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• 1 ~ •• : .. ) ~ :\: •• . PREFACIO 

.. · :·· .... 

En .los' tTabaj~s q.ue reúne el p~ese.nte' "v~lumén se. ana~iz.an 
l€!~ .· prf!blem.as ep.istemológicosi teór~cos y . me~~dol4gicos 
a .. l~s ... que se .enfrentan las cienc~as par~. aprehender fenó.me
rzq~ 'Y f}r.oceS.OS. do~de confluyen los efectos r)e dÍVCf'~QS r&ive
l!!,S, de ma.ter.iatidad. ·En. este. ·contexto $e pl-antea .la fJ'rO'ble
mátiqa de. pensar la: vinculación. del orden. de lo natural y 
le· .social para las diferentes ciencias y desde diferentes .pers
pectivas -epistemolOgicas. De esta. form·a, 'las discusiones en 
este ·campo.· teórico conflribuyen al proyecto de- Teun'ir es
p"ecialista.S de distintas ramas del saber para analizar· diversos 
problemas del conocimiento. . . . . · .. · . 

· · El propósit~ de este esfuerzo conjunto .j¡o podrla ser el ·de 
prodüc~r ~ónclusiones d'ejinitívas. sobre un problema tetfric~ 
emb'rionario., ni unificar las posiciones· ~piste~.o~ó'gicas al 
respéc~o: Cáda ensayo no sólo abotdq, un tema po/rticular 
de ias f'élaciones bio-sociales; sino que ofrece planteamientos 
diferentes· sobre la unificación, la articulacion o la ·desar~ 
ticulaCión 4e las.den_cias en este campo .. Los aÚtores de estos 
ettSa.yos. se reunieron en torno al projecto de publi~ár un 
libro: sobre este tema, ~on el _requisito de aportar un. g.vance 
iij, s~ ideas o ·un tratamien~o más co~pleto de temas ya pu
blicados, generando textos originales y novedosos. Para es
timular este proceso fue organizado un Simposio sobre Bio
sociología, organizado por la Coordinación de Humanidades 
de la. UN AM y por la Asociaciá'n Mexicana de Epistemolo
gla,. que tuvo lugar los días 29 y :JO de agosto de 1979 .. Este 
ff'le considerado .como un primer foro de presénmción: y dis
cusión. de las ideas de cllda autor; a partir.del cual los tro.: 
bajos fti,eron · reelab01'ados ·o completados para ·.m publi-
cación. · · · 
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10 PREFACIO 

Enrique Leff hace un balance crítico de las teorías del 
conocimiento que parten de la unidad de la realidad y la 
unificación del conocimiento, para plantear la posibilidad 
de pensar una arfJiculación de las ciencias, partiendo del re
conocimiento de la especificidad de sus objetos teóricos y 
de lo real constituido como niveles de materialidad. Hugo 
Zemelman reflexiona sobre una metodología teórica para 
estudiar la diversidad de la realidad concreta a ptirti.r de 
una ·articulación conceptual que no esté limitada por sus 
estructuras teóricas, dando así una mayor libertad al inves
tigaOO.r paro. pensar, por un esfuerzo lógico, la co'f'f'espon
dencio. entre la realidad y los conceptos. Víctor Toledo 
planteo. .lo. necesidad de estudiar a las sociedades precapittv 
listas en dos niveles .de análisis: el del intercambio ecológico 
y el de sus intercambios económicos. ]osé Sarukhán presenta 
un análisis critico de las teorías socio biológicas,. destacando 
sus limitaciones en la explicación biológica y. de . .los fenó
menos sociales. Guillermina Y.o.nkelevich expone los funda
mentos epistemológicos de una articulación blosocial 'a fl!J.r
tir de una termodinámica de sistemas abiertos y dt:_ la _teC?.ria 
del control no .lineal, así como la aplicación de. esta meto
dología al estudio del fenómeno de la fecum/.idad. Nés
tor Braunstein y Frida Saal, partiendo de coruideraciones 
materialistas sobre las ciencias y de un análisis del estatuto 
teóric_o de la sujetación desde las perspectivas del materia
lismo histórico, del psicoanálisis y de la lingülstzc~, plantean 
la desarticulación de est~ teorías en la producción de Ún 
efecto-sujeto, y la. imposibilidad actual de pensar ·una. arti
culaCión 'científica. 

Angel Palerm debió participar en este proyecto· analizan
do el pr:oblema de la articulación de procesos materiales en 
el campo de la antropología. La enfermedad que lo ·Condu
ciría en dío.s.pasados a la muette impidió la realizoción· de 
su trabajo. El vacío que deja en tste libro es síntoma de su 
fa.lt{l en el medio académico nacional y mundial. Que estos 
ensayos sean un modesto homenaje a su vida y su obTa~ 
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PREFACIO 11 

dinador de Humanidades de la Universidad Nacional Au
tónoma de México, _para la realización del Primer Simposio 
sobre Biosociologla, asl como para la publicación de estos 
ensayos. 

Enrique Leff 

Ciudad Universitaria, julio de 1980. 
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. . 
SOBRE_ 14-ARTICULAGióN DE LAS CIENCIAS. 
EN LA -RELACióN NATURALEZA-80CIEDAD . 

. : 

. . 
I; Histo,ria. del .Conocj_mient_o .'J -Unidad del Sal¡er 

l. En la hi~tm:ia ht,u;n~a,. todo saber, todo conocimiento 
sobre el mtpldc;> y 1~, cosas, -ha estado determinado p.>r la ne~ 
cesidad de su reproducción biológica y social. Las prácticas 
productivas, dependientes del medio ambiente y .de la es
tt:uctura social de las . diferentes cultur~:. .ha:p. . con<li.:cio
nado estas "f()rm.aS de conociii~iento~ ·Pero ~mismo tiem,po, 
la capacidad simbólica del h~mbre permitió desde el primer 
momento la producción . de a-elaciones abstractas e~tre .. los 
entes que conoce, desarrollando un conocimiento teórico 
paralelamente a sus conocimientos prácticos. Cuando surge 
la geometría .como una ne<;esidad prci-ctica de _la producció~ 
de la tierra en. las primera~ sociedades agrícolas,. se desarro
lla el conocimiento. matemático funrlado en las relaciones 
al;>stractas entre las m~didas. Desde. entonces un objeto .de 
trabajo se· conVierte también en un objew de . conocimiento 
empírico y más _tarde de ~n conocimiento conceptual.1 _ 

2. Sin emba:r.go, habría· que ~lijlerar al advenimiento del 
capitalismo y la aparici0n de la ciencia moderna, par,a entrar 
en una era de transformaciones vertiginosas del saber. Con 
el modo de producción capitalista se produce la: primera· ar
ticulación efectiva entre ·el .conocimiento .-científico ·y ,la 
producción de mercanc'as a través de la tecnología. El pro
ceso interno . y expansivo de la acumulación capitalista ge
nera la necesidad de ·ampliar el ámbito natural., que como 
objetos de trabajo, .se presenta al ·miSmo tiempo· romo obje
tos cognoscibles. La necesidad de elevar 13; plusvalía relativa 
de los p~oce50s de trabajo· se "traduce en:· una necesidad. de 

1 Enrique L~ff. · CierÚ:ia, Técnica y Soci~dad, ANUlES, México, 1977. 
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14 ENRIQUE LEFF 

incrementar su eficiencia productiva, lo que induce la sus
titución paulatina y progresiva del proceso de mecanización, 
por un proceso de cientifización de los. procesos. producti
vos. Pero la transformación de la naturaleza en objetos de 
trabajó ·y la demanda creciente de conocimientos· tecnológi
cos, no fueron condición de la emergencia de la ciencia 
mode~.: Esta dependió-de la aparición de ciertas condicio
nes ideológicas para la producción de conocimientos que 
llevaron a• la disolución del sistema ·feudal y al' surgimiento 
del capitalismo. Si Copérnico desplaza a la Tierra del cen
tro del· .Universo, Descartes produce al suJeto de la ciencia 
como principio productor, autoconciente del proceso de. co-
nocimiento. · 

3. Estas condiciones económicas e ideológicas sobre el pro
greso dentifico-tecnológico no bastan·· siri embargo para en
tender la emergencia de los cuerpos teóricos"inás iin'portante~ 
de la Ciencia moderria, ·que conocemoS bajo· l'ós nombres de 
Newtori, DarWin, Ricardo, Marx. Freud · o Einstein. La 
produc~ÓÍ1 de los conbeptos de estas teoría$' no es el efecto 
de la aplicación acumulativa de un "método científico" ·ni 
de una 'necesidad de tta.ccionar el· conocimiento.·de las cosas 
para ele-Var la efi~cía técnica de su transformación come;> 
objetos de trabajo; no es el resultado de una simple aprehen
sión empírka y pragrilática del mundo externo ni la simple 
formalización de los datos de la realidad. La aparición·. dé 
estas ciencias, su derecho de existencia y su autonomía, son 
resultado de un largo. esfuerzo de producción teórica a . par
tir del saber heredado, para aprehender teóricamente la 
materialidad de lo real. Es sobre todo el prod~cto de ·una lli· 
cha teórica y política para vencer los efectos de encubrimien
to ideológico en el que son ~enerados los €Onocimientos 
útiles J*il la explotación del trabajo y para el ejercicio del 
poder de las clases dominantes. Copérnico y Galileo se de
batieron contra la teología medieval; 2 el oonocimiento bio
lógico tuvo que desasirse de las concepciones mecanicistas 

2 Cf. Thomas S. Kuhn, . La Ré.volution Copemicienne, Fayard! Parl., 
19'73;' Alexandre Koyre, iltudes Goliléennes, Hennann, Paria, J966, y iltudes 
d'Histoire ~e la Pensée Scientifique, Gallimard, Parl&, 1973. 
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SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS 15 

de· la vida;3 el combate marxista y freudiano continúan ac
tu~mente contra las concepciones naturalistas y hu¡panistas 
del orden. histórico y sjmbólico. 4 

4 .. El proyecto de búsqueda de una unidad de la real y 
de su conocimiento. aparece desde épocas remotas del pen
samiento' teórico. -Ya el reduccionismo atomista y la disolu
ción platónica de la realidad en la Idea, · abren el camino 
histórico de las variantes de este proyecto ideológico. En el 
periodo clásico, Descartes y Newton6 fundan. en su filosofía 
natural la idea- de una methesis general como una ciencia 
totalizadora del orden de la realidad.6 Este campo ñsico-ma
temático .se extiende hacia los dominios de la vida y d~ la 
sociedad, constituyéndose el saber de estos .órdenes como 
la orga.nización de . un sistema de similitudes y diferencias 
de los objetos pertenecientes a diversas regiones empíricas: 
la gramática general, la historia natural, el análisis de las 
riquezas. 7: .Hacia el siglo XVI~l, esta conformación episté
mica d~l . saber se transforma. La lengua, la vida y el tra
bajo d~jan de ser una representación de la realidad.empíric;a 
y apare_cen como la sustancia. de ciertos proce~ps m.¡:tteriales_, 
como prindpios organizadores de sus campos respectivos de 
conocimiento. De esta forma se rompe el campo unitario 
ele la representación como unidad de la realidad y del_ saber. 8 

a Cf.- Georges Canguilhem, lA ConritJisstmce de la Jlie, J. Vrin Ed., Pa· 
ris, 1971. . . . 

" Cf. Louis Althusser y .Etienne Balibar, Lire le Capib4l, F. ~aspero, 
París, · i973; Jacques Lacan, Escritos, Siglo XXI Editores, México, i976. 

s Cf. Aléxandre Koyre, gtudes Newtoniennes, Galliníard, Paris il968. 
s Para A. Koyre, las transformaciones en la visión del mundo que sur

gen oom.o efecto de la "revolución del siglo XVII", pueden caracterizarse 
como "La destrucción_ ~1 cosmos y la geometrización del espacio; ~ decir, 
la sustitución de la concepción del mundo como . un todo finfto y bien 
ordenado, en el que la estructura espacial incorporaba una jerarqufa de 
perfección y valor, por la de un universo indefinido o aún infinito que 
ya no estaba unido por subordinación natural, sino qu~ se ,unificaba tan 
sólo mediante la identidad de sus leyes y componentes últimos y básicos". 
A. K.oyre, Del Mundo Cerrado al Universo Infinito, Sigtc) )00, México, 
1979, p. 2.. . . . ' 

T Cf. Michel Foucault, Lés Mots et les Choses, Gallimiltd, Paris, 1969. 
· a "Lo que en el horizonte de todas 1\IS ,.-epresentadc)nes act~ales, ~

indica en sí. mismo como el fundamento de su unidad, son esos objetos 
jamáS objetivables, esas representaciones jamás completamente representa-
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16 ENRIQUE LEFF 

5. La·· fundamentación del racionalismo kantiano '·en· los 
juicios sintéticos a priori transforma el di8curso analítico
sintético de la lógica formal en una lógica trascendental. U 
cuestión tradicional de un acuerdo entre objeto ·y' sujeto 
del conocimiento es postulada ahora como la adecuación 
entre los conceptos puros del entendimiento y la. heteroge· 
neidad de la realidad empírica .. Aparece así un nuevo re
parto del conocimiento: por una parte, las ciencias fotni.ales 
y deductivas fundadas en la lógica y en la matemática; por 
otra ·parte, las ciencias empíricas fundadas en la inducCión 
de principios y relaciones generales a partir de la observa
-ción empírica. Esto abre nuevas perspectivas en la búsqueda 
de una unidad del saber por la formalización de todos los 
órdenes empíricos. De allí surge el proyecto positiviSta, 'Y 
los esfuerzos por matematizar los dominios de la economía,· 
la biología, la lingüística: ' 

6. El racionalismo kantiano abre al mismo tiempo ·otra 
vía para la unificación del saber. La lógica trascendénüil 
prepara ·e1 proyecto fenomenológico en el que el ser del 
hombre es convertido en el principio del conocimiento.· La 
dialéctica hegeliana es el enlate necesario al prod'Úc'it 'l:a 
Idea como principio de identidad entre lo real y el conod
miento, como unidad entre las categorías del pensamiento y 
la cosa-en-sí.9 De esta fonna se produce el erecto ideológico 
fundamental de este saber precientífico sobre la vida~ b 
lengua y el trabajo que es el humanismo; saber sobre los 
entes· que partiría de una reflexión ontológica del .ser del 

bies, esas visibilidades a la vez manifiestas e ·invisibles, esas realidades que 
están en retirada en la medida misma en que fundan lo que se 'da· y avanza 
hacia nosotros: la potencia del trabajo, la fuerza de la vida, el poder .de 
hablar .. : 'Se busca así las condiciones de posibilidad de la experiencia en 
las condiciones de posibilidad del objeto y de su existencia, mientras que 
en la reflexión trascendental, se 'identifica a las condiciones de posibilidad 
de los objetos de la experiencia con las condiciones de posibilidad de la 
experiencia misma". M. Foucault, lhid., p. 257. · · . 

9 La lógica hegeliana produce el "discurso del ser en. el sentido en 
que eS el ser mismo quien ·se dice -y se dice a sí mismo- en y por el 
discurso del sujeto ... sobrepasando la separación arbitrariamente. ,estable· 
cida. entre lo lógico pensado y el ser pensado. Esta propondrá su identicU!d". 
Domfnique Lecourt, Une Crise et son Enjeu, F. Maspero, Parls, 1973, p. 58. 
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SOBRE LA ARTICUUACIÓN DE LAS CIENCIAS 17 

hombre, ·cuya finitud· limitaría el conocimiento del mundo. 
La contraparte de este subjetivismo humanista: se produce 
en· la· .forma de un idealismo ontológico, como el proyecto 
de· reducción de las regularidades de lo real a las leyes últi
mas· de una dialéctica universal. Sin embargo la fundación 
de las cienéias de la historia~· de· la vida, de la·len,gua y del 
inconsciente vendrían a bloquear toda posibilidad de fundar 
un saber científico desde una perspectiva idealista, subjeti
vista o humanista;. y a romper definitivamente la unidad de. 
lo real y su identidad con el conocimiento .. 

7 .. Hacia· fines del siglo XIX y principios del siglo xx se 
se producen los cortes epistemológicos que permiten. descu.:. 
brir las ·estructuras materiales que generan los prooesós bio
lógicos,. históricos,. lingüísticos e inconscientes, destroyendo 
el proyecto de unificación del conocimiento de la vida, del 
trabajo y del lenguaje. Estos aparecen como la sustanria de 
ciertos procesos, la facultad de ciertas operaciones enmarca
dos en ·estructuras materiales que determinan sus procesos 
de ·producción . y. transformación. El código, genético; las re
laciones· de . producción, la lengua, las formaciones del in
consciente, contienen las. reglas, las leyes que determinan el 
campo de lo posible de la evolución biológica, de 1~ pro-· 
cesos de trabajo, de la facultad del lenguaje, de la produc
ción de sentido. Estas estructuras, que constituyen ·el objeto 
de la biología, del materialismo histórico, de la lingüística 
y del psicoanálisis, son invisibles en la observación de la 
conducta y la conciencia de un organismo, en un proceso 
concreto de trabajo, o en el habla de un sujeto. :Estas cien
cias. no sólo· f:tacen imposible la unificación del saber·como 
articulación. de. sus objetos de conocimiento, sino ·que .·produ
cen un cambio fundamental en la concepción del mundo: 
Lo real aparece··como p1'ocesos y no carpo cosm; ~ mismo 
tiempo es eiiminado el sujeto de la ciencia como p~cipio 
productor de estos . procesos materiales y de los proc~sos · de 
su coiiocimiertto.10 Este es el fin del humanismo.· El hombre 

10 Estas transformaciones fundámentales en el saber científico modento 
fueron entendidas por los mejores fiiósofos materialistas de fin~ del siglo 
pasado. De esta fOroía, · Engels señalaba que "la gran idea fundamental 
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18 ENRIQUE LEF.F .. 
no es u~ ente universal, no es objeto de estas ciencias ni su 
puiito de articúlación, ni puede constituirse· en el sujeto tras
cendental de su conocimiento. Por el contrario, el psicoaná· 
lisis· y el materialismo histórico producen las· condiciones 
teóricas para una análisis de la subjetividad y de las formas-

. sujeto, que son efecto del deseo inconsciente y de la lucha 
ideolO~ca de clases. · · 

. 8. ·.Esta perspectiva materialista de la producción científica 
no ha hecho desaparecer el proyecto idealista d~ ·'Qnificaci{>Íl 
del saber; éste res:urge en la forma de un positivismo lógico 
-donde el saber sobre lo real se unifica en' la validación de 
las 'proporciones formales, lógico-matemáticas ·y lingüísticas 
sobre lós objetos empíricos-, y en sus variantes teóricas y 
prácticas ~formalismo estructuralista, teoría geD.erai de siste
mas~ etc. Al mismo· tiempo, renace el proyecto ~educcionista 
de pensar la realidad a partir de ciertos procesos funda
mentales, constitúyentes y generalizables a los eStados supe
riores de desarrollo de la materia. De esta fotmá, · los prin
cipios de la termodinámica o de la evolución bi6lógica 
apatficen como perspectivas epistemológicas derco~odiniento 
del orden socio-histórico. De allí deiiva el funcionamiento 
ideológico de las doctrinas socio-biológicas.' · · 

··: 

II. óbjeto ]J.eal, Objeto de Traba¡o, Objeto de Conoci
miento 

9. El saber sobre la realidad se produce ~Dio efecto de 
prácticas sociales diferentes. Desde las etapas prelingüísticas 
de lOs homínidos, la realidad aparece comó ei medio amblen
te de u:na población que es utilizado y transf~.aC:Jo por ~1 

segdn la cual el mundo no debe considerarse como un complejo de cosas 
acabadas, sino como un' complejo de procesos ••• ha penetrado tan profun
damente en la conciencia humana, sobre todo después de Hegel, que ya 
casi no em:uentra contradictores bajo esa forma general". F. Engels, Ludwig 
FeueTbach et la Fin de la Philosophie Classique Allemande, M. Sociales, 
París, 1966, p. 61. NietZsche apuntaba ya las implicaciones· antisubjetivist.as 
de este saber: "EJ lenguaje pertenece en su origen a la edad de la forma 
más rudimentaria de psicología: nos encontramoS en medio de \In rudo fe
.tichismo cuando buscamos en la mente las presuposiciones básicas de la meta-

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS 19 

conocimiento para su reproducción biológica y social. La 
·emergencia de la función del lenguaje-no produce tiria e~ 
rréspondencia ontológica entre las palabras y las cosas; la 
referencia nominalista está siempre sumergida en las prác
ticas ·sociales y productivas de la cultura, condicionada por 
los efectos de· sentido que se producen en las prácticas dis
cursivas como efecto del orden simbólico y de la lucha ide~ 
lógica de dases. En tanto que la realidad se convierte en 
objetos ·de· trabajo, se afinan los mecanismos preceptivos y 
simbólicos que participan en un saber guiado por los_efectos 
práétitos · inmediatos, determinados por las estructuras que 
rigen lo real del proceso de reproducción/transformación 
social. · 

10. El" conocimiento científico no consiste en denominar 
las cosas empírica.S. El concepto no es un significante como 
los oti<?s, . ;y .. el efecto de conocimiento de lo real que pr~ 
duce ~u -~rticulación con los demás conceptos que constitu· 
yen· una, ciencia, difiere de los efectos de sentidp de la articu
lación- .de significantes en . el discurso inconsciente- o en el 
discurso ideológico. y no porque la ciencia sea externa. a la 
ideología, sino por la relación específica de la articúlación 
conceptual con lo real ·a través del objeto de conocimiento 
de una "denda. El pensamiento concep"tual establece las re
lacioneS fundamentales de lo real, y no el conocimiento téc
nico que permite la apropiación próductiva o ideológica de 
la realidad. De esta forma se buscaba desde· la Antigüedad 
conocer la substancia ó la '"esencia" de las cosas. Pero e~ 
conocimiento de lo real, entendido como procesos materia
les, es · una emergencia episténíica relativamente reciente, 
que se remonta a la fundación de ·las· ciencias de la vidá, de 
la ·histOria, del inconsciente y de la lengua. Desde entonces 
conóé:em<>S lo real· como las estructuras fundamentales que 
deterrtiirian _los procesos materiales. Pero ni el· ser de todo 

flsica del' ·lenguaje --es decir, ,Q~ la razón, Es esto lo que ve en todas p~ 
acción y actor; esto lo que cree en la voluntad .oomo caúsa en general; esto 
que proyecta su creencia en la substancia-ego hacia todas las cosas -sólo 
así crea .. el conceptp de •cosa'." Friedrich Niettc;he, Twilight of tht1 Idols, 
Pengum· Book$,·. 1968.. p. !18. 
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lo real, ni las formas de su conocimiento, constituyen .entes 
unitarios. Lo real existe en la forma de diferentes niveles 
de materialidad, cuyas relaciones estructurales generan los 
principios productores de procesos deferenciados y que im
plican la producción conceptual y teórica de ciencias especí
ficas. Ya no es lo existente empíricamente, ni un principio 
sustancial (vida, trabajo, lenguaje) lo que aparece como ob
jeto de conocimiento; inversamente, la realidad empírica 
surge como efecto de un proceso invisible de producción. 

11. Son los conceptos de estas nuevas teorías científicas 
los que dan cuenta, como "concreto de pensamiento", del~ 
producción de lo real, del concreto real "síntesis de múltiples 
determinaciones". Es a lo que Marx se refiere cuando afirma: 

"Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples 
determinaciones ... Es por lo que lo concreto aparece en el 
pensamiento ·como proceso de síntesis, conio resuitado, y no 
como punto de· partida, aunque sea el verdadero puntó de 
partida y· por oonsiguiente también el punto de partida de la 
intuici_ón y de la representación".11 

Lo concreto a que Marx hace referencia no es nunca la 
cosa. Sólo es concreto el proceso material que es síntesis de 
múltiples determinaciones. Y este concreto real sólo se pue
de aprehender en el conocimiento por la producción y la 
articulación teórica de los conceptos que integran la ~íntesis 
de múltiples determinaciones y constituyen al mis:mo, tiem
po el principio del proceso real, del proceso qu.e incluye la 
producción de la realidad, que como efecto ideológico en el 
que. surge la intuición y la representación, aparece como 
principio del conocimiento vulgar. Esta epistemología. ma
terialista no se confunde con el pragmatismo epistémico a tri
buido a Marx, en el que el proceso de conocimiento se re
duciría al conocimiento de las cosas en tanto objeto,s. de 
trabajo, 12 ni a la concepción de la producción teórica como 
el simple reflejo. de lo real en el pensamiento. 

11 Kari· Marx; Introduction Générale a la Critique de l'Economie Poli ti
que, en CEtJ:tWes, Eccmomie 1, Gallimard, París, 1965, p. 255.-

lll Sobre una pretendida epistemología pragmatista en'~ Marx; léase Al-
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12. Es en este sentido que el concepto de valor ~1 tiem
po de trabajo socialmente necesario- es síntesis de múltiples 
determinaciones -de la productividad de la tierra, de la 
productividad del trabajo, de la productividad tecnológica
y como tal se convierte en el principio de un proceso de 
formación de valor enmarcado en las relaciones sociales de la 
producción capitalista.13 Como tal, el concepto de valor, ar
ticulado a los demás conceptos que forman· el cuerpc) teórico 
de El ·Capital, nos da cuenta de lo real del proceso capita
lista de producción, y de los efectos ideológicos que permiten 
cosificar lo existente, y hacen aparecer la realidad como re
laciones entre cosas.14 · 

13. Las ciencias, a través de la-constitución de sus objetos 
teóricos y de sus sistemas· conceptuales, dan cuenta ·de proce
sos reales. El "concepto" de un objeto empírico (una mesa, 
un hombre) no es objeto de ninguna ciencia. Los entes em
píricos· son siri duda objetos de percepciones en que se funda 
un prooeso .de abstracción de sus "esencias", del que deriva 
tanto un saber formal, como un saber práctico, técnico, ope
racional sobre las cosas. Pero los objetds de conocimiento de 
las ciencias· son las relaciones estructurales de lo real, de los 
procesos materiales que producen como efecto todas estas co
·sas, objetos de un saber empírico. El objeto empírico es efec
to·de múltiples determinaciones, pero no es el púntoede con
vergencia o de articulación de las ciencias. La Historia, la 
Biología o el Psicoanálisis no discurren sobre el hombre, 
como la Física y la Química no tienen a una meSa. por obj~to 
.científico. Los objetos de las ciencias son ttansindividuales, 
transobjetales.16 

Jred Schmidt, El Concepto de Naturalez.a en Marx, Siglo XXI Ed., México, 
1976, así como mi crítica a éste: E. Leff, "Alfred Schmidt y el Fin del 
Humanismo Naturalista", en Antropolog~ y Marxism~, .No. 3, México, 1980, 
pp. 139-152. . . 

1a "Ese . tiempo no es accesible como entrecruzamiento complejo de di· 
ferentes tiempos ... sino en su concepto .... Hay que construir los conceptos 
.de los düerentes tiempos históricos. . . a partir de la naturaleza diferencial 
y de la articulación diferencial de sus objetos en la estructura del todo". 
Louis Althusser, Lire le Capital, F. Maspero París, 1973, pp. 128-129. 

l4 K. Marx, Le Oapital, en (Euvres, op. cit.,. Cap: l. · 
u "No es la sola forma de la sistematicidad lo· que hace a la ciencia, 

:sino sólo la forma de la sistematicidad de las "esencias" (de los conceptos 
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14. Así como el objeto de la ciencia no es un objeto em
pírico, una cosa, tampoco existe un sujeto de la ciencia en 
la forma de un individuo, un hombre, que produciría una 
ciencia mediante la observación y la interiorización de di
chos objetos. El sujeto, el sujeto de la ciencia, existe como 
efecto de los procesos históricos, inconscientes y lingüísticos 
de su constitución, efecto-sujeto que sólo se hace visible en 
los conceptos del materialismo histórico, la lingüística y el 
psicoanálisis.16 Las ciencias tampoco son una- representación 
subjetiva, ni el reflejo imaginario de los procesos reales de 
los que dan cuenta. El conocimiento científico es un proce
so de producción de los conceptos, del concreto de pensa
miento qu~ permite la aprehensión cognoscitiva de lo real. 

15. Las diferentes ciencias no son las diferentes visiones 
subjetivas de la realidad. Es el objeto de las ciencias el que, 
en su efecto de conocimiento, "recorta la realidad'~ desde 
diferentes perspectivas, lo que hace que la realidad empírica 
a que hace referencia cada ciencia tenga un ."sentido" dife
rente. De allí que el recurso natural como objeto de trabajo. 
del proceso económico no sea el ser orgánico en tanto que 
objeto biológico, ni que la energía pulsional se confunda 
con la energía biológica, el instinto con el deseo. 

16. El conocimiento científico parte del principio ontoló
gico del primado del ser sobre el pensamiento, de manera 
que la especificidad de cada teoría científica corresponde al 
reconocimiento de niveles de materialidad de lo real. Lo· 
que no implica que los conceptos sean abstr~cciones o r.e
flejos de la realidad empírica. La producción de conocimien
tos científicos nunca es un campo neutro donde entran en 
juego las posibles combinaciones de ideas y nociones o la 
intersección de teorías para aprehender diferentes relaci.ones. 
de la realidad. Estas variantes de un empirismo lógico, o de 
un ·racionalismo idealista, ~lvidan que el efecto de conocí~ 
miento de una teoría científica es producto de la articulación 

teóricos) y no la sistematicidad de ·los fenómenos brutos (de los elementos. 
de lo real) ... o la sistematicidad de las "esencias" y los fenómenos brutos". 
L. Altbusser, Lire le Capital, op. cit., p. 102. 

· 16 Cf. Néstor Braunstein y Frida Saal, El Sujeto.en el Materialismo His
tórico, en el Psicoandlisis 'Y en la LingiUstica, en este volumen. 
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interna de sus conceptos, los cuales, como en cualquier es~ 
tructura, no son susceptibles de desarticularse y acoplarse 
por la acción "libre·: del científico o del filósofo y por las 
necesidades subjetivas, técnicas e ideológicas de ajustarlos 
a ciertas p>rciones de la realidad empírica. Las ciencias no 
se generan por una construcción ad-hoc de objetos de cono
cimiento a partir de posiciones observacionales. No es posi
ble sacar a los conceptos de su concreción teórica y suplan
tarla por una función epistemológica capaz de producir una 
meta-teoría general, para dar cuenta de todas las interrela
ciones posibles de. la realidad, es decir, partir de lo posible 
lógicamente, como principio del conocimiento, por la deli
mitación· de campos de observación. Por el contrario, es en 
ios límites de su concreción teórica de donde ~urgen las po
sibles perspectivas de conocimiento científico sobre el mun
do, la apropiación subjetiva de un conocimiento que mo
difica el proceso de inscripción -la praxis- de los sujetos 
en la historia. Por ello, una biosociología, entendida como 
una metodología para la prod~cción de conocimientos-cien
tíficos en la intersección de las ciencias fracasa como una 
epistemología materialista de la articulación científica.1!. 

17. La articulación de los conceptos de una teoría cons
tituyen el concreto de pensamiento. Esta "totalidad" de Cada 
ciencia no es el reflejo de ninguna totalidad empírica, si 
bien la experimentación con los fenómenos es necesaria ~m 
la verificación de la teoría, es decir, como criterio de con~ 
firmación · del conocimiento, de corresp>ndenciá. del :·con
cepto con. Jo ,real. Las ciencias, constituidas p>r la especifi
cidad de su objeto científico y la. integración. d!! sus con
ceptos, no :son procesos acabados, sino procesos interminables 
de producCión teórica, que llevan a retrabajar y co~_cretar 
sus conceptos o incluso a revolucionar teorías _completas. 
Pero éste no es un proceso interno, inmanente de caqa den
c.ia; la producción científica no es una práctica :teópca ope-
rando en un vado histórico. . . . 

18 . .Álthusser afirma que los procesos realei ~ produÚil' 

11 Cf. E. Leff, "Hacia una Biosociolojpa del Ce~~ento' Cie~tifi~ ... 
en La Filosof{a y las Re'tloluciones CientlfictU, Grijalbo, México, 1979. 
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independientemente de los procesos de su conocimiento; y 
que la relación entre el pensamiento y lo real"es una relación 
de conocimiento, y no una relación real, entendiendo por 
ello una relación inscrita en ese real del cual el pensamiento 
es el.conocimiento".18 Pero reconoce que "Cuanto a la cien
cia (su corte con la ideología) inaugura una nueva.forma de 
existencia y de temporalidad . histórica, que hacen escapar 
a la ciencia (al menos en ciertas condiciones .históricas que 
aseguran la continuidad real de su propia historia ... ) a 
la suerte común de un historía única: aquella del ~bloque 
histórico' de la unidad de la estructura y la superestructu
ra".19 De esta forma, Althusser piensa una historia. de. las 
ciencias que no es simple reflejo de lo real. de su objeto de 
conocimiento, .ni de la historia general. Pero la. historia 
de ·las: ciencias no deja . de ser una serie diferenciada de 
procesos de conocimiento ·articulados a los ·procesos del'"blo
que histórico·", .y que por tanto requiere de la .producCión 
de los .conceptos que ·permitirían aprehender .la .materiali
dad del progreso científico y de la constitución de las di
ferentes ciencias, como una ·necesidad interna de la ciencia 
de la historia. 

· 19. El problema que se plantea es el de entender las 
interdeterminaciones entre los procesos reales y los procesos 
de. conocimiento: cómo la dinámica social ·determina las 
formaciones ideológicas,· y cómo las ideologías revoluciona
rias, la producción científica, se inscriben en el proceso de 
reproducción/transformación del modo de producción que 
las determina, es decir, los efectos de ese real imaginario y 
simbólico sobre las prácticas sociales, lo real histórico. Esta 
interdeterminación· plantea el problema de entender los 
·~mecanismos" del proceso de conocimiento en tanto que 
produce un efecto de conocimiento de lo real, al mismo 
tiempo .que genera una transformación de lo real· fundada 
en dicho conocimiento, lo que implica un desdoblamiento 
de lo real~ en el que el pensamiento, las formaciones ideoló
gicas, la producción científica, aparecen como un .nivel de 

1s L. 'Althusser, Lire le Capital, op. cit., p. 119'1. 
u lbid., p. 170. 
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ese real. Esto implicaría combatir las nociones emp1nstas 
y representacionales del conocimiento como abstrácciones 
de lo real, evitando también el imanentismo de la práctica 
.teórica y el agnosticismo teórico sobre los procesos cientí
ficos. 

20. Marx piensa la historicidad de los conceptos que fun-
. da11 su. ciencia -trabajo abstracto, .valor, plusvalía- como un 

efecto ·-:-Y nunca como un simple reflejo- del proceso real 
h¡stórico que produce una sociedad en la que la forma mer
cancía es la forma general de los .productos del trabajo.20 

Althusser acepta que "el aparato de :pensamiento, .. históri
camente constituido, se articula en .la realidad .social y na
tural",21 pero no acierta a definir his determinaciones de 
este proceso. A diferencia del conocimiento de lo real físico 
y biológico, en donde los límites del conocimi~nto. depen
den de una revolución teórica, en el campo de lo real his
tórico, los límites del efecto de conocimiento de los concep
tos del materialismo histórico dependen. de la transformación 
de lo real histórico. Las transformaciones históricas delimi
ta.n el efecto. de conociii!-iento de los conceptos históricos. Si 
bi~n ·los conceptqs de modo de producción o de idf?logía 
.son a-históricos. válidos para cualquier formación social, el 
.concepto de valor y de plusvalí;;t sólo tienen un .efecto. de 
conocimien~o dentro de las relaciones capitalistas . de pro
ducción y en tanto que la fuerza de trabajo constituye. el 
.proceso fundamental en la producción de mer~andas. Esto 
implica la necesidad de un trabajo permanente .sobre los 
conceptos del materialismo histórico para aprehender lo real 
histórico.22 

21. Muchos de los problem~s teóricos que así se presentan 
al materialismo histórico·provienen de la transformación del 

20 "Esta abstracción dei trabajo en general no es el :resultado mental 
de una totalidad concreta de trabajos .•. el trabajo se ha convertido .... , no 
solamente en tanto que categoría, sino en la realidad misma, en un m~o 
de producir la riqueza en general". K. Marx. Introduction .. . , en (Euvres, 
op. eit., p. 259 . 

. · 21 .i.. Althusser, Lire le Capital, -op. cit., p. 47. 
22 E. Leff, "La Teoría del Valor en Marx frente a la Revolución CientL 

. fico-Tecnológica", en E. Leff, -Editor, Teorla del Valor, :UNAM, ·México, 
1980. 
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capital, de los· procesos de trabajo, del uso de la naturaleza. 
provenient~ de una integración y aplicación crecientes del 
conocimiento científico a los procesos productivos y a 'la 
sujeción de la sociedad en general. Al mismo tiempo cien
cias ajenas al materialismo histórico confluyen en él para 
ampliar el conocimiento de los procesos sociales (el psico
análisis en el estudio de los procesos ideológicos). Conviene 
entonces no confundir la articulación técnica de diferentes 
ramas del conocimiento para la resolución de los problemas 
prácticos del capital y sus efectos en lo rea.I histórico objeto 
del materialismo histórico, con su articulación teórica con 
otras ciencias para explicar el proceso real del capital. 

111. Articulación Teórica - Articulación Técnica 

22. Desde la perspectiva histórica de ·la acumulación ca
pitalista, la diversificación y el avance del conocimiento no 
aparecen como un simple efecto de la· división "natural" 
del trabajo, o como una evolución interna de las ciencias. 
Terminada la fase de acumulación extensiva, fundada en la 
explotación de plusvalía absoluta, la elevación de la tasa de· 
ganancias exigió un incremento en la eficiencia productiva 
de los procesos de trabajo. Esto sólo se logró, qespués de la 
mecanización, con la cientifización de los procesos produc
tivos, mediante la producción y la aplicación integrada de 
diferentes ramas del conocimiento técnico y científico. Esto 
fue sin duda un importante impulso para el desarrollo de las 
ciencias, y en muchos casos surgieron innovaciones del co
nocimiento de la necesidad de resolver problemas prácticos 
de la producción, determinados en última instancia por la 
necesidad de vencer la ley tendencia! hacia la baja de las 
ganancias debidas al aumento en la composición orgánica 
del capital.18 En este sentido, la acumulación del capital 
integra en su dinámica a las historias diferenciadas de· las 
ciencias, y hace que un conocimiento, que una verdad, fun-

u Cf. E, Leff, '-ciencia y Temolagfa en el Desarrollo Capitalista''{ en 
HisWria '1 Sociedad, No. 6, México, 1975, pp. 75-87. 
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done com.o fuerza productiva. Pero estos efectos tecnoló
gicos del saber en la elevación de la tasa de plusvalía no 
se convierten en criterios de cientificidad de estos conoci
mientos, ni de su articulación teórica. 

23. En la actualidad, esta tendencia hacia la integración 
de la producción científica a los procesos productivos, ha 
llevado -al menos en los países capitalistas avanzados- a la 
instalación de departamentos de investigación científico-tec
nológica en sus plantas industriales y a una fuerte vincula
ción entre sus sistemas educativos y de investigación c.on el 
sistema productivo. De esta forma han sido diseñados com
plejos modelos de prospectiva· tecnológica, que estimulan en 
forma planificada la producción y la aplicación de conoci
mientos científico-tecnológicos.24 Todo esto implica la articu
Úlción técnica de diferentes ramas de la ciencia y la técnica 
en el proceso económico y en el control político de los agen
tes sociales, que permite la reproducción ampliada .del 
capital. Este proceso de diferenciación de· las tareas de in
vestigación ha planteado nuevos problemas en la concep
ción, producción y aplicación del conocimiento. Pero el 
desconocimiento de este proceso de desarrollo tecnológico 
como· efecto de las condiciones de reproducción del capital, 
ha llevado imaginar una "tecno-logía" como principio; razón 
y legitimación de los problemas de la sociedad industrial,25 

y a responsabilizar a la "ciencia" de haber fraccionado el 
conocimiento de la realidad como un todo. De allí surgieron 
nuevos intentos por unificar el conocimiento. Pero esta de· 
manda de unificación correspondía más a un imperativo 
ideológico y tecnológico que a un problema interno del co
nocimiento.26 

24 Cf. E. Jantsch, Technoíogical FOTecastíng in Perspective, OCDE, 
París, 1967; F. Hetman, Society and. the Assessment of t'eclinology, OCDE, 
París, 19711. 

25 Cf. H. Marcuse, L'Homme Unidimensionnel, Editio~s de MiQuit, Pa
rís, 1968. · 

ae Cf. E. Leff, .. El Sistema de Ciencia y Tecn;ología en ei Proceso de 
Desarrollo Socioéámómico", en Comercio Exterior; Vol. XXV1, Num. ll, 
México, 1976, pp. lllll4-.134l. Sobre la función .ideológica de las aplicaciones 
técnica de las-ciencias¡- J. llabetmáns, La Technique et ia Science tomme 
"ldéologie", Gallimard, París, 1973. 
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24. En esta perspectiva, la unificación del conocimiento 
aparece como un continuo de saber, determinado por sus 
aplicaciones técnicas. El método experimental aparecería 
como el puente de unión de los diferentes niveles del cono
cimiento, y como legitimación de todo conocimiento para 
un fin práctico. De igual manera, las metodologías de. plani
ficación y de programación para la producción de conoci
mientos, generan una visión pragmatista y funcionalista de 
la vinculación de los niveles del saber con la producción 
de mercancías, algo muy diferente al problema epistemoló
gico de la articulación teórica de las ciencias. El hecho de 
que las construcciones teóricas sobre el objeto de conoci
miento están vinculadas metodológicamente .con la trans
formación experimental del objeto real, aparece erróneamen
te como una fusión de la ciencia con la tecnología. El cono
cimiento de lo real· quedaría así reducido a un sab~r cómo 
transformar, dominar y controlar objetos reales. 

25. La articulación de la producción teórica con las prác
ticas sociales de reproducción/ transformación social (proce
sos de trabajo, procesos de sujetamiento ideológico, etc.), no 
es una relación determinada por un principio metodológico 
de la producción teórica -en este caso por el método expe
rimental de las ciencias. La lucha de clases es el proceso que 
determina la producción teórica a partir del saber imperante 
en un momento histórico, así como la innovación de cono
cimientos tecnológicos y sus aplicaciones sotiales y produc
tivas, es decir las formas de explotación de la fuerza de 
trabajo y los procesos de sujetamiento político. 

26. La lucha política por el conocimiento científico es 
el debate no por sacar a las ciencias del campo de las forma
ciones ideológicas, sino de esa. representación imaginaria 
de la producción científica como un proceso neutro y uni
tario en el que el conocimiento aparece fundado en las con
diciones internas de validación o falsific.ación de . un saber 
objetivo, como resultado de la conducción metodológica de 
sujetos concientes frente a "la realidad".27 Es así que los 

27 Cf. Karl Popper, La Logique de la Découverte Scientifique, Ed. Pa· 
yot, París, 1973. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



[ 

1 
¡ 

¡ 
l ¡ 

1 
! 
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niveles de materialidad de lo real se disuelven en la platitud 
de la realidad empírica, y que la lógica y la matemática se 
constituyen en el sujeto universal del saber: De allí han de· 
rivado también las perspectiva~ biologistas sobre el conoci
miento, en que el sujeto del saber aparece como todo orga
nismo -biológico que internaliza y transforma su medio 
ambiente objetivo. En forma paralela, han aparecido una 
serie de teorías y metodologías como herramientas ideológi
co-tecnológicas, pata .la unificación del saber y para sus. aplica. 
ciones técnicas; cuya legitimidad se ha fundado en el disfraz 
científico que portan,. i. e., la Teoría General de Sistemas; las 
prácticas interdisciplinarias, etc. El carácter ideológico de 
este intento de unificación científica impone un análisis 
crítico de las propuestas que han surgido, para ver en· qué 
sentido conciben y resuelven el problema teórico de una uni" 
dad de la realidad y del conocimiento (IV). 

27 .. Antes deberemos plantear la problemática de_ articula
ción de las ciencias desde una perspectiva teórica y no técni
ca, para ver si ésta constituye un problep:ta concreto q~e 
surge de las condiciones del saber científico moderno. La 
necesidad y posibilidad de una articulación científica sólo 
se justifica si existen procesos materiales que no pudiendo 
ser aprehendidos a partir de los conocimientos elaborados 
por una sola de las ciencias en su estado actual, aparezcan 
como regiones de ·lo real donde confluyen los efectos de dos 
o más niveles de materialidad, objetó de las ciencias consti
tuidas. Esta articulación científica no puede pensarse enton
ces como una articulación de los objetos teóricos de las cien
cias -los que constituyen su especificidad teórica y de los 
que derivan su efecto de conocimiento-, sino como una so
bredeterminación o una interdeterminación de los efectos 
de los procesos inscritos en las estructuras reales de los que 
las ciencias producen un conocimiento por la articulación 
de sus conceptos en sus objetos teóricos. 

28. El problema de la articulación científica no concierne 
a la constitución de una ciencia a partir de su prehistoria 
ideológica, es decir, al uso de nociones importadas de otros 
campos del conocimiento antes de. la fundación de los con-
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ceptos autónomos de una ciencia (i.e. el uso de nociones 
biológicas o termodinámicas antes de la producción freu
diana ·de los conceptos psicoanalíticos). Las relaciones de 
árticulación entre las ciencias constituidas tampoco se refie
ren a los efectos de convergencia de los conocimientos de di
ferentes ramas del saber en la fundación y desarrollo de 
nuevas disciplinas científicas (físico-química, bioquímica, 
etc.). Tampoco tienen por objetivo las aplicaciones técnicas 
de diferentes ramas deLsaber para resolver problemas inter~ 
nos de las ciencias o problemas prácticos fuera de ellas· (eco
desarrollo), ni las relaciones de un objeto· científico con otros 
objetos empíricos. Es un problema ajeno a' las- aplicaciones 
técnicas e ideológicas de las ciencias y a una práctica ínter
disciplinaria. La articulación científica concierne sólo a al
gunos casos de una problemática trascientífica, intracientí
fica más amplia, d~.la que podemos indicar algunas formas: 

28a. La importación de conceptos de ottas. ciencias 
constituidas para ser trabajados y transformados· por las 
necesidades internas del desarrollo del conocimiento de la 
ciencia importadora. Ejemplo de ello es la importación de 
conceptos de la lingüística por el psicoanálisis (i.e. signifi
Cáilte, ·metáfora, metonimia) , para ser ttabajados y transfor
mados t!n la producción de nuevos conceptos (i.e. significan
da) que articulados a ·la dinámica del deseo, dan cuenta de 
las formaciones del inco~iente, objeto del psicoanálisis.28 

Es el· caso más puro de trascientificidad teórica sin articula-
ción científica. · 

'28b. La articulación interna de los conceptos de una cien
da en tanto puntos nodales de la estructura teórica que 
conforma su objeto de conocimiento, puntos de articulación 
de sus instancias y regiones y donde pueden articularse los 
conceptos de otras ciencias. De esta forma, la infraestructura 
económica se articula con la superestructura ideológica, las 
relaciones sociales de producción enlaza1;1 a las prácticas pro
ductivas, jurídicas, políticas e ideológicas a través de la lucha 
de clases, de la formación de valor, de la producción de 

~s Cf. J. Lacan, Escritos, op. cit., y Las Formaciones del lnco11Sdente, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1977. 
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plusvalía. Esta articulación conceptual implica a su vez la 
integración de -procesos diferentes en el objeto de conoci
miento científico. Así, el concepto de valor aparece como 

· síntesis de procesos naturales, de trabajo y tecnológicos, que 
establecen un tiempo de trabajo socialmente necesario y 
de una demanda, efecto ideológico del deseo inconsciente, 
que permite la realización del valor. El concepto de plus
valía integra la "infraestructura" con la "superestructura", en 
tanto la plusvalía es la lucha de clases en la producción, es 
decir la articulación de la lucha económica e ideológica de 
clases (V). Esta problemática intracientífica es coJ;ldición 
de la articulación entre ciencias pero no la implica. 

28c.· La confluencia de los efectos· de dos ,o más procesos 
materiales en un fenómeno empírico situado en la intersec
ción de sus estructuras, y que al no pert;enecer al objeto de 
conocimiento de ninguna dé sus ciencias, no implica)a in~ 
clusión de los efectos de un proceso en el otro ni la articula
ción de los conceptos de sus ciencias. Este sería el fundamen
to teórico de una problemática intercientífi~a, pero que no 
implica un proceso de articulación. Un ejemplo de este caso 
es ·el estudio demográfico o de fecundidad. ·Las tasas de re
producción, los caracteres físicos y psicológicos de la ·pobla
ción, etc., no son el efecto de la adaptación biológica del 
hombre a su medio ambiente, ni son el objeto de una ciencia 
privilegiada. En estos fenómenos convergen los efectos de 
otros procesos determinados por la estructura genética de una 
-población, por las necesidades de fuerza- de trabajo que 
surgen. de ·la dinámica de un modo de producc~ón, por el 
deseo de reproducc:ión vinculado a las formaciones del in
consciente, que son el objeto de la biología, del materialismo 
históric:;o y del psicoanálisis. 

28d. La .articulación de los efectos de procesos materiales 
objeto de·un,a o más ciencias sobre el objeto de otra ciencia, 
lo que implica una determinación. de procesos externos, que 
si bien no son absorbidos conceptualmente por la ciencia 
afectada y . no modifican a su objeto de conocimiento, con
dicionan de tal grado los procesos que anal~a, que éstos sólo 
pueden entenderse como um.a sobredeterminación o una. ar-
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ticulación de los efectos de los procesos objeto de estas cien
cias. Varios problemas de la articulación naturaleza-sociedad 
ejemplifican este caso (VI). La evolución y transformación 
de los ecosistemas naturales, es objeto de la ecología, pero 
los procesos ecológicos no dependen simplemente de las le
yes biológicas de la evolución, sino que éstos se ven afectados 
y · sobre-determinados por las necesidades de recursos que 
produce la acumulación de capital. La reproducción del ca
pital no puede integrarse en el objeto de la ecología. Por 
ello, el estudio de la transformación de los ecosistemas im.;. 
plica la· articulación de los efectos del modo de producción 
sobre los efectos naturales y biológicos provenientes de la 
estructura de cada ecosistema. Este es un caso de articulaCión 
científica como una sobredeterminación unidireccional. Otro 
caso de articulación es el de las relaciones de parentesco de 
las culturas precapitalistas, objeto de una antropología o 
una· etnología. Allí· se articulan los efectos de la lengua, de 
la estructura de los ecosistemas que habitan, y de las estruc
turas sociales que constituyen, en la explicación de sus prác
ticas productivas e ideológicas. Es un caso de sobredetermi
nación o de co-determinación múltiple sobre un proceso. 

28e. La articulación de dos o más ciencias en el concepto 
de un efecto-soporte de sus objetos de conocimiento respec
tivos. Un ejemplo de t;ste caso es la articulación del mate
rialismo · histórico, el psicoanálisis y la lingüística en la 
producción de un efecto de sujetación, donde se articulan los 
procesos significantes determinados por las formaciones del 
inconsciente, por las luchas ideológicas de clase insertas· en 
una formación social, y por los efectos simbólicos de un len
guaje específico. Estas posiciones subjetivas no son generadas 
simplemente por la dinámica económica del modo de pro
ducción (la ley del valor, la plusvalía), llenando un lugar 
predispuesto por las condiciones de un sujeto del incons
ciente y de la lengua, como el hombre biológico es presu
puesto de la fuerza de trabajo. La constitución de este efec
to de sujetación se produce en la región en la que se articulan 
los efectos de los objetos del :materialismo histórico y del 
psicoanálisis, en tanto que transformaciones en la estructura 
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social afectan la estructura de las formaciones del-iincons
ciente y sus efectos sobre las formaciones ideológicas. ·Esta 
articulación científica se presenta entonces como una ;inter
determinación de procesos materiales. 

29. Para que exista articulación entre ciencias es necesario 
que la materialidad de cierto nivel no sea mero sos~én, pre
suposición o condición de los procesos de otra · cien~·ia- -'-l. e. 
el . ser biológico del hombre como soporte de- los ·procesos 
de trabajo- sino que sus estructuras materiales tengan -efec
tos determinantes en los procesos en que se articulan;· por 
ejemplo, los efectos del modo de producción sobre.-los ·pro
cesos ecológicos, de los procesos significantes.en-los _procesos 
ideológicos. Las estructuras biológicas, neuronales ·Y ·lingüís
ticas que son condición de la historia no se- transforman con 
los cambios históricos; pero la historia sobredetermina los 
efectos de sus estructuras: la producción simbólica com·o efec .. 
to de·la lucha ideológica de clases, la ttansfonnación · eco• 
sistémica como efecto de la acumulación de capital; :Estos 
ef~ctos determinantes de una ciencia en otra· con. motivo 
de su articulación, no significan la existencia de relad.uries de 
constitución de una ciencia en otra, en- cuyo caso, l~' eiencia 
constituida no sería sino una rama o · región de·· ;}á· ·cien
cia dominante. El carácter constitutivo de 'la' mateMática 
en la física y el método. experimental que vim:ula: a~lá ·pro
ducción teórica con sus aplicaciones- tecnológicas,· co:Respon
den a la especificidad epistemológica de la físibÜ.. 1...31. 
diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias hísrórlc~ 
sociales no consiste en que la relación de constitución y. 
aplicación de las matemáticas a éstas· últimas sea '•'inás ex
t~ior, y por tanto mucho más técnica".29 La·difetenda ·no 
es de grado. La formalización matemática en· la Historia es 
constitutiva -de un efecto ideológico y no de un ·efécto de 
conocimiento científico. 

30. La articulación de las ciencias no se ·limita a una prác-
tica teórica transdisciplinaria, consistente en Ja importación' 
de conceptos y paradigmas, o la aplicación de objetos teó-· 

29 L. Althusser, Curso de Filosof{a Márxista para .Cientlfir:os,.. EditoriaJi 
Diez, 1975, p. 88. · ~ · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



34 . : .. · ENRIQUE LEF.F 

ricos-.d.e un campo del conocimiento al· otro. LOs objetos 
teórims .de cada ciencia le dan su especificidad .y son intran~ 
feribles,, inaplicables. La articulación de niveles de materia" 
lidad de lo real que autoriza a pensar en una articulación 
de las.ciencias, nq surge de los presupuestQs de. materialidad 
en .Io.s que s~ sustenta un nuevo nivel de lo real, ni en las 
imposibles relaciones de constitución de una ciencia en otra. 
l-a ar.ticula~ión, de las ciencias se da como una articulación 
de sus efec(os en un proceso material. La necesidad de apre
hender. clkJ;ws procesos es lo que obliga a especificar y tra
baj~r lps ,c~nceptos teóricos de cada ciencia, lo que muchas 
veces,implica la producción de nuevos conceptos a -parür de 
la .transformación y del trabajo sobre los conceptos impor
t:aclos de otras ciencias. Pero esta articulación no puede sur
gir d.e, ,u,na. simple importación conceptual o. de una aplica
ción técnica de un. objeto teórico sobre otro, sin que exista 
una confluencia de los procesos reales de que dan cuenta 
las (:iepcias. . 

-31. La intervención de la lingüística en la antropología 
no cqns~ste sim-plemente en la importación analógica de la 
metqdplogía de .la lingüística estructural y su aplicación a 
las. relaciones, de parentesco, sino que implica el estudio de 
los #ectos de: la esl!ructura lingüística constitutiva de la cul
tura ,~n la. co~formación de las reglas de matrimonio, las 
cos~u~res,_los mitos, etc. Diferente es la intervención de la 
lin~í~~ica en e f. psicoanálisis, Ya que· el deseo inconsciente no 
re~lta ser efe~to de la lengua, sino que "el inconsciente es
tá e~ttt;uctur;a'do como un lenguaje";30 aparte de los efectos 
que .sobre 1.._ estructuración del sujeto produce la "sinta
xis e~ tanto que ésta determina. ciertos efectos simbólicos" ,81 

el tra~ajo sobt.e-los-conceptos de la lingüística genera un 
nueyp_ sist~ conceptual para un objeto teórico ya consti
tuido por el psicoanálisis: las formac~ones del inconsciente. 

3~., Las. relaciones de articulación entre materialismo his
tóricq. y. psicoanálisis surgen del hecho de que la estructura-

.. : . 
ao Cf. J. Lacan, Escritos, op. cit. 

. ./11 .. Paul. Henry, Le Mauvais Outil. Langue, Su jet et Discottrs, Editions 
Klind.siech, París, 1977, p. 152. 
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Cion y funcionamiento de las formaciones del inconsciente, 
como expresión de posiciones subjetivas resultantes de una 
determinada modalidad de resolución del Edipo, depende
rían de las relaciones de parentesco, de un estructur-a social 
determinada. En este sentido el objeto del materialismo 
histórico tendría un efecto constitutivo de los procesos in
conscientes, no por la transformación de los conceptos del psi
coanálisis, sino por sus efectos en la estructuración del 
Edipo que transforma el funcionamiento de las formaciones 
del inconsciente.32 A su vez, el objeto del psicoanálisis se ar
ticula con el del materialismo histórico en la determinación 
de los procesos ideológicos. Pero el psicoanálisis no podría 
constituir la ciencia de las formaciones ideológicas,. en ta~to 
que el concepto de ideología le es ajeno.33 Sin embargo, lo 
ideológico no se concreta bajo los términos abstr¡ictos de 
una superestructura "determinada en última instanéia. por 
lo económico", ni como la "representación de la relación 
imaginaria de los individuos en sus condiciones de existen-

s2 "El Edipo no es en el fondo más que una forma cultural entre otras, 
igualmente posibles con tal que cumplan la misma función, que ~ ·Ja pro
moción de la castración en el psiquismo". Moustapha Safouan, ·~¿El Edipo 
es Universal?", en Estudios sobre el Edipo, Siglo XXI Ed., México; 1977. En 
este sentido, C. M. Turnbull ha reportado que entre las hordas 'nómadas 
de los pigmeos Mbuti, cuya sociedad puede caracterizarse como UJ!a econo
mía de auto-subsistencia, "El incesto sólo está prohibido entre colaterales 
en tercer grado pero no entre parientes de generación vecina (entre madre 
e hijos por ejemplo). La memoria genealógica no excede a dos generaciones; 
no hay culto de los muertos". Claude Meillassoux, Terrains et · Theories, 
Editions Anthropos, París, 1977, p. 126. 

aa Michel Tort sugiere que el materialismo histórico produce ·los "ob
jetos soporte" en los que se articulan los procesos significantes, próduciendo 
posiciones subjetivas determinadas. De esta forma, las formaciones ~el in-
consciente intervendrían en la asignación y ocupación de los lugares de, __ _ 
sujeto necesarios para el funcionamiento de las relaciones sociales. El nuey6 
objeto generado por esta articulación sería el "estudio de los metanismbs 
significaRtes, de las prácticas subjetivas y de las formaciones inconscient~ 
inherentes a los procesos de las formaciones sociales". El psicoanálisis apli
cado sería la "teoría del proceso de producción/reproducción de los ipdi
viduos soporte bajo el doble aspecto antagónico del sujetamiento/desuje
ramiento reqtterido por el funcionamiento de la instancia ideológica". Mi
che! Tort, "La Psychanalyse dans le Matérialisme Historique", en Nouvelle 
Rev!le de Psychanalyse, Núm., 1, 1970, pp. 146-166. 
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·da" .34 El psicoanálisis se articula al materialismo histórico 
en tanto que ciencia de los procesos fundamentales de pro
ducción de lo imaginario y de lo simbólico en general, y de 
las formaciones específicas del inconsciente, procesos que 
que g~eran un efecto-sujeto que se inserta en la lucha ideo
lógica de clases en el proceso de reproducción/transforma
ción social. Pero el materialismo histórico debe aún producir 
los conceptos para aprehender la determinación de las re
laciones sociales de producción sobre las formaciones ideo
lógicas, así como el proceso de la lucha ideológica de clases.85 

33. Desde esta perspectiva puede pensarse una articu
lación entre el materialismo histórico, el psicoanálisis ·Y la 
lingüística. Las formaciones del inconsciente afectan los 
procesos del lenguaje determinados por la lengua en tanto 
que todo sujeto hablante es ya sujeto del deseo inconsciente; 
los efectos simbólicos que produce un lenguaje particular 
se articulan sobre los efectos simbólicos provenientes de las 
formaciones del inconsciente que dependen de variaciones 
históricas; y ambos efectos se articulan en la producción de 
sentido que es efecto de las prácticas discursivas que 'genera 
la lucha ideológica de clases enmarcada en J~s determina
ciones de un modo de producción específico .. Las formacio
nes ideológicas no son un simple efecto de las condiciones 
reales de producción; las relaciones de parentesco, las leyes 
que norman el intercambio de mujeres, las relaci<?nes ~~al es 
de producción de una cultura determinada, producen las for
mas históricas del Edipo que dan lugar a diferentes forma
ciones del inconsciente con sus efectos simbólicos diferencia
les en la constitución de la subjetividad; son los ,efectos 
específiCos de las formaciones históricas del inconsciente las 
que determinan la especificidad de lo simbólico y lo imagi
nario en la "representación de la relación imaginaria de los 
individuos con su condiciones reales de existencia". 

84 L. Althusser, "Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado", en Posicio
nes. Ed. Grijalbo, México, 1977. 

as Es la vía por la que avanza la teoría ínarxista de la ideología. · Cf. 
Michel Poécheux, Les Yérités de la Palice, F. Maspero, París, 1975. 
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IV. Articulación Científica - Interdisciplinariedad, - Trans
disciplinariedad 

34. En los últimos años han surgido dos problemáticas en 
el panorama de la ciencia que aún no han sido analizadas 
críticamente ni asimiladas con propiedad. Estas son, por una 
parte, la interdisciplina como una metodología eil la activi
dad científica; por otra, la aplicación tecnológica de la cien
cia al ·proceso de desarrollo económico y la planificación de 
proyectos multidisciplinarios para la resolución de la pro
blemática social que éste engrendra. Ciertamente, el propio 
desarrollo de las ciencias ha generado nuevas especialidades 
que se encuentran en la frontera entre dos o más disciplinas 
(biofísica, bioquímica, biosociología) planteando la proble

mática interdisciplinaria. A su vez, la aplicación progresiva 
de las cic;ncias y las técnicas al sistema productivo· hace con
fluir una diversidaci· de actividades de investigación en un 
proyectb de desarrollo económico-social, planteando el pro
blema d~ la organización de proyectos multidisciplinarios 
orientadoia --~ objetivo COII_lún. Sin embargo, de esta rea
lidad perfectam'ente justificáda. se ha pasado a una moda 
ideológica,. · pretJndiendo fundamentar el desarrollo de · la 
cien~ia_ y·_gara~.Úzar su a~l~ca~ió~ e~itosa ~n las_P~ácticas in
terd1sc1phnal'Ías o mult1d1sc1phnanas. S1tt defimr adecua
damente un objeto de investigación o un objetivo de 
desarrollo, $e constituyen equipos multidisciplinarios de in
vestigadores. Su fracaso se atribuye a la novedad de estos 
proyectos, a la falta de costumbre para el diálogo, a los es
tereotipos propios de cada especialización profesional o a la 
falta de· un lengu,aje común entre estas disciplinas. Sin em
bargo, más importante ha sido la falta cÍe definición de ob
jetivos y necesidades de investigación, de las posibilidades 
de integración técnica de diferentes disciplinas científicas o 
de articulación teórica de las ciencia.S, y de un análisis crítico 
de la factibilidad de su aplicación a proyectos sociales deter-
minados. ' 

35. La interdi~ciplina surge como una .necesidad .técnica 
de articulación de los -conocimientos .. Pero -constituye üno 
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de lo-s efectos ideológicos más importantes justamente por 
presentarse como el fundamento de una articulación teórica. 
Fundada en un principio positivista del conocimiento, la 
doctrina interdisciplinaria desconoce la existencia de los ob
jetos teóricos de las ciencias; la producción conceptual se 
disuelve en la formalización de las interacciones y relacio
nes entre objetos empíricos. De esta forma, los fenómenos 
no son captados a partir de una disciplina o ciencia que 
"recorta" la realidad, sino que surgen de la integración de 
las partes constitutivas de un todo visible. 

36. De esta postura ideológica surgen los problemas de 
aplicación teórica y pedagógica de la iriterdisci plina. En lo 
teórico, se plantea la interdisciplina como la legalización de 
"datos" pertenecientes a una disciplina "x" a partir de las 
leyes que rigen en una disciplina "y". Pero ¿en qué sentido 
puede la realidad, las cosas, pertenecer a una disciplina? Lo 
real pertenece a una ciencia no como objetos aislados, sino 
como el conjunto de determinaciones de sus procesos; las 
cuales no pueden ser legalizadas por otra ciencia sin ser ab
sorbidas por ella. La importación analógica de las leyes de 
una ciencia para describir los ·hechos de una disciplina no 
científica en un caso común de la historia del conocimiento, 
como lo es también la adaptación de las formalizaciones ma
temáticas de un proceso real a otros fenómenos empíricos. Pe
ro eso no funda nuevas ciencias ni permite su articulación 
interdisciplinaria. Esta visión ·del conocimiento y de lo real 
hace surgir un proyecto pedagógico, con el objetivo de en
trenaF cerebros "capaces de aprehender casi en la forma de 
una percepción gestálica, la unidad de la realidad".36 Par
tiendo de estas premisas, la interdisciplina se ha propuesto 
como una metodología tanto del avance del conocimiento co
mo de la resolución práctica de problemas. De allí se ha 
producido una serie imaginaria de nuevas "ciencias" -i.e. 
el freudomarxismo-, 37 donde· no se plantean las posibles ar-

se Maree! Boisot, "Discipline and Interdisciplinarity", en Interdisciplina
rity, Problems of Teaching and Research in Universities, OECD, Paris, 
1972, p. 96. 

37 Cf. Herbert Marcuse, Eros et Civilisation, Ed. de Minuit, Parfs, 196!1. 
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ticulaciones conceptuales. entre psicoanálisis· y matet>ialismo 
histórico, o las supuestas "ciencias ambientales", que ·siéndo 
un abanico de técnicas para una práctica. de ecodesarrollo, 

· no tienen .objetos científicos propiamente dichos.38 

· 37. La metodología interdisciplinaria como una >COITes.
pondencia homológica entre niveles estructurales·, se.•ha for
malizado en una Teoría General de Sistemas (TGS), donde 
la especificidad de los procesos reales se ve reducida,a sús· ca
racterísticas comunes, lo que permite pensar en :una :unidad 
articulada de los mismos.39 La TGS se preocupa por produ
cir modelos aplicables a diferentes estructuras y procesos 
materiales; pero al desconocer los principios materiales de 
éstos -"la naturaleza de los elementos o fuerza del sistema'.'-, 
la TGS desconoce la articulación de sus efectos, así .como la 
transformación de dichos efectos al modificarse )as. estruc
turas materiales que los producen. El isomorfismo matemá
tico se ocupa sólo de los aspectos formales de los sistemas-; s11 
función es técnica, operativa; no es explicativa, científica. 
De allí el· carácter ideológico de la utilización de la TGS 
como herramienta conceptual para comprender la dinámica 
de los procesos reales, sobre. todo los que se _refieren .a pro
cesos históricos. Al aplicarse la TGS a analizar Los límites 
del crecimiento del sistema capitalista/0 extra¡}ola simple
mente los efectos de una estructura social históricamente 

as Enrique Leff, "Biosociología y Ecodesarrollo", en E. Leff Editor, Me
morias del Primer Simposio sobre Ecodesarrollo, AsociacióD Mexfama de 
Epistemología, México 1977, pp. 52-71. 

39 La teoría general de sistemas de von Bertalanffy parte . de un;¡. no
ción de sistema que "alude a características muy generales compart:ldas por 
gran número de entidades que acostumbran ser tratádas por diferentes dis· 
ciplinas. De allí la naturaleza interdisciplinaria de la Teoria ge~~al de 
sistemas; sus enunciados atañen a comunida<les formales o estru~turalE:S. 
dejando de lado la 'naturaleza de los elementos o fuerza del sistema', de 
que se ocupan las ciencias especiales .•• La unidad de la cie!Jcia_ _no es 
asegurada por una utópica reducción de todas las ciencias a la física .Y la 
química, sino por uniformidades estructurales entre lós diferentes ·nivelés 
de la realidad". Ludwig von Bertalanffy, Teorla General de l!:!s S,istemaf. 
Fondo de Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1976, pp. '263, 
OO. . . . . 

40 Donella Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 'wmiam W. 
Behrens 111; Los Limites del Crecimiento, Fondo de Cultura EOOnómica. 
México, 1972. ·· . ' · ·' 
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determinada, como si ésta fuera una realidad invariable, sin 
explicar . las causas del crecimiento capitálista que lleva a 
producir un efecto de agotamiento de recursos. 

De esta forma se encubren las transformaciones de dicha 
estrüctura social, que repercuten en un cambio de sus efec
tos. No sólo las innovaciones científicas y tecnológicas per
miten variar los efectos de los producción de ganancias so
bre- la explotación de los recursos ( ecodesarrollo) , sino que 
las luéhas de clases, al transformar .las estructuras sociales, 
peri11itirán cambiar los efectos del proceso productivo sobre 
la dotación de recursos, el incremeñto demográfico, la con
taminación ambiental, etc.41 

38.' Los principios de esta práctica interdisciplinaria como / 
una metodología unificadora del saber han sido traspuestos // 
aJ catnpo de la teoría, pretendiendo fundar en ellos el desa7 " 

rrono· del conocimiento científico. De esta forma ha · ·-
una ·práctica transdisciplinaria, es decir, la 

1 
.. , 

metOdologías de una ciencia en otro campo 
formalización matemática de las ciencias naturales 
les, o· ei transplante de conceptos y teorías prqpias 
objeto científico a otro. En este caso, más que la 
de un campo de la ciencia, se han generado ~u·~v~v¡:;la 
ricas q:Ue velan al objeto teórico de las ciencias asi 
tada5'', 'Constituyendo un obstáculo para el 
De ~Uí. todos los "ismos" que han surgido en el 
la ciencia: mecanismo, biologismo, economicismo, 
mo, etc .. El problema de la articulación de las · 
consi~!e en buscar (o forjar) un hilo conductor, una 
logía, conceptos o estructuras analógicas comunes o 
talenguaje que permitan integrar y unificar el co1no(:11 
de lá: .. realidad.43 La materia es diversa y sólo puede 

41 He, desarrollado este argumento en mi artículo, "Falacias 
del Ecodesarrollo", en Comercio Exterior, Vol. XXVIII, No. 8, 
pp. 304-308. 

42 Cf. Michel Fichant y Michel P~cheux, Sur l'Histoire des · 
F. Maspero, París 1971; Dominique Lecourt, Pour une Critique 
timologjrJ.·. F •. Maspero, París, 1972. 

43· Sebre el uso de un mét(!ldo analógico para la integración de 
c:esos biológicos '1 culturales, léase: R. W. Gerard, Clyde Kluckohn 
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hendida por la especificidad conceptual de los cuerpos teó
ricos. que de ella dan cuenta. Lo importante es analizar 
cómo confluyen eri un proceso determinado los efectos de 
estas diferentes estructuras de lo real, donde lo concreto sólo 
es analizable a partir de la especifidad de cada una de las 
ciencias legítimamente constituidas. 

39. El análisis estructural en antropología no sólo se· fundó 
con la transposición analógica del método estructural en 
lingüística para el estudio de las relaciones de pare~tesco. 
Más aún, su propósito era descubir la cotrespondenci;¡ entre 
los diferentes niveles constitutivos de la cultura -el inter
cambio económiéo,·el intercambio de mujeres, el intet:cam
bio- de mensajes- a partir de la analogía o la homología de 
sus estructuras, lo que abriría una vía heurística pará desen
trañar las estructuras profundas. "inconscientes", determi
nantes del proceso cultural. 44 El método estructurali~tá pre
senta . dos limitaciones fundamentales en la perspectiva del 
conocimiento científico: por una parte, la imposibilidad de 
hacer surgir las estructuras fundamentales de un proceSo a 
partir de las homologías formales de sus manifestaciones fe
nomenológicas; por otra parte, la· reducción de la explicación 
de estos procesos a una estructura generativa -i. e. la explica
ción de los procesos epigenéticos y de desarrollo a partir del 
DNA¡ la explicación de la historia a partir de las estructu
ras económicas. 45 Este nivel de formalización en las ciencias, 
correspondiente al estado de elaboradón de análisis estruc-

poport, Biological and Cultural Evolutirm. Some Analbgies and ~~~~ora
tions. · , -

44 Cf. Claude Lévi-Strauss, Structur.al Anthropolog'1, Allen I.:ane The 
Penguin fress, London, 1968. 

45 René Thom a delimitado el alcance de la ~etodologfa estruct~ista 
en Jos siguientes términos: "En el punto de vista estructuralista, ·uno no 
trata de explicar una morfologfa por reducción a elem-entos prestados de 
otra. teoría -supuestamente más elemeiftal o fundamental .•. uno trata sólo 
de mejorar la descripción de la morfologfa emp.frica exhibiendo ilUJ l'egll• 
~idades, sus simetrías ocultas, mostrando su unidad interna a través de 
un m.odelo matemático · formal que pu&ie generarse axioinátiCámente. Ell 
ese sentido, el •estructuralismo' es una teoría modesta, ya que ¡u ánico 
propósito es· mejorar lá descripción. • • Por esto está tan mal mn~ada la 
actual c:xplica:ción de la morfogénesis por el código genético en la ,bfólogfa 
molecular. Es tanto como decir que basta descifrar él alfabeto de un len-
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turales comparativos, difiere de la articulación de los niveles 
de materialidad con que el materialismo histórico integra, 
a través de sus conceptos, el proceso de articulación constitu
tiva de las relaciones sociales de producción con el proceso 
económico, los procesos ideológicos y las reglas de matriíno
nio y de fecundidad que norman la reproducción social. 
También difiere de las respuestas posibles que pueden· sur
gir al problema de la interdeterminación de las estructuras 
genéticas, las relaciones de parentesco, las relaciones sociales 
de producción y las formaciones del inconsciente, desde la 
perspectiva de la articulación ~e las ciencias correspondientes 
a cada uno de estos niveles de materialidad. 

40. Otra solución ideológica al problema de la articula
ción de los diferentes niveles de materialidad de lo real pro
viene de la búsqueda de un principio originario y consti
tutivo de éstos, que a la vez funcione como principio 
transdisciplinario, transcieritífico, capaz de unificar o articu
lar a las ciencias y de servirle como método para el desa
rrollo del conocimiento. Este proyecto de unificación trans
disciplinaria del cohocimiento se ha producido por distintos 
caminos. Por una parte apareée en la forma de principios 
generales abstractos (ley de unidad de contrarios, ley de 
desarrollo de la materia, etc.).48 Es en este sentido en· el 
que fue formulado el materialismo dialéctico como las leyes 
fundamentales de la materia y del pensamiento científico. 
Sin embargo, la concepción de los fenómenos físicos y bioló
gicos en términos de una contradicción de los elementos 
constitutivos de sus estructuras ha sido sobrepasada por. la 
producción de sus obJetos y conceptos científicos; en lo 
social, el principio de contradicción sólo puede concretarse 
en el concepto de lucha de clases articulado a los conceptos 
que dan . cuenta de las determinaciones de una formación 
social en la que se inscribe, y las contra-dicciones discursivas 
de las formaciones ideológicas. 

guaje desconocido· para· entenderlo". René Thom, "Structuralism and Bio
logy'', en G.H. Waddington, Towards a Theoretical Biology, Vol. 3 (Drafts) 
Aldine Publishing Company, Chicago, 1968, 1969, 1970, pp. 68-82. 

48 Friedriéh Engeis, Dialecti.que de la Natur-e, Editioils Sociales, Parls, 
1968. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



- ~- -- ---------- ------- -----·--------------------

SOBRE LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS 43 

41. El proyecto transdisciplinario aparece también fun; 
dado en la explotación de los diferentes niveles de materia
lidad por los cónceptos y teorías pertenecientes a una de 
ellas, es deeir, como un reduccionismo fundado en el empleo 
analógico de los conceptos científicos fuera del campo es
pecífiCo de lo reál en el que producen efectos de conoci
miento. Los niveles de materialidad que constituyen los 
procesos de qué dan cuenta las diferentes· ciencias, no púe
den entenderse como niveles jei:árquicos en los que sus 
procesos pudieran ser absorbidos por el nivel de materiali
dad "superior", o ser reducidos a los niveles "inferiores". Lo 
físico, lo biológico, lo lingüístico, lo histórico, lo inconscien
te, como objetos científicos, son autónomos, y no forman una 
jerarquía fundada en su génesis histórica cmri.o epifenóme
nos de un proceso· de desarrollo de la materiá. La antropo
logía y la historia no pueden reducirse a una psicología, así 
como ésta no es en· última instancia una biología. Los cono
cimientos producidos en una ciencia de orden "superior", 
pueden afectar a los de orden "inferior" sugiriendo la am
pliación y generalización de sus leyes para abarcar los proce
sos "superiores", sin implicar ·una importación de conceptos 
o una· articulación de sus objetos científicos. De esta 
forma, la biología plantea a la termodinámica la necesidad 
de dar cúenta de procesos negentrópicos, estimulando la 
aparición de una termodinámica · de ·sistemas abiert<>s (Pri
gogine); los biólogos tratan de englobar la ·historia en las 
leyes evolutivas o genéticas generando una sociobiología:lT 
Pero ni lo biológico se· absorbe en una termodinámiCa ge
neralizada'8 ni la historia en un evolucionismo biológico. No 
existe ·un metalenguaje capaz de fundir o unificar a un nivel 
superior de formalización las especificidades conceptuales 
de cada nivel de materialidad. 

42. Frente al fracaso de un principio ontológico general 

4T Cf. Edward O. Wilson, Sociobiology, the New 9ynthesis, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. and London, 1975. 

48 Cf. Jacques Monod, Chance and Necessity, Vintage Books .Ed., 1972; 
C.H. Waddington y otros, Hacia U?Je& Biologla Teórietr, 'Alianza Ed., Madrid, 
1976. .. 
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y de un reduccioni:;mo conceptual de las ciencias, la ilusión 
de una práctica transdisciplinaria de unificación del conoci
miento y de lo real ha intentado realizarse por una "revolu
ción metodológica" capaz de descubrir los principios físicos 
generales de evolucíOn de la materia.49. Esta revolución sur
giría de la noción de autoorganización de la physis, fundada 
en la ley general de ~esorden-interacciones-orden-organiza
ción. Morin critica a la Teoría General de Si~temas por 
desubstancializar a los objetos científicos y pretende redes
cubrir el ser de lo real, la "Naturaleza de la Naturaleza" en 
el principio de la generatividad organizacional.; que postula 
como principio metodológico de la emergencia de los di
feren~es niveles de materialidad. Morin no logra sin embar
go concretar las leyes de este principio material generativo 
de la physis, ni especificar las estructuras materiales que se 
constituyen en dicho proceso. De dicho principio no se de
rivan leyes generales de la materia ni leyes particulares 
de cada uno de sus niveles organizacionales. Esta es la 
limitación. de. todo intento de fundar una teoría científica 
y de generar un principio co~ceptual o formal para vincu
lar lo biológico y lo social a partir de teorías tecnológicas 
como la teoría de la información. so . 

43. La necesidad de encontrar una estructura fundamen
tal, determinante de los procesos evolutivos, explicativa de 
los fenómenos de desarrollo, vino a ser cubierta por el des
cubrimiento de las estructuras genéticas de los sistemas vi
vos. Estos aparedan así como un proceso fundado en la 
capacidad de reproducción invariable de ciertas estructuras 
genéticas conformadas al azar; su desarrollo ontogenético, 
de la ·(:ombinación de éstas con las proteínas alostéricas; y 
el proceso evolutivo, de la producción al azar de mutaciones 
genéticas, cuya selección natural por asimilación al medio 
~mbiente, tiende a reproducir su es~ctura. El proceso te
leonómico así constituido, se apartaba de las concepciones 

•o Edgar Morln, La Mtlthode, T. 1, La N111tu1'e de Id Nature, Ed., du 
Sewi'l, Palia, 1977 • 

. ao Cf. C.H. Waddingtcm, "Las Ideas Búicaa 4e la Biologta .. , en Hacl4 una 
Biologla Tedrica, op. cit., pp. 17-65. 
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vitalistas y animistas, en tanto que la emergencia de nove
dades biológicas no está predeterminado en las estructuras 
genéticas iniciales, o por un fin predestinado -i.e. adveni
miento del hombre, Dios, etc. "Pues si el ADN es el soporte 
molecular de la emergencia, es por sí mismo inerte y des
provisto de propiedades teleonómicas". 61 Las mutaciones 
producidas al azar conforman nuevas estructuras que deter
minan la aparición de especies y procesos que no están con
tenidos en las estructuras previas. Por otra parte, las estruc
turas genéticas, al combinarse con otras estructuras (proteínas 
alostéricas) y por medio de "nuevas redes de coordinación" 
a nivel celular, dan lugar a la emergencia de nuevos niveles 
funcionales en el de83.rrollo morfogenético de los organismos 
vivos. De esta forma, se ~onstituyen los diferentes niveles 
epigenéticos en el proceso de desarrollo. 52 

44. Los descubrimientos de la biología molecular y ·la ge
nética moderna permitían combatir de esta forma el indivi
dualismo metodológico que había surgido de la noción de· 
·~adaptación del más apto''.· La selección .natural no es efecto 
de la acción de individuos biológicos sobre su medio ambien
te, sino de póblaciones defiriJdas por sus estructuras y re
laciones genéticas. Este descubrimiento fundamental en ·el 
campo de la biología alimentó sin embargo las ilusiones re~ 
duccionistas de entender los niveles epigenéticos, así como el 
funcionamiento neurológico, lingüístico, social y simbólico 
como procesos de desarrollo determinados por una estructura 
genética, 58 o p<>?-' Jos mecanismos propios del. desarrollo bi~ 
lógico. 54 Sin embargo, la morfogénesis está lejos de haber 

51 Jacquea Monod, "Lección lnaugural de la Cátedra de Biologfa del 
College de France", en Del Idealismo cFisiCO• al Idealismo c.Biológü!o»~ 
Cuadernos Anagrama, Barcelona, 1972, p. 24. · ' 

52 C.H. Waddington, New Patterns in Genetics and Development, Co· 
lumbia University Press, New York, London, 1962. 

58 Pata una crítica al reduccionismo geneticista, léanse las intenten~ 
dones de C. H. Waddington en Hacia una Biologla Teórica, op. cit. 

&4 Es en este sentido que Monod concibe la "noosfera" ---''el reifio de las 
ideas y del conocimiento"- coiDó una emergencia dé la biosferá. Cf~ Jac
ques Monod. "Leéción Inaugural .•• ", op. cit. Léase la ctítica que le dirige 
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llegado a ser objeto d~ un conocimiento científico, a pesar 
de los progresos de la topología por formalizar los procesos 
epi genéticos. 55 

45. No obstante lo anterior, la nueva teoría biológica 
sirvió para generar una epistemología fundada en el cono
cimiento perceptual como una relación entre los organismos 
y su medio ambiente. Para el estructuralismo genético, toda 
emergencia de niveles superiores (la lengua, el orden sim
bólico, la historia, el conocimiento de lo real) aparecen co
mo niveles epigenéticos, análogamente a su surgimiento en 
el desarrollo biológico.56 La teoría biológica se constituye 
así en teoría general de los diferentes niveles materiales. En 
esta epistemología biologista, el pensamiento científico es 
reducido al saber biológico. El sujeto del conocimieno apre
hendería su objeto de conocimiento en un proceso de asi
milación-transformación de su medio ambiente, en forma 
análoga a la función evolutiva de los organismos vivos con 
su medio ecológico. Las limitaciones de esta metodología, 
incluso para entenoer el desarrollo psicológico del niño, son 
evidentes; pues si bien es cierto que la facultad del lenguaje 
es posterior en sentido ontogenético al desarrollo de la inteli
gencia senso-motriz, esto no excluye la existencia y los efectos 
en el proceso de desarrollo psicológico, de la lengua, de las 

Louis Althusser en su Crtrso de Filosofía para Cientlficos, Editorial Diez, 
1975. 

ss "En todo proceso natural nos esforzamos primero por aislar las par
tes del dominio en las que es estructrualmente estable, los "creodos" del 
proceso, islotes de determinismo separados por wnas en las que está inde
terminado o es estructuralmente inestable. Mediante la introducción de los 
modelos dinámicos, nos esforzamos a continuación en analizar cada creodo 
en 'creodos elementales' asociados a lo que yo llamo 'catástrofes elementales', 
después en relacionar la organización de estos creodos elementales en una 
figura global estable por la acción de una singularidad implícita de la di
námica, el 'centro organizador'. R. Thom, "Una Teoría Dinámica de la 
Morfogénesis", en C. H. Waddington, Hada una Biología .. . , op. cit., p. 
185. ·Sin embargo, el mismo Thom reconoce que "el problema es de natu
raleza esencialmente teórica y conceptual", y que con sus modelos topo
lógicos "no está manejando una teoría científica, sino, más precisamente, 
un método". R. Thom, Modelos Topológicos en Biologia, Ibid., pp. 499, 
529. 

56 Cf. Jean Piaget, Biolog{a y Conocimiento, Siglo XXI Ed., México. 
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formaciones del inconsciente, del orden simbólico e ideológi
co, y de las relaciones sociales de producción, como niveles 
de, materialidad cuyos efectos determinan el proceso ontoge
nético de todo ser humano. 

46~ En el campo científico, los nuevos fundamentos gené
ticos de la biología funcionan como ideologías teóricas al 
ser utilizados como el principio de los procesos culturales 
~ históricos. En este sentido, frente a una etología demasiado 
empirista, ha surgido una sociobiologia., como un intento de 
síntesis teórica, capaz de trazar las determinaciones filoge
néticas del comportamiento social.57 El proyecto de Wilson 
se funda en su certeza de que "la historia está guiada hasta 
un punto más que despreciable por la evolución biológica 
que la precedió ... (y que) ... las direcciones que puede to
mar este cambio y sus productos finales están constreñidos 
por las predisposiciones del comportamiento genéticamente 
influenciadas, que constituyeron las primeras, simples adap
taciones de los seres humanos preletrados". Si bien considera 
que "la religión y la estructura de clases son transmutacio
nes tan grandes que sólo los recursos combinados de la 
antropología y la historia pueden esperar (descubrir) su· 

67 "La sociobiologia se define como el estudio sistemático de las bases 
biológicas -de todo comportamiento social. . . A la disciplina también le 
concierne. el comportamiento social del hombre primitivo y los caracteres 
adaptativos de ·la organización en las sociedades humanas contc;mporáneas 
más primitivas". En este sentido, esta "síntesis moderna" aparece como 
una expresión de la "teoría evolutiva neo-Darwiniana, en la que los fenó
menos son considerados en cuanto a su significado adaptativo y luego re
lacionados con los principios. básicos de la genética de poblaciones. • . La 
meta principal de una teoría general de sociobiologfa debería ser una habi
lidad para predecir caracteres de organización social a partir del conoci
miento de sus parámetros poblacionales combinados con información sobre 
los constreñimientos impuestos en el comportamiento por la constitución 
genética de la especie .•. (de manera que fuera posible) ... monitorear las 
bases genéticas del comportamiento social". Este proyecto sociobiológico 
englobaría a las sociedades humanas estudiando "las reglas por las cuales 
los seres humanos individuales aumentan su aptitud ~arwiniana a través 
de la manipulaCión de la sociedad. . . . considerando la hipótesis de .que los 
genes que promueven la flexibilidad en el comportamiento social son fuer
temente seleccionados al nivel individual"; E.O. Wilson, Sociobiology .. .• 
op. cit., pp. 4-5, 549, 575. Para un análisis crítico de esta sociobiologfa 
y de la biología evolutiva léase el ensayo de José Sarukhán, Los Limites 
Biológicos de la Sociobiologla, en este volumen. 
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filogenia cultural a partir de los rudimentos del repertorio 
de ··los cazadores-recolectores ... (piensa que) ... aún estos 
podrían con el tiempo sujetarse a una caracterización ·esta
dística con la biología". GS 

47. No cabe duda que las características biológicas del 
ser humano han impuesto a través de toda la historia· ciertas 
"constricciones" a su "comportamiento social". Estas condi
ciones son un presupuesto de la evolución cultural y de la 
historia, y pueden entenderse como la limitación del campo 
donde se manifiesta lo posible de la cultura y de la historia. 
Pero lo característico de las sociedades humanas son lG>S · efec
tos .de la lengua~ del inconsciente y de la lucha de clases so
bre estas bases genéticas que generan procesos que no .están 
"guia:dos" por sus primeras condiciones filogenéticas. La cul
tura y la historia no son determinaciones sincrónicas y dia
crónicasdel desarrollo evolutivo de las estructuras genéticas 
que dieron origen al homo-sapiens. Más aún, la ·emergencia 
de estos nuevos niveles de materialidad -la lengua, la lu
cha de clases, el inconsciente- hacen de la historia un proceso 
que sobre-determina la estructura genética de las poblaciones 
biológicas, en tanto que· los efectos de estas estructu
ras sobre toda formación social condicionan la transfor
maciÓn de su medio. ambi~nte, así como la conformación 
de regla~rde matrimonio y de las relaciones sociales entre los 
hombres, de donde surgen sus normas de fecundidad, de re
producción social y de evolución biológica. Por su parte, la 
Antropol~gía y el Materialismo Histórico son ciencias cuyo 
objeto es el de la reproducción/transformación de las cultu
ras y las formaciones sociales, objeto ·que nada tiene que ver 
con una preocupación por el origen filogenético de sus estruc
turas. 69 ·El estudio de las· prdcticas sociales como los procesos 

6á E.o; Wilson, On Human Nature, Harvard University Press, 1978, 
~~·~ . 

so En .este sentido, un reconocido etnólogo ha podido afirmar que "so
bre el ·plano histórico no tenemos los elementos <¡ue permitan hacer un 
estudio genético, propiamente diéh.o. Porque alin las hordas, los pigmeos, 
tal como podemos observarlos hoy, Ci!Stán en relación toti otraS sociedades. 
Entonces, no se sabe en que medida han sido alterados. Yo abandono pues 
de partida el · Ci!Studio de una gé'lléiii de la historia ••• ". C. Meillassoux, 
Tem.dns et Théories, op. cit., P• 96. 
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simbólico y de lucha de clases que caracterizan a la historia, 
no encuentra p.ingún común denominador con el "comporta" 
miento social", entendido como las operaciones adaptativas 
de un individuo o de una población biológica a su medio 
ambiente. 

V. El J.\tlaterialismo Histórico y la Articulación Interna de 
las Ciencias 

,¡ 

48. Toda posible articulación entre ciencias de~nde de 
1~ articulación interna de los conceptos de cada una d~. estas 
teorías~ Esta articulcldón permite la internalización .~e los 
efectos de los procesos materiales que son objeto de 4i~eren
tes ciencias, e implica la necesidad de ~abajar cierto.s con
ceptos por su articulación con los conceptos de otras, cien
cias. El efecto de conocimiento de un concepto . s~rg~ de 
esta articulación teórica. De esta forma, la articula(:ióll de 
regiones (simbólico, imaginario, real) y de instanci~ .. (ello,· 
yo, superyo) en el psicoanálisis se establece por la· artfcula
ción de sus conceptos para dar cuenta de la estruc~ura y 
funcionamiento de las formaciones del inconsciente. El 
materialismo histórico aparece como un tódo teórico cons
tituido por dos niveles estructurales (infraestructl)ra pro
ductiva, superestructura ideológica); como una atti<;uhtción 

.. i 

de regiones o instancias (económica, política, jurídica, ideo-
lógica). Pero sólo la concreción teórica que prodU(;ela ar
ticulación de los conceptos del materialismo histórico, esta
blece la diferencia, la autonomía relativa, y la interdetermi
nación de estos niveles, instancias o regiones com~ ·un pro
ceso complejo de reproducción/transformación .~ocial.'. 

49. Una visión ·holística del mundo produjo la. Revolu
ción Copernicana por el deseo de ver "el todo (correspander) 
con su partes con una simplicidad maravillosa" .. 60 .Pero. la 
concepción epistemológica materialista parte de )a; ~-rticula
ción de los conceptos de una teoría como la· r:ecesidad pen-

.... ·, 

so Nicolás Copérnico, Des Revolutions des Orbes Celestes,! l.ibrairie 
Scientifique et Technique A. Blanchard, París, 1970. · ·: · · '.'; · 
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ENRIQUE LEFF · 

sada de.lG. !real que produce su efecto de conocimiento~ y no 
como • una. integración . empírica o metodológica de lás ·partes 
de la realidad empírica. El principio epistemológico•mate
Pialista de una articulación teórica fue pensado por Marx en 
los términos metafóricos de una Gliderung;61 y ha: sido ex
puesto por Louis Althuser como "la estructura de un todo 
orgánico j~ra:r:quizado (donde) los niv.eles o instancia~ di~
ti'Iitas y relativamente autónomas que coexisten en la unidad 
estructural compleja del todo social, se articulali' uriás sobre 
otras según modos de determinación específicos, fijado~ en 
últimédn'stkmtia por la instancia económica;', 6i!: ~ste im?yec
io epistemológico implica la existencia. de cuerpos teó~icos . 
relativamente autónomos, o la necesidad· de· próducit' c~en
cias especificas de eada una de las regiones e ·instanda:s del 
todo Sd~ial. Pero de la misma forma que no es···posible 'pen
sar un: p8icoanálisis dividido en una ciencia del ·eliq, 'otra 
del yo 'y otra del superyo, o una teoría de· la significancia 
desvin'culá:da ·del deseo inconsciente; el ir:ütterialismo histó
rico· no· se .subdivide eri una economía, ·un~ ídeoibgía,· ·una 
politoló'gíá, una epistemología, etc. El niaH~rialiSriio· histótitc)Í 
rio es la1 'ciencia de la instancia econqmica q:ue· ;hi:tbtfa1 de. 
comp1éeá'tse ·por ciencias de las superestructurás. t.a . aiticú~ 
ladón d~ 'los· procesos específicos de cada: región' se· establece 
por .la'<Httéiilá.ción de las conceptos de la ieoríá qu~ :da crten~' 
t3. def'prócesc)de la lucha de clases "en laproducciótCy· e~ 
lás formac~ones súperestructur;:ties. Las ca~egorías ·d~' cqntra
dicción 'y sobredeterminadón son incapacés· tle' .dar. fuerita 
de ~st~' prO'~eso complejo, en tanto que no producen ·ninglín: 
efecto' tU{ tondcimiento.68 La categoría filos&fica 'dé 1 "deter~: 
minad6n' en última instancia" no puede "fijar la .difet~ndá: 
real de1 las. ottas instancias, su autonomía·. relativa y · s:rt prÓ
p,io fuo'd~'·(ie eficad~ .sobre la. base misma''·~' Sólo la '~o~cre-

\ •• : • , • .• .; • • 1 ··' • 

· · ·et K..· Marx, 'ltitroduction . •. , op. cit. · 
'6i t;.: Alth~sser; Lire le Capital, op. cit., p. 122. 

· ,·ea .L! ·AÍthuS8er, "Contradictión et Surdéterminatioq", en Pour' Mtirx, F. 
Maspero, París, 1965. 

e• ~ !UthUSl!U, ".Oefensa de Tesis en Amiens", en Po.sicjonttl, Ed. Gri.. 
jalbo, Méxim, 1977. . . : 
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ción teórica de los conceptos científicos como síntesis . de 
múltiples determinac~ones, permite aprehender las interrela
ciones del proceso histórico· real. 

50 .. La concepción ,de las teorías científicas como cue:rpos 
articulados de instancias y regiones, abrió una posibilidad 
de pensar el todo conqeto de pensamiento y _la realidad. co
mo una a~ticulación de los procesos autónomos de ~a :r.e
gió.n; o com?. la resultante de la, visión del todo desde la 
perspectiva qe alguna de su~. instancias. o registros. Pero, co
mo. ,Marx indica e1.1 la In_trodtucción de. J857, el .efecto d,e 
con~imiento no surge _de la <;onverg~ncia de 1~ e visiones 
posjbles sobre un objeto de conoci~jento, · .. $ino que es el 
todo concreto, articu~ado de los conceptos· de una te~rf._,, :lo 
que constituye el principio del conocimj.~nto del. proceso 
real, objeto del materialil!mo histórico y d~ las pr.ic::~~c~ d~
~ere11ciables y .articuladas del ~odo. La. prodm;ci~n. del, cono
cimielJ.to q:>ncreto ·11o se asemeja a 1~ in~egra~iQn ges~tka 
de percepciones, ~i. a la .in~egración¡,analógiq. d~ la, ·f<mn.a
lización. de los elementos empíricos de, las dife:J;ente~ region~s 
en que puede distribuirse un objeto de la reaJ.ida~. . 

51. La problemática ,marx.~sta de la articulación interna 
de las instan~ias del todo soéial para dar cuenta del proceso 
de reproducción cultural en las "sociedades Pl"Íillitivas'.' ha 
llevado, a utilizar los fundamentos ·del estructw::alismo. y.· el 
funcionalismo bajo el pre.dominio de la "determinación en 
última instancia de ~a económico" como ga~te . cJe.I prin
cipio del materialismo histórico. En este sentido, para Gode
lier esta problemáti~a se desplaza hacia la bljsq1:1eda en ·ca
·aa caso histórico, ·en cáda modo de producción, . de la 
~tructura que iidopta la función dominante como relaciones 
re producción. De esta manera postula que en las "soCieda• 
des primitivas" las relaciones de parentesco,· 1~.' re~gióil, y 
las relaciones imaginarias funcionan como in{r,ae_s~l'\lCtU¡a, 
y que tanto el pensamientO como el lenguaje son partes de 
ésta, en tanto que funcionan como fuertas productivas. La 
distinción ontoló.gica entre infraestructura_ y su.pere~tructu-
ra se convierte en una diferenciación funcional.86 · · 

111 Cf. Maurice Godelier: ·EconomltJ, Fetü:hütno 'J Religi6ta .~.-·ltJ:s .SOci•-
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52. En esta perspectiva epistemológica, lo que importa 
es descubrir fa instancia que funciona como relaciones de 
producción, de manera que "todas las relaciones sociales 
aparecen como tantos aspectos y efeCtos de éstas". Pero esta 
concepción del funcionamiento de lo social deja sin respues
ta el problema de saber cómo, en los distintos estadios his
tóricos, e1 complejo de procesós que conforman la reproduc
ción social se produce como un efecto de ·las estructuras 
ecológicas; las relaciones de parentesco, el lenguaje y las 
relaciones sociales de producción, que en cada caso ocupan 
la función dominante en la infraestructura, así como las 
determinaciones de la conformación de los niveles mper: 
estructurales -representaciones imaginarias, religión, pensa
miento, etc.- y de su funcionamiento como infraestructura. 
De esta forma la complejidad cultural es reducida además 
a los efectOs de una estructura dominante, desconociendo la 
articulación histórica de los diferentes niveles de materiali
dad que le confieren su especifidad social. El pensar el fun
cionamiento de las "superestructuras" y de los procesos ideo
lógicos como aspectos constitutivos de las relaciones sociales 
de producción ayuda a romper .con un esquematismo estruc
tural imaginario de la teoría marxista; pero esta relativiza
ción funcionalista nada nos dice de la articulación de estruc~ 
turas· invisibles que producen el proceso de producción/ 
reproducción f transformación social. 00 

53. Las· visiones diferenciales del proceso histórico como 

dades Primitivas, Siglo XXI, 1974, y Sorne Historical and Theoretical Re· 
marks on the Erbergence and Development of Marxism in .A.nthropology 
in France, 1976, mimeo. 

68 Clliude Meilleassoux ha intentado dar respuesta a estas interrogantes 
rechazando las metodologías estructuralistas y· construyendo modelos. ope· 
rativ0s ("modos de producción", "modos de explotación de la .tierra") a 
partir de observaciones sobre el terreno, que le permitan dar cuenta de 
las prácticas productivas; de las relaciones de parentesco y las reglas de 
matrimonio; de la organización económica, social, politica y de las repre· 
sentaciones religi~s. Pero a falta de la producción de conceptos y teorías 
que 'permitan conocer las leyes de funcionamiento interno de los diferentes 
"modos de próducéión" de las sociedades agrarias y· de aut<rsubsistencia, 
estas descripciones tipológicas no pueden ofrecer las categorías de determi· 
nación de los procesos que pretenden explicar. Cf. C. Meillassoux, Te
rmins . .. , óp. ciL 
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un todo no producen la integración de conceptos específicos 
de cada región o instancia. Los conceptos del materialismo 
histórico son ya conceptos que articulan esas regiones, esas 
prácticas diferenciables y los efectos de otros p.iveles de ma
terialidad. El concepto de valor no sólo integra los. procesos 
naturales, los procesos de trabajo y los procesos científico
tecnológicos para convertirse en principio del proceso econó
mico. Toda formación de valor, el establecimiento de un 
tiempo de trabajo socialmente necesario, implica tanto el 
desgaste de energía de la fuerza de trabajo,. como la reali
zación de las mercancías producidas. En este sentido, el pro
ceso ideológico que produce las posiciones subjetivas: de los 
a.gentes sociales se integra al proceso económico .generando 
sujetos de consumo, traduciendo el deseo en una demanda 
de mercancías que permite la realizaciqn del valor. 67 De 
esta forma, si la constitución biológica de la fuerza de tra
bajo presenta limitaciones a la elevación de la plusvalía 
absoluta, la acumulación capitalista puede proseguir su· rit
mo de expansión gracias· a la producción de una plusvalía 
relativa proveniente del proceso de innovación cientffico
tecn9lógico, y de la posibilidad de realización de esta pro
ducción en expansión, accionando sobre la insaciabilidad 
del deseo inconsciente~ El conceuto de plusvalía indica ya 
la lucha de clases en el proceso de trabajo,68 y el concepto 
de lucha de clases atraviesa todas las prácticas sociales: las 
prácticall productivas y de consumo de mercancías; las prác
ticas teóricas y tecnológicas; las prácticas discursivas.69 

54. El materialismo histórico no es por tanto la articula
ción de las "ciencias" de sus instancias: la economía política 
no es la cieneia de la mfraestructura productiva, frente al 
psicoanálisis como ciencia de la superestructura ideológica. 
Las ideologías, los procesos ideológicos, no pertenecen a una 

e7 "Los sujetos, como sujetos de necesidades, sóportan la_ a~tividad de 
los sujetos como prOductores de valores de uso, intercambistas de mercan· 
das y consumidores de valores de us9". L. Althusser,. Lir{! le Capital. op. 
cit., T. 11, p. 29. . . . 

es Cf. Etienne Balibar, "Plusvalue et Cl~~Jses' Sociales", en Cinq i!!tudes du 
Matériálisme 'Historique, F. Maspero, París, 19'14. · · · 

es ·Cf; M. P&heil:x, Les. Yérités .. • , op. cit. 
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región de lo imaginario desvinculada de la instancia econó
mica, lo que impediría la comprensión de la autonomía 
relativa de cada región y . rompería la interdeterminación 
de las partes constitutivas del todo social. La lucha de cla
ses es siempre lucha ideológica de clases, y ésta nunca se 
desprende de sus determinaciones estructurales como efecto 
de las ·relaciones sociales de producción. Pero lo que inte
resa destacar, lo que es objeto de trabajo para el materia
lismo histórico y su integración con otras ciencias -i.e., 
el psicoanálisis-, es la producción conceptual que permi
ta explicar la producción de efectos del proceso capitalista 
sobre sus fomiaciones ideológicas, más allá del efecto de 
reificación de la realidad por la fetichización de la mer
cancía. Los procesos de trabajo, las forrilas técnicas del tra
bajo, sus condiciones sociales y salariales, la organización 
sindical de los trabajadores (situados en un momento deter
minado del desarrollo de las fuerzas productivas y en una 
coyuntura política que establece la relación de fuerzas con 
él capital), las formas de intervención del Estado, etc., de
terminan la producción de prácticas discursivas, de una lucha 
ideológica de clases inserta en d proceso de su jetación pro-
veniente del deseo inconsciente. · 

55. Lo anterior no sólo es indicio· de la forma de articu
lación interna de los cpnceptos de una teoría, sino de la 
forma como ésta integra los conceptos de otras ciencias, de 
otros niveles de materialidad, que n'o se integran como vi
siones parciales de una realidad unitaria. Esto obliga a re
plantear el problema de la articulación de instancias y 
regiones relativamente autónomas, puesto que la superes
tructura ideológica, la superestructura política y jurídica son, 
más que condición, parte integrante del proceso económico. 
La conservación de un esquema teórico constituido por 
estratos separados, y por ende de regiones científicas con 
efectos internos inmanentes, rompe la totalidad teórica que 
$e constituye en la articulación conceptual que integra una 
instancia con las otras. 

56. Las diferentes prácticas sociales no son el principio 
de procesos autónomos a partir de los cuales se integra la 
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realidad del todo social. Por el contrario, es el proeest> com
plejo de la reproducción/transformación del modo-de: pro
ducción el que produce dichas prácticas diferenciadas como 
.efecto de la división del trabajo y de las nianifestaciones de 
la lucha de clases en cada uno de estos niveles. ·Este conjun
. to diferenciado de prácticas no se produce libremente, sino 
que está enmar-cado en un campo de lo posible qúe depende 
de las determinaciones estructurales del inodo de producción 

·.y de las condiciones que de allí surgen para la práctica polí
tica, la práctica· teórica, la práctica productiva, las prácticas 
discursivas. : 
, 57 .. El_ modo de producción, el objeto ·del materialismo 
históricoi es un modelo abstracto sobre lo real. Pero· su efecto 
.de conocimiento no depende de que sus conceptos sean 
comple~ados por un ahálisis empírico o por nociones ,"con
ceptuales" intermedias ·entre el nivel' teó~éo· y la. realidad 
empírica.; Todo modo' de producción contiene las leyes gene
rales de los procesos que se prodúcen en una :formació.n 
social, es- decir; las deter~inaciones que permiten.·conocer 

.. las situaciones :concretas. El medio geográfico y la historia 
-cultural de :cada . formación social dan especifidad. a · estas 
leyes generales,, como . efecto de. su articulación con· las · de
terminaciones de otras fm:maciolies sociales y con. iotros ni
veles. de materialidad .donde. convergen las historia!r• :diferen
ciales de las ~enguas, los ·sistemas ecológicos;· las .c::u1turas. 
Toda formación social es el efecto, la síntesis· de estas 
determinaciones _múltiples. Pero la noción de formación so
cial 11-0 ·aporta nuevos objetos teóricos ni nuevos conceptos 
para. enriquecer .·Y hacer más concretas las dete.rminaciones 
abstract<ts del mo?o de producción, para dar cuenta del 
proceso de constitución, de reproducción . o de trandorma
ción de la socie~ad. 70 ' 

. 58 .. La noción. de formación económico-social surgió en e:n 
pensamiento marxista como una necesidad de contrarrestar. 
las tenclencias economicistas y mecanicistas que buscabanr 

10 Sobre este punto, léase el ensayo de Roger Bartra, "SobtC la Artieula
ción de Modos de Producción en América Latina", en Historia y Soci•~rJ.. 
No. 5, México, 1975, pp. 5·9. · · · · 
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dar cuenta de la complejidad cultural como una articulación 
de modos de producción, reduciendo este concepto a, las 
estructuras productivas, a las relaciones sociales. de produc
ción. 71 El problema teórico tampoco quedaba resuelto ha
ciendo funcionar las relaciones de parentesco, la lengua o 
la estructura ecológica del medio geográfico como relaciones 
sociales de producción de las formaciones precapitalistas. 
Con la noción de formación social, el proceso de reproduc-

. ción social aparece como un todo articulado de los procesos 
, económicos y los procesos superestr.ucturales. Estos últimos 
dejan de ser un epifenómeno de la infraestructura, una de
terminación en última instancia por lo económico. Pero al 
igual que estas categorías, la noción de formación social no 

. aporta nuevos conceptos que hagan más concreta la articu
lación entre las relaciones sociales de prbducción y las for
maciones ideológicas. En este sentido, esta nóción resulta 
inútil para comprender los efectos de las estructura ecoló
gica, de la lengua y de las relaciones de parentesco en la 
conformación de. las culturas "primitivas", así como para 
aprehender el proceso de transformación de las sociedades 
precapitalistas bajo el dominio del niodo de producción 
capitalista, o para resolver el problema teórico de hi tran
sición de modos de producción. 

59. El problema de la articulación de las formaciones So
ciales precapitalistas al modo de producción capitalista no 
se resuelve "ajustando" el concepto de modo de producción 
al de formación socio-económica, "especificándolo en la rea
·Iidad y mostrando sus variedades históricas y geográficas, sus 
variaciones 'regionales' ."72 Este problema sólo se resuelve 
como la articulación de lós conceptos que dan cuenta de 
proc~sos diferenciables de reproducción/transformación cul
tural, lo que implica no sólo que las formaciones sociales 
precapitalistas fundon~m por la articufadón · (ie ·sus relaciones 

n ·cf. Pierre Philippe Rey, Les Alliances de .Clo.sses,· F.· Ma~pero, Paris, 
197!1, así como la polémica en torno a la noción de formación económico
'llocial· publicada en La _.Pensée, No. 159, París. 

u G .. Dhflquois, ·~La Fonnation !conomi~:o-Sociale comme Co.11;1binaison 
de Mode'S de Production", La Pensée, No. 159, ·Pa.FJs. 
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-de producción y sus formaciones ideológicas, sino· · que el 
modo de producción capitalista es un proceso complejo que 
implica la articulación de dichos niveles. La dominación 
del capital sobre las formaciones sociales no capitalistas no · 
&Jlo se ejerce a través del intercambio mercantil, sino que 
implica un complejo de prácticas ·de sujetacióri a través de 
los apartados ideológicos del Estado: integración en una len
gua y una religión nacionales, en los partidos políticos y en 
. un sistema educativo oficiales, en las normas jundicas del 
Estado, en las reglas de un orden internacional. 

60~ El proceso de reproducción/transformación del modo 
de producción capitalista, como un proceso a escala mun
dial, depende de las formas particulares que adopta su dó
Uiinancia a nivel nacional, es decir, de su articulación con 
el. complejo de formaciones sociales diferenciadas, que bajo 
el dominio de un Estado constituyen un efecto ·que ·podemos 
denominar como una "formación social nacional". ·Esta se 
manifiesta como un complejo de prácticas diversas a nivel 
productivo y a nivel superestructura!, como el efecto· de las 
luchas de clases que reflejan a través de los aparatos· de Es
tado la determinación ejérdda por el modo de prodúcéión 
dominante. Pero 

n() es el modo de producción (Y su desarrollo) el qlle "re
produce" la formación social y "engeBdra" de alguna ma
nera su historia; . . . es la historia de la formación social 
la que reproduce (o no) el modo de produocióil en' el que 
se basa y explica su desarrollo y sus tranformacion.es. La 
historia de la formación social, es decir, la historia de las 
diferentes luchas de clases qué allí se integra.D1 y de su 
"resultante" en coyunturas históricas sucesivas. .. 7' . 

En este ~entido, la reproducción o transformación del mo
do de producción capitalista depende de las condiciones de 

· reproducción de los diferentes medios ecológicos y culturales 
-originando formas desiguale.s de desarrollo; de a.cuDJ.ula-

73 Etienne Balibar, "Acerca de la Dialéctica Histórica, ·alguna$ observa
~ones críticas con respecto a uLeer el Capital»", Revista. Mexioana·de Cien-
·cia Polltiotz, No. 78, México, 1974. · · · 
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58 ENRIQUE LEFF• 

ción, de localización y de especialización de los capitales a 
escala mundial- así como del efecto de las luchas de clases 
que allí se desarrollan. 

VI~ N~tu:raleza y Socieda4 -Biología e Historia 

61. Naturaleza y sociedad son dos categorías ontológicas.; 
no son ni conceptos ni objetos de ninguna ciencia fundada. 
Por lo tanto· no constituyen los términos de u:na articulación 
científica. Como tales categorías, están presentes tanto en 
la ciencia biológica como en el materialismo histórico. En la 
p:dmera, el proceso evolutivo se produce por la determina
ción. genética de las· poblaciones o sociedades de animales y 
plantas, y de su proceso de selección-adaptación-transforma
ción .pQr la interacción con su,medio ambiente; en la ciencia 
de la· historiat la natural~ aparece como los objetos de tra
bajo del conjunto de procesos de trabajo que·conforman el 
proceso global de producción capitalista, y en general los pro
cesos productivos: de toda formación socjal, como un efecto 
del.proceso de reproducción/transformación social. 

62. Podemos distinguir cuatro problemas en las relacio· 
nes entre la biología y la historia: · 

6~a.. Í.a prodU:éción de conocimientos sobre objetos .. bio
lógicos o naturales. En este sentido1 el objeto de coJ;J.ocimien
to. es un objeto externo a la historia, pero el conocimiento 
sóbre dichos procesos es un proceso histórico de producción 
científica .. 

62b. El conocimiento de procesos biológicos (evolución 
y transformación de ecosistemas naturales), donde el objeto 
natural está sobredeterminado por procesos socio-históricos. 
En este sentido, la articulación entre naturaleza y sociedad, 
la articulación entre la ciencia biológica y el materialismo 
histórico se da como la articulación de los efectos de ambos 
objetos teóricos en un proceso real: la transformación con
creta del ecosistema. 

62c. La absorción de la naturaleza en el proceso capitalis
ta de producción~ en tanto que como obj,etos de trabajo, de 
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recursos ·naturales; de fenómenos de la naturaleza o de una 
productividad ecológica, es incorporada tecnológicamente al 
proceso prod~ctivo de valor y plusvalía. 

62d. El estudio ·de una formación soCial no capitalista. 
Este análisis 'háce converger tanto los efectos del medio am
biente ·partiCular ~·n ·la división del trab.ajo, del lenguaje y 
de la estructura ·social de esta formación social, como los 
efectos de la sociedad capitalista a través del intercambio 
mercant~l sin1ple con ésta y de s'!l integración a los aparatos 
de Estado de ;una· formación social· nacional. · · 

63. Cada deric,ía funda los conceptos en los que absorbe 
"lo natll¡ral" y ~'lo· social" en su objeto de conocimiento. Los 
procesos: nai:uraJes están presentes en el materialismo histó
rico en la noCión de objeto de trabajo y en ·los conceptos 
de valor 'y' r~i:ita diferencial, que articulan a los procesos na-

. turales c~ri: ~~proceso de producción de plusvalía. No exis
tiendo una :cienCia general de la historia, ninguna noción 
general puede servir como concepto científico de la artiCu
lación· 'eiltre 'mituraleza y sociedad. El proceso de trabajo, 
la transformación del objeto de trabajo en valor de uso, es la 
condición general de todo modo de producción; pero en su 
generalidad, :las nociones de trabajo o de valor de uso no 
pueden expÚcar las det'erminaciones especificas de los pro
cesos de· trabajo de un modo de producción, ni sus conse
cuencias en la transformación de la naturaleza. 

64. ·Los proc~ naturales son objeto .de la biología en 
tanto qu~ fenómenos evolutivos y de desarrollo ontogenéti
co. Desde e~ momento en que la naturaleza -desde el medio 
ambiente hasta la naturaleza orgánica del hombre ..:....son afec
tadas por ·las rdac~ones sociales de producc;ión, estos procesos 
biológicós son sobrédeterminados por los procesos históricos 
en que el hombre o la naturaleza se insertan. Fenómenos 
parciales de la náturaleza pueden constituir objetos parciales 
de disciplinas biológicas; así, la fisiología de plantas, el me
tabolismo de animales, o la caracterización de los ecosiste
mas. Peto desde que la naturaleza se convierte en un proceso 
general, en objeto de una ciencia -la evolución biológica; la 
dinámica de los ecosistemas-, estos objetos biológicos deben 
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incluir los efectos de las relaciones socia,J.es de producción 
que les afectan. Y estos efectos deben considerarse en sus 
determinaciones socio-históricas específicas, no en la reduc
ción ideológica que convierte a lo social y a la historia en 
procesos naturales o ecológicos. Desde que la naturaleza 
se convierte en objeto de procesos de trabajo, lo natural se 
absorbe en el objeto del materialismo histórico. Esto no nie
ga que operen las leyes bioiógicas de los organismos que par
ticipan en el proceso -incluso del hombré y su fuerza de 
trabajo- pero lo natural se convierte ~n lo biológico 
sobre-determinado por la historia. Ni .el .recurso natural ni 
la fuerza de trabajo se refieren ya al metabolismo biológico 
o al desgaste energético de los organismos vivos. El recurso 
natural y la fuerza de trabajo no son entes naturales existen
tes independienten,J.ente de lo social, s_ino ·que so.n ya lo bio
lógico determinado por las necesidades de pro~ucción y re
producción de una estructura social determinada. 74 

65. El concepto de valor -el tiempo de trabajo socialmen
te necesario para la producción de mercandas- es un con
cepto en el que la pro.Quctiyidad natural de la tierra, la 
productividad del trabajo a través de una tecnoestructura, 
la productividaa de los ecosistemas a través del conocimien
_to científico, las·luchas proletarias por reducir la jornada de 
trabajo, etc., se conjugan para establecer un tiempo de tra
bajo socialmente necesario para producir los diferentes va
lores .de uso intercambiables. El concepto de renta diferen
cial no implica el efecto de lo natural en la prOducción de 
una porción de la plusvalía .. No_ existe una renta diferencial 
"nail.u:a.l", independiente de la formación de valor y de pre
cios qu~ fijan_la tasa_media de ganancia. Es una vez determi
nadas estas variables económicas, .como las diferentes ferti
lidades . del suelo pueden dar una renta diferencial . a su 
propietario, de la misma forma como un avance tecnológico 
procura a su poseedor una plusvalía relativa basada en .el 
aumento relativo de la productividad de la fuerza d~ ti~ba
jo, en una mayor "fertilidad tecnológica". La. determinación 

T4 ct E. Leff, "Alfred Schmidt y el Fin del Humanisma 'Naturalista", 
"!lft, cit. . 
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de los procesos ecológicos en la producción de una renta 
diferencial es tan pocó natural como la fuerza de trabajo en 
la producci6n de· plusvalía. Renta diferencial y valor son ya 
los conceptos en que la Historia absor,be, artiCula lo natu
ral, haciendo intervenir a las fuerzas naturales ·en la produc
ción de ganancias cómo un efecto sobredéterminado por las 
relaciones sociales de producción. De esta forma, la forina
ción de valor y la producción de una ·renta diferencial . de 
la tierra se encuentran necesariamente' articuladas, ínter
determinados, con· una interdependencia que aumenta con 
el desarrollo capitalista. La aplicación :de una tecnología 
ecológica· que· afecta las condiciones de prOductividad de un 
ecosistema, convierte los procesos naturales en procesos tec
nológicos. Desde ese momento queda confundida la produc
tividad natural con la· productividad tecnológica, -la renta de 
la tierra con la ganancia del' capital. 7!5: · 

66. La ecología no es una ciencia que vendría a comple
tar el materialismo histórico explicando la producción de 
valores de uso tomo un e'fecto de la productividad natural. 
Los propios conceptos de El Capítal -valor, renta diferen
cial- establecen el tipo de e~ace, de articulación entre el 
proceso social de producción y el medio natural o ecológico 
en el que necesariamente se desarrolla. La producción-de va
lores de uso no es el resultado de un proceso ecológico 
o natural que se ·yuxtapone a la producción. de valor de 
cambio en el proceso social de producción de mercancías, 
sino que es el: efecto articulado de este último. El·valor 
de uso no sólo se refiere a la subStancia material de la mer
cancía (piénsese en tantas mercancías imaginarias), sino que 
implica la necesidad de una demanda, de un proceso de 
consumo que es efecto .del mismo .. proc~.só· social complejo 
en el que se produce el valor de cambio de las mercancías. 

67. La postulación de una biosociología como una ciencia 
encargada de .~alizar las formas de. interdeterminación en
tre la legalidad biológica y la legalidad social, surgió como 
una necesidad de fundar una base teórica y metodológica . . . . . . 

ti; Cf; E: i-eff. "Écologfa: y Capital", en A.ntropologla )t Mo.rxismo, No. S, 
México, 1980, pp. 67-'15; · · · · · · ' ·· · · · · 
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~QUE LEF~ ·' . 
para la conducción de un estrategia de. e(:o.~e.s,arro/lo· Este 
fue. el pt;imer intento de pensar la articula.ción.·entre proce
~os ecológicos y procesos . eo;n;1ómicc;>s a. partir de una· epi.ste
mología materiali~ta. es decir, 9el re_cpnociii;l,i~n,to. de niveles 
e~pecíficos de mate.rialidad de lo x:eal, y (J.e sus ciencias res
pectivas.76 De esta forma querí~os dej~r. atri,s las .concep
ciones naturalistasa_on~e l9 ~9cial.se 3:bs,o;rJ?.ía .. ~n ~o-.hiplógico 
como un ecosi$tema, y las cqncepciones "marxis~~s" ·donde 
esta de~erenciaciónjartic1;1laciói;J. . p~, n,ivel~s., a,pareqía como 
una mediación entre valor de, uso.· (IIl.etabolism.o ~cológico) 
valor de cambio .(~~tabolismo so~ia1),?7 ,para . ver. aparecer 
la problemática teórica de la articulación biqso:e;iaL a partir 
de las condiciones históricas que. ll~·· pr9~w;ipo .las crisis 
ecológicas como efecto de la crisis 'del capi~l:. Pero .esta bio
sociología aparecía Ínás como .una ,vt~ ,IJietQqc;>lógi<:a: :~ta 
el estudio concreto de .comup.idades IJlt:<ÜeS: y ,~ra la. imple
mentación de pl'ácticas de ~codesarrollo. que cqmo una 
ciencia o como una teoría de la arti~laci(>~ d-e 1~- _c;:ienci~ . 
. En este sentido, la biología. tendía a c;:onyerger en;lo-~coló
gico y el materialismo histórico: en una. economía.,polftica. 
Consecuentemente, la partición entre: lo. biológico· y io so
cial aparecería, como una r~ducción de. la. cultUJa .a las Jeyes 
del ecosistema, y la historia a las leyes dd. intercambio mer
cal).til. Esta concepción ;resultó. fr~ctífer~ .para lc;>s. fines me
todológicos que fue concebida~ 78 per,o; es insufi<;i®te .como 
teoría de la· articulación entre nat'uraleia y¡ SO(:ieA<ld y co
mo principio epistemológico para el estudio cientific~ ¡de las 
sociedádes "primitivas" y las socie.dades cam~siqas.: : · · 

68. No es posible plantear una .articulación ·entre natu
raleza y sociedad; entre ecología y cá:pital á partir .del· corte 
intercambio ecológico-~alor de uso j intercambio económico-

.. • . 1 • • • ~ i ' . . 
76 Ct E. Leff, "Biosóeliologfa y Ecodesarrollo", a~t. . dt.: "'4- J?i.O!IOCiólogia 

que proponemos es la ciencia del campo de intersección de dos. niveles di· 
ferentes de organización .de la materia, de la, •oposid~· .Y cónjundón de 
sUs légalidades, las cuales rigen el desarrolló de la inaiepa eri' ·la articula· 
dón entre lo biológi:c:O y lo soqial", p .. 59. : , . . . . . 

77 Cf. A. Scbmidt, El Ccmcepto de Naturalez.a. en Mane, op. dt. 
7& Cf. Vfctor Toledo, Inter-cambio Ecológico e Intercambio Econdmico 

m el Proct~So Productivo Prim4rio, en este volumen.·.: 1 •.• 
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valor de cambio. Una empresa agrícola capitalista produce va
lor de cambio en el proceso mismo de transformación de 
l'os valores de uso naturales en valores de uso para el consu
mo, en la integración del intercambio de materia del pro
ceso productivo con el intercambio o metabolismo ecológico. 
Ya sea en esta forma directa o por su articulación. con for
maciones .sociales rurales, todo modo de producción es un 
proceso que determina el tipo de interca.mbio material de 
la naturaleza. En el mismo sentido, es imposible desarticu
lar la energía humana como soporte de toda fuerza . de. tra
bajo; pero la materialidad de ésta no se funda en: s~ carácteT 
natural o ~iológico, sino en las condiciones socio-4istóricas 
~n que opera. Por ello,_ en las socieda<J,.es agrarias y aun en 
las comunidades de autoconsumo, el análisis de la racionali-
4ad de la producción y de reproducción social fundada.én los 
cálculos energéticos79 es necesario para la planificación de 
prácticas de ecodesarrollo; pero tiene un valor explicativQ li
mitado, en tanto. que· desconoce los efectos de las estructu-· 
ras ·materiales constitutivas de la cultura y del ecosistema en 
el uso y flujo de energía. · · · · · 

69. La conceptualización de los procesos 'eco16gicds y so
éiales como procesos termodinámicos surge de ·los intentos 
por establecer una teoría general de sistema~. dinámiCos, . en 
la que los sistemas biológicos e históricos ·fueran· incorpora-· 
dos a las leyes generales de la entropía en sistemas abiertos; 
En este sentido, Lotka80 pretendió fundar el' proceso de '1su
cesión ecológica y de selección 'natural eri 'el ·principio de 
flujo mdximo de energ{a. De esta forma llegó a plántearse 
el fenómeno vital desde su adecmacióri con :las.leyes de la 
física y de la entropía.81 Más recientemente, la· conceptua
lización del proceso económico como un proceso entrópico 
tuvo que · fundarse en la reducción de la· economía· a la 

Tu Roy· A. Rappaport, "The Flow of Energy in an Agticulturai Sodety"•,· 
en Scientific A.merioan, No. 25, 1971, pp. 114-132. 

so Alfted J. Lotka, "Contribution to the Energetics of Evolutión", Pro• 
ceeclings of the National A.cademy of Sciences, Vol. 8, 1922, PP• 14'7-151. ·. 
Greilt Britain, 1969. · 

st Cf. ~rwin Scbrooinger, ¡What is Life1 Cambridge University Press, 
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ecología, "por ser esta una ciencia mucho más compleja".S? 
Estos. planteamientos resultan inapropia~os o al menos in
completos, al no dar cuenta de las estructuras específicas que 
determinan las formas de desarrollo económico y sus efectos 
estructuradores o desestructuradores del medio ambiente, así 
como el flujo de energía en estos procesos. Este principio ha 
sido aplicado al campo de la antropología, como un intento 
de explicar el paso de las "sociedades primitivas" y de las 
sociedades agrícolas a la sociedad industrializada, como pro
cesos en trópicos, implicando la necesidad· de un . consumo 
creci~nte d~ energía para mantener la cohesión social 'dentro 
de las formas m·ás complejas de poder.88 De esta forma, la 
explotación creciente· de la energía de la fuerza de trabajo 
y el ·desarrollo tecnológíco caracterizado por su tendencia 
exponencial hacia ~1 consumo de recursos naturales y ~acia 
la de&e8truct~ración de los ecosistemas, aparece como efecto 
de la ley de la entropía y ésta como una ley socio~ógica uni
versal, encubriendo el efecto de las tendencias hacia. la maxi
mización de la tasa de ganancias del capital, funqado en la 
estructura de un modo de producción que nada tiene de na
turai o de universal. 54 Si el incremento de uso y coritrol de 
la energía .fuera el principio de la evolución cultural y social. 
éste no podría ser contravertido por la imposición de normas 
étic~ y morales postuladas por estos autores . para. alterar el 
proceso· social e impedir la catástrofe ecológica, aqnque .se 
viera afectada la viabilidad biológica de la supervivenci~ del . 
hombre& · · · · 

70'. La forma particular de articulación ·de las determina
ciones del ecosistema, la lengua, las relaciones de parentesco, 

s2 · Cf, ~icholas Georgescu-Roegen, "Energía y Mitos Económicos'.',. en 
Trimestre Económico, Vol. XLII (4), No. 168, México, 1975, pp. 779-836. 
~i com~ ':Economics and .Entropy", en The Ecologist, Jul. 1972,_pp. 13-18. 

88 Richard Adams, Energy and Structure, Texas University Prcss, 1975 • 
. . 84 Barry. Common,er, The Paverty of Power, Alfred A. ·Knopf, New 

York;· l!n9, y "DQS Enfoques de la Crisis {\mbient;ll", Comercio Exterior. 
Vol. XXIV, No. 3, México, 1974. . 
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y de Un modo de produ'Ci:ción dominante, es esp€eífico de 
cada· fotmaci6n. social. La confól'mación ·de ·su; med'-o ·am~ 
bien te, la historia de sus prácticas productivas ·y sociales; sus. 
intercambios culturales en la historia, han determinado'1no 
sólo la capacidad produCtiva del ecosÍstema, sirio ·que hari 
fijado una división del trabajo, un nivel·de aútoconsümo, y 
una producción· de excedentes conie'tcializables. La-·ínt:erven-
ción' más o menos fuerte del capital y de los· Estad~ :nacio
nales · modifican estas modalidades. de ' transformadón del 
medio ambiente y de los estilos culturales por la introducción 
de nuevas técnicas, por una planificación agrícola, etc;, que 
fuerzan la proletarización· del campo y el íntercambío>de ·ex
cedentes. Esto convierte a las'fermáciones sociales no-capita
listas en objetos· complejos, donde no es generalizable; el jué
go"de in.terdeterminaciories'qlie las define.85 En todo~. no 
pueden' expliéarse estos' proces~ culturales ufediabt((uti eS!
quema imaginario que reduce la articulación de sus deter
minaciones a un modelo n-dimensional de viariables, en el 
que se entrelazarían por una parte Ja producción de valor 
de uso, como un efecto empírico de las relaciones ecológicas 
y energéticas (la aplicación ~e _la fuerza de trabajó en la trans
formación de medio ambiente), y por otra los efectos. con
ceptuales · de la formación de valor y la producción de 
plusvalía en la sociedad capitalista en la que esta formación 
social se articula. La articulación de determinaciones que 
explican lo concreto de una cultura no puede disolverse en 
un análisis de intercambio energético entre naturaleza y so
ciedad o en un principio físico generalizado de los procesos 
biológicos a los procesos históricos. Tampoco puede :reducir-. 
se a un esqüema formal que recorte la realidad en sistemas 
arbitrariamente elegidos (la tecnología, la cultura, la eco
nomía, el ecosistema, el medio nacional, el medio interna
cional, etc.) buscando integrar todas estas instancias -empíri
cas sin objeto científico y sin explicación de los .procesos. 
materiales que las conforman y determinan. 

71. En el caso de las sóciedades agrarias, la articulaciónr 

a& Cf. · E. Leff, "Etnobotánica, Biosociologfa y Ecodelarrollo", en Nuevt~t. 
A.ntropologia, No. 6, México, 1977, pp. 99-108. 
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de lo natura,! y lo social no pueqe resolverse _l)(>r la reduc
ción' de.l~ formación cam,pesina de autoconsumo a un ·;eco
sistellla. humane( inserto en el ·ecosistema general,, y articu
lado Con el capital, 'Qna forma~ión campesina :QO es una 
"entidad: mediadora"·· entre . el .~odo de producción capita
lista y ·ta naturaleza puesto que posee una estructura espe
cífica que determina esta "mediaci6n". Inversam.ente, esta 
articpladori no es .suticientemente col).creta si se limita a 
considerar la sobr~determinacióJl. del capital sobre la cul- · 
tura ·y· su .me~lio ambiente, a partir del intercaml;>jo mer~ 
cantil .. El problema radica. en, ent~nder cómo se articulan 
lo8 ef~ct~s c;le la estructura def ecosistema C()n las leyes so
ciales· que estructuran y rerolian . el proceso produc~ivo ·y 
li,~S condiciones de reproducción . c;le diferen~es cult1,1ras, ar
ticula4os .a su vez· COfL!os efectos del modo .de producción 
,c;a;pitalist~ o de. otras formaciqne~: sociales dominan~es. 

·'. 

':·· 

~ . . 

.. 

... . 

' .. : ~ ..... . 
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TOTALIDAD Y FORMA DE RAZONAMIENTO 

(Ensayo de Ideas sobre la Función Analítica 
de la Dialéctica) 

. j ~ l Hugo ZEMELMAN M . 
Propósito 

El trabajo que presentamos tiene el objetivo de de~rrollar 
algunas implicaciones analíticas del concepto de to~alidad 
concreta, transformado por Marx, "en uno de los .conceptos 
centrales de la dialéctica materialista" (Karel Kosik: Dia· 
léctica de lo concreto). El eje. central del trabajo será, la 
pregunta siguiente: ¿Cómo es que se puede garantíz~r la re
construcción nacional de la objetividad real entendida como 
una articulación dinámica? 

Los Campos del . Conocim_ie,-.to . y el Concepto de Di,:,ámica 
Articulada · .. 

El concepto de totalidad implica una concepción ªrticu
lada de la realidad que objeta la idea de áreas disciplii}a
rias, aunque no niegue las diferencias entre fenómenos de 
diferentes esferas temáticas. Más bien supone una" idea dis
tinta de estas diferencias, pues en. lugar de descansar éstas 
en un carácter intrínseco, consisten en ángulo~ a través 
de los cuales se púede efectuar la reconstrucción rácional de 
Ja realidad. El concepto de ángulo se fundamenta en la 
idea de que cualquier esfera de la realidad puede ser de
finida como siendo parte constitutiva de una articrilaéión 
desconocida, lo que lleva · a transformar a estas esferas o 
áreas disciplinarias en niveles cuya especificidad está deter
minada por la totalidad articulada de que son parte. Subyace 
en lo dicho la idea de la objetividad como un dinam,i$mo 
de articulación que incluye diferentes esf,en~s de ·fenómenos 
que en tanto tales se determinan redproca:mente •. Sir el co
nocimiento pretende reflejar a la realidad objetiva articula
da, no puede desconocer a estas esferas de fenóm~nos · defi~ 
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68 HUGO ZEMELMAN 

nidos como niveles. Los campos disciplinarios del conoci
miet;Ito SOI,l; .desde esta. perspect~va,. n~veles ,de la articulación 
que rio ·pueden comprenderse por sí mismos, aisladamente. 

El planteamiento anterior representa una posición res
pecto de lo que es la· objetividad en función de la cual 
debemos abordar la cuestión de lo que es un objeto de 
estudio. Hemos afirmado que el problema no se puede de
finir partiendo del supuesto de que las diferencias están 
'dadas por la pertenencia de los fenómenos a campos discipli
·narios separados. La organización de la realidad en disci
plinas científicas lleva consigo como supuesto implícito un 
concepto de lo que es la realidad objetiva. Ciertos rasgos 
'intrínsecOs a los· fenómenos son los que sirven de base para 
clasificarlos conformando campos independientes de cono
cimiento; pero estos rasgos qué hacen a las diferencias for
males, impuestas por las disciplinas en el transcurso· del 
tiempo. van tranformándose en sustanciales, y, en consecuen
cia, tetroalii:nentando 'la· acumulación ·ae un acei'vo teórico 
al interior de cada campo· de conocimiento particular. 

·' -Este ptoceso de.acumulación.de conocimien'to al interior 
del uhivérsó de tirt determinado discurso teórico, tiene que 
~er criticado desde la perspectiva de la á.rticul~ción que con
vierte· esos ·universos de discurso en niveles, por ·cuanto 
está ítripircado un co'n.'cepto distinto de lo que e; ia· diferen
cia de naturaleza en.tré los fenómenos, que ha' ~ervido de 
apoyo paia la cl~ifidtdón de éstos. · 

.tr ' ' ) 

Así es como la distinción entre el campo :económico y el 
.político se debe concebir como dos modos de articulación 
de la 'realidad diferentes en cuanto a la· foima como influ
yen· sobre ésta.; definida como totalidad articulada. El ·con
cepto de diferencia se tiene que entender en.: el conjunto de 
la: ,:ifticwFación; lo que significa· afirmar que las díferencias 
se refieren a la triodalidad específica que .. asume la concte
ciórt· die la tota:lfdad, ,que por téner que ser conceptualizada 
en, función de 1a articulación, exige considerar el concepto 
d~'diferenéia como sínt~sis de las-rehiciones entre las con-
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diciones externas. e internas al nivel; es . .dedr,. que las dife
rencias de carácter ''intrínseco" se. determin:m mutullJ,Ilente, 

Estas determinaciones. recíprocas configuran -la especifici
dad del fenómeno entendido como nivel; :constituyen ,:un 
complejo de determinaciones que caracterizan la relación 
de los fe~ómenos entre sí. .Compl~jo que: sirve de base para 
la reconstrucción de la totalidad, pero no.• .enJla -forma de 
predicados acerca • de sus propiedades reales sino concibi«nido 
al com.plejo de.d~terminaciones·como posibilidades de rela~ 
dones que,. lógicamente, se abren al razonamiento desde .la 
exigencia de reconstrucción racional que plantea el· supues~ 
to de la articulación. 

Esta. forma· de razonamiento que se apropia ·de las 'deter-' 
mi naciones ·entre . ·los fenómenos, como relaciones·· ·lógica
mente posibles, exige ir más alla' de los límites del discursa 
teórico desde el ·cual se parta. Exige traspasar: :críti<!:amente' 
estos límites, ya· que al reconocerse que las diferencias entre 
fenómenos no son exclusivamente función· de, :atributos· in~ 
trínsecos, expresa ·que los inodos específicos de articulación 
de .la' realidad no se identifican con objetos delimit~dos. te<).; 
ricamente; sino que. pueden abrirse 'fl diferentes ·campos 
teóricos. De esta manera el universo teórico que reconoce 
un origen disciplinario se transforma en parte de una arti
culación: que -es desconocida.· Este ·ráZonamiento' ·lleva a·la 
conclusión de que la realidad nunca puede-delimitarse es
trictalllent~ en ~~ión, de un marco .teórico,•· 'pues éste es 
problematizado ~n el conte1{to de la ·articulación, no como 
un conjunto de proposiciones con un contenido definido 
sobre ·la realidad,· sino. como ~n conjunto de e~gencias 
lógicaS y epistemolpgicas. , .. ~ , 

En este sentido, la relación enre detenninadón e inde
terminación necesita resolverse según una -fó~ula diferente 
a como ha sid()o resuelta siguiendo el, mecanismq de b. hipó
tesis. Esta, al postular a lo iqdeterminado ~omo prabable 
de~~:rminación, supq:ve l_lna, anticipacióp. teórica, acerca de 
1~ que ha de consistir la incógqita; lo que implica mante
nerse al interior d~l universo teórico qu~ . cor:res_ponde 
con u~ 4~t~rminad~ . campo dis~iplin;uio. :Pero . si de lo 
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que se trata e{de.romper con ese universo, coino resultado 
de lo que· ·signifieá. el razonamiento en función de la articu
lación, la relación ;entre determinación e indeterminación 
exige resolverse ·en un plano más lógico y menos teórico 
sustantivo. En este caso, no se trata de una anticipación de 
lo, que ·puede· ser ·la in€ógnita, cuanto de definir una deli
mitación· de .IQ real como una construcción lógica que refle
je los diferentes niveles de concredón de la totalidad .desde 
los cuáles sea posible su reconstrucción. Hablamos de una 
construcCión lógica ya que cada modo de concreción plan
tea, respecto de la delimitación de la realidad, · problemas 
que influirán en el carácter de la construcción teórica po
sible de basarse en dicha delimitación. La delimitación es 
el productoode una reconstrucción qq.e, al basarse en dife
rentes modOs de concr'eción. de la totalidad, se abre a pro
blerilas:que, llevando a definir diferentes estructuras teóricas, 
en un primer momento interesan como parámetros del ra
zonamiento mediante el cual se efectúa la reconstrucción 
racional; éstos· constituyen, además, "focos" de relaciones po
sibles lógieamente, ya; que se des~onoce el contenido concreto 
que esas relaciones pueden tomar. Podemos agrupar estos 
~)focos" en ·tres: . 

a) Aquel que se ·refiere al conjunto de relaciones que es 
posible esperar de cada nivel en cuanto a su capacidad 

·de producir efectos sobre otros niveles, pero sin pre
juzgar acerca de la naturaleza que esas relaciones· pue
d~ asumir como determinaciones reales, 

b) Aquel que se refiere a la amplitud o complejidad de 
niveles que es posible incluir cuando la articulación 
real se pretende reconstruir tomando al nivel como 
báSe o eje de la misma, y 

e) Aquel que se refiere al ritmo temporal que caracteri
za al dinamismo propio de cada nivel, aunque consi
derando al tietnpo como Uña ·categoría de aprehensión 
de la :articulación como conjunción de múltiples rit
:m.os temporales y no cotts'Merando el tiempo como 
función o propiedad de determinados fenómenos. 
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Mirada desde esta perspectiva la reeonstrucción. raclonal 
de la realidad ·consiste .en articular sus diferentes. niveles 
según las exigencias de estos tres "focos" .que definen· rela-
ciones posibles lógicamente.1 · - . 

De esta manera la reconstrucción carece de un cóilú:nido 
substantivo (con proposiciones que predican propiedades 
de lo real), sino que sirvé para asegurar que elrazonamien:. 
to no se distorsione según cortes teinporales y est~Vctura
les, lo· que es posible superando no sólo ·el plano: (enome
nológico, sino también· el de las estructuras t:nediaiite la 
lógica de · procesos; lógica· que consiste en . no re~tringirse 
a la mera acumulación de conocimiento, sirio que piincipal
mente pone la atención en la tranformación ·de la objeti
vidad real en objeto de conocimiento, ·conserVandO la 
función que cumple· la indeterminación. de lo· yeaJ· para 
trascender lo sabido·y dadó, ·esto es,· confiriendo una· filn~ 
ción a la virtualidad de lo teal. · 

La forma de raiortamiento basada en Ia totalidad articu
lada impide que el perl.samiento co~structor del oonOci
miento quede aprisiohado en los fo:rmalismos·. teóricas y 
categoriales que sé mm acuinulado con el tiei:npó~ ··:El: i'aZo
namiento, por el co~trario, obliga a delimitar a la r~idad 
desde ángulos que,· representando modo$ de colicr_e~ón de 
la articulación, reconocen como características los tres "fo
cos" de relaciones a .que nos hemos referido, que: sirven 
de base para 1a capw:ión de la especificidad de cada modo de 
concreción. Pero ¿én qué medida es diferente este concepto 
de espec:ificidad, en· base a estos tipos .de relacion~, que 
limitarse a afirmar que son diferentes en. términos de pr~ 
piedad? En verdad, el resultado que se puede esperar· cuan
do nos lo }?lanteam9S desde la perspectiva del ráz~>nauiiento, 
es la construcción de objetos de tonocimi~nto que siryen de 
referencia para diferentes estructuras teóricas; mit;ntras que 
cuando elegimos la opción de una teoría como pli~to de 

1 El mncepto de relaciones lógicamente posibles se enti~de oomo ~lii· 
valcnte al roncepoo de virtualidad, esto es, lo que es poSible en. funaón 
de la necesidad determinada por el supuesto de la uticulación. 
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partida• queda¡p.os encajonados en. una estructura teórica2 

que}sólo·puede experimentar cambios por· vía de su contras
tataci6n, · la Cllal, por sí misma, no transforma efectiva
mente al universo del discurso .. La razón de esto es que no 
cu~stion~mos al discurso téórico ~n términos de la lógica 
de tOdo-parte,, esto es, del razonamiento que- ,se basa en el 
nivel de la totalidad , articulada, sino que nos mantenemos 
den~;ro . de la lógica relativa al grado relativo-absolut~ del 
conqd~iento adquirido. S(!: trata d~ enriquecer a. esta últi
~a perspectiva (propia del de~aqollo disciplinario del co
nocit~:ti~nto) . con la otra p~rspectiva del todo-parte, mucho 
más. críti~a. de 1~. estructuras . .fqrmales, tanto teóricas. como 
d~ )as· categorías utilizadas en el razonamiento. 

Recapitulando, direp:¡os que conv~rtir el planteamiento 
del di:namismo arti~ulado en criterio lógico para enfrentar
nos con el· análisis de la realidad, es ,úti~ para impedir que 
las diferencias que se establece~,:t. entr~; ,las áreas temáticas 
cprresp~n~ientes ~las diversas disciplin¡¡,s científicas. se con
sagren cGmo sustan,~ivas y, de es~ filanera, tenga lugar un 
proceso. .c\e acup:¡ulaci~n teórica al in~er~~n· de cada campo 
discipljnario que pierda d,e vista la perspectiva de una. rea-. 
lidad objetiva que. trascienda· a c~da uno de ellos. De con
formidad con la noción de articulación, .la objetividad se 
concep,tualiza cómo · un conjunto de , mod<>s de concreción 
que ;de.t_erminan a la realidad en distintos niveles. 

La ideá de mOdos pe concreción·no puede confundirse, 
por lo· ~to, con la idea d~, <:ampó disciplinario, porque no 
responde a un planteamiento clasifkaJtorio de la ciencia; 
taitipO.Co representa, como las diferentes 'cienciás, una forma
lizaci6n 'que sea producto de cortsiderat a la sociedad como 
un ·objeto que deba ser dimensionado en grupos de fenó
menos· fíotriogéneos, aunque ello signifique olVídar· que la 
articirlación es tina sola. La idea ·de modo de concreción 
constitüye más bien un criterio para distinguir diférentes 
tipos· ,de ;relaciones que con ·la totalidad articulada definen 
sus elementos constitutivos, es decir, sus niveles. De esta 

a SobÑ es~e punto vGlveremQS más adelante al referirnos al predominio 
de lo procemal sobre lo estruEtural. 
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manera las disciplinas científicas, cuando ·se-las .concibe como 
niveles de la-. totalida;d articulada, se distinguen unas,:de 

. otras, no tanto en su materia, como en la forma. de esta 
relación, lo que quiere decir: cómo es que se hace presente 
en la articulación, y simultáneamente está en cada ·niveL 

A medida que seg4p_ este razonamiento nos ceñimos a 
formular los problemas gnoseológico~ qu:e present~. ~1 su
puesto de· la articulació'n, no se trata de encontrar las rela
ciones teóricas entre )os niveles, sino de anteponer al' pró-
blema de' la .· jerarguÍá ··d.e· · determinacio11es entre éstos, ·la 
cuestión 'de· la definición de la especificidad de cada uno 
al interior de· la artlcul<idón:' ' · · 

· Para lograr lo ·anterior debemos contar con· a1gm:ios erl
terios. que· se puedan '~ér~var ·.del propio' e~~?_qu,e, co~o 
por ejemplo: . _ 

.~ -· -~1<:~: =_ 

a) ¿Cuál es~ la; estrudúra de· las detenninaciones teóricas 
. , ·a· la que ·apunta cada nivel? ' 
b) ¿Cuál es la amplitud dé :niveles: que ·es posible articu~ 
. lar; en :relación con el nivel elegido como- base· o eje de 

da· reconstrucdónc;ttidónal? ·. 1" · ' 

e) ¿Cuáles son las eséá:las de. tiempo en que funciona y 
· -cómo afectan :a: las :telá:dones efi:tré los niveles?: En una 
-. palabra, ¿cómo cumple·cada nívéi con la- funCión de 

. d . . 1 . ..:~.' r d ;1f . -¡·a d? ' '· .· servir e eje atticU a-u-or e. 1a tota Iua · · · : 
. ¡, 1 •• ~ 

Comq puede observarse,· estos criterios corresponden a los 
.. focos".,, de . relaciones. pq'Sibles lógicamente que distinguía~ 
mos como propias de cada niv.el de l_a,.totalidad articulada, 
sin incurrir e~ una car.ac~erizaGión teórica· de éstos. . _ 

De esta_ J;Ilanera la . iqea de nivel cumple la fundón de 
se~ir de ángulo de entrada para .la apropiación cognositiva 
de la realidad~ No i~volucr~ ningún recorte teórico· previo 
.pQrque s9h> e,s un q~terio de• espec:i,fid.dad, de ·acuerdo 'COn 

el supuesto· P.e que ésta ªe alcaru;a al interior de la articula
ción siq prejuz~ a partir de ningij.n esquema hi potétko. 
Este criterio GOn~i:ste en colocarse: enr Ja a!::ltitud de de.tenlili
nar la. espepficidad ra?'Ql}ando segtín•·la.·atticuladón desde 
d mistpo comienzo del p:toc~so del <:oinociUliento;.· lo que 
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no siempre se . puede garantizar cuando · éste ~s un punto 
teórico sistemático que se orienta a descomponer a la reali
dad en esferas aisladas. 

El Concepto de Abertura 

El desarrollo anterior plantea dificultades si pensamos 
que obliga a reacci~nar contra las determinaciones teóricas, 
producto de un largo y complejo proceso de acumulación. 
En efecto ¿cómo pensar a la realidad . objetiva . que ofrece 
múltiples modalidades de .. concreción empleando esquemas 
teóricós ·que por definición implican un recorte determina
do de aquélla? ¿cómo armonizár el empleo de la teoría .con 
un supuesto de conocimiento que no se restringe a ningún 
esquema teórico, que, por lo mismo, abre la posibilidad 
de formular explicaciones alternativas? 

En un razonauüent<> fw1.dado e~ la articulación, la teoría 
es cuestionada no solamente ,porque aparece en un constante 
proceso de transformación, sino porque su misma utiliza
ción es crítica, ya .que antes. incluso de contrastarse con la 
realidad se ubic~ al interior de un ángulo de construcción de 
la realidad que la re.lativiza. El ángulo de reconstrucción 
( com!) decíamos, puede ser cualquier nivel de la totalidad 

articulada) no constituye una opción te<>rlca, sino que sim· 
plenamente es una posibilidad lógic¡l para la reconstrucción, 
que no se enmarca en consecuencia dentro de un esquema 
explicativo. En esta medida la teoría, descompuesta en sus 
conceptos básicos constitutivos, deberá ser objeto de un ra
zonamiento que, rompiendo con los limites de la estructura 
teórica, permita desa.ri'ollar toda la virtualidad de relaciones 
posibles para cadá concepto. Así, es diferente utilizar con
ceptos co~o fuerzas productivas y f ó relaciones de produc
ción como los contenidos de modo de prbducción, o, en un 
plano más particular, de la formación social, que hacerlo 
según las exigencias de articulación de· la totalidad vacía de 
contenido, o con un contenido que desconocemos. Si nos 
mantenemos en la primera perspectiva, inevitablemente la 
lógica de la utilización de los conceptos será la que-impone 
el modelo de explicación ptopió de la téoría; mientras 
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que en la segunda perspectiva, el conéepto podrá ser· tela
clonado con conceptos de otrós niveles de la realidad artiru
lada. Se trata entonces de una abertura en el uso de ios 
conceptos teóricos en consonancia con. las exigencias tanto 
lógicas cotno epistemológicas derivadas del supuesto de la 
realidad articulada de niveles. · 

Esta necesidad de abertura de los conceptos para dar 
cuenta de la· articuládón dinámica, ·neva a romper con la 
lógica teórica q1Ie ,los organiza, imponiendo un uso "flexi
ble" o abierto de los mismos; Esto se traduce en ciertos 
requisitos que sirven para garantizar que la correspondencia 
del concepto con la realidad sea congruente con el dina-. 
mismo de esta última. Significa la preminencia de lo proce
sual sobre lo es~cturado. · · 

La visión de totalidad articulada: es un supuesto episte~ 
mológico que garantiza recoger la objetividad. respetando 
su carácter de proceso, pues, en tanto tal, se está constante
mente construyendo. Por lo mismo, .la totalidad articulada 
es una forma para organizar el · conocimiento, siendo .las 
relaciones concretas entre sus niveles sus objetos. No ·hay 
por lo tanto una metaffsigt de la unidad de lo real sino· una 
forma de construir su. aprehensión .teórica que. plantea re" 
querimientos bien precisos. En efecto, cada proceso, en cuan• 
to objeto posible de estudio~ tiene que definirse según su 
vinculación con otros pr.oCesos; lo que significa que cuando: 
hablemos. de procesos como siendo niveles· de una totalidad 
articulada, .estamos concibiéndolos desde una perspectiva 
abierta. Esta abertura es la exigencia de pensar en térmiD.O$ 
de relaciones lógicamente ·posibles, sin atribuirles un conteo 
nido. apriori como reflejo de una exigencia lógica de la 
totalidad, exigencia que lleva a romper con lo formal 
teórico. 

La justificación de la abertura descañsa en que cumple 
la función de determinar la especificidad de un proceso en 
relación con la totalidad. O, para decirlo en otras palabras, 
el manejo abierto de los conceptOs es ·propio de la fuución 
delimitadora (de los conceptos y de sus campos empíricos 
de observación) cuando se realiza desde la totalidad. 
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Una de las principales implicaci~:mes de la. delimitación 
en ·~érminos de la articulación es la siguiente: impedir la 
reificación de los conceptos que consiste en "agotarse" den
tro de sus límites establecidos por defir;tición, perdiendo su 
capacidt;td para organizar· universos de observación cambian
tes. En otros términos constituye un criterio para organizar 
a los conceptos teóricos desde fuera de lo formal teórico, de 
wapera que el '"azonamiento no se agote al interior de la 
forma del concepto .. -Esta es una importa.IJ..te implicación 
de la función delimitadora de .la articulación. 

Predominio- de lo Procesual 

En el marco de esta argumentación ·debemos discutir la 
función del concepto. dé estructura ·para distinguir entre 
campos de coriocimíento. El concepto de estructura repre
sentá un espacio teórico con jerarquización interna de de
terminaciones, que· reconocen diferentes especificaciones se
gún·Ia·amplitud, o inclusividad, y ritmos temporales de las 
determinaciones. Resulta entonces que el límite conforma
dor de ·lo esttucturado se redefine como puntos de conexión 
entre procesos que producen y dinamizan a la estructura. 
Esta estará siempre siendo' creada y simultáneamente t~ 
cendida por lOS: procesos. De ahí que se pueda com:eptuali
zar la= estructtira como una conjugación de procesos en 
diversos. puntos del tiempo y.del espacio, por lo que sus lími
tes conformadores estarán constituidos por relaciones entre 
procesos. Este carácter dinámiCo de los límites conformadores 
exige,, en el · plarlo . del razonamiento, un manejo crítico de 
los límites teóricos y cl:e los contenidas que ellos conforman. 
Por· esto es que consideramos. que el concepto de estructura 
no es útil para definir campos de conocimiento, ya que tien
de a¡ UIJ.a fonnalización que r~uce la cornplejic;lad de lo real 
a los litnites establecidos de la estructura, 

.. -De ·esta manera se postula up.a subordinación de la· idea 
de. esttucturá a la: de modalidad de la articula.ción, La.. es
tructura puede dejar de lado al · ~novimiento subyacente, 
mientraS: que los modos de articulación pe:nniten replantear-

1 

1' 
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-nos el concepto de estructura mediante la incorporación de 
la noción de proceso. Por eso las estructuras no ·pueden 
servir de base para realizar distinciones entre fenómenos~ 
sino en la medida en que sean analizadas en el contexto ·de 
los procesos que simultáneamente las determinan y las tras-
cienden. ). 

Se trata: de tener en cuenta que las ·estructuras trailucen 
una realidad sin considerar su proceso, ya que· el aspecto 
histórico genético se desgfosa de la situación dada, llégán
dose a una situación del tipo "dado por" que·no cubre toda 
la complejidad del "dándose".· En esta última situaCión, el 
movimiento no es ·exclusivamente un producto explicable 
por un proceso histórico genético, sino también el resultado 
de una virtualidad o potencialidad que· resulta de una con
jugación entre·el presente (lo dado) y el'futuro posible (lá 
virtualidad). De modo que si el concepto: de estructura· nos 
limita a un recorte de una situación· dadá sin atender a sh 
virtualidad, se corre el riesgo de· cónfundir a:l movimiento 
con lo histórico genético y, en consecuencia, q:uedarfios en 
el esquema "dado por", que en otros téniúnos significa 
reconstruir a lo dádo en función de su proceso constitutivo, 
pero sin considerarlo: en tanto tal como proceso, que es a lo 
que responde el esquema ·"dándose". · 

La implicación que tiene lo expresado es que ·el esqdenia 
"dado por" se expresa en un e8queina teórico ·hipotético 
que cumple la función de hacer posible la reconstrucción 
histórica genética. ··Mientras que el esquema·. f'dándose" ·se 
expresa en la problemática de la construcción del objeto 
que cumple la función de reconstruir a: la situación dada 
en términos de génesis y de :virtualidad. Cabría preguntar&~ 
¿qué diferencia. hay entre hipótesis y objeto ·cm cuanto a cliri
cuenta de lo histórico genético?, ¿en qué sentido :el objl!to 
puede dar cuenta de la virtualidad que no lo .pueda hacer la 
hipótesiS?, o, ~qué diferencia bay entre predicción :y virt'tlá:~ 
lidad? 

La virtualidad no es una anticipación,_ como lo es la pte-. 
dicción, sino una . :posibilidad .de transformadón'~ de • · 'lo 
dado. Así; rnimtras· la hipótesis se r~fiete· .á lá antidf}ád6n, 
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el objeto constituye una virtua,lidad, en el sentido de que la 
realidad en el objeto, es un proceso todavía no teorizado, 
no encuadrado en una estructura explicativa, aunque sí, ló
gicamente, dentro del marco de la totalización. De esta 
manera aparece la realidad como un concepto abierto en 
el que no se confunde la objetividad de ésta con la cons
trucción de ciertas .estructuras. Este concepto abierto es el 
quer pretendemos reflejar en la idea de las modalidades de 
concreción de la artic~lación, que sirven para la apropia
ción de la realidad articulada mediante el procedimiento 
de su reconstrucción, y_, por lo tanto, constituyen la base 
para la determinación de los correspondientes objetos de 
estudio. · 

<..- .• 

Las modalidades de concreción de la articulación (o pra
xis sociales), expresan la fonna de razonamiento basado en 
la lógica de la arti~ulación que lleva a subordinar la idea 
de estructura a la de áp.gulo de reconstrucción (que hemos 
.asociado al concepto de nivel), en forma que se rompa con 
el planteamiento. (muchas veces implícito) de que la teoría 
como reconstrucción racional. de la realidad se identifica 
con el concepto de estructura. Por el contrario, la idea de 
ángulo de reconstrucción de la realidad se abre a muchas 
teorías; por eso mismo. lo concreto de la virtualidad se di
ferencia de la hipótesis, que necesariamente queda encua
drada al interior de una sola línea teórica. 

Discusión Adicional sobre el Predominio de lo Proc-esual 

La subordinación de lo estructural a lo procesual se pro
duce porque se razona en base a campos lógicamente posi
bles desde la perspectiva de la articulación, que constituyen 
ejes reéonstructores de la totalidad definidos según la exi
gencia de ésta. Por lo mismo que la articulación sirve para 
clel~itar estos campos posibles, no es una estructura, sino 
el ~pode posibles estructuras. Las estructuras representan 
recortes de la totalidad susceptibles de conocimiento, pero 
que, desde el ángulo de las modalidades de concreción, son 
redefinidas en forma que estos "campos estructurados" no 
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son objeto d.e conocimientos, .sino delimit~ciones elil. cuyo 
interior se determinarán objetos. En este -sentido es que se 
rompe con la identificación entre estructuras y realidad, por 
lo ·que pensar en procesos significa pensar en campos de ob-
jetos posibles. . · 

Ningún . elem~nto aislado de la .realidad- -puede pensarse 
en términ9s de procesos. Sólo lo es en la articul~ción, pues 
Jo aislado es proceso únicamente en tanto se le piensa en 
su relación con la totalidad; parafraseando la afirmación 
de Lukacs de que "la verdad es el todo", podemos decir que 
"el proceso es el todo". De esta manera. resu~ta qqe. la deli
mitación de campos empíricos hecha en base a estructuras 
(fijas, claras, diferenciadas) se debe. complementar con la 
articulación que abre a la delimitación hacia relaciones po
sibles lqgicamente, porque la idea de pr<;K:eso correspon
de a la de articulación. y por lo tanto no puede estar refe-
rida a nada particular. ' 1 • ' ' 

Pensar a las estructuras subordinadas a la idea de proceso 
supone que se las piense desde fuera 4e sus límites ·teóricoS, 
es decir, críticamente. El concepto de .et;íti<;a es equivalente 
al de proceso cuando se la e~tiende tOII.lO. el concepto que 
refleja el movimiento de lo real, no en el sentid() de un 
correlato, sino como constructor del concepto, de modo que 
la idea. de proceso deviene en un mecani~mo para construir 
los ·conceptos. · . _ _ . 

Lo dicho es así porque el proceso constituye una media
ción entre lo "dado por" y. lo "dándose", siendo lo real 
empírico, o lo ''dado por" o lo "dándose", en cuanto reco
nocen ambos un correlato conceptual. Lo "dado por" seco
rresponde con la idea de estructura, mientras _qqe lo "dán
dose" con la idea d,e posibilidad comQ ~xpresión del movi-

-, .... L 

miento en que consiste la objetividad de lo·real.8 El v;ínculo 
a El concepto· de pol!ibiMda!i ~tá to¡nado, · parti~do de sugere~cias de 

Emest Bloch, en, la, acepta,ción. de que-la obJe.~vidad del objeto. es~!!!!!~...._ 
puesta, por lo pol!ible, por ~etermina?oñes 'objetivas y por. lo_ _· . ~.Y..r, 
que es producto de la praXIs. Sería Importante desattoDat la ~~ 0-t: 
nes lógicas, en cuanto a la .construcción del objeto .de con ~m,iento, de é:? 
la doble determinación biochiana del "Poder hacer dis~" y~ ~ 
"Poder devenir distintó'' que oonditionan el "Poder ser distthto" Mtj(lCO g 
jeto, según lo plantea en el Prin,cipio ·de la ~nza. . \ ____. .... ~ 
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mediador es el proceso que. no tiene el c~rrelato de un con
-cepto, sino que corresponde a una · foriria de coro prender 
a la realidad como síntesis· entre lo "dado por" y lo "dán.
dose"; síntesis que se exptesa en·el concepto de totalización 
y no de totalidad cristalizada. En resumen, pensar en proceso 
significa que 19 ;'dado'' sea razonado en función' de lo "dán
dase", y: que lo "dándose"· sea pensado en función de ·lo 
"dado":; relación que se da en la realidad. El problema es 
elevarla a forma de rcizonaíniento. · 

Sobre elJMovimiento del Análisis 

Orientar el razonarJ;Jiénto de acuerdo con la· exige~da ló
gica ·de la totalidad' articliladá. determina que, ·entre otras 
·consecuencia5,· iritentam<>S un manejo de lo teórico desde 
afuera de sus ·límites·. fortnales. ¿Cómo se· organiza eí ~risa
miento cuando el punto. de partida no se restringe a un 
puJ:?.to ·de · partida teóric6 'sistemático? · . 
. ·~ ·El principai·problehía cuando se quiere dar cuenta de la 
objetividad en ;el plano del razonamiento es encohtra:r; los 
·criterios para su (reconstrucdón en' situaciones ·particul~res, 
f.l que la objetividad reconoce una necesidad de histotizarse 
que hace 'que siempre sea 'específic~~~ Si en. el plano ontoló
gico universal se resuelve el problema de la ·~bjetividac:i_. ~ 
través de conceptos como fuerzas productivas, . reláCÍones 
de prodtieción, i modo de pr;odU:cdón, se présenta el pro
·blexna de saber qSmo utilizát: dicho concepto de objetividá.d 
en el plano de· las situaciones partiCulares:. La e:x;igencia de 
especificidad comó criterio, nos exige manejar a los concep
tOs teóricos deSde fuera de SUS. Utnites formales, sin restrin
girnos a su función· explicativa que encuadra a los conceptos 
'al interior de ciertas estructuras teóricas, es '(Iedr, desde el 
ángulo de su éapacidad de pentritimos detenninar relaciones 
posibles .cuando son· Jl~fizados. d~s~e el supuesto de la tota-
lidad .·· articu),~4a. · · · 
· · En· realidad se producen distbtsi<Jrtes propias de cierto for
malismo. ~n el uso d~ .los conceptos cuando se ¡J{etende dar 
cuenta de la particut,aridad: de la objetividad en situaciones 
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históricas concretas. Entre estas· distorsiones. cabe señ<!lar .dos: 
primera, la confusión de que el. concepto .de objetivi~d- en 
el .plano ontológico universal· pu~de: .trasladarse como forma· 
a cualquier situación, de maner-a de encontraF . sus conte-;. 
nidos empíricos particulares~ eil ·vez de cc>mp:r.endel_':.' que 
de lo .. que se trata es de que sirva! de base al razo1,1aniiento 
para. poder delimitar a la realidad particular segtín su ·exi~ 
genGia-, epistemológica .. La seg.u.nda. distorsión,· ·que .se des., 
prende:de la anterior, es •la· tendencia.a reemplazar la utiW 
t;a~ic?n m~diada de> los· conceptos. universales abstractós par 
un.tAodo de x~onamiento ded:uctivó;a través>de'Ia desagre-· 
gaci9t;t del,sus coJ;J.tenidos: En.':el fondo de; esta distorsión sé 
enc.~bre. la c:;onfusión entre ··el toncepto de 'totálidad~ con; 
funcionqs explicativas. posibles después. de ·un..largo>pracesó' 
de re~onstruccyór,.. histórica c@mo lo es el ·concepto. d~ mo
do de prqducción, . y la totalidad como forma; de razona
J.I!.iento: que nos .permite delimitar a la realidad empírica. 

El r~conocimiento de la especificidad ·e&· pc!)sible 1 S'oláiile.n
te. c~ando a la totalidad se la• emplea cótno fo~ de razo
namjent:o construct0r. de cortooim·iétÍ.to, y no cuando Sé •"apli
can" a situaciones detenninadas conceptos genetale&··;;g¡¡¡ 
em~at;go, et1 este empeño, uno de· los· principales ;obstáculos 
so.n.las distoFsiones en• el razonamiento concreto: que•pued:en. 
producir 1~ formas de los conceptos, impid,iendo n. través 
de analogisrp.os formales que se reconozca la· nec&idad de 
especificidad en el plano de las propias estructUras • ~ncep
tuales .. ,Solamente a través de este reconocimiento· .$e.·p_úede 
asegurar 'a reconstrucción del contenido concreto· de• la si~ 
tuación determinada .que se pretende analizar, · en vez de 
imponer su c.ontenido a lo real por una· suerte .d~ inercia 
de _la , propia lógica interna de J'a estructura · con.ceptaal. 
U na de las fórmulas .para asegurar que la necesidad de 
especjficar las situaciones. concretas impregne 1 a los· con
ceptps~, es distanciándose de la función teórica expl'~ativa 
(posible de alta formalización) a través del .mecanismo de 
basars~ en la función de los conceptos ·orientada .a delimitar. 
a lo _real y fijar al interior de rella relaciones lógieamerite 
posibles. ·' 
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La· sepáración entre· la función teóriCa. ··y la función epis~ 
temológica permite que los ·, conceptos no se formalicen, 
transformándose en ob.jetos :de conocimiento antes que en 
delimitación de campos de la realidad. La función episte
mológica~cumple la tarea de delimitar campos de observa
ción;ao que significa utilizar al concepto no en su capacidad 
para ~establecer relaciones explicativas sino en cuanto se re
fiere a·relacionéS posibles lógicamente, desde el supuesto de 
la totalidad articulada. De esta manera se .J"ompe con el lí
mite de ·la función· explicativa, o estructuia fo:tmal teórica, 
en el uso tle, los. ·concept05 .. Se ·p(>drfa también. definir ·como 
la utilización crítica de los conceptoS teóricos, pues el con
tenid@ ·de éstos mediante el rompimienio· aludido· se1-tran~ 
forma en -J~: base .de un r~namienta en totalidad que bbli
ga a ·busca, relaciones posibles sin restringirnos desde la 
partida a.:la función explicativa que le· corr~ponde por su 
ubica~i.ón :en: determinadas estructuras ; teóricas. Lo dicho 
supone·que los U:\liversos ..• ~inpíricos a'los~·que podemos aso
ciar ciettQS conceptos~ f los COlilCeptQs niismos, son objeto de 
una críU.<:a en fuci~n de la Mtieulación, en; vez de estable-cer · 
de. inmediato entre ellos ciertas relaciones ,teóricas. 

La implicación de lo dicho ··es que no nOs limitamos . a 
aplicar ;el concepto sino que lo construimos. Tarea. qúe exi
ge reconocer..el Carácter de los universos de observación y, al 
interi()r: de ·ello8, la especificidad de. contenido del concepto, 
antes q;ue si,.mplementé desarrollar relaeiones teóricas a partir 
<le·qQD.cept:os asociados con ciertos universos de observación. 
Por lo· general. nos manejamos •f::on un cuerpo de :conceptos 
que se corresp<)ilden ·con determinados universos de obser
vación, No se trata entonces de trabajar con estos conceptos, 
cot;t. sus- Wliversos ·implícitos .de observación;· sino . de proble
matizar: a esos universos y sus respectivOs conceptos a través 
del razonamiento basado en la articulación· qu·e nos permite 
reorgaílll,zar a esos universos de observación en nuevas deli
mitación.es de la realidad; lo que en el plano de los concep
tef ·se ··traduce en que sean utilizados, despojados de· su fun
ción teórju. ·Eu efecto, .. entre el concepto y la realidad se 
establece qna relación a través de la cual se hace posible 
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la -transformación de la realidad- en contepido de conoci~ 
~iento, esto es, su apropiación _teórica. No obstante, si exa, 
minamos -esa relación a partir de la se_para~ióir. de las,dos 
funciones, teóri.ca y epistemológica, copduimos que se pue~ 
de descomponer·€~ un campo de.elementos empíricos posi
bles lógiq¡men.te "de . observ~rse, . ·que . sirven para definir 
campP& ·de li! r~jdad que se. articulan según el conjunto 
de los conceptos utilizados. Esta$ delimitaciones sirven de 
base para la formul~ción de ·proposiciones teóricas, las cualés 
ya no recon~ecln como universo de· observación a los uni
versOS; originales sino a otros que se definen según la 
totali$.4 articulada. ·; · 

En resumen, a este proceso de trapsfQr:in~ción de la re
lacióD; concepto-unive~ .~pírico lo llamamos_relación de 
conocimiento~, Relación de conocimiento que consiste :en 
reconstruir el proceso de apropi~ción de lo, real de cada 
concepto, de su conjUl1tO,: ep vez ~e dejarlo imp~\~~to en-,el 
carácter _formal~do del mismo. Esta .reconstrucción ~- po
sible sobre la base de re~onocer dos\ momentos de los con
cep~,. durante ~1 a.Q.áÍisis: el .de Í~ · rela~i()nes posibles 
lógicamente y el . propio de· Jas relaciones teóricas. La fun· 
ción de la relación de conocimiento o de apropia~jón-de lo 
real, .es la q1;1~ coptrilmye a definir a la relación teórica (antes 
inchJso ·que proceda contrastarla <;on la realidad, que, por 
otra parte, no es sino proy~ción de su ptopia exigencia) en 
el. lll~co de l¡JS rela(:iones posibles lógicamente ·que son. las 
que surgen de una delimitación de la realidad que no nece• 
sariamente coincidirá con el universo . empírico con el que 
el concepto. aparece asocia<!o- en un cOIIi.ienzo. Expresado 
de otro.p¡odo,;, ·diremos que la relación teórica del concepto 
con la reali4ad -es .mediatizada por la cónstru<;ción de una 
deli~itación ar~i~ulada de la realidad, que se abre a djJe~ 
rentes. tipos de relaciones posibles teótjcame:Q.~eoi 

La idea que subyace es que la relación. entre con~ept9s 
está .. mediatizada por la determipació~. de un univ.erso at'~ 
tic¡ulado de ob!l~rvación, que incluye,· transformándOlos, a 
los. universos de: <;>b~ión de cada c.on.cepto •. ·La d~limi"f3t 
dón es l~:- b8$e para $iefinir a la con$nucción teórica; p<>,l' 
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lo que aquelhi.;no consiste en un- sistema· de hipótesis sino 
en la construcéión de un objeto considerando-todas las posi
bilidades Íógicas q_;~e se derivan de la articulación. Volve-
mo~. de ·est;a manera a retomar la ideá formulada .dei que la 
árticulación supone la ruptura entre los "límites'' ·de los 
conceptos, deshaciendo sus diferencias de) origen ·discipli
nario, ·porque éS lá.. búsqueda de la ·objetividad entendida 
como' proceso de ·totalización. En· esta línea de razonamiento 
debemos afitmar. que la. articnlación exige· "referentes emr
píricos.,. diferentes a los:· que se definirían como·. tales pár
tiendo de :lo ·puramente abstracto· y mecánico de los con
ceptos formales y aislados. La articulación espeCífica~ a· los 
conceptos mediante: su -inclusión. , . . . . t 

·En.· ·el marco de esta· reflexión consideremos ·la naturaieza 
del 'concepto de formación social.. Por lo· ·gen~rál se la ha 
considerado· como- un objetó de estudio o como ·un concepto 
explicatiy~. Desde·. nue5tra ·perspectiva lo tendríamos que 
considerar, ptimero/ como un concepto que cumple la f_un
ciÓii. de delimitár a la· realidad desde la· totalidad artiCulada. 
Por eso, los· recortes (económicos, políticos~ etc~) que puedan 
hacerse· no ·son ·-própiamente .. <>~jeto, sino n,iveles de ~a· de
limitación. artirulada de lo empírico, sin que· necesariamen
te se -anticipen juicios teóricos sobre su naturaleza. De esta 
manera los universos de observación que correspondería de
terminar, si consideramos a dichos recortes como disciplinas 
con ·sus torrespondientes estructuras conceptuales, exigen 
articularse; ló que se puede ilustrar con el ·famoso párrafo 
de la introducción de ·1857 cuando Marx analiza a la· pro
ducción, J.a distribución, el · intercambio y el consumo en 
cuanto momentos ·diferenciados de la totalidad orgánica. 
Pero esta articulación, entre los conceptos y sus· respeetivos 
urriiversos de obsetvadón, da pot resultad() qué la reeons
trucción sea- de procesos. Efectivamente,· el :rompimiento 
de los límites formales entre los recortes exigér'definir a los 
fenómenos y Slis :respectivas determinaciones como momen
to. (recorte temporál) y nivel de la totalidad; esto es, según 
1HlJ. rn.zonamiento que exige siempre incluir lo indeteTm.i
nado para póder· diferenciar. Así es como' nuevamente"re-
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tomamos el planteamien~o de _gue _la art~culiición es .pr~es<>. 
·pero que ningón elemento -aislido pu~de -pensarse como 
p;roc~o. 

A rticul~ión entre la Esfera Social y Natural 
( . . .. 

A la luz del plant~a:J,Di.ento desarrollado, a manera d~ilus
tración examinaremos .la relación entre· lo social y lo natural. 
Imaginemos el siguiente esquema .de relaciones entre concep
tos de uno y otro ·c~mpo y sus· correspondientes universos 
de observación. · 

Se trata de relativizar los· límites ·entre lo social y lo natu
ral de manera ~··definir obj~tos que sean separados de 
aquellas esf(;!ras dé:Ja realidad identificadas <::on el campo 
propio de cierta organízación disciplinaria, o simplemente 
con la clásica distizre.ion entre naturaleza y sociedad. Siguien
do esta lógica, observamos cómo aparecen determinadas po
sibilidades de ·~nueVos" obje~os, según el cuadro siguiente 
donde a y e representarían a los campos ·disciplinarios, sien
do a el correspondiente a lo social y e á lo natural; :¡;nientras 
que ·1, 2, y 3 reflejarían JoS', niveles de articulación~ ·m:endo 
b el proceso mismo de articulación. De esta manera:~resulta 
que en 1, a y e pensados en función de la articulación, de
vienen en dimensiones del.objeto b. Este, además, como ob
jeto es capaz de ,i_ncluir ·diferentes niveles de articulación 
entre a y c. En esta forma la xnayor capacidad de síntesis 
de objeto corresponde con su ma:yor dinamismo; en otros 
términos, su capacidad para traspasar niveles permite afir
mar que predomina lo procesual sobre la estructurado. 

La función_,ailalítica de este tipo!:de objeto cohsiste eri 
que permite orientar diferentes descripciones específicas al 
interior de una misma articulación, que, como tal, nos sirve 
de base para teorizaciones más complejas. 

En nuestro esquemático ejemplo, 'podemos visualizar có
mo el universo del concepto de fuerza productiva se articula 
con el de los eco-sistemas; el de las relaciones de produc
ción con el del equilibrio ecológico;· y ·el consumo con el de 
Jos recursos natutales disponibles. 
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a ·. .• '-~ .. 

l. Fuerzas 
. Productivas 

1,; j.. 

2. Relaciones de 
, Prod1,1cción 

5. Consumo 

: . ' .: RUGO ZEMELMAN .' ,_ 

., ' 1 b. 

i) Las : fuerzas producti
vas determinan la ex
tensión del ámbito físi
co y transforman lo 
potencial en uso real . 

ii) El" uso real del ámbito 
físico puede provocar 
desequilibrios según las·· 
relaéiones de · produc
ción sirvan de base o 
no -a una disputa entre 
los grup<¡»s por · el.con
·trol del suelo. El lítni-

.. te en el uso de los re
cursos está determfua, 
do. ·por las relaciones. 
en~e grupos que tie
nen acceso a la tierra 

e 

i) Extensión físi
ca de los re-
cursos;-; 

tanto como· por el equi
librio del sistema eco· 
lógico. 

ii) Potencialidad 
del habitat. 

iii) La ·est,ructura del con· 
súmo está determinadá ·' · 
por las posibilidadea . · 
que ptQporciona el m~· 
dio liiá.tural, así como 
por el condicionamien~ 
to de las: pautas cultu-
rales de los diferentes iii) Equilibrio eco-
grupos sociales. El con• lógico. . 
sumo puede determi-' 
nar la transformación 
de los sistemas _de pro-
ducción de autosufi· 
dentes en deficitarios 
si. consideramos la · e~ 
tructur¡¡ y ta1naño • de 
la población .. 
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De otra parte estos objetos articulados se apoyan en su 
carácter procesual porque es el que asegura su función ar
ticuladora, y, por 1() mismo, asumen la forma de descripcio
nes reconstructoras genéticas y virtuales de lo dado, aunque 
en función de una delimitación articul~da y no de una es
tructura teórica. Así, por ejemplo, si tomamos la situación 
bi y bii, vemos que constituyen una articulación entre cam
pos de conocimientos que incluyen diferentes niveles de 
articulacion, tales como 1 y 2. La articulación no puede 
enunciarse si no es en forma dinámica en la que se consi
deren la dimensión genética (representada por ejemplo en 
el concepto fuerza productiva, relaciones de producción, 
etc.) y la dimensión de virtualidad (representada en el con
cepto de equilibrio ecológico, disputa por el control, etc.); o 
bien, si tomamos la situación biii~ podemos apreciar la di
mensión genética en la estructura del consumo, y la dimen
sión virtual en las posibilidades que ofrece el medio naturaL 

El propósito de estas ilustraciones no es más que sugerir 
tipos de sitüaciones concretas que sirvan para estimular el 
pensamiento en relación con problemas tales como los si
guientes: determinación ar~kulada de universos de obser
vación; carácter procesual de la articulación; y descripción 
reconstructora con su doble dimensión genética y virtual. 
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DINAMICA BIOSOCIAL Y FECUNDI.D.Ati-

1. 

El siguiente escrito está"· 
incluye un conjunto 

------
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DINAMICA BIOSOCIAL Y FECUNDiúAtl:· 

Guill~~ina ).'ANKF.LliV!cH 

l. '"consideraCiones de Tipo· EpistemológicO Necesarias para 
el Estudio de la Dinámica Biosocial. 

El siguiente escrito está compuesto de dos secciones: la _eri
. mera, incluye un conjunto de reflexionés epistemológicas 
' de orden general con respecto· a ti :BfJsodología; la segunda, 
• se refiere a problemas epistemológicos dentro de ~sta inter
ciencia, pero ·en este bso,. sod · el resul_tad<) de la investiga
ción y reflex~?n alrededor de · ún problema.· concreto: la 
fecundidad humana.· Anib9s. aspectos se apoyan en un con-

. junto de principios que sti~y*ceri a su discusión y que se 
mencionarán de inicio bajo los siguientes postulados: .· 
· L' Se recónoce la existencia de.t "fenómeno huinanÓ~11 co

. 'roo de naturaleza ínixta: lhi~I'ógica y s&iaC:En consecuencia 
· se ·~mpleá en· el análisis y ·las ejtpJicacicnies. de los ·p~esos 
que acontecen en él h()mbre y sus agni~dohes un funda
mento teórico pr~edente de la biolo~f~ y d~ la soci?logía. 

2. Se disq-epa radicalmente d~ algvn~&. pro,pues~as ya . exis-
tentes bajo títulos cercanos co~o 'Biología Soc.i~I y Socio-
biología. . ·• · ·, .· . . , : · . , . 

. 3, se cons¡dera gq.e'los fupd~mentos:teóri¿oS explic~t~vos 
de los fenó111enos que· de aquí. en. adelante ~ denotarán 
como "biosodológicos", no result':m de 1~ suma ni superpo
sición de conocimientos. ~a.. teoría biosociológica está . ,;:¡.ún 
por constituirse y, a •. nuesttó juicio; em.-ªnará d~ discusiones 
epistemológicas . (como las de este simposio) r de estudios 
formales, más bien que dd análisis de la aplicabilidad de 
los conocimientos concretos de una disciplina en lél otra. 

4. El planteamiento del inciso. anterior impliq¡, élde~ás, 
· que el desconocimiento biosociológico incluye un aspecto 

1 T. de Chardin, El Fenómeno Humano, Tauros Ediciones, 1974. 
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esencial en la ciencia de lo humano que es el proceso de 
acoplamiento espacio-temporal de la dinámica individual y 
grupal¡ es decir: ¿Cómo se ll~va: .,a cabo la transf~rmación 
de las propiedades de orden individual ("microscópico") a 
p¡op~e~des .de .orden poblac~onal ("macroscópico")? ¿Cuál 
es el mecaíusmo en una soc1edad por el cu~l se logra la 
aceptación individ~~ (no coercitiva) de una ;norma gene-
ral? · · · ' · -

5. Se plantea que el motivo de los deficientes logros ob
servad<;>s en intentos previos c;le investigación biosociológi~ 
es la. carencia ep.. la interacción de un "lenguaje .. común". 
gst~ concepto-~~ r~fieie aquí; no únicamente a la capacidad 

. de'lóS irivestigad(:)res de las .áreas concurreptes .de entablar 
con;mriica~ón, sirio también: ~ la ausenci~ de un Íenguaje 

. adeclia4,Q para la exP,l'esión de las nuevas ~deas y concept<>& 
··que ~IJiana~ ~e· una éxperiencia in~erdisciplinaria. Se sugi,e
. re que ellengU.¡tje requefi,do, debe ser de m~yor complejidad 

. . . . • ¡' . . . . 

y ca~ de repr~sentar, discutir y expresar en forma no am-
.. !1 . -- . 

bigll:ª• las nuevas ,id~a,s generadas. Ante la complejj~ad de 
'la empresa señala<4~·-se, sugiel{~.que de inicio se emplee, un 
l~niDJ~je formal q~e ofr~zca úna ·fóima de tra.clJ,tcción de hts 
ide~·central~s _e#-~mbos campos; en términos comunes. Una 

. vez 'avanzada esta etapa, surgirá por sí misma la necesidad 
de producir _un ·verdadero· "me~e;ngúaje'~ que permita la 

· autorréflexión, comtinicación y expresión de,los nuevo$ e,le
mentos conceptuales sometibles a discusión. Se espera' que 
ello c~nducirá, como ha acon~ecido en otras interdisdplinas, 
a la evolución común del pehsámiento. y everitualtnelite a la 
geritiinadón de tipa teoría· biosodológiea ·con un lenguaje 
específico. · . · · · · \' 

6 .. · Se rescata la dinámica individual, casi olvidada tanto 
:: por la Blología a tifz· del ~conatimiento adquirido sobre los 

patrQnes · geJ:létic.os del cothportailliento · anhrial como por 
· las Cienó.as Sóeiales, resú~tado de su_ énfasis en los princi
pios del comportamiento sodal._ . · 

7. Se plantea _la e~i~tericia de una ~inámica · indivi~ual, 
urla dinámica pobladoriat y una dinámica global o bioso
ciológica. ·Esta- última, se considera como la resultante del 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



DINÁMICA BIOSOCIAL Y FECUNDIDAD '91 

acoplamiento· de las, dos primeras a través1 •de los ,prOcesos 
de regulación-de sus inte~cciones. ,, · .ú: 

8. El conttol de la dinámica individual se postula quer es 
básicamente de orden biológico mientras que·'la' regulación 
de la dinámica poblacional se considera de naturaleza so-
cial. . . . l 

9. Para el estudio de la articulación entre ambos niveles 
de organización invohicrados, se seleccionó coma lenguaje de 
traducción formal a .la teoría del control nó) lineal. .. 

En la segunda sección de este trabajo se discute, cm· los tér
minos planteados, una posible organización de la regulación 
del fenóm~no. biosociológico de la fecundidad humana. De 
la reflexión teórica y su discusión se pretende lograr: 

\ . 

a) Poner en claro que la genetáción de una interdisCipli
na · ("interaiencia") es· .el. producto de la identificación· y 
discusión apareja<;la de los principios de organización pro
venientes de ,cada una· de ellas y no de la revisión de .}a ,posi
ble aplicabilidad de Jos conocimientos concretos,. como fre
cuentemente se pretende. 

b) Hacer evidente la necesidad de substituir los lenguajes 
ordinari~ente empleados en los campos específicos por 
otro que pel)nita una discusión ·conjUnta y a: nivel más re
finado. Mostrar que :inicialmente el uso de .unr .lenguaje for
mal, como es en este caso la teoría-del control no· lineal, 
puede cumplir inicialmente con: los requerimimto:r:j7lantea
dos y además generar nuevas ideas acerca de Jps. mecanismos 
involucrados en el fenómeno estudiado. 

e) Mostrar que no solamente los procesos biológicoS ·son 
parte de la organización· de una $QCiedad human~ sih~;.que 
también la concurrencia de los fenómenos. sociales en el 
desarrollo. actual de los ·bioló-gicos es ya üfi acontecimiento 
irreversible. La co:tnunicación a u-avés de la· irtfomadon 
simbólica por ejemplo es, en sí. misma, un' mecanismo de 
evolución natural de la población. humana al igLial que lo 
son la mutación, selección, reservorio genético,· ,'ambie~te, 

. comportamiento, etc. . · · ,. · 
En consecuencia~ la complejidad .del proceso paradip-
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: tico de¡ la eval.ución naturntno ·es ya: un principio de- orga
nización. biológica, sino . con · seguridad, de . natural e~ bio-
sodológica. Su coinpléjidad actual y futura, 'responsabilidad 
en pa.ne ·de 'las acciones de las sociedades humanas,. depende 
y seguirá dependiendo del hecho evidente de que ·el hom
bre está propiciando la evolución de los mecanismos de la 
evolución~ ; --

Es ·frecuente encontrar dentro de las ciencias biológicas 
y aún dentro de las sociales, la enfatización de los conceptos 

-de norma, simetría, eqúilibrio y continuidad :en los proce
sos·· -que se .plantean bajo estudio/a La falta de adecuación 
de estas cortcepciones· constituye un, 'denominador; 'común en 
ambas ciencias sobre todo cuando se analizan en organiSinos 
complejos. El aún prevaleciente y frecuentemente utilizado 
modelo del equilibrio: dinámico, variedad cinética de los 
antes mencionados, tamporio ha podido contender con -la 
~xplicación de diversos fenómenos, ni siquiera cuando el 

-prqpósito haya sido solatnente el estudio parciaÍ de algunas 
propiedades. Este problema se 'discute ampliaÍÍiente.11 Como 
ejemplo de cuestiones aún sin respuestá; · conSideramos ·las 
siguientes: 

_, 

· a) La: ·reacción de los sistemas a las variaciones externas 
no -sonrsiempre de ajuste,"esto es, de tipo adaptativo.4 

b) Los cambios ~aco:qtecen en ocasiones en forma revolu
·cionária,- ·es• decir; son súbitos y-discontinuos; "catastróficos" 
en términos de Thom.s é -

. 2 Cf. L . von l3ertalanfiy,. Teoria General de lo1 SistemtU, F'ondo de 
Cu~tu~ Económica, 1déxico, 1976; A.M. T~yl~r, ."Pr~ and Structure iJa 
Sodocultural Systems", en E. Jimtsch y C. H. Waddington, Evolution and 
ConsciouméSS. Human Systél'nl in TfiQ.ftsition, Addisson Wesley Pu. Co., 

. 1976: C. H. WaddingtQn (Ed.), ~da un!'J Biología Teórica, Alianza Edi
torial, _Madrid, 1976. 

-a Cf. E. Jantsch y C._ H. Waddington, Evolution tznd Consciownnes, .. , 
op. cit. · · 

" G. Yankelevich, ''Fórtnitiladón dentro de la Téorla del Con-trol de la 
Djnámi1:3 de Dens~dad en las Poblaciones Human¡¡s", Gtu:eta Médica de 
México 113, 8:379-385, Méxioo, 1977. 

11 Cf. R. Thom, "Una 'l'eorfa ~inámica de la Morfogé~~e~is", en C. H. 
Waddington (Ed.), Hacia ·Una Biologúz. 1'etlrica, ~. cit., pp. 181-212. 

.i 
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·e) La propia estructutci y dinámica interna, (biológica o 
social) conduce a Canibios, conflictos y contradicciones, es 
d~cir: los disturbios que afectan a ·un sistema .no pueden con
siderarse siempre como originados p6r las alteraciones. en el 
exterior.0 · .!'Jr···· 

Dada la aceleración de los acontecimientos en las socieda
des .humanas actuales, la iepresentatividad que tienen •nues• 
tros modelos sobre la ~iin.ámica socia1· (tanto humana como 
de otras especies) precisan· una l'ee\raluación. Meditem.'Os, 
por ejemplo,, sobre las siguientes preguntas que emanan. de 
las propiedades antes citadas: · · · 

l. ¿Qué relación guarda la condición de "estabilidad" 
con la ·complejidad estructural en una sociedad? ¿Es• áco
table el nivel.de complejidad estructural y funcional· que 
un sistema puede alcamar?' · · · · o· • 

2. ¿Cómo puedeilo incorporatse,~ en términos formales, las 
· discontinuidades de algunos· ácontecimientos dentro ·de' los 
procesos de evol'ucion'· histótic~'biológiea, cuya naturalez~ 
sé considera continua?8· · • · · 

3. Las: relaciones 'acttialeso sóciedad-ai:ilbiente, ¿pueden sél
guir conceptualizándose en termines de dinámica asintótica;. 
mente ec¡uilibrada?11 : · o · ¡, ' 

La reflexión sobre' las' cuestiones anteriores,··eíit:re· tantas 
otras posibles, permite percibir la necesidad de. una ?eriová
ción de ·los m()().elos corri.entes, sobre todo inicialmente en 
lo .que a principias ~pistemológicos ·se refiere. 'Esta revisión 
debiera atender tanto a la dinámiCa esFa<~io-temporal·cotno 
a Ia.s relaciones que se manifiestan entre tres · característicü 
·esenciales: la heterogeneidad. de los co~ponentes (indi'vi~ 
duos); el nivel de organización estructUral; y el grado de 
Complejidad futtciónal del·sistema. ' 'oO 

8 Cf. 1.. Priogogine y G. Nicolis, ''Biologica1 Oroer, Sttucture md Inlita-
bllities," Quart. Rev. Biophysic. 4:107, 1971. . 

r Ibid; M. Cereijido, Orden; Equilibrio y Desequilibrio, 'Editorial Nueve 
Imagen, Méxic:O;' 1978. . · · · · o • • • • 

8 Cf. R. Thom, "Una 'i'eorla Dinámica .•• ", art. cit..· 
& Cf. R. Margalef, Perspectives in 'Eéologit:al Theor¡, The tJniverSity of 

Cbicago Press, 1970; M .. Cereijido, Orden ••• , op. cit.. · · o· 
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' un, .. breve reqordatorio de 1~ intj!J;Telaciones· conocidas pa
ra grupos sociales de menor complejit:J,~d que los. humanos, 
caso de. los. subhomínidos· y su ·medio ambiente por eJemplo, 
II}.uestn. que en. términos globales, la regulación de ·su 
comportamiento se rige bajo los principios de la evolución 
natural, genéticamente ,Cifrados. En ellos, la dinámica en 
qJestión es fundamentalmente el producto de tJI;l· .control 
de c.ir.cuito cerrado d.e · ~po estabW~ador que genera res
puestas adaptativas :o. ~e esquivamiento a las variaciones ex
temas.10 Cpnviei;le mencionar también las muy esporádicas 
mutaciones, que cuando acontecen, actlÍéUl como. componen
tes de un control abierto (sin circuito compensador) del 
compcsrtamiento en el ·animal·.11 . , 
... La eomparación de los proces()~ de regulación descritos 
en 1el párrafo: ant~ior «:;on los que caracterizan ·la dinámica 
poblacional en el hombre, muestra que en este último· el 
siste.ma ha virado s~ €;qntl;~les ~e :reacti.vo-adaptativos, ca
racterís.ticos en an~ales)~bacia f~~~ g¡e regplació:Q cuyos 
!Oles ~n activo-transfonpativos .. S~ lía. postulado que en las 
sociedades humanas la ciencia y la te~ología, -productos 
.creadQS_ por el propio sistema, ~túa,n como circuitos de re
troalimentación positiva, mie~tras que las instituciones so
ciales, como circuitos de retroalimentaciqp. negativa; dicho 
el~ otra w~era: el sistema sociocult:u.~ vigente se ocupa de 
m~tener la e_stabüidad e .invatjancia ·del aon,¡portamiento 
de la población,. -s~~tf!ma · que es contip:uamente perturbado 
por:.: ~as j~novaciQPes . ~endfil;o-tecnológicas.12 •. 

Con respect9 a. las .reJa;ciones entre estabiljflad y coJ;D.ple
jidad ecológicarel .comportamien~Q. ,de los sist~as biosocio
.lógit;os y l()S de o~ especies :gmestran principios de organi
zación también~ diferentes. A·. medida -que Jas interac.ciones 
entre los elementos de UD,: 6COS~tema qu~. no incluye al 
hombre son más complejas (por ejemplo, las cadenas nutri
.ciona.J.,es), la comunidad se muestra más esta;ble; ·madura y 

, 1~. G. Y;m,kelevic;b; "Fo~izadón. , .'', art. cit. ), 1 
11 G. Yailkelevich, "Del Hombre 'Biológico• al Hombre; ·'Social' ", De· 

mogrt.rfia 'Y Economla, HM!l-5!1, El QJ],egio :~e ~éxico. Méldc¡o, 1976. 
1li·~,.;A.M. Taylor, Procesa and Stnu:ture-•• •. , ·op. ·cit., G. ·Yankelevich, 

"Del Hombre • • .'', árt.. dt. . . , . · · 

~1 

-~ 
·1 
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autpsufici_ente; el aumento .del número de ehlaces y caminos 
alternativos de~ interrelación entre las especies 'genera mna 
may()r oportunidad de absorber cambios· ambientales amor,¿ 
tiguándolos o adaptándOse -a· ellos. Por otra parte, la :es
pecialización de actividades entre los integrantes de .· la 
comJ:Inidad contribuye a la constitución de un sistema auto
suficiente, y por lo mismo, razonablemente estable.~.:.';, . 

En contraste .con 1~ anterior,. el-sistema ·humanG'actual 
muestra út\8. diferencia .organizativa esencial: A medida -que 
crece su. complejidad tiende :a manifestar una dinámica ines
table. Este. comportamiento se genera como resultado .del 
incremento-~n extensión e intensidad de las Interrelaciones 
biosociológicas ·al igual que se mencionó para otras especies; 
pero en el caso del hombre, el aumento eil.. complejidad·· ha 
ido aparejado con el surgimiento de una forma exclusiva 
de comunicación: la correspondiente· a la· información sim.; 
bólica;. La posibilidad de intercambiar conocimientQ y pr-O
pagarlo en¡ f()rma ,;rápida y· extensa; permite que. en -ilna 
sociedad humana se logren· organizaciones de muy elevada 
complejidad. · 

En condiciones ordinarias, la información mantiene esta-~ 
ble al sistema .biosocioiógicÓ; sin émbargo, cuando -surge 
algún Cam.bio· importaD.te, par ejemplo una innovaCión cien~ 
tífico-tecnológica con- un . élllto contenido de'. conocimiento; 
ésta puede producir a través de su difusión un· efecto' ~;'cilta.; 
lizadGr'' sobre los componentes individuales de la sociecJad. 
Las accion'es personales, uniformadas en 'un sentido quizá! 
distinto al prevaleciente, cpueden llevar a_ la. inestabilización: 
de la organización general. Una posible -·tonsecue_nda ·de 
estos acontecimientos es que el sistema vire· hacia un nuevo 
régimen dinámico, e incluso. hacia una nueva forma dé 
estructuracióii.14 - · 

· Las diferencias esenciales e-n las forttul8 de r~gulación y 
comunicación del hombre ló"Ubican ya de pór SÍ eh Urill 

r _. ~1 ... 

u &. Margalef, Persf1ectives¡ •• , op. cit; • '·, ; '-
, .f4 ~. R. Tho111. ''Vtta T~rla 1)ittáitlj4a, •rl~Li>P· dt.1 <(7. 'Yankelevicb, 

"'Informici6n versus ComuniC:ación. Implicadone11 para la "P~ucción d!l 
Salud"," Gaceta Médica de México 115,7:.297·300, Méldco ltJ79, 
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eoadición ventajosa con respecto · a otr'as especies.. Sin·· em
barga, d más refinado "grado de libertad~' en él reconocible, 
es su capacidad· "activO:' de transformar ías mencionadas 
estructuras, interrelaciones y dinámica de su sistema~ · 

.. Úiiej.emplo que distingue converlientemente entre lá par
ticipación activa y Ia·:situación 'de predeterminación en la 
regúlación del ·COmportamiento, lo encontramos en los dos 
periodo,<¡_ dinámicos por. los que atraviesa un mismO' sistema: 
I.a. regulación del comportamient:o ontogenético y1 !la rBgüla
ción del sistema en-. su estado maduro. En ambos· ruos se 
originan. ·.nuevas estructuras, pero los ·cambios son totalmen
te ajenos el ~Uno del otro. En er proceSO! de- desattallo onto
genético,: {excluyendo .escasas opci~nes posibles)¡ las leyes 
que~ gbbieman~cl·fenómeno son ·eh esencia de tipo deter~ 
minístico. En la etapa madUFa~ la~ fluctuaciones individuales 
pueden. conducir a}. sistema hacia esttucturá:ciones y ·cambios 
de·.comportamiento. En este último ca8o, a diferencia ;dei 
a,nterl~r. se :orequiere de · ecuadones. estocásticas :ao lineales 
ptra de~oribir apropiadamente' ~os·cambios ocurridos;16 

La discusión anterior introduce, pero no concede aún 
el. crédito que merece, a la·.capacidad transformativa:del 
h!>mbr~. Este no solamente adopta 'ün desempefí.o ·activo an. 
teJ~s va:riacione$ .que -enfrenta, sino que además, realiza-una 
peFll'i.an~·:Pte ~úl!queda .de acciones novedosas y candiciones 
<le tnnformac;ión, aún en ausencia de estímulos, . · 

La :~;egulación del .. eomportamiento de url sistema como 
el d,escrito se organiza alrededor. C:le una combinación de 
drcuitbS de ~ettoalimentación ·negativa y positiva al interior 
del _propio· sisteJila. Los, primeros son los responsables del 
ajuste y c;ompensación de·v.ariaciones indeseables,; como acon
tece en otras especies, y los. segundos son los originadores de 
las fluctuaciones intensas y súbitas, que por sí mismas pue
den , génerar situaciones . novedosas independientes. de. las 
que ~ originan en el ambie~te, : 

El resultado de las propiedades descritas con respecto al 
sistema humano global, es la generación de una dinámica 
de .permanente inestabilid~d,· en la que las propiedades íhi~ 
). . . ' .. . . 

n Cf. R. Thom, "Una Téorla Dinámica ••. ", op. cit. 
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<jalmen.te.~encionadas de equili]?rio, simetría, contiJ!uidad, 
~te., p~erde~ vigencia en la caracterización de su cqmporta-
miento. . . 

Mientras que. la estabilidad constituye la propiedad>carac
~rística y de mayor permanencia en la dinámica de los 
sistemas. asicos .. y de los ·biológicos filogenéticamente ·más 
primitivos qu~ el hombr:e,·se sugiere que el sistema humano 
se disti1,1gue. por su permanente persecución activa de situo,
ciones que generan inestabilidad. Esta ú,ltima ·debe recono
<;erse como el estado característico del sistema biosociológico, 
es decir:, :la inestabilidad ~s la condici6n dinámica de mayor 
probabilidad), que alterna con estados transitorios de tipo 
esl:<}ble., · · .. 
, ·Planteado el fenómeno biosociológico en los términos. su
geridos, .se hace necesario revisar la postulación ;qtú:' ha
bitualmente se. hace acerca de la relación ·entre ciencia, 
tecnología e instituciones socioculturales ya menqonada~ 
Mientras que .las dós primeras se plantean como ~1 •o!igen 
de la activación en· el comportamiento de la ·pob·laci.ón 1y 
las in.stituciones socioculturales como el meca:fiiSIDQ dé. aju&.
t.e,; b~jo-.la postulación hecha en esté· escrito acont~e<:una 
inver-sión de sus· roles. Considerados loS ·recursos en: la: na
turaleza. como finitos y en virtud de la consecuente- necesidad 
de acomodar. a la creciente población en relación eón eJlós, 
la ciencia Y' la tecnología_ deberían ocuparse de vislumbrar 
nuevos métódos de conservación y estabilización de 1á ·eco:.. 
logia global, mienttás que a las institucioneS sociocultu:ráles 
corresponderá la. responsabilidad de educar a los ·individuos 
bajo nuevos valores y nuevas capacidades de inventiva -E:iehti~ 
fico-tecnológica requerida para él acelerado proceso de .<:am-· 
bio. Asimismo, estas. instituciones· deberán ocuparse de· pro-
mover las transformaciones· síquicas que el individUo l'equi~re 
para .contender satisfactoriamente con-la velocidad 'con la que: 
la organización de su sistema se modifica. ·, · '' . 

Como resultado de la discusión mtetior se puéden de
rivar un conjunto de ideas novedosas acerca de las propie
dades espedficas de las'sodedades humanas, áhaliz'adas t!omo
gistemas biosociológicos. Estas poseen un·a · elevada · flex_ih_¡.::. 
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lidad. :y capaQ.dad de adaptación debido a su dinámica de 
acció~. :·y, búsqueda permanente de situaciones novedosas 
que se reflejan como una dinámica inestab·le. Como resul
tado. d.e.,~llo, ~tos sistemas no pueden ser caracterizados, co
mo ~olí~ hacerse, bajo un· modelo estable ni de equilibrio 
dinámico. La estabilidad es sólo un estado transitorio en su 
~o~pOrtmiento, que cuan:do se prolonga puede llegar a 
ser irÚ:versible, correspondiendo en tal caso al estado de 
muerte .J:~jológica y/ o. sociocultural. . 
. Una implicación de las postulaciones contenidas en este 
escrttO ~S ~!.hecho de que la trayectoria futura de un sis
te~a biosQciológico debe, en rigor, considerarse como im
predecible. Su alto grado de prevalencia en la naturaleza 
radica en su capacidad de adoptar formas de organización 
d~ tal .. fl~xibiJidad que le permitan absorber y a~omo<lar 
fut~t:~ eyentos, cualesquiera que sea la forma inesperada 
_en la _que estos se pueden presentar. . 

La capacidad de prevalencia de un sistema del tipo di&
cuticlo, es el resultado de sus acciones; no es posible, "a 
ptiori.':. predecir su futuro con base en los eventos ya co
nocidos,-· tanto por la variabilidad peculiar de su propia 
dinám~ca individual como por las variaciones ambientales 
frect~E;ntem~nte ~o · previsibles o controlables. La capacidad 
de pr~dicción se restringe a la dinámica de procesos muy 
específícos~ los cuales posiblemente por esta razón no han 
podic:lo. ser. englobados bajo principios teóricos generales. 

La ~~ganización social humana es un fenómeno complejo 
resultado de una dinámica evolutiva de asociaciones e inter
acci~nes: ~~ este proceso destacan, como elementos origina
dores¡de .. l~ permanentes fl~ctuacion~, los individuos, qui~ 
nes posee':l ~e~ y propósttos part1culares.16 . Las ley~ de 
reclutamiento,. agrupación y . transformación del comporta
mientq perso,nal. para· generar la organización biosociológica 
<COmo un todo, son aún desconocidas. 

No .~stante lo discutido, el sistema biosociológico. clara-

1il ·c. .. Yank~levich, "Evoiución del Papel del Sexo Fem.enino en la Or
ganizaci6n de la Familia", Gllceta Médica de Méxi«' 114:168-168, Méxia> 
uns. · .. · 
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mente de mayor nivel de organización .y. eficacia en sus res;. 
puestas a las fluctuaciones es el . humano. Su condición de 
inestabilidad casi permanente, consecuencia de ·la· vasta ga
ma de acciones involucradas, le abre múltiples opciones y al
ternativas de estructuración y funcionamiento. Mientras que 
el sistema estable se organiza exclusivamente. alrededor de 
una dinámica inducida, al sistema inestable· se·· agregan pro
cesos, resultado de una dinámica auto geneTada~ 

Para el momento aetual, diversos campos de la física y de 
las matemáticas ya han abordado el tratamiento· dé sistemas 
inestables como el descrito. Es la intención de los siguientes 
párrafos el mostrar, en forma breve, cómo nuestras postu-. 
ladones son compatibles y consistentes· con los hálláZgos 
fudamentales de .la termodinámica de sistemas abiertos. Esta 
disciplina de la física es quiZá. la que ha lográdo extender 
y profundizar más satisfactoriamente su teoría en este sen
tido. Diversos estudios desde el punto de vista energético 
:h.an sido avanzados . para adquirir conocimientos sobre ios 
sistemas que conjugan dinámicas detenninísticas y estocás
ticas no lineales. Una formalización recientemente intrOdu
cida por Prigogine,t' y más ~delante extendida por él mismo 
y otros autores, 18 entre otros, han permitido una amplia dis
cusión de esta nueva problemática. En. estos estudios· el 
detem;linismo y la fluctuación se conciben como absólÚta
mente complementarios e indisociables' en la caracterizacióii 
de la dinámica global de. un sistema de esta natt~:raleia. · 

Dicho sea de paso que la reciente posibilidad de déscribir 
matemáticamente los· sistemas físicos con una dinámica no 
equilibrada ha reiniciado el diálogo eñtre la .física y las 
ciencias humanas.18 Sin embargo, aún prevalecen discusiones 
epistemológicas esenciales que impiden, por el moip.e~to, 

t7 1. Prigogine, "Oider Through Fluctuation~ Self Orgliiüiátion and Soéil!l 
System" en E. Jantsch y C. H. Waddington, EvolutiotOJnd Consciousness; • ·• 
-op. cit., p. 98. . 

18 1. Prigogine y G. Nioolis, .. Biological Order •.• " art. cit., B. C. ~
win, "E$tabilidad :Biológica~·. en C. H. Waddington. liado.. uns Biologlo. 
Te6rico., op. cit. 

te Cf. A.M. Taylor, Proce# and St~ture • •• , op. cit. 
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una transferencia ~recta de los principios teóricos mencio
nados. 

En los sistemas físicos es conocido el hecho de que el in
cremento de entropía se acompaña de una tendencia hacia la 
progresiva desorganización del sistema; en la evolución bio
lógica y la social humana, acontece aparentemente lo <;on
trario; la progresiva estructuración, organización· y aumento 
de la complejidad, cursa con un decremento en la ~tropía 
(considérese por ejemplo el efecto de la división del tra
bajo o el desarrollo ontogenético de un individuo). La, in
consistencia planteada se resuelve cuando · se aborda el es
tudio de sistemas muy complejos desde un punto de vista 
global, aun cuando d propósito sea exclusivamente el co
nocimiento de un aspecto muy concreto.20• La segun<;la ley 
de la termodinámica exige únicamente que en el sistema in 
toto, el valor de la entropía aumente, cualesquiera que sean 
las rela~ones locales establecidas. Es así como los estudioS 
sobre la energética de estructuras disipativas21 han dado ori
gen a lo que se denomina el campo de la termodinámica 
extendida. Los. conocimientos que de ella derivan han. mos
trado que el principio de orden?miento de Bóltzm<\n, e~ cual 
habitualmente permitía <!escribir las Ca.racterfsÜcas de una 
población (molecular pc)r ejemplo) en diferentes est~dos, 
tódos ellos termodinámicamente en equilibrio, no es apli~ 
cable cuando. se ingresa en el campo de estup.io de_ las 
estructuras disipativas; éstas actúan bajo un prindp,io_ de 
organización totalmente diferente ·que ha sido calificado. co
mo "orden a través de fluctuaciones".29 Precisamente estos 
sistemas, como su nombre lo describe, resultan de una ~
plia~ón tal de sus fluctuaciones, que la _inestabilidad por 

20 C'f. M. Cereijido, Orden, Equilibrio y Desequilibrio, op. ciL 
%1 Estructuras disipativas: Denominación de un sistema complejo en el 

campo de la termodinámica, el cual se carac;teriza par un elevado inter
cambio energético con e! ambiente. Es así mismo un sistema con capacidad 
de autoórganización (auto control) espacial y temporal: genera ciclos osci
lantes de enexgia (relojes biológicos por ejemplo) y puede presentar esta
dos estacionarios múltiples (Cf. G. Yankelevich, '_'FQrmalización._ •• ", art. 
ciL). Energéticámente es en este grupo donde quedaría ubicado el estu~o 
de un sistema biosocial. 

211 l. Prigogine, "Order through Fluotuation. • .'', art. cit. 

1' 

1 
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ellos: generada precisa en ocasiones de un cambio estructu
ral,· furidonal, y de las foimas de regul~ón, para que el 
sistema· logre. prevalecer. · · · . 

Cuahdo el principio de Boltzman describe adecuadamente 
la dinámica, las fluctuaciones en el sistema juegan un papel 
subordinado, transitorio. Lo contr.ario acontece en las es
tructüras disipativas; en. ellas las fluctuaciones son las que 
dirigen al sistema hacia una nueva condición promedio. En 
otras ·palabras, en: lugar de que los cambios sean solamente 
un elemento de corrección, se vuelven la propiedad esencial 
que caracteriza la dinámica energética. 
·un sistema termodinámicamente aislado (sin ninguna re

lación con el ambiente), teóricamente concebible en.la físi
Ca., evoiucíoiiarn siempre hacia un desorden mayor. El siste. 
ma abierto · (que intercambia material, ·enei:gía e· infórmación 
con 'el ambiente), debido a stis amplias posibilidades de 
interacción con el exterior, logra bajo ciertas restricciones 
adoptar· estructuraciones diversas que funcionan ajustadas 
a cada nueva condición. En estas organizaciones cimi.plejas, 
energéticamente analizadas, se concibe un uinbral que per
niii:é· dilignosticar' en forma: muy geh:etal el ,posible com
portamiento que tendrá el sistema. Por debajo de este 
umbral, seguirá una dinámica de ;ajuste· a las variaciones 
·que enfr~nta; por encima de él, puede exhibir programas 
de autoorganización y reestructuración. Un sistema complejo 

· puede atr'aVesa.r por diversaS inestabilidadeS: ·d~do lugar a 
configilraciones diferentes; pero siempre mantedrá la pro
ducción de entropía como un mínimo por unidad d.e tiem• 
po.• Este· mero hecho puede explicar la ditecciorialidad 
adop~a por los procesos y el mecanismo de selección dé 
alternativas en la llamada aritoorganüación. 

En un sistema. energético así concebido, las dimensiones 
del mismo constituyen una importante restricción. Si es 
pequ.eño, está casi permanentemente dominado por las con
diciones circtindantes. Para que la capacidad de autoorgani
zación. (paSos autocataliticos, por ejemplo) se manifie~e, el 
sistema debe estar en capacidad de seleccionar entre varias 

u G. Yankelevicb., "Fotmalizáci6n ••• ", art. clt. 
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102 GUILLERMINA Y ANKELEVICH 

opciones de acción; para ello se precisa que las dimensiones 
(nivel· de complejidad) alcancen un nivel particular en el 
que el sistema logra adquirir cierta autonomía con respecto 
al .universo externo. La formación de nuevas especies, la 
modificación de algunas estructuras sociales, la maduración 
de un sistema ecológico, etc., son ejemplos d~ fenómenos, 
que· analizados dentro de la teoría general de sistemas di
námicos o dentro de la termodinámica de sistemas abiertos 
(sistemas disipativos), podrían cumplir con las restricciones 

de dimensión y complejidad funcional mencionada. 
La. frecuente postulación de tipo intuitivo, referente a 

que las sociedades humanas poseen una limitada capacidád 
de integración con respecto a la magnitud del sistema, por 
lo cual cualquier valor que exceda esta capacidad hará que 
su organización se destruya para dar origen a una nueva,24 es 
una concepción que lógicamente se ajusta a los planteamien
tos formales aquí expuéstos. 

Puede considerarse, en principio, que una sociedad huma
na compleja manifiesta las propiedades antes mencionadas. 
En ellas se dan constantemente las condiciones que se han 
descrito como característica& de· un sistema biosociológico que' 
conducen a la condición de inestabilidad; cualquier inven
ción científica o .. tecnológica puede actuar como tal. Sin 
embargo, no es posible aún decidir en qué condiciones estas 
inovaciones afectarán. solamente a un grupo restringido de 
individuos y cuándo alcanzarán .niveles de generalización 
que pudieran culminar en una inestabilización y modifica
ción d.ei sistema. - ' 

La dinámica determinística · -correspondiente a la regu
lación al nivel social- y la dináinica por fluctuaciones -pro
ducto de la regulación del perfil estocástico no lineal que 
muestran las acciones individuales y el acoplamiento entre 
ambos-, son propiedades correspondientes a dos niveles de 
organización dentro de un mismo sistema complejo (nivel 
micro~ópico y macroscópico); ambos son complementarios 
y requeridos para dar plena cuenta de la dinámica global 
de un: :sistema de gran magnitud, de naturaleza compleja 

24 l. Prigogine, "Order through Fluctuation ... ", art. cit. 
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y con una dinámica inestable. Se sugiere que tal es el·caso 
del sistema biosociológico aquí propuesto. 

t. Reflexiones Epistemológicas Acerca de la Dinámica Bio
sociológica. de la. Fecundidad. 

La fecundidad es un fenóm€no biológico caractelistico 
de todo ser viviente y, en muchas es~ies al igual-que .en 
la humana, es un proceso dependiente de la organización 
social del grupo reproductor. . 

El presente trabajo se ocupa fundap¡entalment«:: -de la 
discusión cualitativa del comportamiento reproductivo• en 
el hombre, dado que a. través de este ejemplo ·se· pretende 
ilustrar en forma más concreta los problemas epistemológicos 
que suscita el planteamiento d~ una dinámica biosooológi
ca. Este término, tal como se definió anteriormente, .. com
prende aquellos estudios que conceden el "feiJ.Óm~no hu
mano" una naturaleza mixta, biológica y ·social. y. en 
consecuencia, emplean en el análisis y las ·,explicaciones· de 
tos procesos que acontecen en el.hombre y sus agrupaciones 
un · fudamento teórico procedente de amhas ciencias. men ... 
donadas. · 

Debe aclararse que esta definición es 'radicalmente -dife
rente a la.S propuestas con anterioridad- bajo títulos cercanos 
como la ~'Siociobiología". de Wilson25 .Y sus. epígonos~ para 
los cuales todo fenómeno social de la especie humana· o de 
cualquier. otra, encuentra una explicación suficiente dentro 
del ámbit_o .de la. teoría biológica. Tampoco guarda ninguna 
relación con la conocida "Biología Social"· originaria· de la 
escuela francesa de demografía.20 En ella, algunos· investi'
gadores sugieren que en el estudio de los fenóme11os ·huma
nos deben tomarse en consideración algunos parámetros: bio-

• En este escrito tesJ,llta superfluo distinguir este· término del -de fe~ 
cundidad. Uno. se ronsidera una roilsecuencia ~el otro. .. 

z& E. O. W'J.lson, Sociobiology, The New Synthesis, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1975. 

as Cf. G. Bouthout, Biologie S()ciale; Presses Universitaires. de ~raJ:JF, 
París, 1964. 
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lógiros ·que los· modulan; pero a pesar de ello, persiste la 
posición de que los procesos humanos encuentran su "'esen
cia explicativa dentro del conocimiento de las ciencias so
ci~les. Finalmente debe distinguirse la ~ición epis~emoló- · 
gica presentada en· este escrito, con la del "indfvi~ualismo 
metodológico" ampliamente discutida por Nagel,27 en él 'que 
la dinámica individual es necesaria y suficiente para subs
tandar . el 'origen de los fenómenos poblad.<?nales: . . . . 
· Eií·er presente trabajo se reconoce.la existencia ~el "fe~ 
hómenó humano" como un conjmito de procesos eón 1Jlla 
dinámica de .naturaleza J:>iosociológica. Cada ~iea d~l 'conO
cimiento de las involucradas en el estudio del hómbré' ofrece 
por . sl' misma una visión parcial 'del feiltSineno; UJ1. análisi.s 
"uniaimerisional". La integración teórica. impHCit~inente 
proptiésta.. n.O significa tiunpoco la síntesis, de' resu~tados. en 
estudio~ conducidos independientemente, sirio más bi~ñ con
ceptos. -provenientes de investigaciones o iliscüsiones coriju!t
tas, en el CUrSo de laS cuales han surgido y se han sintefiz~c;lo 
diferen~es 'perspectivas. · · . · . ' 
·. Ef Ienomeho biosociológico se visluínbrit como la· ··•res.ul
tant~t·· de dos veCtores que se genera en. una ... tercera di
mensiÓn''. COn eÚo se sugiere que loo fundamentos ieóticüs 
biosociológicos en su mayor parte están aún por constrUir
se, y que el deSconocimiento presente sobre :la materia in
duye''tiil aspecto fundamerítal, el referente al,i::urs<> tepiporal 
del ·~eso ·de acoplamiento entre ámbüS. a5peci:os qué han 
culm~n:a~ó con el perfiÍ _que ahora manífiest3; ·el' f~Óm~rio. 
Este. ensayo . ptetenge iniciarse COIÍ }a exploraCÍÓfi: cJe. posi
bles cf:átninos de attituláción de li:>s acOntecimientoS 'biosoi:iO
Jógifus .. Se piensa que la adquisición de conoein:l.i'entOs 'sobre 
la dinámica de acoplamiento culminará con :el . esclareci
miento· de la organizaéión de los fenómenos en 51 inismos. 
:u· 'pbsidóii adoptada· en este esctito surge, entre ·otras 

razones, como consecuencia de la reflexión acerca del desa-
--· 1 . . . ·' 

rtollo reciente de un conjunto de :áreas de la ciencia que 
~e alguna. manera, a veces no explícita, .han adoptado una 

,ar E. Magel,. The Structure of Science, Hartourt, Brace· anij Wottd lnc., 
New York, 1961. · · 1 

1 

1 

1 
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DINÁMICA BIOSOCIAL :Y· FECUNDIDAD 105 

posición ·cércanamente biosociológica en sus estudios. EStas 
disciplinas ·han alcanzado en las últimas décadas un acele
rado~ progreso en la organización de su conocimiento; pue
den dtatse, por ejemplo, la teoría lingüística, la teoría sobre 
la: Salud,· la teoría de la comunicación humana, la demo
grafía, ·etc. · 

. La selección de la dinámica de la fecundidad como·. el fe
nómeno hase de la discusión en esté· ensayo, se debe esen
cialmente: al grado de autonomía alcanzado desde tiempo 
atrás :en el área de la demografía. Dentro de esta discipli
na,· 'emanada y mantenida durante ·tiempo prolongado teó
ricamente 'dependiente de las ciencias económicas y so
ciales, se ;ha planteado la: necesidad de identificar a las clá
sicas ' variables demográficas de . fecundidad, mortalidad y 
migración; no como parámetrbs· ·en el estudio de otros. pro
cesos, sino como fenómenos complejos de población que 
justifican un estudio tbtalmente independiente. 

Dentro· de esta línea de pensamiento han surgido algunos 
intentos de· integración, biodemogtáfica ·como· lo muestran 
las novedosas áreáS de demografía genética, demt>grafía. eco
lógica, -~tc.28 En ellas ha pe~istido una tendencia: hacia, lá 
superposición e imbricación de conocimientos y difícilmente 
pudiera decirse que por el momento hayan generado contri
buciones teóricas relevantes. Las investigaciones más :I>ien 
han •, sido orientadas hacia la mediación y el . análisis de aso
ciaciones entre variables procedentes de ambos campos irt· · 
volucrados. · 
· El iniciarse en una empresa como la _planteada en este 

escrito, obliga al investigador comprometido a formarse un 
criterio acerca· de los factores que han sido 1~ causa de las. 
deficiencias observadas en los 'Íntcmtos-- previos, y como con
·secuencia; :a delimitar una trayectoria alternativa que,. cuan
do menos "a priori", aparezca como más prometedora que 
las ya recorridas. . · . 

Es nuestro Criterio que la escasa producción teórica ob
servada en aigunos intentos de investigación interdisciplina. 

· 28 Cf. Iiltemational Unioil for Scientific Study of Pópulatioil Mee~g. 
México, 813 agosto, 1977. · 
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106 GUIILERMINA YANKELEVICH 

ria, y .muy claramente en la biosociológica, se debe en esen
cia a la carencia de lo que se puede denominar como un 
"lenguaje común". Este concepto -se refiere aquí no única
mente a la capacidad de comunicación entre los investiga
dores procedentes de ambas áreas concurrentes, sino también 
a la necesidad de un lenguaje adecuado para la expresión 
de· las nuevas ideas y conceptos que emanan de una expe
riencia de este tipo. Resulta claro que un fenómeno anali
z~do desde un ángulo de mayor amplítud, automáticamente 
es percibido por la mente humana a un nivel de compleji
dad superior. Esta situación hace que sea absolutamente 
necesaria la substitución del lenguaje explicativo habitual 
por uno de mayor nivel de complejidad (metalenguaje).29 

El mero interaccionar de dos disciplinas con su mismo len
guaje conduce, si acaso, a rellenar pequeños huecos· existen
tes en el conOcimiento; pero no puede esperarse contribu
ciones referentes a trayectorias alternativas de pensamientg 
sobre el origen de un fenómeno que conduzcan a la solidi
ficación o la refutación de las ideas esenciales prevalecientes. 

Es por la· razón expresada que en el presente ensayo 
biosociológico se plantea y discute el fenómeno de- la fe
cundidad a través de un lenguaje formal que, a pesar de 
no constituir propiamente un metalenguaje, permite la tra
ducción de los conocimientos procedentes de ambas áteas, la 
biológica y la social, a una forma simbólica no ambigua y 
de estructura más rigurosa que el lenguaje ordinario. El área 
matemática elegida para el propósito es la teoría del control 
no lineal, discipli~a que forma parte de la Teoría General 
de Sistemas Diná.micos.80 

Todo fenómeno demográfico, esto es, poblacional, mues
tra una dinámica que depende tanto de la forma en que se 
organizan los elementos participantes (individuos) como de 

29 Cf. R. L. Ackoff, "Towards a System of System Concepts", en Mana
gement Science, 17;11:88"90, 1971; H. H. Patee, "El Problema de la Jerar
quía Biológica", en C. H. Waddington, Hada una Biologla Tedrica, op. 
cit., pp. 581-555. 

so Un tratamiento general y de nivel apropiado sobre la teoría mencio
nada, puede encontrarse o!n R. J. Richards, An· lntr'oduttion to Dynamics 
and Control, Longman Group Ltd, Londres, 1979. 
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las leyes de organización del conjunto establecido. (comu
nidad) . Estos dos niveles de organización se denotarán en 
lo sucesivo como macroscópico (el correspondiente a la p<r 
blación in toto) y microscópico (el referente a· laS persónas 
que la forman).··El comportamiento reproductivo de lapo
blación se considera dependiente de los procesos de. regula
ción, • tanto aquellos que organizan cada nivel mencionado, 
como los que se encargan del proceso' de integración entre 
ambos. El conjunto total así organizado genera la dinámica 
global que el fenómeno manifiesta al observador. 

El estudio de una estructura de control implica la nece
saria identificación, inicialmente cualitativa, tanto de la fun
ción que ha de considerarse la controlada, como la· de la 
variable que el controlador pretenderá optimizar o ajustar 
en el esquema de regulación.81 

Dentro de las variables clásicamente discutidas como las 
optimizadas en los procesos de control, en particular dentro 
de las ciencias biológicas,. pueden mencionarse las siguien
tes: optimización energética; de la prevalencia individual o 
grupal; de la existencia autónoma (autocontrolada); de la 
toma de decisiones y acciones; de la estabiHdad; etc.aa 

En el caso de la fecundidad,· contemplada como un fenó
meno biosociológico, podría generarse utta discusión · muy 
controversia! acerca de cuál sería la variable que debiera 
seleccionarse como la optimizada. Esta situación ante el pro
blema no es de ninguna manera novedosa; los sesgos ideoló
gicos y emotivos, e incluso la formación académica de cada 
investigador, pueden ser motivo de cargas...importantes en la 
selección. Esta decisión, en sí misma, representa uri aspecto 
epistemológico a discutir cuando un conjunto de investiga
dores pretenden iniciarse en un estudio pluridisciplinario 
novedoso. · 

• Aun cuando los términos de regulación y control no son equivalentes 
en la teoría, el nivel de generalidades de la discusión permite usarlos .in· 
distintamente. . 

a1 Cf. G. Yaokelevich, "Formalización .•. ", art. cit., J. H. Milsum, Biolo· 
giOAl Contrnl System A.nalysis, McGraw-Hill, 1966. 

aa Como ejemplos puede leerse G. YaokeleVich, "La Igualdad como Cues· 
tión Biosocial", Naturale14 8:228-234, 1977, además de los ensayos ya citados 
de la propia autora. 
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En· este ·ensayo sobre dinámica biosociológica de la fecun
didad se plantea que los procesos de regúlación involucra
dos pretenden optimizar la prevalencia individilal o grupal 
dt la población; esto es, que las decisiones rt:!produ'ctivas de 
las perronas o los grupos están orientadas hacia el logro 
de la sobrevivencia individual (o familiar) o la del grupo en 
cüestión. · 

Es pertinente hacer una ·disgresión en este punto para 
insistir en que pudiera cambiarse el factor de optimización 
sin alterar por ello el procedimiento teóric~metodológico 
sugerido. Pudieran incluso utilizarse variables diversas y com
parar los resultados obtenidos en cada' caso. Esta indepen
dización del compromiso ideológico del metodológico, aun
que'no muy frecuente en el área de las ciencias sociales,33 ha 
sido un procedimiento muy fructífero en la5 disciplinas per
tenecientes a la ciencia natural.s• 

Consideramos que el problema discUtido en la adquisición 
de conocimientos no es irreductible,· como frecuentemente 
se sugieré en los estudios acerca de las sociedades humanas. 
La comparación de los resultados obtenidós al colocarse en 
una investigación · en posiéiones total~ente · opuestas, im
plica la permanente posibilidad de contrastación de ideas 
en la discusión Y .. culminación con conclusiones probable
mente más sólidas que las que ofrece un camino con atadu
ras previas. La "reducción ál absurdo", la extrapolación a 
·~iempos infinitos", el estudio de sistemas en "condiciones 
ideales", entre muchas otras "técnicaS" ~mpleadas · en la 
física, son ejemplos de procedimientos muy fructíferos en 
la ciencia natural, que han sido utilizados con plena con
ciencia de sus restricciones y del papel que desempeñan 
en la investigación .. 

El paréntesis precedente pudiera generar desconcierto en 
el lector; de hecho la posición adoptada en nuestro ensayo 
no debe mirarse como rigurosainente epistemológica, sino 
también de tipo heurístico. Es nuestro parecer q-be ambos 

as Cf. A. Swingewood, El Mito de ·la ·cultura de Masas, Premia Editora, 
1979. 

a• Cf. M. Cereijido, Orden ••• , op. cit. 
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componentes del pensamiento científico son importantes y 
es deseable que se traten simultáneamente cuando se trata 
de una disciplina incipiente. 

Se postula como propiedad esencial de los fenómenos bio
sociológicos el de caracterizarse por una dinámica inestable 
y de· organización a través de fluctuaciones; ello Iio limita 
la posibilidad de coexistencia .en el funcionamiento del sis
tema de procesos estab~es. El propio fenómeno analizado y 
calificado de .. inestable puede mostrar lapsos de .estabilidad 
pero con una baja probabilidad, lo cual hace que este últi
mo tipo de comportamiento figure solamente como transi
torio en la dinámica global. La historia de la población 
humana en el aspecto demográfico está cargada. de ejemplos 
en los que puede identificarse la condición descrita. Sola
mente durante lapsos cortos la magnitud y estructura de la 
población .Parece ajustarse en forma equilib.rada con la or
ganización gru~. Las epidemias, guerras, insuficiencia de 
recursos alimentarios, poblaciones envejecidas o básicamente 
jóvenes, excedente de población femen~na, etc., son obvia 
ilustración de una dinámica inestable persistente, geneTal
mente resultante de las acciones de la propia población. 

La comprensión. del origen de una ,condición de inesta
bilidad se simplifica si se revisan de inicio las ~ibles es
trategias para alcanzar la condición de estabilidad en un 
sistema. 35 A continuación mencionam,os algunas de ellas: 

l. Estrategias consideradas de tipo ingeni'eril iderl.Üficables 
en sistemas biológicos:118 

a) Compensación de disturbios externos: am6rtiguación 
(regulación de la natalidad por ejemplo). 

b) Organización jerárqúica que conduce a la estabilidad 
(grupos religiosos o sociales; que establecen ~n ideal o 

as Cf. B. C. Goodwin, "Estabilidad Biológica", art. cit.; M. .CereiHdo, 
Qrden . .• , op. Cit. · · . · · 

:as· Cf. R. J. Riehardil, An. lnttoduct.ion . •. , op. cit.; J: Ne~te, G. Y~~~. 
kelevich y J. Soberón, Juegos Ecológicos y ·Epidemiol6gicos, FOCCAVI~ 
CONACyT, México, 1~6 •. 
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no GUILLERMINA YANKELEVICH . 

norma de comportamiento reproductivo como número 
de hijos, edad de ingreso al matrimonio, etc.). 

e) Variación en los niveles de acoplamiento de los subsis
temas o elementos entre sí: laxo, estrecho o mixto 
(grado de influencia familiar, tipo de familia, etc.). 

dl) Variación en los niveles de comunicación entre jerar
. · quías: laxo, estrecho o Inixto (flujo· de conocimiento 

tecnológico, científico o cultural entre los diversos ni
veles de la estrUctura gubernamental o dentro de los 
distintos grupos existentes en la propia población). 

11. Estrategias consideradas como naturales debido a que 
son resultantes de la organización ecológica en un sis-
tema.137 · 

a) Ajuste a través de la adopción de diferentes formas de 
comportamiento de decisión individual: a plazo corto 
{migración, divorcio, etc.). 

b). Habituación, fenómeno que implica un cambio de com
portamiento mediado por· una alteración o respuesta 
de tipo fisiológico también a nivel individual, y que 
acontece a plazo corto (ajuste de diversos parámetros 
síquicos a la vida hacinada; inhibición de la ovulación, 
etc.). · 

e) Adaptación ecológica·: ·básicamente acontece a nivel 
individual y en ocasiones a plazo largo (ajuste organís
mico al consumo de alimentos novedosos, climas varia-
bles, etc.). _ · 

d) Selección natural. Estrategia esencialmente organizada., 
au.nque no. en forma exclusiva, alrededor del compor
tamiento individual a plazo evolutivo (capacidad psi
cogenética de sobrevivencia y perpetuación en condi
ciones hostiles; cambios anatómicos generados en am
bientes novedosos, etc.). 

Del desglósamiento anterior, los dos grupos de estrategias 
descritas pueden hacerse corresponder, en esencia, a los ni-

BT J. Negrete, G. Yankelevicb y J. Soberón, }uttgos • •• , op. cit. 
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veles macroscópico y microscópico de organización. ya men
cionados. Puede inferirse además que las estrategias de re
gulación organizativa al nivel macroscópico manifiestan una 
dinámica de control tendiente a la estabilización; las de re
gulación del nivel microscópico trabajan con base en las 
fluctuaciones individuales de comportamiento que en su 
conjunto generan una dinámica habitualmente inestable. 

Pudiera proponerse entonces, que en una. organización de 
regulación de la fecundidad construidá alrededor de la op
timización de la prevalencia individual yfo grupal, la diná
mica individual puede representarse como la ortoacción del 
sistema de control y la dinámica poblacional como cum
pliendo la función de retroacción. El modelo biosociológico 
de control del comportamiento reproductivo estará- repre
sentado por el circuito global' y acoplado. ' 

El compOrtamiento individual, cuya variabilidad en con
junto puede describirse de acuerdo con lo antes dicho como 
de tipo estocástico no lineal (estocástico; debido a las pro
piedades psicofisiológicas person~les; no lineal, como _resul
tado de la interferencia en las decisiones individuales de la 
parentela, amistades, in&tituciones, etc.), obedece primor
dialmente a principios de regulación biológica (adaptación, 
habituación, interacciones ecológicas, etc.). La regulación de 
la dinámica grupal se explica más bien bajo principios 
procedentes de la teoría social, y quedaría adecuadamente 
representado como un proceso determinístico (que sigue una 
ley analizable a través de los cambios de norma). 

En resumen, el perfil de la curva de distribución del 
comportamiento reproductivo (N fecundidad) de una po
blación, sería el resultado de los procesos de regulación 
involucrados tanto al interior de cada una de -las dos jerar
quías de organización .participa.Íttes, como del acoplamiento 
de ambas. El nivel indiyidual genera fluctuaciones produc
to de la variabilidad en las decisiones personales (familia
res), y el nivel grupal se desenvuelve a través de los ele
mentos normativos sociales e interacciona con el primero en 
forma paramétrica. 
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Parece conveniente en este punto evocar una aseveración 
hecha en la primera sección: una estructura organizada al
rededor de un sistema de control de estabilidad gener.a una 
población· adatptada (ajustada); esto es, aquella 'que tiende 
permanentemente al equilibrio, encontrándose sólo en forma 
transitoria en situaciones de inestabilidad (poblaciones ani
males). Por el contrario, un sistema organizado alrededor 
de un. control de inestabilidad genera una población adafr 
table (activamente fluctuante), en la que la característica 
sobresaliente es la condición de inestabilidad, siendo el equi
librio sólo un. estado transitorio (población hu~na). . ' . . 
, Un _sistema cuyo comportamiento es el resultado del aco.

plamiento de un proceso determinístico y otro estocástico 
(no lineal), posee una amplia capaci~ad para enfreq.ta,r casi 

cualquier variación ambiental que se presente, por noy~qos;,t 
o crítica. q~e .parez~a .. Su propiedad de inestabili~dad no splo 
prC>fede ~~ su r~puesta a los cambios ambiental e~,_ sino q~e 
e.s umi condición básicamente autogenerada que mantiene 
una "alerta peimanente en el sistema" y múltiples opciones 
en su comportamiento. 

El -niodelo bio8ociol6gi.Co ~mi· una dinámica formal ~ixta, 
conio el aquí presentado, rescata los principios que gobier
nan la variabili~d en el comportamiento individual, casi 
olvidadas tanto por la biología' como por las cienciaS s0-
ciales.98 En el primer caso, debido al descubrimiento de los 
patrones genéticos del comportamiento, y en el segundo 
caso romo resultado del gran énfaSis que se hace en 105 
principios del comportamiento· social. 

Este· ensayo teórico g~neral constituye una discusión' so
bre el comportamiento reproductivo humano y de algrinas 
restricciones epistemológicas .cuya . discusión es indispensa
ble ·para el ingreso en un análisis más concreto (biosocio
lógtco) del fenómeno. Se ·sugiere que este último es el 
resultado· de la regulación acoplada de dos procesos dinámí
camente diferentes que acontecen en dos niveles jerárqui-

as ci. J. Maroyama, "Toward Cultural Syinbiosis", en E. Jantsch y C; H. 
Waddington, Évolutirm and Comcioumess . .. , op. cit. 
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cos: 39 uno "microscópico" cuyos fundamentos teóricos ex
plicativos se encuentran básicamente en el área de las 
ciencias biológicas y otro "macroscópico" de cuya dinámica 
dan cuenta~ fundamentalmente, las ciencias sociales. 

a9 Una discusión rfguroaa sobre controles jerarquilados en aistemas bio
lógicos se puede encontrar en los trabajos citados de H. H. Pat.tee y M. 
Cereijid.o. 
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cos: 39 uno "microscópico" cuyos fundamentos teóricos ex
plicativos se encuentran básicamente en el área de las 
ciencias biológicas y otro "macroscópico" de cuya dinámica 
dan cuenta, fundamentalmente, las ciencias sociales. 
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INTERCAMBIO ECOLóGICO E INTERCAMBIO 
ECONóMICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

PRIMARIO 

Víctor Manuel ToLEDO 

Introducción 

Los intercambios materiales que realizan los hombres han 
venido siendo estudiados des<;le ángulos distintOs por dos 
disciplinas: la ecología y la economía. Mientras que la ecO
logía realiza el estudio de los intercambios considerando al 
hombre como una especie biológica, es decir, formando parte 
de la naturaleza, la economía lo háce sobre el reconoci
miento implícito de que el hombre es un ente social, un 
elemento que forma parte de la sociedad. Así, la ecología 
centra su interés sobre los intercambios materiales que los 
hombres realizan con otras especies y f o con el medio abió
tico, mientras que la economía lo hace sobre aquellos inter
cambios que los hombres realizan entre ellos mismos, más 
allá de la esfera de lo biológico. Dado qu"e cada una reco
noce a los hombres como elementos de conjuntos o sistemas 
diferentes (Fig: 1), cada una de estas disciplinas aborda el 
fenómeno del intercambio material desde dimensiones dis
tintas. Sin embargo ambos aspectos del intercambio material 
humano q"~Je a la luz de estos enfoques aparecen como se
parados, se hallan indisolublemente ligados el uno con el 
otro en el plano concreto del proceso por el cual los hom
bres producen y reproducen sus condiciones materiales. Vi
sualizada en la historia, tal conjunción es más tangible en 
aquellas .sociedades con fncipiente desarrollo de sus fuerzas 
productiv~ y es menos visible, aunque no inexistente, bajo 
las condiciones de las modernas sociedades de naturaleza 
industrial. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



116 

• ,j 

,_ .. ! 

¡ ., 

,• 
' .... ~ -

viCTOR. M, TOLEDO 

\ ' 

NRTURALEZA 
),, ,, ,, J· .r , 7\' " ' &sP.COAS 

;,; \ . ·_./· ' 
.:1¡. 

;".r. 

·,·, 

_.¡ ·' 
,·--r· 

T·• ¡ .. , 

\ ES!"iiCJ¡;¡¡S' 
' \\ r ; ~ ~ •• 1 

·' 

1'' . 

) ... 
,, ~ 

[n¿té..,..;...,¡,.-0 
. e.~C::mtl~o 

'-;..~.·. 

-·.l 

; i 

: 1 

'1 

1! 
'1 

1 

, 
'' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



INTERCAMBIO ECOLÓGICO Y ECONÓMICO 117 

Naturaleza y Sociedad; Ecología y Economía 

··Durante la' última d~cada, el iiÍterés por generar un cüer-· 
po 'de conocimientos que incluya los proceSos 'eco16gicos y 
los pr&esos económicos bajo una sola teoría~ ha' adquirido 
una importancia inusitada. El enoiine · desarróllo teórico y 
metodológico alcanzado por la ecología .. junto con la apli
cación de sus hallazgos· realizada prind prumente por etnó
logos y antropólogos económicos en el estudio de las llama
das "sociedades primitivas", aunado· a la agudizacipJ1 de la 
crisis medio ambiental (contaminación creciente y escasez 
de recursos energéticos) que ha venido afectando de man~ra 
notable a .. lás sociedades.industriales, ha hecho aparecer como 
tarea impostergable ell~ una comprensión ionjunta d~ 
los fenómenos ecológicos y los fenómenos económicos. 

El panorama que existe es, sin embargo, , enorm.ementé 
d~entador. Lá mayor parte de la abun~nte lit~túra que 
actualmente existe sobre el tema se caracteriza por su con, 
fusión de conceptos, ·¡a itnprecisión de su objeto ~e estudio; 
lo extremo de sus geneializacio:Qes y abstracqories; su reite. 
rado reduccionismo y su ~os semántico· y ~etodológico. Por 
un lado, la ecología -como u~a rama de las ciencias bioló
gicas-:- ha ·sido incapaz. de integrar correctamente los fenó
menOs económicos a su ,propia teoría y, q bien los ha negado,. 
o bien loS ha red:licid(> l;'epetidamente a simples iiuercambios 
de energía. Tal es el · caso de ,.las defin~ciones producidas 
por la mayor parte de los llamados ecólogos humanos (e.g. 
P. R. Ehrlich, G. Hardin, P. Vieira Da Silva) . Ya Enzens
berger al hacer la crítica de la ecología humana. de Norte· 
américa señalaba: 

, Mientras la ecología se limitó a ser parte de la biología 
estuvo siempre atenta a la relación dialéctica entre la parte 
y el todo; sin querer investigar toda la vida sobx:e el planeta 
se entendía como una ciencia de las interdependencias . 
.... .Sin embargo, la ecología humana perdió está. capacidad 
de difer~nciacióq (que caracterizó a ·sus fundadores) ·cuando 
amplió los objetivos de su investigación con pretensiones he
gemónicas y un sincretismo en el método. Después de. todo· 
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su tendencia· a las globalizaciones precipitadas significa ca
pitular ante la cantidad ! la complejidad de los probl~as 
por ella pl@teados. . . . .. En el caso del hombre la mecba
ción entre ei todo y la parte, entre el subsistema y el sistema 
total, no puede esclarecerse con .los . medios de la biología: 
esta mediación es social, da una ·explicación precisa de una 
elaborada teoría soci~.l y, por lo menos, de ciertos supuestos 
básiCos ·sobre el' proceso histórico .. 1 1

' . 

. . Aunque si~:oados en un plano de mucho m~yor seriedad, 
los anttópólogos seguidores de la ecología cultural de J. 
Steward (por ej~mplo A. P. Vayda, R. Rappaport, R. B. 
Lee,; E: Wolf, A: Palerm, W. T. Sanders, etc.) no han ido 
mucho más lejos .Y han permanecido cautivos del en~to 
reduccionista al confundir la estrUctura de la sociedad con 
la tecnología y el intercambio energético, las relaciones so
ciales de producción con el comportamiento, y la hiSiori¡~ 
con' la adaptación.2 Como contraparte, ninguna de las más 
importantes corrientes de la economía contemporánea ha 
logxido una integración acabada de los procesos naturales 
a su cuerpo teónco. La corriente neoclásica, por ejemplo, 
habituada 'a reducir sus análisis a '~Ía economía del mercado 
y a dejar a la "naturaleza" fuera del proceso productivo o 
del' circuito económico, se ha limitado a "internalizar las 
nuevas externalidades" surgidas por el mal uso de los re
cursOs o la creciente contaminación utilizando. el análisis de 
costo-beneficio.11 Particularmente ilustrativo en este sentido 

1 H. M. Enzensberger, ··contribución a .la CrltiC4 de la Ecologla Politica, 
Editorial Anagrama, Bartelona, 1974, p. 9. 

2 Véase una critica a esta escuela en M. Godelier, Economia,1etichismo 
y Religión en las Sociedades Primitivas, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 139· 
147, y en C. Garda-Mora, "El Enfoque Sociocultural en Antropología Eco
lógica, 'Critica Metodológica", .Cuadernos de la Casá Chata, No. 3, CISINAH 
México, 1977. 

1! Cf. A. V. Knesse, R. lJ. Ayres y R. C. D'Arge, Economics and the 
Environment-Ressources for the Futt+re, Washington, D. C., 1970; G. Garr
ey, Energy, Ecology, Economy, Norton and Company inc., 1972; R. Dorf
man y N. S. Dorfman, Eéonomics of the Environment, Norton and Com
pany Inc., 19'72: así como la critica a esta corriente en P. Gutman, "Medio 
Ambiente y Planeamiento Regional", Revista InternáciO?UJl de Planificación, 
Nó; 44, 1977, pp. 41-87. 
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son los trabajos recientes de Odum~ y Dohan, 5 en los cuales 
se hace patente la imposibilidad de la economía de mercado 
de incluir a la "naturaleza" (los ecosistemas naturales) en 
sus análisis. . 

U na situación similar ha tenido lugar entre los econo
mistas del desarrollo para quienes la "naturaleza". ¡ha en
trado como una variable más -bastante difícil de precisar 
por cierto- en un esquema de planificación que casi siem
pre es abstracto y globalizador, 6 en tanto que dentro del 
marxismo ha habido un reiterado soslayamiento de .}o que 
en su propia terminología se denomina "la articulación de 
los hombres con la naturaleza", no obstante su fundament~ 
importancia dentro de todo el pen~amiento teórico de 
Marx, 1 y su !nclusión cada vez más frecuente en los análisis 
de los antropólogos económicos de orientación mantista de 
Francia (Godelier, Meillassoux, Terray, etc.) y otros pa.ise~ 
(Sahlins). 

Ecosistemas. y Modos de Prod·ucción; una Perspectiva; 
Teórica y Metodológica. 

El presente ensayo intenta introducirse a la problemática 
de la articulación de los procesos ecológicos y económicos 
reconociendo que es el análisis del proces.o del ·trabajo (la 
producción material) una vía adecuada para comprender 
las relaciones entre lo natural y lo económico. Tal abordaje
parte de la concepción original de Marx sobre la doble na
turaleza del proceso productivo (como fenómeno natural y 
como fenómeno económico)8 y de su ~esarrollo a la luz .de-

~ H. T. Odum, "Energy, Value and M!>ney", en Ha:ll y Day Editores, 
Ecosystem Modelling in Theory and· Practice, John Wiley and Sons, 1977. 

6 M. R. Dohan, "Economic Values and Natural Ecosystems", en Ecosystem 
Moáelling . .. , op. cit. 

e Cf. R. G. Wilkinson, Pwerty and Prowess:- an Ecological Model of 
Economic Development, London, 197~: l. Sachs, "MediQ Ambiente y Des-
arrollo", en EC'011omla Polltica, No. 41, México, 19'74, pp. 7-30. Para una'l. 
revisión crítica del llamado ecodesarrollo, E. Leff, "Falacias y Aciertos deH 
Ecodesarrollo", en Comercio Exterior, Vol. XXVIII, No; 3, México, 1978._ 

1 éf. A. Schmidt, El Concepto de Naturaler.a en Marx, Siglo XXI Edi
tores, México, 1976. 

s lbid. Cap. ~. 
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¡::. 

i~ más relevantes avances de la teoría ecológiCa contemP?" 
Tánea. De está. fornia, se reconoce en loo concepto~ ~e e'co_~ 
sistema y de modo ·de prodttC,ción dós entidades de_' enonne 
valor téórico y metodológico. . . . 

Los EcosiStemas 

,Aun cuando sean definidos explídtame~tt~ •. · nixigl.mo .d~. 
los térininos • utilizados corrientemente -ambiente~ medio 
ambiente, medi~ natural, contorno ecológico, paisaje natu~ 
ral, microambiente, piso ecológico, biósfera, recurso ·natural, 
etc.---- logran definir con precisión el mundo de lo natural y, 
por lo contrario, al ignorar el concepto de ecosi~tema9 niegan 
tanto la ·existencia de la ecología cotílo ciencia, como. ·su 
principal contribución teorica repre~ntada en la postulación 
de este concepto. En efecto, la contribución ~ndamental de 
la ecología ha sido la de revelar que la naturaleza no se pre
senta a los hombres como una ~atriz uniforme sino como 
un conjrirtto de totalidades~ de todos articulados, y que estas 
unidades-totalidades son c;apaces de automantenerse o auto
rregularse (es decir de reproducirse), de seguir ciertas leyes, 
y de. ser: tipificadas d~ acuerdo a ciertos parámetros (diver
sidad, biomasa, _productivida_d, ··etc.). Es esta revelación la 
que hace de 1a ecología_rma "Ciencia sintética"; en la que 
han .confluido a través del concepto de ecosistema,. Jos cono
Cimientos acumulados por numerosas disciplinas como la 
edafologta, la botánica, la zoología, la geología, la clima
tologf.a, etc. 

El concepto de ecosistema permite entonces abordar ·al 
mundo natural -concebidb éste como el sustrato o ,la fuente 
de. tod~ ·proceso productiv~ como 'una entidad_ en que los 

9 Aunqué el términc:> es de reciente introducción (Tansley en 1935), y 
la idea 'de la. existencia de unidades en la naturaleza está presente (expre
sada en el lenguaje) ~ prácticamente todas las cultura!! del mundo (Ma
jotr, 1969), el concepto aparece de manera formal en los escritos de los 
naturalistas del siglo XIX'· (Haeckel¡ Humboldt, Moleschot, Mobius). Es 
interesante seiíala.r la. pOiftlilaoió~ 'y el desárrollo ·qué tuvo lugar paralela
mente dentro de la esatela soviética de eoologfa (Sukachev _y coiaboradores) 
de este mismo ooncepto, bajo el término de biogeoceno.sis. · · 

J 
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medios de producción no_ son ya las piezas o los elementos 
aislados de· la naturaleza (por .ejemplo plantas, animales, 
sueJos, minerales, etc.) sino ciertos conjuntos (unidades
totalidades) articulados de aquellos. En efecto, a. pesar de_ 
que en la naturaleza todas la'i especies de animalt!S, de ve
getales y microorganismos que existen se encuentran directa 
o indirectamente interconectados a través de una compleja 
red energética, es posibl-e reconocer y caracterizar conjun~os 
discretos de ellos. De este modo, a lá supuesta continuidad 
de la naturaleza (o de la biósfera) puede oponerse una dis
continuidad fisionómica o morfológica. Estas discontinuida
des no· son -sino unidades tipificadas por lo común a par
tir de ·las especies de plantas (los diferentes tipos de 
vegetaeión) y reconocidas por los ecólogos como ecosistemas. 
So~ por lo tanto los ecosistemas las últimas unidades articu
ladas de organismos en que puede ser dividida la naturaleza, 
y ellos incluyen, dentro de un todo organizado, tanto a las 
especies de organismos como a los elementos ñsicos, quími
cos y geológicos del ambiente. La ecología; co como le llamó 
Margaleft0 la "biología de los ecosistemas", se ha encargado 
de demostrar cómo estás unidades naturales son capaces de 
autorregülar5e y de permanecer en un equilibrio -dinámico 
o en un "estado estable" (es decir de reproducirse por sí 
mismo_s) y, en el caso de ser #ectados por algún fenqmeno 
natural o artificial, de regenerarse mediante un proceso co
nocido como sucesión ecológica. Además, puesto que es un 
producto tanto de la evolución particular de cada una de 
las especies de organismos que lo componen, como· de los 
factores abióticos con los que interactúan e-sas especies; todo 
ecosistema constituye también una· entidad situada en cierto 
"momento" de la historia natural, es decir, son entidades 
fundamentálmente históricas. Fínalmente, puesto que todo 
ecosistema ocupa un espacio y tiene por lo tanto una posi
ción sobre la superficie de la tierra, los hombres agrupados 
en sociedad se enfrentan entonces a la tarea de apropiarse 

10 R. Margalef, Perspectives in EccJiogical Theory, Chicago Univetsity 
Press, Chicago, 1968. 
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uno o varios-- ecosistemas, cada uno de los cuales . Px'esenta 
características que lo distinguen y lo ubican históricamente. 

Los Modos de Producción 

Así como los ecólogos logran distinguir e identificar en 
la naturaleza su objeto teórico -el ecosistema- a partir de la 
observación de las interrelaciones materiales (expresadas en 
intercambios de energía) que las especies (entidades mate
riáles) establecen entre ellas y con su entorno físico, así 
también es posible identificitr en el mundo aparentemente 
intangible de lo social un objeto teórico preciso -el modo 
de producción- a partir del análisis. de las relaciones maté
riales que se establecen entre los hombres durante la apro
piación que hacen de la naturaleza, es decir, a partir del 
análisis de la estruCtura económica: 

"El conjunto de relaciones de los agentes de la producción 
entre ellos y con la naturaleza ... con!ltituyen precisamente la 
sociedad bajo el aspecto de su estructura económica".11 

"Ahora bien, esta unidad, que en un sentido aparece como 
la forma particular de la propiedad, tiene su realidad viva 
en un modo de producción específico, y este modo aparece 
igualmente coino las relaciones de unos individuos con otros 
,Y tomo su conducta especifica diaria respecto a la natura
leza".u 

Ha sido la economía política o la ciencia de los modos 
de producción como le ha llamado Dowidar, 18 la encar
gada de desarrollár -no sin dificultades- este concepto su
gerido ~ Marx en el siglo pasado, a partir del cual es 
posible reconocer las diversas configuraciones que a lo largo 
de la historia van tomando las estructuras económicas, las 
que al enfrentarse, combinarse, o articularse, van dando 

. 11 K. Marx, El Caplúd, Vol. 1, Tomo 1, Siglo XXI Editores, México, 
l!Y75, p. 758. 

tll K.. Marx, Forma, que Preceden a la ProduCción Capitalista, Cuader
nos del Pasado y Presente, Córdob~, Argentina, 1971, p. 74. 

t-a M. H. Dowidar, L "Economie Politique, Une Science Socitde, F. Mas
pero, París, 1978. 

.. 
i 
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lugar a conjuntos sociales o formaciones económicas diver
sas. Fossaert14 caracteriza todo modo de producción: 

..... como ·una relación dual entre los propietarios de·, los 
medios de producción y los trabajadores que ponen en acción 
esos medios. Relación dual, es decir desdobláda en dos·:as-. 
pectos dialétticamente ligados: de una parte, una relación de 
propiedad que determina tanto las :modalidades según lás 
cuales los medios de producción pueden ser puestos en acción 
como el destino f!Ue debe tener lo producido; de la otra,_ una 
relación de apropiación real, es decir una relación de pro
ducción, que asegura la transformación de los objetos n~tu
rales para satisfacer las necesidades de ·los hombres agrupados 
en sociedad. En suma: una relación de p.,.opiedad y una tela
ción de producción. Relaciones que articulan a dos categorías 
generalmente distintas de actores: el trabajador, es decir, la 
categoría general de hombres proporcionando la fuerza de 
trabajo por la cual los D).edios de producción son puestos 
en acción; y el no-trabajador, es decir la categoría general de 
aquellos que se apropian el excedente Y. que, para poder ha
cerlo, o bien deben ser los propietarios de los medios de pro
ducción, o bien deben situarse como beneficiarios de la re
distribución del producto social. Y en fin, en el centro del 
sistema, los objetos naturales más o menos ~ansformados por 
un trabajo anterior, objetos. que por lo común se identifican 
como los medios de producción aun cuando ·ellos no sean 
más que envoltura material". 

Las dos Formas de Apropiación de los Ecosistemas 

••Toda producción -dice Marx-15 es apropiación de la 
naturaleza por los individuos dentro y mediante una deter
minada forma de sociedad". Desqe el punto de vista ecoló
gico esta apropiación de la naturaleza/6 es decir de los 

14 R. Fossaert, La Société, Tome 2, Les Stmctures iltonomiques, :tditions 
du Seuil, París 1977, p. 29. 

u K. Marx, Contríbucí6n a la Critica de la Economla Polltíca, Edito
rial Comunicación, Madrid, 1970, p. 28. 

1& Más que los de .aprovechamiento, utilización, explotación o manejo, 
el término apropiación resulta el más adecuado porque no califica de 
antemano la acción qúe ejercen los hombres sobre la l'laturaleza. 
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ecosistemas concebidos ya como los medios de producción, 
puede tomar. alguna de las dos formasi;iguientes: l. Cuando, 
a través del proceso· del trabajo, los ecosistemas que se apro
pian sólo.se ·alteran, se desequilibraD. o se modifican parcial 
o temporalmente pero no se dese~trnctüran, como sucede 
durante la caza, la peséa, la recolección y la extracción (de 
e8pecies, suelos, _minerales, etc.); y 2. Cuando, por el cont~a
rio, . en su apropiación la unidad productiva desestructura 
el ecosistema y en su lugar introduce un "artificio ecoló'gi
co" 6 un ~osistema artificial formado de especies previa
mente domesticadas . (o en vías de domesticación) como su
ce,4e durante la agricultura, la ganad,ería, la horticultura, la 
aéuacultura, t;ltc. De acuerdo con Marx en el primer caso 
la natunt,leza opera como un obje.to de tf'abajo y en el se
guJJ.do ~como .un medio de tf'abajo: 

"La :tierra (la cual·' económicamente hablando, incluye 
también el agua), en el estado originarle) en que proporciona 
al hombre víveres, ·medios de subsistencia ya listos para el 

· q>nsumo, existe sin intervención de aquel · como el objet.o 
·.:general del trabajó humano. Todas las cosas que el tra~ajo 

se· limita a desligar de su conexión directa con la tierra son 
objetos de trabajo preexistent'es en la naturaleza. As~, por 
ejemplo, el pez" que se captura separándolo de· su elemento 
vital, deí agua; la madera 'derribada en lá selva virgen; el 
mineral arrancado del filón". 

"El medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que 
el trabajador in_terpone entre él y el objeto de trabajo y 
que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho obJeto . 
. ... El objeto del d,lal el tr~bajador se apodera directa.Iilente 
-prescindiendo de la aprehensión de medios de subsistencia 
prontos ya para el consumo, como por ejemplo frutas, caso 
en que sirven como medios de trabajo los propios órganos 

. corporales de aquél- no es objeto de trabajo sino medio de 
trabajo" . 

.. La tierra . misma es un medio de trabajo, aunque para 
servir romo tal en la. agrlcultüra presuponga. a su vez toda 

. d . . d' d b . • " . una selle . _e otros me lOS e tra aJO. • • . 
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"]unto a las piedras, maderas, huesos y conchas labradqs, 
desempeña el papel principal como medio de trabajo e] ani
mal domesticad:o, criado a tal efecto, y por lo tant.o -ya :QJ.Odi
ficado él mismo por el trabajo".17 

De esta forma, en el primer caso la natur~leza ~· pr~ent;a 
a los hombres C()mO un recurso renovaqle por SÍ· mismo, en 
tanto que los ecosistemas naturales mantiegen s~,capacidad 
para reproducirse ~ontinuamente, de la cual se ex~raen .tna
teriales (especies, sus partes o sus productos) que se geJ!eran 
intermitente e instantáneamente (sea un ,pez atrapado con 
una red, un ave cazada o los frutos de un árbol). En .el ·se
·gundo ~ •. la naturaleza ya mediada por la desarticulación 
del ecosistema natural requiere a fortiori . de .una . cier~a 
"fuerza humana'' para permanecer, :es. decir, para r.ctprq4~
cirse, pues si bien los ecosistemas. éj.rtjfic~a,le~ "wseen ~J ~gu~l 
que los ecosistemas qaturales una cierta estructqra, ellos 
no poseen la capacidad de autorregularse. En ausencia de 
energía humana, todo ecosistema a,rt,ificial o bien es ~:lespla
ado por el ecosistema que de manera natural ocupaba el 
espacio, o bien da lugar a conjuntos ec9lógicos degenerados, 
amorfos, . iricorispicuos, e. impredecibles cu~do la ,tral).Sf~r
mación del ~is~je ha sido .de, _tal magnitu.q que el .,esp¡1qio 
ya no puede ser nuevamente .ocupado por los. ecosistemas 
naturales. Por lo anterior,.los, ecosistemas arrtificialesson un 
recurso· no renovable y. presto ~· petdersé, a partjr .de los 
cuales se producen materiales que se ofrecen dif~ridam~I?-~e, 
pues siempre ocurre un lapso en~e eLinicio d¡;;.l.a práctica 
productiva y la producci6n, tal. y como· ª-.ucede en, la ~gri
cultura o la ganagería. 

La A rticulaci6n de las Articulaciones 

En l~s apartados anteriores h,emos dejado e~tapleciqq_q':le 
el procesó productivo, es decir, el proceso por el ~uallos 
ltombres se apropian la naturaleza, sé eneuen.tra conformado 
por cinco élemeiltos . fundamen~ales: dos 'tipos de "act9res" 

' ~ : . ' ' ' 

H K. Marx, El C11pitál, op. Cit., pp. 216-218. 
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(propietar.ios:y no propietarios) que al apropiarse los obje
tos naturales se articulan entre sí a través de dos tipos de 
relacionés (de producción y de propiedad) .·También hemos 
establecido que la apropiación de tales "objetos naturales" 
no es sino· apropiación de ecosistemas y que, de acuerdo a 
ciertas . rasgos eco~ógicos, se pueden distinguir dos formas 
fundan:íentales de apropiación (de ecosistemas naturales y 
de ecosistemas a'rtificiales). Si a t<>4~ ello se agrega el he
cho de que la producción nó la realizan los hombres aisla
. damenté sino agrupados siempre en unidades de produc
ción, sé habrá arribado a un esquema general del proceso 
productivo en el cual se pone de manifiesto la indisoluble 

·relación que existe entre las formas de apropiación de la 
naturaleza y las m~eras como los hombres se agrupan pa!<t 
realizar tal apropiación, es decir de la articulación que exis
te ~ni:te la articulación de los hombres con la naturaleza y 
la articulación de los hombres entre ellos mismo (Figura 2). 

La Mediación de la NtJturalez.a 

Este esquema general y abstracto adquiere sin embargo 
diversas connotaciones una vez que es llevado al plano par
titUlar y concreto de la historia, de tal forma que es posible 
reconocer diferentes instancias de mediación entre las uni
dades de producción y los ecosistemas. En efecto, conforme 
va avanzando el proceso histórico y las sociedades (concebi
das éstas como secuencias de combinatorias de modos de 
producción) van adquiriendo y acumulando mayores con~ 
cimientos, habilidades y dominios, es decir, conforme van 
ampliando sus fuerzas productivas, más· y más amplia se va 
volviendo la mediación existente entre las unidades de p~ 
ducción y el fragmento de naturaleza que se apropian. De 
esta forma, lo que ~n un principio es apropiación directa 

. e ittttiediata de los ecosistemas, objeto de todo trabajo hu
mano durante la caza; la pesca o la recolección, o apenas 
diferida a partir de la domesticación de plantas y animales, 
se toma pt>co a poco apropiación de una naturaleza cada 
vez más mediada por el proceso histórico. La historia no es 
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entonces mas que la incorporación y la acumulación paula
tina de medios de trabajo -todos ellos antiguos objetos de 
trabajo ya transformados por una innumerable secuencia 
de procesos laborales- a través de la cual se va provocando 
un "alejamiento" de los procesos de producción respecto de 
la naturaleza {los ecosistemas), de tal forma que con la apa
rición de la manufactura primero, de la industria después, 
y de la informática por último, las unidades de producción 
se van apropiando una naturaleza cada vez más mediada, 
esto es, medios de producción menos "naturales". Instru
mentas; máquinas, computa,doras, no son entonces sino 
_formas de la naturaleza tan enormemente mediadas por 
el tr-abajo hti~ano a través de la historia,_ que bajo la pro-

, ducción industrial ~1 proceso de apropiación natural se des
·vaneée y se oculta. No obstante todo ello, una parte todavía 
--importante de la producción se realiza en íntimo contacto 
. con los ecosistemas y conforma uno ~e los sectores (el, pri
: mario) reconocibles en toda sociedad. Dado todo lo· anterior, 
debe especificarse que el análisis que a continuación se pr~
senta 'se encuentra centrado en aquellas unidades de pr~ 

·: ducción _ en íntimq contacto con los ecosistemas, es decir, 
r en las que conforman el sector agreste, "campesino'~. o r.;t
; tal,- o el proceso productivo_ primario . 

. Un Modelo del Proceso Productivo Primario 

Toda unidad de prodúcción rural {una comunidad, una 
cooperativa, una-familia, o en fin, un individuo que com
pra fuerza de trabajo) se halla situada en la intersección 

_ de lo "natural" y lo "social" dado que ocupa la parte más 
periférica {el sector primario) de una determinada totalidad 
social. Ella forma, junto con el resto de unidades similares, 
la "membrana" a través de la cual las sociedades se apro
pian de manera directa una parte de la naturaleza. Dada 
esta concepción, y teniendo presente lo visto anteriormente, 
los miembros de toda unidad de producción en' el campo 
se enfrentan a tres "universos" medio ambientales con cada 
uno de los cuales se relacionan tnateriamente, es decir ~ 

,:a,l 
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través del proceso productivo: el medio ambiente· natural, 
el medio ambiente transformado y el medio ambiente sot:iaC 
o artificiaf.l~ Los dos primeros medios ambientes cónstitu
yen espacios geográficos concretos y corresponden al mundo 
de lo "natural", es. decir, están ubicados "hacia afuera" de la 
totalidad social. El tercero en cambio corresponde ·~1 mundO> 
de lo -"social" dado que .se ubica dentro de esa .tQtalitlad, 
y no constituye un espacio geográfico concreto. 

El medio ambiente natural (MAN) se hallaría irepresen
tado por el conjunto de ecosistemas naturales que, siendo 
propiedad de la unidad de producción, operan como-objetos 
de trabajo, es decir, son un fragmento de naturaleza que se 
apropia: tal y como existe .de manera natural. El medio. -am
biente ·transformado· (MAT) estaría formado po:r: ;tddas 
aquellas áreas o ·espacios que siendo propiedad de la=ün:Wád 
de producción se .encuentran dedicados a la agriE:l:lltura·,J ·;¡t 

la ganadería, )as plan~aciones, la acuacultuta, etc;,. és decir~ 
por. los. ecosistemas artificiales que no son ya sino medios 
de trabajo,· naturaleza ya, ·mediada por el hombr.eí ·pQr 'til"'
timo, el 11!-edio ambiente social (MAS) o artificia}·,estaría. 
constituido por . aquellos "sectores" de la totalidad, sotiali 
que .estando fuera de los ''límites interiores'!. de -la ·unida& 
de producción rural intercambian materiales con dicha!nni-
dad .productiva. Estos· sectores quedarían definid·os en:rcadaP 
caso concreto por la naturaleza de los intercambios- ¡quQ 'lá:.. 
unidad de producción realiza, los cuales pueden ir: ll€'sde· 
un nivel local o regional (por ejemplo ~1 intercambio .. tccn.~ 
unidades .similares o en un mercado regional}· hasta nc(€io-
nales o internacionales (cuando como sucede en }a¡ laotua-. 
lidad la unidad _puede recibir o producir material~ Ae },m~ 
portación o. expOrtaCión). ·... . . . . . . 

!J' 

.... ; 
1& q. V. M. Toledo, "El Ejido y la Selva Tropical Húmeda;. una ·Contra--· 

diq:ión ~ológica y .S<?cial", en A,. Gó~ez-Pompa et al., (Eds.}, ,Jf~genw-a-. 
ción de Selvas, CECSA, México, 1976; V. M. Toledo et. al., "El Ejido: un 
Intento dj! Interpretación· Ecológi¿a": en Problemas iJiológicÓs ·dé ·ra i'tegión"' 
de los Túxtlas, ~·eracruz, Editorial Guadarrama, México, 19'12. 
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HU) :•:. . VfdroR M. TOLEDO. 

Lot•lnt-ereamliios Materiales . . . 
• . ~~- •• i o"' ., ¡ ···., : 

Desde el punt6 de·vista de la producción y del consumo, 
tooa1•un:idad. "productiva en el medio rural i~teracciona· dé 
manera !particular- con cada uno de estos tres· medios . am
bientes :•(Fig: 3); El· medio -ambiente natural (MAN)~ esto 
es, les tiosques, • selvas, ·sabanas, praderas, ríos, . lagos, · ~am
bientes marinos, ·etc;, que se apropian a través de Ja caza, 
la pesca~• la 'recolección o la extracción, proporcionan a '·tra:vés 
de un· cierto esfuerzo o un cierto gasto dé." energfa (F~~&), ·un 
flujo: cle·•materiales · (F1) que pueden ser utiiizad<>s ·de. dos 
·fot11llJS:•:pára•. su ·propio consumo· (Pa) (los productos sólo 
tienen·,valor 1de uso)'; o para su .¡ntetcambio con· el medió 
ambiente~ seéial (Pb) (los produCtos tíen.én · valor· ·de ca.Jil~ 
bio). • EHtnédia _ambiente' trailsfotmado. ·(MA 'I), i~tegrado 
por. :laS ·áJ:eru!l ya mediadas del paisaje y que se apropian ~ 
tra'Vés de la:· agricultura; ·la ganadería, la· acuacultuta, l'a a:r~ 
boiicultura,:la'·horticultura, etc., proporcionan también; pte~ 
vio g-aSto•energético ·(F0b), un flujo de materiales (P}'con 
las. mismas aos opciones (P' y FJb). ·por ültimo, el medio 
ambiente· social (MAS), proporciona a toda unidad de pro
duttiOO. ·:Un·•flujo de materiales · (F8) y es el receptor de lcis 
dos· fttijM qtte la unidad produce (F1b y Pb). De ·manera 
tentativa: diremos que la amplitud de 'C3da uno. de estOs 
flujos, ·podrla' set ·estiiiDido' por el nó:mero de prOduéi~. que 
circdlatt poi ellos· (es)?ecies animales o vegetales y _sus pr<>' 
duetos i:le un· lado; productos manufacturados quizas · i~dus
trialt$ dtl· ótié>). Ja cantidad de energía que proprircionan 
o, -en. fin, su valor· económico. · 

Interc~~~i~· EcológÚo e tntercambio Económico 

Los miembros de toda unidad de producción primaria, 
es decir rural, realizan durante el proceso por el cual pro
ducen y reproducen sus condiciones materiales dos tipos de 
intercambio·: uno que corresponde a la esfera· de lo natural 
o' 1«? ·. eé_o~ógio), y otro q"Qe pertenece -~ la esfer"a de lo so
cial _o, ~f.a ser más preci.sos, de lo económico. 
_ Mientras los materiales que se olDtienen del MAN y del 

- -~ 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



INTERCAMBr'Ó. EOOÍ..OO:icó y.: i«x>NÓMIOO 181 
1 ! 1' 

.. 
·: 1. ·. ' . 

• • - 1 

·· ·· · .. ···· j\l'~Ttf}t~J,J2~~-: · ··· ·. ·· 
·. . . . . '. . . ' . . ' ,;' ·. 

~ . . . : • . : L. .J.'~~. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 

1 
'¡. 

1S2 vfCTOR M.· TOLEDO. 

MATa trav,és del trabajo sólo se producen para ser consu
midos por los pr.opios miembros de la unidad de produc
ción, se trata de un· intercambio de tipo ecológico. En el 
intercambio económico en cambio, los materiales que se 
obtienen del MAN y del· MAT son consumidos por indivi
duos que no pertenecen a la. unidad o célula que los produc
ce sino al MAS, pues ellos o no tienen valor de uso para los 
miembros de dicha unidad, o bien tienen también valor de 
uso para el MAS. 

Esta distinción, que teóricamente se origina del recono
cimiento que hace Marx19 de la naturaleza bifacética del 
trabajo contenido en la mercancía, permite diferenciar los 
dos aspectos del proceso productivo: - · 

"En el proceso de intercambio, el valor de uso, producto 
del metabolismo inmediato entre el hombre y la naturaleza 
adquiere una existencia desvinculada de toda conexión con· 
su existencia natu,ral; , es decir, una existencia como valor 
de cambio o equivaiente general para volver a la inmediatez 
a través de este metabolismo social, transformándose nueva
mente en valor de. uso. Con el tránsito de la circulación al 
consumo se extingue la determinabilidad social de la mer
cancía en favor de la determinabilidad natural".2o 

De tal forma que: 

"Mientras el valor de cambio es una 'manifestación supra
natural' típica de la forma de producción burguesa, la mer
cancía se presenta en los valores de uso en su 'forma natu· 
ral prosaica' ":~-r 

En tanto especie, es decir, formando parte de la naturaleza 
o de los ecosistemas, el trabajo de. los hombres no es sino 
metabolismo entre éstos y la naturaleza. El fenómeno del 
intercambio económico aparece justo cuando los materiales 
que se apropian de la naturaleza desbordan los límites de 

te K. Marx. El Capital, op. cit., p. 51. 
20 A. Schmidt, El Concepto de Naturaleza • .. , op. cit., p. 100. 
n Ibid., p. '14. 
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la unidad· que los produce, es decir, cuando circulan, y 
acaban ·por ·ser consumidos fuera de· la unidad de pro-
ducción~ · • 

" ... el·. valor de· uso de las cosas se realiza por el hombre 
sin ~ntf!rcambio,. o sea en la relación directa entre la cosa 
)':el hom'9re, mientras que su valor por el contrario, sólo en 
el intercambio, o sea en el proceso sociar·. 

"En la medida en que el proceso de int,ercal!lbio traiJ.sficre 
mercancías''de 'manos en las' eua]es soá rio..ValareS de uso, a 
manos en que son valores de uso, estamos ante un metabo-
lismo ·'socia'l".s · · · 

En las· sociedades donde ·sólo se producen valores ·de uso', 
es decir; ahí ·donde los hombres ya agrupados· en sociedad 
sigut!n· si:eiido' tomo una especie· más en la naturaleza, el 
fenómend productivo se presenta furidamentalniente · tomó 
atributo· natural.·~ Con el desarrollo de ·la· sociedad, esto es, 
con· el· sur-gimie:rito del fenómeno ·del intercambio económi
co· logrado ·a· través de la circulación de los materiales, el 
ferióhleno prodi1ctivo··adquiere· además un nuevo·· atributo 
que ·s~. süperponé', sin suprimirlo~· a su carácter natural: 

' " .. •.en el meta·bolismo entre hottibre y riaturaleia, el aspec
tO' material se· impone a sus detenriinaciortes fotmale5 hist6-
rictas;' en el proceso de intercambio, que 'se basa en el proceso 

. :laboral, .las determinaciones . formales históricas se imponen 
a. SJ.l, e¡tsp~to material". zs 1 

'·~··~~-·~~áJisi&. del proceso productivo primarlo,, esto es, 
aq~l .q\1-~ ,a'borpa .la apropiación que realiza toda unidad 
prodq~t~va.: l"l,lral de sus ecosistemas na;turales (MAN) y ar.,. 
tificial~s . (MA T), la sobreposición . de ambos aspectos del 
fenóm.en9. ckl ~bajo no sólo es reconocible sino que cons,. 
tituye un rasgo preponderante imposible de soslayar. Ello 
supone reconocer en el fenómeno productivo ya desdoblado~ 

. . ·. 

2<i K.,·l\!iiíx,'Él cfipital; op. cit., pp. 102; 127.· . 
18 A. Schmidt, El Concepto .•. , op. cit., pp. 99-100. 
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134 vfcroR M. TOLEDO 

la. existen~ia de dos procesos que aunque se djsocien, se 
autonomicen y hasta se contrapongan, continúan formando 
parte indisoluble de una misma totalidad. El proceso pro
ductivo primario responde pues, en un mismo tiempo, a dos 
esfe~ o .niveles distintos que se acoplan como dos cristales 
paralelos, pero situados a distancia uno del otro, y que. vie
nen: a representar dos aspectos irreductibles, pero indiso-
ciables, del conociniiento. · · · 

Ecología y Economía en: las Primeras Socie~es 
. . 

El mOdelo que hemos estado describiemlo ·ha permitido 
descubrir los dos aspectos que encierra el fenómeno pro
ductivo primario, pero ,lio nos ha dicho nada acerca de cómo 
estos .aspectos inciden sobre dich~ fenómeno, _es d4!cir, de 
cómo se manifiestan a través de la. historia. Ello. s1;1pone 
reconocer diferentes instancias teóricas derivadas de_ la apli
cacíó~ del modelo, cada una de las cuales corresponde. por 
lo común ·a ciertos estadios del desarrollo histórico. Así, en 
aquellas unidades productivas donde predo~ina. por -c~m
ple~ ·el valot; de uso, el proceso de producción estará deter
minado por las leyes de los ecosi~temas que, se apropia y a 
los qu~ en sentido estricto· aquellas todavía pertenecen. Tal 
es el caso de. las sociedades con "economías naturales", don
de ~<>4~ lo que se produce es de ~mediato consumido por 
la unidad productiva. En las sociedades cinegéticas. o· extrae
uvas como las ha denominado Meillassoux,24 es decir, las 
sociedades nómadas de cazadores y recolectores qut: por cier
to constituyen el primero y el más extendido mode de pre
ducclón,. dado· que ha -estado presente :en el f}9% de: la 
historia del hombre,• el proceso productivo primario es· bá
sicameaté ecológico (Fig. 4a); determinado . por la aburiifan;_ 
cia o la escasez de. los recursos que se apropian; Bajo· tales 
condiciones; la 'dinámica poblaci~al de la unidad produc-

. u. c.; .Mf!illassoux. "'-edlercbe d'un Niveati de Déter:mination · dans la 
Soc:iété Cynégetique'", en L'Homme et la Soritlté, No. 6, 1967, pp. 95..i06. 

n R.. ~· Lee, l. De V~re, Man the Huntn, Aldine .Publishing Com-
pany, Cbtcago, 1973. , · 
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VÍCTOR M. TOLEDO 

· :tiva se halla sujeta a las dinámicas poblacionales de las es
:pecies ·vegetales y animales que le sirven de sustento, es 
-decir, aparece como formando parte de una totalidad su
perior representada por el ecosistema. De la misma manera, 
la producción se encuentra adecuándose continuamente a 
las condiciones ecológicas existentes, ya sea por el desplaza
:miento permanente de la unidad de producción de uno a 
-otro sitio, o ya sea por la reducción forzada del número de 
consumidores mediante prácticas diversas como el infantici
dio, el genonticidio y el aborto. Bajo este modo de produc
ción la (edistribución de lo producido no se da diferido sino 
instad'(ábeamente y no existe ni detención ni acumulación 
ni cent~ización. de lo producido. Los planoS supraestruc
tural~s se; cáracterizan por la imposibilidad de edificar un 
control :Político central y durable en tanto no existe sino 
una or-ganización descentralizada y ausente de autoridad; por 
la debilidad de las relaciones matrimoniales y filiales y. la 
fragiJidad e inestabilidad de las instituciones (sea la hor
da o ':t~ familia nuclear) lo cual disminuye la cohesión. so
cial; y ··wr lo limitado de la memoria genealógica de los 
individuos, lo que entre otras cosas imposibilita el realizar 
.tultola sus muertos: 

"La l}revedad y la repetición de actividades intermitentes 
entr~!i. un modo de vida ligado al presente sin durabilidad 
ni.éontinuidad. El modo de vida es instantáneo". " ... Dentro 
de la horda no hay ninguna relación duradera que encadene 
a los jóvenes a sus mayores, ninguna dependencia material 
que los obligue -a permanecer presas de ellos. No hay la se
guridad de que el infante sea el proveedor futuro del anciano 
no productivo, ni el futuro personaje del culto al ancestro. 
El control social sobre las mujeres procreadoras es tan débil, 
si no es que nulo, que la mujer goza en consecuencia de una 
libertad sólo limitada por su fisiologfa". 2a 

Al nivel ideológico, el ecosistema natural se sitúa en el 
(;entro· de las representaciones21 y, como bien ha mostrado 

26 C. Meillassoux, "Recherche ... ", art. cit., pp. 100.101. 
2r M, Godelier, Ecouomia. •• , op. cit., p. 169, 

¡ 
l 

'1 
't 
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Reiahel· Dolmatuff, 28 los mitos no encierran sino sendos me
canism~ ·de adaptación ecológi~a. :aajo tales circunstanCias, 
el anál~is. ecológico no sólo res:ulta· adecuado; 2~: ·sino que 
constituye, ·de hecho, el únic9 análisis pasible· de la "infra~ 
estructura ·económica" de estas sociedades. Ecología y econo
mía· -como -en el plano del conocimiento la ciencia, la 
magia y la religión- son aún aspectos que se confunden, 
imposibles de distinguir y diferenciar el uno del otro en: el 
plano: .concreto de la reproducción material; . La ec<momía 
nQ es. aún, y. en sentido estricto, sino una manifestación de · 
lo: ecológico, y· es lo· ecológico lo que en ausencia (o en 
sustitución) de aquélla, da razón sóbre las transformaciones 
social·es: · · 

. l • 

. · · . "S¡: -la· determinación· de la sociedad cinegética se sitúa·· al. 
niv~l del modo de explotación de la· tierra .y n~ del• modo . 

. ,tJ.e prpducción¡ será entonces en las r~lacione& que Jos caza-· 
;<J,ore,s-:r;emlectores establecen con la natural~a en dqnde ha~ : 

.. ~~4 gp~.: ~u~r las contra~c.ci~~es q1,1e priginan, ~u .f.!ai1~for- . 
. ~ación, y ~o en el desarrollo contradic~orio . d~l, sistema 

1.. soci'al';.'80 ' . . . . \ 
~ : l • • • • • 1 

··con 'e( ~dvenimiento de la agricultura, es ·d~cir· .con el. 
p~ .·dei paJ.eolÍ~~co al neolítico,. aparece ,el s.edentarismo y 
cop.. ·él 11n .nu~vo modo de producción: el domé~co.!l1 La 
a).~~ sustitJ:!.Ye . .a la horda, la cohesión social se incrementa 
en: vii~~4 de: ia .ccx;>peración prolongada y..,continu.a que . se 
da . airededqr _de las actividades agrícolas, las relaciones de 
fil~a~ió_~ .. ~':lstit~yen a las de adhesión en el estaple~imiento. 

· ~8 G~ · :R~icheH;>olmatuff, "Cosmoiogy as Ecologicat .A~al~sis: a View 
trom tlie Rün· Fo'reSt", Man 11, 1976. · · · 

o.llli'R~; B. •Lee; .'~Kung Bushman Subsistancel Input-Output .Arial)'Sis:•, 'én 
Vyda (Ed.)1 Ef'!vircmment -and Cultural BehavifJr~ N~tu~l Histoty Presa, 
New :York, 1969. · ·· 

·so C. Meillassoux, "Recherche .•. ", art. cit, p; 106. , 
'Bt cf ~: M~ilas~~· M uferes, Graneros y Capiwles, ~iglo XXí . P;ditores, 

MéXIéo, '19't7; M. Sahlins, Storie Age Economics, Tayistock Publ., London 
1972. ; . ·. . . . - .•. ' .. ' . . . 
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de la célula- familiar, la subsistencia de los improductivos 
queda mejor asegurada, y el porvenir, y' con _él la ·reproduc
ción biológica, e.con(>micá y social, se vuelveñ una: pteocu
pación centr.U. En el modo de producción doméstico las re
laciones de las unidades productivas con la naturaleza. se· 
toman diferentes: la naturaleza deja de ser sólo un objeto 
de trabajo para volverse también un medio de trabajo sóbre 
el que los hombres ejercen un mayor control. La primera 
mediación entre naturaleza y sociedad se establece cuando 
a través de . la domesticación de las especies vegetales (y 
animales), la unidad productiva representada por la comu
nidad doméstica crea los ecosistemas artificiales, acto me
diante el cual el espejo de las representaciones ideológicas 
registra ya una nueva concepción del mundo natural; de 
protectora, la naturaleza (los ecosistemas naturales) deviene 
hostil. La agricultura reemplaza a las actividades no agríco
las (la caza, la pesca y la recolección) como actividad cen
tral pero no las sustituye por completo, de tal forma que 
éstas pemiánecen·como actividades complementarias (y hasta 
imprescindibles) de aquélla. El proceso productivo queda 
de esta forma asentado en la apropiación tanto de ecosiste
mas natuarles (MAN) como de ecosistemas artificiales 
(MA T) (Figura 4b). Sin embargo,· y no obstante los progre
sos aparentes, en tanto . que generador predominante de 
valores de uso, el proceso productivo de la comunidad dO. 
méstica sigue siendo fundamentalmente un proceso ecoló
gico. En -efecto, en tanto que el fenómeno del intercambio· 
económico es todavía ajeno a este modo de producción,32 el 
proceso prodúctivó responde por una parte a los condicio
nantes de los ecosistemas naturales y artificiales sobre los 
qúe se ásienta (en éste caso incluyendo ya a factores tales 
como la fertilidad de los suelos, la productividad de las 
especies domesticadas, la duración del ciclo agrícola~ el di
ma _y la topografía, etc.) y por la otra a la dinámica. pobla
cional de la unidad productiva, es decir, al jue~o entre pro-

aa En la ec>munidad doméstica de autósubSist~ncia los intercambios I()D 

~via .fenóme.nos de presq&ción o de redistribución de bienes, inteic:ambio 
de idéntiCOs que no alcanza aun BU forma económica, 
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ductores y consumid.ores. Así, es de nueyo el análisis energé
tico el q-qe permite reyelar la "infraestructura" de este modp 
.de producción, puesto que:. · · 

"La reproqucción ecop.ó~ica se realiza mediante la pro
ducción de alimentos, medio de producción de la energía 
humana, y por la distril;mción de esta energía en . el ciclo 
productivo, vale decir su distribución entre los productores 
pasados, presentes_. y ~turc:>s'?~ · . ,. . . , . . .. . . . . . 

Todo el cúmulo de recientes estudios que desde la j>ers
~cti va de la eeología cultural utiliza el análisis enetgetiCo 
para investigar la realidad materi,al ~e diversas _comunidades 
domésticas como los' de lt~ppaport8"' entre loS Tsembaga, 
Morren35 entre los Miyanmin y Waddell88 entre los Raipeu 
Enga de ·N ue\ra Guinea o el d,e Bayliss-Smith87 en las 
Islas Solomon, no hacen sino confirmar este hecho. . . . 

. . ~ ... . ~ . 

El Advenimiento· del Intercambio .Económico · · · ·, ! · · · 

Aceptar que en las sociedades humanas fundamentalmente 
productores de val~res de uso (como la ·horda o la comuni
dad doméstica) el proceso productivo sólo. es . sujeto de ·s.er 
analizado en téimino5 meramente ecológicos, es .decir, ·en 
términos· de intercambio de energía; es· reconocer 'que am1 
cuando se hallen agrupado~ en sociedad, dis¡)ongao de un 
vehículo de comunicación representado por el lenguaje, ·y 
produzcan cultura a través del conocimiento, del arte o de 
la ideología, en el plano de la producción_}' la reproducc~ón 
material, los hombres siguen comportándoSe como especie. 
Ello implica recon?ter qu~ el pro,ceso prü9uctjvo se r.ealiZa 

• • •• ~· • . ~ •• - • ,: ·, ~1''Tr. ,. ·: .. i 

aa C. Meillassbux, MujeTes .• • , op. cit., p •. 79. · . 
84 R. A. Rappaport, "The Flow of Energy in an Agrimltural Society'', 

Scientific A.m~tXJn, No. 225, pp. 117-1!12. 
a& G. E. B. Morten, $ett~ement Strategies and ilunting in. a New Guinea 

Seciety, Ph. D. Dissertation, Columbia Univeraity, New York, 1974 . 
. 'Bs E. Waddell, · 'i'he .Mormtl Builden, University of Washiilgtón Press, 
1972. ' .~ 

n T. P. Baylisa-Smith, Ecosystem and Economic System of Ontong ].-ua 
A.toll, Ph. D. Dissertation, Cambrid~. University, 1974. . .. 
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bajo una ÍÓgica que responde fundamentalmente a las leyes 
de los ecosistemas que se apropian, lo cual coloca en el cen
tro de la preocupación de los productores problemáticas 
tales como la redituabilidad energética y la renovalidad ga
rantizada de los recursos. Desde el punto de vista de la hi~ 
toria ello significa que los fenómenos social, cultural y eco
m)mico no se dan sincrónicamente, ·y que este ültimo 
aparece bastante después que los dos primeros, ·es decir es 
más reciente de lo que se piensa. Así, al parecer el hombre 
histórico se aleja O.e1 hombre biológico primero en aquellos 
rasgos que pueden considerarse como "etéreos" que ~n los 
;m.3.teria.J,es, es decir, primero gener~ perlas supraestructurales 
como secreciones no biológicas que nuevas estructuras de 
prciduéción y reproducción materiaL Ello su pone. el recono
cc;:r q:ue en un principio la historia transita p<?r un largo 
periodo pre-económ:ico, donde los hombr~s .se articu,lan po_r 
medio de nexos meramente naturales (el fntercambio· eco
lógico), es decir ~ través de re,lac,ion_es n(lt'IJ,T(,Ú~s d.~ poduc
ción ( consecuenda ·del carácter· ~er.:tinente ecológico de sus 
procesos productivos) y qu~ no es sino hasta con la aparición 
c;Iel i~tercambio económico, ·es decir con ~a circulación de 
~os materiales más allá de la célul.a que los. produce, que la 
1?-istoria entra de-lleno 'a su .fase plenamente' económica. El 
intercambio económico no irrumpe sin. embargo . en la his
tária. Pqr el contrario éste aparece después de un largo pro
~eso _de gestación y m~duración_ que se rem~nta ju~to hast~ 
~a~ primeras sociedad~. as Ya en la horda y en 1a. comunidad 
doméstica qu~ en__$entido estricto no son entidades cerradas 
o a~tárquicas,. existen ciertas formas de inter~bio que 
aunque se realuan entre diferentes unidades. productivas, no 
adquieren aún el rango de económicos. Los bienes donados 
por razones de amistad o parentesco, los- materiales inter
cambiados en función de un pacto de ainistad o de una ali
anza pacificadora, los dotes 'cedidos ·en · las transacCiones 
matrimoniales, no pueden ser c~nsidetados en senÚdo es
tricto como intercambios económicos .. En . ninguno· de. estos 
casos, 

ss C. Meillassoux, Echange, Encyclopedia U~iversalis, 19i2. ' 
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" ... es posible la confrontación de lo producido (por lo· 
que) los objetos no pueden ser medidos los unos en relación · 
con los otros. Ningún valor de cambio puede aparecer bajo 
estas condiciones"·. a9 

Desde un punto de vista teórico, puede asegurarse que 
el intercambio económico aparece con el objeto de acoplar 
economías complementarias, es decir, con el fin de satisfacer 
necesidades que no pueden ser cubiertas sólo por el inter
cambio ecológico. En la medida en que los ecosistemas na
turales ·y artificiales proporcionan a la unidad . productiva 
todos o casi todos los materiales que requiere para su re
producción, dicha unidad no se verá obligada a acudir al 
intercambio con otras unidades. 

Pero bajo aquellas condiciones donde los ecosistemas pór· 
sus propias características no son capaces de ·suministrar 
más que una parte de los medios de subsisténcia, o donde·· 
el costo de su producción resulta (en términos energéticos)'· 
muy el~vado, el intercambio con otras unidades productivas 
se verá favorecido y estimulado. En su versión mas simple 
y primigenia, el_ intercambio económico aparece entonces· 
como la transacción ·de materiales equivalentes y comple- · 
mentarios realizada entre dos unidades d~ producción ho~;' 
mólogas (Fig. 4c). ·Y es a partir de este momento~ cuando'· 
los procesos productivos de cada unidad aparecen ya con
dicionándose mutuamente, que ·el influjo de una pléyade . 
cualitativamente nueva de elementos inciden sobre dichos 
procesos .productivos. No sólo la producción, sino también 
el consumo, comienzan a responder a fact~res que no corres
ponden ya al ámbito de los intercambios ecológicos. Por un 
lado, una parte de la producción debe excluirse del auto
consumo, y por el otro, una parte del' consumo comienza' a 
depender de lo que se .intercambia en el exterior. El acen
tuamiento y el desarrollo progresivo de ·este "metabolismo· 
social", va poco. ·a poco imprimiendo al -proceso productivo · 

89 C. Meillaaaoux, "Essai d'In-terpretation du Phéni>mene :tconomique · 
dans les Sociétés Traditionnelles d'Autosubsistance", Cahiers d'~tudes Af1·i
coines, 1960, p. 64. 
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un nuevo· cacl:cter y lo va sumergiendo paulatinamente 
bajo las aguas· de una nueva lógica: 

"La repetición constante del intercambio·· hace de él un 
proceso social regular. Con el paso del tiempo es forzoso 
que se produzca por lo menos una parte de los productos 
del trabajo con la· intención de volcarlos. en el intercambio: 
A partir de este momento se reafirma, por una parte, la es
cisión. en.tre la utili.dacf de las. cosas. para las -~ecesidades in
mediatas y su utilidad con vist?.s al intercambio. Su valor 
de uso se desliga de su valor de cambio. D.e otra parte, la 
proporCión cuan~tativa según la cual se intercambian, pasa 
a: depender de su producción misma".40 

El intercambio económico promueve· y genera la división 
del trabajo, la propiedad privada y nuevas relaciones (jurí
dicas) .entre los hombres. Del simple intercambio e:ritre'uni
dades procluctivas se· llega al :intercambio a. través de merca
dos · (Fig. 5); aparece la moneda ·y con ella el · comercio 
adquiere pleno reconocimieto. Finalmente, el intercambio 
económico se universaliza y aléanza su momento· más álgido 
y toda su plenitud bajo el capitalismo. Bajo tales cird.ms
tancias el análisis energético: (o ecológicó) . del ptocero prO:. 
ductivo. no da razón mas que de una -parte o {racción del 
mismo, pues dicho análisis es rebasado por la aparición de 
fenómenos:que escapan a su dominio.- El ·proceso productivo 
presen;ta ya rasgos que desbordan .las leyes meramente· ·eco-· 
lógicas y existen nuevas interpretaciones y nuevos métodos 
para interpretarlos. El' análisis ec:onómico aparece de· lleno. 

Los Dos Niveles. de Análisis 

La revisión realizada en los últimos apartados· no hace 
sino confiar que el proceso productivo ·se halla inmerso en 
dos ·dimensiones ·o en dos "campos gravitacionaleS" diferen:.. 
tes, cada uno de los cuales le imprime una lógica particular, 
lo vuelve parte de dinámicas distintas y lo hace objeto de 
dos cuerpos de leyes diferentes. a:unque, no por eso, inde-

4o K. Marx, El C4pital, op. cit., pp. 107-8. 

1. 
1 
\ 
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pendientes. De la misma revisión se desprenden dos conclu
siones sumamente importantes: 

l. Antes de devenir un fenómeno económico, el proceso 
productivo es ya un fenómeno ecológico, es decir, lo eco
nómico no surge del vado ni nace por "generación espon
tánea"; es el mismo proceso productivo ya metamorfoseado 
y el que antes respondía a otra lógica, a un diferente con-
junto de leyes. 1 . 

2. Lo económico se agrega o se superpone a lo ecológico, 
no lo suprime, de tal forma que todo análisis contemporáneo 
del proceso p~uctivo debe reconocer, a fOTtiori, ambos as
pectos. 

El mundo de las eternas apariencias se ha encargado de 
ocultar estos dos hechos: si los ecólogos pecan dé ingenuos 
al querer reducir el fenómeno económico a intercambios de 
energía, los econoini~tas ·no hacen otra cosa cuando ignoran 
el origen histórico del proceso productivo y sólo lo conci
ben como objeto teórico. de una sola ciencia: la suya. La rea
lidad, al presentarse como un continuum donde un cierto 
material transita sin dificultad alguna de los circuitos de lo 
n~tural o lo ecológico hasta los circuitos económicos, crea 
la ilusión de que es automáticamente factible aplicar un 
solo tipo de análisis que incluya o englobe ambas dimensio
nes. Todos los intentos por. lograr una "teoría unitaria" del 
proceso productivo han fallado porque pretenden reducir 
la economía a la ecología o viceversa, o porque intentan 
fundirlas sin rec.onocer la existencia de dos niveles de aná
lisis. Así por ejemplo, los intentos por expresar el intercam
bio económico en términos de flujos de energía fallan de 
manera rotunda, dado que no existe una equivalencia in
mediata entre valOTes ecológicos y valores económicos, es 
decir, entre el significado del esfuerzo energético invertido 
por los hombres al apropiarse un ecosistema y el del tiempo 
de trabajo socialmente necesario para producir un cierto 
material. Así, no obstante que en última instancia ambas 
expresan un cierto esfuerzo por unidad de tiempo, la conno
tación ecológica de energía humana no es automática y di-
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rectamente traducible a la connotación econónrica· de· canti~ 
dad de trabajo empleada ·en la producción, dado que la pri
mera lo hace abstrayendo al hombre de, por ejemplo, sus 
innovaciones tecnológicas y considerándolo como una espe
cie biológica, es decir, como parte de un ecosistema,. en 
tanto que la segunda Jo valoriza como trabajo humano:indi
ferenciado, es decir, como fuerza de trabajo de la sociedad: 

Es sólo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues:. 
o. el tiempo de tt·abajo socialmente necesario para la p~;oduc
ción de l;ln .valor de uso, lo que determina su magnitud de 
valor.41 · · 

No eS el ~sto inqJ-ri:~ual. de trabajo el que crea ~1 v~lo~, 
sino solamente el gasto de trabajo reconocido como social-
mente necesario por ef mercado. 4:1 ' -· . . ·. • 

; ;1" 

De esta forma tód.o el análisis energético tan en 'bQgá en
tre los antropólogos y ecólogos anglosajones, que mide_·es~ 
fuerzos y rendimientos ert términos de kilocalorías, no· púede 
ser adecuado mas que en. aquellas situaciones en donde ':iós 
materiales ·prOducidos sólo tienen válor de uso~, y en donde 
el nivel de· -las fuei'zas productivas expresado por -la tecn<): 
logía es manifiestantente-'ba-jo; A menos qtie se acom~e 
de·una investigaciótn~conómica áptopiada, ese tipo de ... análi"
ais se· vuél~e reductor cuando se aplica· a unidades "de: ·pro~ 
ducción que intetcambíáD' materiales, pues en :esté caso 
aparecen ya- én la · escena categorías económicas ru3Iitativa:. 
mente diferentes como 1~ fuerza de trabajo, q:ue aunque es 
la parte· de~·Ia energía humana que tiene Vaíor ·d~. Cámbio, 
oajo la economía de mercado es medida como la antidad 
de esfuerzó ~ial medio. · · 

Es por ,eJlo que los análisis ~e~ergéticq~ _aparecen' suma
mente apropiados· cuando se· realizan en condiciones donde 
el intercambio económico está prácticamente ausent~ ·y tó
mien_zan 11: _fallar justo cuando éste con.tienza . a volverSe de-

u Ibid., p. 48. 
41 E. Mandel.· Mtmual de EconómiG MiZn:lsta, Edicicmes ERA, México, 

1969, p. 314. . 
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terminante en el proceso pnoducti.vo estudiado (véase el 
interesante ensayo de Bayliss-Smith,43 donde se pone de ma
nifiesto .Ja incapacidad del análisis ecológico para incluir lo 
que él Üama los "sistemas· humanos externos"). Por lo mis
mo,. ·todo( intento por arribar a ·generaliZaciones universales 
como .las _de Leslie _White44 para quien la evolución de la 
cultura· se da en función de su capacidad para captar ener
gía, no sólo resultan absurdas sino terriblemente ingenuas. 
Así· d· lndice de eficiencia tecnoambiental propuesto por 
Harris46 para demostrar los postulados de White, no solo ha 
mostrado' su ineficacia en el análisis de situaciones donde 
predomina el intercambio económico, sino que, paradóji
came_n~e, sirvió de base a sus crític<>;5. para :mostrar la enor
ip«f iné~~ien~ia ene_:rgética _qel eroce5~ prodüctivo primario 
de la sociedad industrial qtpii:alista (véanse los casos de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia en los trabajos de Pi
men~;-~t ol,48 Bayl~ss.·Smi~h;'7 ·y Delef(lge et al;48 respectiva-
men~.)~.. · · . 
. · · · Con la actitud de los eco11omistas sucede. más o menos lo 
mismo. Ya· en -otro -trabajo h~m.9S mostrado con sumo cui
qa.do',cómo el análisis del modo campesino· de producción 
se vuelve limitado cuando sólo incluye el aspecto económico 
y deja fuera todq lo referente a.la ecología.40 En efecto, da· 
do que ·Ia producción campesina. se caracteriza por ser pre
domin;antemente generador~ de valores de uso, pero, a dife
rencia ·de la doméstica, dirige: una porción importante de 
su ·producción al intercambio .. con llll, economía capitalista 

.. 48 T. r· Bayiiss·Smith, "Energy Use and'Economic Development in Pa· 
cific Communities", en Bayliss-Smith y Féachein (Eds.), Subsistence and 
.Yurviiitil; Acad.emic Ptess, 1977. 

" Leslie White, The Evolution of Culture, McG~w-Hill,. New York, 
1959. ' . . . . 

46M. Harris, Culture, Moan and 'Nature,' T. Crowe11, New York, 1971. 
41! á Pitnentel et al, "Food Production and the-lnergy Crisis", Science, 

No. 182;.. ,pp.· «!J-449, 1973. 
41 . T. P.,· B!!yliss-Smith, "Energy ... " "- art ... cit. 
48 J. P: 'Íleleage, N. Sauget y C. Souchon, Ántílyse Eco·énergétique du 

Syst~me A.gricole Frant;ais en 1970, Laboratoire d':tcologie Génétique et 
Apllquée de Paris VII, Parfs, 1977. ·. 

49 V. M. Toledo, "La Ec&logfá del,Mado Campesino de Producción", en 
Antropologla 'Y Mani.smo No. !J, México, 1980. 
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dominante en la cual está inserta, el proceso productivo 
primario bajo este modo de producción se encuentra res
pondiendo tanto a lógicas que pertenecen a lo ecológico 
como a lógicas de naturaleza económica. Así, muchos de los 
rasgos del modo campesino de producción que bajo el aná
lisis económico permanecen ocultos, como por ejemplo el de 
la "racionalidad campesina" apenas sugerida por Chayanov,60 

o el de la gran resistencia de este modo de producCión, se 
vuelven visibles y pueden alcanzar su explicación cuando 
se_ introduce la dimensión ecológica al análisis. 

'" 

60 A. V. Chayanov, La Organimu:ión dé 14 Unidad Económica Cámpesi• 
na; Editorial Nueva Visi6a, Buenos Aires, 1:9'14. 
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LOS LfMITES BIOLóGICOS DE LA SOCIOBIOLOGfA 

·Jos~ SARUKHÁ.N 

He enoontrado particularmente dificil el ubicar esta plática 
en forma adecuada en este ambicioso simposio. Varias ra
zones contribuyen a lo anterior; algunas innatas a mi limi
tada capacidad para abordar un tema tan controvertido 
como mal conocido y a-las que no haré mayor referencia al 
menos por un ci~~to grado de autoestima debidamente he
redada; otras, más import~tes, pertenecen al medio am
biente intelectual que. genera las ideas y las disciplinas que 
nos hemos dispuesto a discu.tir en esta reunión. Estas últi
mas :i:ne · parec~n lo suficientemente relevantes como para 
dedicarles la primera parte d,~ este tra~~.jo. La segunda par
te abordará un resumen de las ideas centrales de una muy 
amplia aunque reciente corriente de pensamiento conocida 
como Sociobi()lagla, y que ha tenido en la Nueva Síntesis. de 
Edward O. Wilson1 a su más culminante y, .en mi opinión 
más serio representante. Paralelamente a la exposición de las 
proposiciones centrales de la sociobiología,Z puntualizaré 
los aspectos que constituyen las limitaciones má$ serias, no 
a las ideas .mismas de la sociobiología bien fundamentada, 
pues ésta tiene pocos defectos de naturaleza biológica, sino 
más bien a la aplicabilidad de estas ideas a la interpretación 

1 Wilson, E. O., Sociobiology. The New Synthesis, the Belknap Press of 
Harvard. University Press, 1975. 

2 En todo el texto, el sentido que daré al término Sotiobiologfa, es el 
mismo que Wilson le ha dado en. Wilson, E. O. "Animal ·and Human 
Sociobiology'', in; Goulden Ed., The Changing Scenes in the Natural Scien
~es 1776-1976, Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Peonsylvania, 
1977, donde define a la Sociobiologfa romo el estudio sistemático de las 
bases biológicas de todos lóS aspectos del mmpottamieoto sOcial en todos 
los tipos de organismos, incluyendo ·al hQPJ.bte. Como toda definición, ésta 
no escapa de ser criticable; por ejemplo, la pre~~undóo de abordar a todos 
los organismos en el estUdio de la Soclologfa cae en la pretensión de dJs
tinguir c:empottamientoa sociales en plantas por ejemplo. 
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de la fenomenología sociológica y cultural constituida por 
toda la gama de comportamientos humanos, tanto a un ni
vel individual como a uno pobhtcional. 

1. Problemas alrededor de la Discusión cf,e las Consecuencias 
Srxiológicas de la Aplicación de la Biología Evolutiva a 
la· Especie Humana 

l. ·De la . interdi;ciplinaridad 

· La colabora<;ión interdiscipli:riaria se ha convertido fre
cuentemente en los últimos años en el eléméntÓ que propor
ciona respetabilidad a los trabajos de investigación, i~depen
dientemente del tópico de qt;te se trate, y cuando hablamos 
de una área como la sociobiología, estamos iri:J. plicando la 
participación de disciplinas no solamente muy :diferentes, 
sino que dependen de enfoq-qes filosóficos ·y metodológicos 
harto contrastantes. Yo siempre he sostenido que la capaci
dad de colaboración interdisciplinaria es una función directa 
del grado de dominio que los individuos tienen de sus res
pectivas disciplinas y que, frecuentemente, los fi-acasos de 
empresas interdisciplinarias se deben a que, por falta de co
nocimiento sufiCiente de una o de las varias disciplinas 
involucradas, los supuestos especialistas en cada una de ellas 
no están en capacidad de detectar las posibles áreas de ínter-

. acción de las disciplinas y menos aún de generar las pre
guntas relevantes que cada una tiene que hacer á las otras. 

Debe por lo tanto quedarnos daro que este simposio ha 
intentado conjuntar unas ciencias sociale~ demasiado jóve
nes y metodológicamente aún débiles y una teoría evolutiva 
aún esquelética y basada en un cuerpo de información no 
tan amplio como es de desearse. En mi opinión~ aún en el 
caso de un sólido entendimiento de ;:tmbas áreas, el estado 
de avance de las mismas nos dejaría, como lo enfatizaré 
más adelante, en una posición fuertemente especulativa. 

A la luz de lo anterior, no debe sotpren~e!nos entonces 
la cantidad de calor tan alta en relación con la luz que ha 

ti 
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generado la intensa polémica de la articulación -entre ,la 
teoría evolutiva y las ciencias sociales durante los últimos 
diez años.3 

Mucho del anterior calor se ha producido por una clara 
indigestión de las ideas y los hechos de las disciplinas pro
pias y ajenas por parte de biÓlogos y sociólogos. No obstan
te, estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de la Dra
Yankelevich,4 en que lQs biólogos han hecho normalmente 
un esfuerzo mayor en comprender ·las diferentes zonas de 
interacción de su dis.c,:iplina con las ciencias !iOciales. 

La principal crítica. que los sociobi(>logos h_an !lecho de 
los científicos sociales, es que estos últi:J;nos se .dedican ex
clusivamente al estudio del comportamiento de llll:a sola 
especie de primate: el hombre. Los sociobiólogos mencionan 
que al ~acer esto, los sociólogos .pierden de vista la perspec
tiva de la, evoluc\ón del comportamiento ~ocial a través de 
numerosísimas especies . de in:v~rtebrados y vertébrados en 
donde existe un cúmulo enorme, dé información de gran 
valor. 

'.·: 

2. La confusión semdhtica y ei antrópomórfismo 

En gran medida· como una consecuencia de los serios Pro
blemas de comunicación dentro y entre las ciencias bíoló-

a Las siguientes son algunas de las referencias que introducirán ai lec
tor a las principales corrientes de . opinión. en la polémica acerca de la 
Socio biología: · · · '· · · 

Wilson, E. O., Sociobíologj. . . op. cit. 
Trivers, R. L., "The eyolution of reciprocal áltruism", Quat·t .. Rev. Biol. 

46:35-57, 1971. . ' . 
Trivers, R. F., "Párent-offspring confict", Amer Zout. 14:249-264, 197•1. 
Alexander, R. D., ''The evolution of social behavior", Ann,. RetJ. Ecol. 

Syst. 5:325-383, 1974. . .. 
Alexander, R. D., "The search for a general theory of behaviour", Beha

vioral Sci. 20:77-100, 1975. 
Soci9biology Study Group (Scietlce for the Peopl~). "Sociobiology: aílQÚier 

form of biological determinism", BioScience 26:182-186, 1976. . . 
Chomsky, N., Reflections on Language, Patheon, Random House, N. Y~ 

1975. 
Dawkjns, R., The selfish gene, Oxford University, Oxfotd, 1976. 
• V~r el trabajQ de Cuill~a Yankelevicll, l)indmica Biosotial y Fe-

cundidad, en este volumen. 
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gicas y.las ciencias· sociales, se ha generado lo que constituye 
casi una babel de uso de terminología y distorsión de con
ceptos. '; 

Un ·aspecto clásico· de confusión en este sentido ha. sido 
la interpretación antropomorfa de la adecuación darwiniana 
o . ventaja de· representación genética en generaciones suce
sivas, el cual es. un concepto central de la .teoría de evolu
ción al .través de selección nat~ral. El concepto de ·compé
titividad económica (o -de· otra naturaleza),· ·generado en las 
sociedades occidentale·s industrializadas ha llevado a compa
rar, 'con bases totalmente injustificadas y distorsionantes, 
proce8os económicos· con· procesos evolutivo5 en una forina 
muy poco cuidadosa. Sin razón alguna, se espera una maximi
zación de las ventajas reproductivas de los organismos ho 
humanos (como si ésta fuera igual a la adecúadón darwinia
na) t se le equipara c~n una maxi~izació~. de las ventajas 
6 beneficios ert los procesos económicos (como si esta fueril 
el equivalente en sociedades humanas a la adecuación <.hln.Vi
niana)·. La m~~llliza,ci<)n Y.. ~ptimi~a.dó~ de. ~~tos procesos 

-se han convertido en dos "términOs 'confusá e' indisCriminada
ni ente. usados por biólogos poco escrupulosos. o .por personas 
4e otras disciplil:~as habilitados a ·biólogos .. · · 

. Esta falta d~ cuidado de parte de investigadores interesa
dos en aspectos de biología- evolutiva ha producido nume
rosas distorsiones en la interpretación de . fenómenos bipló
gitos que en realidad constituyen un grueso de los ejemplos 
usados por los críticos de la sociobiqlogfa11 para demostrar, 
por un, lado, la inaplicabilidad de estas ideas _a las sociedades 
hu~anas y, por otro, para_ probar que muchos aspectós d~ 
la sociobiologfa, y consecuentemente de la biología evolutiva, 
difícilmente pueden ser considerados como poseedores de 
:solidez científica: · 

11 Por ejemplo vet': Sclence as Ideology Group, :British Sodety fot Social 
'Responsibility in Science, "'i'he riew synthesiá i& · aa OJd atoty", New · Scien-
tist, 70:346-348, 1976. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



LÍMITES BIOLÓGICOS DE LA SOCIOBIOLOGÍA 153 

Un ejemplo de tales estudios es el estudio de Barash6 s<>bre 
una especie de ave, en el que se pretende probar que los 
machos son mucho más sensibles a violaciones· territoriales 
antes de la postura de los huevos, que después de la misma 
(cuando éstos aseguran que su representación gepética ha 

ocurrido). . · 
El autor estudió 2 nidos haciendo todas sus observaciones 

con un intervalo de 10 días, el primero antes de que los 
huevos fueran puestos y el segundo dos días después. Para 
cada periodo de observación, el autor montó un macho di
secado cerca del nido, mientars el macho ocupante vivo 
estaba alejado obteniendo alimento. Cuando el macho que 
ocupaba el nido regresaba, el autor contó los encuentros 
agresivos tanto con el modelo como con la hembra en el 
nido. Antes de la postura de los huevos, los machos en am
bos. nidos eran bastante agresivos hacia el modelo macho 
pero también, aunque en menor grado, hada la hembra. 
En el periodo después de la postura de los huevos los· ma
chos fueron menos agresivos a los modelos y ligeramente 
agresivos hacia las kembras. El grado de agresión hacia los 
machos disminuyó con el tiempo después de la postura de 
los huevos y desapareció totalmente hacia las hembras. 

De las observaciones anteriores, Barash concluye que ha 
encontrado consistencia con la teoría de selección natural y 
no requiere hacer mucho más: 

"los resultados econtrados son consistentes con lo esperado 
en la teoría evolutiva. Así la agresividad hacia un macho 
intruso (el modelo), sería claramente ventajosa en especial en 
los momentos iniciales de la temporada reproductiva, cuan
do los territorios y los nidos normalmente se defienden ... la 
respuesta agresiva inicial hacia la hembra con la que se re
produce es también adaptativa, ya que dada una situación 
que sugiera una alta probabilidad de adulterio (representada 
por la presencia del modelo disecado cerca de la hembra) y 
presumiendo que existen otras hembras disponibles, el obte-

e Cf. Barlow, G. W. and J. Silverberg (Eds.) Sociobiology: Beyond 
Nature·Nurture, AAAS Selected Symposium No. 85. Westview Press, Boulder, 
Colorado, 1979. 
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ner .una ~yeva pareja incremep.taría la adecuación de los ma
chos. . . la reducción de la agresividad . del macho hacia la 
hembt;a durante la incubación y los periodos de alimentación 
~.Jos pollu~los, se atribuiría a la . imposibilidad. de ser cor
nudo (sic) después de la postura de los huevos. . . los resul
tados son tonsistentes con la interpretación evolutiva. En 
adición, uso el término adulterio en este traoajo sin avergon
zarme y sin comillas, ya que cteo que refleja una analogía 
verdadera al concepto humano en el sentido de Lorenz. Pue
de también predecirse que la aplicación continuada de un 
enfoque evolutivo similar producirá suficiente luz en el futu
ro sobre el entendimiento -de varias debilidades humanas". 

Como el lector podrá apreciar, esta es una observación 
-pues resul~a difícil llamarlo experimento- pobremente pla
neada; el autor de las observaciones nunca se preocupó (y 
ni siquiera menciona esto en su texto) de la obvia, situación 
en ·la que el macho al volver varias veces al nido después 
de que el animal disecado ha sido colocado en el mismo y 
no encontrar reacción en él, emita el pensamiento avícola 
equivalente a "otra vez ese maldito pájaro disecado ahí en 
el nido:·, y deje de reaccionar al mismo con el tiempo; tam
poco Barash se preocupó de introducir el macho disecado 
a diferentes tiempos durante el periodo de apareamiento y 
·producción de "huevos para ver si la reacción hacia el mismo 
sería diferente durante este tiempo, tanto antes como des
pués de la postura de los huevos. 

Observaciones y experimentos de esta naturaleza, y par
ticularmente la extensión antropomórfica a los supuestos 
comportamientos encontrados, son la causa de muchas de 
las críticas que se han hecho a la extensión de la sociobiolo
·gía al entendimiento de comportamientos humanos. Es claro 
que estas extensiones y los mismos estu~ios, para empezar, 
nunca deberían haberse hecho. · 

Los trabajos torpemente realizados como el anterior han 
sido :tbundantes en los últimos años. Esto se debe. en parte 
a razones tan simples como el aumento de biólogos intere
sados en el campo de la biología evolutiva y en parte tam
bién por la omnipresente presión por publicar para :subsis-
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tir académicamente. Esto ha generado críticas muy serias 
y muy bien ganadas a la biología evolutiva y a la sociobio
logía, a las cuales se les ha etiquetado como "el arte de 
contar cuentos"7 - · · 

No toda la biología evolutiva puede obviamente ser cata
logada en la forma anterior, por lo que basar 'las crít_icas a 
la aplicabilidad de la ·teoría evolutiva a las sociedades hu
manas en la calidad pobre de algunos estudios es tan pe
ligroso como el uso mismo de dichos estudios. 

Lo que se requiere aquí, obviamente, es el desarrolló de 
investigaciones en el campo de· la biología 'evolutiva de po
blaciones que sean objetivos y se liberen de cargas -antropo
mórficas en la: interpretación de los resultados. Por otro 
lado, el juicio de la posibilidad de extensión de la biología 
evolutiva se debe basar exclusivamente en la consideración 
de información sólida y de alta calidad científica. 

Los estudios . no deben ser planteados con el ánimo de 
probar o refut<rr ideas de aplicación sociobiológica, puesto 
que cualquier investigador dispuesto a tá.les propósitos lcr 
grará sus objetivos con datos aparentemente fehacientes; 
esta es la peor forma de tratar de hacer ciencia. El procedí .. 
miento de investigación en el campo sociobiológico. requiere 
aún de una enorme cantidad de observación.objetiva,.cuida
dosa, extremadamente meticulosa y honesta. Aún la .etapa 
de probar hipótesis de tipo sociobiológico no ha llegado, ya 
que fundamentalmente estas hipótesis son derivadas de todo 
el proceso criticable al que nos hemos referido anterior
mente. 

Quizá el aspecto más inquietante acerca de las ideas que 
algunos de los proponentes de la sodobiología sostienen, es 
la forma en que se han encontrado soluciones aparentes a 
virtuales callejones sin salida conceptuales, tales como el com
plicado problema de la explicación del ·altruismo en un 
contexto datwiniano. Como respuesta a lo anterior, se pro
puso la existencia de selección de parentesco y de adecua
ción incluyente. 

1 Could, S J, "Socio!Jinlr: :· 1 he art of. story, telling", New Scienti.st, 
72:530-5~3 1978. 
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Selección de parentesco es la selección de genes debida a 
que· uno o más individuos favorecen o desfavorecen la so
brevivencia y reproducción de parientes (aparente de su 
progenie) que comparten los mismos genes por una descen
dencia común. Esta es una de las formas extremas de selec· 
ción .de grupos. 

La adecuación incluyente se define como la suma de la 
adecuación de un individuo y la de toda su influencia sobre 
la adecuación de sus parientes. (individuos que comparten 
genes) aparte de su progenie directa, lo que produce el 

. :;1 efecto total de la selección de parentesco referida a un in
dividuo. 

Ambos conceptos se han usado para· explicar estos com
portamientos sociales, pero que no han podido ser feha-
cientemente probados. · 

De la misma forma que el antropomorfismo en la expli
éación de fenómenos biológicos no humanos es deplorable, 
la transposición de ejemplos de comportamiento en anima
les, ron frecuencia antropomórficamente interpretados para 
explicar ciertos comportamien.tos humanos, es peligrosa en 
extremo. Un ejemplo a colación es el de la relación pro
puesta por varios sociobiólogos entre la agresión humana 
y la necesidad de involucrar a las sociedades en eventos bé
licos. Existen numerosas . razones de sentido común y de 
interpretación. antropológica -en las. que ·voy a entrar en 
detalle- que desmienten la existencia de una innata agre
sividad en el hombre y su satisfacción a través de su cana
lización en la forma de guerras organizadas. Baste éon un 
comentario hecho por·Rousseau sobre la gt.terra: ·(Esta) 

" ... no resulta de la relación entre hombre y hombre, sino 
entre estado .Y estado, de manera que los individuos son ene
migos accidentales, no como hombres, ni siquiera como ciu
dadanos, sino como 110ldados; no como miembros de su país 
sino como sus defensores". 

Es la capacidad del hombre para manipular y movilizar la 
agresividad innata del hombre, a través de una estructura 
socioeconórniea y política, la que produce los conflictos. 
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Il. Los Planteamientos Básicos de la Sociobiologla Cldsica 

Yo deseo hacer una clara distinción entre las bases con
ceptuales fundamentadas de la sociobiología tal como la 
propone E. O. Wilson en el segundo de sus tres libros cru
ciales8 sobre el tema (Sociobiologla: Una Nueva Síntesis)~ 
y las proyecciones y distorsiones hechas posterior o late
ralmente tanto por seguidores como · por oponentes a las 
ideas de Wilson. Creo que ésto debe ser necesario si se desea 
hacer un análisis objetivo del grado de solidez de las ideas 
básicas de la sociobiología, así como de las posibilidades de 
su aplicación a las sociedades humanas en la forma que 
Wilson y sus seguidores proponen. · 

l. El conflicto entre adecuación individual y altruismo 

La sociobiología surgió, después de un considerable de
·sarrollo de ·la teoríá evolutiva y la teoría de ecología de 
poblaCiones durante los últimos 45 años, ·fundamentalmente 
para cubrir un vado enorme dejado desde la publicación 
del Origen de las Especies por Darwin, en la interpretación 
evolutiva de los comportamientos sociales de animales. Bajo 
la concepción darwiniana original, era imposíbe explicar el 
porqué algunos organismos ayudan a otros de su especie, ya 
que el comportamiento altruista disminuye ·probabilidades 
de sobrevivencia o de reproducción del individuo altruista, 
disminuyendo en consecuencia su adecuación individual.: Es
tos comportamientó& deb~rían, de acuerdo a los principios 
originales darwinianos, ser negativamente seleccionados por 
la población. . · · · 

La soludón. que la teoría evolutiva propone al anterior 
conflicto conceptual, y que la sodobiología ha éxpáli.dido, es 
que el a1ttilismo es una forma compleja· de egois:rho. Hay 
una ventaja, por ejetnplo, en el ave que alerta a sus veéinos 
de la presenéia de urt depredador, ya que sus vecinos inme-

s Los otros dos son The Iñsect Societies, Belknap, Harvard, 19'11, y 
On Human Nat'llite, Harvard U$ivemty· :Press, 1978¡ antecedente •i prece-
dente respectivamente a SDdobiology. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



,¡ 
'1 '¡, 

1,, 

, r 

1 .i 
!, 1 

1 

1' 

1: 

158 JOSÉ SARUKHÁN 

diatos son ptobablemeD,te descendientes o ·parientes cercanos 
que comparten su genotipo, de forma que el acto altruista 
.tiene·. como resultado el incremento de :la ··probabilidad de 
sobrevivencia de los genotipos relacionados al individuo: al
truista. , · 

·La idea de la ventaja genética del altruismo se reinonta 
a la década de ·los cincuentas en las propo5iciones de Hal
dane9 en la que en forma un poco irónica, Haldane admitia 
que daría gustoso su vida por la· de 2 hermanos o por la de 
8 ptimós; señalando con ést.o que la representación·.genética 
de mi individuo quedaría asegurada con la de. dós hermanos 
cada. uno· .de los cuales tendría.la mitad del ·genotipo del 
individuo inicial o con .la · de 8 primos. cada uno . de los 
cuales tendría un octavo de tal representación genética. 

2. El desarrollo biológico de la organización social 

.,:. . Uno de-. los pant~amientos centrales de Wllson es q~e exi~r 
·ten cuatro pináculos orgánicos de evolución social, cons
tituidos ·por: 

, a) los celeD,terados coloniales (como los corales), 
b) los insect~ sociales, fu~damentalmente .himenópteros 

(abejas, hormigas, etc,)¡¡ .. · · 
e) algunos v~rtebrados, fundamentalmente mamíferos, y 

··finalmente .. i·. , . . 

d)• el hoinbre, el cual representa un pináculo particular
mente diferente de evolución social. 

Hay algunas consideraciones importantes por hacer res
pecto a estas cuatro prominencias qe la ev~lu_ción social. La 
primera es que ·el .grado d,e complejidad en la estructura so
cial es una función inversa del grado de cohesión entre los 
miembros de las ~ciedades. Así, en el caso de los organis
mos más simples, los corales, 1~ ~~!ación entre los individuos 
de la colonia es tan íntima que los individuos aisladOs sim-

' ' 
. 9 H!ldane, J. iB. s., "Anitnal ootnmun.ication and tb~ origin of human 
language", Science Progress, 43:385-401, Lo~cloQ, 1955. 

'1 
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plemehte no pueden sobrevivir; el grado de' cohesión entre 
los individuos de sociedades de himenópteros y de diversos 
mamíferos disminuye gradualmente hasta que, en el hombre, 
la dependencia de un individuo con su sociedad puede estar 
constreñida solamente a algunos aspectos muy particulares 
y bien delimitados. . , .. 

. La segunda es que no existe una graduación predecible 
de la complejidad de la integración social a medida que uno 
sube, por así decirlo, por la escala evolutiva hasta llegar al 
hombre. Una colonia de celenterados (corales, por1ejemplo) 
funciona como estructura social en forina mucho menos con
flictiva que una sociedad ·muy avaniada de insectos, la cual 
a su ·vez presenta menos casos de desajustes que,· por ejem-
plo, una sociedad de primates. · .,, 'J · 

Diversas experiencias humanas, varia.S de ella.S ·muy re
cientes, nos han enseñado que los intentos dei lograr la· mis
ma eficiencia de operación en uná comunidad huníán~ a la 
que se puede encontrar en una sociedad de insettóS réquie
re de costos sociales inaceptables -por sus . · ~ol'n'})onentes. 
Nuestros intentos de mejoría en la órganización social deben 
seguir claramente otras rutas que no sean la extrapolación 
de sociedades animales no humanas. ' ; · 

Sin embargo,. 'no 'es esta ~sión de las cuimi~acl~ne~' de 
procesos evolutivos del compor.tam.iento lo que ha causado 
tan. blerte controversia alrededor de ·la sociobiología. 

Las proposiciones responsables de tales reacciones han· sido 
centralmente dos: ' 

a) Que los diferentes aspectos del com,P?rtamiento hu
mano no son sino expresiones de la respuesta genética 
de características fijadas (ge:r1éticamente) al través de 
un proceso de evolución por medio de selección na
tural. 

b) Que en realidad, los organismos, incluido el hombre, 
no somos sino recipientes de formas y funcione;~ diver
sas, cuyo único objetivo es el de· ~rvir de portadQl'es y 
reproductores de DNA, la molécula portadora de toda 
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la información de la que cada organismo es una ex
presión. 

La extensión extrema de estas dos ideas ha llevado a so-
ciobiólogos como Trivers10 a declarar que 

"tarde o temprano, las ciencias políticas, el derecho, la eco
nomía, la psicología, la psiquiatría y la antropología no 
serán sino ramas de la socio biología". 

Quisiera concentrarme a comentar la única de las propo
siciones que permite hacerlo en forma lógica, es· decir sobre 
la expresión genética del comportamiento humano. · · · 
- Wilson sugiere .que. existe una "envoltura" de origen· ge
nético que determina los límites de los diferentes tipos de 
cpmportaniiento humano, y que la frecuencia de dichos 
.com~rtall}ientos dentro del "envoltorio" genético pueden 
varicu.:-: en ciertos patrones. · 

Wilson~ -en su obra de 1977,11 propone que los seres 1m
manos han logrado-solamente una proporción muy pequeña 
de _s~ potencial h.umano: .. , 

"nosotros somos aún mamíferos en nuestras cualidade.s más 
básicas; machos dominantes sobre hembras; cuidad~ materno 
ptoiongado; socialización· pronunciada de· los fuvéiiilés; re
laciones entré padres e hijos ·muy extendidas, especia:Imente 
entre madres e hijos; territorialidad de grupos IIlarca:da,i:es-

,• pecialmente e~ ár~as ricas; y ;una gran adicción .en ·cel.juego 
social, particularmente en juegos que involucran, .destreza· fi
sica. El comportamiento está aún autocentrado y se desarrolla 
fundamentalment~. para e~ beneficio ele l. indiv~d;uQ , y, d~. sus 
parientes más cetcános. Pero los seres humanos también · han 
rebasado. algunas de fas viejas coilstricciones de los:· mamífe
ros, -Son capaces de un alto grado de altruismo· recíproco, de 
la divisióa del trabajo por medio de la definición a.e· papeles, 
y la cooperación a través de la formación de lazos 1racionales. 
Esto ha sido .posible por pura inteligencia y 11n sist~a de 

• 10 .''Whr. yo~ d~ what you do, S?ciobiology: A ne~ th~é;ry: ?f ·~~havior", 
en Tlme, agosto, 1977, pp. !!6-41. · ,. · · · 

1'~. WilSc;>n, lt O, .Animal and Hu.man Soéióbiology. op,·,cit .•. :pp. 276-7. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



LÍMITES BIOLÓGICOS DE LA SOCIOBIOLOGÍA 161 

comunicación extremadamente avaniado y que se basa. en un 
lenguaje <;ualitativamente único, simbólico y semántico". 

"El comportamiento social humano está- ahora tt:ansmitido 
principalmente en forma cultural y las_ diferenc;:ias:~entre las 
culturas son determinadas fundamentalmente e inc~uso ex
clusivamente por la socialización. Sin embargo el ho~bre no 
se ha abandonado totalmente a los caprichos de la· evolución 
cultural ya que mucho del comportamiento social humano 
es claramente mamífero en .sus características mientias' que 'el 
resto es estrictamente específico a nuestra· especie.'· Existen 
muchas homologías entre las expresiones faciales por -ejeinpl() 
entre los cercopitecoides más avanzados y los d:el hombre 
para que sean simplemente coincidencias". 

Se proponen varios ejemplos de comportamientos que .son 
reflejo de impresiones genéticas obtenidas en el.JYc1$3do ev<r 
lutivo de los hon:tbres tales como las fobias. 

U na de las críticas más comunes dirigida a ·Jas i~eas so
do biológicas propuestas por Wilson, ha sido d.e que ·este 
autor sugiere una base genétic~. para prácticamente ·cada 
componente del comportamien~o .l.mmano. ~ste e~.,quizá un 
ejemplo de la mala interpretación o distorslón de lo~.datos 
presentados por un autor q~e prop<:>ne tetl1as de ,gr~\.con
troversia como el que es objeto de este si_mposio ... -~· que 
Wilson propone es que se vuelve ra~onable hablar . .de com-
portamiento social humano definido genétkam~nte en cuan
to a que este comportamiento es diferente al de los man· 
driles, al de los chimpancés o al de los macacos, ya que cad<it 
una de éstas es una especie diferente y, por l.o t~to, tiene
un bas¡¡mento genotípico diferente con re~ultac:lo~ de· com
portamento social diferentes. Wilson mismo asevera «JUe lru 
cuestión clave· aquí no es tanto si hay un fund~ento ge
nético de la naturaleza humana, sino más bien qué tan 
sólido y limitante es este fundamento. El mismo ~finna que. 

"la Sodobiología humana se mantendrá o se desvane(;erá de· 
acuerdo a _qué tan precisamente pueda contestar esta cues; 
tión".12 

12 Wilson, E. O. lbid., p. 279. 
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Parte -de esta disylintiva tendrá por pruebas preliminares 
el grado en' el que el conocimiento etnográfico, psicológico 
y sociólógico pueda ser adecuado y explicado por modelos 
de eV:olución genética, tales como la selección de parelltes
co, et· con~icto padres-progenie y el papel econ~mico del 
terrii:prio, ~í como el juego social y la homosexualidad. · 

' La8 'díficultades más serias en los intentos de .. explicar so
ciobiqióiicamente .. diferentes aspectos del comportamiento 
h~o · invi>lucran la inaplicabilidad del modelf:) darwi
niat,u~. a 1~chas explicaciones y son las dos siguientes: 

~J ·EKi5te uria ~~scasísima evidencia directa de lós aspectos 
genéticos del comportamiento entre los humano8; por otro 
lado, con la duración de las generaciones humanas, no es 
posibt~· pénSár en la acumulación su'fiCiente de runos sobre 
herencla· humana: desde la publicación del Origen de las 
Especies, apenas han transcurrido 5 generaciones 'humanas 
y la inquietud acerca de las explicaciones Sóciobiológicas .del 
compor~iento humano difícilmente se remontan a un 
lustro .. 'El campo de la especulación con el comportamiento 
humano es; en consecuencia y por desgracia, vasto. Las es
pecúlaciones han éubierto desde intentos de ·justificación de 
comportamientos humanos desviantes de los estándares éticos 
o morales impuestos por las sociedades. hasta la explicación 
biol6gica ·del papel dominante y dominado respectivamente 
del ·hambre y la mujer en la sociedad moderna. 

b )i El pensamiento dawinista está basado en la téoría de 
los cambios genéticos, la variabilidad en las poblaciones y la 
acción del ambiente sóbre ambos. Toda característica adap
tativa tiene, por necesidad, que ser hereditaria. No hay duda 
que una buena parte del comportami~nto humano tiene 
características adaptativas; el problema con el que se con
fronta la sociobiología es que los humanos han desarrollado 
un sistema no genético que sostiene y transmite el compor
tamiento adaptativo: esto es la evolución cultural. El com
portamiento adaptativo puede originarse por prueba y error 
en unos cuantos individuos que no difieren genéticamente 
del resto y una vez establecido es transmitido por aprendi
zaje e imitación al resto de la población. La transmisi9n 

i 1 
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cultural es.. desde luego más rápida y eficiente en. difundir 
características o comportamientos que la selección natural. 
De esta. manera esta nueva forma de evolución puede (y 
probablemente lo ha hecho ya) rebasar por completo la 
relevancia del comportamiento ·humano basado en -caracte
res fijados a. través de la selección natural en el largo pro-
ceso evolutivo orgánico del hombre. · 

La evolución cultural y la evolución darwiniana difieren 
en tres importantes aspectos: 

i) La velocidad del proceso. La evolución cultural pro
. cede a una velocidad varios órdenes de magnitud por 

arriba de la evolución por medio de la selección na-
. tural. El desarrollo cultural reciente del }lombre., diga
mos en los últimos 4 ó .5 mil años, ha ocurrido sin 
c;:yidencias de cambio morfológico o funcional .del ce
rebro o alguna otra función orgánica del hómbre. 

ii) Ductilidad. Aspectos complejos de evolución cultural 
pueden ser ~odificados relativamente en fcm~a.mucho 
más rápida de lo que las frecuencias génicas se pueden 
alterar por medio de selección natural. . . 

iii) Capacidad de difusion. Muchas características de la evo
lución cultural pueden ser transmitidas. entre diferentes 
ramas de la misma por comunicación, imitación; etc., 
produciendo un sistema o una matriz profusamente 
anastomosada. En contraste, el proceso .de evolución 
orgánica a través de selección natural produce dicoto
mías y ramificaciones que por definición permanecen 
discretamente diferentes y aisladas. 

111. Consideraciones Finales 

Aunque la polémica acerca de la aplicabilidad de princi
pios sociobiológicos 8e ha agudizado recientemente, proviene 
de mucho tiempo antes, cuando ya se hacían sugerencias 
acerca de la interacción entre principios biológicos y cien
cias sociales. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, Jolm 
Stuart Mili (por cierto, un entusiasta botánico· aficionado) 
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propuso que la sodobiología se convertiría· en una ciencia 
cuando las leyes de los fenómenos sociales, •que se genera
lizan empíricamente a través de la historia, se pudieran unir 
a las leyes conocidas de la naturaleza humana.18 

Las limitaciones biológicas internas de la sociobiología 
seria y bien fundamentadas son mínimas y no mayores· que 
las de cualquier otra rama de la ciencia que se' encuentre 
en estado de desarrollo como la sociobiología lo está. 

La encrucijada real del problema consiste no tanto en el 
desconocimiento por parte de los sociólogos de este cuerpo 
de información, sino en si esta información y las leyes que 
se han encontrado pueden ser extendidas para interpretar el 
comportamiento de los seres humanos y para construir algo 
de la historia de la mente· y el desarrollo de la evolución 
social primitiva. 

Las limitaciones de· su extensión a sistemas humanos se 
centran en tres puntos: 

l. La proposición de selección de parentesco· se enfrenta 
aún al.muy ~erio problema de probar si la adecuación 
inclusiva e's mayor que la adecuación individual; este 
e's un problema metodológico de gran magnitud y la 
herramienta matemática para ello aún no se genera. En 
consecuencia, mucho. alrededor de este concepto es so
lamente especulativo. 

2: Existen muy escasas evidencias directas de la operación 
de las bases genéticas del comportamiento humano, y 

3. El hecho de que la evolución cultural en el hombre 
ha rebasado como proceso noriiiativo a ·la evolución 
biológica a través de procesos de selección natural. 

Pero aún en el remoto caso de que se probara en un ma
yor grado la base hereditaria del comportamiento humano, 
permanece en pie la pregunta central de esta controversia 
¿es irremediable para la especie humana cohve:itirse en es
clavos del· determinismo genético? · 

18 Míll, J. S. 1865. Auguste Comte and Positivism. 
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"Como otros animales, el hombre se desarrolla, nace, crece, 
se reproduce y muere. Como otros animales, come, digiere, 
elimina, respira y se mueve. El modifica las cualidades de la 
naturaleza para sus propias necesidades pero también está 
totalmente sujeto a las medidas de la naturaleza como cual
quier animal y no es más capaz de cambiarlas. El hombre 
vive en comunidades biológicas y tietJ.e un nicho y una eco
logia de la misma forma .que lo hacen los pinzones y los 
gusanos de tierra. No olvidemos esos aspectos de la natura
leza del hombre. Pero también recordemos que el hombre se 
mantiene erguido, construye y crea como nunca se ha cons
truido y creado antes, habla y puede hablar la verdad y la 
mentira, venera y puede venerar honesta y falsamente, mira 
hacia las estrellas y hacia el lodo, recuerda su pasado y pre
dice su futuro, y escribe (probablemente a veces en exceso) 
acerca de su propia naturaleza".14 

H Simpson, O. G., "The Biological Nature of Maii", Science 152:472·4'15, 
1966. 
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EL SUJETO EN EL PSICOANÁLISIS~'-· 
EL MATERIALISMO HISTóRICO .. 

Y LA LINGüíSTICA · . ' ·, : " . 

Néstor A. BRAUNSTEIN Y F),ida,SAAL 
. .. 

Todo está ligado al orden simbólico, des'!le q~e hay 
hombres en el mundo y que ellos hablan. Y,.-e.SQ. que 
se , transmite y tiende a constituir&e :e~. ~~ · 1i~~nso 
mensaje donde todo lo real es poco a pc;»c9~ !'etrans
portado, recreado, rehecho. La simbolizaqón ·.de lo 

, real tiende a s_er equivalente al universo, y ló,(~jétos 
·no son allí niás que relevos, soportés. ' · ·. ,. 

jAQUES LACAN: Le moi dans la th~orie·'dé:Frettd 
et da.ns te technique de la psychaniúyse.:;. · .' 

. . :! :' 

A. PREFACIO EPISTEMOLÓGICO 

a) La cuestión de l4 unificación-articulación 
de las ciencias 

'j; 

.... 
'· #. •. 

: · .. 

Desde el título mismo, este simposio par~ce índi~, ·~a· po
sibilidad de artiCular los discursos de cie:p.cias. dif~e~Ú:s y 
de engendrar nuevas disciplinas. trabajando en 1a. fronteras 
de las· ya existentes. En este caso se trataría de ligar _el dis
curso de una ciencia natural con el de una ciencia~ social. Se 
crearía así un territorio de pasaje de una a otr~ ,·.se. esta
blecería de tal modo una continuidad en el campo dél co
nocimiento que correspondería y se adecuaría a una supues
ta continuidad en el campo de lo real. El logro definitivo 
de este proyecto dependería de superar un problebla· qué 
:p.o sería intrínseco al desarrollo mismo de las ci~ncia& sino 
que dependería de la necesidad en que éstas se veD ·de re
c'urrír al lenguaje para exponer y transmitir sus d~~bri-

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



-------- - ---·--·---- -· __ 

168 
NÉSTOR A. BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

mientos. Pero al recurrir al lenguaje tropezaría con las limi
taciones de éste, particularmente la ambigüedad en las pro
posiciones,, ·~a .polisemia de los significantes y los arrastres 
connotativos. ·~ne .donde la aspiración a crear un lenguaje 
.. bien hecho", puramente denotativo y dotado de univoci
dad e~ todos sus elementos. Surge así la búsqueda de un 
metáleiigu~je ~unificador, de un esperanto de las ciencias, y 
se . recurre ¡t las matemáticas con la . esperanza de que lo 
ófrezcañ;···~a ~·dea .. es: a una :realldad unificada, un lenguaje 
utdfica~p que dé ·cuehta de ella. 

Nos· preguntamos, ¿reminiscencias de la piedra filosofal? 
Colo~do5 eq·. una epistemología discontinuisttl) en tanto 

que ~tuJa la existencia de una ruptura entre lo real y su 
conocimiento,. 'y m:aierialista) por post~ar que 'el conoci
miento es el resultado de un proceso histórkamente condi
cionadQ de. pi;áctica social que no tieJ:.le .sujeto ni fin, con
sider.lmos ·q.\i~'~e~os .presupuestos son discu~~les. Pensamos 
con Bachelatd que la fantasía de la unificación constituye 
un verdadero obstáculo epistemológico1 y estimamos que, 
muy por el contrario, la historia de las ciencias m~estra una 
tendencia constante hacia el establecimiento de disconti
nuidades, hacia l<J. .. ~ferenciación de los . métodos . y de las 
jurisdicciones de .las ciencias. Coincidimos e~ que "~sta de
manda de unificación correspondía más a un imperativo 
ideológicp. y: ~e~n~lógi~o que. a un problema .interno del ca,. 
no':_i~~~!;i\t~'2•.r;_~SJQ _es particularmente se~sible en ~~ c~mpo 
de las aettaáS sociales. · · 

. ~· .. ~~ifid~.del'discurs<> unifi~ador es tan vi~ja co~o l.as 
Ct.~bt~~ ~~s~ •. ,pero los. progresos s~ ~an .h~~ho .. si~mpre 
trabaJa~~o en tomo a obJetos de conoomientos .. específicos 

l • .• \ \ '· . . 1 • 

1 "Pil;lir el··~pfri,q. eientífico la :Uni•d ea un prin~pio lli'empre deseado, 
siemp~e ~~~do oon poco ~f~erzo. No hace falta más que una mayúscula. 
Las diiiÚnfáá. ·actividades naturales se tonñerten asf en manifestádones va
riadái·'Cf~· útia. ·lÜUCá y' niisma Naturaleza: ·No se puede oonoobiÍ' ·que la 
~.p.c;.rie~~·~-~~tra~ y .taznP9co,que se separe en compartimentos{ ... ] Es~ ~~q~ .. ~e; u~t!la~ plant~ ut;ta cantida,c;l de falsos pro~le~as·:! (Gas
tóti' Bacífuilttaj 'La· FOTmacldn del EiplritU cientlfieo. :Buen~¡ Aires, Siglo 
""1, .. 1m .. 'p:: -xos:.>: .. . · . , . . .. ~. . . . . 

. ll. E.:.l#fi·"S~bre .l;l; a~;ti~uJación de las .denci¡¡s en la teJac;ión na'turaleza-
:Sódedad", en· este vOlbmen. · · 
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y eludiendo las soluciones verbalistas y especulativas. El 
triste precedente del freudomarxismo ilustra acabadamente 
este tipo de fracasos. Lo que no quiere decir, por supuesto, 
que los científicos trabajen en sus disciplinas sometidos a un 
tabicamiento y que no lleguen a ellos ecos del concierto 
del saber. El uso constitutivo de las matemáticas a la física 
o de la lingüística a la antropología o las relaciones de apli
cación técnica como sería el caso de los rayos x en el- terreno 
de la biología, o la importación conceptual parct la produc
ción de nuevos objetos de conocimiento como es el caso de 
la termodinámica con relación al psicoanálisis, ejemplifican 
esta situación de no aislamiento a la vez que de progresiva 
distinción en el nivel de los conocimientos· producidos. 

Esta· ilusión ("creencia animada por un deseo'~: Freud) 
unificadora del saber se ve soportada por la existencia del 
objeto real empírico, "síntesis de múltiples determinacío
nes". Como sobre cada objeto real empírico puede recaer el 
discurso de diferentes disciplinas que se han ido diferen
ciando· en el curso de 'la historia, se genera la ilusion, ·por 
urr lado, 'de una partición del objeto en tantos fragmentos 
cmi:Ió' ciencias puedan discurtir sobre él, y por. el otro, se 
pasa a suponer que los objetos formales y. abstráctos u ob
jetos· de conocimiento se han anudado o se han articulado 
en el :objeto real. La mesa puede ser objeto explicado desde 
la física y. desde la economía política, digamos, para tomar 
un ejemplo banal; ello no significa que haya o que se pueda 
márcar ni en· la mesa ni en ningún espacio teórico un límite 
o una ·articulación entre la física y la economía política. -La 
muerte·de ün hombre es un fenómeno concreto que implica 
una transformación piológica, físico-química, lingüística, 
económica, psicoanalítica, etc., de esa ·porción de matería.- El 
cambio en 'lino de los sectores de la: realidad, óbjeto -de es
tudio de' una ·disciplina específica, repercute· sobre la posi• 
bilidad misma de discurrir sobre ese· objeto concreto desde 
otras cienCias .. ¿Significa ello que en esé hombre se unen o 
articulan los dispositivos teóricos de esas ciencias? ¿O puede 
entenderse que la articulación se produce en el nivel de los· 
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efectos sobre el objeto empírico, pero que cada disc~plina 
interesada, con su propio cuerpo conceptual, metodolOgía y 
campo experimental, en tanto que entidad teórica que per
mite la apropiación de lo real ha quedado incólume y que 
los objetos de conocimiento no se modifican por las trans: 
foimaciones que sufren los objetos reales? Va de suyo que s1 
el objeto real es "síntesis de múltiples determinaciones" 
nada de lo que suceda en ese objeto real a modo de trans
formación podrá ser explicado por una sola ciencia y que 
de ese efecto de transformación allí operado deberán dar 
cuenta de un .modo diferenciado distintas disciplinas .. Pero. 
sostenemos, ello· no· justifica hablar de la articulación teóri
ca de tales disciplinas·ni crear nuevos campos teóricos por 
esa yuxtaposición de·efectos. Por supuesto que esta tesis ne
gativa no es.· defendible desde una perspectiva positiva. · 

·Somos legión los que hemos contribuido de modo apre
surado a dar por resuelta· esta cuestión de la articulación. ·al 
recurrir a· la metáfora, geográfica; Así, hemos difundido ·la 
imagen de un mapa· de las ciencias con sus continentes, .sus 
eomarcas, sus regiones y ·hasta sus islas e islotes. Sin tener 
en cuenta que estábamos· suponiendo un universo esférico 
y cerrado del saber donde sólo cabía distinguir entre lo ·co
nocido y lo inexplorado, entre los límites legítimos y. los 
litigado$, pero sin p<>ner nunca en duda la continuidad uni• 
ficada de este territorio de la ciencia. La única diferencia 
posible· era entre la postulación de "continentes" separados 
entre sí, particularmente entre las ciencias naturales y · las 
ciencias sociales, y la defensa de una posición de continui
dad absoluta a través de reducciones sucesivas como lo ilus
tra lo que dice Jean Piaget. Partiendo de una expresión de 
LévhStrauss según la cual "la etnología es ante. todo una 
psicología", Piaget afirma: "pues la psicología es ante todo 
una biología. Y quizá se podría continuar, pero coino ·¡as 
ciencias forman un círculo y no Ul'la serie ·lineal, descender 
de la biología a la física es remontarse luego de éstas a las 
matemáticas y finalmente regresar ... digamos al hombre, 
para no decidir entre su organismo y su espíritu".a 
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Pero el ·proceso mismo de la acumulación dei · sabér· lleva 
a la desmultiplicación de los objetos y de los métodos. Para 
poner un ejemplm cuando Freud estudió los sueños en 1900 
y·la sexualidad en 1905, albergaba la esperanza de que los 
enigmas· últimos que le planteaban esos objetos -empíricos 
fuesen inaccesibles para él porque serían resueltos después, 
no por la aplicación del método psicoanalítico, sino por· la 
biología. Suponía que el saber biológico sobre los sueños y 
la sexu.alidad acabaría con sus incertidumbres y que, final
mente, se descubrirían las sustancias químicas implicadas en 
el dormir, en el soñar y en la sexualidad. Sus expectativas 
fueron llenadas y podemos decir que están hoy resultas to
das las mayores incógnitas sobre esos procesos en el ·campo 
de la biología. Pero, ¡ol_l· sorpresa! todo este saber no agregó 
nada ni tuvo ningún efecto constitutivo sobre el saber psi~ 
coanalítico y, a la ·inversa, el discurso psicoanalítiCo sobre 
los sueños y la sexualidad no influía sobre el saber biológi
co. Gradualmente se fue llegando a la conclusión· de que 
América no eran las Indias y de que cuando un psicoana
lista hablaba sobre el sueño no estaba hablando de lo mismo 
que hablaba el electrofisiólogo. Y que el conocimient~ de 
las últimas minucias sobre las gonadotrofinas no tenía nin
guna· influencia sobre el conocimiento de la determinación 
del deseo humano. Sucedió simplemente. que el objeto real 
había sido confundido con el objeto teórico, es decir que la 
fascinación por _el objeto había actuado como obstáculo epis
temológico. 

Entretanto, en la misma temporalidad cronológica en que 
se profundizaban los conocimientos psicoanalíticós y bio
lógicos, pero ton su propia temporalidad epistemológica, 
sin ser influida por unos ni por otros, aparecía la lingüística 
con su propia problemática. · / 

El saber lingüístico tuvo, por su parte, un efecto trans-. 
formador sobre las relaciones teóricas entre el psicoanálisis 

a Jean Piaget, Le structuralisme, París, PUF, 1968, p. 119. [El esttuctu· 
ralismo, Buenos Aires~ Proteo, 1972; pp. 118-119]. 
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y la biología. El psicoanálisis freudiano se había configu
rado a partir de la importación de conceptos procedentes 
de la física (principios de inercia y de constancia) y de la 
biología (teoría de la neurona) de su tiempo finisecular.· En 
la teoría ya constituida estos productos importados que per
mitieron la ruptura epistemológica habían ya desaparecido, 
aunque no sin dejar sus rastros en la concepción. de la pul
sión y en el punto de vista económico de la metapsicología. 
Eran en parte esos rastros los que avalaban la esperanza 
freudiana de una respuesta final procedente de la biología. 
Pero la teoría lingüística del significante, a través de la obra 
de Lacan, tuvo el efecto de desplazar la problemática psi
coanalítica. El inconsciente pasó a ser concebido como te
niendo la estructura de . un lenguaje, es más, "es aquella 
parte del discurso concreto en cuanto transindividual que 
falta aJa disposición del sujeto para .r.estable~er la continui
dad de su discurso consciente" .4 . 

Volveremos sobre la cuestión más adelante. Por ahora, lo 
que nos int~resa señalar es esta nueya importación de con
ceptos. que, actuan~o sobre .\ma. disciplina. ya constituida, 
produce en ella. un desplazamiento <;le. la problemática y 
hasta la apertura de una nueva problemática. Tqdos los con
cept<?s freudhmos deben ser entonces repensados y el psico
análisis debe buscar ahora su fund~mentación en el. plano 
de la·s ciencias sociales {"conjeturales" 'p:ref~ere designarlas 
Lacan) y abandonar el terrerio hasta entonces especulativo 
de la fundamentación biológica. ¿Se trata en este caso de 
una "articulación" del psicoanálisis con la lingüística? De 
ninguna manera .. Los conceptos y .los métodos de la lingüís
tica, por una parte, y .los del psicoanálisis, por la. otra,- retu
vieron su espe~ificidad. No se pudo estable.cer la correlación 
o la . correspondencia ~ntre . unos y otros más allá de señalar . 
-y esto fue determinante para poder. p¡antear que el in
consciente estaba estructurado como un lenguaje- que los 
metanismo5 · fundamentales dél· proceso · primario descrito 
por Freud, la condensación y el· desplazamiento, eran ·equi-

4 Jai:ques Lacan, 'Eerits, París, Seuil, 1966,'' p. 258. [Escritos l.· México,. 
Siglo XXI, 1971, p. 79]. 
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valentes a la metáfora y la metonimia como procedimie1Úos . 
retóricos. La fecundidad de esta importación· de la teoría del 
significante al terreno del· psicoanálisis podía comprobarse, 
por lo demás, en la práctica cotidiana del psitioanalista y en 
la reconsideración, bajo esta nueva· luz, de ·Ios protocolos 
dejados por Freud de su propia experiencia. Allí surgia, con 
meridiana claridad; que toda la actividad del psicoanálisis 
transcurría en el campo del lenguaje. 

Esta importación trascendental para la teoría psicoanalí
tica producía~ de rebote, sus efectos en el campo lingüístico 
al poner de manifiesto la dimensión del deseo inconsciente 
y de las leyes del proceso primario en toda la palabra que 
antes era ,atribuida al sujeto hablante. · 

Pero no sólo "antes" era atribuida al sujeto hablante. 
Los lingüistas, salvo contadas excepciones, no han tomado 
nota de lo que para ellos mismos importan estos •. efectos 
que su disciplina produjo en el psicoanálisis.· • Y esto se 
comprende, pues esta dimensión del deseo inconsciente sub-

. tendiendo a todo enunciado los i:>bligaría, a su vez, a re
plantearse toda la problemática de ·¡a· lingüística. Pero ello 
tampoco podría resolverse bajo la forma· de una "articu
lación" sino que: se tratará en tal caso de ·la aplicación de 
los objetos teóricos del psicoanálisis a otra ciencia. ·Esta a 
su vez se verá, forzada a 'refinar ·sus propios conceptós en 
busca de una mayor· y más neta diferenciación teórica, a 
aguzar sus herramientas metddológicas y a definir con ma-
yor. precisión su campo experimental.· ·· .· · 

Nos negamos, ·.pues; a . presuponer la· articulación· de las 
ciencias y dejamos ·abierta la cuestión de ·su posibilidad~· una 
cuestión que no podtá. zanjarse en el terreno de· laespecu
lación sino en el de la práctica COJlcreta de las. <;:iencia,s ·y 
para el que, hoy por hoy, y en el terreno de las ciencia& 
sociales, no podemos apúrtár uri ejemplo· específico que no 
plantee serias dudas sobre la legitimidad de Ii émprésa~ Lo 
que sí planteamos desde la posición epistemológica anti
positivista que hemos definido,-es que tal artiéulacum· teó
rica, de ser posible, no provendrá del reconocimiento de 
interacciones sobre los objetos empíricos reales. 
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Si no tememos recaer en lo imaginario de las topografías 
podemos animarnos a pensar que las relaciones entre los 
. objetos teóricos de ciencias diferentes se darían, no como 
límites más o menos imprecisos y disputados entre comarcas 
diferentes, sino como las posiciones respectivas, en un mo
mento dado, de planetas que no guardan relaciones de ve
cindad pero que constituyen entre todos una estructura 
donde la ubicación de. cada uno no deja de tener efectos 
sobre las posiciones de los demás. La "articulación" pasaría 
a ser el proceso de reconstrucción teórica de esa estructura 
de objetos teóricos, definidos únicamente por su relación 
con los demás objetos teóricos de la mis~a cien~ia (sobera
nía de la epistemología regional de cada disciplina sobre 
su . propio "planeta"), y de los modos en que estos objetos 
teóricos, como conjunto, afectan a la órbita de todos los 
demás integrantes del sistema a la vez que sufren la influen
cia de el~os. 

Se generaría así una . extraña lógica de dar respuesta a 
la inquietud epistemológica de algunos que se aterrorizan 
frente a la producción lacaniana: "En qué lógica articular 
en efecto que Freud sea leído según Saussure, él mismo leí
do según Freud?"5 Se ve de que se trata: de hacer jugar 
los conceptos de una ciencia y sus descubrimientos en un 
terreno ajeno y ver qué. producen en . él, entendiendo que, 
a su vez, esos conceptos que se trasladan han sufrido pre
viamente correcciones procedentes de los conceptos del cam
po al que luego se aplican. Y la complicación lógica es ma
yor aún si este trabajo, .que no es :lnterdisciplinario sino 
transdisciplinario, se hace entre más de dos nombres y a los 
de Freud y de Saussure se agrega el de Marx: 

b) El mjeto y el discurso 

Para nuestra aportación a este simposio hemos elegido co
mo eje para una eventual desarticulación a uno de esos ob
jetos reales empíricos "síntesis de múltiples determinacio
nes". A una de esas evidencias intuitivas que, por ser tan 

5 P. Lacoue-Labarthe P. y J. Nancy, Le titre de la lettre, París, Galilée, 
1973, p. 87. 
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obvias, llegan a constituirse en obstáculo epistemológico. A 
la intuición que tiene el que enfrenta todas las apariencias, 
el que se piensa productor de todos los conocimientos: que el 
que piensa y dice lo que piensa, es. Este sujeto es el de 
la civilización científica contemporánea, un sujeto que, aun
que: :no tenga otra, tiene esa certidumbre que depende tan 
sólo de la existencia de un Dios no tramposo. Es el sujeto 
dueño 9-e ~n dominio interior, dueño de una conciencia, 
que le. permite relacionarse con el mundo. ¿Qué satánico 
impulso.podría inducirnos a desarticulado? Por nuestra par
te, podemos afirmarlo, ninguno. Pero no podemos dejar de 
reconocer .que ya ha sido desarticulado y que .sólo la con
cien<;ia ingenua se aferra a él, es decir a sí misma. No re
petiremos acá la ruina que queda d~ la concepción del 
sujeto psicológico.6 'Pero sí veremos qué s1,1cede con nuestro 
objeto/sujeto cuando se aplican los conceptos de tres disci
plinas arbi.trariamente elegidas: el materialismo histórico, 
la .li~gÜística y el psicoanálisis, que pretenden abordar al 
sujeto con títulos qu<: legitiman su empresa. Creemos· que 
no sop. las únicas capaces de hacerlo. La aritr~pü~ógía nos 
muestra en Claude Lévi-Strauss que "el subconciente es el 
léxico individual en el que cada uno de nosotros aéumula 
~1 vocabulario de su historia personal, pero este V<:J~abulario 
adquiei-~ significación -para nosotros mismos f para los 
demás- si el inconsciente lo organiza según .sus leyes y cons~ 
tituye así un discurso" y, por su . parte, "el incon'sciente 
deja. de . se~ el refugio inefable de particularidades indivi
duales, el depositario de uná historia singular que hace de 
cada uno de nosotros un ser irremplazable. El inconsciente 
se reduce a un término por el cual designamos una función: 
la función simbólica, específicamente. humana, sin duda, 
pero' que en todos los hombres .se ejerce según las mismas 
leyes; que se reduce de hecho al conjunto de esas leyes".7 

Y la biología, de ser convocada, podría decirnos que ella 
del sujeto no habla: que habla, sí, del individuo -que no 

6 Véase Néstor A. Braunstein, Marcelo Pasternac, Gloria Benedito G. y 
Frida Saal, Psicofugia: ideoleg{a y ciencia, México, Siglo XXI, 1975. 

· 1 Claude Lévi·Strauss, Antropologla estructural, Buenos Aires, Eudeba, 
1961, pp. 183·184. 
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es lo mismo-, y esto para encontrar en él la encarnación 
transitoria de un tipo particular, de una especie, que cons
tituye, ·ella sí, uno de los: objetos de su discurso. 

O sea que en esta empresa eventualmente desarticuladora 
del sujeto empírico· la antropología y la biología podrían 
ayudamos, pero hemos preferido, para recortar el campo, 
dejarla.S de lado y atenemos a exponer muy sumariamente, 
la visualización del· sujeto desde el materialismo histórico, la 
lingüística y el psicoanálisis, cuya cientificidad damos por 
establecida cuando no· se nos eSca.pa el debate que existe en 
tomo~ tema. 

Adelantaremos ya la conclusión que luego habremos de 
fundar: las tres disciplinas escogidas coinciden en considerar 
al sujeto como un efecto de estructuras anteriores a -y ·fun-
damentales de- su existencia. · . 

Desde. los· conceptos de ideol~gía, lengua e· inconsciente 
resulta imposible pensar, sin caer en flagrante conttadic
dón, la presencia de un sujeto que les sería exterior y que 
llegase a ser el sujeto de la ideología, de la ·lengua o del 
inconsci~nte por algún tipo de asimilación o interiorización 
de. esas estructuras .. Tenemos acá un punto de conciencia de 
las tres disciplinas: ·el sujeto al que cada una se refiere 
no es el sujeto "concreto" (whatever it mean$) como sujeto 
autónomo e independiente de ellas· sino la criatura engen
drada por la acción de la estructura específica sobre un cier
to .s~strato o sopone que no tiene, por su parte, existencia 
empírica erf ningún momento. Que quede claro: el sujeto
soporte de las estructuras (ideología, lengua e inconsciente) 
no <!$ el organismo biológico en algún momento de su ma
duración. Ei S1ljeto-8opürte es el que habrá de,, y el que no 
podrá dejar· de, ins,ertarse en la estructura que existe antes 
que él y .que ya le ha asignado un lugar en su seno. El 
sujeto-soporte es un presupuesto abstracto, condición de 
existenciá de la estructura. Estructura que, sobra eí decirlo, 
no podría· existir sino en, y a través de, estos. sujetos-soportes 
que corporizan sus posibilidades de funcíonamiento. ' 

Si podemos . expresamos a.Sí: 1~ estructura, cualquiera de 
las tres, presupone a los sujetos que serán sus sopones y, 

1. 
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a la vez, no existe concretamente fuera de ellos; que son,.. 
siempre, todos ellos. No se trata entonces de una ,relación 
de .exterioridad-interioridad. La estructura, ~on una· ~isten
cia antedor (puesto que eterna), recluta a todos los sujetos. 
que pasan a formar parte de. ella segúri un modelq. que no 
es el de la interacción, por dialéctica que se quiex:a, siJIQJ 
según el modelo ilustrado por la banda d~ Moe~ius con 
sus enervantes continuidades. · 

, Coincidencia inicial en cuanto al modo ·de ubicar el su
jeto. Coincidencia también en ·cuanto a lo empírko del 
reconocimiento inicial de que el sujeto está sbmetido a de
terminaciones que provienen de las otras estructuras. El 
sujeto de la ideología es también un organismo bioló
gico;. un sujeto hablante, un sujeto deseante, un agente de 
prácticas económicas,_ un soporte de cierto tipo de relaciones 
culturales, etc; Y así para cada una de las ciencias q\le· quie
ra discurrir sobre el sujeto. Ninguna puede usurpar el dere
cho de monologar sobre el 'tema pretendiendo decirlo to-· 
do, ~inguna puede ~rse una prioridad jerárqu1ica ·sobre· 
las demás y decir qli.e. las otras lé están subo:rdimidhs. y to
das. pueden soñar ei sueño de la articulación de los .objetos. 
teóricos a ·partir del hec~o concreto del·· anudamiento· de los. 
efectos en el objeto real. Es posible que ningún epistemó
logo. esté autorizado a ponerles un veto y· decirles· '!no lo 
lograréis" .. pero sí podríil. decirles: "el proyecto vuestro.· de
constituir un. discutso unitario soqre el .hombre es· Un.· pro
yecto. ideológico, contrario a lo que hasta ahora·'ha••venioo 
sucediendo en la historia de las ciencias". . · · , 

·''Más- que a soñar con unificar articuladamenté ~ü'estros. 
saberes: sería de desear que os dediquéis a diferen.t!ár :cada 
vez 'mejor vuestros conceptos . y a _hacer lugar: 'para' n'Uévas 
e imprevisibles esttucturas científicas de· lás ·qúe :ese· hdm-
bre que- queréis integrar será ·el refer-en:te". · ·· · · · 

·:y ahora_ d~bem~ marcar una. terc.~~~· ~l~ímá· ... t·~n~~
menta·I· Cólllctdencia entre las tres' dtsc¡phnas. ·Esta·· es . de 
cankter· metodológico: en los ·tres' cásós él 'suj'éi(r só1Ó es 
a.bQJidable a partir del lenguaje o, más· conm:etameBt'C; del 
discurso. El sujeto 'no tiene, to~o _obj:eto ~plfi~9·1i·:otta 
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.materialidad que la del lenguaje, · la de _las· prop<)siciones 
que él emite, las que podría llegar a emitir. Su ·ser es ina
bordable fuera de este orden del discurso. Fuera del dis'cur

, so que lo propone ·y lo impone como sujeto de la enuncia-
·dón nada podría Sáberse ·sobre él. El referente sujeto' se 
·particulariza · por ser el único referente que hablil, · Y' sólo 
por su práctica discursiva podemos llegar a distingi.Iitlo del 
resto de los objetos. En consecuencia, y a todo· lo "largo ae 
nuestra exposiCión,. debe entenderse el término sujeto. como 
sujeto/discurso. Más allá de esto habrá que demostrar que 
esta restricción reconoce una profunda razón teórica: el 
·sujeto es sujeto/discurso porque es, en todo, un efecto de 
prácticas discursivas. ' · 

Este postulado metodológico es el único capaz de 'definir 
·la materialidad del tema que abordamos. Materialidad del 
lenguaje. No está de más recordar que ·eF lenguaje· no es 
el objeto de ninguna ciencia . y no son · pocos los qúe con
sideran imposible su definición. Para citar a algunos q~e 
así lo estiman: de Saussure en su Cours, Du-cr.ot yTOdotov 
en su Diccionario8 llamado precisamente de"l~s· citincias del 
.lengitaje y Lacán en sus Ecrits. Y· para 'proponer, ·pese a 
.ello, una definición que, al pasar, muestre por !qué el len
guaje no puede ser objeto de una ciencia, ·recurriremos a 
Lévi-Stra·uss: "un conjunto de operaciones destinadas a ase
·gurar entre los individuos y los grupos cierto tipo de coínuni
.cación~'.9, El lenguaje es, pues, una función para la comunica
ción interhumana. Y ese discurso es la forma supeHor que in
tegra y organiza, desde su mayor complejidad, ·a: ias formas 
ifl.fer~9res como los códigos o la articulación ·de ip1ágeñes. 

El discurso supone la existencia de la lengua como con
junto de estructuras fonológicas; morfológicas y sintácticas, 
que es el objeto de estudio de la lingüística;· De donde po
dríamos apresuramos a concluir· que la lingüística; sería 
capa~ d~ damos razón de los discursos y, por este:~tajo,· del 
sujeto. Pero no es así. El discurso es la puesta. en función 
de la& ~tructuras de la lengua pero, además, el discurso está 

s Vt!ase Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, Diccionario e~dclopt!dico 
de la.s Ji~ncia.s del lenguaje, México, Siglo XXI. 1974 .(E). : 

D C~de Lévi-Strauss, op. dt., p. 56. 
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abierto:al sentido .. Sentido·que no podría existir sino' ¡>ara· 
un sujeto. Sentido y sujeto que constituyen, :.como ·habremos 
de ver, los puntos de tropiezo de la lingüística; loi sitios 
donde su arsenal · teó:l'ico . y metodológico no pueden. pene-
trar. 

La tesis del sujeto/discurso es difícihiiente discutible en 
la perspectiva del matérialismo histórico donde el sujeto es 
primeratnente sujeto de la ideología (antes que· se lo pueda 
definir como sujeto jurídico-político o económico). y, a su 
vez, la ideología ·no tiene otra materialidad que la de las 
prácticas discursivas, siendo su efecto elemental, el de inter< 
pelar a los individuos como sujetos ("en 'sujets'~: Althus5er). 
Es a través de la instancia_ ideol~gica 'comó el sujeto engta~ 
na en la. estructura· social de cádá modo de p'rbdtié9'6ri. El 
sujeto ideológico es efecto y agente de prácticas discursiv'as 
que reghlan su representación ilnaginariai 'de la.' relación con 
sus condiciones reales de existencia. 

La· unión sujeto-discurso no es tan sencilla tomo ··parece 
en el terreno· de la lingüística, precisamente porque, y esto 
es to·difícií de admitir; ·la ciencia de la lengua da por· su~ 
puesto· al: sujéto á Ia ·vez· que es poco 1o que puede decirn:6s · 
sobre· él en tanto que sujeto de la en1.mciacióri. Y. estO' rre~' 
cesarianieitte tiene· que: ser así .en:'una postula~ión ·~ateria
Ji_sta. El lingüista no puede o~parse ~ás que de· lo' efecti
va~ente dicho y escrito y no tiene medios. para :acercarse a 
la 'cuestión . de: quién' es d 'que así se. expresó. y . qué . es lo 
que. signi,fica~an _· sus pro~dones. Como, 'dice . M~~~~i:. 

•. ' ' • ' ' • ' '. j :. 

"vemos.:f;lacerla lingÜística a partir de la barril que dé Saus-· 
sure _h~ i.ns~urado entre significante y significado,' y pare
cería que corre peligro de morir 3: causa d<;. sl.i_ reunión".ío 
El lingüista está forzado· a atenerse a la materialidad, de 
la cac;Iena_ significante. Acérca de las condicionés de la enun
ciación sólo puede registrar los indicios que bán ·pasado· 

10 o.· Ma:nn~ni, La. otra esten~ Buerlos :Aireí; Amorrortu; l97·ll." p. 29. 
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al enunciado {los pronombres personales, los adverbios de 
lugar y tiempo y poco más que eso). . . , . . .. . . . 

El sujeto/discurso de la lingüística es el que portafsopor
ta las estructuras lingüísticas y el qu~ realiza las oper;¡ciones 
que el sistema de la lengua permite y enmarca. La lingüís
tica estuvo siempre embarazada ante la cuestión de quién 
era el sujeto hablante, y las soluciones clásicas han sido la 
de remitir el problema al campo de la psicología, sea _d.e 
la conciencia sea cle la conducta, y la de suponer un ~ujeto 
abstracto, un lugar de permutaciones. Tanto la eyección psi
cologista como la formalista coinciden en desconocer al su
jeto como incluido en la historia (en la lucha de Clases) y 
en elregistro del deseo y d~ la demancla; En ~sf~tesis, la 
lingüística se mantiene en la cientificiclacl en la medicla que 
rechaza fuera de .sí a estos impertinentes: el. sujeto y el sen
tido. 

Tampoco es fácil la síntesis sujetofcliscurso cuanclo se la 
piensa desde el campo psicoanalítico. Esto ·porque la tarea 
de los divulgadores del psicoanálisis, apoyándose en ciertos 
textos equívocos de Freucl, ha diseminado la ·idea. de que el 
sujeto del análisis es , un ser biológico, instintivo, que iría 
madurando progres~vamente hasta alcanzar la ple~itud .ge
nital. Lo que después reto~aremos es precisam~I.J.te la.a:r,gu
m,entación contrari~. Toda la. experiencia de. Freud y la cle 
sus continuadores se Célracteriza por escenificarse , y r.esol;ver
se en el plano. de la palabra. El psicoanáli,sis no es una 
ciencia natural. Él sujeto del que habla tiene Un cuerpo, SÍ,' 

pero un. cuerpo. hech(> por el discurso. y . :pOr el · deseo del 
otro que ha ido inscribiendo sus buenas· e!l él~ El cuerpo 
del qu.e habla el psicoanalista no es el organismo· sino el 
cuerpo .com~ organización libidinal, como sistema d,e !epre7. 
sen~doi:J.es centrado imaginariamente en e1 )'o'.' . del eilu_n
ciado, el efecto imaginario induciclo por d orden' shribólico 
a partir de la · réJlresión origiharia·.l'. ·: . · ·. - · . . 

. P?dríamos ahora. resumir: abo~d'c:iníds tres d~scipli~a.; cu~' 
yo& ~iscursos desembocan -:no parten de ~1--:-. eh. ese objeto' 
concreto que es el sujeto: ·y Ia:s tres ~oinciden. en denibstrar 
q•u.e. Fl. · $ujetq .es. un (!fec~o de est:ructu:r;as ante:z:i<>r.~!l. a él y 

- --~ 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



!1 . ' 

EL SUJETO EN EL PSICOANÁUSIS 181 

que lo incluyen asignándole un lugar en· su funcionamien
to. Lengua, ideología e inconsdente son: tres de los n polos 
a partir de los cuales se va lOgrando la apropiación teórica 
del objeto real. , . ; · 

·Siendo así las cosas, cabe preguntarse por la valideZ de 
la empresa ·misma de constituir una ·~t~oría del sujeto''. 
Cabe también una sospecha: ¿no habrá· deti:ás de los inten
tos de unificación disciplinaria alrededor del sujeto una es
peranza de reagrupar los efectivos que han quedado dis
persos tras la desbandada que siguió al fracaso de todas las 
"teorías del hombre"? ¿No estaremos ante el riesgo d~ ser 
recapturados por ·la ideología humanista, siempre. tan tenaz 
y obcecada? 

B. EL SUJETd EN. EL. PSICOANÁLISIS 

El que, tomemos ·cómó puntó dé pártida de este: apartado 
una elaboración que pertenece a. un campo exterior al psi
coanálisis es algo que puede parecer paradójico. Lo hace
mos, según se verá en la conclusión, p<>r necesidad; por.una 
necesidad . que nos impone ~n malente:&dido fundamental 
en cuanto al objeto del psicoanálisis: el de que el psicoaná
lisis, siendo. como es una experiencia ~d_ividual, ~iene .al 
individuo o a algo que pertenece al individuo como punto
de destino de su acción. Y sostendremos, vayamos a!felantán
dolo, que el psicoanálisis se refiere a algo, el inconscient~ 
p0r decirlo rápido, de lo que el· individuo es el efecto. Y 
1Íle así, cuestionando la hócióÍl de individuo, es como el 
"psicoanálisis se labra su terténo. · '· · · 

· Y vayamos al grano. Zarparemos de una. de las ·tesis cen
trales de la teoría de las ideologías de Loiiis Alth:usset~ la 
que afirma que "la ideología interpela a los. individuas co
mo · sujetos."11 y focalizaremos nuestra primera y nuestra 

11 Louis Althusser, ''IdeoJogiá y aparatos · i<leológioos del Estado", en La 
filosofltz. ·Cfi!T'P tz~ de la, .revolución, Cu¡¡d~ljlO!J, d~, tpaq~ y Pt:e~~en~ núm. 
4, México, 1974. En eJ apartado siguiente ("EJ sujetQ en el ma,teriaUsmo 
histórico") abordaremos críticamente taJ tesis también en ese campo. 
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última interrogación sobre Jo qüé aparentemente ·presenta 
menos dificultades: · los individuos . 
. Al igual que las nociones de sujeto, persona~ etcétera, la 

de individuo está sobrecargada por la eviqencia que nos 
hace sentimos siempre unos, idénticos a nosotros mismos, 
indivisibles. Porque pareciera ser que el individuo está, 
tanto en la ideología vigente como en la tesis de Althusser, 
dado . de entrada, y que remite a alguna entidad natural 
correspondiente, tal vez, al campo teórico de la biología y 
que, desde allí,· llegarían a operarse en él especificaciones 
o divisiones que lo configurarían como otra cosa (en sujets, 
por ejemplo). Pero si a alguien (sujeto, individuo, etc.) se 
le amputan las manos, ¿sigue siendo quien es?; y -¿sí se ·le 
amputan las piernas?; ¿y sí es el sexo lo amputado? La pesa
dilla descuartizadora pone de manifiesto que el cuerpo bio
lógico no es indivisible. Pero la posibilidad de la .fragmen
tación lleva lógicamente a preguntar: ¿hasta qué punto 
seguirá siendo ese individuo? Podría decirse en principio 
que mientras tenga vida, y definir la .Vida según un atribu
to biológico. A lo que se opondrá que no hay contrasentido 
en hablar de un individuo muerto. Y reconocer que es ne
cesario dar un salto, abandonar la biología y decir, para 
andar rápido, que será un individuo mientras haya quien 
lo notnbre y a través. del nombre le asigne un lugar en la 
diferencia de los sexos y en la sucesión de las generáciones 
(identificación libid.inal sancionada por la cuitura) y en la 

distribución de· los.'lugares <!-e su jet~ ideológico ·y polítiql 
(identificación civil). Pudiendo hablarse, claro está, de un 
''individuo no identificado" en el· sentido d,e que su iden
tiqad. sea de momento desconocida, pero siempre se _presu-
pone esa identidad. · · 

. Un personaje de Bertolt. Brecht. procl~ma: 
·: . 

"Mi madre hizo una cruz en el calendario 
el día en que nací, y yo era el que gritaba: 

. ese pequeño montón de cabellos, de uñas y de carne 
soy yo, soy yo". · · 

1 

~~~~~~--~-----~~---~--~ 
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Y poco más adelante: 
"Solo no ~res nadie. Es preciso que otro te nombreu.12 .. . .. 

Con lo que s~ plantea la diferencia entre organis~o e 
individuo. En tanto que el organismo se constituye como 
u~a . estryctura anatómi~a, efecto de la acción de las leyes 
qe 1~ herencia biológica, el individuo llega a serlo en una 
~atriz discursiva que le preexiste, y en Ütl sentido es, desde 
siempre,. sujeto, porque según lo dice el propio Althusser; 
desde antes pe nacer, en el seno de la estruc~ura fa~iliar el 
"~~igu<r.~turo sujet~ debe encontrar .'su' sitio, es decir; 
'colitrovertipe' ·el}- el sujeto sexuado .. (nifio o niña) que ya 
era anticipádamente'.13 . · 

Es aquí don.de la. estruétura familiar entra en juego con 
su carácter .polifacéticp: aparato :ideológico del. esta9o, cris
talización de la estructura simbóli<:;a de las ley~s del paren
teso:>, escenario en el cual el :sujeto asumici ·su relación con
sigo m.ismo y con . su· dese9,. fragua de los· ri~le$ ·.de su 
deniarida. Organización~natural, nunca. 
· En rigqr, _,el psicoanálisis deja. fuera de St{ cali!-po. la pre
gunta acerca de cómo se desarrolla. elsujeto, teJ;reno_.c!e las 
llamadas psisologías t;volutiv.as que van desde .el empiri~mo 
desériptivo · qe Gesell. al culturalismo 1,1ormativizante de 
Erikson ~8ando' por la . epistemología gené~ica de . Piaget; 
de inspiradóii, b¡ologi~ta. Interesa en cambio al psicoanálisis 
la cmistit~ciqn; d~l suj~to del P,eseo y sus relacione~/dife
renciaciones·. c.on ~r sujeto de la ic;leología, el de .la antropo-
logía, e~. de la Ii:ngliís.ti<;a, etcétera. · . : .. , . . , 

Este· planteo no .siempre es clarp,' y es. cierto. que.· pueden 
citarse m{.lcpos .textos de Freud, de Abraham, de _M, Klein, 
para . mosi:ni:r que, ~ambién . el psicoanálisis es una .teoría . de 
Ja evolución dd sujeto que estaría marcada p0r la adquisi
ciÓn gradual de ,propiedades .a lo largo de ~u vida. biológi~ 
Y. en 1:1na línt;a cronológiCa. En esta perspectiva, .el psicoaná.,. 
lisis sería otr~ psic9logía evolutiva .. Pero veaiil9S' esto en 
detalle: creemos que láS. psicoiogías evolutivas pueden dis-

· 12 Bertólt.'Brec~t, un' hílmiJ.re e~ un ho,i,br~, 
ia LotiiS · Althussei-,' op. éit.~ p. 134. . . 

. . ~ 

·.~ 
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•tinguirse entre sí según adopten posiciones monádicas o 
diádicas. Llamámos concepcidnes monádicas a aquellas que 
presuponen un individuo armado desde el huevo con un 

-caudal de potencialidades que irá desarrollando en un pro-
·ceso natural de "maduración", sea esta neurología, instintiva 
·O pulsional, siguiendo un esquema predeterminado y en 
cuna correspondencia también más o menos fija con el tiem
po de calendário que va transcurriendo. Esta es la forma 
-vulgar. en que se transmite la enseñanza freudiana de las 
fases o estadios libininales: oral, anal, fálico, de latencia y 
·genital. En estas concepciones se supone ciertamente la pre
-:senda de un "medio ambiente" físico, familiar y social que 
interviene aportando o negando los recursos necesarios para 
·que este proceso endógeno se desarrolle sin tropiezos. Este ti
po de razonamientos no sólo ha sido sostenido en el campo 
freudiano pata: explicar el proceso de la supuesta madura
-ción pulsional sinó· que también se ha intentado extenderlo 
al campo de la génesis de Ias actividades intelectuales, pos
tulando una inteligencia que estaFía también preformada 
-y que iría dejando atrás distintos estadios hasta alcanzar 
'UD buen control de la realidad.14 

Frente a estas concepciones "monádicas" de un sujeto que 
:iría progresando espontáneamente y desarro11ando las po-

.. , .tencialidades de su organismo biológico para vivir en el 
mundo humano se alzan otras formulaciones que podríamos 
llamar diádicas y'que se ·dan a bajo costo el lujo de hacer 
oentra.r a la sociedad y la cultura postulando una interacción 
·entre la realidad social ya estructurada que posee sus meca
nismos -de arulturadón b de socialización y ese individuo 
(}Ue gradualmente iría incorporando nonnas y comporta
mientosa partir del intercambio. En esta línea se privilegia
rían dentro de la obra freudiarta los textos relacionados con 
el complejo de Edipo, la identificación y el Superyó, aun
que apartándose del sentido mismo de la investigación freu
.diana tal" como ésta se revela en los casos clínicos.· 

14 S. Ferenczi, ''Stages in the development of the sense of reality", en 
:sex in fls'yohoanalysis, Nueva York, Dover, 1956, pp. 181·203. Es el primero 
_pero no el linico intento en esa linea. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



¡ 1 

EL SUJETO EN EL ·PSICOANÁLISIS 185 

Hay que ver, en la existencia de presupuestos comunes 
a estos dos tipos dé ·formulaciones, ciertás in,va:r:iables que 
son c:onstitutivas de la psicología académica y que parecen 
no ser conmovidas por el descubrimiento freudiano,. es más, 
que se pretende que sean las bases mismas del di.scurso freu
dalino. Nos referimos a lo que Henry llama "el campo de 
la complementariedad"/5 para designar el conjunto de elu
cubraciones que acepta como indiscutible a la sencilla pre
misa .de que hay dos realidades diferentes y opuestas~ las 
del individuo y la sociedad, y el problema para el pensador 
es el de los modos de adecuación entre ·ambos términos. 
Plantearlo así es tener ya preparado el conjunto de las res-: 
puestas como en el caso de la interminable polémica entre. 
el sujeto y el objeto16 o entre el cuerpo y la mente.17 ~!an
teados los términos, A y B, y el axioma de su interacción, 
queda el terreno abonado para discutir el predominio, la 
determinación, la subqrdinación, la; .emergencia, la influen
cia, la inte~cción o la .independencia de uno respecto del 
otro y viceversa. 

Clásico c~mpo de los enfrentamientos espe<;ulares con to
mas de partidQ más o menos apasionadas por A o por R. 
Hasta que apare~e en el terreno el pensamiento verdade
ramente di~léctico que parte de la ubicación de A, .·de · B y 
de la especulación que los representa y- los enfrenta en .la 
historia (entendida como historia de la lucha de'clases; de
terminante de la organización contradictoria de las forma
ciones sociales con su proceso de producciónfréproducciónf 
transformación de. la calificadón de la fuerza de ;trabajo) y, 
que lanza la impertiuente pregunta por la snjetaci6n y sus 
mecanismos. Aparece entonces una pregunta que. sale del 
esquema A-B y que denunCia el carácter ideológico no de 
las· respuestas sino de la pregunta misma qúe encierra: y 
abarca á todas las respuestas posibles. 

De inmediato se entiende. que el discu~ freq.díano ~obre 

111 P. H:enry, Le mauvais oum, París, Klincksieck, 19'1'7.- ·; 
1s JNéstor A. Braunstein, Marcelo Pasterna~; Gloria Bene!fito y Frida 

Saal, op. c;it., p. ~56. 
11 Néstot A. Btaunstein, ''Sujeto de la colidéilci~ s'Ujeto del discurSo, 

sujeto", en A .• Femández Guatdiolá. La cOfldencid.. MéXic!o, Trillas. 1979.' 
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eLinconsistente viene a ubicarse en el campo de esta ~ueva 
pregunta y que. la pregnancia del viejo modelo indivi
duo-sociedad estaba actuando como obstáculo epistemológico 
que, respuestas monádiéas y diádicas mediante, impedía sa~ 
carlas consecuencias subversivas del freudismo en tanto que 
base indispensable para una teoría no subjetivista de la 
subjetividad. . 

Siguiendo las ideas freutlianas -respecto de los comienzos 
del individuo .en. la vida podemos reproducir la ya sabida 
secuencia cronológica que atraviesa por: unidad anterior 
a toda necesidad (narcisismo primario absoluto), sensación 
de· necesidad corporal principalmente como necesidad de 
alimento, satisfacción· de esa necesidad por el auxilio· del 
ot:ro,' repetición de la necesidad, ausencia 'del objeto satis-. 
factor, excitación regresiva de las huellas mnémicas de la eX= 
periencia de satisfacción, reproducción alucinatoria de la 
satisfacción originaria con un objeto definitivamente per-' 
dido· (de~eo), -establecimiento de las pulsiones parciales con
sagradas al placer de órgano, anar<Juía pulsional, estableCÍ-' 
miento de una imagen unificada del yo {narcisismo primario 
relativo)·, cargas de objeto particularmente en el campo edí~ 
pico, amenaza de castración, iiltroyección. de las imagos pa~ 
rentales. (superyó), acceso' (simultáneo con estos últimos 
acontecimientos) del niño .a la función del lenguaje, formu~ 
lación de la demanda como demanda de amor que no· pue
de designar, por _efectos de la :represión, al objeto del deseo; 
desplazamiento del objeto del deseo sobre objetos sustitu ... 
tivos cá_paces: de responder a la demanda, demanda que es 
la que sí puede pasar por los desfiladeros del lenguaje, de 
la8 · represent~ciones-palabta preconscientes. · . . 

1\sí, ~1 esq~~ma, sería: necesidad-pulsl~n-deseo-cast~aciól,l· 
demanda. . · . · · · . 

··Pero creemos q~e el propio Freud da los· elemeiitós que 
permiten suplantar este. esquema tan apto para ser incluido 
en el campo de la Complementariedad, tan. claro. en sü evi
dencia de. qqe el inqividuo exis~e como organismo biológico 
en .. un principio Y· acaba finalmente como un intég;.an~e 
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cabal · de la·¡ sociedad. tan consecuente con las evidencias 
fundamentales de la subjetividad de todos, tan obviamente 
coincidente eón la ideología dominante, tan.fácilmente acep
tado· y repetido en el discurso universitario. 

Y este. nuevo planteo,. fundado también en Freud,. es el 
que parte ~o, del mítico ·paraíso del narcicismo. pririlario 
absoluto del feto en la matriz de una. mujer, tábula. rasa 
.carente de representaciones y de necesidades sino ·de : uria 
mujet; que . ''espera" un hijo y de un hijo .que existe 
para ella ant~s que nazca y antes de que .sea fecundada en 
función de su propia ubicación ante la pareja de sus padres, 
abuelos .del niño, y en relación con sus hermanos, y de. la 
relación que este ·hijo guárda con el deseo del · p~dre . del 
niño, y en el deseo de la madre del deseo de este. hombre. 
¿Qué será el hijo: que "espera"? Y· esto tanto en tel nivel 
preconsciente' (Ló ·quiere o no? ¿Lo ·prefiere• varón o· mu
jer?) como :e~ el inconsciente (¿De qué manera se ubica 
ese niño· én: su . fantasía~ y en su fantasía sobre: la ·fantasía 
de los otros? ¿Qué representa su preñez en el campo- ·vecto
rial de. su com'plejo <Je castración? ¿Cómo se F.elaciona -el 
niño. en ciernes con ~u éstructura narcisística?). Pues deben 
tenerse· en cuenta las respuestas a estas preguntas 4ue son 
escasas· por afán ·sintético, pero que debieran· set muchas 
más- para.'.teneí:' un· marco situacional que rt6s saque-~
pidamente 'de la ·idea de que el nacimiento de ui:i ser P.u
m_ano es un' áco~tecimiento' "natural;,. Nace, si, pero no 
naturá.lmente: Nace: de la madre, claro, pero la: madre está 
habilitada por eí' ienguaje.· Es el resultado de uña Üni~n 
sexual.ent;re .IJla~ho. y hembra, por supu~sto, pero cuando 
macho y, hembra sOn hombre y mujer ese, es un aconteci
,miento legislado, reguiado_ por el lenguaje. Un marco.situ~
ctomú ql:le nos· da las abscisas y las ordenadas para entender 
1a presencia de ~a. realiclad como efecto de práctic~ siW-J:i
ficantes. de 1~ .Wir}f.lichkeit, en ·es~ momentp -para ,:r,t.ada 
inaugÚral-:-. 4e la experiencia, de satisfacciótt. Toda· esta ·con
sideración nos. lleva a . plantear que· en ,cuª~tó aL origen. clel 
~je~o .no hay. orig~n, que el origen se ·pierde en . .la nQéhe 

.1' 
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de loo tiempos y que de ·allí retoma bajo ·Ja forma del 
mito.· 

· . Pues siguiendo con la experiencia de satisfacción, está 
claro que esa madre que descubre los pechos para ofrecér
Selos a· su lactante es una mujer que bien podría decir que 
sé niega hacerlo. En el' animal, la madre,· o eventualmente 
en algunas especies, el padre, actúa por un proceso instin
tivo; · su conducta, desencadenada por ciertos mecanismos 
disparadores vinculados a la percepción, tiene el carácter 
de una secuencia inmodificable de actos de conducta que 
se imbrican con los del recién nacido. Incluso cuando esa 
secuencia desemboca en la devoración de la prole. Para la 
mujer; y no otra cosa muestra la experiencia analítica, el 
niño ·como objeto es uh campo contradictorio· de deseos y 
fantasías ambivalentes en relación con una historia de esa 
mujer como deseante que se articula sobre la historia de 
los ·deseos de sus padres, abuelos del niño, y del hombre, 
padre del niño. La experiencia de satisfacción del bebé es 
posibilitada entonces desde afuera áe él y también desde afue
ra de' las representaCiones: preconscientes de la madre en 
un campo marcado por el lenguaje, por el · incónstiente y 
por la. historia que determina ese hecho en apariencia ele
mental. De hech~;· y. en lo est~dístico, mi.da tiene de excep
cional .el fUicidio, ora como intervención realizada antes 
del nátimientq, o~ después del nacimiento en las formas 
del crimen, del abandono, de la cesión, de los accidentes 
p~r descuido o de esas variadas formas de muerte psíquica 
que observamos en 'los casos de psicosis o neurosis infanti-les. el -~ • 

De este hetho de que las' satisfacciones de ia necesidad 
en 13: ctía de :hombre pase por los senderos del deseo ina:
tetno, 'y éste por· las estn.tcturas históricas, lingüísticas y 
psicoáftalíticas, se derivan consecuencias fundaírientaíés so
bre 'el resto ·de la cadena, sobre ·la. organización de la pul
siórr, sobre-la· :estrurc1uradón· del deseo inconsciente;'· sdbre 
la tortstitúdón del marcisismo primaria. relativo (const1tu
·d0n· del Yo iEleal),. Sobre la i-nstáuración. seétlndaria del 
Ideal del Yo y sobf'e los modos de ejercido de ·la repte-
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sión por un lado y de la formulación de la demanda por 
otro. 

En este proceso hay otros supuestos que dilucidar; En 
primer térmip.o, el hijo que ha nacido es el resultádo de 
un intercambio anterior presidido por las leyes de·la alianza 
y de la prohibición del incesto (aun ~uando tal~s :leyes 
hayan si9,o transgred.idas, cosa que no dejará de tener efeeto 
sobre los spjetos que son siempre sujetos de esas .ley~~).· Y. 
las leyes que regulan el parentesco son leyes que suponen 
el leng"!laje, única estructura capaz de fijar· los nive-Jeg: del 
parentesco y de regular lo!! intercambjos como mecanismos 
de cesión de mujeres. ·Es~a posición inconsciente de los su
jetos en el universo de ·la ley y del lenguaj~ experi~enta 
modificaciones en d curso de las distintas organizaciones 
históri~as. modificaciones que repercuten sobre la relación 
unaginaria que ·los sujetos guardan con sus condiciones 
reales de existencia. El hijo, por serlo de hom,"Qre ·Y mujer, 
lo ~S de sujetos.·del d~~o,. del lenguaje, y .. d,~· ,lá: _id,ec;>logí<!.~ 
esttv.cturas. todas ellas inconscientes desde up. p1,1,1;1to .de, vista. 
d~criptivo y que presiden su nacimiento~·. . ·.· . '· 

.Y volviendo al. campo. tradicional. de la problemática "A:¡.. . 
B", en. este e~ ·"individuo-sa,ciedad"; podemos. ver que; \; · 
una vez. producidos· los objetos teóricos. ; correspondientes, 
inconsciente, lengua, ideología, tanto · "A" . como· "B" :se· 
disuelveP. . y quedan denunciados en su Cátácter de objetos 
empí-ricos. que. ocultan el secreto de .. su, constitución. El 
psicoanálisis freudiano· permit~ 'hacer .tón el ''sujeto" ·de 
la ps~col9gía. un tral;>ajo semejante al que, Marx realizara 
con la "merc~cía" de 1<!. economía.:poiHiCa; I.;a :'(ªtegoda 
sujeto deberá ser-entendida ahora más allá de todéi. referen
cia:empírica. Y: ~e ~as ideologí~s psicológica. y·:sociológica~· · ,, 

Ya hemos visto que la relación ·madre.hijo.es 1todo·menos 
natural debido al· proceso de .. cotts·titm:ión deldeseo·y de ·la 
subje.tividad. de la· -madre y a los mOdos 'en que el-hijo :viene 
a insertar-se en.lo(imaginarió de los padres; Obje'to··real que 
llega' a ocu.pa:r -su ·lugar en úna eonstefaci6ií . dtmde sú' ad·.: 
v~nipli,en,to. deb~" ser.rat.ifi~ado _en l9, simbqlico~ . Hijo. <}."9e se 
da a ut;~;.l~it~~J~:~· ~ .. Jina. ·:~ultura,. ~. :Yn·~: fo.i"m~dóri .:~odal . . ' . . 

~· 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 ,, 

1. 

190.· NÉsTOR -A;· BRAUNSTEIN 'Y' FRID.i\ SML 

que tiene ya desde· alités un lugar: para·: él: sahcionado por 
la imposición de una nombre propio a través del cual será. 
reconocido y habrá de reconocerse. Nombre propio que es 
también, en su materialidad significante,· el lugar de. con
fluencia de reglas, expectativas e identificaciones anticipa-
das desde el Otro.· · · · 

Hijo :del· hombre, que, en tanto-: significante, está. some
tido a la determinación de las leyes de la cultura: ·"no coha
bitará.s .. con tu madre··.·, pero también· para· ésta: "no reinte
grarás. tu producto". Una doble prohibición que consagra 
al hijo a la: separación, separación de la madre y separación 
de sí mismo en tanto que él es lo dado al Otro. Es desde 
esta perspectivá desde donde cabe: impugnar a ·los discursos 
de carácter biologistéi. sobre el sujeto humano, aunque ellos 
se apoyen· en nutridas citas· de Freud: La ¡?wsión es;·. sí, el 

·-\ concepto básico· del . psicoanálisis, perO' a: . condición de. con
cebirlo fntegtamenté dentro del cainpó psl'coanalítico, arrai
gado en :el deseo dcl otro y no separáiidose del 'instinto 
por apuntalámiento · (Anlehnung) ·á partir: de la ·ex.~ 
rienda .de satisfacción cuando ésta,. a su. vez,- es ·entendida 
en los· .térmmos· monádicos de un sujeto: qüe· sacia· su 
hambre ... Hay que. renunciar, pues, ·a ·la idea de qu~ se trata 
"dé un concepto límite entre-la biología y la psicol:ogía".18 

Y·no cuesta:· dar ese paso, pues se trataría:'dé·un muy curioso 
"concepto límite"· éste del cual UÍla de las dós cienéias, el · 
psicoanálisis, no •podría dar un paso sin apelar· á él, mientras 
q:l,le ··ta otra, la biología, ha podido proseguir siempre su 
proceso de apropiación de lo real sin reeurrit jamás a él y 
sin que 'la falta parezca: preocuparlé en ab8obito. . o o • 

Después que~ Freud lo enunció se· ha ·heého un lÚgar éo
mún. dedr ·que· el psic~~~s const1túye·. una ··ie~Ql_~ción 
coperniana: que descentraliza radicalmente al hombre de su 
centio~:imaginario que ~ la conciencia .. Se recordará ade
más ,que así explicaba_ Freud la oposición . ericonttada por 
el psicoanáli$is: ~to entre los legos como .entre ·.los cien tí· 
ficos?~ La r~y_qlución.. .. CP~ll!i~a del . descubrimiento del 

ti Sigmu~d Preud, ••l.as pulsiones y sUi destinos" enl Metapsicologl4 (1915). 
te· Sigmutld Freud, L4s resiltendill contra el"1Jsieot.~n4iisis (1925). · · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 
1 
1 

H 
1 

· EL SUJETO EN ltL l'SICOANÁLISIS • 191 

inconsciente constituía una herida narcisística de la· que era 
1 difícil reponerse como antes lo habían ·sido el descentra-

, . miento copernicano del planeta y el darwinista de la es
·pecie. Es sabido también que esta revolución ·teórica fue 
saboteada desde dentro mismo del psicoanálisis. por concep
ciones naturalistas, adaptacionistas y psicologistas que pro
movieron en él el retorno de}> centro de la. subjetivid~d. bajo 
la forma de las concepciones groseras, aunque existosas en 
lo académico, del yo autónomo y de ·las esferas libres de 
conflictos en la adaptación a la realidad.· Sobre estas des
viaciones mucho se ha dicho ya. Pero el copernicism_o freu
diano está amenazado no sólo desde afuera y a través del 
caballo de Troya de la ego psychology sino también por un 
desgaste interno, efecto de la· vulgarizátión· 'dfll·~aber ana
lítico, que lo llevaría no a desconocerse· sino a ·detenerse 
en la marcha de su cuestionamiento radical.de laisubjetivi
dad. En efecto, ·sin desprenderse en lo literal de los textos 
de Freud puede sostenerse que el descentramiento psicóana
·lítico consiste en un defPlazamiento del" eje de la vida psí
quica desde la conciencia a lin inconsciente concepido· como 
-in~gcia ~.!11:>1e_tiy~, como un ·--aigo'qúe\ñínciona r. tn1.' cada 
sujeto produciendo sueños y síntomas y que serfa ·el patri
monio de ese sujeto adquirido en el curso de su vida por 
desarrollo natural de las pulsiones, resultado de la primada 
·del organismo biológico y sus actividades instintivas y. some
tido más o menos a las contingencias de la . v:ida . familiar 
que bloqueando unos caminos, abriendo otros, favorencien
do u obstaculizando un "desarrollo". Un "desarrollo" que 
supone un sujeto previamente "arrollado'' y que ·se-desarro
llaría. por efecto de una fuerza evolutiva· interna, constitu
-cional, propia de todos los inilividuos de la especie. U na 
parte de esos ÍII1.p1,lliQs..JnmU.º-S· estaría destinada a ·ser obje
to de represión y quedaría así alojada en ese inconsciente, 
nuevo centro del sujeto. De este modo, y según esta con
cepción, Freud habría operado no un descentramiento síno 
un desplazamiento del centro de gravedad del sujeto. Donde 
Yo estaba Ello habría puesto, pero siempre Ello de alguién 
que seguiría siendo timonel del barco de su vida,' aunque 
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ahora un timonel imprevisible y medio loco que debería 
ser supervisado y regulado por el Superyó y por eLYp . 
. Es claro que así la persona sigue siendo el objeto de la 
psicolOgía . que ahora se cargará con el complemento de 
. "profunda'!: ·psicología profunda. La teoría psicoanilítica 
seguiría siendo ·subjetiva. Así Freud sería el Tycho Brahe 
·de la psicol<>gía y ·estaría aún en el psicoanálisis esperando 
su Copémico. O si se quiere ganar exactitud en la ana
logía·: histórica, sería un Copémico que sost:uviese que el 
sol es el centro, no del sistema solar, sino P,el universo. 
Pero,· y está· es la tesis de este trabájo, la revolución freudia
na trasciende lÓs estrechos límites en que la vulgarización 
quiere encerrarla~ Quitar las. represas opuestas al·des'cubri
.miento 'del' inconsciente es la tarea ·que asumió el psicO
análisis· francés contemporáneo a partir. de· los trabajos; de 
Jacques ·Lácan. 

Para entiar' de lleno en esta concepción habría ·que decir 
-que el sujeto no tiene centro porque el· inconsciénte 'freu
dianó no es· una "cosa''. que le pertenezca. ·El· inconsciente 
lacaniailo, · desarrollando los núcleGS materialistas ·de ·la obra 
de Freúd,, es definido como "el. !liscl1rsQ. _4~1. 9tt.:g". El len
guaje es .condición de su existencia y su materialidad no ·es 
otra que la del lenguaje. -La represión misma,- fundante-.de 
la di,stinci6n de los sistemas, es un. hecho de lenguaje, siendo 
lo reprimido: aquello que el sujeto no :puede integrar ·de 
su historiá:;y de su ·ser en la cadena discursiva por la que ·se 
l;tace representar y aspirar a. ser reconocido p<>r .el otro. "'Dis
curSó" concretd que· falta a su ·disposición." se· iJ.re .reconoce. ·a 
través de sus- efectos materiales; de irrupciones sintomáticas 
en la .. t;uperficie del discurso consciente. No está organizado 
desde el interior del individuo biológico que es el soporte 
de .. sus .operaciones sino -desde una estructura·· simbólica 

¡ .. tranSind.i~idual; desde el ~tro! q'?:· define r ubi~a :al sujeto 
1 €U un ·SLtlO de ._esa secuenoa srgmficante; drscursrva. · . · . 

No qg~remos nim.guna con.qusión d~ esta' ,exposición ib.-
~rodu~t9t;ia. al :tema. ci~l sujeto .en. psic~análisis sin ~ntes -ve>l
:ver a m~~tra. pregunta inicial sobt~ ,la ,eyigen~~a:· qel; -~p_#ivi
!l~~:. ~CuáncJ.o ese montón. . de pelo, carne. y. uñas del que 
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había. partido el personaje de Brecht se configura oomo esa 
formadón imaginaria que se considera a sí misma: ypide 
ser reconocida por los demás como un individuo?; Porque, 

(ya lo dijimos, es uno desde el momento en· que hay quien 
(\lo nombre. Se constituye como uno en el discu,rso!de esos 

otros que lo designan, le atribuyen un sexo; lo excluyen:del 
otro SflXO, atienden a las necesidades que su estado .dé iiuna
durez e incompletud orgánica le impiden satisfac;er oy. lo 
incluye~)., en un sistema de parentesco que conlleva .,prohi .. 
bidones y promesas. Pero~ ¿cuándo y cómo· es que :él·;asume 1 
su lugar en el Otro como el propio, .el de él.miSJpo?·:r J 

El trabajo clásico de Lacan de 1936, reescrito eh 1949,:10 

sobre el .estadio del espejo comienza a proporciOiiar.!la ·res
puesta partiendo de la experiencia psicoa:fl.alítica; ·Antes de 
la aparición del lenguaje como función. (como,!estrüctum 
existió desde siempre)~ a partir de los· seis· meses' de,lJa.;vida 
del nijío, puede el observador asistir a un · espettá""lo que 
requiere que se reflexione en él para dest:ubrit su;!signifi
cación. -El bebé, que no puede siquiera- pararse. sobre sus 
pies. y debe ser sostenido por otro,· fésteja ·alegrement:e el 
reconocimiento que ·hace de su propia imagen ,em el· respejo 
y juega ·con ese ser sonriente que tiene alflte·.Bu•·miTa.da: 
juega·~ mirarlo y ~ verse mirado por él, ·a hacerle apartcer 
y desaparecer de su campo visual, a cónttolarlb:i-~PJ;onto, 
muy pronto, se le confinna que detrás del espejó· no hay 
nada. Se trata de una. imagen; pero la forma de esta·irnagen 
es la forma de un ;ser humano comparable a ·Jos·otros· que 
le rode;m, La Gestalt qu.e retonoce en el ·espejo-se ,asimila 
a la Gestalt del resto de los seres humamos.· El· ·ott'.o,. •que , 
le . sostiene, le ratifica que ése que se ve tras el-> Uristal ~! 
es "él",. ,que así es corno es visto desdc¡:· .afuem, que. es a. ·03 ·-_· 
esa·. forma a ·la que ·se dirigen cuando lo· llaman· por :su ·1 ~ 
propio nombre. Identificado por el otro con .eSa figur-a' que 1 ~ ?1 

se agita ·Y sonríe ante sus. ojos, también él se identitiicá, es.\~ ;, 
más, se enamora de .sí mismq, Es Na~-ª~· y.est€ :primer té'-· 

"a·:_, 

.. 20 J~cques Lacan, "El estadio dei'~~jo co~o ~or~:,tdqr .. deda fupdón. 
dél yo ["je'1 tal tomo se nos revl!la en la .expetíencia analítica", en Ecrits~ 
p.· 93 [&critos 1, p. IIJ.. · · · i · 
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conocimiento de sí es también el primer enamoramiento 
al que luego habrá de referirse el conjunto de su experien
cia: _llarcisismo _ P.~!llaJjo. Es el momento en que todo se 
junta, que el "montón de pelo, carne y uñas" se ve mirado 
desde el· espejo por unos ojos que son los suyos y que inte
gran .una unidad, la suya; la constituyen, la hacen a esa 
unidad>Esto es ~sible ·porque la perceix:ión visual se ade
lanta con tespecto a la maduración del resto de las estruc
turas sensoriomotrices. Allí el sujeto, nuevamente por iden
tificaciÓn de su forma con la de los otros, anticipa esa com
pletud qne nunca antes había tenido y que veía siempre 

/ afuerá de él: él es y será coi_llo los otros. La imagen lo 
1
, salva de la dispersión: por eso lo cautiva. Es más, a partir 
' de esa .tmificación, retroactivamente, es como puede dar 
sentido a la confusa experiencia de fragmentación que había 
ahtes de f!lla. Todo eso que sentía desperdigado era lo que 
ahora puede reunirse en derredor de esta protonoción de 
"yo'·',. de este molde imaginario en el cual habrá de vaciarse 
el "yo•• 'últerior. Y, ·a la. vez, todo lo que amenace a ese 
esbozo ·de· yo~ a ese lugar donde reconoce su propia forma, 
amenaza· ron devolverlo a la fragmendción de la que par
tió;.· élliÍ.enáza con disolverlo. La seguridad alcanzada es pre
caria~ -~ yo es, llegará a ser,.· deberá ser, esa representaci~n 
clave~' ese bastión fortificado en el que el sujeto se protegerá 
contra· el 'riesgo de un desvanecimiento de su existencia. Es 
vida· que· se constituye sobre el telón de fondo de la muer
te. Por otra }larte, la identificación producida lo es con una 
forma y no puede integrarse de· este modo visual el conjun
to de Ia··experiencia. Al asumii· el sujeto esa imagen estruc
turante, esa ·imago, algo -mucho- de su experiencia queda 
afuera; no representable en ella. Esa imagen unifica pero, 
a la vez, secciona y deja afuera. Lo que hay en el espejo 
representa al· sujeto pero no es él, no es todo él. Es más 

.-es algO exteúor a él, algo que, cuando aprenda a hablar, 
(llegará a llamar· "yo" y que, por ser "yo", tenderá a repre
·. sentarlo ante el mundo y ante sí mismo como si fuese la 

síntesis ·.de 'su ser y de su experiencia. Ignorante de lo que 
quedó afuera, de ese mícleo del inconsciente que habrá de j¡ 
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atraer después al resto de las represe~taciones a reprimir, 
a todo eso que el "yo" no puede integrar en Ja cadena dis
cursiva·y que por eso desconoce al reconocerse a sí mismo. 

Lo que se anticipa en el júbilo ante el espejo es la. ca~ 
tación de la forma perceptual y el dominio de los movi
mientos del cuerpo como ·una unidad. Toda la experiencia 
subjetiva aparecerá, de aquí en más, referida a esta estruc
tura. Los movimientos corporales serán realizados, no desde 
el conjunto de las estructuras neuromusculares que reconoce 
la biología, sino desde esta representación privilegiada del 
yo que marcará con su impronta, desde la realidad· psíqui
ca, el estilo personal de los movimientos. De donde se de
duce el sinsentido de entender la motricidad humana como 

· algo "preverbal" o c9mo algo "extralingüístico" o como ex
presión de una realidad fundamental del sujeto que estaría 
más allá de los intercambios simbólicos. 

La experiencia especular, a la vez que funda ,al.sujeto en 
su unicidad, lo conduce al desconocimiento de sí. mismo 
en tanto· que .algo -mucho-. de su experiencia no .puede ser 
referido a la imagen. 
1 Recordamos esto que terminamos de decir pru:.a agregar) 

/algo más; la unificación de sí es, al mismo tiempo, confil" 
1 mación de una separación definitiva e irreversible respecto 
\del cuerpo, del ser y de la imagen de la mapre. a "partir de 

aquí, ya no hay retorno posible al seno materno má~. que 
en la fantaSía y en el sueño. La relación con la madre podía 
ser vivida· hasta entonces en la inmediatez;-- era relación 
dual donde los límites eran ambiguos e imprecisos. De aquí 
en más la madre está perdida. Y también el padre-en tanto 
que no sólo con la madre había una identificación origina
ria. Recordemos que para Freud (El yo y el ello) la más 
primaria y decisiva de las identificaciones. era la que se 
producía con la imagen prototípica del padre primitivo.21 

Así, la superficie del espejo, el cristal azogado, r~aliza el 
corte dentro del sujeto entre la forma, esbozo. del yo, y 
el ser que queda del lado de acá y el corte entre el .yo y el 

2:1 Sigmund Freud, El yo y el ello, en Obras .completas, Buenos Aires, 
Santia.a:o Rueda, 1954. t. IX, p. 212. 
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otro. Esta barrera, esta barra,, puede :ser asimilada· a.la que 
en el concepto. del s!gJio .. co11sagra la 'escisión entre el· ·signi
fican~e·y ·ers1g!}ifi.cado. El· sujeto, como significado, ·no pue
de ya ser represeiltado.'sin pérdida en el significante. Por 
eso. el significante debe uni:rse ·Gon otro significante y 1uego 
con otro y· otro máS; . es el intento de dar cuenta en :la ca
dena. significante, siempre .abierta e inconclusa~ del ser del 
sujeto.· También en la medida en que· efectúa, el cone, la 
separación · c~m el otrO', la experiencia especular aparece co
ino 'anticipo de la castración simbólica~ El sujeto entra a 
funcionar como uno en un· sistema de intercambio con los 
demás: con el padre y con· lar :madre en primer término. "l.a 
constitución ·del circuito: del· intercambio no es otra cosa·que 
la puesta en lugar: de· lk estrUctura edípica"'.22 · 

· . Se trata de ·la 'primera ·identificaCión del sujetó; del es
bozo de lo que habrá. de ,ser su ''yo". ~A este . prímer amor 
por sí ·_mismo: habránpde;·. referir.se 1os ~namoramientos; las 
investiduras 1ibidinales masiVa.s: ";y, luego~·. cuantlo .. la :ley y 
la experiencia obliguen a renuncia_¡. a esos ·objetps; ese yo 
se identificará con los objetos perdidos y recupeiará ·ásf esas 
mvestiduras. De este modo se irá constituyendo el JO 'del 
nárcisismo. secundario, conjunto heteróclito de identifica-
ciones~; · : , . ·· ._;:_.;; · · 

AdemáS' la eXperiencia especular culnple-.con:otra función 
esencial. Habíamos. dicho que el niño juega a apa~ecer y 
desaparecer ·en.la superficie brUñida del espejo.· En este jue
go, ¿no· vemos cómo el sujeto ·se ·ausenta de su imagen, se 
representa a sí mismo como no ·estando? Y luégó en todos 
los _ j.u_eg.o_s. de ·ocultación y reaparición ·él~]-te la mirada . del 
otro, tras la 'sábana, . tras la- ·puerta,. tras el' mueble, escon
diéndose y ·reapareciendo '¿no· tenemos una alternancia . de 
estoy y no estoy, estáS y no estás, eres y no eres, tu presencia 
y mi presencia son contingentes? Es -el juego de la· vida ·y 
de la :muene, un intento de conceptualización o/ control de 
ese ltmiút de la ·existencia. ':<: , · . • :. 

· En -~ales juegos· el niño~ se pre&enta y; se· aü:se:nta .. haciendo 

· za L. 'ltigary. ·"Col!ltnUilication lingut"'rtique ~t 'lipéculaire", 'eri. Cahien pour 
l'~AT~tilyse, núm. 8, Parfs, 1968, p.p. 89·55 •. ;. ·. · · , . . · 

' .... '.,.- ;; _ .. ,.· 
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de' su 'ausencia. ·la condición de una nueva presencia con el 
estatuto de re-presentación · en el otro. Se introduce así. en 
el orden del· significante, allí donde la palabra es la ausen
cia y ;la muerte de la cosa. Ese que aparece y se esconde es 
el que. 'pára los otros está' representado ·por. un nombre pro
pio,' . el nombre qúe en propiedad le pertenece y que lo 
significa en la red simbólica ante el Otro .. Y así llega a ser 
sí mismo y a representarse como 'fyo" en relación con un 
"tú" ·y con un "él", siendo ~'él" eso de· lo que lós otros dos 
hablan cuando se comunican· entre sí excluyéndolo. Deseán
dose entre sí sin desearlo a éL Aniquilándolo en la fantasía 
de la escena sádica del coito . de los padres .Y colocándolo en 
situación de deseante, ora de una, ora del otro. Allí pasa 
por todas las posiciones posibles en ·esa estructura de tres 
y se constituye: en esa matriz intt~rsubjetiva, su. propia iden
tidad fantasmática sexual y libidinal. De todo eso saldrá co
mo, un "yo" ·.que habla en .Un circuitG ·de intercambios. 
-"Aparece allí' esta ilusión fundamental de· la que el hombre 
es siervo, muCho más .que de todas las ~PfiSiones del cuerpo~ 
en el: sentido cartesiano, esta' pasión: de ser un hombre; diría 
yo, que· es la pasión del al_ ma por excelencia, el narcisismo~ \ 
el· cual impone. su estructura a' todos. sus ·deseos, aun a los ) 
más .elevados''.23 . • / 

. La formación de este yo narcisista, de esta representación 
libidiflalmen~e cargada, es el resultado de una integración 
de lo real del cuerpo con lo simbólico 'de una asi;gnación de 
ser Y-'una designación del ser que otros,.: que el Otro'hace. 
Lo ·imaginario del sujeto se estrú.'ctura en· esa juntura de lo 
real del cuerpo" y del deséo ·col?- lo simbólico· que· preexiste 
y preside á' la existencia del sujeto. y _lo qtie. se produce en 
esa j~ntur~. tiené un nombre . espeCífico . ~n. ~ícoallálisis: 
f<tp.~asma. 'El fa.nt.~:ma no es otr;:t . ~Osa, que ~a integración 
del q~erpo deseante sobre el que ~~ ha. ihc::ripto la marc~ del 

1' . . • . . . . '' . . ... 

deseo de Otro en una estructura imaginaria inducjda por.lo 
simbÓÍico que·es lp qu~ ~~gna -~qsl:u~res .Y· los.JP.oqos.y ·la~ 

. ·.as Jacques Lacait, "Propos sur.·Ia·causalité psyclllquel\ en Ecr.its, p. 188 
(artículo no traducido en la versión espafiola de los Escritos). 
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198 NÉSTOR A. BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

barreras del cumplimiento del deseo y que, en tanto ley, 
funda la posibilidad de su transgresión. 

El sujeto no puede otorgarse la identificación narcisista 
a. sí mismo. Requiere de un xeconocimiento que sólo del 
Otro puede provenir. La representación del individuo se 
constituye fu~~ E~-· si, en un espacio virtual que es el de 
la mirada del otro (diremos que el espejo muestra al infante 
lo que pasa detrás de la córnea del ojo del otro, su seme
jante) y por identificación con el otro (puesto que el sujeto 
se ve a sí mismo desde ese ojo ajeno). Pudiendo entonces 
hipotéticamente enunciar: "yo soy el que tú miras y recono
ces como siendo yo; por eso es desde ese lugar de tu interior 
que te hablo", basamento sobre el cual se sostiene la reite
rada fórmula lacaniana; de que el emisor recibe su propio 
menSa.je desde. el receptor y en forma invertida.24 

Decíamos que la identidad depende del reconocimiento 
l del otro . ("Solo no eres nadie. Es preciso que otro te nom-

·. \ bre"). Pero este otro que puede ·nombrar al aspirante es 
también un sujeto, sujetado a un orden establecido, sujeta
do a las estructuras del lenguaje, fotmado por esa Ley que 
viene a representar ante el que demanda reconocimiento. 
El otro (padre, madre o quien sea) es el que mediatiza un 
reconocimiento que emana de una red de relaciones simbó
licas que asigna los lugares de uno (el que pide) y el otro 
(el que otor~ ·ese reconocimiento). Es decir que el yo sólo 
puede ser producido y ratificado como siendo, como siendo 
único, individual y distinto, por el Otro. El ser del sujeto 
está alienado de entrada en el mundo simbólico. Y esa alie
nación se consagra d~e el nacimiento en los momentos 
cruciales ·de la atribución del sexo y en la imposición de 
un nombre propio, pasaporte del sujeto ante el Otro. Así 
es que llegará él a contar y a ser contado {en las dos acep
ciones de la palabra), a ser considerado como un componen
te individualizado de la cultura. Se lo constituye en su In

dividualidad. Y, si se nos autoriza la escansión, en su 
in-divid-dualidad, incluso en su in-di-vi-dualidad. 

24 Jacques Lacan; Ecrits, pp. 9, 41, 248, etcétera [Escritos 1, pp. 69, ll6, 
255, etc.] · 
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Y es el· momento de terminar insistiendo en que ~sta per-. 
sonal identificación como alguien que cuenta .en el :Plundo 
simbólko es la precondición ·para la puesta en marc~a del 
proceso de sujetación con su eficacia ideológica.25 ·: • , 

C. EL SU JETO EN EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

Hace ya más de un siglo que la materialidad no puede 
definirse por la presencia de una substancia sensible· subya
cente al objeto del discurso. Explicar en términoS ·m~teria:
listas no puede ser encontrar substratos físicos para los pro-
cesos. En estos casos se confunde el materialismo ._con re.duc
cionismos de distinto tipo y se continúa. unciendo la .cien
tificidad al modelo exitoso pero no excluyente de la· físic-a. 

Materialismo histórico es comprobación .de la m'ateriali~ 
dad de la historia, y esta materialidad. no .es visible·. sinó a 
través de los efectos de la lucha de clases sobre .la$ fuerzas 
de producción, las rel~ciones de producción, . .las inslitucio
nes donde se organiza. la vida social de 106 hombres, los 
objetos producidos y las ideologías de todo tipo_. ~qu.~ corres
ponden a ese modo de producción. La cultura~ si. se ;quiere 
llamar a este conjunto con un solo vocablo. Cuan,do deci
mos "los objetos producid06" no nos referimos, .claro está, 
a las cosas . en su -~-~.!~I_!cia ~~.n~IIlé~~~ sino a la mercancía 
en tanto que rel~~9A -~aLque lleva, sin saberlo, el pro
ceso y el tiempo de trabajo empleados en su producción y 

25 Sentimos estar aún lejos de haber acabado de puntualizar siquiera 
lo elemental que podría decirse sobre la cuestión del sujeto en ·psicoanálisis. 
Sin embargo, interrumpimos aquí un desarrollo que debiera llevarnos por 
la ruta de los aportes qlle proceden de la de nuestra experien~a psico
anaUtica y por la conceptualización del sentido de esa experiencia. El 
equilibrio que queremos guardar entre las partes de esta ponencia, de este 
capítulo, así nos lo aconsejan. Mínimamente, podríamos aconsejaP la lec
tura, a quienes se inician en el tema, de "El estadio del es~jo ... " de 
Lacan (ya citado) y de TopologitJ de ]acques Lacan de Américo Vallejo, 
Buenos Aires, Helguero, 1979. Creemos que el cam.ino de lecturas. para los 
que ya leyeron los Escritos .de Lacan, podría pasar por el seminario sobre 
L'identification (mimeografiado, sin pie de imprenta) y por el articulo 
"Le clivage du sujet et son identificátion", aparecido en Scilicet miro, 2-lJ; 
Paris, 1970, pp. 103-UG. . 
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que, ·por eso, mismo, lleVa la historia del modo de. produc
cióniSClbre sus espaldas con el conjunto-de relaciones·econó" 
micas,. juridicopolíticas e · ide~lógicas que le son pertinen .. 
tes. Materialidad. que encuentra su fundamento pues en el 
proceso de transfonnación de una. materia prim~.. previa
mente elaborada, por parte de un agente, él también ela
borado previamente, dotado de un proyecto para :alcanzar 
un producto, producto del que se han borrado las huellas 
del ptroceso :de producción. 

Reco11demos· esta nueva idea de la materialidad con citas 
del capítulo 1 de:· El-capittil: ~·Al prescindir de su val'or de uso 
prescinltimos también de los elementos materiales. y de las 
formas ; que los .convierten en· tal valor de uso .... Todas 
sus .propiedades :materiales ·se habrán evaporado ..• Cuál es 
el .r.esidáo.1de los. productos así considerados?· Es la misma 
materialidad espectral~. un simple coágulo de trabajo humano 
indistintc!t, . . Pues bien,' considerados COptO cristalización de 
esta sttst.ancia. social común á todos -ellos, estos .objetos son 
valoYes, valores--mercancías''. 26 

Materialidad; pues, que se entiende ~omo trabajo de trans
formaGión;realizado poi·agentes humanqs constitt~idps--como 
tales:~n·-~y¡ por la lucha .de clases en determinad.a aontin
gencia-.histórica. · Materialidad de la prod1;1cción de mercan~ 
cías. {práctica económica) , materialidad de la. producción 
de mrrocimientos ·(práctica teórica), materialidad de las- ideo
logias; ·que se objetiva' en :prácticas discursivas. (práctica 
i~eológidl). ·pe. ellas debe dar cuenta el· ~a_!!~~9_.~i~ 
tórico, ciencia en proceso de constitución, de revisión per
min~~t~ de sus fundá.men~os, de vigilancia epste~ológica 
eJe s~1Jm}pi~, protc;)éolos, de- critica, interna de l~.~mágenes 
y analogf~ que tienen valor pedagógico para la·. presenta-

,·}· . . . . . \ 

2s Karl Marx, El capital, M~, FCE, 1946, pp. ·5-6 .Q.as -cursivas· son 
nuelttas} •. ~'·edición de Siglo XXI, traducida por Pedro Scaron;· dice asf: 
"Si hac:em.os abstrilcción de 811 valor de uso~ abstraemos también los corppo
nentes~'Y fomHIS corpln:eas que hacen. de él un valOr de· .. iiso f .. 4 Todas 
BUB ptQpi!Jdades ... sen&i•bles se DO _'esfumado .(". , :] :Exa.Ii'tinémos ahora el 
re¡iduo ae -los produotQs del trabajo, Nada "ha •quedado de' ellos :i'álvo· una 
miSma .objetivi4a4 eSpectral, .una mera gelatina de ·tirabajo humano btdi
lcm;ng~Q [ ... ~] ~ Eo CWUilto cr:últ,alizaciones de esa susta~cia social común' 
a ellas, son valores" (El capital, México, Siglo XXI,- 1~5. t, . .i/1:, p. 47-). 
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ción ·ante d mundo exterior, en la lucha ideológica.· Siempre 
que. se ejerza una vigilancia constante sobre estas imágenes, 
pues -ellas permiten deslizamientos de sentido capaces del 

'\ llegar a constituirse en trabas intrínsecas para "el ·ulteridr 
desarrollo de la ciencia. Si, como dice Bachelard~ el concepto 
de "á~omo" de la física contemporánea es el conjunto de 
las críticas que pueden hacerse a la imagen del átomo en 
el modelo planetario de Niels Bohr, puede decirse también 
que el concepto de "sociedad" en el materialismo histórico 
es el. conjunto de las críticas que pueden hacerse ·-al modelo 
del "edificio" de Marx con• su postulación de una infraes
tructura económica y una superestructura asentada' sobre 
ella, especialmente cuando los divulgadores pretenden ha
cer pasar a la· base como el · soporte material dé procesos 
¿inmateriales? que se desarrollarían por encima. Y que, le
jos de aclararse, se agrava en su carácter de obstáculo epis- · 
temológico cuando se ~mpieza a ha~lar de las "infl_uendas"t 
recíprocas de lo de abaJo y lo de arriba. Con otró agtavanté, 
el de .pretender avalar este intétaccionismo ·eón el rótulo 
todavía prestigioso de la "dialéctka~~. 

Volviendo al capítulo sobre la mercancía: "En su valor 
objetivado no entra ni un átomo de materia natural..·. su 
materialidad como valores es puramente social~- y sólo pue
de revelarse en la relación social de unas mercanc-ías con 
otras.~'2•1 

{ 
O sea que la cosa-mercancía es el soporte- de .. una relación 

social qué sólo aparece en el intercambio y que no tiene 
materialidad natural. Su materialidad ·social· se. constituye en 
el- proceso c;le intercambio y la relación social no es . .de unos 
hombres con otros sino de unas mercancías con otras. Quie
re decir· entonces que la cortsideración de la relación social 
y qti.e ·el procc,'!so de· producción· de sujetos y de asignación 
de lugares a los sujetos en función- de los requerimientos 

21 Ibid., pp. 14-15 (las cursivas son nuestras). En la versión 'Siglo XXI 
se lee: "(· •. ] ni u'n solo· átomo d~ sustancia natural forma parte de su 
()bjetividad en cuanto valores [ ..•• J su objetividad en cuanto a valores, por 
tanto, es de naturaleia' j:n1ramentl! social, se comprenderá de suyó, -asifuis" 
mo, qué dicha objetividad como valores sólo ·puede ·ponerse de manifiesto 
en. la relación' social entre diversas mercancías". (t. I/2, p. 58) . · 

---- --- - -----· -~..,__,..... _..,. 
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de la estructura social es un concepto que transcurre en la 
subjetividad de nadie. Como dice Marx: "En esta. obra, las 
figuras del capitalista y del terrateniente no aparecen pinta
das. ni mucho menos, de color de rosa. Pero adviértase que 
aquí sólo nos referimos a las pers~nas en cuanto personifica
ción. de categorías econ.ómicas, como representantes ('porta 
dores' en la traducción de P. Scaron) de determinados inte
reses y relaciones de. clase. Quien como-yo concibe el desa
rrollo de la formación económica de la sociedad como un 
proceso h.istórico-naflural, no puede hacer al individuo res
pc;msable .de la existencia de que él es socialmente criatura. 
aunque sujettva,mente se considere muy:, por encima de 
ellas" .28 " : 

La subjétividad aparece pues como un efecto, como un 
producto; com() una criatura, de una cierta práctica social. 
Comprender este proceso de producción de sujetos,· de suje
tación,. es un aspe(:to y un momento esencial del materialis-
mo histórico. . . . . . . 

Nuestro punto de partida fue ell~nciado anteriormente:29 

un modo de producción, cua~quiera de los habidos y por 
haber, requiere de la presencia de sujetos capaces de pro
ducir. en ese modo de producción. Y esta premisa implica 
que, puesto que esos sujetos :no son los organismos bioló
gicos, naturales, debe haber un proceso (social) de produc
ciónfreproduq:ión de los sujetos capaces de ser soportes o 
agentes de ·la. próducción. 

El problema que acá. consideramos es el de la produc
ción/reproducción de ·las relaciones de producción, como 
reproducción de la competencia¡ calificación f diversifica-

2s K.arl M¡¡rx, ":Prólogo .a la primera ediclón ... en ~l capital, cit., p. XV 
(Ías. cursivas son ·de Marx) • l..a · traducción de Scaron reza de la siguiente 
manen.: "No pinto color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y 
el ·terrateniente. Pero aqui sólo se trata de personas en la medida en que 
son la personificacidn de categorias econdmiO!.IS, portadores de determina
das relaciones e interes(!S de clase. Mi punto de vista, con arreglo ·al cual 
CQndbo como proceso de hi~oria natural e¡. desatTollo de la formacidn 
econdm.ico-social,. menos que ningtin otro podría responsabUizar . a,l indi
vi<luQ por relaciones de las cuales él sigu~ 'lliendo . socialmente una creatura 
por más que subjetivamente P'!leda elevarse sobre las mismas." (t. rjl, p. 8). 

119 Nésoor A. Braqnstein, "Sujeto de la conciencia .•• ", art. cit., p •. 227. 
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ciónfsumisión de la fuérza trabajó; Proceso que; según mos
tró el brillante análisis de Althusser,80 se da fuera de la 
empresa;· en los AlE y m.uy especialmente en: el aparato es-
colar. Por donde se manifiesta la presencia material,- eficaz 
e imprescindible de la ideología, no comb una instancia in
dependiente o -separada de la producción de mercancías 
sino . como un componente indispensable para la efectua
ción misma de los procesos del n·abajo. 

De donde resl!llta que •la ideología no es una superestruc
tura más o menos superflua o engañosa sino que es la con
dición de realización de todas las prácti€as . que en su con
junto constituye,n la práctica social y están supeditadas a 
ésta. La imagen del edificio debe ·ceder entonces ante el 
concepto de práctica social como criterio' de distribución 
y delimitación de las· prácticas específicas dentro de la so" 
ciedad. Se dirá que cada una de esas prác~iéas es el re.sul• 
tado de la acción de los hombres; .de los .sujetos .. ~sí, pero 
a condición de reconocer:. a· su vez, ·que esos sujetos ·son 
hechos por;. son efectos,. de las prácticas. Y siempre a través 
.de la práctica ideológica que, utilizando como medio al 
lenguaje, tiene_la.función esencial de interpelar y constituir 
a los ¿individuos? como sujetos, a la vez que esa categoría 
de sNjetos es él elemento fundamental y constitutivo de to
da ideología particular (por ejemplo, de la ideológía jurí-
dica o de la ideología proletaria). -

Las ideologías no son ·tampoco estructuras etéreas o in
mateFiaies por cuanto ·existen en el seno de los aparatos 
ideológicos, solamente allí, y en tanto prácticas materiales 
que, sobre los ¿individuos? ya constituidos como _sujetos, 
mantienen, engendran, transforman, sistemas singulares .de 
representaciones y comportamientos. Estos aparatos ideoló
lógico5 tienen una . estructura contradictoria en . la medida 
en que son el producto y el escenario de la lucha de clases. -

Por este cainino de los AIE alcanzamos a detectar el meca
nismo de engranaje de la lucha de clases con la subjetividad 
singular del sujeto soporte de la ideología que es a la vez 

ao Louis Althua8er, "ldeolog'fa y aparatOs ideológicos del éstado", en La 
filosof{a como arma de la rBVOlución, cit. · 
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producto, agente y· reproductor de las prácticas ideológicas 
en cuyos seno fue constituido. 

:Ahora, podría decirnos. un imaginario interlocutor, hay 
que marcar que, aun reconociendo la presencia de las ideo
logías materializadas en prácticas discursivas y a través de 
los. AIE en todos los procesos que tienen lugar en la sociedad, 
son procesos físicos los procesos propiamente materiales don
de las ideologías vienen a insertarse .. Por' ej'emplo, en la 
producción de mercancías, sé trata . del . consumo de una 
fuerza de trabajo mensurable como cantidad de energía in
vertida por el trabajador en un . tiempo que es el tiempo 
de la física .tal como puede ser medido ·por un reloj. Es 
decir que encontrarfamosra los cuerpos: huma,nos realizando 
los• procesos sociales y nuevamente podrfam9s representar
nos, a la ideología como procesos · mentales , que se sobre
agregarian, a ·la actividad propiamente ~terial. Y ese in
terlocutor podría decimos que es así · como él entiende el 
postulado·materialista básico de la primada de lo real sobre 
el .pensamiento. Nosotros por .nu~stra parte.le contestaría~ 
mos ·que el tiempo de la producción es tiempo físico, sí; 
pero a su vez ese .tiempo físico está :determinado por las 
condiciones históricas, por el nivel de desarrollo de las fuer
zas de producción, que; a .sti vez, está bajo la primacía de 
las rela<;iones de producció~.81 Que es,. tainbién, un efecto 
de la lucha de clases. Y en ,cúanto a los cuerpos, ellos sí, con
sumen energía peroJo, hacen en y·bajo una ·ideología que 
demuestra su materialidad en esa ,potencia para mantener 
a los cuerpos trabajando durante milenios bajo condicion·es 
opre~ivas. Que· no se nos .reproche .el. idealismo del incon
fundible. ~utor de: estas frases: "Me producía la impresión de 
un hombre que dijese: [. ; .] que hoy, . por ejemplo, estoy 
aqili sentado sobre mi lecho porque mi. cuerpo está com• 
puesto· de huesos y de nérvioo;: que los· huesos,; siendo duros 
y. sólidos, están separados por junturas, y que los nervios .ca
paces de contraerse y de extenderse ·unen los . hu esos· con la 
carne¡ rla piel.que los encierra y rec'!lbre a:.unos y a otros; 

.. 81 · EUimne Balibar, Cinq étuáss duc matérialisme hist&ri.que, Parfs Mas-
pero, 1974, p. 232. . .. ·· · ·, . ·. · ·, , . 
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que, por estar libres los huesos .y los nerviós, y poderse ex~ 
tender y contraer; hacen que yo· pueda doblar las- piernas, y 
ésta es la única causa por la que estoy sentado de este mOdo: 
O aun fuerá como si, par explicaros la causa de nuestra 
conversación,. señalase yo causas táles como la voz, el ·aite, ·el 
oído y otras cosas semejantes y no ·os dijese una sola paíabra 
de la causa verdadera . qué es ésta: que los atenienses han 
creído que lo mejor para:. ellos era condenarme a muerte, y 
que, por la ínisma razón, erro mejor para· mí estar sentado 
sobre esta cama y esperar tranquilamente la pena que ·m"e 
han impuesto. Porque yo os juro, por el Can, que est<>s né
vios y estos huesos estarían -hace mucho tiempo en Megará 
o en Beocia, y hubiera pensado que eso era lo niejár pira: 
ellos ·si no estuviese convencido de que es mucho mejor y 
más justo quedarme aquí para sufrir el suplicio ·3. que iilé 
condenó mi -patria,·. que escápar y huif .. Aqúella.S· razones 
me parecen C::ompletaménte ndíélllas. . ¡ .. 

"Que se dijera que si n:t:nenía nervios ni huesos ni otras 
cosas semejantes no podría hacer lo qué me pareciera, bueho; 
pero decir que estos hueSOs y estos nervios son la táúsa dé . 
lo que hago y no la de'(::isión mía de· que'es·:lb .mejor;· nie 
parece el mayor absürdo".ail ' ' ' ·· · < ~- :· • 

Aquí el idealismo no pasa· pc)r· r(!to:tiocef ·la prelación 
de la ideología sobre el cuerpo sino en considerar ·éÓmó 
determinante a "la decisión ·mía de que es lo mejor",· es 
decir la referencia: a la .subjetividad autónoma, a una :sub
jetividad que desconoce su dependencia respectó a las éon·: 
diciones históricas de· existencia: En síntesis, el cuétpo de 
que habl~ el ma:teriálismo histórico no es un. cuerpo. bioló~ 
gico sino un cuerpo histórico-social tomo los son tambiéií 
sus necesidades y los modos de satisfacerlas ("el obrero ·in
.glés :necesita cervetá y el obrero francés necesita vino")~ El 
cuerpo lleva adelante su existencia en y bájó ufiá ideología 
porque la ideología i~~erpela a los ¿i~~yid~os? como ~u
jetos y los recluta a. todos y porque el.sujetó·es s:Qj:eto antes 
de. ser individuo. También esto era ya sabido por Platón. 
Diceri las leyes dirigiéndose ·a· Sócrates'· en el Cr-itpit! ''l:f .. ,• . .- ', .. ' .. 

a2 Platón, "Fedón", en Diálogos, Barcelona, Iberia; 1947, p·. ·a!t 
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nosotras nos debes la vida, pues poF nosotras se ~ tu 
padre con la que te dío a luz [ ... ] y taúlbién por nosotras 
se hace la alimentación· y la educación de los hijos. Y de&
pués de debernos el nacimiento, el sustento y la enseñanza, 
¿te atreve~ a sostener qúe no eres nuestro hijo y servidor, 
lo mismo que tus padres?"83 

Toda la co:ncepción del materialismo histórico que pone 
~r delante a la lucha de clases y a los procesos de inter
cambio hace pasa:r: a una condición derivada a la problemá
tica que para la con(;epción liberal burguesa del mundo es, 
desde 1,1n punto de vista lógico, primordial: la, del sujeto 
indivi,dual. Marx se burla de Wagner por no entender "que 
mi método analítico no arranca del hombre [en general], 
sino de un periodo~social coilcreto".34 Lo que no significa 
desclJ.i~ a los hombres concretos . sino encontrarlos al tér
mino del análisis. Y que significa, sí, aprir un nuevo pro
blema, el de las formas históricas de existencia. de la sub
jetividad. de las cuales es dominante en n~estro .tiem:Po 
históricq (que se presenta a sí miuna su propia concepción 
como natural y eterna) laforma-sujeto caracterizada por la 
ideologí<J. del yo autón9mo que se· reconoce-desconoce en el 
espejo y en la primera persona dd singular de los .enuncia
dos que representap al sujeto en tanto que en ese momento 
habla. ¡ 

Cada :Jilodo de producción produce a los sujetos que ne
cesi,ta y, luego, estos sujetos hablan, escriben, se comunican 
aparecen ante sí como, fuente y origen de sus ·discursos y 
del sentido que suponen que sus palabras .vehiculizarán. Pa
ra ellos_.:_el sentido. brota de ~u singularidad, de ·su. ·persona. 
Para el materialismo histórico, el sentido es ya un efecto de 
la historia y los sujetos son sus soportes y efectos. El sentido 
no aparece en el discw:so sin() que el discurso mismo es ~1 
efecto de un campo contradictorio de discursos preexistentes 

83 Platón, "Critón", en Didlogos, cit., p. 38. 
114 ~ad Marx, El tafJital, Cit._, p .. 720. Puede verse también la versión de 

~~ G!osas margitml~s al "Trat4do de econo.m{a polltiotr' de Ad'olph Wagner 
Incluidas. ~ ·. Maunee Dobb et nl., Estudios sobre "E.l capital", México, 
Siglo XXI, p. 179, donde se dice: "[ ... J mi método ario.lltico, que no parte 
del 'hombre' sino de 1,1n perlado ea;.nómico dado de la sociedad [ ... ]". 
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de una cierta coyuntura discursiva que engendra la posibi
lidad de aparición de nuevos discursos. de los que sus suje
tos se considerarán los autores. (Por supuesto, esto vale tam
bién para este mismo discurso que· se está· leyendo). Y a 
esa coyuntura discursiva puede considerársela bajo los tér
minos de "archivo"95 "genotexto",66 o "interdiscurso"87 

Cabe aclarar aquí un posible equívoco. De esta partición 
y atomización del sujeto en tanto que yo, de· ~stá división 
interior constitutiva del set en tanto que hablante, de esta 
incapacidad del sujeto para inscribir de modo integral su 
deseo en el discurso, de esta radical dependencia del sujeto 
respecto ele las redes signifiaQltes, de todo esto 'no habla el 
materialismo histórico porque este tema le es ajeno. Ajeno 
a sus intenciones, ajeno a sus p<>Sibilidades, ajeno a sus mé
todos. Este es el terr~no teórico del psicoanálisis, disciplina 
que toma a esta .división como punto de partida señalando 
que esta fragmentación originaria engendra una ·restitución 
imaginaria de una unida~ que nunca e~stió, a partir de la 
cual el sujeto -se representará a sí mismo como Uno, como 
'yo', como hablante. Con una precisión más. de innegable 
trascendencia: que la división teórica de los territórios de 
pertinencia no implica una alteridad inexpugnable. Porque 
la constitución del sujeto en sentido psicoanalítico como su
jeto de la carencia y como sujeto escindido con un recono
cimiento de sí en el espejo que ·conlleva una alienación 
originaria en la imagen de otro, es la· condición de posibili
da.d de existencia del sujeto de la ideología, tema, este sí, 
propio del materialismo histórico. 
. Vale decir que la ideología, como proceso que existe 

materialmente en prácticas discursivas, en y para los sujetos, 
no hace a estos sujetos sino que recibe una materia prima 
prefigurada por un proceso generativo que ocurre fuera de 
ella, antes de ella ( en una temporalidad lógica y no cro
nológica) e independientemente de ella que es lo que la 
teoría psicoanalítica designa como represión originaria (Ur-

36 Michel Foucault, La arqueoloÍ!,Ia del sa!Jer, MéXico, Siglo XXI, 1970. 
ae Julia Kristeva, Matiere, sens, dialectique. · 
37 Michel P&:heux, Les vérités de la Paliee; Parla Maspero, 1975. · 
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verdriingung). Lo que significa tomar distancia respecto de 
la tesis; cautivante pero inexacta, de que ·es l<r · ideología 
la que· interpela¡ constituye a los individuos (¿in-dividuos?) 
como sujetos ('en sujets: Louis Althusser); Sin' rechazarla, 
pero reformulándola así: "La Ideología interpela, constituye 
a los sujetos del deseo inconsciente, a los sujetos escindidos 
por el significante, a los ya-dividuos, como sujetos ideólógi
cos". A p:trtir de lo cual debe revisarse la tesis de Michel 
Tortas ddendid.a por. nosotros39 de que el psicoanálisis es la 
ciencia·regional de·l;;t instancia ideológié:a en el continente 
del materialismo histórico.· 

. Esta precisión teórica es altamente significativa. para el 
materialismo histórico .. porque evita un malentendido fun
damental cargado de consecuencias prácticas. Én efecto, si 
no se acepta esta división interna del: sujeto con relación a 
su deseo, con la consiguiente dimensión conflictiva que es 
consustancial a la existencia humana, si no se admite esta 
presencia de la negatividad como ·algo que trabaja desde 
adentro del sujeto, de todo sujetq, c~m:o una· fuerza impe
lente ·que engendra un constante cuestionaíniento radiCal 
de sí, del otro y del mundo, s'i no se acepta ·esto se ·acaba 
por proyectar hacia el exterior esta incompletud, hadéndó 
aparecer a un hombre, a una clase o a la humanidad en su 
conjunto como unificada eil su lucha contra la mttutaléza 
o contrci una ·sociedad opresiva. Salta acá una razón de más 
para pensár la ·necesidad irrefrenable del concepto de pul~ 
sión de muerte en ·el· psicoanálisis y las consecuertdas que 
tiene para la ciencia de la historia; al postular a la negati: 
v.idad: como interior, insoluble y constitutiva del sujeto, se 
plantea--también .a la historia como inacabable proceso re~ 
volucionario que 110 encuentra nunca un punto definitivo 
de anclaje. Porque no .se trata tan sólo de llegar a un ·desa~ 
rrc>llo de las fuefzas de producción que permita 1-a · existenéia 

• li$ ',Mi~hel Tort, "Ú psyq¡anwlyse dañs lli matérialisme .historiqúe'', ·eri 
Nouvelle Revue de Psychana.lyse núm. l, 1970 [psicoanálisis en el materia-
lismo hist,6r(co, Buenos. Aires, Noé, 1974]. . . 

.aé Néstor A, Braunstein, Maraelo Pastemac,. Gloria ·Benedito ·y.·. Frida 
Saal, Psit:ologla: ·ideologla 5I ciencia,· <dt. 

i. 
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y sea congruente con relaciones de producción exentas de 
explotación, es decir a un. orden que asegure la satisfacción 
de la necesidad, para que se esté ya en el reino de la líbertad 
y porque ese reino de la libertad prometido por el mands
mo clásic~ no debe entenderse más que como libertad polí
tica y de ningu;na manera como la imposible sustracción 
al deseo, a su coerción repetitiva y a su definitivo incumpli
miento en tanto que es deseo (Wunsch) y no concupiscen
cia, ganas, apetito de al~n fruto terrenal. 

Sería, fácil · hablar aquí del pesimismo: que allegaría la 
concepción freudiana-lacaniana a la idea de la hist01:ia. Fá
cil y simplista. Porque no se trata de fundar un optimismo 
ilusorio e irracional sino de mantener la idea de una trans
formación permanente :en el enfrentamiento contra un ene• 
migo ineludible, la muerte (por darle un' nombre), .inclui
do en la naturaleza misma de la púlsión, resistiendo así a 
la idea. de coagular la historia humana alrededor de la bús
queda :de la satisfacción de la necesidad· por parte' de sujetos. 
humanos unificados y reducidos: a lá :condiéión ·de· átOmos. 
más o .menos prescindibles en el interior · de· un procesO> 
"objetivo'~ en el mal sentido de la: palabra, en él·- sentido
de una liquidación del deseo. 

Se ve así que, paradójicamente, la idea de un·a totaliza
ción de ·la ·historia, Cára a la tradición hegeliana;' séa ·en el 
estado burgués, Séa en una sociedad sin clases.; amputa al 
pensamiento ·dialéctico de· uno de sús ·motores ·que-- es ·el 
·confli<;:to del sujeto consigo mismo,. cortflictó··qu·e no· ·éSpera 
para manifestarse a que se resu~lvan .. las corttradicciónes so
ciales sino que se manifiesta: ya en·· el'las .como susi'ráto de 
una lucha .que- enfrenta a lo8 hombres y a las clases· ehtre sí 
(dialéctica del amo y el-esclavo) Y'tambié:n en el 'interior de 

cada· ·subjetividad que alcanzó- ese estatuto al' téfiet 'que. atra:.. 
vcsar por los sendero$ tiortnativos ·del Edipó y la castración. 

De este módovierte el peilsariiien.to rreudiário 'a inscri
birSe ·en la teotía, de; llts ideologías. La abolición· de 1~· pr~ 
piedad privada de los medios de producdóri y · ·et ·'tiuevó 
modo de distribución de los bienes producid~ qu~ ase
gure que, de cada uno se reciba según. ~u· Qi.padda't y ~ 
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210 NÉSTOR A •. BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

cada up.o se entregue según . su necesidad no restituirá a 
ningún sujeto esa mítica unidad perdida. · 

· Es el momento de recordar que, sobre este punto, Freud 
tachaba de idealista al pensamiento socialista: "La ética ba
sada en la religión, por su parte, nos promete un más allá 
mejor, pero :pienso que predicará en el desierto mientras 
la virtud no rinda sus frutos ya en esta tierra. También 
yo COJ;tsidero indudable que una modificación objetiva de 
las relaciones del hombre· con la. propiedad sería, en este 
sentidQ, más eficaz que· cualquier precepto ético; pero los 
socialistas malogran tá:n . .justo reconocimiento, desvalorizán
dolo en. su realización, 'al incurrir en un nuevo desconoci
miento idealista de la naturaleza humana".40 Afinnaciones 
que se hacen comprensibles a partir de lo asentado unas 
páginas ·antes: !'Sería injusto reprochar a la cultura el que 
pretenda excluir la 'luCha y la competencia de las actividades 
humanas. Esós:factbres- seguramente son imprescindibles; pe
ro la rivalidad no ·significa .necesariamente. hostilidad: sólo 
se abu~ de ella. para jústificar ésta. ·· , _ . ' · · 

"Los comunistas creen haber descubierto el camino hacia 
la. rendición del maL Según ellós, el hombre sería buen·o de 
todo corazón, abrigaría las mejores intenciones para con el 
prójiiQ.o:. pero la institución de la propie.da.d privada habría 
corrompido su naturaleza~ I..a propiedad privada .de bienes 
concede a unos e.l pod~río, y, con ello la tentación de abusar 
de los otros;._ los .. excluidos de la propiedad deben sublevarse 
hostilmente contra sus oprespres. Si se . aboliera la propiedad 
priv~da. si se hic;:ieran ;comunes todos los bienes, dejando 
que todos patticiparan de su provecho, desaparecería la mal
querencia y la hostilidad eBtre los seres humanos. Dado que 
todas 1M necesidades q\lédarí~ satisfethas, nadie· tendría 
motivo de v~ e11 el prójimo a t1fi enemigo; todos se plega
rían de.buen grado a la Il.ecesidad del trabajo. No me con
cierne la critica económica del sistema <;omunista; no me es 
posib~e investigar si la abolición de la propiedad privada 
es oportuna y conveniente; pero en. cambio puedo reconocer 

to Sigmund Freud. Él malestar en la cultura· (1930), en Obra~ comple-
6as, c;it., t. XIX, p. 88, . 
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como vana ilusión su: hipótesis psicológica. Es verdad .que .al 
abolir la propiedad privada se sustrae a la agresividad huma
na uno de sus instrumentos, sin . duda uno muy fuerte;, pero 
de ningún modo el más fuerte de todos. Sin embargo, nada 
se habrá modificado con ello en Tas diferencias de poderío e 
influencia, que la agresiviqad aprovecha para sus propósitos; 
tampoco se habrá· cambiado la esencia de ésta. El instintQ 
agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino .que 
regía casi sin restricción en épocas primitivas,, cuando la pro. 
piedad aún era bien poca cosa;. ya se manifiesta en el niíio, 
apenas la propiedad ha perdido. su primitiva fo$.la ;~al; 
constituye el sedimento de tOdos los vínculos ~cariiíosos y 
amorosos entre los hombres, . quizá¡ con· la ;única ~cep::ió.J;l 
del amor que la madre siente por su hijo \!'aJ"Ón. Si: se _elim~
nara el derecho personal a poseer. bienes materiales, aún sub
sistirían los privilegios . derivados de las reladones . sexuales, 
que necesariamente deben. convertirse en. fuente de la .más 
intensa envidia y . de la más violenta hostilidad enq-e los · 
seres humanos, equiparados en .todo lo_ restante. Si. tan:tbié1;1 
se aboliera este· privilegio,, decretando la completa lit>erta)d 
de la vida· sexual, suprimiendo, pues, .la familia, céll)Ja. ge:r• 
minal· de la cult\lra,. entonces, es verdad, se:J,"ía imposible pr,e
decir. qué nuevoS caminos seguiría la e':'olución d.e ésta, pero 
cualquiera que ellos fueren, podemos aceptar que las. inagota
bles tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco 
dejarían de seguirlos". Y remata estas consideraciones po
co más adelante al decir: "[ ... ] nos parece harto .. com,; 
prensible el que la tentativa de instaurar en Rusia una nueva 
cultura com-.mista recurra aJa persecución de los '!Jurguese~ 
como apoyo psicológico .. Pero nos pregun14tnos, preoq1pados, 
que harán los soviets una vez que hayan exterminado total
mente a sus burgueses" •41 

La cita debió ser extensa para poder tranquilamente abs
tenernos de ·glosarla. El ¡>Sicoanálisis nos enseña --y no po
demos presdndir ·de esa enseñanza- que los justos· anhelos 
de transformaci6n social a través de· la ·transformaCión del 

4i Ibid., pp. 57-59: 
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régimen de propiedad de los medios de producción deben 
reconocer un límite en el plano de las transformaciones sub-:
jetivas que los acompañarían. Un límite que está dado por 
la estructura misma de la pulsión y del deseo como nec plus 
ultra de la metamorfosis. -Pero cabe preguntarse si el desa
rrollo de las ciencias sociales que permiten el conocimiento 
de los procesos objetivos a través de los cuales se producen, . 
mantienen y transforman los sistemas de representaciones 
y comportamientos: no pavimenta el camino para una apro
piación de lo real· de la historia, para la "sustracción a la 
agresividad · humana de uno de sus instrumentos", para. 
la organización no autoritaria de los aparatos ideológicos 
del estado y para que se pueda, así, reconocer el estallido de 
las identidádes imaginarias a través de una práct~ca. revolu
cionaria permanente realizada sobre la materia simbólica 
de la que estarnos hechos. Se· trata -¡qué fácil es decir
lo!- de -vencer los ·obstáculos para la- manifestáción no re
presiva· de esa negatividad consustancial a la ·existencia; de 
lá apertura a ese infinito 'que el mundo de los· sueños, que 
ciertas experiencias psicóticas, 'que las revoluciones en la 

· historia . del · arte, con epifanía de nuevos procedimientos 
de simbolización, pertiliten · avizorar. {Rimbaud: ]' écrivais 
des silences, des nuibs, je notais l'inexprimable. ]e fixais des 
vertiges). · 

D. EL SUJETO EN LINGÜfsTICA 

'•'-

Empecemos pór reconocer que nuestro acercamiento a la 
lingüística ha estado y está : movido por preoc-ti paciones 
extralingüísticas, de orden psicoanalítico unas, provenientes 
otras de la inquietud por una po&ible teoría· de las ideo
logías. 

Partiendo de ~f. ·Qe la práctica psicoan~Htica ejercida to
talmente en el campo del lenguaje y de la pregunta a<;:erc~ de 
la· eficiencia . de las prácticas dis,cursivas e:q. la producción 
de sujetos ideológicos, nuestro camino nos llevaba ineludi
blemente hacia la lingüística, con expectativas_ .que debemos 
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apuntar en la cuenta de nuestras ilusiones. Es así que la 
decepción por las respuestas encontradas no es imputable, 
por supuesto, a la lingüística misma, ajena (:omo está a las 
demandas de respuestas para preguntas que· ella misma no 
se formula o no puede formularse. 

Esta explicitación de nuestra posición en la búsqueda 
que iniciamos es, tal vez, una manera de aclarar también que 
nuestras pretensiones son limitadas y que la revisión 
que haremos no será exhaustiva. . . 

En un primer abordaje, que ubicamos en un nivel pura
mente descriptivo, podríamos decir que las maneras: en que 
aparece la cuestión -del sujeto· en lingüística son tres: a). d 
sujeto como categoría gramatical; b) el sujeto en la distin
ción enunciadojenunciación, y e) el sujeto como hablante, 
operador del lenguaje. Pasamos a reseñar a continuación 
estas tres modalidades de aparición de la problemática del 
sujeto.· , 

La primera hace del suje.to una ,categoría sintáctica: el 
sujeto es el objeto acerca del cual se predica. Es la clásica 
oposición ~ntre el. sujeto y eJ.predicado. Aquí el sujeto apa
rece como qna categoría de extensión infinita, pues todo lo 
existente y todo lo imaginable puede ser objeto de predica
dos. Pareciera que esta aceptación del "sujetQ'~ en el discur
so Iingüísticó no tiene relación coi~¡ nuestro tema.. Pero no 
nos apresuremos a descanada. El sujeto es aquello de 10· que 
se habla, un algo que existe indiferenciado ·¡,ero: qu:e llégá 
a ser, a ser para alguien, en la medida en que es objeto 
de un discurso, en que es hablado. Ser hablado-1ó-idistin~ 
gue, hace de· él el asiento de una diférencia} Ió partidtlat"i
za, pues lo que de él se diga marca ·la dif~reiicia entre él 
y todos . los demás predicados que ilp · son ccmvocados ' efi 
el disCurso sobr~ ~ste "sujeto", que es "objeto•· ,de juicioS de 
existencia y atribución. En la catego~a sindétfcci.-. y gtaina
tiCal del_sujeto, ¿no estaremos hallando el ·~ettetrj He la sub
jetividad, ufi secreto que; ttaScerufeiía. en mtit'fio la pets¡}&-
tiva lingüística? . . . . . . . 

Cabe pensar al sujeto como et.ronj-unto' de los predica-

------·-·--· ---~----------·· 
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dos· ·de los que es sujeto. Sin que esta definición, claro está, 
sea restriCtiva. 
· ·No se nos ·escapan en ·esta primera circunscripción del 
sujeto en· lingüística las posibles implicaciones metafísicas. 
Hablar del sujeto como el conjunto de los. predicados de los 
qüe es' sujeto · puede hacer pensar en posturas idealistas 
acerca de la-Idea generando la existencia o del tipo de las 
del positivismo lógico: el mundo es el mundo del lenguaje. 
Posturas estas que no compartimos .. 

La filosofía· tradicional ha trabajado este problema bajo 
la rúbrica de ·la "cue&tión gnoseológica", alternándose los 
distintos sistemas filosóficos que postulan 'desde las posicio
nes subjetivistas extremas, donde el mundo es . determip.a
do: por la Idea, hasta las· posturas del empirismo,. donde es 
el objeto el · que· determina la conciencia. Hemos desarro
llado efi otra parte42 y de: manera esquemática este des
pliegue a lo largo de la historia de la filosofía, postulando 
allí que para una pregunta. mal planteada no podía haber 
buenas respuestas. 

'lioy quisiéráttlos agregar una consideración no éxplici
tada entonces y que se refiere a la trasposición· de un ma
terialismo ingenuo (atenido a lo ontológica)~ para acceder 
al reconocimiento de la materialidad eficiente ·del orden 
simbólico. Desde esta posición .es dable pensar al sujeto 
coma· el conjunto de los predicádos de los que es sujeto sin 
que. esto. implique posiciones idealistas. ·'' .. 

14:1 este . ~ntid,o es necesario recalcar los postulados de 
una q>iAeniol<>,gia materialista distinguiendo .. el plano 'de la 
rce~·\islad~ donde lo real e,p.ste anterior e ·independiente
~ente de su conocimiento, y el plano gnoseol~gico, donde 
es ~ primada. del significante la que rige las telacione$. del 
lombfe ~op. su m,un,do, .Es esta l;l posición de Lac:;ap., tantas 
v~~s i-ep-rochado "de idealb.ta PQr quiene~ iÍólo . cmÍ~en su 
obra desde áfq~ ,¡La reláción de . Jo re~ con" 1!) ,¡)ensado 
no es ta 9el ~gnjfjr;ado con· el &fiJlificaíué YJ!l Prill¡l~~ ,ci,~~ 

••. Néstor A. Braunstein, Marcelo Pasternae, Gloria '.BélteditO. :y Frida 
·s~· 'Pii~logía: hleóloíf(tí y· liien~a., clt, éap,. X: , · · . . · ; :. • 
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lo real tiene sobre lo pensado, se invierte del significante al 
significado".48 

. Es sáhido que más ~lá o más acá de cualquier conside
ración mítica sobre el.origen déllenguaje, ya no es posible 
concebir la existencia de grupos humanos anteriores o al 
?T\argen del lenguaje. En la "eficacia simbóliCa", (Lévi
St.rauss) reside la materialidad del lenguaje, que permite 
pensar ésta nuestra primera aproximación· al tema del sujeto 
en la lingüística. El conjunt.o de los predicados- de lo que 
algo es sujeto es su materialidad~ ya que estos predicados,. 
al darse un lugar en la éadena discursiva, lo ubican en el 
orden .simbólico, en el ~unc;lo humano, al tiempq que 
lo producen como s1,1jeto de ese lugar preestablecjdo, Soporte 
de la apelación ideológica por la identificación que lo · cons
tituye: "Americanos ... ha. llegado el momento de ... ", ubi
cación subjetiva. en esa. ca~egoría, para nada "natural" de 
los americanos, .. que. podrá ser asumida identifi~toriamen
te.cuaQ.do el sujeto aspmiéndose como yo pueda.:dech:: "no-

,· . .... " " od 1 . sotros :~os americanos. ; .. , o ... yo, como t · . os os .ameri-
canos .•.. ", y ser a,sí el soporte de su propia . representación~ 
ilusión de amo y dueño .de· su decir, desconocedor del 
proceso de su constitución, para si~mpre ajeno a él. : · 

. Y también como soporte. del deseo qe otro que, encarna 
en la literalidad de su carne, .a través de su nombre, a tra-· 
vés de su. condición de hijo: de X, o de·; Y: •. o hijo de padre 
desconocido, sig11ificantes que lo· representan· sin significadº' 
y· que mar.can derroteros a los que ciegamente tratará de afe:-
'rrarse o de romper, pero que. cualquiera sea aquél de los 
dos movimientos que realice, ellos son igualmente determi-
nantes de su ser ... ,o de su deber ser; ., : ; . 

La segunda modalidad de aparicjqn dd sujeto: en lingüís
tica es la que correspond~ éJ. la distinción entre el $ujeto d,e: 
la enunciación y el sujeto del enunciadu. Pistinción 'que: 
opera en el .. interior del; campo material de las· cadenas• 
discursivas y que no remite CI\, nin~no .de los lJos, casos.; 
a un S!ljet,o psicológico. 

.·ca Jacques l.aal"' "En .tq,~pria 4~ Er11es~ Jones: ~la teoría ~el aim-
boliamo", en Ecritl, p. 705 [Escritos 2, p. $15]. · . 
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Esquemáticamente, et enunciado remite a un textoJ oral 
{) eScrito, que es un encadenamiento significante anal~za?le 
independientemente de toqa éircunstancia; y la enunctaczón 
remite á las· condiciones de producción del enunciado 'y no 
al texto que es producido. La enunciación trabaja· en la 
relación del locutor y la lengua, en el lugar doride los ca
racteres lingüísticos del. enunciado producido aponan las 
marcas de esta relación. Las personas (nombres o pro~om
bres), el tiempo, -el lugar, etc. El sujeto del eimnciado es 
asimilable al sujeto gré!matical que vimos en la primera 
acepción de "sujeto", aquello sobre lo que se predica algo. 
El sujeto de la ·énunciación, para la lingüístiCa, es el emisor 
.en la medida en q~e deja una huella de ~u presencia en el 
interior del enunciado. 
· La 'forma más plena: de esta presencia del suje.to de la 
.enunciación es la que se materialiZa a través del pronombre 
de la primera petsona. Esto permite distinguir dos tipos 
fundamentales, de enunciados:· los subjetivos, que dependen 
para su ·comprensión del conodmiefito de las circunstandas 
de la enunciátión (por ·ejemplo! "Aquí tengo el ,periódico 
de ayer"",· donde nada se transmite si no se' indica quién es el 
.autor de la frase, dóndcr:estaba: y :cuándo la dijo), a los ob~ 
jetivos;'que sófi independientes; de esas cir~unstanciás (ejem
plo: "Benjamín Ftank.lin inventó el pararrayos'' o "cuatro 
más nueve es igutti· a once'')·. El último de'·l<>S enunciados 
<Sirve para ilmtrar que la· 1fobjetividad" del mismo en lin
-güística es· independiefite de' su condición . de· . veroadero ó 
>falso. --

Ahora .. bien, de la enunciación a la 1ingifística sólo le 'in" 
lteresan sus rastros en el eriímciado; como lo seña:Iart Duc'rot 
'Y Todorov: ''LoS aspectos Üngüísticos de la énuhciáoi<>n nun
ca han sido él centt<> de atención de lós lingüístas;',44 y 
atribuyen a este hecho la imprecisíón tetminológica:con que 
es tratado el ¡:>toblema de ·la enunciación erflasl'foimulácio-
nes de difererrtes estu.diosos ·del lengüaje. . ; ' ; . · · ; · · 

.Pero cunde en nosotros la sospecha·ae que·esta. eJtdiisión 

· . «4 :.oswald Dli~t y . l"tvetan, 'l'oo9rov,. pit?ác1n~~ ·6tJCkl~~it"o, ·de.'~ .. ~ 
-aencaas del lengua1e, clt., p. 004:' · · · · · · · · · ·· · '·' .1. 

, .L .. ~~-~---___ ......,..,..., __ _,. -~~---. -~---~ 
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e iinprecisión conéeptual ·en el abordaje del estatutO ·de la 
enunciación en la lingüística no es el resultado de ninguna 
negligencia. Es, más ·bien, un elemento · indicador· ·de las 
constricciones que la definición ·misma ·de la 'materia y el 
objeto de estudio de la lingüística impone a quienes tra
bajan en su campo. Nos atrevemos pues· a adelantar una 
hipótesis: la necesidad de· exdusión del sujeto~ es •para la 
lingüísticá, condición de ·garantía para · consef?a.T · la UN-

ICIDAD de la lengua. · . · · · '· 
Es por ello, creemos, que una vez • que el lirigíiista ha se

ñalado las marcas de la relación del· hablante con la lengua, 
sólo queda para él el pensar en ''el· aparato formal' ·de la 
enunciación",45 que es un intento serio de' trabajar la entm
ciación en el interior del campo de la lingüística sujetándo
se a las restricciones impuestas por los métodos disponibles 
para el·análisis: se delinean allí las relaciones dél."yo" y el 
·~tú" en las' condiciones de presencia imaginaria; se acentúa 
la ·presencia del intetloriítor en el orden del monólogo ·o 
del diálogo, se marca: la instauración en el acto de la enun" 
éiación:· d~l otro, para·'quien .~al enimciado es etnitido. ·(No
temos aquí la subversión que va de lo aparente a lo esencial 
cuando' se formula el planteo laánianó de que el ·sujeto 
recibe del· otro s11 propio mensaje invertido. Por Jo· que 
psicbanalíticamente más que pregUntarnos, ¿a quién habla:?, 
debemoS preguritarn<>S, ¿qúíén es el que ~1' .~u b~ habla?). 
El ordenamiento del tiempo se realiza a pari:ir·del :presente~ 
de la' enúnciadón realizada y con relación a este presente se 
ordenan el pasado Y' el futü.ro .. La enunciaci~n, en i tarito 
e:htíliciacióh realizada~ modaliza el flüir a'el tiempo qüe··no 
corresponde a hi coaguhtcUm del tiempo crisfaliza·<;Ia .fit el 
enunci~do (también aquí nos encontrani<>S ton ún ·t~empo 
qué ·no i puede ser más que lin~, .el del enúííéiadÓ, ·~ien~ 
ttas que el psicoanálisis pOdría séñalarnos las constd<:ciones 
resultantes de ubicar en cadena ·sucesiva lo coeXistente, las 
:ré'Significadones a· póstenótl, Ia; ·pre~hcia:- del· pasadó! en el 
presente, etc.). Esta coexistencia y direccionalidad reyersible 

•' ., ' .. '·' . . . 

· •a Emilé Ben>Venisté, ProbletTiilS dé língittstiCít: genertil·It, Mékito¡ Siglo 
XXI, 1977, PP• 82-91. , · ..• ' ' ··:: ·· . 

. ·-~- -----~ __ __...,...----~-------.. --·· 
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del tiempo, revelada por· el psicoanálisis, -y , esa constric
ción del tiempo en el habla a la linealidad del enunciado ge
n~ran una te~ión interna que deja su .marca y se hace pre
sen~e en el discurso bajo, la forma variada de ruptura de la 
concordancia, las que, s~ bien desde .una cierta per.spectiva, 
la gran;tatical, pueden ser consideradas como "errores" en el 
enunciado, evidencian en )a e11unciación la positividad de 
otra lógica .. Psicoanalíticamente, marcan la emergencia 
de una verdad desconocida para el habl¡¡mte: la suya propia. 

Finalmente, el aparato formal de la, enunciación incluye 
los modos d~ . aparicióp. del otro en la cadena discursiva, 
bajo la forma de l_a ap~lacithz. . (¿inter~lación del individuo 
con~.o sujeto?), de la inter.rog~ión,· de la admc:Jnición, del 
imperaDivo, etcétera. . . .. . . 

Hemos c;lelineado sucintamente las · ca!egorías propuestas 
por Benv~niste entretejiendo en la exposición acotaciones 
psicc;>analíticas apc:>~das¡ únicame:qte. para señalar la dife
rencia de perspeetiva puesta en j~ego por cada disc~plina 
para ttabaj~ 1"'. misma ll!.~teria diScursiva.,. 

Ahora bien, al abordar .'.Ja problem~tica de la enunciación 
y definirla como: "el actq. individual de apropiación de la 
lengua que intro4uce al que habla en su habla",•s nos vemos 
ya intrOduci~os en .lo qll.e he:.:nos caracterizado al comenzar 
este a~rtadq como la tercera m9dalidaél de aparición de 
la cuestión, c;lel sujetoen ei terr~() de l3; lingüística: la q~e 
deriya. de la pistinción saussurian~ , entre lengu~ y habla .. 

. En cuanto a la definición t;ecién citada de: "en,unciación" 
~emos pregun,tamo~. co~o ~ic~~istas,: qué . es est~ · 4e 
la:ap,;-opiacióll individual si recordamos la crítica pecha en;el 
apartado. sobre el sujeto en el. psicOanálisis. ~·la ·noción de 
"individuo". ¿Apropiación de quién? si e11 q'He,el emiso~ re
cibe deJ receptor su ·prppio men~je en, ~o~a i~v~:rti4a y .$i 
la palabra surge desde el Otro, e$tando el. hablante. ~ogido 
en las r~es. del signifi~ante :y. de e~J deseo ~je~o. ; . ' 
, La. lengua eta.definic,ia por Fer~~;mQ, de Sau!ISJirf:u romo 

•a Eniile Benveniste, op. cit., p. 85. 
· · 'T f~Qand,c d~ S.uasure,, CufBQ -de .li~g9.is~ca gen~ral, BueQ(.)S ; Aires, 
Losada, 194~. pp. 49 Bi. . , . . . . . -~ 
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el tesoro de los sign<>s socialmente compartidos por \maco
munidad, como una totalidad en sí y como un principio de 
clasificación, como un sistema de, diferencias entre los signos 
que son siempre ajenos en cierta medida ·a lá voluntad in
dividual y social; y en esto está su carácter esencial) aunque 
sea el menos evidente. El habla, en cambio, era definida 
como un "acto individual de voluntad· e inteligencia". El 
sujeto en lingüística aparece, pues, siguiendo ésta~ nuestra 
tercera aproximación, como la contrapartida·. individual y 
psicológica de una estructura social· y objetiva. El habla 
aparece como la acción que realiza, un· sujeto intencional 
manejando los elementos fonológicos, sintácticos· y semári~ 
ticos ofrecidos p<>r el sistema impersonal-de la lengua. · 

Esta noción de habla remite a un sujeto ·al que 'Saussure 
hizo cuanto pudo por excluir de la lingüística ---luego de 
señalar su presencia-, remitiéndolo a una psicología .. que 
pudiera (¿en sus expectativas tan ilusionadas como las nues-
tras al acercarnos a la lingüística?) dar cuenta de él. P.ero 
el sujeto excluido retorna · ineluctablemente en la problé• 
mática de la enunciación, y no sólo allí. 

Nos preguntamos si al desterrar al sujeto Saussure no 
estaba marcando límites necesarios para que la lingüística 
como disciplina autónoma pueda existir. La lingüística pro
pone a la lengua como su objeto de estudio y crea así sus 
propios límites. La posición del sujeto respecto de la lengua 
es excéntrica; él aparece como su operador, imprescindible. 
presuposición de un sujeto hablante para que la lengua 
pueda existir y encarnarse, abriendo la posibilidad· de res;. 
puestas alternantes a la pregunta de si usará él la lengua 
o si será usado por ella. Saussure intenta excluirlo: ¿habrá 
en ello, qui~; el cumplimiento de una condiéión. que es 
fy.ndante de la ¡x>sibilidad de un saber lingüístico? .¿Y será 
el retorno de los problemas del· habla .y de la enunciación 
un modo de manifestar la aporía eh que se enciertaJá lin
güística al instaurar ese corte en su campo?48 Los prepósi:tos 

•s Algqien dijo que la ONU era una institución impos~ble porqq.e sin • el 
detecho de vetó de las grandes potencias _llo podía existir y con él __ · no pod(a 
funcionar. Puede que sea e&e ei problema de la lingüística. am el sujeto: 
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220 NÉSTOR~ A. BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

de Ferdinand dé Saussure de.excluir al sujeto, con el cierre 
del .camino a una lingüística del habla, resultaban insuficien
tes dentro de su sistema porque el problema quedaba aden
tro por la definición. misma del concepto· fundante ·de· la dis
ciplina: el signo. Así~ sucedía al estar ·éste c6nstituido como 
una moneda de· doble faz: una, el signifi~do, '1 otra, el sig
nificante. Pero como para de Saussure~ .ambos erah ·de natu
raleza psicológiCa. y dependían para una correcta caracteriza
ción teórica del desarrollo de la pskología general, se dejaba 
abierto el problema de las significaciones sociales e indivi
duales, el campo de· la semántica; por donde ese sujeto tan 
cuidadosamente desterrado. volvía a hacer· irrupción. Es decir 
que la. lingüística presupone siempre, explícita o implícita-
mente, a un sujeto ,para poder existir. ' . 

· La lingüística: de Choinsky se propone. como. una solución 
a los atolladeros .en que desembocan los intentos de formu
lar una. lingüística del habla y se •orienta hacia una fonnali
zación que; superando el· :campt:r descriptivo, se ·da la meta 
de ofrecer aproximaciones explicativas. 

Se proponen nuevos enfrentamientos; -dicotóm:icos, pas de 
de:ux filosóficos que se repiten con diferentes. figuras en un 
labcn-iq,tG comparable· a los que describe· 'Borges, que quizá 
no tenga salida porque . el hilo de Ariéidna ha· Sido rempla
zado. por una cinta. de Moebiús .en .la: que .. ~ .. adentro y- el 
afuera se continúan ;en·. ·'Q,na sucesión infinita. ·· · · 

Encontramos .en los esquemas de· ·Chomsky las estructuras 
superficiales y 1318 ;est:ructtiras profundas relacionadas por 
las regbi~ dela generatividad. La.creativida:d··.infiníta es pro
piedad de la lengua; nO: del sujeto., En el campo ·específico 
de la1 ,utiliza&ión; del uso, de la lengtia se· ve aparécer una 
nueva· pateja: la dcHa CCMnpetencia y ·1a de Hr petformance, 
que no son slliperponibles estrictamente ·oon il~· categorías 
de Ferdinand. 1dti Saus&ure de lengua; y. habbi. ·). . · · 

, ¿Dónde ·se ubica aquí el sujeto y cuáles Són.~ sus · caracte-
rístiéas?, " · 

Aquí el sistema se encuentra centrado en la "intuición 
Ungüfst~ca dell~tot'''. Los estlidi~;. ~fotiíiaciorlales,' lQS 
de . la~ li.P:güístiéa · ch~kyc,.na, . retorg,an. ·¡a:.¡ , refleition.es . de 
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los gramáticos del ·siglo xvn, de la escuela cartesiana fran
cesa de Port-Royal. Ellos ya destacaban los aspectos creati~ 
vos de la lengua en oposición a los intentos de explicación 
mecanicista y biologista, y apuntaban a las diferencias esen
ciales entre los lenguajes humanos y animales siguiendo 
1 íneas emparentadas con el racionalismo cartesiano. "Par
tiendo de la presunta imposibilidad de una .explicación .:m.e
canicista para el aspecto creador del uso no:tmál del lenguaje, 
concluye Descartes que, además del cuerpo, es necesario 
atribuir la mente, sustancia cuya existencia es el pensamien
to, a otros humanos".49 

El contexto en el que se ubica Ja polémica de los gra
máticos de Port-Royal no difiere en m-pcho· de aquél al que 
Chomsky se enfrenta en su propio conte~to, .que es el del 
mecanicismo y biologismo de la psicología conduc~ista nor
teamericana absolutamente descartada e,n el contexto teórico 
en que nosotros nos estarna$ -movie~do. 

Porque el sujeto de la lingüística de Ch,<;:>msky ~es el .de la 
"intuición .del hablante". Notamos :aquí:la reproducción 
especular de las . alt~mat;ivas que antes h!lbíamos señalado 
en el campo de la filoso~ía, dotlde a -los desarrollps empi
ristas se oponí~· sistexp.as idealil!tas. A .la mecánica conduc
tista de Watson, ¿lo- único q'Pe queda. por oponerle es ·el 
mentalismo d.e Des.cartes? . 

. En Chomsky la, intuición del hablante ~es una función 
innata y general de los s€,t:es humanos más allá de ·sus dife. 
rendas particulares. Las :reglas 4e transfotn¡~,a~ión van de 
las estructuras profundas a las superficiales, . de las- est~ctu
ras semánticas a las estructuras fonéticas. _Son sol~qarias de 
una psicología mentalista, la del cogito ·cartesiano: él pen
samiento como evidencia primera de 1~ exis~~ncia .. ~¿Será 
necesario recordar aquí la "Subversión 4e1 sujeto", donde 
Lacan nos enseña a descentramos , de las iJusiones -consti
tutivas del sujeto, ~imeras evidencias, 'que sólo son pri
meras en su oid,en de aparición en. la conciencia, y que sin 
embargo son segundas (proceso SeCundario}' porque ~e ma
nifiestan en un tiempo lógico posterior a la represión ptí-

49 Noam Chomsky, LingiUstica cartesiana, Madl1d, Gredos, 1972, ·:p. 21. 
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222 NÉSTOR A. BRA:UNSTEIN Y FRIDA SAAL 

maria;,de que toda conciencia,es el producto, ya que no la 
productora? · 

'· En lo. que: llevamos reseñado podemos resumir los ato
lladeros que la ubicación del sujeto plantea a la lingüística 
de la siguiente manera: 

-,_ .. 

·a) En de Saussure la exclusión del· sujeto implica una 
postergación de ·la· cientificidad de la lingüística en tanto 
que está· limitada a la lengua y unificada por ;el concepto 
de signo. Esa cientificidad queda condicionada a la inclu
sión de la lingüística en una ciencia de los signos por cons
truirse:. la seniántica. Queda· pues, remitida al futuro. 

b) En Chomsky, la facultad de la lengua sólo puede ser 
comprendida en ·relación eón una psicología, psicolOgía que 
sólo puede ser rnentalista en tanto ligada al conocimiento 
(cbnotimiento conciencialista que es desConocimiento de sus 
condiciones de constitución); y aunque se hable del carácter 
inconsciente del ~anejo de las estructuras profundas, ~e que 
el sujeto puede decir infinitas cosas a partir de mi número 
finito de elementós y reglas de composición, no nos debe
mos dejar confuÍldir por los términos. Ahí se refiere Choms
ky a un "inconsciente" descriptivo asimilable en todo a los 
planteos prefreudianos. Esta alusión al "hiconsciente" debe 
ser entendida como un argumento antiénipirista: en la per• 
formance lingüística funcionan principios y reglas de la ge
neratividad que no st>n aprendibles, que son "inconscien
tes"; sin ~bargó ellas son para Chomsky las que hacen 
posible cualquier aprendizaje. "Al atribuir tales principios 
a la ·~ente como propiedad innata, es posible explicar el 
hecho ·clarísimo de que quien habla una lengua sabe mucho 
más f:le lo que ha aprendido.,;&o 

· · Es aquí doode se da lo que apuntábamos al comienzo del 
capítulo sobre nuestra decepción frente a lo que la lingüís
tica. ofrece para enfrentar el tema del .sujetó: a) lo señala; 
b) lo excluye; e) lo remite a la psicología del cogitoJ de las 
evidenci.as .·primeras. 

&o ;N'!)iUtt Chom$k~, op. cit., p. 125. 
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Pero es éste también el ·punto donde la incidencia de lo8 
desarrollos del psicoanálisis y del materialismo histórico pue
den ser de utilidad para reubicar-la problemática del sujeto 
en· la lingüística. 

Comencemos por señalar algu:riás de ·las convergencias· en 
los senderos recorridos por el psicoanálisis,· el materialismo 
históriCo y la lingüística en la historia,·: desdé sus orígenes 
hasta el planteo actual de la cqestión del sujetó. · 

El psicoanálisis se funda y se constituye descentrándose 
de la evidencia de la conciencia en los puntos de irrupción 
donde la conciencia, al fallar; plantea problemas: síntomas, 
lapsus, sueño; y en un mismo movimiento promueve la 
necesidad teórica del concepto de inconsciente a la vez que 
señala el escotoma,. el punto Ciego~ lo excluido, el agujero 
sobre el cu·al se soportaba la evidencia de la conciencia. Esta 
aparecía como causa de sí a costa de ignorar q:ue sus deter
minaciones· le· eran, externas .y qu'e lo que aparecía como 
dato primero era un ef~cto secundario de Ja represión, la 
que, al inst:~.urar la dife:~;encia~ el éorte, , el límite entre. los 
sistemas, promovía a la existencia ·a la conciencia. · · 

En el. caso del materialismo . histórico, ·el descentramiento 
de las· ideologías '.'e~pontáne~" es condición y requisito 
para pensar los modo's· de producción' 'y la déterminación 
en última instancia por lo económico de las representacio
nes que los sujetos se. dan de sus condiciones de existencia 
(ideología:). Y a parti.li de allí la conceptualización de los 

aparatos ideológicos del estado en cuanto lugares que en el 
todo dé la estructura social están encargados de la produc
ción-reproducción, tanto de la ideología como de los sujetos 
que irán a ocupar su lugar prefigurado en ese todo. y que 
estos AIE llegan a ser, en tanto ·que escenarios de la luchá 
de clases, lugares también de transformación y no sólo de 
producción-reproducción de las relaciones de producción. 

¿Y en la lingüística? Cabe aquí la pregunta acerca de cuál 
es el elemento excluido, obturado por la lingüística, y qué 
·relación -si es que existe tal elemento y sí es 'que guarda 
alguna relación- tiene con esas dos ciencias, cuya vecindad 
topológica insinúa si no la superposición de los problemas 
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224 NÉSTOR A. BRA~NSTEIN Y FRIDA SAAL 

por lo menos la incidencia.de los desarrollos de unas en las 
otras. 

Por eso no queremos dejar de citar, al promediar esta so
mera incursión por el campo de la lingüística; que, in~isti
mos, nos, es ajeno, a los aportes de lingüistas o e_xlingüis
tas comprometidos con la experiencia psicoanalítica o con el 
marxismo. Convocaremos para ello a J. A. Miller, J. C. Mil
ner y J. Kristeva. 

Resumiremos de sus respectivas ()bras los puntos que nos 
pare~éti relevantes en lo que nos preocupa, a saber: situación 
4e1 sujeto. e:t¡1 la lingüística, puntos de tropiezo en la lin
güística tOdas las .veces que el problema del . sujeto hace 
emet.;genc~a eri ~u ~~inpo y finalmente la pregunta ac;erca 
de si es¿~ tropi~~o~· no son' ~a collsecuencia de aJ.guna' apo
fia fun,danfe del territorio niismo de la lingüísti.ca có~~ dis-
d.plir~i a,;u~~;n.oiná. ·. , , · · · . 
· Ja~qU:es-Ahiin Miller~· ~n Théorie de lalangue~~~ revisa los 
planteos que, de LeiJ:mi~ a Frege, ponen en ,evidencia los 
prob~emas de "imperfección'' de· las llámadas lengu~ na
turales~ alimentando ello~ la, éspefariza de COJ1~tr.uir un~· le,n~ 
gua si~ ambigi.!~dades~ sm equívocos,. sin polisemia. Este sue
ño .. de: una .lengua artificial s~ basa e~ u.na éxigeri.cia previa 
externa a la lingüística y a .las lenguas mismas erÍ el sentido 
de qut: llegue a disolverse· la 'distinción existente entre gra-
mática y lógica. . · . · . 

Se trata .de , cerrar ~a. posibi1iélád s~qu~era de que ~1 sin
sentid() fuéia fomn~.Ial:>le, ·para que el decir que · ri.o cu<ldra 
a la r:azón D:O téilga rii derecho.a la .existenci¡t. ¿No encon
tramos aq~í una J¡>retensión semejante 'a la qe la, 'conciencia 
qlJ.e qaisiera borrar sus ¡'imperfecciones" anulando los olvi
d6s', desterrando lOs lapsus~ prohibiendo quizá lo.s sueflt;>s? 

He, áqui · don~e la revoluCión ~eudiana dej.a,. tambié~ ·su 
marca, dado el abordaje eje~pla11 'que hace de. e&<>s hechos 
del'lenguaje, Y. cuyo· sentido ha· sido insistentemente desta
.cado_.por Lacan. "Deéir más·d~ lo que· se.sabe, no saber lo 
que s-e. dice, decir otra· cosa que esa que se dice, .hahl~ para 

: . , 

, w. ]acquea-Alain Millet, ''Théorie de lálangue . (rudiníents)". en Ornicar; 
num. l,l9J5, ,pp. 16-34. ·'. . . .: ) r /' .. ;.~ ·:.'·r .! ' !. ' · .. ! .: ' .. : 
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no .. decir nada, ·no son en el campo freudiano ¡ló~ tleft!ctos 
.de. ia lengua.· que justifiquen la creación de leniDJas "fortn;áles. 
Son propiedades ineliminables y positivas del acto, de hablar. 
Psicoanálisis y.lógica, la una se funaa en lo qué· "la ·otra 
elimina ... más. aún: el análisis desencadena lo qu'e la ·lógica 

· domestica". 52 . 

. , Cue~tio~ar esta pretensión de identidad entre 1a .lengua y 
la,•lógica, tr~bajar Ja positividad de la imperfección·, ·qesta
.carla,_ e~: lugar. de de~artarla ha"sido el privilegio de.la pro
d11ct~}ridad psicqanalítica; su riqueza radica· en lo que la 
lógica, r~pele. 
, Construir un lenguaje sin amqigüedad JJ.Í. polis.emja} para

~~~ja··.y e~pejismos de la ra.zón. Hoy en día se.<:onsiguió ya 
crear algunos lenguajes .~ificiales! ... para encomra:r .que 
eilos no pueden ser hablados por nadie, que no .. ijent;n lo
<;u~or p6sil?l~, que sólo pueden existir .como e~critur~~· ,Que 
lo fundaBt~ 4e los ·lenguajes efectivamente hablad~ ~s .pre
cisamente que CC?n ellos se puede hablar para nQ d~cir·nada 
o. Para decir mucho Jpás 1 otra cosa que 1~ que' el.habJante 
pretende decir al "usar" la. palabt::a. Que está en l.a ~9ndi
ción, triste si no fuese univel"5al, de ser siempre .,usádo por 
eÜa~ de ser su efecto. . . . . . .. . 
· ·. EI · eje que orienta ·las preten~ones Iógicoformaijstas en 
el campo del lenguaje ep. su deseo de cop.stit~ir".un lenguaje 
perfecto~ un es~ranto no ambi~o. es la idea de <)¡u~.' e~Jste, 
ya dado,, un umverso .. de. lo· deCI,ble. y qut; el d~~¡afj9 .~r· que 
se. enfrenta el'lógico .es el de enéontrar .. el' ;instrum~rii:6 .idó
··neo p.a~ decir ese decible ya estructurado: ·"l{e .~uil.d ·.pues 
lo que ~upone la.n~ió;ll de unive~so de .dis~u~s.9::_.ql.l~~ e~¡~te 
el conjunto de los objetos del discurso, que este conjunto 
está unificado, tot,alizado,. y que el clecir es r.a~ona,J;Djento, 
útduso ·cálculo".n 

·Queda claro, pues, .de dónde proviene la preteilsi~~ logi
eista, y cuál ~ c;4. m~canismo. de la operació~ por, la,,(;u"al! 
esta· pretensión, al, establecerse, entra a funcionar ctJtno exi
genCia de i:gualda~, co~_Io ·que se pasa a buscar e8tá}gual-

52 !bid.. pp. 2!1-24 :(lú cürsivu son 'nuestras). 
58 !bid., pp, 24; . 
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226 NÉSTOR A. BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

dad en la lengua ,y a repudiar todo lo que en ella no se 
pliega a la igualdad buscada: la igualdad del funcionamiento 
de la lengua con la lógica. 

· De esta manera también las operaciones del lenguaje se 
unifican bajo la rúbrica de la clasificación. Est€ es el eje 
vector. que ordena los intentos de Chomsky de 'formalizar 
las lenguas naturales, pero que choca siempre con el hecho 
de que existe en la lengua un plus, un reto, un real rebelde 
a la for.malización. Este résto con el que choca obliga, en 
los intentos tranformacionales, a multiplicar hasta el infini
to la incorporación de nuevas reglas. de generatividad.54 

Es pues pensable que este tope infranqueable con qne tro
pieza la formalización se deba a que en la lengua no hay 
répliea del decir, que la-repetición es siempre cambio, siem
pre un decir nuevo, un decir diferent~. Por esó''si la idea 
de universo de discurso reduce la lengua a las operaciones 
clasificatonas, toda clasifjcación se ba~a en la ar,nilaci<ln de 
las diferentias, en Ía conservación,.,~e lo idéntico, en la uni-
cid:id de los elementos "correspondientes. , 

Porque si "en la lengua sólo hay diferencias" como ense
ñó de Saussure, el contrasentido se encuentra reinando en 
el interio~ del for~alismo ~omo con~cuencia de ·su punto 
·de partida que pretende a~ular las diferencias para poder 
dasificar. Al anular diferencias, ¿no se anula también la 
lengua? La dif~rencia, la no repet,ición, es lo que hace que 
<:Ualquier palabra pueda· querer decir algo y también otra 
cosa~ porque si la polisemia65 es el carácter universal de las 
1ertgua.~~ no hay univocidad. Por no haber univocidad se
mántíca_. y pot que los significantes remiten a otros signifi-

s• Podrla aplicarse a ésta situación lá divertida ·anécdot~, que relata 
ltnhn, de lo que pasó antes de la revolución copernicana con el sistema de 
:P~lomeo, que requería tantas rectificaciones que las discrepancias corre
gidas en un pu~to tendían a aparecer en el otro, lo que permitió que eu 
el siglo xu Alfonso X pudiera decir que si Dios lo hubi!!fa consultado al 
c:rear el Universo, hubiera recibido de ét un buen consejo. · (Thomas Kuhn, 

. I.a ~tf1'Ctura de l4s reuol'IWiones científicas, México, P"<¡E¡ l9Jl, p. ) L) 
56 Es lo que O. Mannoni desarrolla bajo el concepto de "polisemia 

lllnivet13.l": véase de este "u un- "La elipse y la barra", :en f4 otra: escena· 
>Claves de lo imaginario, Buenos Aires, Amorrortu, 1974, pp. ~8-58. · 
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cantes, no hay posibilidad de definir un significante; hace1,1 
falta por lo menos d~_.que se planteen. en 'su diferenda, :y 
por ello· cualquier diferencia implica, la totalidad d~l siste
ma. Cada signo remite: al :sistema de los signos, qu.~. es el 
que le da sentido. Esta es también, la razón -p,o:t: 1~ :que la 
lingüística se encuentra con el hablante y con Jos u~ós qtda 
vez que inten~ pen~ .la semántiq .. , - . ·- . · · ·r.¡: 

Este mecanismo de supresión . <le. las di{erenoias, de .. -anu
lación de lo heterónomq; está en el concepto 111ismo de len
gua y en la relación. de encélstramiento de la serie: habla, 
lengua, lenguaje; como loseñala ·Mill}.er en L'amour tf.e la 
langue,88 cuando nos dice que ·!esaS: realidades. que desig
namos lenguas supo:pen las propiedades definitorias comunes 
a todos los elementos. que reciben el nombre de ·lengua. 
Se ttata otra vez de la exigenda.'de identidad en la fun
ción cl~ificatoria, de la necesidad de isotopía.·absoluta· en 
que la.lengua se funda pa;ra constituir una clase·. o una serie, .. 
. -y que si no la q1mR).e corre.~~ riesgo de desapare<:er>Milner 
continúa señalando que cuando. a esas propiedades ilefinito
-rias comunes dé las lengull,f se les confi~e existencia autó,. 
noma se o~tiene el lenguaje. .. .. .. _ . ·''' 

"Üna lengua, como,.()bjeto posible de u~a proposición va
Ji~abl(! para todos .. y en.-w.;\yor.:r~ón .de la más mínima 
escritura científica; re<;laiJla · ser sieropre: distinguible· de. ·lo 
que no es. una lengua. -si-pre di$tinguible. de o.tra lengua, 
-siempre idéntica a sí misma, siempre inscribible en la. .esfera 
de ~~ univocidad y siempre isótopa. ·El}. 1,lna. palabra, .debe 
-ser Una'~.tsr .. · ' · ::~ · ·. . · ·-- .. · 

Esto qu~ere dec~r ~ll:e la lengua.,' ·para. poder ser J>'llsatda 
-y que es· la ;te$tncoón: C91l· ICJ que IQS lingqistas.·han eh~ 
cado-, tiene. que responder· a la¡ demanda ·de. que no sea 
equívoca. ¿Pero cuál es el fW~damentp d~ lá ~énlanda csin.o 
la pre~mión logidstar o J;al vez la inadecuación metodoló
gi~ para un -abmtlaje diferente? Porque frente a ·eJtá exi
gencia, de unicidad lo~ de la lengua ;resiste, toda alocu-

. . , ''\., . H 
11s J. c. Milner, L'amour de la langue, Parla, Seun, 1978. 
IT Ibitl., p. 20. 

-,.....,....------------------~- _ .. _______ 7 ______ .... 
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NÉSTOR A~ BRAUNSTEIN Y FRIDA SAAL 

Icióh' 'cOiiserva la dimensión de lo no idéntico. Ser dla misma 
y ·estar. a}:)ierta a la vez a diferentes · sentidos, es ,Io ~ropio 
de··toda alocución, atravesada siempre por el eqmy~o, por 
el ·sentido otro, p<>r ·el sentido del Otro. · · 

Esto que veziimos exponi~ndo: la exigencia de isotopía, el 
requísito metódol'ógico que' const~ñe a la lin~ística _a des
tacar la polisemia y el sobrepásamiento constante. de . este 
límite'que se·manifiesta ~n el·decir·es la razón yla necesi
dad de· un nuevo concepto forjado por Lacan y que tanto 
Miller como Milner intentan teorizar: el concepto de lalan
gue: Porque este real que insiste, y que tan,to los 'lingüistas 
como los gramáticos intentan negar,· está séñalado· en sus 
.propias· teorías por uria ausencia, par una carencia, que es 
la falta de una designación univoca para el equivoco_, consti
tuyente infaltá.ble de todo enunciado . 
. '~Lalangue ·es lo qüe hace que una lengua no sea. ·compa

rable. a :ninguna Otra, en tanto que no 'tiené otra, en ·tanto 
también que eso que la hace incomparable no podría de-
cirse'\118 . · ·· 

. : Lauingue . es siempre única y sing'l;llar; en toda lengua 
el registro de lalangue es el que la abte al equívoco y es el 
psicóanálisis el que ofrece el método de su abordaje' en la 
suspensión de todo sentido, desestratificando incesantemen
te, confundiendo sistemáticamente el sonido.y el sentido pa
ra que· se produican otros "efectos de sentido'', siempre 
nuevos. 

El motor de lalangue es la homofonía. Lalangue está he
cha de la misma ~terialidad que la lengua, la de los soni
dos, y·el término elegido para designarla es él mismo equí
voco, descomposición fónica, repetición, incluso albur. · W itz. 

Milner ordena la serie: lengua, habla, lenguaje y se pre
. gunta por la lógica ·que órdena esta: serie. El nos recuerda 
que en cualquier serie la lógica ·que las ordena proviene 
no de los términos seriados de la sucesión sino :del término 
exorbitante; dé! término eicluido, del tér:tilíno· de la dife
rencia, del término que, por no pertenecer a la serie, la 

1111 l!Jid. p. 22. 
' .~ . 
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orgéPliza. E;n este caso el término que queda en tal posición 
de excentricidad es el de lalangue, al que la ~erie ._se aplica 
insistentemente en obliterar, en excluir, (~ra seguircon.~n 
ejemplo ya dado_ en la primera paite de este apartado po
diiamo~ decir que la clase de los anierieanos, con las' subse
ries que la integran; como pueden ser: .mexi~ap.~ •. oaxaque
ño, etc.. adquieren su sentido de iá. éJasé externa, 4el 
término exorbitante que les queda excluido, es .decir, la de 
no americano); y el término excluido que da sentido a la se
rie sería lalangue. 

[" .. :] el .hecho de lengua consiste en que en ltilangue haya 
algo de imposible; imposible de decir, imposible de no decir 
de una cierta manera".69 

Con' esta aproximación a lalangue que nos da Milner, lo 
imposible de decir pero que es también imposible ~e no 
decir, ·eso _que se escapa y circUla eri el disairso corresponde 
a la iiTlJpción . del inconsciente, hecho de materia fónica, 
circulando libremente ~n el discurso, .faltando a la disposi
ción del ha~larite y que, sin embargo, (eso) habla, y habla 
siempre. . 

Lacan nos dice que hay más cosas en lal~ngue que las que 
la lengua sabe. Lalangue es entonces, y para cernir· mas de 
cerca el concepto que aquí se nos. prop6ne, el térm.in,o por 
el que en un único movimiento hay lengua (o seres hablan-
tes) y hay inconsciente. . . _ · 
· La consecuencia. de esta lógica, que no es ausencia de ló
gica sino el centramiento en una lógica diferen-te, es que el 
lenguaje recibe su marca de lo que lo di~erencia de ~lan-
gue. . · 

Porque si recordamos el requisito de Unicidad de.las len
guas, que era el requisito lógicoformal para permitirse pro
moverlas a una existencia conceptal autónoma, caemos en 
la cuenta· de que esta unicidad és borramiento de la dife
rencia, exclusión (¿represión?) de'lalangue. · 

Es lo que ha permitido que Lacan y aigunos teorizadores 
de su escnela expresen que el lenguaje es un resultado de 
un trabajo sobre lalangue; que la lingüística es el discurso 

19 lbid., p.27 • 

....... ·-- ... --- ------,.....---
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científico y universitariO sobre lalangue~· el Ír,lodo de Intentar' 
comprenderla. . . · 
· Por vía positiva inversa ·también podemos decir que el 

lenguaje a.Porta los hechos y las realidades donde lalangue 
viene a insertarse con insistencia: los hechos de lenguaje. 
· Desde . que introdujimos en la exposiciq~ el tema de 
lalangue_ y ·analizamos· la pretensión lógicoformal de univo
cidad ·e' isdtopía para Ia lengua han estado resonando de 
marlera perseverante el uno y la unicidad~ que nósotros nos 
hemos encargado de destacar. Nuestra inténción al destacar~ 
los es la de traer a luz cierto paralelismo que se d~ ~entre 
el. cári:I¡)o PsiCoanalítico y esta constitüción. de _la _lengua 
como momento secundario a la producción de una:' unidad 
fundante. Nas referimos a lo que Latan_rtos''~hsbñó ~-con
ceptu~lízar e~ su fúcido trabajo sobre · aql!~l .. ,tan ·_citado 
"estad~o del espejo,;, cuando~ a ·_pesar de Já :inshfideri~ía de 
la capacidad motriz ei ni~o ~ticipa, con N?ilo~ el? l~ ima
g~n, una unidad q\le aún no tiene. Es a este mqlll~nto al 
que Milner nos remite: "el ser hablante 5¿ coiidbe como 
un todo, . q~e se distingue por el hecho de que habla: el 
género. humano cuyo· atributo esencial ·· es el lenguaje. Es 
muy fácil, para quien ló}quiera, señalar·aquí la derivación 
imaginaria. En efeitd, ¿se SoStiene el 'leNguaje pOr otra cosa 
que pot ese momen'to en que el' ser h'abiant.e Sé. ·cápta re
flexivamente como teniendo congén·é'rci/qug fonhan ·c1~se 
con él y se distinguen en un universo? En síntesis: ¿hay otro .. ·- . . .. 'f . . . . . 

fundamento que el ~pejo y la imagen del semejante que 
allí se constituye?"eo 

Se trata de .que en el estadio del espejo el sujeto _IW es.truc
t}lra y c~tituye com~ unificado, y alcanza allí la unicidad 
a partir_ de' la cual el lengiíaJe será posibl~ para él; pero 
~1 mismo· tiempo constituy~ a los otros Céunos" ~tre los .. cua-

'" ' . • ' ' ~ .J 1 ~ • • t 

les se reconocerá comq perteneciendo a esa ·Clase, la de los 
cong~eres, la d~ Jos Otr~ en~~€ .lo~ que él ·~~.'P~· _;~U~o"~· . 

Es en este punto don~e .~Q:<;ol_l~~9§·)~1 :cs>~ilJJ"~:q§iét con 
los planteos de Julia. Kristeva; que ~desde el título mismo 

80 lbid., p. 27. 
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de su trabajo, "Le sujet en linguistique",61 sigue, por vías 
un tanto diferentes, los desarrollos que nosotros venimos 
exponiendo aquí. Kristeva también destaca ·el papel consti
tutivo del estadio del espejo, y agrega un elemento impor
tante para señalar correctamente -el por , qué del privilegio 
de la sintaxis en la teoría de Chomsky. Kristeva indica y 
recuerda que la adquisición de' la función del lenguaje es 
posterior al estadio del espejo. Y que el "yo" especular es 
prccondición para el uso normativo del lenguaje; que este 
uso normativo depende de un yo ·di vado. Es por 'es6 que lo 
que Kristeva apunta con exactitud y sutileza es que la sin
taxis viene a consolidar el clivaje del suj'eto •én el signifi-
cante~ I,J ~ . ..: 

Ha llegado· el m~ento de resumir los lineamie':nros del 
itinerario atravesado en esta incursión por el territorio de la 
lingüística. Guiados por la pregunta sobre; el estatuto de 
sujeto en la lingüística, hemos comenzado por señalar los 
puntos que en el interior de la disciplina constituyén pro
bl~ma, precis~mente todos aquellos en los que el sujeto ha~ 
ce irrupción~ la teoría .de la enunciación Y' la cuestión de 
la inclusión y de los modos de inclusión del hablante en 
la lengua .. Hemos hecho referencia a los autores que nos 
muestran que son justamente estos . puntos aquellos con los 
que la lingüística topa, y es tal problemática la que decidió 
a Lacan, moviéndose en el terreno de las prácticas discur
sivas, a partir de la experiencia psicoanalítica, ra .promover 
un nuevo concepto: ·lalangue {a trad\lcir como lalengua~ 
sustantivo que fldmite la precedencia de artículoil y adje
tivos: la !alengua, esta lalengua)". Concepto de difícil 
asimilación para los lingüistas · porque el· <requisito de la 
unicidad como fundamento de la conceptualización del: len
guaje obliga a excluir a lalangue. Ahora bien, ese requisito 
de unicidad se presenta como el estricto correlato de la· uni, 
dad itp.aginaria por la que el yo se constimye, ünico y en.: 
tero, en la medida en que borra las huellas de su tachadura 
originaria pagando el precio de su enajertadón en un cierto 

e1 Julia Kristeva, "Le su jet en Iinguistique" en Lan~~g'e, nóm. 24, ParÍs, 
1971, pp. 107-126. · · · ·· · · 
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indecible .en .. el yo· del enunciado para alcanzar así un. pre
cario:acceso al. ser en el deseo de 1os otros ... 

La relación del sujeto con el lenguaje sólo puede: ser pen
sado en la ·figuración que se desprende de la banda de 
Moebius. En ella no eXiste de un lado el' hablante y del 
otro lenguaje, sino que hay una inquebrantable ·continui
dad que ubica al sujeto como incluido en el lenguaje y no 
como :enfrentado· a él. Porque si bien la adquisición de la 
función del lenguaje es posterior a la constitución .de la uni
dad imaginaria y narcisística que ofrece la imagen especular, 
no debemos olvidar. que el niño está ya y desde .siempre en 
un mundo de lenguaje que. estipula su nacimiento .y· que 
lo constituye. "El hombre habla pues, pero es porque el sím'" 
bolo lo· ha hecho hombre''.82 

Frente al panorama descrito, varias son las propuestas 
teóricas efectuadas: · 

; a) Jacques-Alain Miller, preguntándose acerca de la posi
bilidad de una topología de la lingüística, cuestiona que 
la lingüística deba incluirse en la topología de la lógica y 
propone.darle por fundamento la topología psicüana1ítica. 
Por n~estra parte nos preguntamos.si no es esta una posi
ción de "imperialismo psicoanalítico" que arriesga:ría come
ter un. error simétrico y de signo contrario al que hasta 
ahora cometieron lógicos· y gramáticos, y si no significaría 
también la .anulación de una diferencia, eon lo que el valor 
heurístico del concepto de lalangue se perdería •. 

b) ~risteva propone la articulación de las topologías teó
ricas de las· ciencias que tienen que, ver con · el tema del 
sujeto .. Según nuestra opinión, lo que sigue siendo proble
mátiéo' es que hay que diferenciar los objetos ·teóricos, ya 
que los fenóme:nos se dan en realidades empíricas múltiple
mente. detenninadas, y que además, la propuesta de· una ar
ticulación de topologías teóricas podría alimentar la ilusión, 

, 62 Esc.rits, cit., p. 276 [Escritos 1, cit., p. 96], Cabe recor~r aquí )a defi
nición que propone Ht:nry de lo simbólico y de su relació~ con ·el len
guaj~: ."~ simbólico es lo. que del lenguaje es constituycmte d«;l sujeto 
como efecto". P. Henry, Le mauvais outil, París, K1inck~ic;ck, 1977, 
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con que :la ideología insiste; de .una atticqlación de las 
ciencias~. · · . . , . . · . . . . . 

Por nuestra parte, nos penn.itit;nos .. modestaxnente. propo
ner que sólo .el psicQallálisis. ~s. cap~ de indicar el· punto 
donde comienza la incidencia. el~ las otras· ciencias.: Este pqn
to es el de la represión originaria y el de la integración 
imaginaria y narcisística del yo •. donde lo. simbólico del·len
guaje puede producir y encontrar despué~ a ~·stJo suj,et()':; es 
decir que . tal estructura narcisística es el prerrequisito que 
ofrece el soporte material sobre el cual la ideología. p.-odu-
cirá. y reproducirá y transformará a sus sujetos. . . .· , . 
· Este comienzo que pasa por la Wlifica(;ión. i:rnaginaria es 

un. tiempo• lógico anterior a toda interpeia.ción constitu~va 
del sujeto. Esta propuesta .que señala el punto de éP.lUda
miento inicial de lo real, lo. simbólic~ y lo. imaginario per~ 
mite articular, a·la vez que mantener, Ja especificidad 'Y· la 
diferencia de cada una de la$. ci~m~ias sobre la~ que hemos 
venido ~curriendo. .. . · . . .. 

No· podíamOs tertninar . esta exposición m.gmentari~ y 
provisional sobre las vicisitudes. del sujetó ·en. la (s) ·teotia(s) 
sin adelantarnos a mencionar la o~ición que :habitirálttÍen
te genera el discurSO ~tisubjetivista;· Y deciírios: que un dis
curso semejante es antisubjetiVista; no porque se oponga al 
reconociniiento d~ la realidad etnpírica:' del sujeto, sino 'por
que éontr.i.dice la posición central que la ideológía· otorga 
al sujeto~ entendido como iriteriQridad del individuo, en· el 
pensamiento, en el lenguaje, en ía áccióh y eh la historia. 

Parece ·que considerar al $Ujetq tonto 1m éfecto derivado 
de· prácticas diScursivas, e íncluido eD. una matriz de relacio
nes ·simbólicas con existencia anterior y exterior a su exis• 
tencia singular, ofende al que estudia y atenta ·contra su 
dignidad. Lo que, obviamente, no facilita ni ·Ia·transmisión 
ni la discilsión de estas ·tesis, 'que son; sin embargo,· una~ron
setuencia directa de la práctica teódoa ·en el Gln'tpo Q.e · las 
tres disciplinás que ocuparon esU!S· págiP:a,s. ·Es -que tQda re-
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fléxión que va contra una evidencia intuitiva tropieza con 
la oposición del que no ha compartido la marcha de -la in
vestigación; ahorramos los ejemplos por demasiado sabidos. 
Pero, con una excepción solidaria de ésta, nunca tal animad
versión contra la ciencia es mayor que cuandó la evidencia 
cuestionada es el sujeto .. Problema del narcisismo, dice 

- Freud~ Sí, problema del narcisismo -ya lo :retomaremos-, 
pero también problema de una concepción liberal burguesa 
del mundo que alcanzó su apogeo con el iluminismo y su 
consagración con las ·psicologías de todo cuño y que se mega 
a desaparecer, ·que. no puede· desaparecer, eh la medida en 
que sigue siendo necesaria para· el ·sostenimiento del orden 
de la dominación. Porque no se puede dejar de recordar 
que la concepción ·del individuo autónomo, libre y t;espon
Sábl.e de s$ ·actos es la del discurso juridicopolítico, que lo 
iguala ante la ley en tanto· 'que ·sujeto; de ia:s polis, a la vez 
que consagra la desigualdad en· el orden de las relaciones de 
producción. Nunca sobra recordar que la ley es igualitaria 
porque prohíbe tanto al pobre como al rico dormir bajo 
los puentes. Y que la ideología domin~t~ referida a la sub
jetividad es solidaria de esa ideología jurídica, efecto a su 
vez de determinadas relaciones de producción preexistentes 
d~ hecho y Ífgiti~a,d~ así. en el d~recho. 

Al 'pasar aludim~ r~ientemente- a una ex~epción, la de 
otra cuestión que despierta ~anta pasió~ como la crítica a 
la posición ceqtrál de,la subjetividad en la'vida 'y en la his
toria de la human~dad. ·':Esa exGepdóri, (;asi indistinguible 
de la que venimos tratando, es el cuestionamiento del carác
ter r~<:i~~al, :o,ecesario y eterno de 1la propkdafl. privad~ de 
la tien:a· y de los medios de producci,ón. La ~ición Crítica 
¡inte la ~ubjetividad con~ueve desde un tweno inesperado 
la leg~timidad del or~~n jtU"idicopolíticq y,'~ sus pre\ensiones 
de naturalida<l y .eternidad. Esto repercui~ sobre. la .fUnda
mentació~ del régiq1en de propiedad y también sobre la 
id,~logía,;,de la demoq~ia liberal en su fundó~.de .enmas
cara.miep.to delas contradicciones.'J;e<~.lesde la sooi~dad. ~s. en 
este sentido .que la profundización teórica en el) psicoanálisis 
y' ert la ·lingüística. por no hablar del materialismo histórico 
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donde resulta obvia, tiene significación· política, pues· la 
ideología del sujeto psicológico es constitutiva no s6lo de 
las relaciones ideológicas 'sino· también de las juridicopolíti
cas y de las económicas en ei· <modo de· próducción capita-
lista. · . · }! 

Por otra parte, impugnar ·la ilusión de la tr.nisparencia 
del lenguaje· y tréibajar la cuestión de la -producción social 
del sentido es pbner sobre el i:apete a los instrüinentos de 
la eficaCia. simbólica en· nuestras condiciones histontas. · 

Pues tanto la escuela como ·los medios: de· difusión ·de 
masas, organismos dominantes ·en:la suj'etación (en los pro
cesos' contemporáneos de sujetádón), tienen como· presü
puesto de su acción' a: esta ilusión de· que las' ·pialábras trans
miten la realidad· objetiva·~: Este es un presupuesto .;'básico 
de los procesos de inculcatióil ideológica'. que ·obedecen 'a 
lá necesidad·de la reproducCión de las relacióhes:de!ptoduc~ 
ción en el ·seno de cada formació11 social. Y que reconocen 
como mecanismo al. de: la relación de la palabra del·ou::o tori 
la verdad de la que se supone que esa palabra procede~ se
gún se ejemplifica con particula;r clmdia.Clt en el caso de la 
hipnosis. Situación hipnotizadotjhipnotizadó derivada de Iá 
relación entre el discurso dél padre: y ·el discurso· del' hijo, 
en la que Freud supó ttdvertif los augurios de las formas 
modernas del t0talitarismo. ·Asimetría que· se mantiene eil 
la relación discurso del; máestto J discurso del alumno, dis~ 
curso delottelevisdrjdiscursoLdel televidente~ diS<:urso del Big 
Brother. como discut~ del B-ig Other. Son éstos 'lós modos 
de inducción de las posiGÍoír~-de· sujeto, de f&rmátión'de 
los sujetos ideológicos ·qué'ltú~g(): de· :identificarse C()n quie
nes enfáticamente afirman "te lo digo yo", pueden ·final
mente dirigirse a otros diciéndoles "te 1&' di~: y@". Suji~tos 
ideológicos; sujetos de la 'certidumbre, siijttos dé la, verdad 
reprimida/ ·. ~ · , . :J · · · · ; ·; · ¡ : i 

En este "interdiscurso'',-que es el t:onjunto cle··los-disrnt• 
sos previamente enunciados, 1 se .í:tbre el campo de los dis
cursos posibles para cada ''yo':' que ha sido OOn$titilido por 
el orden simbólico toma ,,su jeto 'd~semte y };):. la vez· incapaz 
de nombrar el objreto•·fkt'l'a 's'iem¡M-€' Eátl¡tant;t tlt@ sti de~{> •. Y 
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que. no puede sino hacer. pasar. ese deseo p<>r los· carriles de 
una demanda que es demanda.de recc;moci;miento en· el lu
gar individual de su imagen, que le devuelve' el espejo, allí 
donde . no es ni está. Articulando una cadena significante 
de la que él mismo es, sin saberlo, el efecto. Convencido de 
la indjyidualidad de. sus procesos de pensamiento por ig
norar la coerción, la presión a que los mismos están some
tidos. Expresando su demanda a través de los códigos socia
les habilita4~ por· la ideología. P.asión del deseo que no 
tiene .. otra salida. que la de esos desfiladeros forzosamente 
procustianos, amputadores. Ilusión de la individualidad de 
los procesos del.pensamiento que, avalada para·cada uno por 
la posibilidad de selección paradigmática, por.la posibilidad 
en que nos encontramos· de .utilizar o~a palabra en el lugar 
ge cada· U:t;Ia de las que· articulamos, por la aparente : liber
tad de decir "no x" en lugar _de "x", o "m" en lugar de "n", 
enmascara así el prqceso de. det~rminación de "x", "no x", 
"m" y "n", como los discursos posibles y obtura la pregun
ta por los discursos imposibles, por los discur.sos que el in
terdiscurso no habilita, por aquellos que la represión 
bloquea, por aquellos que la idenlogía :impide pronunciar. 
La ideología en sentido epistemológico, ·es decir ese . saber 
en el que vivimos y· que será desplazado por. el discurso de 
las ciencias futuras que revelarán su ·carácter ilusorio. Y la 
ideología en sentido polít~co, en tanto que cada' discurso 
parece como producto de un cierto sujeto deJa enunciación, 
más o menos presente en el enunciado:. pe1·o que siempre 
ocupa :un lugar 4e sujeto ideológico, determinado por su 
histori~. por su posición de clase y por su ubicación en el 
senp del interdiscurso. 
, De modo que Jos discursos efectivamente existentes, "x", 

" " .. " .. ... 1 .1 .ó d 1 . d. .d no x , m y n .• que generan a 1 u.s1 n .e a. m IVI ua-
lidad de los procesos del pensamiento, engranad~,;a su vez 
en la ilusión de la traspru;:encia del ·le:nguaje;, aparecen en
marcados por un indecible, u,n. impronunciable para mí, 
por ser yo y por vivir en este momento, de la ideología en. 
$U, condición. de negatividad, comprometedor objeto de co
nodmiento del que poco o nada se }J.a hablado .. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



~1 

-----·- -~------~----=---=--=-----'--:~_:..=-,;';=_;: ___ =";:-... ~ 

· "EL SUJETO EN• EL PSICOANÁLISili . 

To<h>s estos' _son motivos para que el dis~urso ·a._ntisubjeti
vista sea percibido como una agtesióri por el suj_éto ·sopórte 
de la r':!pres~tadón doniin~nte de fa indiViduali<iad .. bur
guesa; ":Razones '·que" se :suniári a· las conside~ciones freo
dianas sobre la herida: narcisíática porque. la. córiGjencia 
tiene . que· ·ab~~ón'ar ei ·lugai de centro _'del un'iverso, y 
qtie er,t~ént:r;a,: ·por . e¡ ~o:r,q~ntq,, · pna' últ~a·. justificación 
én la prete~ión ~ inmortali~~ tr~ferida:.al discurso per
~nal. Y. s! .itp.pugn..ID98 .al sujetq Jill3.l. podrá criticársenos. por 
acabar,. con ~-no. propias,· con frases ajenas, aunque sean 
muchas y,conQci,tdas: - · .. •);. -

.. ,:· ,:. 

Sé lo que puede tener de:aspeieza :et tiat.ar los- •distúrsos 
no· a . patti'r de Ja ·dulce,: muda. e. íntima: cohcien9ia" que en 
ellos se expresa, sino de un- oscuro conjunto dé reglas anó
nimas, Lo . que . hay·: de desagradable en hacer aparecer los 
l{mites y las necesídades .de li'Iia práctica,· allí ·donde-se tenía 
la costumbre de· ver desplegarse; en . un'a pura transparencia, 
los .juegos del gel!io y de ·la liber.taru: Lo que hay de provoca
tivo en trata:r:to~o un:ha.Z:de transfun:naciónes esta: historia 

. de los discursos que ·se· hallaba' anixnad.a haSta ahora p6r las 
metamorfosis ·tranquilizador~ de· -la. vida o· la continuidad 
intencional de_lo,"vivido. Ln que h3!y de insoportable·enfin, 
habida cuenta:deJp que cada uno quiere poner, píensa pbner, 
de "sí .Inismo" en su prepio discurso, cuando comienza a 
ha~lar, lo que·hay:de insoportable.en:reeortar, analizar, com
binar, recomponer todos esos textos-vueltoS-ahora al siiencio, 
sin que jamás· se dibuje en. ellos el_ rostro transfigurádo del 
autor: ¡Cómo! Tantas palabras· amontonadas,· tantas marcas. 
depositadas SGbre fantO":-papel y 'ofrecida:s a- innumerables 
miradas, un celo tan grande para mantenerlas más allá del 
gesto que las articula, una piedad tan profunda puesta en 
conservarlas e incribirlas en la memoria de los hombres: ¿to
do eso para que no quede nada de esa pobre mano que las 
ha trazado, de esa inquietud que trataba de apaciguarse en 
ellas y de esa vida terminada que ya no tiene más que a 
ellas para sobrevivir? El discurso, en su· determinación más 
profunda, ¿no sería "rastro"? Y su murmullo, ¿no sería el lugar 
de las inmortalidades sin sustancia? ¿Habría que admitir que 
el tiempO" del discurso no es el tiempo de la conciencia lle
vado a lll8 dimertsi<>ties de la historia, o el 'tiempo de la his-

¡ 
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toria presente ~ la forma de la conciencia? ¿Y que al hablar 
no CO:Qjun~. J!1i muerte, ~ino que la . e~tablézco,. 9 más · ~ie? 
que anulo 'toda int~oridad en es~ ~terio.r, que es tan mdi
ferente a mi 'vida, y tan ·neutro, que no establece diferencia 
algt.u!a entre mi vida y ~-muerte? .. 

En cuanto a todos ésos, comprendo l:)ien su malestar. Les 
ha costado, sin dUda, bastante trabajo ~econocer que,su his
toria, su economía, sus práctic,as sociales, la lengua que ha
blan; la'' mitología de sus a.rllepa.sád.os, há.sta las fábulas que 
les contaban en su infancia!,· obe;decen a· ·unas reglas que no 
han sido dadas todas ellas a su conciencia; oo ·-desean en 
modo alguno que se les desposea, además y por añadidura, de 
ese discurso en el que quieren poder decir inmediatamente, 

-. 6in dista:ncia, lo que·· piensan, creen o imaginan; preferirán 
negar que el discurso sea una práctica compleja y diferen
ciada, · qu_e obedece a reglas · yr a transformaciones analizables, 

.; antes que verse privadÓS de esa. tiernar:certidumbre, tan con
soladora; de poder cambiar, ya que no 'el mundo, ya que no la 
vída.; al menos su "sentido" por el solo frescor de una palabra 
que no procedería sino de • ellos mismos, y permanecería lo 
más- cerca del origen, indefinidamente. ¡Tan:tás cosas, en su 
lenguaje, les han eS.capado ya!.· •• No quieren que se les escape 
ademl\s,lo que dicen~.ese pequeño fragmento de discurso -pa
labra, o es<ritura, poco:i:rgporta.:... cuya frágil e insegura exis
tenci~ debe llevar II:U vida más lejos y por más largo tiempo. 
No puede soportar (y se· los cemprende un poco) oirse decir: 

L •. 

"El di~curso;p,Q es !~,vida: su dempo no es el ·vuestito; en él, 
no '95 réq)n(:iliaréis .con la muerte;' puede muy bien ®urrir 
que hay;\i-s~m~ta,do a Dios bajo el peso· de tOO.o lo que habéis 
dicho; pero IJQ penséis que podréis hacer, de todo lo qu·e de
~is,. ~ hombre que viva_ más ·que é}.ll8 

. . • as Michel R~lt. :44 .arqueo~og~ del mber, o.p. ci'-, :PP· ,858-854. 
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Siendo director general de Publicaciones 
José Dávalos, se terminó la impresión de 
Biosociologia y articulación de las ciencias 
en Tipográfica Paredes, Sol 58-D, Mé· 
xico 3, D. F., el día 25 de septiembre de 
1981. Su composición se hizo en tipos 8:9, 
10:11 y 11:12 Baskerville. La edición 
consta de 3 000 ejemplares. 
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UNAM 
FECHA DE DEVOLUCION 

El lector se obliga a devolver este libro antes 
del vencimiento de préstamo señalado por el 

último sello. 
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