
EL MA TERIALISlVlO HISTO:RICO 

EI obrero realiza con su trabajo el fin perseguido 

En Ja actualidad es de suma irnportancia volver 
a discutir los conceptos büsicos de! materialismo his
t6rico. Este es sin duda, el nucleo del socialismo cien
tffico desarrollado por Marx. Por eso, se hace impo
sible entender la historia de! socialismo si 110 se in
terpreta lo que significa esta visi6n de la historia 

humana que se llama materialismo hist6rico. Esto es 
precisamente lo que hace inevitable volver sobre las 
bases !f:6ricas de! socialismo cientf.fico y poner en 
discusi6n, una vez mas, todo el concepto de mate
rialismo hist6rico. 

Sin embargo, este doble analisis se enfrenb a 
un fen6meno que puecle resultar distorsionante: el 
socialismo cientffico ya tiene una historia. Se inicia 
con el pensamiento de Marx y sigue desarroliandose 

despues. Si bien este desarrollo posterior recurre con
tinuamente a los textos de Marx, a Ja vez los selec
ciona y los pondera de nnnera muy variada. 

De ahf que sea conveniente comenzar con una 
interpretaci6n de los textos de Marx que parecen 
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reflejar con mas clariclad el cnfoque que el mismo 
Marx tenia de! rnaterialismo his16rico, confrontan
dolo en seguida con algunas experiencias cbves de 
Ja historia del socialismo moderno. Luego habra que 
examinar brevemente la manera c6mo tales experien
cias llevan a moclificar ciertas concepciones iniciales 
de Marx al ser analizadas con el misrno metoclo de 
Marx. Por ello, habra que tratar tres aspectos: 

• el enfoque inicial de Marx, 
• las experiencias socialistas, 
• la posible unificaci6n de] pensamiento mar

xista bajo cl impacto de estas experiencias. 

l. EL ENFOQUE DE MARX 

Tal enfoque puede ser tratado a partir de ciertos 
textos que el rnis 1110 Marx ::onsidera claves para la 
comprensi6n de su metoclo; es decir, a partir de! 
Pr6logo a la contl"ibuci6n a la Critica de la Econo-
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mia Politica y de] primer tomo de EI Capital, espe
cialmente el capitulo V de Ja tercera ·secci6n, (titu
lado "Proceso de trabajo y valorizaci6n") 1

• 

En especial nos interesaran los siguientes pro
blernas: el concepto de! hornbre, Ja economfa polf
tica como metodo para interpretar la sociedacl, las 
fuerzas productivas en el proceso social, el papel de 
la conciencia y el proyecto de liberaci6n. 

1 . EI concepto del hombre 

Al hablar de la base general del proceso hist6-
rico humano Marx desarrolla, en tres etapas, el con
cepto del hombre. En Ja primera, el hombre se de
fine como naturaleza que se enfrenta a Ja naturaleza: 

"EI trabajo es, en primer termino, un proceso entre 
Ja naturaleza y el hombre, proceso en que estc realiza, 
rcgula y controla mcdiantc su propia acci6n su intcr
cambio de matcrias con Ja naturalcza. En este proceso 
el hombre se enfrenta como un poder natural con Ja 
materia de Ja naturaleza. Pone en acci6n las fuerzas 
naturales que forman su corporeidad, los brazos y las 
piernas, Ja cabeza y Ja mano, para de este modo asi
mi!arse, bajo una forma tlti! para su propia vida, las 
materias que Ja natur::ileza Je brincla" '. 

Marx ve luego esta relaci6n de naturaleza con 
naturaleza en una primera especificaci6n que no es 
humana, sino mas bien animal: 

"Aquf 110 nos varnos a acupar, pues 110 nos inte
resa, de las primeras formas de! trabajo, formas institu
tivas y de tipo animal ... Una arafia ejecuta operacio
nes que sernejan a las manipulaciones de! tejedor, y Ja 
construcci6n de los panales de las abejas podrfa aver
gonzar, por su perfecci6n, a mas de un macstro de 
obras" '. 

En una tercera etapa de su conceptualizaci6n, 
Marx ve Ja especificidad humana. EI hombre es un 
ser natural en intercambio con la naturaleza, con 
relaciones especfficas, que s6lo las tiene el hombre. 
Marx describe esta especificidad del modo siguiente: 

"Y a Ja par que de ese modo actua sobre Ja natu
raleza exterior a el y l::t transforma, transforma su propia 
naturaleza, desarrollando las potencias que dorrnitan en 
e! y sometiendo cl juego de sus fuerzas a su propia dis
ciplina ... Pero hay algo en que el hecho de quc, antes 
de ejccutar Ja construcci6n, la proyccta en su cerebro. 
Al final de! proceso de trabajo, brota un resultado quc; 

1Pr6logo a la contribuci6n . .. etc. cn K. Marx: Introduccl6n Ge
neral a Ja Critlca de la Economia Politicu. Cuadernos Pasado y 
Presente, C6rdoba 1969, pp. 67-7j, EI Capltnl F. C. E. Mexico 
1%6. 

' EI Capltal, I, p. 130. 
3 lbldem, p. 130. 

antes de comcnzar el proceso existia ya e11 Ja mentc 

del obrero; es dccir, u11 resultado quc tenia ya existcn
cia ideal. EI obrero no se Iimita a hacer c::unbiar de for
ma Ja materia que le bri11da la naturalezn, sino que, al 
mismo tiempo, realiza en ella su fin que el sabe que 
rige como una de las modalicladcs de su actuaci6n y al 
que tie11e necesariamc11te que supeditar su volu11tad" '. 

Seg(m eso, el hombre se autoproduce desarro
llando potencias que dormitan en el, impone su dis
ciplina a sus propias fuerzas y a Ja naturaleza, y 
puede hacer todo eso porque da existencia ideal al 
posible resultado de su trabajo antes de realizarlo 
realmente. EI hombre es por lo tanto finalidad, lo 
que significa, a la vez, que hace proyectos y sus po
sibles fines son siempre transformaciones de la natu
raleza para asimilarsela bajo forma ütil. En el con
junto de estos conceptos se mueve el concepto mar
xista del hombre. 

2. La economia politica como metodo para inter
pretar la sociedad 

Si todo posible fin del hombre consiste en trans
formaci6n de la naturaleza en forma ütil para si, 1a 
ciencia basica para interpretar la sociedad sera aque
lla que se dedica a la investigaci6n de las leyes de 
transf ormaci6n de la naturaleza por el trabajo hu
mano, es decir, la economia polftica. En cierto sen
tido la economfa polftica se llega a identificar con 
el materialismo hist6rico. Marx lo anuncia de Ja 
manera siguiente: 

... "Ta11to las rclacio11es jurfdicas como las formas 
de Estado no pucden compre11derse por sf mismas, 110 
por Ja llamada evoluci611 ge11eral de! espfritu huma110, 
sino que radica11, por el contrario, en las co11dicio11es 
materiales de vida, cuyo conju11to resume Hegel siguic11-
do cl precedente de los i11gleses y fra11ceses de! siglo 
XVIII, bajo el nombre de "socicdad civil", y que Ja a11a
tomia de Ja socicclad civil hay que buscarla cn Ja econo
mfa polftica" '. 

Asi, la anatomfa de la sociedad civil hay que 
buscarla en la economfa polftica. Y la manera de 
buscarla Marx la indica ya en el propio tftulo de 
la obra, para la cual escribe el Prologo: por la crf
tica de la economfa politica. Por consiguiente, esta 
anatomia que Marx busca, no esta sin mas ya en la 
economia polftica, que el encuentra en el momento 
de su analisis (Smith, Ricardo), sino que es pro
ducto de una crftica de 1a cual resulta la economfa 

'lbidcm, pp. 130-131 
5 Pr6Iogo, pp. 68-69 
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politica marxista y de esta manera la anatomia de la 
sociedad civil. 

Esta anatomia de la sociedad civil permite ade
mas comprender las relaciones juridicas y formas de 
Estado, que de ninguna manera se comprenden por 
si mismas. Se trata, por lo tanto, de formas que se 
da la sociedad civil o la producci6n material de la 
vida humana. Por consiguiente, no son los principios 
de la legalidad los que explican la vigencia de de
terminadas leyes en un momento hist6rico dado, y 
tampoco las relaciones politicas pueden explicar la 
existencia de determinadas formas de Estado, sino 
que tanto las relaciones juridicas como las formas 
de Estado canalizan un proceso de intercambio entre 
hombres y naturaleza y estan condicionados por las 
leyes y exigencias del desarrollo de este proceso. 

De esta manera surge la economia politica mar
xista como la base de toda teoria de la sociedad. No 
es la teoria de un determinado plano de la sociedad 
-del plano econ6mico- al cual se afiaden despues 
las teorias de otros planos -como p. ej. del politico 
o del ideol6gico-, sino es a la vez teoria de la eco
nomia y ultima instancia de cualquier teoria de la 
sociedad humana. 

3. Las f uerzas productivas en el proceso social 

Si por un lado Marx estipula la economia po
litica como la ultima instancia de cualquier teorfa 
social, por otro lado insiste en que a eso le corres
ponde el hecho de que, en el conjunto de las fuer
zas sociales, las fuerzas productivas son la ultima 
instancia del progreso hist6rico. La ultima instancia 
econ6mica existe por lo tanto dos veces: una, como 
fuerza real de la sociedad; otra, vez como teoria 
condicionante de cualquier otra teoria social. 

La funci6n en ultima instancia de las fuerzas 
productivas la expone asi: 

"EI resultado general a que llegue y quc, una vcz 
obtenido, sirvi6 de hilo conductor a mis estudios, puede 
resumirse asi: en 1a producci6n social de su vida, los 
hombres contraen determinadas relaciones necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de producci6n 
que corresponden a una detcrminada fase de desarrollo 
de sus fuerzas productivas materiales. EI conjunlo de 
estas relaciones de producci6n forma la estructura eco
n6mica de la sociedad, la base real sobre la que eleva 
un edificio (Ueberbau) juridico y politico y a la quc 
corresponden determinadas formas de conciencia social. 
EI modo de producci6n de la vida material condiciona 
el proceso de Ia vida social, politica y espiritual en ge
neral. No es la conciencia de! hombre la que determina 
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su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo quc 
determina su conciencia" •. 

Este parrafo es uno de los mas comentados de 
la obra de Marx, y es necesario ver con mucho es
mero lo que se dice. Marx introduce algunos con
ceptos para la interpretaci6n de Ja realidad, que 
son claves para cualquier reflexi6n sobre el materia
lismo hist6rico. Por un lado el concepto de la base 
real, formada por la estructura econ6mica (que es 
el conjunto de relaciones de producci6n correspon
dientes a determinadas fuerzas productivas mate
riales). 

Esta base real esta determinada ella misma por 
las fuerzas productivas en desarrollo, y determina 
por su parte la supraestructura y la conciencia social. 
Hay entonces diversos niveles de Ja determinaci6n: 

1. La determinaci6n de Ja base real por las fuerzas 
productivas 

La base real llega a ser el conjunto de relacio
nes de producci6n, la estructuraci6n de los intereses 
materiales y por lo tanto, la estructura de clases. Lo 
que significa, en este contexto, fuerzas productivas 
no es totalmente claro. Marx lo aclara con posterio
ridad mucho mas, cuando contrapone, en EI Capital, 
el proceso de trabajo al proceso de valorizaci6n o 
de producci6n de la plusvalia. Lo que en el Pr6logo 
citado llama fuerzas productivas en EI Capital lo 
llama "proceso de trabajo". De esta manera logra 
un analisis mucho mas inteligible de la dependencia 
de las relaciones sociales de producci6n con respec
to a las fuerzas productivas: 

"Como vemos, cn cl proccso de trabajo la actividad 
de! hombre consigue, valiendose de! instrumento co
rrespondiente, transformar el objeto sobre el quc versa 
cl trabajo con arreglo al fin perscguido. Este p·oceso 
desemboca y se extingue en el producto. Su proclucto 
es un valor de uso, una materia dispuesta por Ja natu
raleza y adaptada a las necesidades humanas mediantc 
un cambio de forma ... Y lo que en el trabajador era 
dinamismo, es ahora en el producto, plasmado en lo que 
es, quietud . . . Si analizamos todo este proceso desdc 
el punto de vista de su resultado, del producto, vemos 
que ambos factores, los medios de trabajo y el objcto 
sobre el que este recae, son los medios de producci6n 
y el trabajo un trabajo productivo" '. 

Este proceso de trabajo, en el que el trabajo 
productivo se combina con medios de producci6n y 

• lbldem, p. 9. 
'EI Capltal, !, p. 133. 
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el objeto por trabajar determina en ultima instancia 
Jas relaciones sociales de producci6n (las relaciones 
de clases) y da origen de esta manera a la base 
real de Ja sociedad, que determina por su parte Ja 
superestructura y la conciencia social. 

2. La determinacion de la superestructura y de hl 
conciencia social 

En cuanto esta determinaci6n se refiere a la su
perestructura (relaciones jurfdicas y formas de] Es
tado), no parece muy problematica. Los intereses 
de clases en conflicto se traducen en determinaclas 
leyes y estructuras de poder polftico. EI problema 
mas bien consiste en saber, lo que significa la (1eter
minaci6n de Ja conciencia social por la base real 
(econ6mica) de la sociedad. 

Llama Ja atenci6n, quc Marx no consiclcre csta 
conciencia social como supercstructura. Conciencia 
social es interpretaci6n tanto de la basc rc,.11 como 
de la supercstructura. A pcsar de quc el tcxto es to
talmente claro respecto a eso, las intcrpretaciones 

posteriores del materialismo hist6rico Jlegaron a iden

tificar superestructura y conciencia social, lo cual 
conduce a una imposibilidad total de entender la fun
ci6n de la conciencia social de Marx. 

4. El papel de Ja conciencia social 

Aparentemente en los textos hasta ahora citaclos 
hay una contradicci6n en cuanto a Ja definici6n de 
la condencia social. Por un lado, Marx dice que la 
conciencia esta determinada (bestimmt) por el ser 
social. Por otro lado dice que la especificidad clel 
trabajo humano consiste en el hecho de que el pro
ducto tiene ya una existencia ideal en Ja mente de] 
trabajador antes de ser producido, lo que establece 
la superioridad de] trabajo humano sobre Ja Gctivi

dad del animal. 
En realidad, la contradicci6n es aparenle y se 

deriva de la interpretaci6n de la palabra determi
nar (bestimmen). No se trata de una determinaci6n 
a posteriori, en la cual surge primero la base real, 
y despues su interpretaci6n por la conciencia social. 
Significa que la mente humana no puede concebir 
ningun proyecto sino en relaci6n al intercambio en
tre hombres y la naturaleza. El proyecto siempre es 
concretizaci6n de una posible estructuraci6n del hom

bre dentro de la naturaleza. 

EI hombre proyecta dentro de una relaci6n suya con Ja 
naturaleza 

Para aclarar esto sirve rnucho Ja analogfa que 
Marx establece con el constructor. EI proyecto en 
este caso es una anticipaci6n ideal de Ja casa por 
construir y, por lo tnnto, esta ya determinado por 
todo un conjunto de conclicionamientas hun1c1nos 
(tecnologfas, costumbrcs, etc.) rnaterializados en ella. 
Y Jo que interesa a Marx en este contexto es quc 
estos condicionamientos Je llegan al hombre 2 tra
ves de Ja materia trabajacla e impregnadas por las 
leyes que rigen el trabajo con esta materia. 

Pero si bien Marx logra de esla rnanera des
cribir las leycs de Ja matcria tr::ibajada como los de
terminantes de! proyecto hu111 ano frente al mundo, 
por otra parte, el sabe muy bien que el hombre no 
tiene necesariamentc conciencia de tal determinaci6n 
o condicionamiento. Ese es el origen de Ja falsa 
conciencia, es decir, de b ideologia. Aunque Ja falsa 
conciencia no esc;:ipa a tal determinaci6n, ella se ha
ce sin embargo Ja ilusi6n de un mundo ideal sepa
rado del mundo real. 

Este ultimo proceso de] surgimiento de Ja falsa 
conciencia es clave pm-a Ja comprensi6n de] papel 
de Ja conciencia en Marx. Al analizarlo Marx. dis

tingue dos maneras de interpretar un momento his
t6rico: 
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1. Ja interprelacic5n de la base real 
2. Ja autointerpretacic5n di tal momento histc5-

rico y su relacic5n con Ja base real. 
Marx la5 describe de Ja siguiente manera: 

"Cum1do sc estudian cstas rcvolucioncs, hay quc 
distinguir sicmprc entre los cambios materiales ocurri
dos cn las condicioncs econ6micas de producci6n y que 
pueden apreciarsc con Ja exactitud de las ciencias na
turales, y las formas juridicas, politicas, religiosas, artis
ticas o filos6ficas, en una palabra las formas ideol6gicas 
en que los hombres adquieren conciencia de este eon
flicto y luchan por resolverlo y de! mismo modo que 
no podcmos juzgar a un individuo por lo que cl piensa 
de si, no podemos juzgar tampoco a estas epocHs de 
revoluci6n por su conciencia, sino que, hay que expli
carse esta conciencia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto existente entre las fuerzas pro
ductivas sociales y las rclaciones de producci6n" '. 

Segun eso, Ja base real se puede conocer co11 la 
exactitud propia de las cie11cias 11aturales. Se puede 
co11ocer por co11siguie11te, los elementos que estan 
determina11do (concreliza11do) la co11ciencia. Pero la 
co11cie11cia 110 reacciona 11ecesariame11te conscicnte
me11le hacia la base real. 

Pero al 110 orie11tarse co11scientemente hacia Ja 
base real, el hombre pierde su libertad, sera domi-
11ado. EI i11te11to de liberarse de Ja determi11aci611 que 
ejerce la base real, es precisame11te ·la -forma e11 que 
el hombre pierde Ja libertad de actuar. Lä base real 
lo determina de todos modos, y ahorä de manera 
i11co11trolada. 

Refirie11dose a esta falsa concie11cia, Marx hace 
una analogfa con el individuo. Lo que el i11dividuo 
cree que es, 110 expresa necesariame11te lo que ver
daderame11te es. EI i11dividuo puede creerse u11 ge
nio y ser de hecho u11 lo11lo. Su co11cie11cia serfa, e11 
este caso, falsa. Pero esla co11cie11cia falsa refleja a 
Ja vez, de algu11a manern, lo que es este individuo. 
Un to11to que se cree ge11io es distinto de u11 tonto 
que sabe que 110 lo es. 

Ocurre de ma11era a11aloga e11 Ja concie11cia so
cial. Si los hombres creen poder pe11sar otro objeto, 
que 110 sea el i11tercambio entre los hombres y la na
turaleza (conciencia ideolc5gica), producen una rea
Iidad social disti11ta de la que existirfa en el caso 
de una conciencia 110 ideolc5gica. La conciencia falsa 
impide al hombre realizar la sociedad en terminos 
huma11os. 

Pero a la vez el hombre 110 puede desarrollar 
u11a concie11cia no ideolc5gica si110 respo11die11do a 

'Pr6Iogo, pp, 69-70. 
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un desarrollo adecuado del proceso de trabajo y de 
las fuerzas productivas. 

"Ninguna formaci6n social dcsaparece antes de que 
sc dcsarrollen todas las fuerzas productivas quc cabcn 
dentro de ella, y jamas apareccn nuevas y mas altas 
relaciones de producci6n antcs de quc las condicioncs 
materiales de su existencia hayan madurado cn el scno 
de la propia sociedad antigua. Por eso, Ja humanidacl se 
propone siempre (micamente los objctivos que puede 
alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siemprc 
quc estos objetivos solo brotan cuando ya se dan o, 
por lo menos, se estan gestando, las condiciones mate
riales para su realizaci6n" '. 

De nuevo se ve siempre, que el desarrollo de la 
conciencia para Marx es esencial (Ja humanidad se 
propo11e objetivos!), pero que es a Ja vez siempre 
a11ticipaci611 de u11 posible 11uevo desarrollo de] pro
ceso del trabajo. Corno el proceso de trabajo 110 se 
desarrolla arbitrariame11te, tampoco lo puede la con
ciencia social. 

5. EI proyecto de liberaci6n. 

La liberacic5n en terminos marxistas es Ja su
peracic5n de la co11ciencia ideolc5gica, preparada por 
u11 desarrollo adecuado de las condicio11es materiales 
de su realizaci611. Es u11 proyecto de una 11ueva so
ciedad, pe11sando e11 fu11ci6n de las posibilidades de 
su realizacic5n. Sin embargo, este proyecto esta de
sarrollado en terminos muy especiales. Se co11stituye 
como .Ja negaci611 de las co11tradiccio11es de Ja so
ciedad capitalista y por lo ta11to esta formulado tanto 
en terminos negativos como positivos. 

En terminos negativos es u11 rechazo. 

"En Ja agricultura, al igual quc en la nrnnufaclura, 
la transformaci6n capilalista <lel proccso de producci6n 
es a Ja vcz el martirio de] productor, cn quc cl ins
trumento de trabajo se enfrenta con el obrero corno 
inslrumento de sojuzgamicnto, de cxplotaci6n y miseri,1, 
y Ja combinaci6n social de los proccsos de trabajo como 
opresi6n organizada de su vitalidad, dt: su libcrtad y de 
su indepcnclencia individual" '0 

Marx menciona aquf los valores suprimidos por 
Ja estructura capitalista (la vitalidad, b libertad y 
la independencia individual) , subrayandolos impli
citame11te a la vez como los valores, que Ja sociedad 
socialista reivi11dica. Por lo tanto, esta dara libre 
paso a la vi talidacl, libertad e i11dependencia. 

9 lbidem, p. 70 
10 EI Capltal, I, p. 423. 
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Pero tambien Marx afirma positivamente lo que 
es Ja sociedad socialista. 

"Las relaciones burguesas de producci6n son Ja 
ultima forma antag6nica de! proceso social de produc
ci6n ... Pero las fuerzas productivas que sc desarrollan 
en el seno de Ja sociedad burguesa brinclan, al mismo 
tiempo, las condiciones materiales para Ja soluci6n cle 
cste antagonismo. Con csta formaci6n social sc cicrra, 
por tanto, Ja prehistoria de Ja sociedad humana" 11

• 

Se trata entonces de una sociedad, en Ja que 
no hay antagonismo de clases. Para poder ser eso, 
Marx Ja concibe a Ja vez como una sociedad sin re
laciones mercantile~, sin producci6n de mercaderfa. 
Su posibi.Jidad Ja ve dentro de nuevas relaciones de 
producci6n, que reempleen las relaciones capitalis
tas vigentes: 

"EI sistema de apropiac10n capitalista que brota 
clel regimcn capitaJista de producci6n, y por Jo tanto 
de Ja propiedad privada capitalisla, es Ja primera nega
ci6n de Ja propiedad privada individual basada en cJ 
propio trabajo. Pero Ja producci6n capitalista cngcndrn, 
con Ja fuerza inexorabJe de un proceso natural, su pri
mera negaci6n. Es Ja negaci6n de Ja negaci6n. Esta no 
restaura Ja propicdad privada ya destruida, sino una 
propiedad individual que recoge los progresos de Ja cra 
capitalista: una propiedad individual basada en Ja coo-
peraci6n y en Ja posesi6n colectiva de Ja tierra y de los Union Sovietica: Transito al socialismo convertido en el 
medios de producci6n producidos por eJ propio tra- elemento central 
bajo" ". 

Marx describe aqui Ja sociedad socialista por Ja 
sustituci6n de la propiedad privada por la propie
dad individual. Pero una propiedad individual no es 
posible sino sobre la base de una cooperaci6n ge
neral y la posesi6n colectiva de ,los medios de pro
ducci6n. 

Fonnulando el proyecto de liberaci6n en sfnte
sis, lo podemos describir en los siguientes tenninos: 
concibe una sociedad no antag6nica, en Ja cual el 
hombre puede expresar su vitalidad, libertad e in
dependencia individual basandose en un tipo de 
propiedad individual, que no es posible sino dentro 
de una posesi6n colectiva de los medios de pro
ducci6n. 

II. EXPERIENCIAS CLAVES DE LA SOCIEDAD 
SOCIALIST A MODERNA 

EI materialismo hist6rico, tal cual nosotros lo 
comentamos hasta ahora, origin6 experiencias socia-

11 Pr6Jogo, PP. 70-71. 
"EI Capltal, 1, p. 649. 

4.- Mcnsajc. 

listas, que no corresponden mecanicamente al pro
yecto de Marx. 

Hay elementos facilmente visibles. La sociedad 
socialista moderna en todos los casos sigue mante
niendo una producci6n de mercaderfa. No puede ha
ber duda hoy de que Ja sociedad socialista sigue 
produciendo su producto en forma mercantil. Ni 
siquiera se podria decir que el calculo monetario sea 
menos importante en la sociedad socialista que en 
la capitalista. Si bien esta orientado de otra manera 
sigue siendo un elemento imprescindible de las re
laciones socialistas de producci6n. 

Corno consecuencia de eso, la estructura social 
socialista no es necesariamente no-antag6nica. Si bien 
a este respecto no hay unidad de criterio entre las 
diversas corrientes marxistas, por lo menos el mar
xismo chino insiste en este hecho, subrayando que 
la propia estructura socialista esta continuamente en 
peligro a volver hacia formas antag6nicas de relacio
nes de producci6n. Bajo este punto de vista, la so-
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dedad socialista no se puede presentar como socla
dad sin clases ni tampoco como una sociedad infa
liblemente encaminada hacia la sociedad sin clases. 

De estas conclusiones resulta un concepto del 
transito al socialismo que en Marx no existe y no 
puede existir. Se llega a concebir la propia sociedad 
socialista -como existe en la Union Sovietica, Chi
na, Cuba, etc.- como sociedad en transito al socia
lismo. Ser socialista y e&tar en transito hacia el so
cialismo son de este modo compatibles. El transito 
se convierte en un problema a largo plazo y parece 
ser, al fin y al cabo, el elemento mas central de la 
sociedad socialista actual. 

Por supuesto, en una situaci6n tal, los mismos 
valores socialistas de la vitalidad, libertad e inde
pendencia individual estan continuamente en peligro. 
Seria igualmente diffcil decir que la sociedad socia
lista de hoy pueda presentar una realizaci6n nftida 
de ellos. 

EI resultado de todo eso es que las instituciones 
socialistas no harr resultado ser necesarias y automa
ticamente la actualizaci6n de! humanismo socialista. 
Actualizarlos dentro de una institucionalidad socia
lista, se convierte entonces en una lucha permanen
te en contra de tendencias contrarias que siguen 
produciendo y reproduciendose en el interior de la 
sociedad socialista. Si bien es cierto que la sociedad 
capitalista es intrinsicamente incapaz de realizar este 
nuevo humanismo, la sociedad socialista tampoco 
tiene una garantia a priori de alcanzarlos. 

III. EL IMPACTO DE LAS EXPERIENCIAS 
SOCIALISTAS SOBRE LA CONCEPTUALI
ZACION DEL MATERIALISMO 
HISTORICO 

De este modo las experiencias socialistas Hevan 
a cuestionar una afirmaci6n que para Marx mismo 
era fundamental, pero que sin embargo objetiva
mente no es crucial para el materialismo hist6rico. 
Se trata de la afirmaci6n de que la realizaci6n del 
proyecto socialista de liberaci6n es un resultado in
mediato y cuasi automatico de la voluntad humana 
de establecer relaciones socialistas de producci6n. 
Marx cree que este proyecto de liberaci6n solamen
te puede surgir, porque ya estan las condiciones ma
teriales para su realizaci6n 13

, y no puede pensar Ja 

" Pr61ogo, p. 70. 
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posibilidad de que su enfoque del hombre y de su 
liberaci6n pueda desembocar, de nuevo y de una 
manera totalmente distinta de todo concepto humano 
anterior de liberaci6n, en una nueva imagen tras
cendental. 

Sin embargo, las experiencias socialistas condu
cen a esta conclusi6n aunque hasta ahora los mar
xistas apenas llegan a tomar conciencia de este hecho 
(p. ej. Bloch, Ernst: Der Ateismus im Christentum. 
Ed. Suhrkamp). Pero, en realidad es el concepto 
cientifico del humanismo, y a la vez el concepto de 
una liberaci6n, que continuamente se escapa a las 
posibilidades reales de su concretizaci6n 14

• Es el con
cepto de liberaci6n de una humanidad, que ha des
cubierto el hecho de tener una posibilidad infinita 
de desarrollarse en su relaci6n con la naturaleza, pero 
que sigue atada a mecanismos de dominaci6n que 
no puede destruir. 

El concepto de liberaci6n marxista es objetiva
mente trascendental; ese parece ser el resultado de 
una evaluaci6n de las experiencias socialistas de hoy. 
Lo es en el sentido de que no puede ser realizado 
de una vez por todas mediante la revoluci6n socia
lista. Con eso todo el concepto de la revoluci6n so
cialista hoy esta cambiandose. Si hasta ahora se la 
concibi6 mas bien como una revoluci6n total, que 
tiene un determinado comienzo y un determinado 
fin, mas y mas se llega a concebirla como el inicio 
de una revoluci6n permanente para la actualizaci6n 
continua de los valores del humanismo sociaHsta 
dentro de una inslitucionalidad socialista. Se trata 
de una lucha continua en contra de un receso al 
capitalismo, que continuamente sigue siendo posi
ble en el grado en que la sociedad socialista depende 
de la mantenci6n de las instituciones heredadas de 
las sociedades anteriores, es decir, relaciones mer
cantHes, clases sociales, Estado, etc. 

La conceptualizaci6n mas consecuente hasta 
ahora de este nuevo caracter de la revoluci6n socia
lista, se encuentra en el socialismo chino. Pero tam
poco este ha llegado a concebir en toda su radicali-

" En Ja ültima decacla se ha puesto en duda cl concepto del hu
manismo socialista. La corrientc althusscriana habla de un anti
humanismo o de un a-humanismo en Marx. Esla posici6n es total
mcnte confusa. Althusser mismo nos dice que Marx ha reempla
zado los conceptos humanistas por e! concepto de la sociedad sin 
clases, y el concepto de alienaci6n por el de fetichismo. Sin ducla 
es asi. Pero es un juego de palabras negarle al concepto marx1sta 
de liberaci6n -o sea, el de Ja sociedad sin clases y sin fetichismo 
mercantil- la denominaci6n de humanismo. En Ja cicncia no hay 
paJabras prohibidas sino soJamente conceptos falsos. Por Jo tanto, 
en eJ grado en qt;e eJ proyecto de la sociedad sin clases y sin 
fetichismo mercantil ~ea t:ientifico, hay tambiCn un humanismo 
cientifico. 
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dad el caracter trascendental del conceplo marxista 
de liberaci6n. Se acerca a el, pero insiste en seguir 
concibiendo una fecha detenninada, en la cual 1a 
sociedad socialista se habra constituido definitiva
mente y con irreversibilidad. Sin embargo, toda esta 
insistencia en el caracter inmanente de rla sociedad 
socialista, precisamente convierte al mismo materia
lismo hist6rico en una ideologia en sentido de con
ciencia falsa, dado que el proyecto de liberaci6n 
marxista resulta ser objetivamente de tipo trascen
dental. Por otro lado, si eso tiene un significado tan 
grande, es explicable, porque casi toda Ja discusi6n 

te6rica marxista cn el momento actual gira abierta o 
disfrazadamente alrededor de este problema. 

Segun nuestro entender, se trata aqui rec1lmente 
del problema clave. 

La afirmaci6n, de haber llegado a la realizaci6n 
definitiva del socia!ismo, es y sera la base ideol6gica 
de fa vuelta del sistema socialista a la sociedad ca
pitalista. La relaci6n es realmente dialectica. 

Solamente la sociedad socialista, que sabe que 
no ha llegado a constituirse definitivamente como 
socialista, puede pretender llegar a un maximo de 
actualizaci6n de los valores socialistas. 

Amigo suscriptor: Sea nuestro me1or propagandista. Envienos nombres de posibles 

suscriptores, se lo agradeceremos. 
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