imi la r  un  



87 

g r upo de h i s to r iadores  mexicanos  ha  s ido  emprendedores  en es te  
a spec to.  Al i ca ídos  por  e l  n ive l  de  la  enseñanza h is tór i ca  y  de  la  
inves t i gac ión  en  su  pa ís,  se  organiza ron como un  “cole c t ivo” con  e l  
propós i to  de  emprender  una  se r ie  de  in ic ia t ivas  capaces  de  poner  en  
marcha  un  nuevo t ipo  de  h is tor i a .  Lo  h ic ie ron  en  dos  etapas :   

La  p r imera  impl ica  e l  pa trocin io  de  un  manua l  para  p r inc ip iantes,  
t i tu lado  Ant imanua l  de l  mal  h i s tor iador ;  l a  segunda ,  en  la  publ icac ión  
de  Contrah istor i as,  una  rev i s t a  des t inada  a  una  aud ienc i a  más  
sof i s t i cada .  Rea lmente,  e l  Ant imanua l  apa rece  en  2002 ,  e s  dec i r,  más  
o menos  un  año antes  de  que  se  in ic ia ra  e l  co lec t ivo,  pero  se  
t ransfo r ma  en  una  pa r te  e senc ia l  de  su p royecto  de  renovac ión  
cuando su  au tor,  Car los  Agui r re  Rojas,  e s  nombrado d i r ec to r  de  
Contrahi stor ias  e l  año  s i gu ien te .  La  rev is ta  log ra  e s tab lece r  un  n ive l  
super ior  a l  de jado  por  e l  manua l .   

¿Cuá l  e ra  e l  propós i to  de  es t e  manual ?  Conl l eva  un  mensa j e  f ranco y  
s imple :  l a  h is tor i a ,  ta l  como se  la  enseña  e  i nves t i g a  en  México,  es  
obso le ta .  Igua lmente  se  cons idera  ma l  e je rc ida ,  l a  d isc ip l ina  pa ra  e se  
momento se  encont raba  muy a l e j ada  de  l a  rea l id ad  soc ia l  mex icana .  
La  revue l ta  neozapat i s t a  del  año  1994  in ic ia  l a  resurg imiento  a  un  
pr imer p l ano  de  la  v ida  po l í t ica  mexicana  de  l as  c las es  suba l te rnas en 
g enera l  y  de los  pueblos  or ig ina r ios  en  pa r t icu la r.   

Cues t ión  de  regis t ra r  e l  p rog reso  de  es ta s  c la se s,  pa ra  o torga r le s  una  
pe rspect iva  h is tó r ica  y  para  cont r ibui r  a  sus  p lanes  de  t ransfor mac ión  
e l  pa í s,  se  amer i taba  de  la  h is to r ia  marx is t a ,  pe ro no  la  h is tor ia  
t rad ic iona l ,  s ino  una  renovada ,  una  h is tor ia  marx is ta  fo r ta lec ida  con  
la s  lecc iones  de  o t ra s  h is tor i as  soc ia l es  y  de  las  c i enc ias  soci a le s.  A 
Pesa r  de  la  brevedad  de l  mensa j e,  o  ta l  vez  deb ido  a  eso,  e l  
Ant imanua l  se  t ran sfo r ma  en  un  éx i to  inmedia to.  Es  re impreso  en 
Colombia  pocos  t i empo después  de  su  apar ic ión  en  Méx ico,  as í  como 
en  Argent ina  en  2003 ,  en  Gua temala  y  Cuba  en  2004 ,  en  Venezue la  
en  2005 ,  y  en  Bras i l  y  España  en  2007 .   
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Pa ra  en tender  e l  éx i to  de  es ta  pub l i c ac ión ,  s in  duda ,  ex is ten  var ias  
razones.  Pr imeramente ,  ex is te  un  n ive l  de  ve rdad  cons ide rable  en la  
acusación  de  que  la  enseñanza  de  l a  h i s tor ia ,  en  pa r t icu l a r  a  n ive l  
pr imar io  y  secundar io,  e s  pobre  y  se  encuentra  desa r t i cu l ada  de  la  
r ea l idad de  Méx ico  y  de l  res to  de  Lat inoamérica .   

Como segundo mot ivo es tá ,  l a s  c r i s i s  económicas  p roduc to de l  
neo l ibera l i smo en los  años  de  1990 en  la  Toda la  Amér ica  La t ina ,  y  
los  mov imientos  soc ia l es  que  nacen  como resu l tado  de  es ta s,  c rean  
una  demanda  de  e s tudios  académicos  capaces  de  poner  en  perspec t iva  
h i s tór i ca  a  l a  c r i s i s  y  a  los  mov imien tos  soc ia l es.   

Por  ú l t imo,  pe ro  no menos impor tante,  e l  es t i lo  de l  Ant imanua l  es  
ex tremadamente  a trac t ivo :  s in  l engua je  compl i cado,  s in  p i es  de  
pág ina  y  s in  apara ta je  e r ud i to  de  n ingún  t ipo.  Se  insp ira  por  la  
Int roducc ión  a  la  His tor ia  de  Bloch,  e l  Ant imanua l  es  una  
conversac ión  ínt ima  ent re  e l  au tor  y  sus  lec tores.  En s u pr imer 
capí tu lo,  Agui r re  Ro jas  in i c ia  es ta  conversac ión  t i r ando a  la  basura  lo  
que,  en  su  opin ión ,  son  concepc iones  equivocadas  de  l a  h is tor i a .  En 
e l  segundo cap í tulo,  Agu ir re  Ro ja s  hace  referenc i a  a  los  t rad ic iona les  
pecados  de  los  h i s tor iadores,  los  de  comis ión y  omis ión.  Es  su  
op in ión ,  que  los  más  impor tan te s  son:   

a )  e l  “pos i t iv i smo” o  e l  mal  habi to  de  reduc i r  l a  h is tor i a  a  una  
mera  desc r ipción  de  eventos,  obviando la  expl i cac ión  h i s tór ica ;   

b )  e l  anac ron ismo  o  e l  hábi to  de  re f le j a r  e l  pre sen te  en e l  pasado,  
c reando de  esta  mane ra  una  d i s tors ión  de l  ú l t imo ;   

c )  l a  dependencia  de  una  concepc ión  newton iano  (f í s ico )  de l  
t i empo;   



89 

d)  c las i f icac ión  los  eventos  en  una  secuenc ia  para  demost ra r  lo  
inev i tab le  de l  prog reso ;   

e )  l a  p reocupac ión  exces iva  en  la s  acciones  vo luntar ia s,  obviando 
la s  involuntar i as ;   

f )  t ra ta r  de  encon tra r  una  ob je t iv idad  i lusor ia ;  y   

g )  l a  tendenc ia  posmoderna  de  reduci r  l a  rea l idad  h is tór ica  a  un 
d iscurso  h i s tór ico.   

Una  vez  que  seña la  los  er ro res  de  l a  h i s tor ia  t rad ic iona l ,  Agui r re  
Ro ja s  log ra r  iden t i f ica r  en e l  re s to de l  l ib ro lo  que  e l  “h is to r iador  
c r í t i co”  –su  té r mino  pa ra  e l  buen  h is tor iador– debe  proponerse  
hace r.   

En  e l  te rce r  cap í tu lo,  menciona  la s  s i e te  le cc iones que  un  in i c iado 
deber í a  aprender  de  K ar l  Marx ,  qu ien ,  en su  opin ión,  es  e l  c reador  
de  l a  h is to r ia  c ien t í f i ca :   

a )  que  l a  h is tor i a  se  cons idera  g loba l  y  cubre  todo  lo  r e l ac ionado 
con  e l  hombre  en  e l  t i empo;   

b )  que  l a  h is tor i a  es  in t r ínsecamente  soc ia l  en  té r minos  de  agenc ia  
y  contexto ;   

c )  que  la  h is tor ia  se  fundamenta  en  lo  mater i a l  y  en  la  v ida 
económica  s iendo és to  e l  aspec to cent ra l ;   
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d)  que  ún icamente es  po sib le  ace rca rse  a  la  exp l ic ac ión  h is tó r ica  
t en iendo en  cuenta  la  to ta l idad ;  y   

e )  l a  d i sc ip l ina  h i s tór i ca  es  p rofundamente  cr í t i ca  y  cues t iona  de 
for ma per manentemente  a  los  d is cur sos dominantes  de  
cua lquie r  momento  dado.   

Agui r re  Ro jas  acepta  que  los  h is tor i adores  no marx i s t as  también 
log ran  s er  cr í t icos  y  que,  cuando  lo  son ,  s e  puede  aprender  de  e l los.  
Como pr ueba  de  e l lo,  en  e l  cua r to  capí tu lo  muest ra  la s  c inco  
cont r ibuc iones  que  la  Escue l a  de  los  Anna les  ha  hecho a  la  h is tor ia  
c ien t í f ic a :   

  pr imero,  ins i s te  en  reca lca r  l a  impor tanc ia  del  método 
compara t ivo ;   

  segundo,  es tab lece  su  concepc ión  de  la  h i s tor ia  to ta l ;   

  t e rce ro,  des taca  l a  impor tanc ia  de  que  e l  h i s tor iador  cues t ione  
r igurosamente  l as  fuentes  y  no se  l imi te  a  descr ib i r la s ;   

  cuar to,  estab lece  su  ca tegor izac ión de l  t i empo h i stór ico (cor ta ,  
med iana  y  la rga  durac ión ) ;  y   

  qu into,  mues tra  su  concepc ión  de  la  h i s tor ia  como un  d is c ip l ina 
en  evo luc ión  cons tante.   

Agui r re  Rojas  t ambién  des taca  que,  además  de  la  Escue la  de  los  
Anna le s,  hay  o tros  modelos  que  también  son  d i gnos  de  imi tar.  En  e l  
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capí tu lo  c inco  hace  una  apo log ía  de l  ma rx i smo br i tán ico  por  haber  
desa r ro l lado la  pe rspec t iva  de  la  “h is tor i a  desde  aba jo” ,  por  
ident i f ic a r  l a  ag enc ia  de  las  c l ases  ba jas  y  por  pone r  en marcha  e l  
concepto  de  “economía  mora l  de  la  mul t i tud” .   

Luego,  en  e l  mismo número  de  l a  publ ic ac ión ,  r inde  t r ib uto  a  la  
m ic roh i stor i a  i t a l i ana .  Lo  que  re su l t a  sorprendente  en  tan to que  la  
m ic roh i stor i a  nace  como una  reacc ión  con trar ia  a  l a  or ientac ión  
macrohi s tór ica  de  los  h i s tor iadores  marx is t as  y  de  l a  Escue l a  de  los  
Anna le s.  S in  embargo,  lo  que  a  Agu ir re  Ro ja s  le  resu l t a  a t rac t ivo de  
la  microh i s tor ia  es  e l  hecho de  que  sus  pa r t i c ipantes  es tud ian  a  
pe rsonas  ord inar i as  y  recolec tan  ev idenc ia  sobre  s us  c i rcunstanc i as,  
hac iéndose  inev i tab le  reve la r  d i s t in ta s  capas  de  es t r uc tura s  de  poder  
co t id i anas.   

Después,  Agui r re  Ro ja s  se  mueve  hac ia  e l  o t ro  po lo :  e l  es tud io  de l  
s i s t ema  mundo de  Wal le r s te in .  Argumentando  que,  tan to  pa ra  é l  como 
para  Wa l l e rs te in ,  e l  mundo capi ta l i s t a  es  l a  un idad  fundamenta l  de l  
aná l i s i s  h is tór i co  y  que  e l  p re tend ido p ropós i to  de  conf inar  la  
e sc r i t ura  h is tó r ica  a  l as  f ronteras  nac iona le s,  e  inc luso  a  l as  
r eg iona les,  se  encuent ra  e r rado.  El  Ant imanua l  te r mina  con  Agui r re  
Ro ja s  hac iéndose  la  s i gu ien te  p regun ta :  qué  t ipo  de  h is tor i a  deber ían 
hace r  y  enseñar  en  l as  escue las  de  Méx ico  desde  ahora .  Lóg icamen te ,  
su  respues ta  es  una  h is tor ia  marx i s ta  en r iquec ida que  sor tee  las  
t rampas  de  las  an t inomias  s in  sent ido.  Def iende  que  la  h is to r ia ,  como 
d isc ip l ina ,  sea  a l  mi smo  t i empo e l  es tud io  de  lo  pa r t icu la r  y  lo  
g enera l ,  que  se  t rans for me  en  descr ipt iva  y  exp l ic a t iva ,  que  log re  se r  
consc iente  tan to  de  ind iv iduos  como de  e s t r ucturas,  se  in te re se  en  
eventos  y  procesos  de  la rga  durac ión;  por  una  h is tor i a  que  e scudr iñe  
los  aspec tos  sub je t ivos  y  ob je t ivos  de  la  exper ienc i a  humana .  

Como se  menc ionó ante r ior mente ,  l a  rev is ta  Contrahi s tor ia s  aparece  
en  2004 ,  dos  años  después de l  An t imanua l ,  respa ldada  de  un  
impres ionante  conse jo  ed i tor i a l .  Su p ropós i to  pr imordia l  es  l a  
cont inuac ión  de  la  renovac ión  de  l a  h i s tor ia  mexicana  l l evada  a  cabo  
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por  e l  manua l .  Espec í f ic amente,  pre tende  hace r  f ren te  a  t res  g raves  
def i c i enc ia s  de l  modus  v ivend i  de  los  h is tor i adores  mex icanos :   

  l a  ausenc ia  de  una  rev is ta  de  g ran ca teg or ía  como Anna les,  
Quade rn i  S tor ic i ,  Rev iew o  Pas t  and  Presen t ;   

  l a  fa l ta  de  deba tes  acerca  de  teor ía  y  metodolog ía  de  la  h i s tor ia ,  
y   

  e l  descuido  de  l a  h is tor iog raf í a .   

Los  c inco  pr imeros  números  de  Contrahi s to r ia s  t ra tan  de  fo r ma  
d i r ec ta  e stos  prob lemas.  Por  e jemplo,  se  presenta  a  los  lec tores  e l  
t raba jo de  modelos  ex tran jeros de  e sc r i tura  h is tór ica  que  son d ignos  
de  imi tac ión:  l a  Escuel a  de  los  Anna le s  (P i renne,  B loch  y  Braudel )  y  
l a  microhis tor ia  i t a l i ana  (Ginzburg ,  Lev i ,  Grendi  y  Mast rog reg or i ) .   

Ad ic iona lmente ,  apoyándose  en  l a  idea  ya  propues ta  en  e l  An t imanua l  
de  que  l a  h is tor i a  no e s  una  d i sc ip l ina  independ iente ,  aquí  f i guraron  
los  t raba jos  de  f i lósofos  como,  por  e j emp lo,  Bo l ívar  Echever r ía  y  
Wa l ter  Benjamin,  y  soc ió logos  como Immanue l  Wal le r s te in  y  Norber t  
El ias.  A  pa r t i r  de l  sexto  número,  l a  rev i s t a  empezó  a  da r  mucha  
a tenc ión  a l  cambio  soc ia l ,  s i endo ev idente l a  re l ac ión  ante  e l  
r enac imiento  de l  movimiento neozapat i s t a .   

Como se  indicó ,  es te  mov imiento  comenzó  en  1994 ,  no obs tante ,  se  
mantuvo con  un  pe r f i l  ba jo  por  más o  menos una  década  después  de  
su  pr imera  apar i c ión  en  l a  escena  nac iona l  e  in te rnac iona l .  
Pos ter ior mente,  en jun io  de  2005 ,  rompe  repen t inamente  su  s i lenc io  
con  l a  Sex ta  Dec larac ión  de  la  Se lva  Lacandona ,  l l amando a  la  
r es t r uc turac ión  democrá t i ca  de l  Estado  y  la  soc i edad  mexicana .   
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Con la  convicc ión  de  que  los  v i e jos  pa r t idos  po l í t ico s,  inc luso 
aque l los  de  i zquie rda ,  no  e staban  a  la  a l tura  de  es ta  obra ,  e l  
movimiento zapat i s t a  pre tende  movi l i za r  a  l as  c l ases  suba l ter nas  
mex icanas.  A p esa r  de que  e s ta s  no  responden a l  l l amado a  l a  acc ión,  
e l  movimien to  s í  log ra  l l amar  la  a tenc ión  de  vas tos segmentos  de  la  
pob lac ión ,  en  pa r t i cu l ar  de  los  in te lec tua les  de  i zquie rda ,  inc luyendo 
a l  co lec t ivo Con trah i s tor i as.  

Los  in te resados  en  conser va r  e l  c arác ter  académico  de  la  rev is ta  
c r i t i can  e l  cambio de  enfoque hac ia  cues t iones  soc ia les.  E l  co lec t ivo,  
no  obstant e,  s e  mantuvo  f i r me.  Hac iendo  reco rdar  a  sus  l ec tore s  que  
la  h is tor i a  es  s imu l táneamente  e l  e s tudio  del  pasado y  de l  p resen te ,  
Agui r re  Rojas  a f i r ma  que  e s  e l  deber  del  h i s tor iador  ana l i zar  los  
eventos  de  la  ac tua l idad  y  opone rse  a  las  es tr uc turas  de  op res ión.  “Lo 
que  s e  de f iende,  e scr ibe,  es  que  la s  c i enc ia s  soc ia l es  no  pueden ex i s t i r  
s in  un c l a ro  compromiso  soc ia l” .   

En  concordanc ia  con  es to,  e l  co lec t ivo  p ide  a  soc ió logos,  
ant ropólog os  y  po l i tó logos  que  contr ibuyan  a l  aná l i s i s  de  los  eventos  
ac tua le s.  Wa l le r ste in  e s  uno  de  es tos  y  a  pa r t i r  de  en tonces  se  
t ransfo r ma  en  uno  de  los  co laboradores  f i jos  de  la  rev i s t a .  También  
los  soc ió log os  Migue l  Ángel  Be l t rán  y  Pablo  Gonzá lez  Casanova ,  los  
ant ropólog os  Jan  Rus  y  Andrés  Aubr y,  los  pe r iodi s tas  y  cr í t icos  
soc ia les  Rau l  Zibech i  y  Car los  Mons ivá is  cont r ibuyen  con  sus  
t raba jos.  De  igua l  fo r ma ,  los  h is tor iadores  Adol fo  Gi l l y,  Dar io  
Bar r i e ra ,  C laudia  Wasse r man y  Agui r re  Ro jas  hacen su pa r te,  en 
pa r t i cu l ar  Agui r re  Ro jas.   

P regonando  de  manera  incansab le  la  impor tanc i a  de  l a  h is tor ia  
contemporánea,  e s te  ú l t imo hace  apor te s  de  un  tex to,  y  a  veces  va r ios,  
a  cada  uno de  los  números  de  la  rev i s t a  desde 2006  has ta  2010 .  A l  
pr inc ip io  se  explora  la  cuest ión  soc ia l  p r inc ipa lmente  dentro  de l  
contexto  mex icano,  pe ro,  a l  pasar  los  años,  se  comienza  a  inc lu i r  a  
toda  América  Lat ina ,  espec ia lmente  a  pa ís es  en  los  que  desa r ro l l aba  
una  insurgenc ia  popular,  como Bras i l ,  Co lombia ,  Bo l iv ia  y  Ecuador.   



94 

Const i tuye  una  a l t e rna t iva  in teresante ,  en  es te  sent ido,  da r  espac io  a  
los  l íderes  de  a lgunos  de e stos  movimien tos  soc i a les.  Otra  in i c i a t iva  
e s  e l  l anzamiento  de  una  red  metodo lógica  más ampl ia  de  lo  que  lo  
hab ían  hecho has ta  e se  momento.  Has ta e l  e jemplar  número  nueve,  
sus  mayores  fuente s  de  insp i rac ión  han  s ido Anna le s,  l a  mic rohis to r ia  
i t a l i ana  y  la  Escue l a  de  Frankfur t .  Desde  en tonces  comenzaron  a  
explorar  mode los  ideados  fuera  de  Europa  cont inenta l .   

La  rev is ta  número  doce,  por  e jemplo,  s e  d i r ig e  ampl iamente  a  
presenta r  e l  t raba jo  de l  g r upo de  los  es tud ios  suba l ter nos  en  l a  India ,  
y  los  dos  números  s i gu ien tes  son  con tent ivos  de  a r t ícu lo s  sobre  los  
marx is tas  br i tán icos  E .  P.  T hompson y  Raphae l  Samue l .  Quedando en  
c la ro que  un mayor  conoc imiento  sobre  los  nuevos  movimientos  
soc ia les  en  La t inoamér ica  es tá  obl i gando a l  co lec t ivo  a  busca r  nuevos  
ins t r umentos pa ra  dar  sent ido  a  las  exper ienc ias  que  ya  no  podían 
segu ir  s iendo  ana l i zadas  exc lus ivamente  en  té r minos  de c l ase.  

En cuanto a  los  log ros,  se  a f i r ma  que  Cont rah is to r ias  log rar,  pa ra  e se  
en tonces,  ex tender  su  c i rcu l ac ión  de  Méx ico a l  res to de  Amér ica  
La t ina ,  pa r t i cu l ar mente  a  Argent ina ,  Bras i l ,  Ch i l e ,  Colombia  y  
Venezue la .  Ot ro  log ro  es  su  reconoc imiento  in te rnac iona l ,  y a  que  la  
r ev is t a  es  muy  conoc ida  en España .  Es  muy  s ign i f i ca t ivo,  e l  hecho de  
que  sus  pr inc ipa le s  l ec to res  s ean  pro fesores  jóvenes  y  e s tudiantes  
unive rs i t a r ios,  lo  que  es  un  buen augur io  pa ra  e l  futuro  de l  t ipo 
h i s tor i a  que  promueven.   

No obstante ,  t ambién  se  pre sen tan  prob lemas.  Al  co lec t ivo  no  le  ha  
s ido  fác i l  consegui r  un g ran  rango  de  colaboradores.  Solamente  t res  
pe rsonas  escr iben  más  de  la  mi tad  de  los  pr inc ipa l es  a r t ícu los  
pub l icados  has ta  ese  momento :  23  de  Agui r re  Rojas,  d i ez  de  
Wa l l e rs te in  y  cuat ro  de  Bo l ívar  Echever r ía .  De  acuerdo  con  e l  
co lec t ivo,  es te  inconvenien te  t i ene  que  ve r  con  los  a l tos  estándares  
de  exce l enc i a  académica  ex ig idos y  e l  compromiso cr í t ico  que  s e  han  
impues to  a  s í  mi smos,  pud iendo d i suadi r  a  pos ib les  co laboradores,  
pa r t i cu l ar mente  a  los  loca les.   
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Otro prob lema es  la  des avenenc ia  que  sucede  en  e l  2006  cuando 
Contrahi stor ias  camb ia  su  en foque  hac i a  los  asuntos  soc ia l es,  
e spec ia lmen te  hac i a  cues t iones  de  ac tua l idad .  Pese  a  que  e l  co lec t ivo  
ha  def iende  v i g orosamente  l ínea  de  los  ed i to res,  es tá  c la ro  que  es to  
le  ha  cos tado  l a  rev is t a  l a  l e a l tad  de  muchos  s eguidores.  A  pesar  de  
que  e l  co lec t ivo  Contrah is tor ias  e s  ex i toso  en  conseguir  una  
c i rcu l ac ión  ampl i a  de  l as  ideas  de  una  h is tor i a  marx is t a  rev isada ,  hay  
pe l i g ros  que t i enden  a  acompañar  a  la  popular ización  y  a l  a c t iv i smo 
po l í t ico  –pel i g ros  que  no han  pod ido  ser  esqu ivados.   

E l  Ant imanua l ,  por  e j emp lo,  e s  un c la ro  es fuerzo de  poner  la  
metodo log ía  ma rx is t a  h i s tór ica  a  d ispos ic ión de  un  rango  de  
audienc i a  más  ampl io  pos ib le.  No  obstante ,  l a  s impl i f icac ión  que  es te  
proyecto condujo  a  mala s  in te rpre tac iones.  Es  c ie r to  que  l a  enseñanza  
de  l a  h i s tor i a  a  n ive l  p r imar io  y  s ecundar io  en  México  y  Lat inoamér ica  
todav ía  g i ra  en tor no  a  lo  pol í t i co,  aunque  e s te  no  es  e l  caso de  las  
ac t iv idades de  inves t i gac ión .  Ta l  como ya  se  ha  a f i r mo en  la  pr ime ra  
pa r te  de  es te  cap í tu lo,  l a  h i s tor ia  soc ia l  y  económica  –marx is ta  y  no  
marx is ta–  ya  hab ía  desaf i ado  a  la  h is tor i a  po l í t ic a  en  los  años  de  1970 
e  incl uso  mucho  ant es.   

Volv iendo a l  método,  l a  ca l i f icac ión  nega t iva  que  ha  dado  e l  co lec t ivo  
de l  “método pos i t iv i s t a”  resu l ta  i gua lmen te  una  imagen  engañosa .  
Es te  método  se  remonta  a  C.  Se ignobos  y  C.  V.  Langlo i s  y  a  su 
Int roduc t ion  auz  e tudes  h i s tor iques  publ icado  en  1898 .  Duran te  
mucho  t iempo  se  conside ra  la  pesad i l l a  de  los  h i s tor iadores  soc i a l es,  
en  pa r t icu la r  de  los  marx is t as,  es te  l ib ro  e s  reva lor i zado  por  Pim den 
Boer,  un  exper to en  la  profes iona l i zac ión  de  l a  h is tor i a  como 
d isc ip l ina  en  Franc i a .  En  su  op in ión ,  “Se ignobos  propone  e l  método 
hi s tór i co  como una  cor recc ión  a  la  vaguedad  abs trac ta  y  a  la  
super f i c i a l idad de  los  es tud ios  compara t ivos  hechos  por  l a  soc io logí a ,  
una  c ienc ia  joven  para  l a  época”.   

E l  pre ju ic io  pos i t iv i s t a  por  la  ev idenc ia  empí r ica ,  por  lo  tan to,  no  
debe  s er  dese chado como s imple  e r ud ic ión.  Pos ib l emente  es te  ju i c io  
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e r róneo  conduce  a  Aguir re  Ro jas  y  a  s us  segu idores  a  presta r  poca  
a tenc ión  a  l a  organi zac ión  y  a l  manten imien to  de  archivos,  dando  más  
impor tanc i a  a  l a  in terpre tac ión .  La  d is t r ib uc ión  de l  énfas i s,  a r t i cu lada  
pr imero  en  e l  Ant imanua l ,  un  manua l  pa ra  pr inc ip i antes  s e  ha  podido  
r ea jus tar  en Contrah is tor i a s  de manera  que  se  reconozca ,  l a  c r uc i a l  
impor tanc i a  de l  aná l i s i s  de  fuente s.   

Desa for tunadamente ,  lo  ante r ior  no  ha  ten ido lugar  todav ía .  
P rev i s ib lemente,  e l  co lec t ivo  de  Contrahi s tor ias  a l  pasar  a l  a c t iv i smo 
po l í t ico  no  acepta  l a  idea  de  una  c ienc i a  soc i a l  neut ra l .  Todo  lo  
cont ra r io,  sos t i enen  que  su  t raba jo  c ien t í f ico  s e  encuent ra  
ampl i amen te  compromet ido  con  va lores  democrát icos ;  de  a l l í  la  
neces idad  de  a segurar  una  es t recha  re lac ión  ent re  la  c ienc ia  y  la  
prác t ic a  soc i a le s.  La  mayor  par te  de  los  c ien t i s tas  soc ia les  en  
La t inoamér ica  es tán ,  en  menor  o  mayor  med ida ,  compromet idos con  
e s ta  pos tura .  Aunque,  es tos  ú l t imos  ins i s ten  en  que  l a  re l ac ión  en tre  
c ienc ia  soc i a l  y  prác t ica  soci a l  debe  ser  t ra tada  de  for ma muy  cau ta  
pa ra  que  l a  c i enc ia  no  se  convie r ta  en  ideo log ía .   

Infor tunadamente,  e l  co lec t ivo  de  Con trah is tor ias  no  f i j a  como 
pr ior idad  la  r ef l ex ión  ace rca  de  los  l ími tes  en t re c i enc ia  soc i a l  y  
prác t ic a  soc i a l .  Has ta  donde  se  conoce,  l a  ún ica  referenc i a  a  l a  
r e lac ión  entr e es tas  dos  se  encuent ra  en  l a  def ensa  que  hace  e l  
d i r ec to r  a l  nuevo  en foque de  la  rev is ta  en  2006  hac i a  las  cues t iones  
soc ia les.   

Luego de  reco rdar  que  l a  v i s ión  de Contrah is tor ias  es  la  de  “hi s to r ia  
desde  aba jo”,  Agui r re  Ro ja s  expresa que  l a  rev is ta  debe  da r  una  mano 
a l  movimien to  neozapa t i s ta  y  apoya r lo  en  su  lucha  contra  e l  Es tado 
mex icano  y  las  c las es  dominantes  mex icanas.  ¿La  cuest ión  es  cómo?  
“Empleando l a  rev is t a  pa ra  in for mar  ace rca  de l  movimiento  y  a  t ravés  
de  la  cooperac ión con  l as  ta reas  pol í t ica s  de l  movimiento,  ta l es  como 
la  creac ión de  una  red de  rebe l ión” .  Agu ir re  Ro jas  def i ende  e l  
a c t iv i smo  c i tando las  pa l abras  de  Gabr ie l  Cel aya ,  e l  poe ta  español :  
“Ma ld i t a  l a  poes í a  concebida  como un  lu jo  cu l tu ra l  po r  los  neutra l es  
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que,  se  l avan l as  manos,  s e  desent ienden  y  evaden .  Ma ld ig o l a  poes ía  
de  qu ien  no  toma pa r t ido  has ta  mancharse”.   Es to  pudo sonar  b ien ,  
pe ro  no  es  un  a rgumento  b ien  pensado.  En la  med ida  en  que  e l  
co lec t ivo  Contrahi s tor ias  daba  la  impres ión  de  quere r  ser  c ien t i s tas  
soc ia les  y  act iv i s ta s  pol í t i cos  s imul táneamente ,  son  acusados de  
promover  ideolog ía ,  no  c ienc i a .   
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Capítu lo  9  

Marx ismo Lat inoamericano  

El  pa rad igma  marx is ta  se  apoya  en  va r iadas  obras  que  pe r mi ten  
const r u i r  una  perspec t iva  g enera l  sobre  es ta  cor r i en te.  Es tas  ob ras  
han  contr ibu ido con la  conf igurac ión  de  un c ie r to  canon ,  que  inc luye  
t an to  a  la s  cor r ien tes  or todoxas  como hete rodoxas,  pe ro  desde  la  
pe rspect iva  Lat inoamer icana ,  de jando fue ra  una par te  impor tante  de  
t raducc iones  rea l i zadas en  torno a l  l egado  marx iano  en  Amér ica  
La t ina  y  E l  Car ibe.   

Resu l t a  in teresant e  seña la r  que e s  de  rec ien te  da ta ,  e l  aborda je  con  
c ie r ta  profund idad  del  ma rx ismo  neg ro.  Los  e s tudios  en tor no  a l  
marx ismo la t inoamericano  se  han  desa r ro l lado  desde inves t i gac iones  
d ispe rsa s  y  f ragmen tar i as  que,  a  pesar  de  p romover  avances,  no  han  
log rado  e l  e s tab lec imien to  de  un d i á logo  teór ico-po l í t ico  fé r t i l  que  
pe r mi ta  una  lec tura  de l  campo,  en e l  sent ido  bourdes iano  de l  té r mino.   

Resu l t a  r e l evante ,  que  e l  marx is mo la t inoamericano  no  t iene  
so lamente  una  s ingu la r idad asoc i ada  a  su  s i tuac ión  g eopo l í t ica ,  s ino  
que,  además,  pe r m ite  sumini s t rar  seña lamientos  que  c rean  y  producen  
novedosas  for mas  de  ref lex ión  en  tor no  a  d i fe ren te s  t emát ica s  y  
problemát i cas  regiona les  y  g loba les.  

En v i s ta  a  lo  an ter ior,  no  resu l t a  ext raño que  en  esas  obras  canónicas  
donde s e aborda  e l  marx i smo,  se  sos laye  cas i  comple tamente  l as  
propues tas  la t inoamer icanas.  Ún icamente  un  breve  a r t ícu lo  de  la  
s ingular idad  de l  marx i smo la t inoamericano  esc r i to  por  José  Ar icó  en 
la  comp i lac ión  de  12  tomos de  Er ic  Hobsbawm da  cuen ta  de  la  
impor tanc i a  que  adqui r i r ía  Mar iá t egui  en  e l  desar ro l lo  de  una  
propues ta  teór i ca  propia .  Es ta  t ipo  de  s i l enc io  en  l as  g randes ob ras  
de  h i s tor ia  de  l as  ideas  marx i s ta s,  no  só lo es  he renc ia  de l  
eurocen tr i smo  que  domina  en  e l  t ra tamiento  de  l a  producción  teó r i ca ,  
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s ino  que  también  rep l ica  una  for ma  de  comprender  e l  desa r ro l lo  
t eór ico,  pues to  que  pa rece  s er  que  quienes  p roducen  l as  ideas  
pos ter iore s  a  Marx ,  se  apoyan en  Europa ,  y,  Amér ica  La t ina  só lo  
r esu l t a  in teresante  por  su  pues ta  en  prác t i ca  o  por  su  h is tor ia ,  no  as í  
por  l as  producc iones  l i t e ra r i a s  re l evantes  que  han emerg ido  a  n ive l  
cont inenta l .   

Es to  no  re su l t a  menos  impor tan te,  ya  que,  s i  se  s i guen  los  pos tu lados  
de  Samir  Amin,  e l  eurocent r i s mo es  una  ideo log ía  que  pene t ra  en  las  
for mas  de  prod ucc ión  de l  pensamiento.  Es  dec i r,  no  es  a lgo  que  
ing rese  subrept ic iamente  en  un  tex to,  s ino  que  fo r ma pa r te  
const i tu t iva  de  l a  for mulación  t eór ica  en la  conf igurac ión de l  
a rgumento.  El  propós i to  no  es  res tar  mér i to  a  la  impor tanc i a  de  
autores  como Per r y  Anderson o  Er ic  Hobsbawm,  la  mot ivac ión  es  
proponer  una  h ipótes i s  que  exp l ique  la  razón  por  la  que  inte l ec tua l es  
de  l a  ta l l a  de  José  Car los  Mar i á te gu i ,  Ruy  Mauro Mar in i ,  Theoton io  
Dos  Santos,  Van ia  Bambir ra ,  Franz  Hinke lammer t ,  Bo l ívar  
Echever r ía ,  René Zavale ta  Mercado,  Ju l i e t a  Ki rkwood ,  ent re  tantos  
o t ros  no  son  cons ide rados con  e l  peso  teór i co  e  in te lec tua l  que  los  
carac ter i za .  

A  excepción  del  t raba jo  en  tor no a l  amauta ,  y  más  rec ien temen te  
Sánchez  Vázquez,  Bol íva r  Echever r ía  y  René Zava le ta  Mercado,  se  
conside ra  que  s e  han  in i c iado  rec i en temen te  es tud ios e  
inves t i gac iones  que  pe r mi ten  valorar  y  d i scut i r  l as  propues tas  
t eór ica s  de  d i fe rente s  pensadores  de  nues tro  cont inente,  
d i s t inguiéndose  a spectos  poco  conoc idos,  s ino  que  t ambién ,  se  
enfa t i za  en  la  manera  como se  ha  desar ro l lado  e l  marx ismo  a  n ive l  
r eg iona l .   

Indudablemente  que  e l  t raba jo  rea l i zado  por  la  in te l l igen ts ia  resu l ta   
fundamenta l  para  e l  p roceso  de  t raducc ión  de l  pensamiento  marx i s ta ,  
e s  dec i r ,  de  la  c reac ión  de  ca teg or ía s  y  aná l i s i s  a soc i ados  a  la  rea l idad 
la t inoamericana .  En ta l  sen t ido,  l a  producc ión  de  los  in te l ec tua l es,  s i  
b i en  cont r ibuye  de  for ma  f ragmen tada  a  l a  cons tr ucc ión  de l  campo 
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de es tudios,  confo r ma  un  pr imer  paso  pa ra  la  compres ión  de  las  
propues tas  teór i cas  que  pueden  i r  de f in iendo e l  marx ismo 
la t inoamericano  no  como una  concepc ión  s ingular ,  pa r t i cu la r i s ta ,  
s ino  con  una  v i s ión  globa l ,  pues to  que,  como  ha  seña lado  Michae l  
Löwy,  nues tra s  producc iones  teór i cas  s e  encuentran  frente  a  dos  
desa f íos :  l a  pa r t icu lar idad  excepc iona l i s t a ,  que  concibe  nuest ras  
for mac iones  soc i a les  como s i tuaciones  rad ica lmen te  opues tas  a l  res to  
de l  mundo,  y  e l  eu rocent r i smo,  l a  manera  en  que  de for ma  ideo lóg ica  
se  superpone  la  producc ión  teór i ca  de l  cent ro  como super ior  a  l a  
r ea l izada  en nuest ras  t i e r ras.   

Por  lo  tan to,  l a  l abor  hecha  por los  inte lec tua les  re su l ta  fundamenta l  
po rque  no  só lo  enca ran e l  p rob lema ,  s ino  que  tamb ién lo  supera .  
Ahora  b ien ,  cuando se  hace  refe renc i a  a l  ma rx i smo la t inoamer icano  
en  es te  l ib ro,  se  seña la  una  d if erenc ia  pocas  veces  reseñada  por  
autores  que  ana l izan  a  o tros  in te lec tua le s  que  se  ident i f ican  con es ta  
cor r ien te de  pensamiento cr í t ico.  Ta l  como lo  ind ican Nestor  Kohan 
y  Ja ime  Massardo,  hay  d ivergenc ia  en tre  e l  marx i smo que  se  ap l i ca  y  
e l  que  s e  crea  en  nues tro  cont inen te.   

E l  pr imero,  es tá  asoci ado  a  l a  d i fus ión  durante e l  s ig lo  XX de  
manua les  creados en  la  Unión  Sovié t i ca ,  de  una  fo r ma  l inea l  pa ra  
comprende r  e l  t i empo hi s tór ico  y  “a lcanzar”  e l  soc ia l i smo a  t ravés  
de l  paso  por  d i fe ren te s  modos  de  producc ión ,  as í  como también ,  a  l a  
prer roga t iva  de l  pro le tar iado como suje to  h i s tór ico  de  l as  
t ransfo r mac iones  revoluc ionar i as.   

E l  segundo,  s e  asoci a  a  l as  for mas  c rea t ivas  de  producc ión  de  
ca tegor í as  que,  presentando como base ,  pos tul ados  gené r icos  de l  
marx ismo,  los  cua les  son  t raduc idos  pa ra  l a  producc ión  teór i ca  de  
a lgo  nuevo,  o  sea ,  no  se  ap l ic an fór mula s  g enera l e s,  más  b ien se  
c rean .  As imismo,  l a  re lac ión  ent re  in te l ec tua l es  y  marx ismo  t iene  su  
or igen  en una  l a rga  t rad ic ión  que  nos  remonta  a  Marx  y  Enge ls,  
pasando por  Len in ,  Gramsc i  y  Al thus ser,  cuest ión  de ac la rar  l as  
conex iones  que  se  van  te j i endo  ent re  e l lo s,  se  hará  una  rev is ión  en  
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tor no  a  cómo desde  e l  marx ismo se  ha  comprend ido  la  espec i f i c idad  
de l  t raba jo  in te lec tua l .  

Inte l ec tua l es  desde  la  v i s ión  ma rx i s ta  

El  aná l i s i s  de  la  in te l l i gents ia  por  pa r te  de l  marx i smo t i ene  la rga  
t rad ic ión  y  se  pueden  ub icar  sus  o r ígenes  en  la  propues ta  de l  prop io 
K ar l  Marx .  Se  puede  encont ra r  en la s  “Tes is  sobre  Feuerbach” 
p l an teamientos  de  un  a spec to  nor mat ivo  que  deber ían segu ir  los  
f i lósofos,  y  en  consecuenc ia  e l  res to de  los  inte lec tua l es,  en  su  cé lebre  
t es i s  XI,  se  ind ica  que :  “Los  f i lósofos  no  hacen  más  que  in terp re ta r  
de  d iversos  for mas  e l  mundo,  pero  en  rea l id ad ,  de  lo  que  se  t ra ta  es  
de  transfor mar lo” .  Marx  y  Enge l s,  comienzan  a  tra ta r  e l  p rob lema  de  
los  in te lec tua les  y  de la  id eo logía  como un  obje to  espec í f i co  de  
aná l i s i s  y  s i  b i en ,  no s e aprox iman de  manera  d i rec ta  a  est e ,  es  pos ib le  
encon tra r  a l gunas conside rac iones  g enera les  en  to rno  a l  mismo.   

En  “La  ideo logía  a lemana”,  s e  encuent ra  una  aseverac ión  que  marca  
un camino  seguido  poste r io r mente  por  o tros  pensadores  marx is tas  
como Gramsc i ,  cuando se seña l a  que :  “Las idea l izac ión  de  la  c l a se  
dominante  son  las  concepc iones  dominantes  en cada  época ;  d icho  de  
o t ra  manera ,  l a  c la se  que  e je rce  e l  poder  mater ia l  dominante  en  la  
soc i edad  también,  su  poder  esp i r i tua l  dominante” .   

As í  es  necesa r io  ana l i zar  e l  enf rentamiento  de l  f i lósofo  de  Tréver i s  
con  pensadores  que  cons tr uyeron  la  economía  po l í t ica .  Lo  anter ior,  
t ambién  es  ev iden te  a  par t i r  de  una  publ i cac ión  inédi ta  sacada  a  la  
luz  po r e l  Es tado P lur inac iona l  de  Bo l iv ia  re lac ionada  con  la  fo r ma  
de  entender  en  que  e l  pensador  crea  sus  ca tegor í as  por  medio  de  un  
e s tud io  profundo y  po lémico  con  respecto  a  o t ros  pensadores.  
As imismo,  Lenin  hace  re fe renc ias  sobre  e l  pape l  de  los  in te l ec tua l es  
en la  conso l id ación  de  los  procesos  revoluc ionar ios.  El  pr inc ipa l  
ob je t ivo,  según  e l  l íde r  de  la  Revo luc ión  Rusa  e s  la  de  l a  impor tac ión  
de  la  “doct r ina  soc ia l i s t a” .  Aunque  es ta  concepc ión  es  fue r temente  
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c r i t i cada ,  ca l i f i cada  de  i l umin ismo y  vanguard i smo,  en t re  ot ros  
ca l i f i ca t ivos,  se  p i ensa  que,   a  lo  que  se  re f i e re  Len in  es  que  en e l  
proceso p roduc t ivo  mismo  no  e s  pos ib le  la  c r eac ión de  una  
conci enc ia  soc i a l is ta ,  s ino  g remia l ,  co rporat iva ,  como la  l l amará  
Gramsc i ,  no s i endo  és to  un  menosprecio  a  la  capac idad  inte l ec tua l  de  
la  c las e  obre ra .   

Más  a l l á  de  es ta  polémica ,  la  v i s ión len in is t a  da  un  s i t io  par t icu la r  a l  
pape l  de  los  pensadores,  qu ienes  deben  acerca rse  lo  más  pos ib le  a  l a  
c lase  t raba jadora ,  ya  que  se  reconoce  que  d icho  g r upo soc ia l  ( l a  
in te l l ig ents i a )  no per tenece  a  e sta s  ca te gor í a s,  por  lo  que,  su  
capac idad  de  desa r ro l la r  e l  soc ia l i smo se  re lac iona  ín t imamente  con  
la  c l ase  t raba jadora .  Por  su  pa r te ,  ana l izando e l  desa r ro l lo  de  las  
r evoluc iones  sov ié t ica  y  China ,  Lou is  Al thusse r  adopta  l a  s i gu ien te  
conclus ión:  “La  f i lo sof ía  e s,  en  teor ía ,  l ucha  de  c l a se s” .  

En  es te  aspec to,  e l  f i lósofo  f rancés  in ten to  in i c i a r  un  debate  c lá s i co 
en  l a  t eor ía  pol í t i ca  marx i s ta ,  aque l  re fe r ido  a  la  re lac ión ent r e  la  
prác t ic a  y  l a  teor ía .  La  propues ta  del  f i lósofo,  apunta  a  en tender  la  
t eor ía  como una  prác t ic a  par t i cul a r,  re lac ión  que  podrá  se  exp l icada  
de  l a  s igu ien te  manera :  

S i  l a  f i losof í a  s e  cons idera  lucha  de  c lases  en  l a  t eor í a ,  s i  de  e l l a  
depende  en  ú l t ima  in s tanc ia  l a  po l í t ic a ,  g enera ,  como f i losof í a ,  
e fec tos  po l í t icos :  pa r t i cu l ar mente  en  l a  prax i s  pol í t ic a ,  en la  fo r ma 
de  conduci r  “e l  es tud io  concre to  de  la  s i tuac ión  concreta”,  de  la  
def in ic ión  de  la  l ínea  de  masa  y  l as  prác t ica s  de  masa .  S in  embarg o,  
s i  l a  lucha  de  c la ses  en la  teor í a  produce  efec tos  teór i cos :  en  l as  
c ienc ia s  y  también en  l as  ideologí a s.  S i  la  f i losof ía  confor ma  la  lucha  
de  c l ases  en  la  t eor ía ,  también  genera  e fec tos  sobre  la  un ión de  la  
t eor ía  y  de  la  prác t ica :  sob re la  for ma  de  conceb ir la  y  de  rea l i za r l a .  
Es  c l a ro,  l a  f i losof ía  t iene,  por  todo  lo  an ter ior,  e fectos  no so lamente  
en la  prác t ica  po l í t ic a  y  la  prác t i ca  c i en t í f ica ,  s ino  también  en  todas  
la s  prác t i ca s  soc i a le s,  t rá t ese  de  l a  “ lucha  para  l a  producc ión” de l  
a r t e,  e tcé tera .  
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Marx ismo occ identa l  desde  Amér ica  La t ina  

En  la  conoc ida  obra  de  Per r y  Anderson ,  “Cons ide rac iones  sobre  e l  
marx ismo occ iden ta l” ,  e l  es cr i tor  ind ica  que  es te  t iene  una  
carac ter í s t i c a  fundamenta l ,  e l  d ivorc io  en tre  la  prác t ica  pol í t i ca  y  e l  
quehacer  in te lec tua l ,  d i ce e l  autor :  

La  pr imera  y  más  e l ementa l  de  sus ca rac te r í s t icas  es  e l  d ivorc io  
e s t r uctura l  en t re  es te  marx i smo (e l  occ iden ta l )  y  l a  prác t i ca  pol í t i ca .  
La  un idad  e st r uc tura l  ent re  l a  t eor ía  y  prác t i ca  hecha  por  la  
g enerac ión  c lás i ca  de  marx is t as  an te r io res  a  l a  p r imera  guer ra  
mundia l ,  que  desempeñaron  un  pape l  po l í t ico e  in te lec tua l  
inseparables  dent ro  de  sus  respec t ivos  pa r t idos,  en  Europa  or i enta l  y  
cen tra l ,  va  a  romperse  cada  vez  más  en  e l  med io  s i g lo  que  va  de  1918 
a  1968  ( . . . )  La  r uptura  no  e s  inmed ia ta  o  espontánea  en  e l  nuevo 
contexto  g enerac iona l  y  geog rá f i co  del  marx ismo poste r ior  a  l a  
pr imera  guer ra  mundia l .  Es  l en to  y  prog res ivamente  deb ido  a  g randes  
pres iones  h i s tór i cas,  que  en los  años  t re inta  provocan  la  d i so luc ión 
f ina l  de l  v ínculo  en tre  t eor ía  y  prác t ic a .  Pe ro  poster ior  a  l a  se gunda  
guer ra  mundia l  e l  d i s tanc iamiento  ent re  e l l a s  es  tan  g rande  que  pa rece  
prác t ic amente  consus tanc ia l  con  la  t rad ic ión  misma .  

A  pesar  de  lo  ex tenso  de  l a  c i ta  ant er ior,  es  necesa r ia  para  seña l a r  en  
pro fund idad  la  carac te r í s t ic a  más  impor tante  que  t i ene  e l  marx i smo 
occ identa l .  Una  segundo ras go innovador de l  ma rx ismo occidenta l  es  
l a  incorporac ión  de  d i feren tes  temas  que  quedaron  más  o  menos  
desplazadas  por  la  cont ingenc ia  misma  de  s acar  ade lan te  una  p ráct ica  
po l í t ica  revoluc ionar i a ,  pe ro que ,  en  v is ta  de l  d ivorc io  en tre  
movimiento  obre ro  y  marx ismo,  s e  ha  pod ido  re tomar  y  p rofund izar.   

As í ,  t emas  v incu lados  a l  a r te,  l a  cu l tura ,  e l  ps icoaná l i s i s,  l a  t eo logí a ,  
en tre  o tras  más,  r eemplazan  los  aná l i s i s  d i rec tos  ace rca  de l  
c api t a l i smo,  l a  pol í t i ca ,  e l  Es tado,  l a  explo tac ión.  Pues  b ien ,  se  puede  
cues t ionar  l a  te s i s  de  Anderson  de  fo r mas  d i feren tes,  una  de  e l l as  es  
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e l  seña lam iento  sobre  e l  es tud io que  hacen  lo s  in te lec tua l es  ce rcanos  
a  la  denominada “Escue la  de  Frankfur t”  no  se  desent i ende  de  la  
problemát i ca  que  envue lve  la  va lor i zac ión  de l  va lor  producto  de  la  
c i rcu l ac ión  de l  cap i ta l ,  s ino  que  ampl ía  de  manera  ana l í t i c a  la s  es feras  
en la s  que  las  lóg icas  depreda tor ias  s e  producen  como l as  á reas  ya  
c i tadas  que  cont r ibuyen  a  d i fe rentes  d isc ip l inas  de  las  c ienc i as  
soc ia les  y  l as  humanidades.   

Por  o t ro  l ado,  como lo  seña la  Domenico  Losurdo  e l  marx ismo 
occ identa l  s e  opone  rad ica lmente  a  lo  que  p lant ea  Mar l eau Ponty  
como “marx ismo or ien ta l” .  No so lamen te  por  la s  re f erenc i as  
g eog ráf ica s  o  luga re s  de  enunc iac ión  s ino  pr inc ipa lmente  por  dos  
a spec tos :  e l  p ropós i to  de  la  c r í t ica  (no  e s  la  d i so luc ión  de l  Estado,  es  
l a  c reación  de  un  Estado  coherente  con l a  cons tr ucc ión de l  
soc ia l i smo)  como también  por  l a  a soc iac ión  ent re  prác t ic a  po l í t i ca  y  
prác t ic a  t eór ica .  El  ú l t imo punto  es  cu lminante  debido  a  que,  se  
puede  for mula r  como hipótes i s,  indicando  que  ent re  e l  marx ismo 
or i en ta l  y  e l  l a t inoamer icano  ex is ten  var ios  e j es  comunes.   

Otro punto  re l evante e s  s eña lar  e l  desar ro l lo  de l  marx ismo 
la t inoamericano,  en  par t icu la r  e l  t raba jo  de  sus  pensadores,  que  
a trav i es a  por  p rocesos  de  recepc ión,  publ icación  y  c i rcul ac ión  
f ragmentada  de  la  obra  de  Marx ,  r epe rcu t i endo en lec tu ras  d is locadas,  
c r uces  y  t raducc iones  par t i cu lares.  As í ,  e s  necesar io  remi t i r se  a l  
encuen tro  teór ico  y  práct i co,  que  se  rea l i za  en  d i ferentes  condic iones  
la s  d ivers as  fuerzas  soc ia les  y  po l í t ic as  sobre  la  obra  de l  f i lósofo  de  
Tréver i s.   

Es  obvio,  que d icho encuent ro  no  ha es  a jeno  a  aca lorados  deba tes  y  
po lémicas  in ter nas,  no  obstante,  lo  que  in teresa  es  reca l car  que  e l  
marx ismo  la t inoamericano  se  debe  comprender  como un  con junto  de  
lec turas  d i s locadas,  med iac iones  nac iona les  o  loca l es,  
in te rpre tac iones  regiona les,  recepciones,  c r uces  y/o  t raducc iones  
e laboradas  desde Amér ica  La t ina  y  El  Car ibe.  En  es te  aspec to,  es  
necesa r io  mantener  que  han  ex i s t ido  múl t ip les  y  var i adas  cor r ientes  
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marxis tas,  v inculada  a  la  soc ia ldemoc rac i a ,  e l  l en in ismo,  e l  mao ísmo,  
e l  guevar i smo,  e l  sand in ismo,  e l  zapat i smo y  un  la rgu ís imo etcé te ra ,  
por  lo  t an to  es  preci so  aco ta r  que  e l  ma rx ismo l a t inoamericano  remi te  
a  cor r i en tes  p lu ra les,  pues to  que  l as  perspec t ivas  hete rodoxas,  
c r í t i cas  y  he ré t icas,  t ambién  son  var iadas.   

I gua lmente ,  Horacio  Tarcus  hace  un deta l l ado es tudio  de  l as  for mas  
en  la s  cua les  fue  t raduc ido  y  ed i tado  “El  Cap i ta l ”  en  e l  cont inente  
amer i cano,  que  de j a  en  ev idenc ia  l a  manera  f ragmen tada ,  “pasada  por  
una  cr iba”  de  la  obra  más  un ive rsa l  de l  inte lec tua l  y  revoluc ionar io  
a lemán.  También Sorá  seña l a  la  for ma  en  l a  que  los  pr inc ipa l es  
ed i tor ia le s  de  Lat inoamér ica  tomaron fue rza  a  pa r t i r  de  la  l abor  
r ea l izada  por  in te lec tua les.   

E l  an te r ior  pun to  e s  necesa r io  no obvia r lo,  deb ido a  que  pe r mi te  
comprende r  la  manera  en  la  que  se  conoce  e l  pensamiento  rad ica l  que  
lo  d i ferenc ia  de  l a  confo r mac ión  de l  ma rx ismo occ identa l .  Otra  
obser vación  que  se  c ree  apun ta  a l  cen tro  de  los  p l anteamien tos  de  
Per r y  Anderson ,  es  que  en  La t inoamérica  l a  c reac ión  teór ica  ha  
e s tado  asoc iada  a  l a  prác t ica  po l í t ica ,  es  más,  l a  m isma  no  puede  
comprende rse  de  manera  sepa rada.  Es ta  asoc iac ión  no es  só lo  una  
opc ión  me todo lóg ica  en  e l  e studio de  l os  in te l ec tua l es  ( abordar  tex to  
y  contex to) ,  s ino l a  mane ra  h is tór i ca  de  ent ender  e l  desa r ro l lo  
conceptua l  que  rea l i zan los  autores.   

Como se  puede  ap rec i ar  a  lo  la rg o de  es te  l ib ro,  los  au tores  
se l ecc ionados,  pe ro  t ambién  muchos o tros,  no deben se r  es tudiados  
s in  indi car  sus  ident idades  po l í t icas,  sus  aproximac iones  a l  campo 
po l í t ico  como ta l .  Así ,  son  prec i samente  sus  v ivenc i as  mi l i tan tes  (no  
necesa r iamente  pa r t id is ta s )  l as  que  muestran  las  for mas  en  que  
t raducen e l  marx ismo.  Jus tamen te ,  l a  constante in ter venc ión  públ ica  
de  es tos  in te lec tua le s  fac i l i ta  l a  comprens ión  de l a  d imens ión po l í t ica  
de l  pensamiento  c r í t i co.   
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Esta  puede  ubicar  desde  e l  pa r lamento  (es  e l  ca so  de  René Zava le ta  
Mercado  y  su  mi l i tanc i a  en  e l  Movimien to  Nac iona l i s ta  
Revo lucionar io ) ;  desde  pub l i cac iones  de  ca rác te r  po l í t ico  que  
mues tran  con  creces  las  re gl as  impuestas  en  e l  campo in te lec tua l  ( es  
e l  c aso  de  Aníba l  Qui jano  y  l a  rev is t a  Pol í t i ca  y  Soc iedad );  desde  la  
f i l i ac ión  orgán ica  con  espac ios  de  for mac ión po l í t ic a  como el  ro l  que  
ha  desempeñado  Enr ique  Dusse l  en los  ú l t imos  t iempos  j unto  a  
MORENA en  México ;  o  b i en ,  desde  la  in tensa  v ivenc ia  mi l i t ante  de  
Á lvaro  Garcí a  L ine ra ,  qu ien  después  de  s er  miembro de  la  
organ izac ión  guer r i l l e ra  E jérc i to  Guer r i l l e ro  Tupak  Katar i ,  l l ega  a l  
Pa lac io  Quemado como Vicep res idente .   

En  re sumen,  lo  que  in ter esa  es  des taca r  que  l as  for mas  de  aná l i s i s  y  
t raducc ión de  la  obra  de  Marx se  ven fue r temente  in f luenc i adas  por  
sus  exper i enc ias  pol í t i cas  y  de  mi l i t anc ia .  Otros  ca sos  s imból icos  de  
prác t ic a  pol í t i ca  y  producc ión  teór i ca  es  e l  que  desar ro l l an  muchos  
teór icos  de  la  dependenc ia .   

Ruy  Mauro Mar in i ,  Theotonio  do Santos,  Van ia  Bambir ra ,  Enzo 
Fa l l eto,  en tre  o t ro s inte l ec tua l es  son  re fe ren tes  que  sacan  a  luz  
mater ia l  de  a l to  n ive l  teór i co  a  la  vez  que  s e  encuen tran  en fren tando 
problemas  pol í t i cos  que  requ ie ren  de  su a tenc ión  u  ocupando puestos  
de  d i recc ión  en  sus  d i fe rentes  pa r t idos  o  mov imientos.  La  
in te lec tua l idad  marx is ta  la t inoamer icana,  p re senta  en su  con jun to 
e s ta  s ingular idad  que,  provocar í a  una  sue r te  de  pe r meabi l idad en tre  
e l  c ampo in te lec tua l  y  e l  campo pol í t i co  en  e l  cont inente  amer i cano.   

El  marx ismo  la t inoamer icano,  nace  como una  cor r ien te  c r í t i ca  que  
presenta  una  re lac ión  e s t recha  con  l a  pol í t i ca ,  e s  más,  se  p i ensa  que  
e l  marx is mo la t inoamericano  no  puede  entenderse  caba lmente  s in  
t ener  en  cons iderac ión  lo s  e spac ios  de  d isputa  con  ot ra s  pe rspec t ivas  
o  cor r i entes.  Se  c ree  que  es tas  ca rac ter í s t i c as  hacen  de l  marx ismo 
la t inoamericano y  de  l a  prác t ic a  de  sus  inte l ec tua les,  un  c l a ro  
r eferente  con  respecto  a l  marx ismo occ identa l .  Es  un  marx ismo 
carac ter i zado  por  su  r i guros idad  y  crea t iv idad,  as í  como por  ser  
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mil i tan te ,  por  su  compromiso po l í t ico  i r r es t r ic to  con  las  causas  
popu lares  y  revo lucionar i as  de  los  pueblos  la t inoamericanos.  

Marx ismo,  inte l ec tua les  y  prax is  en Lat inoamér ica  

Como s e ha  menc ionado,  e l  aná l i s is  de l  marx ismo l a t inoamer icano,  es  
sos l ayado  de  for ma  mayor i ta r ia  por  l as  g randes  obras  de  los  auto res  
más  reconoc idos  dent ro  de l  campo.  Sa lvo  pocas  exce pc iones (en t re  
é s tas  s e  encuentra  l a  f i gura  de Mar iá tegui ) ,  l a s  con tr ibuc iones  
f i losóf i ca s,  teór i cas,  conceptua les,  h is tor iog rá f i cas,  soc io lóg icas,  
cul tu ra les,  e tc. ,  son  poco  abordadas.   

Muy a pesa r  de  lo  anter ior,  se  cons idera  s i gn i f ica t ivo  la  re iv ind icac ión 
de l  l eg ado  de  l a  in te l ec tua l idad  marx is ta  la t inoamer icana ,  ya  que  hace  
un  aborda je  que  g i ra  en  tor no  a  c i e r tos  nudos  problemát i cos  que  se  
a soc i an a  la  rea l id ad reg iona l ,  log rando ar t i cu la r  r iguros idad  teór i ca  
y  p rax is  po l í t ica ,  o  s ea ,  l as  p rob lemát ica s  soc ia les  y  pol í t i cas  van  
dev in iendo teór i cos  y  v i ceve rsa ,  s e  acentúa  as í ,  es ta  comple ja  
conex ión  entre  t eor ía ,  h i s to r ia  y  po l í t ica .   

En  concordanc ia  con  lo  ante r ior,  y  a  modo de  re sumen,  se  puede  
ident i f ic a r  a l  menos  t res  g randes  carac te r í s t i c as  de  lo s  inte l ec tua l es  
marx is tas  en  la t inoamer icana  que  ocupan es ta  pub l icac ión:   

  En pr imer  orden,  se  t ienen  que  son  inte l ectua le s  que 
cont r ibuyen  con la  superac ión e l  d i s tanc iamien to  ent re  e l  
t raba jo in te l ec tua l  c r í t ico  y  e l  marx ismo mi l i tan te,  son 
pensadores  que  han  es tado  v inculados  con  o rganizac iones  de  
i zquierdas,  que  tens ionaron la  separac ión  entr e  t eor ía  y  
m il i tanci a ,  que  log raron  a r t icu lar  los  ju i c ios  de  va lor  con  los  
aná l i s i s  ob je t ivos  y  r i gurosos,  se  comprometen  con  l a  
comprens ión de  l a  rea l idad ,  con  enju ic i amien to  y  condena de  las  
in jus t ic ias  y  con  la  t ransfor mac ión  desde  s us  ra íces  y  
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fundamentos.  Por  todo  lo  menc ionado,  son  inte l ec tual es  que  
r e iv indicaron  la  prax is  como una  ac t iv idad  pol í t i ca  
r evoluc ionar i a .   

  Además,  son inte l ec tua l es  que  se  ent regan  a  proyec tos  h is tó r i cos  
soc ia l i s t as  (o  a l  menos  an t icap i ta l i s t as ) ,  y  que  por  lo  mismo 
esquemat izan  con agudeza  la s  prob lemát i cas  or ig inadas  por  e l  
c api t a l i smo en los  pueb los  la t inoamer icanos,  como los  
problemas  de la  pobreza ,  l a  exp lotac ión  y  la  marg inac ión,  l a  
fe t i ch izac ión  de la  mercanc ía  y  l a  mercant i l i zac ión de  l a  ca l idad 
de  v ida ,  e l  de ter ioro  de  los  derechos  soc ia l e s  conqui s tados  por 
c ic los  h i s tór icos  de  ba ta l l as  popula re s,  l a s  in jerenc ias  
ex tran je ras  y  l as  múl t ip le s  for mas  en que  s e expresa  e l  
neoco lonia l i smo,  en t re  muchos  o t ros  prob lemas.   

  Y en  terce r  lug ar  son  in te lec tua le s  que  han  demos t rado 
( independ ien te  de  su  c lase soc ia l )  una  “d ispon ib i l idad 
in te lec tua l”  o  una  pos ic ión  é t ico,  po l í t ica  y  ep is temológ ica  que 
los  co loca  j unto  a  la  c la se  t raba jadora  y  a  los  g r upos 
suba l te rnos,  ident i f i cándo los  con  l as  neces idades,  in tereses,  
ob je t ivos,  acc iones  y  asp i rac iones  de  c l ase.  En r efe renc ia  a  lo  
ant er io r,  se  cree  que  lo  d i cho  de Michae l  Löwy  expresa con 
c la r idad a  lo  que  nos  re fer i r :  “E l  t eór ico  c r í t ico  no  sus t i t uye  a  
los  t raba j adores  y  t raba jadoras,  pe ro ayuda  como en  1848 ,  en 
1917 ,  en 1936 ,  en 1968 ,  a  fo r mar lo  que Marx  des ignó en  El  
Mani f ie s to  como ‘ e l  mov imiento au tónomo de  la  inmensa 
mayor í a ’ ” .  

Como se  ha  s eña lado,  e l  pape l  de  los  in te l ec tua les  t i ene  una  la rga  
impor tanc i a  pa ra e l  marx ismo.  E l  in terés  se  ub ica  más  a l l á  de  la  
producc ión  ideológica ,  de l  sen t ido  común y  de  la  pos i c ión  
hegemónica ,  pues to que  se  s i túa  en  la  comprens ión  misma  de l  ro l  que  
pueden  desempeñar  en  los  procesos  revoluc ionar ios.   
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Marx  y  Engel s  como Lenin  y Gramsc i ,  ident i f ic aron  la  re l evanc ia  que  
desempeñó es te  g r upo soci a l  en  los  p rocesos  de  emanc ipac ión .  No 
obs tant e,  luego  de l  aná l i s i s  de  Per r y  Anderson  y  la  producc ión  teór ica  
de l  concepto  “marx ismo occ identa l” ,  se  ha  ins taurado  l a  concepc ión 
de  que  los  inte l ec tua l e s  se  s epa ran  cada  vez  más de  la  un ión  con  e l  
movimiento de  t raba j adores  has ta  r epresentar  una  desconex ión  
d i r ec ta  en t re  la  t eor ía  y  l a  prác t ica  revoluc ionar ia .   

Es to  es  pues to en te l a  de  ju ic io  por  e l  vas to  número  de  seguidores  
de l  marx is mo en  la t inoamericano,  que  avanza  en  l a  a r t icu lac ión  ent re  
la  prác t i ca  po l í t ica  y  l a  producc ión  teór ica  como unidad  d ia l éc t i ca ,  
en  o tras  pa l abra ,  hay  una  superac ión  de  ambas  en  la  fo r ma que  se  
t i ene  de  pensa r  e l  quehace r  in te lec tua l  y  po l í t i co  a  n ive l  de l  
cont inente.   

Lo  ante r ior,  no  e s  una  va lorac ión  pos i t iva  en  s í ,  no  i nd ica  que  
po l í t icamente  l a  prác t i ca  es té  mejor  va lorada  deb ida  a  que  es  hecha  
por  inte l ec tual es,  más  b ien ,  lo  que  s e  quie re  resa l ta r  es  que  e l  
marx ismo la t inoamer icano  tens iona  la  t ransfo r mac ión  ind icada  por  
Anderson.  Resu l ta  obv io,  que  lo  an ter io r  no  impl ica  so s tener  que  la  
ca tegor í a  “marx is mo occiden ta l”  sea  obsoleta  o  no s i r va  para  e l  
propós i to  descr i to  por  e l  h is tor i ador  br i tán ico,  lo  que  inte re sa  es  
enfa t i zar  en  a l  menos  dos  g randes  cues t iones :   

  l a  p r imera  es  que  ex i s te  una  pa r t i cu la r idad  en la  re l ac ión  ent re 
t eor ía  marx is t a  y  po l í t ic a  en  e l  cont inent e  amer icano  y   

  segundo,  que  la  fa l ta  de  es tudios  en  los  tex tos  canón icos  emula 
una  for ma  eurocén tr ica  de  comprens ión  en  e l  desar ro l lo  teór ico 
de  nues t ro  cont inente.   

Es  dec i r ,  no  se  in tenta  hace r  de l  marx i smo en  Amér ica  Lat ina  só lo  
v i r tud ,  s ino  ubicar  en  su  medida  l a  fo r ma  en  la  cua l  se  ha  desa r ro l lado 
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l a  cor r i ente  de  cr í t i co s  en La t inoamér ica .  F ina lmente,  aún  ex i s ten  
muchas  her idas  ab ie r ta s  sobre  la  re l ac ión  ent re  marx is mo en  e l  
cont inente  amer i cano  y  los  in te lec tua les,  yendo  más  a l l á ,  en  e l  campo 
hi s tor iog rá f ico  y  soc io lóg ico  en  t i empos  rec ien tes  s e  es tán 
comenzando a  desa r ro l l a r  es tud ios  que  ubican  la s  producc iones  
t eór ica s  con t inenta le s  a  n ive l  g loba l .   

D iscu s iones  marx is tas  en  Lat inoamér ica 

Pa ra  e l lo,  s e  ana l i zarán  dos conceptos  que  causan  con trovers ia  en  l as  
def in ic iones  prog res i s ta s  y  l inea l es  de  la  tempora l id ad h i s tór i ca ,  
pa r t i endo de  l as  cont r ibuc iones  rea l i zadas  por  René  Zava le ta  
Mercado  y  Aníba l  Qui jano.  E l  pr imero,  es  un  soc ió logo  bo l iv iano,  
que  reproduce  e l  concepto  de  for mac ión  soc ia l  ab ig ar rada  como un 
for ma  de  pensar  lo  p lu ra l ,  lo  múl t ip l e  desde  c i e r ta s  coyunturas  que  
no  necesar iamente  remi ten  a  una  for ma organi zada de  l a  ac t iv idad  
económica ,  pol í t i ca ,  soc ia l  y  cu l tura l .   

Qui jano,  ges ta  l a  ca tegor ía  de  hete rogene idad  h is tór ico  es t r uc tura l  
como una  for ma  de  desa r ro l la r  sus  aná l i s i s  en  tor no a  l a  dependenc ia  
y  l a  d iv is ión  de l  mercado  mundia l .  Ambas  concepc iones,  confor man 
cont r ibuc iones  re levan tes  a  l a  ho ra  de  hace r  p l an teamientos  sobre  l as  
carac ter i zac iones re l ac ionadas con  e l  marx ismo la t inoamer icano,  
deb ido  a  que  una  de  las  ca racte r í s t ic as  que  es te  ha  presentado  es  
jus tamente  e l   cues t ionamiento  de  las  v i s iones  de l  t i empo como un 
cont inuo  avance  homogéneo.   

Lo  ante r ior,  recue rda  las  re f lex iones  que  tuvo  e l  úl t imo  Marx ,  aque l  
que  redac ta  una  respues ta  a  Vera  Zasul i ch quien l e  pregunta  sobre  e l  
ob je t ivo  de  las  comunidades  r ura les  en  la  Rusi a  zar i s ta ,  o  b i en  cuando 
e l  mismo  persona je  a lemán cues t iona  las  in te rpre tac iones  de  un  
desa r ro l lo  indefec t ib lemente  de  cor te  capi t a l i s ta  para  todos  los  
pueblos  como cond ic ión  necesar i a  para  luchar  por  e l  soc ia l i smo.  En 
La t inoamér ica ,  los  debates  sobre  las  in te rpre tac iones  que  presentó e l  
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in te lec tua l  nac ido  en  Tréver i s  en  sus  esc r i tos  ta rd íos,  d ie ron  como 
f r u tos  dos  in te re sante s  re f lex iones.   

Por  un  lado :  

  Dusse l  s eña la  lo  impor tante  de  l as  r ef lex iones  de l  “ú l t imo 
Marx” pa ra  pensar  sobre  l as  pot enc ia l idades  de  la  l ibe rac ión 
cont inenta l ;  y   

  por  o t ra  pa r te,  Álva ro  Garc ía  L ine ra ,  seña l a  que  no so lamente  
en  los  Gr undr is se  pueden  encon tra rse  re f lex iones sobre  las  
soc i edades  pre-cap i ta l i s tas,  s ino tamb ién en la  for ma en  que  se  
t eor i za  acerca  de  l as  comunidades  r usas  sobre  la  d i fe renc ia  ent re 
propiedad y  poses ión ,  e l  pape l  de  l a  prop iedad  co lec t iva  y  las  
maneras  de  repa r to  del  excedente.   

Es  probab le  que  t anto  René Zava leta  Mercado como Aníba l  Qui jano,  
en e l  ma rco de  refe renc ia  en  e l  que  teor i zaron ac erca  de  l a  fo r mac ión  
soc ia l  ab igar rada ,  e l  p r imero ;  y  l a  p lura l idad h i s tór ico  es t r uc tura l ,  e l  
segundo,  qu izás  i gnora ran  es tas  re f lex iones  de  Marx .  S in  embargo,  e l  
debate  sobre  la  ex i s tenci a  de  d i feren tes  modos  de  producc ión  que  
l í an  s imul táneamente en  un  t iempo h is tór i co de t er minado e s  a lgo  que  
e l  marx i smo en La t inoamér ica ,  desde  Mar iá tegui ,  s e  ha  venido  
temat i zando.   

El  revoluc ionar io  pe r uano seña la  la  impor tanc i a  que  t ienen  l as  
for mas  de  rec ip roc idad  en  l as  re l ac iones  soc i a l e s  de  l os  pueb los  
or ig ina r ios  para  pensar  ace rca  de  un  soc ia l i smo que tenga  
carac ter í s t i c as  cont inen ta les.  Lo  ú l t imo,  lo  iden ti f i ca  Qui jano  cuando 
hace  una  re - lec tura  de  la  impor tanc ia  que  t i ene  e l  amauta .  Pues  b ien ,  
r esu l t a  impor tant e l a  cons ta tac ión  de l  deba te sobre  que  la  
t empora l idad h i s tór ica  excede  l os  má rgenes  de l  marx ismo 
la t inoamericano,  in s ta lándose  como una  incógn i ta  a  ser  desc i f rada  
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por  la s  denominadas  “teor ías  de  l a  mode rnizac ión” que  s eña lan  la  
u rgenc ia  de  superar  la  e ra  pre-moder na  cediendo e l  paso  a l  desar ro l lo  
capi t a l i s ta  p rop iamente .   

A  pesa r  de  la  concepc ión  p rog res i s t a  de  la  h is tor ia ,  que  es tá  pre sente  
en  e l  concepto  de  “as incron ías”  c reado  por  G ino Ger man i ,  e l  mismo 
fac i l i ta  l a  i lu s t rac ión  de  la  pers i s tenc i a  en  l as  re l ac iones  soc ia les  no  
modernas  como for ma  s ingular  en  e l  cont inente  que,  además,  cede  e l  
paso  a  l a  c reac ión  de  po l í t i ca s  de  carác ter  popul i s ta .   

Referen te  a  las  t eor ías  de  la  dependenc ia  t ambién  tema t izaron,  pero  
no  de  for ma  d i rec ta ,  l a  t empora l idad  h is tór i ca .  S i  Ruy  Mauro  Mar in i  
seña l a  lo  impor tante  de  l a  p lusva l ía  re l a t iva ,  como método de  
in tens i f i cac ión  de l  t raba jo  a  t ravés  de l  uso  de  tecnologías  en  e l  
proceso  de  in te rcamb io  des i gua l ,  en tonces,  l a  f a l ta  de  e l l as  no  
so lamente  const i t uye  una  fo r ma  de  super-explo tación  de l  t raba jo,  
s ino  un  e lemento  cons t i tu t ivo  de l  subdesa r ro l lo  cont inenta l .  A  una  
conclus ión  parec ida  l l ega  Hinke lammer t ,  cuando asegura  que  e l  
desa r ro l lo  de  los  cent ros  impl ica  no  só lo e l  subdesa r ro l lo  de  l as  
pe r i fer ias,  s ino  también ,  una  dependenc ia  de  es tas.   

Desde  nues tra  perspec t iva ,  ambos p lan teamientos  han s ido 
he redados,  en  mayor  o  menor g rado,  por  lo  teor izado por  León 
Tros tky  en  l a  concepc ión  de  “desa r ro l lo  des igua l  y  combinado” ,  por  
e l  que  entend ió  que :  F l ag el ados  por  e l  lá t i go  de  las  nece s idades  
mater ia les,  los  pa íse s  subdesa r ro l l ados  s e  ven  en la  obl i gac ión  de  
avanzar  a  sa l tos.  De e s ta  un ive rsa l i zac ión  de l  desar ro l lo  des igua l  de  
la  cu l tu ra  se  de r iva  o t ra  l ey  que,  a  f a l ta  de  nombre  más  adecuado,  se  
denominará   l ey  de l  desa r ro l lo  combinado,  hac iendo a lus ión  a  la  
aproximac ión  de  la s  d i ferent es  e tapas  de l  camino  y  a  la  confus ión  de  
la s  d i s t inta s  fases,  a  l a  con junc ión de  for mas  arca i cas  y  modernas.   

En té r minos  más  moder nos,  e l  marx i smo ha  vue l to  a  temat i za r  l as  
r e lac iones  cent ro-per i fer i a  y  modern idad/premoder n idad  desde  la  
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vis ión  de  Marx ,  ind icando la  impor tanc i a  que ha  adqu ir ido  cada  vez  
más  lo s  pa í se s  “a t ra sados”  en  los  procesos  revo luc ionar ios.  De  fo r ma  
pa ra l e l a ,  Bol ívar  Echever r ía  s eña la  lo  necesa r io  de  examinar  e l  “e thos  
moderno” pa ra  en tender  la s  for mas  de  c la s i f icac ión  de  los  d ive rsos  
t ipos  de  tempora l idad   presen tes  en  e l  “mundo  de  l a  v ida”,  
pe r mi t i endo  ent reve r  que,  s i  b ien  la  modern idad  es  un  t i empo 
const i tu t ivo  de  l a  v ida  cot id iana ,  ex i s ten  “p l iegues” que  pe r mi ten  
r epensar  o tras  “for mas  de  v ida” .   

E l  mismo  f i lóso fo,  en  un  d i secc ión  de  las  t es i s  sobre  la  h i s tor i a  de  
Wa l ter  Ben jamin,  menc iona  la  importanc ia  de  cues t ionar  la  
t empora l idad h is tór ica ,  pues to que  en  e l l a  nace  la  d ife renc ia  en t re  un  
mater ia l i smo h is tór i co  profundo,  f ren te  a  o tro,  acuñado en 
soc ia ldemocrac ia .  Ambos  bata l l an  en tre :  r es i s t i r  o  c laud icar  an te  las  
fuerzas  que  const r iñen  a  lo s  hombres  moder nos  a  v iv i r  e l  f lu jo  
t empora l  de l  vehícu lo  de l  prog reso,  como la  v ía  por  la  que  l a  v ida  
de l an te  en  l ínea  con t inua  l a  suces ión  de  los  vencedores  en  e l  e j erc ic io  
de l  domin io.  

D icho  de o tra  fo r ma,  pregunta rse  sobre  la  t empora l idad  h i s tór i ca  no  
e s  exc lus ivo  de  un  t ipo de  producc ión  de  conoc imien to  académico,  
más  b ien  remite  a  un  proceso  profundamente  pol í t i co,  ya  que  
r epercu te  en  la  for ma de  const r u i r  l a  v i s ión  de l  mundo desde  la  
pe rspect iva  de  los  opr imidos.  S i  es te  nudo de  combate  en  e l  marx ismo 
de  La t inoamérica  va  log rando cada  vez mayor  a tenc ión ,  es to  sucede  
prec isamen te  por  l a  neces idad  de  asumir  la  p lu ra l idad  de  los  
pa r t i c ipante s,  t i empos,  modos  de  producc ión ,  cosmovis iones,  
e tcé te ra ,  que  se  encuent ran  presentes  en  la  v ida  cot id iana ,  
pe r mi t i endo  e l  avance  en  la  cons t i tuc ión  de  una  t raducc ión  c rea t iva  
de l  marx i smo  en  Amér ica .   

.  
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