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"EL DISCURSO IDEOLOGICO COMO RACIONALIDAD Y.FALSA CONCIENCIA"

o interlocutores normales; de situaciones
discurso; de reglas para aceptarlos en el
conducta durante su desarrollo. Esto e"stan cierto en el caso del

J~iscur~o ideologico como en otrps tipos de discursos. 'Es significa
iI -

:1 1I 'tivo que en lenguaje ordinario no háblemos de los.niños como P9se~
dores de una ideología. Generalmente, la ideología se usa para refe

:1 -

rirse a un orador normal que tiene una edad mínima, que se le atri
l'

buye cierta madurez y competencia lingUística. En pocas palabra~,se
" '1hace referencia a un sujeto responsable y poderoso. Pero no es la

inmadurez intelectual la única razon por la cual $e considera que
ilos niños no ti,enenideología. L,aexpresion normal de adherencia i

Jl
deologica constituye un acto público al cual los niños tienen acce

• .t" 1 -

so limitado. Las ideologías incluyen discursos entre miembros d~ di
!

ferentes familias, no soló dentro de estas; es un discurso entre ex
'1

r '1La ideología supone la existencia de participantes "norm~les"
¡inormales en que ocurre el

dialogo 'y que rigen la

traños, no solo entre amigos.

~ Las ideologías pueden organizar la accion social y las soli
daridades sociales en formas que son irrelevantes '8 (o que trascien

"11 I¡ t ~ ::-

den) las estructuras tradicionales de la sociedad;- familia, vecin-
o, L.,

L~ario o iglesi~. Pueden unir a hombres que tienen POC? en común 'í a
excepción de la idea que comparten. Entonces, ellas suponen la posi

~ • 1:

bilidad de poderosas afinidades, de demandas y obligaciones entre
personas unidas solo por una creencia común. En cierta forma, esto
es posible por el deterioro de las estructuras sociales tradicidna-
les durante 1atransicion de la sociedad del antiguo regimen a
nueva sociedad burguesa.

la
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1

~ La movilización ideológica de las masas (al igual que el uso de
la ideología como base de s~lidaridades sociales), supone una destra
dicionalizacion de la sociedad y de la comunicación, de lo que se peE------~- . . .

Lmite discutir, de lo que se persigue y de lo que se proclama. En sacie
dades tradicionales solo se permiten aseveraciones relativamente fijas,
limitadas, conocidas y establecidas porque 10 legítimo en tales socie-

j ,

dades es lo que ha sido, lo viejo; dentro del tradicionalismo solo pu~
",

de afirmarse lo firmemsúte estable~ido, limitado y estereotipado. La
manera como podía justificarse esas aseveraciones también estaba limi
jtada. El discurso estaba autorizado por la aptoridad o posición so~ial
lde quien lo presentaba.

~ La emergencia de la ideología, sin embargo, supone que nuevos
tipos de afirmaciones y legitimaciones son posibles y, al mismo tiempo---------------
que han sido eliminados los viejos y estereotipa.dos límites de lo que

~e podía decir. Ahora cási cualquier cosa se puede afirmar. Dentro de
posibilidades ilimitadas, algunbs comienzan ~.percibirse como grandes
Prometeos, o, desde otro punto de vista, como personas anomicamente in
saciables. Como afirmo Lucien Goldmann "una vez que se destruyó la in
terferencia de 10 sobrenatural~ todo se hace natural y posible" (26 ).
Todo: incluyendo tanto el'tet'rordel liombre como su reificacion.

Una sociedad tradicional intacta, entonces, no ofrece mucho es
pacio para el juego de las ideologías. Pero al mismo tiempo, las ideo-
logías tienen impacto recíprocamente cleteriorante en las estructuras -
tradicionales y en el involucramiento de las personas en estas estruc-
tura.s.

101

í Las ideologías debilitan las estructuras tradicionales al reen.
focar la vision de la vida cotidiana, y, específicamente al llamar la
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atención sobre cosas que no aparecen en la evidencia normal, sobre 10 que
no se puede ver '.directamente a traves de los sentidos ,'sobre laque no es

I -

tá circunscrito a'10 inmediato. Por ejemplo, no se puede ver unal "clase "
o una "nación" o el "libre mercado", pero las ideologías del socialismo,-

!-el nacionalismo y el liberalismo, traen a la mente estas estructuras. De
..esta manera, proveen un lenguaje que permite .interpretar cosas que pueden
ser vistas u oídas dentro de 10 inmediato. La'ideología permite destacar-

lenguaje.

"

se cosas en la vida cotidiana que pueden ser vistas sin percatarse de e
"

llas. Las ideologías permiten interpretar la vida cotiq,iana de m:aneras
¡

que no son posibles en ¡os terminosdel lenguaje de la vida ordinaria:una
'1

discusión entre obreros y capataces por éjemplo, ahora~puede ser;interpre
'i -

tada cama intensificación de la "lucha de clases". Las ideologías se con
vierten en la autoconciencia del lenguaje ordinario. Constituye~ un meta

:1

~Los efectos disolventes de la ideología en la tradición ~urgen, en
parte, porque aquella permite que los actores se distancien de 10 inmedia
to de la vida cotidiana; permite camenzar a ver el mundO''de man~ras que. - " . ."

van mas allá de los límites del lenguaje ordinario; y pueden cr~ar nuevas
solidaridades que distancian a ..las personas de lo tradicianal, de la fami

~ia y los vecinos. Así, las ideologías permiten actuar con mayor ~fectivi
dad de acuerdo COn diferentes intereses sin la restricción de 1ós nexos
particularistas ni de los lazos canvencionales del sentimiento Ó la leal
tad que unen a los miembros de una tribu o de un vecin~ario. Las idea

se

gías sirven para desenraizar a las personas, para desenraizar aún más 10
I

ya desenraizada, para desvincular de lo inmediata y de las estructuras -
I

sociales tradicianales, para evadir los límites del sentido común y de
la perspectiva limitante del lenguaje ordinario, permitiéndoles así

1 guir proyectas optados por ellas mismas. De esta manera, las id?logías
contribuyen claramente, al menos de esta manera, tanto al discurso racio-
nal como a la política racional; a una racionalidad que es, al ~ismo tiem
po, activada y limitada por ansiedades exacerbadas por el desarraigo de

¡
I10 inmediato de la vida cotidiana. Las ideologías capturan y reorientan -
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las energías de las ansiedades que flo~~n l~bremente. La ansiedad liquida

los viejos compromisos simbólicos, permite buscar nuevos campramisas y ju!.

garlas de nuevas maneras. Pera la ansiedad tambien significa que, es, pr~
lcisa hacer esta can ur~enc:i~. ~-¡ - • _~:.", -

1.2

aprE.
siste

La discusión de E:r:.iq,H~ps!?awmsabre 1atransicion del vieja tradi-

cionalisma a la era de las nuevas idealogías' enfatiza en forma muy. ~ .

piada que ,esa transición c~r¡.s~~t.een pasar _del viejo daminio de las

mas del pensamiento religiosa a sistemas mas seculares: "para gran parte
, . ~ ~ .. ' . ~ :;;~..

de lahis toria y para casi tadoel mundo__o••. los terminas en que tadas, a
";..: •• ,.,\.,.: t ;-,.'? ',l .•• _

excepción de algunas persanaseducadas y liberadas, concebían el mundo,
~ .;;.-- . "" , ',- .•. - <.. .

consistían en el tradicionalisma religiasa .0. en algún momentoanteriar-

a 1848 esta dejó de ser así en una parte de Europa .oe la religión dejó -

de ser alga similar al cielo'-:' •• y se convirtio.en alga similar a un nuba

rron o•• este es el mas prafundo de tadosr1os-cambios idealógicaso.. En

tre todos las eventos este fue'.el que careció de precedente algunao Le

que no t.uvo precedente fue.la,secularización de las masas oo. En las ideo

lagías de los ameldcanas y !asfranceses la',éristi.andad es irrelevante •• e

La tendencia general durartte.elperíoda>entre 1789 a. 1849 estuve así carac

terizada por una profunda 'sécularizacion".*',
0;.

Si- hombres comaMaistre, de Banald,' o-'Burke hablaron bien de la re

ligion y de la tradición, .lo'~hicieran ,con una racionalidad y una concien-

cia que pIOníade manifiesto que estas, casas ';ya no eran las mismas de an

tes, sino algo verdaderamente nueva. Las defensas mas importantes y cahe

rentes del tradicianalismo s-IOny sólo pueden ser hechas desde fuerao Fue-

ra del tiempa en que era una fuerza viablee_incuestianable coma cuando -

de Maistre y de Bonaldescribieran, despues de la, Revalucion Francesa; a

fuera de los límites sociales-que la tradicion había marcado, cama en el

casa de EdmundBurke.,Búrke;'~ irlarl.des':qüé.buscaba su fortuna en Inglat~

rra, abrazó las tra.diciiDne'siquese -resquebrajaban can el fervor de un re

* Eric Jo Hobsbawn, The Age of Revolutiono Weidenfel~ and Nicalson,-
Landres, 1962, pp. 217, 222.

:.';
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cien convertido y con la capacidad de verlas como una totalidad limitada,
como sólo podía hacerlo alguien que no había hacido dentro de esas tradi
cioneso De igual manera, solamente la aguda crisis de la religión esta
blecida fue lo que permitió a Madame de StHel hablar de la necesidad de
creer en algo y que condujo a Georg Brandes a hablar de hombres que mira
ban "pateticamente a la religión del siglo XVIIi, mirandola desde afue
ra como quien observa un objeto en un museo"o Como observó Karl Mannheim,
la tradición se transformaba en conservatismo, a traves de la autocon
ciencia y la justificación de la discusión racional. En pocas palabras,-
la tradición se moderni~aba en terminos de una ideología.

1.3

Al igual que la religión convencional, también la ideología busca
moldear la ccnducta de los hombres. Sin embargo, la religión se concen--
tra en la vida diaria y en la conducta apropiada. A la ideología, por
contraste, le interesa no tanto 10 inmediato de la rutina cotidiana, si
no más bien realizar proyectos para los cuales ha hecho una movilización
especial. La ideología busca reunir, provocar, diferir y controlar la
descarga de las energías políticas. La religión,por el contrario, esta -
interesada,en definitiva, en la existencia diaria y en las crisis recu
rrentes del ciclo diario de la vidao Las ideologías reúnen las escasas e
nergías para descargarlas en la esfera públicao La religión constanteme~
te guía, disciplina e inhibe las descargas de energía dentro de la vida
cotidiana" El nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte y el do
lor, son sus intereses centrales. La ideología funciona para cambiar las
instituciones a través de la movilización de energía y la coordinación -
de los proyectos públicos optados libremente y Justificados por un dis
curso racional sobre el mundo. La ideología busca una reacción mundana,-
reforma o revolución, no busca una reconciliación trascendental. A las -
religiones les interesa 10 sagrado yesos poderes dentro de cuyos lími
tes o bajo cuyo gobierno los hombres actúan. Así, las religiones ven a
los hombres como seres limit.ados, creados, dependientes de otrl"s. y fa
mentan en ellos el sentido de la limitación; las ideologías, por cc'r.tra~

.~./."'.
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te, ven a los hombres cómo fuentes de autoridad y como sujetos de e
nergíay de poder. De ta1,manéra si las religiones y las ideologías co
rresponden a diferentes ontologías del hombre, corresponden también a di
ferentes epistemologías; la religión hace del conocimiento (o parte del
conocimiento) un fenómeno que le es dado a los hombres por poderes y au
toridades superiores, mientras que las,ideolog:lab enfatizan el conoci---
miento humano como provenl.ente del hombre mismo, como algo que incluye -

tsu razón y su experiencia: cogito ergo sumo

Si bien las ideologías (concebidas en su singularidad historica -
moderna) son sistemas de creencias racionales, secularizados, encarnan Y
descansan en una singular secularización que en Occidente esta vinculada
con el último gran movimiento religioso: el surgimiento del protestantis
mo. En este sentido, Augusto Comte estaba en lo.correcto, especialmente-
cuando tacita.mente vinculaba al protestantismo con laproliferacion de
ideologías, lo que ofrecía trascender s través de su Positivismo. Cuando
Comte deploraba la anarquía prOducto deIs "libertad de conciencia" mo
derna, tacitamente afirmaba que esta diversidad ideológica tenía una raíz
religiosa. Ciertamente 1a,diversidad ideológica moderna estaba fundamen-
tada,en parte, en la insistencia protestante en la libertad de concien -
cia. Mas aUnQ esta libertad de conciencia es parte fundamental de la ta
cita pero característica insistencia de la ideología moderna en el dere
cho del individuo a formarse su propio' juicio sobre la verdad de cual --
quier afirmacion, y, correspondientemente, en,la importancia de persua -
dirlo de esa verdad de una nueva manera. La ideología moderna se funda -
menta en la concepción protestante sobre los ~derechos y los poderes del
individuo. {,

La era de la ideo1ogía,descansó en'la experiencia previa del emer
gente grupo protes tante; se,'fundament6.en la-difusión de esta experien - -'.-
cía hístorica concreta en términos de un tacito paradigma secularizado -
que se orienta hacia una protesta política mas amplia o La moderna ideola
gía se fundament6 en el mundano activismoascetico del protestantismo y,
en un nivel diferente, descansó en estas propensiones al activismo con
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que esta transformación religiosa -entre otras fuerzas- ha impregnado el
:)

carácter modernóo

1.4

¡La ideología tambien tiene como premisa le desritualizacion de la
-_comunicacionpu,blica, 10 que es muy característico de la teVOluc~on puri
taoa. Así, el ritual de la misa fue sustituido por la exhortacio~ a los
hombres para que se comportaran de acuerda con la palabra divina* o A
traves del sermón se les pidió que unieran la teoría y la practica y que
se comportaran ,conforme a la Palabra en la vida diaria~ sin limitarse al
ocasional ritual dominical, aislado de la vida cotidianao A diferencia -
de la misa que ~ranquilizaba ansiedades, el sermen retaba y agu~joneaba.

fia era de la ideología pudo encontrar en el senn5n un paradigma ¡de per
I} -

suacion energica y veraz, el paradigma de una retórica que podrá movili-
zar a los hombres para realizar hazañaso Los ideólogos suponen que las.,

palabras son importantes, que tienen poder para cambiar a los hombres y
"al mundo, quitando a veces las vendas de los ojos y las cadenas de las -

- n

~tmanos. En sínte.sis, los ideólogos creen en el pader de la idea represen-
tada en la palabrao

~ Es común que el pratestantismo promueva el enfrentamiento de an
siedades a trayes del'trabajo, antes que a través del ritual a de la ma
gia. La políticaidealogica moderna, al des~ansar en un protestantismo -
sublimado que sobrevive la muerte de Dios al nbrel de la estructura del

,1

caracter, al fundamentarse en impulsos activistas y de ascetismo mundano~
lse define C,Jima,una clase de trabajOJoDesde este punt.o de,':vista~!¡tanto el

I

trabajo como la política deben ser realizados diligente y metódicamente,
'i

con sentido de escrupulosa autosuperacion, porque son definidos como ta
reas morales d~ alta abligación que son verdaderamente ,rinculantes po.!.

;;

que son asumidas libremente. Impregnada por el protestantismo a nivel de~ .

la estructura del carácter, la ideología er.ael Evangelio del Trabajo en
:1'

la politicao

* cf. P. Miller, The New England Min4, Beacon Press,Boston, 1961
.:: .. '¡

.1
_ •. _,~, , :.J
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De manera muy parecida, el protestantismo ha minado la magia y la
alquimia renacentista al vincular el control del ambiente con la disci -
plina, el trabajo rutinario, y de esta manera establece la infraestructu
ra cultural para la tecnología y la cienciamode:rnaso La ciencia y la
tecnología surgen cuando la voluntad de conocer se fundamenta en un im
pulso para controlar y cuandó' este contrOll se-ve posible a través de la
rutina del trabajo. Tanto la"ideología~moderna como la ciencia y la tec
nrología modernas, tienen una cierta afinidad porque descansan en el, su
puesto protestante de que el'trabajo libera de ansiedades.

Michael Walzer nos dice de Calvino: como él "creía firmemente que
los terrores de la vida contemporánea podían ser controlados políticamen

. .
te, se hizo un activista polídcó eclesi~stico.o. En su pensamiento polí
tico y religioso, Calvino buscaba una cura para la ansiedad no en la re
conciliación pero en la obediencia ••• rapidamente entro en un serio deba
te contra los Anabaptistas cuya meta era no tanto la reconstrucción como
la disolución del mundo político .00 De esta manera el calvinismo echa
ba raíces en las cosas de este mundo; hácía suyos medios y usos munde
nos ••0"*

105

r Esta fue la manera como "la ideología. mOJdem,a emraizada en el pI:'.£.
testantismo asumió la doctrina de la unidad de la teoría y la p:rr:actica~
(mundana) y así desato una vAsta fuerza polrticá en el mundo moderno~
fuerza todavía pode:ros~ y lejos de estar desgastada. Esta grán fuerza po
lítica supone también la gran importancia que se le atribuye a las ideas;
supone que la gente puede tener Una obligación por la razon de tener una
idea o una teoría; supone la'capacidad yeldeber de los hombres de com
prometerse con la lógica de una idea, de"seguir sus implicaciones a p~
sar de los costos y de ot.ros intereses tales como la. familia, 1.os amigos,

lo los vecinos o

( La obediencia a la palabra se define aquí 'COlmo'!alor supremo y co
1 mo una prueba decisiva del c~ráctero Las ideologías sup~en que la pal:

000/0.0-
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tibra puede producir, 'obligaciones vinculantes. Est9 constituye u~a base
,:J .~ 1;: 1I

importante que p'ermite a las ideologías, come discurso, ',compensar los e
fectos de los deberes e instituciones convencionales o De esta man,~ra pue

,1

den servir como contrapeso a la fuerza de los intereses o Así~la idealo -
,1

gía implica una visión del discurso racional como fuerza poderosa para "-.
cambiar el mundoy como :[Uente detension con la conducta enraizada en el
intereso Las ideologías promueven la supresión y represion' de 'algunos in

,1

tereses, aUn cuando expresen atraso

En la lucha par sus ideas (o "principios") el ideólogo se percibe
i

como persona comprometida. con un tipo de política nueva y purificada o Se

o

la

obliga a perseguir sus metas con seria
que los autoriza" para imprimir los ma,s

j'

entiende y se pr:ese;:¡jt;acomo comprometido en la política pero no p!J!r
antigua y egoísti'arazón: promover sus propios intereses o progres'ar "ma,

_ . ,.:,. IJ

terialmente" o Ahora, la políticaideologica dice ser una forma po'lítica-
historicamente nueva y superior; una especie de trabajo ,no egoístao Así,
se autoriza para hacer las mas grandes exigencias a sus adherentes; les

:1

determinacion, al mismo tiempo
"

grandes castigos a quienes! se
pongan a tales metas e

Mas aún, a medida que la política se transforma en tarea s,agrada,
los practicantes oc'ulten a ellos mismos y

,1

basica" que puedan tener,pa.ra su activi -
dad política; al:iíson cegados por este tipo especia.l de,falsa conciencis.

'1 .' "llamada "piedad". Pueden llegar á creer que, a diferencia de otl'oS, es
• "11

"

tan mas allá de las cosas personaleso Una forma específica de hac;er esto
es definiendo el poder que se busca (o que se ejerce) s91amente en nom
bre de las funciones de ese poder para los intereses del grupo, antes --

:1

que como privilegios que pueden ser utilizados privadamente por quienes-
lo detentano

1

Con más frecuencia, se supone que cuando se busca el pode.~, car
gas, posiciones o ingresos no es por disfrute privado sinó solo porque -

¡se estan promoviendo los intereses colectivos o Así la 'ideología sirves -
por un lado, para permitir la crueldad con los otr(os en nombre de altos

)

I~~~~~,~---~.---------- --- ------------~-------":.._--------- -~
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valores y, por el otro, para'-' q'ue los hombres">se presen.ten comopersonas

sin ambiciones, con esa independencia que légitima toda pretensión de

podero De esta manera, la ideología perínit€:\;¿\jelC'CeTCel poder a plenitud

sin límite alguno o

í La ideología promueve una polft:ica>fadica~: y profundamente dife

rente de la prosaica sociedad tiurguesa, de m~ral blandengue, venatica y

egoísta. El ideologo conservador, no menos que el Tadical~ está en ten

sión con la sociedad burguesa que sin vergUenza alguna es egoísta e in

dividualis'tao El ideólogo, por contraste con 'él burgues, dice ser al

truísta sin moverlo su interés privado, y fúibla solo en nombre de "la

Palabrall
• En esta tensión entre 1a.corrupción normal de la sociedad bur

guesa y el altruismo anorinal"'del ideolog6;"el conflicto político surge

comouna dramaturgia superio~'en la que- una parte aparece representando

la búsqueda impersonal de una ideao La vulgar venalidad de la burguesía

l.,-se enfrenta así a la abierta "rectitud" del ideólogo.

2.

( Las ideiOllogí,as se vinculan con proyectos de reconstx.uccióln públi

ca y exigen q~e los creyent~s apoyen activamente la.c£alizaci6¡u dp. los

mismos y se opongan a quienes lós re(;h~H~enoEsta peticion de apoyo se

justifica ahora por la fonnulacion de una 'c;clJUcepd¡CJndel mundo s(¡)iC.ia1~o

de una parte e proceso de e~teoEn pocas pa1~bras~ cada ideología pr~.
senta un mapa de 10 "que es"~la sot:iedad'un "inftQJrme"de como funciona,

(de como fracasa, y de comopuede ser ¿añtbiada. Así ~la ideología es un

llamado a la accion -uri"comando" fundanientadll:))en una te~nía social- a

través de un discurse sobre una 'concepciRSnidel "'1ÍlI.mdoque supuestamente-

justifica ese llamado. Es cierto que la)'ide'ología no busca el "canaci -

miénto por el conocimiento"; sin embargo, ofr~ce un informe o presenta-

conocimientos sobre el mundo social; sus afirmaciones: y sus llamados a

la accion están fundamentados en esos conocimientos.

, Nota: No afi:rmo que una visión específica del mundosocial ofre-'

cida por la ideología sea necesa.riame:nte "corre.cta"; simpl~

mente estoy diciendo que la ideolclgía es un modo racional-
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de discurso. Así~un Socrates pudo utilizar el discurso racional pa
ra argument.ar sobre la inmortalidad del alma).

La ideología represento la emergencia de un nuevo modo de;discurso
político; un discurso que buscaba la acción pero no invocando sikplemente

"la autoridad o la tradición, 11) a través de la simple retorica emotiva. -
Fue un discurso en terminos de la idea de fundamentar la accian 'política-
en la teoría racional secularo Regla fundamental de la gramática' de toda
la ideología moderna,~¡;cita o explícitamente proclamada, fue el'princi--
pio de la unida,d de la teoría y la practic8I.mediada por el discti:rsoraci.Q.
nal. La ideología se _staparóde lac?ucienda mítica y religiosa;! just,ifi-
ca la acción propuesta a través de la lógica y la evidencia recabada a fa
vor de su concepción del mundo social, antes que invocando la fe, la tra
dicion, la revelación o la autoridad del oradoro. La ideología, entonces,-
se fundamentó en políticas moldeadas por el discUl'SO racional en la esfe
ra pública y suponía que el apoyo puede alcanzarse' por medio de la retori
ca racional.

.Esto no constituye un nuevo punto de vista~ pero es utili
l
2;ado por

una sorprendente variedad de teorías e ideólogos m«;~dernos"oAsí, iiIrwing
¡j' ~I tI

Kristo1 afirma: liLasideelogías son.una especie de religión, pelto difie -
ren de las antiguas en que argumentan a partir de información y no a
partir de ignorancia oo. La ideología supone un antecedente "il~strado";-

.: I i "11 .1;"

antes de que pu..edarealizar su especial trabajo, hay que conocer los he. ~
ches ampliamente, y la curiosidad por este conocimiento debe ser agudiza

. ~l-

dae Los hombres deben interesarse mas de las noticias sobre este mundo :~
que de las noticias sobre el otro mundoo El enemigo má.s radical ,'dela i¡\

deología es el analfabet.i3mo.o • "* Si bien, desde una posici'ón ideologica-
, I1

di.ferente, Stephen Rosseas y James Farganis pJresentan,el mismo punto: "La
mayor función de la ideología es aplicar la inteligenci.a "-la fusión de la
pasión y de la razon crítica- al problema del mundo moderno~* •Erik Erik-
son hace la misma afirmación desde el punto de vista de su ps~~:»historia:
sostiene que la ideología es uná. tendenc:í'La,subconsciente que subyace en
*", ....".,..""",G:haimWaxman, ibi.dopo 108
** Ioid., p. 216 I01'::10 Geo
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el pensamiento religioso y científico al igual que en el político; es la
tendencia a "hacer los hech~s manejables por'<las ideas y- las ideas por
los hechos para crear una imagen del mundo suficientemente convincente,-
para apoyar el sentido colectivo e individual de identidad".* Lo que
no se ha dicho aquí, sin embargo, es que 101 que hace una "imagen del mun
do"creíble -difiere en disti~.taS;'condic'iólieshisl"óricas. Erikson, sin em
bargo, básicamente está en 'lb"correcto respeéto a la construcción de las
visiones del mundo en la epoca moderna.

(

La ideó10gía hace 'un diagnostico del mundo social y afirma que es
verdad. Alega una vision acertada de la sociedad y afirma(o implica)

.que sus políticas sociales están fundadas' é'nesa visiono En este senti
do, la ideología es, por sus~"reférencias 1 al mundo, un caso muy especial,
No defiende sus políÚcas" por la legitimaCión tradicional ni invoca la
fe o la revelación. Como objeto históri'co';la'-ideelogía difiere tanto
de la religion como de .la metafísica en que lo que le interesa es hacer-
base de su acción "lo que es" la sociedado

1 En las palabras de JUrgen Habermas" lo que Weber llamo secula
rización tien.e dos aspectos. En primer lugar las visiones y objetivacie-- ~
nes tradicionales del mundo perdieron su pode~r y validez come mito. como-,---_.----------~ ...~.- .... _---' .....•...••~_._~
religión. pública, como ritual', como meta'física "juc,,~i.ficadora,como incue!!.
tionable tradicion. Mas bien~e11as sori'remoldeadas como sistema de creen
cias subjetivas y como etic"a que asegu"r"ala -fuerza logica de las moder -
nas orientaciones de valores' (la "Etic'a"Protestante") o En segundo lugar,
las mismas se transforman en construcciones para hacer dos cosas al mis
mo tiempo: criticar la tradición y reorganizar el material liberado de--~-~ ~----------la tradiciónooo, las legitimaciones existentes son reemplazadas por nue
vas legitimaciones o Estas últimas surgen 'de la crítica al dogmatismo de
las interpretaciones tra.diciónales delmtÍnd6 y afirman tener carácter

,.
* David Apter, ibid. citado por Apter, po 20

{
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científico. Aún retienen las funciones legitimantes y, por ello, .manti~
nen las verdaderas relaciones de poder inaccesibles al ~nálisis de la

,¡
conciencia públicao Es de esta manera como aparecen las ideologías en
el primer sentido. Reemplazan las legitimaciones tradicionales del p£
der al aparecer en el mundo de la ciencia moderna y al derivar su justi
ficaci6n de la crítica de la ideología. Las ideologí.as clQ)existenI con
la crí.tica a la ideología o En este sentido, no puede haber "ideologías"

~rebUrgUeSas *.

2.2

e Las ideO;ogías constituyen informes sobre el mundo, o teo~ías so
1 ciales, apoyadas tanto racional como empíricamente o Cas'i todas las gran
des teorías "científicas" de la sociedad tienen nexos ideológico~ muy

Iclaros. Adaro Smith escribió The Wealth of Nations (1776) cuando buscaba
reformar la relación entre gobierno y negocios en Ingl~terrao Este es
fuerzo racional para persuadir "al gobierno establecido para que"abando

, ij-

ne los errores del mercantilismo y adopte la política del libre ~nter -
cambio interno":se convirtió en uná'de las bases de la economía políti-

~!ca clásicao Y es obvio que la argumentaci6n de Karl Ma.rx a f,avo:!'''del
socialismo pro~ujo una de las teorías sociales mas gra.ndes y completas-
en términos de sus consecuencias para el siglo X~~~ cuando fue e~crita~
y para nuestro propio sigloo De igual manera., ClJlanaO hombres como Ed
mund Burke, de Maistre y de Boneld hablaJl:'lQ)fjvehementemen.t.ede la tradi
cion como una de los fundamentos del orden social, e.omO'freno contra la.
pasion humana y como deposito de la experiencia del gI'UPO~ 10 que es

I1crítico para su supervivencia, contribuían (como correctamente lo afir
roaRobert Nisbe.t) al desarrollo de los fundamentos cli.me.eptualesde una
disciplina intelectual completamente nueva: la sociologíao

La pregmta sobre la validez cognoscitiva o "verdad" de las cree!!,.
cias puede plantearse en las ideologías o Esto es inherente al hecho de

* JUrgen Habermas, Toward a Rational Socie~~>' Be.acon Press,' Bast.on,
1970 (Volumen Alemán, 1968),' ppo 98-99 o .
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que la ideología sirve, por un lado, para consolidar la unidad de aquellos
r' ~ ' , - ~ ~. ~

que ya creen en ella, es decir, la comunidad de los creyentes; y, por el
otro, para comunicarse con~os no creyent~s a quienes se pretende reclutar~ . ,..... ~
(o neutralizar). Especialmente en su comunicación con los no creyentes, la
ideología esta abierta al cuestionamiento y debe estar preparada para ju~
tificar sus aseveraciones sobre el pundo"para c~mbatir el desacuerdo con

i '

el contraargumento raciotlaL

\ Por supuesto, es inherente al lenguaje que cualquier afirmación im
1 plica la posibilidad J ~gica de una negación. Como Roger Trigg dice, "el
hecho de que estas afirmaciones pueden ser ciertas tambien significa que

!'- < f> •••

pueden ser falsas .0 cu~do te digo algo t~. estas libre para estar en de
- -

\
sacuerdo o ., En tlOdocaso, siempre es lógicamente posible, pero no siempre
es sociológicamente posible, estar de acueFdlO con cualquier aseveración.La
posibi.lidad lógic,apuede darse solo bajlO ciertas circunstancias limitadas-
históricamente, especialment~. cuando hay igualdad relativa entre llOsorado
res y la audien,cia, cuando no se puede a,tel;Ilorizaro aClOrralar al otro en
la discusion, o cuando el otro es percibido como pelt,sonacompleta a la cual
puede y debe dirigirse una argumentación racionaL Es entonces cuando se
desarJt:'ollaun modo distinto de justificar las afinnaciones sin flmdamentar,-
se en la posici.ón social del oradlOr.

Las ideologías justifican las verdades prlOblemáticas o cuesti.onadas
sin invocar la autoridad ~el orador porque los ideólogos no pueden suponer
que las autoridades aceptables por ellos sea~ también aceptables por los -
extraños. Propios y extraños no comparten las mismas autoridades. Es carac
terístico que las ideologías. ju~tifiquen St;S aseveraciones sin usar la tr~
dicion, la revelación o la fe o la autoridad d.elorador~ y que pongan enfa
sis especial en la importancia de recurrir a la "evidencia" y a la razón"

2.3

Quien presenta una ideología dice a quienes intenta com~encelt: "pu~_,
den creer que esto es verdad, iobjetivamente' ~ una 'Terdad en sí misms,; no

ooo/OfJ.
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porque yo -quien puede ser una persona limitada e
verdad". Aun cuando las ideologías se originan en

interesada- diga que es-
J '1

intereses su retórica
"1,

impersonal u "objet:i..va"opera para ocultar la presencia de person!¡asque
pueden ser percibidas como individuos interesados en la'di~torsió'n de la

/

realídado

.11 d
Así, al sugerir la emancipación de un parcialismo distorsionador,-

la ideología pretende que sus creencias merecen la aceptación de los o
troso Esto const~tuye entonces la fundamentación objetivista,mas o menos

1" \

tacita, de todas las afirmaciones ideológicas sobre el inundo sociaL De
igual modo, esta es la pretensión explícita de las ciencias sociales, en
general, y del positbrismo en particularo

aCuando, al igual que durante la transición del antiguo régimen
y las.estructu~as soci~

-1

les del tradicionalismo van desapareciendo, la validez de'lasexpectati -
.; 1I

vas de la vida cotidiana se hace (o puede hacerse) problematica. "Ordina
riamente, en un mundo tradicionalist~ la validación consensual e~tableci-

(
la nueva sociedad burguesa, la cultura, los roles

a

yda de las creencias del grupo reprime las preguntas sob~e la validez,
las interrogant.es que surgen pueden ser respondidas por una autoridad
ceptada por todoso Al debilitarse la validación consensual, a,meJi.da que
el nuevo industrialismo reemplaza al antiguo tradicionalismo, las creen -
cías se.hacen mas problemáticas y exigen alguna justificación, una nueva
clase, de justificación en logica y evidencia, precisamente porque las an
tiguas autoridades (y, consecuentemente, los moácsde justificación funda

~entados en ella) han perdido credito.
,1
-1

Las ideologías, entonces, constituyen sistemas de creenciÁs carac
terizados por la centralidad de su interés en 10 que es y por sus dia.a
nosticos sobre el mundo. Las ideologías son, esencialmente, doctrinas pú
blicas que presentan a su favor evidencia y razonamiento escrutables; nun
ca se presentan como doctrinas secretas.

Una doctrina secreta es aquella que se presenta a los seguidores (1
,¡

a los ya comprometidos con el grupo y quienes por juramento, o por ser

----------_ ...•............_ .•.---,----------_ ...•
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miembros del grupo, prome.ten mantener en "secreto'la d()Jctrinaque se les ha
re~ladoo Aquí el compromis6 c~n el grupó'es"ptevio al conocimiento de la
doktrinao En la ide010gía/~1'pr~~eso es inverso;"el compromiso con el gru-
p? se establece pOI que~ntes sI ha dado el convencimiento sobre la ver-
fad de la doctrina d~Jgrupo~ como consecuen~ia de esta creencia. En el
~rco del discurso ideolog~~ se supone que ser miembro es consecuencia -
¡

de la creencia y no que la creencia es consecuencia de ser miembro de un
grupo. /

De nuevo, las ideologías difieren también de la "propaganda" en
la que no creen -al menos al comienzo- quienes la difunden. Las ideologías, .

que las presentar}'!públicamente y por todos
tie;len carácter universalo

son para ser creídas por aquellos
1

los hombres porque son "verdad" y como tales

~o Con la desaparicion del tradicionalfsmo, se produce ahora una ere
Cl.ente lucha entre "ideas" o ,Esto significa una lucha mas intensa sobre qué
definiciones, de la realidad social (o ',',diagnosticos")y qué ,reglas morales
(u ordenes) deben dominar. La lucha social toma en .parte la forma de una
discusión sobre lo que es y 10 que debe hacerse con esta realidadc Por-
que esto último se fundamenta en lo primero, la luc:;hapolítica toma cada

. . .
vez mas la forma de una discusión entre distip.tas versiones de la realidad
social~ a través del mutuo debilitamienta de las ";",rsiones adve:rsarias de

'L-

la realidad y por medio del desarrollo de métodos (;oc.herentesa epistemolo-
gías como recomendacion.es retoricas paJi'.'l9lla versi5n que se ofrece sobre
la realidado La definición social dE lo que~e.sse transforma en un asun
ta político ya que repercute en la pregunta sabre que grupos son las sub, ". ~ ---- .......---~...•
ordinados y cuales los dominant~ 10 que~en consecuencia,repercute en la
pregunta quien consigue que.Los informes sobre.lo que es son mo,ldeados por
las estructuras de dominacion soe,ial-especialmente por el crédito que se

7

le da a las definicionés elitescas de la realidad socia1- y éstas "coman-
dan" acciones que, a Su vez,'iafectan el sistema de estratificación. Las
clases y los partidos es tan. interesados en, y luchan por, definir la rea-
lidad social~ especialmente cuando ninguna definicion se establece autori



.------------------------------T------~"l'

- 17

.1tariamente. Tanto las ideologías como las ciencias sociales contienen infar
mes sobre el mun'40 social, lo que i,nevitableme.nte les hace competidoras an
tes que simples alternativas. Podemos decir que una ciencia socia1 es esa

" forma distinta dejodiscurso que foealiza su informe sobre lo que es y que,
como la sociología ac"ademica y el marxismo , sostiene que no mora
liza sobre lo qu~ debe ser, sino que simplemente describe lo que esta pasa~

'1do y lo que pasara. En otras palabras, una "ciencia social" no se ,centra en
las implicaciones de comando, permitiendo que estas surjan "sOTo ¿~mo con

~cfencia auxiliar. •

Pero todo discurso contiene un comando, aunque sea sólo t~citamen~
'i .

te o como implicacióno Siempre hay algo que el orador quiere que la audien-
cia haga; al men~;s, desea ser oído de una cierta man;ra, con atenc~on amis-
tosa, 10 que sign'ific.aque quiere que la audiencia adopte una cierta rela--

, 'eion social con ella misma. En general, desea que la audiencia sé. auto- _
transforme y"modifique sus creencias haciendose mas parecida al or~dor.Qui~
re que la audiencia adopte la relacion social con el11mundlú):;las personas y
los objetos sociales de este, que el sostieneo Quiere que la audiencia vea
el mundo como él lo veo

De esta !llanera,el discurso de las ide,ologías y de las ciencias so-
ciales es similar; en general ambas contienen comandos e informes, afirma-
ciones sobre. 10 !l.~ , que tienen implicaci.ones para las acciones de la
audiencia. No es que la orden constituya una conclusión que se deriva por ne
cesidad lógica del informeo Sin embargo, un comando esta apoyado en unos in
formes y es dison~te en relación conotroso Así, una orden,.militar (o coman.
dci)esta fundamentada en informes ("inteligencia") sobre la disposición y
fuerza de~ enemigo. Por ejemplo~una orden de movilizar las fuerzas esta fun
damentada en informeE de que el enemigo se esta movilizando o está:comenzan

~ -
do a atacar. Sin embargo, esa orden de contramovilización no se deriva por
necesidad lógica del informe,/ya q~e el grupo atacado s~empre tiene la opción
de'rendirse. Al mismo tiempo/~;una vez que el gobierno fundamenta su orden de

!movilización en.informes sobre la aproximación de,lenemigo ,la a:=imaeii5n de
{I

que tales informes son inex£ctos sería disonante can la,orden de moviliza--
cion y producirían descredito al gobierno.

11"

¡
)
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Las ideologías y las ciencias sociales, por igual, contienen tanto
{comandOS como informes. Los informes siempTe tienen implicaciones sobre 10
f que pod:ríahacerse (}puede hacerse -a nosotros o por nosotros- y, de este
j mod~, s1,empre son relevantes para nuestros valores y, en tal sentido, nunca
,estan "libres de valores". Ser libre de valor, entonces, no significa estar
I libre de implicaciones de comando, sino solamente c&llar sobre estas impli-
)cacionesoEn parte es por este silencio que las ciencias sociales intentan -

(
sostener su superioridad sobre otros sistemas simbolicos, entre ellos las
ideología.s.

~ Por su parte, las ideologías convencionales tacitamente afirman te
ner superioridad mo~'al al sostener que ellas no se limitan simplemente a
diagnosticar la realidad, sino que también buscan remediarla a la luz de su
conocimiento. En pocas palabras, las ideologías tacitamente afirman tener
superioridad moral en nombre de la unidad de la teoría y la practica que
ellas preconizan. Las ciencias sociales, sin embargo, explícitamente dicen
tener superioridad COgnoscitiva preci.samente porque su rechazo de esa uní
dad supuestamente les permite ser desapasionadas y desinteresadas, 10 que
las capacita para decir lo que es. Es dudoso, sin embargo, que las afirma -
cianes de superioridad cognoscitiva general de las ciencias sociales o de

lsupe>doridad moral de la ideología hayé.ll sído ef-t",}lecidas realm~nte.

2.4

Tanto las ideologías como las ciencias sociales constituyen res
puestas a la nueva naturaleza problemafica de la realidad social en la so
ciedad industrialo Merece recordarse que las ciencias sociales, al igual
que la ideología pura, en sus comienzos buscaron seguir la doctrina de la
unidad de la teoría y la practica e imponer a sus adherentes ciertas obli~
ciones de accion pública. Para Augusto Comte yHenr1 Saint-Simon, la nueva
"religión" de la humanidad propuesta por ellos iba a ser ciencia aplica-
da, el lugar para la unidad de la teoría y la practicao

Al principio, la nueva ciencia social busco la reconstruccion de
la sociedad al igual que su conocimiento" Pero, a medida que la ciencia so
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cia1 se acomodó a las sociedades y a las crecientes universidades dentro de
las cuales ganó lentamente un lugar, renunció a la doctrina de la unidad de
la teoría y la práctica. En sus comienzos, sin embargo, las ambiciones de
la ciencia social no diferían mucho de las ambiciones de las ideologías ma
nifiestaso La ciencia social creía, y 10 creía ab1ertamente, en la unidad -
de la teoría y la practica. Ccn el tiempo, se scp-':.'1lióla ambición de re
construir la sociedad; algun.osde los adherentes de las ciencias sociales e
ran -como los adherentes de las ideologías- perseguidos y acosados. Tanto -
la zanahoria como el garrote fueron utilizados contra la nueva ciencia so
cial, induciéndose1a finalmente a retraerse de la arena pública en el ais-
.~miento de las universidades"

\ Pero, desde el comienzo, la nueva sociología era, esencialmente, e
1 nemiga de la idea de una política abierta a todos y conducida en la arena -
¡pública. La posición esencial del positivismo era que ahora las cuestiones-
públicas habrían de ser estudiadas como problemas científicos y tecno1ógi -
cos a ser resueltos por la discusión exclusiva entre científicos sociales -
calificados. La ideología, sin embargo, había mantenido la arena pública ~
bierta a todos sobre la base de los intereses de los hombres y la posesión-

de razón por todos; las ciencias sOLiales emergentes negaban que.el sim
pIe interés y la r~zon fuesen suficientes para admiti1 a los hombres en la
discusión de los esuntc,spúblicos ~ afirmaban que ai.ora tal admisión debería
estar abierta sólo a quienes tuvieran credenciales técnicas.

Al mismo tiempo, sin embargo, la concepc~5n de Partido de Vanguar-
¡dia de los reV'olucionarios "plcfesiona1es", que surgió mas tarde con las
llecturas de Katl KautskY1V.I. Lenin del Marxismo, parece ser esencialmente-
similar, Los tecn.icosacademicos y los revolucionarios de vanguardia se au

!todefinen como deposita~ios de un conocimiento superior que puede y debe ser
I la ba.se de la reconstrucc.ión sociaL Ambos grupos representan una concep --
cian elitesta que coloca a otros segmentos de la soc1edad en una posicion -
de tutela, si bien uno generalmente sirve a la reforma e integración del
status quo mientras el .otrobusca revoluciou,8'rlo,

El punto de vista común.que ve la ideolc.gía como punto intermedio-
\entre la tradic.iony la ciencia, y el ccnespondiente supuesto de que los

I el e 1
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defectos de la ideología pueden ser sJperados por una ciencia social libre
de ideología, pierden fuerza a medida que unó los analiza con más deteni -
miento. La tarea historica de la ideología nD consiste simplemente en cri
ticar la tradición para luego abdicar en favor de una ciencia social verda
dera.

Si la ciencia social incomoda a la ideología con preguntas sobre
la justificacion empírica de ésta, la ideología incomoda a la ciencia so
cial con una crítica de las 'bases sociales y la pos~c~on filosófica de es
ta última. En particular, la ideología desarrolla una crítica de la cien
cia y del mundo de la ciencia al igual que de la tradición y del mundo de

-? la tradición. Una de las funciones esenciales de la ideología-de consider~
ble relevancia cognoscitiva- 'es colocarse fuera de la ciencia y rechazar_-
la idea de la ciencia como autosuficiente o autofundamentada. En otras p~
labras, la crítica de la ciencia por la ideología, el no dejar que la cien
cia sea el único juez de sí'misma, su denuncia pública del egoísmo de la
ciencia, de su irrelevancia para la vida cotidiana, de sus implicaciones -
para la maquinaria bélica, y del egoísmo, el barbarismo, y los límites de
la ciencia, significan, en efecto, que la ideología funciona como epistem~
logía de la vida cotidiana. La tarea de la ideología no termina, entonces,
con su victoria sobre los ant~guos regímenes y su tradicionalismo. Lamir~

~ da de la ideología se dirigió hacia atrás, y'hacia adelante; en efecto, e
lla constituía el único punto de vista que, en una sociedad secularizada,-
podía proveer una fundamentación para una crítica de la ciencia y la tecno
logía y resistir el dominio de éstas en la arena públicao

2.5

~ Estaba (y esta) en la esencia del positivismo sociológico que era
necesario algo nuevo para persuadir al hombre.moderno: los "hechos". Es de
cir, se necesitaban los hechos como retórica "racional", precisamente para
persuadir. El positivismo auposo expresamente que en la era moderna solo
la ciencia podría persuadir a los hombres razonables, lograr consentimieu

~o, y de esta manera producir consenso o "Conocimiento por el conocimiento"
no era lo que buscaba el clásico positivismo sociológico frances, sino an
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tes bien conocimiento para el consenso, el orden y la reconstruccion social.
Este positivismo sociológico era, entonces, típicamente ideológico en su
insistencia, al menos al principio, en la unidad entre teoría y practica.

En efecto, el positivismo, muy especialmente el positivismo socio-
lógico comteano, es la idea generalizada de la nue\a conciencia postrevolu-
cionaria de la ideología en general. En el medio del conflicto entre ideol£
gías que siguió a la Revolución Francesa fue cuando el positivismo socioló-
gico se presentó como el arbitro de las ideologías, ofreciendo un metodo --
que podía resolver ese conflicto y producir un nuevo consenso fundamentado
en la ciencia. Es esta retórica sobre el consenso 10 que muestra que el po
sitivismo sociológico es una ideología sobre las ideologías. Presumiblemen-
te los hechos basados en la observación resolverían la anarquía que había -
nacido con la "libertad de conciencia". Contra el fermento de división de --
lasnuevas ideologías el positivismo se presentó como la nueva no-ideología,
como la supra-ideología, cuando era también la nueva super-ideología de la
unidad y la "organizacion"social.

El positivismo vio la infraestructura religiosa de las nuevas ideo
logías políticas emergentes pero no se percato de su propia infraestructura
religiosa. Cuando Comte se lamentaba de la "libertad de conciencia" prevale
ciente, no se refería tanto a la Cristiandad como al nuevo Protestantismo -
que había fragmentado el viejo orden cato1ico europeo. Convencido de que el
protestantismo no ofreeia un camino hacia el consenso y de que el catolicis
mo no permitía regresar, el positivismo opto por ~a nueva religión que el
mismo invento; una "religión de la humanidad" fundamentada en la ciencia.
Buscó también un modelo de verificación cónsona con la insistencia protes -
tante en la escogencia individual, pero requería también, que esta escogen-
cia estuviese sujeta a la rigurosa disciplina de un método supervisado por
un nuevo sacerdocio. El positivismo se fundamento entonces en un nuevo énfa
sis en los hechos~descansando en la infraestructura de una conciencia secta
ria: "el puritanismo del conocimiento", el cual cuestionaba el derecho y la
capacidad de pensar del individuo ordinario.

Esencialmente el positivismo se fundamento en una ideología y en
política específica: la política de "10 que es"c Incluye la afirmacion-

I
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tacita de que "la que es'~,el estatus qua, es"basicamente correcta; que so
la necesita ser refinado a través de una.nuevaciencia sacial y par una a
preciacion "pasitiva" de "lo que es", far;nulada científicamente par el nue
va sacerdocio saciológica . Na es simplemente que el pasitivisma socialogi
ca inicial de Saint-Siman y Camte ,funcionaran coma un sustituta de la reli
gion tradicional; se presentotambien expresamente cama una nueva religión
adecuada para el hambre moderno o Pero sise encuentran elementas de conti
nuidad entre la vieja religión y la nuevaideolagía pasitivista de la hum~
nidad, tambien es impartante ver las diferencias y las discantinuidades. -
Aún las esfuerzas para prateger y revivir las viejas religianes se hicie
ran de una nueva manera; ya na podemas revivir:una vieja religión al igual
que na se puede revivir un vieja amar; y de igual manera, na pademas espe
rar restaurar la fe a la pasióno:

. >

f' Camte creyo que.la nueva era iba a serIa era de la ciencia. Su
genia cansistió en prever la importancia sacia1 que la ciencia iba a te
ner, cama su mentar Saint-Simon ya la había previsto. La falla de ambas can
sistio en ver un lejano futura cama algo inmediato; erraron en considerar-
lo que apenas aparecía cama algo que ya existía plenamente, afendienda de
esta ma.íera ~l "sentida común".o La realidad. dominante cansistía en que la
nueva era, era tambien una era de idealogía, en la cual el pasitivisma acu
pó su lugar camo un igual entre iguales pelC'asin poder aceptar tal igual -
dad. La que el pasitivismo na recanoció fue que la ideología representaba-
un pragresa en relación can los métados -intelectuales y la visión del tra
dicionalismao El positivisma'de'manera parcializada enfatizo la inadecuada
del caracter precientífica de la ideología en vez de los logras post tradi
cianales de esta.

Las idealagías na tienen un solo lado como ,sus enemigas y amigas-
supanen; no son meramente la.falsa canciencia condenada por sus críticas,-
ni la racionalidad anticipada en que creen sus adherentes. Antes bien~ la
idealagía es ambas cosas: falsa conciencia y.discursa racional. En verdad~
las mismas factares historicos que contribuyen a pr.omover la racionalidad
maderna, también le imponen un límite. Camo discursa que na se basa p.:n una

t autaridad. la idealogía se samete a la grama,tiC:áde la racianalidad mader



"

- 23 -

,1

t na. Ninguna ideología sostiene que.la simple referencia a una autoridad sea
suficiente como respuesta a aquellos que retan sus informes y comandos so
bre el mundo. Los ideólogos die.en fundamentarse en el merito intrínseco de
lo que una autoridad ha dicho; 10 correcto de citar una autoridad .se deri
va de lo que esa autoridad conoce o

Podría argumentarse que esto.es solo un decir, pero que la reali -
dad es otra. Podría argumentarse que, en realidad, el ideólogo es dogmatico
y que de hecho descansa en la autoridad para resolver problemas y justifi -
car sus aseveraciones o Yo diría que esto es una inte.rpretación errónea. La

lraCionalidad de los ideólogos o de las ideologías no reside en su practica-
Isino en las reglas, en la gramática~ de la racionalidad que se reconoce como
vinculante. En otra,spalabras, "el dogmatismo" puede constituir un!error al
hablar, puede alejarse de la gramatica de racionalidad re~onocida como nor
ma aun por los oradores que se alejan de ellao Diríamos que el dogmatismo -
es "conducta desvia.da" de la posicion de la gramática apropiada a que se s'£'
mete el creyente normal de la ideología~ aun cuando esto esta sistemática-
mente caracterizado por las variantes del lenguaje de la ideología a la
cual se pertene.ce, como argumentare mas adelante o

Sin embargo, aquí se enfrentan algunas dificultades, por ejemplo,-
¿cómo sabemos que el orador que se equivoca cree en la gramática que el mis
mo viola? Si el orador frecuentemente desobedece esa gramatica, con
podemos preguntarnos si en verdad cree en ella o si simplemente dic~

~razon
creer

I

/~~¡
.:,~/ '-") i
¡!'.,1-

en ella. Pero esto implicaría que el ideólogo sabe que se espera que él u
tilice una gramatica racional, y que se encuentra bajo presión o tentación
para aceptarlao Esta es la típica situacion de socialización similar a cua~
do los niños enfrentan una creencia de los padres y que al final terminan -
internalizándola y creyendo en ella aún cuando comenzaron aceptándola solo
de la boca hacia 'afuera. Así, volvemos a la situación en que los ideólogos-

\
s~guen una ~ramática de racionalidad bien sea por convicción interna o por
c~rcunstanc~as externas.

Hablar de discurso racional es, entonces, hablar de una cultura de
discurso crítico que acepta ciertas reglas y que generalmente hace~ un es
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fuerzo de confarmarse a ellas, recanaciende cornoerrores cualquier alej~
~miento de las mismase El discurso racional es.una cultura específica his

toricamentee Es decir, la racionalidad a qu~ se hace referencia aquí no
es un modo perfecto teóricamente de canocer-can validez universale Es,
mas bien, un canjunte de reglas desarrolladas historicamente para un dis
curso que (1) le interesa justificar sus afirmalC1(lnes,pera que (2) cuyo
moda de identificar sus af~rmaciones no consiste en invocar autoridades,
y (3) prefieren invocar la aceptación volu~taria de aquellos a quienes -

~se dirige solamente con base en los argumentos aducidos.

Esta es una cultura de discurso que descansa en la premisa socio-
lógica de que el poder coerci~ivo y el crédito pública de las autorida -
des sociales han sido minadas, restringidos, o declarados irrelevantes y

que el uso de la retorica manipulativa esta limitado por frenos institu-
cianales y morales o por la tecnología de comunicación de masas prevale-
cientee

3.

La cultura de discursa que preduce ideología estaba históricamen-
te enraizada en la tecnal(lgía:de un tipo específico de medios de cemuni-
cación de masas -la imprenta- y su medo específico de preducción: unida-
des pequeñas de propiedad privada ampliamente difundidas y competitivas.
La tecnología de la impresión y su modo de prganización fueron impertan-
tes en la construcción del discurso racionalmeJerno. La imprenta contri
buyó a hacer pesible y necesaria la movilización del apoyo político de
las masas. La imprenta podía alcanzar las grandes poblaciones concentra-
das en los centros urbanos en crecimiento.

Con la expansión del alfabetismo se hizo posible y necesaria para
las elites asegurar el apoyo de sus políticas por parte de las nuevas au
diencias a que éstas al menos permanecieran neutralese La estructura des
centralizada de la industria de la impresión también hiza necesario el a
poyo (o neutralidad) del público ya que éste podía leer la prensa de op~
sicion y ser mavi1izado por las fuerzas contrariase Para la Revolución-
Francesa el poder de los líderes jacobinos dependía de su habilidad para

fJoe/oQlrJ
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movilizar las masas parisinas que, a su vez, dependían en parte del apoyo
de diversos periódicos, panfletos y periodistas o

~ . ii~ ... ':'

La era de la ideología supiCme alfabetismo; el alfabetü¡mo:lde gran-
" :1'des públicos que puede ser movilizado al igual que el alfabetismo de las

clases dominantes y elites políticaso'Una clase dominante como el feuda-
1ismo que con frecuencia era analfabeta y que podía pensar que leer era -

t~

cosa afeminada,:¡que mejor se le'dejéiba al clero, n~ podía establ~cer las
bases sociplogic.as de la era.de la ideología. El desarrollo, dif';1Sión y
organizacion de la imprenta produjo la creciente oferta de panfletos, p~
riódicos, libros y"revistas que, en parte, eran una respuesta al,:(yen
parte una fuent~ del) creciente alfabetismo •

En parte, lo que la imprenta hace es establecer una mayor" influen-
.cia de la cultura escrita; difunde l~ escritura y ~a lectura y l~s formas
de racionalidad hacia las cuales se inclina la tradición escrita~ a dife
renda (fe 'la tr'~dición oraL

~ En -las culturas occidentales el pensamiento racional pres~ono ha
cia la exclusión de 10 efímero y contingente concentrandose en lo que se

• ,; ~ _ ~ +~. . ~ . ., ot/P " ",supcme que es perdurable; e" decir en la austera abstracc~on. Lo:abstrac-
to es la reduc.c:.iondela.comp1ejid~¿a lo "esencial" a :tr~ves"-della se1e.£.
cién y la simplificacion. La abstráccion es así un modÓ de descohtextua1i

descontextualizacién y la abstraccion,
~rol simbolico o de otro tipoo

...••zac~on
normal

"que construye algo separándolo de la complejidad de su contexto -
I1

en el lenguaje ordinario yla vida cotidiana. La simplific.acion,la
~ ::: , il~~,perm.ten mayor concentrac~on y con

":1~ Como ha~ugerido Ernest Gellner~ la escritura confiere, Y, se cree
que confiere, p¿rmanenciao En este~~ntido la escritura puede prpvocar un
pensamiento mas' cuidadoso en elesc.r:Í.tory en el lector. Ella es'tablece -
que eltopico debe ser tomado con cierta seriedad, sin tener la !:cualidad-
lvolatíl de 10 ha.bladoo Esto se ve reforzado hasta el-punto de qti,ela es
critura es la escasa destreza de una 'pequeña elite de escribas 6: litera -

¡1 ij.,,,[tps o Que algo ha sidoesc.rito.entonces, se toma a"menudo como razon pára

,¡
¡¡,
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darle imp~rtancia, para de~~~ ~~e debe ser tomado seriamente, que debe ser
considerado con reflexión.

Lo que la revo1ucion en la tecnología de la imprenta hizo fue demo-. ~.i:' ',;:' - ,.

cratizar la cultura de la escritura. Contribuyó al incremento cuantitativo
" • -c •. ,

en el discurso público y tamb~én a los cambios cualitativos en su caracter.
Como la escritura~ la imprenta y los objetos impresos descontextualizaron-..
el habla y tendieron a reducir las modalidades de comunicacion.

~ :;;~! .

La conversacion cara a cara es multimodal, permite a las personas-
"';r.

ver y oir a los interlocutores o La fuerza, to~o, pronunciación, vestido,m~
nera, gesto y movimiento, todos generan.info~ación, dando un contexto p~

" ~~ . ~ . ~
~a interpretar la conversación. A veces tal multimodalidad, facilita la in
terpretacion, dando la información necesaria que no es provista lingUísti-

,;.;

camente. A veces, sin embargo, puede distraer al oyente o sobrecargarlo --
, "

con información inútil, obstaculizando de esta manera las interpretaciones
'"'.. . '. ~ '.

de la conllersaciónoLa imprenta separa el habla de quien habla, permitien-,,¡
do y requiriendo que ella sea apreciada sin las ayudas ocultas de las moda
lidades no lingUístícas de la comunicación~

.:~

.ej,.

Esta descontextuali~ación puede hacer mas rigurosa la apreciacion -
de la validez de un argumento. Puede permitir que esta apreciación sea he
cha de manera mas deliberada e impersonal, sin la presión de la rapida con
testacion que ocurre durante una conversacióno.Tal distanciamiento y des -
personalizaci5n tambien pueden permitir un ~yor control de la afectividad
reforzando de esta manera .Ul'l cierto tipo de racionalidad.

"

r La imprenta fortaleció el discurso racion.altanto por sus efectos -
en las respuestas a los a.~gumentos como por sus efectos en quienes presen.

Ltan tales argumentos o La exposición impresa de la escritura requiere un au
"" ",. \

tar que finalice su argum~nta~ión.. Hace que e~ autor se exija preparar el
"borrador final" que luego sera impreso y.que una vez impreso no puede ser
modificado o mejorado facil~nte y que ~ued~ ser almacenado y leído por
largo tiempo despues de su publicación.
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De manera el autor de un trabajo impreso esta bajo .~esta pres~on con
siderable para perfeccionar su argumentación antes de ser publicada. Por
contraste, en la conversación puede ser que quien habla no considere que
sus afirmaciones no sean definitivaso No tiene que tratar de anticipar
las diferentes objeciones a su argumentación, tratara de contestarlas a
medida que vayan surgiendo. El dialogo cara a cara significa que quien ha
bla se concentra en el punto de vista específico del otro participante en
la conversación. El escritor no tiene tal limitación; con su imaginación-
puede considerar una variedad de posibles audiencias anticipando sus dis
tintas respuestas y buscando una formulación de su argumentación que tome
en cuenta todas ellas, El escritor prepara su argumentación para que sea
leída por diferentes audiencias y con frecuencia por personas de períodos
históricos posteriores. La imprenta descontextualiza la argumentación.Así
ésta se hace menos susceptible a la idiosincracia de un ambiente local o
inmediato haciéndose menos influenciable o controlable por éste; de esta
manera el escrito) podra responder con mas facilidad 1 la gramatica que
considere adecuada.

Dada la relativa descontextualización de la imprenta el escritor -
no puede basarse en las premisas vistas pero no observadas o en las reac-
ciones vistas, pero observadas, de una audiencia con la que se relaciona-
cara a cara. La exposición impresa de la argumen~dcion requiere "y permi-
te" a un escritor que haga explícitos sus supuestos y que articult la
fundamentación de su a~gumentaci6no Se puede permitir desarrollar y pr~
sentar una extensa y compleja argumentación porque sabe que su lector pu~
de leerlo y releerlo cuantas veces sea necesario, sin tener que confiar Ú
nicamente en su memoria~ como es el caso del oyente. En parte por esta r~
zó~ Sócrates insistía en que el dialogo requería preguntas y respuestas -
breves o La argumentación impresa no esta sujeta a esta limitación.

No es sólo que la forma impresa permita una argumentación mas ex
tensa y compleja; también requiere esta argumentación porque los lectores
y escritores no pueden confiar en compartir un contexto común para inter-
pretar el habla casual y compacta del otro. Dada la mayor diversidad de
su audiencia, a menudo el escritor no puede conocer los supuestos o inte
reses que sus lectores utilizaran y si coincidiran con los de éL El es

Of¡IJ/ •• -:-
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critor~en consecuencia,deb~ hacer explícitlQlsus supuestos más detallada
mente si desea ser convincente o El discurs"o",orales mas tolerante de
un estilo casual, mientras -que la escritura,promueve un estilo de dis--
curso cuidadoso o Con la difusion de la imprenta entonces la estructura-
de lo que es considerado como argumento convincente comienza a tener un
carácter específico o Esto .incluy,eel ideal de una. explicación completa-
de todos los supuestos neces.arios para. apoyar,las conclusiones o Esto --
también se co~vierte en una ,regla importante de la gramática emergente-
del discurso racional moderno. La ejemplificación mas completa de este
ideal, con su estructura de axiomas y ,teoremas es la prueba geométrica-
que se convierte en eJ.paradigma concreto de ese ideal de discurso ra
ciona!.

En este sentido, Martin~Heidegger estaba en lo correcto cuando -
hablaba del I'proyecto matemático" que caracteriza a la ciencia moderna*.
Por mi parte, yo preferiría decir que el proyecto matematico con su i
deal de autosuficiencia es una de las bases de la ciencia moderna, y

particularmente de su estructura racional antes que de su estructura em
pírica. Tanto la ciencia como la ideolagía,están enraizadas en una cul
tura de.cuidadoso discursa, ¡una de cuyas reglas principales exige auto
fundamentación, lo que requiere,-como ideal regulador- que quien hable
sea capaz de arti~ular tOldaslas premisas que su drgumento exige, y de
mostrar que sus conclus~onesno requieren otras premisas excepto aqu~
llas que han sido presentadas o , .

Para repetir, este aspecto de la gramát.ica del discurso racional
es un ideal; no es un ideal del lenguaje ordinario de la vida cotidiana
sino mas bien de los lenguajes" extraordina.rios técnicos o especializa--
dos característicos de la .inteligenciao Es un ideal en parte enraizado-
y reproducido por las exigencias especiales de una comunicación impresa
que crecientemente descon~extualiza la comunicación, creando una situa-
ción en que escritores y ,lectores no pueden compartir los supuestos -y

* Martín Heidegger, What ls a Thing? b, Henry Regnery , Chicago, 1961
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si los comparten no 10 saben- por lo que estos deben ser definidos.

En verdad, sin embargo, este elementv de la gramática de la racio
nalidad moderna no solo está enraizado en la tecnología de la imprentac-
El ideal de una racionalidad autofundamentada fue fortalecidc también
por el impacto de la Ilustración en la religión. Con el declinar de la
c.cnvicc:115nrelig:Losa convencional y del poder de Dios, las personas -y

particularmente la inteligencia- estaban menos dispuestas a definir al
hombre como criatura de Dios y cada vez mas inclinadas a creer que "el
hombre se hizo a sí mismo". De igual maneta, las revoluciones políticas-
que siguieron a la I'ustracl.on también incrementaren el sentido de pote~
cia dE:.las per.scnas ordinarias. Los supuestos de la Ilustracion y la exp~
riencia revolucionaria confluyeron con la tecnología de la imprenta par~
promover la autofundamentac10n como regla crítica del discurso racional e

Esta regla tambien. se difundió porque correspondió con la e.xperiencia--
del status específico y los intereses de la inteligencia emergente o Esta
fue una l.nteligencia que se ll.berode las lealtades convencionales come
las de la Iglesia, que se movía entre d:..ferentesorganiz6.ci.onespolíti -
cas y sociales, desde los salones del antl.guo régimen hasta las asambleas
cevolucl.cnarl.as,qlweviajo mucho y se intereso en diferentes pai.ses,des£.
r.•..ol1ando una imagen cosmopolita de sí.msma cemo "cl.udadanos de] mundo",

Con el declina.'.de las,autoridades clericales y aristocráti.cas --
tradici')oales de las sociedades del an"o:l.gucrégimen~ las vieJas gramati-
cas de discurso fueron pe'tdiendo fuerza, El discu!so no podía ahora ju~
tificar sus afirmad.ones refirl.endose a la autoridad de otro, y cada vez,
se encontraba más obligado a autoautorizarse. De esta mane! a el ideal
de aut=-fundamentacion del discul.so racional se hacia cada vez mas posi
ble y necesario en ese momento de transición cuando los antiguos regíme
nes desaparecían y todavía faltaba mucho para el completo establecimi.en-
to de la nueva burguesía"

Si las fuerzas confluyentes de la tecnología de la imprer.:ta,e1dF.
clinar del antiguo régimen y el surgimiento de los nuevos supuesta, de
la Ilustración contribuyeron al desarrollo de 'la racional~dad moderncl,--
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también contribuyeron a establecer los límites de esta al promover una
cierta falsa conciencia o Específicamente, a medida que esas fuerzas incre-
mentaron la desconlextualización del discurso -acentuando la orientación -
del orador a su gramática y £oncentrando la atencion en el discurso como -
forma escrita- se desenfocaba a las personas a quienes se dirigía el dis

1-curso y al orador que lo'presentabao

Así, al transferirse la atención hacia lo escrito, el caracter de
dialogo del discurso tiende a ocultarse. Lo escrito viene a ser separado -
cada vez mas de quien lo produce y de los patrones de interacción social -
que le confieren el contexto de significación.. El discurso se oculta de. •• ~~ • " .0

tras del monologo o Hablar Y,. escl;1charce?en su lugar a leer y escribir, ac
ciones que pueden realizarse en soledad lejos de otras personas. Con el in
cremento de la descontextualización de la comunicacion y con la expansión-
de la imprenta despersonalizadora, la com~nicaciónse convierte en algo --
fantasmaL en voz separada de quien hablao La comunicación como "habla" pr£.
ducida por alguien que habla (y por lo tanto dependiente, en su caracter.,
del lenguaje hablado) se hace menos visible. En consecuencia, se hace mas
facil suponer que el significado de la comunicación (diferente de su valí
dez) puede ser entendido aislado de la intensión y ocasien de lo que se ha
bIs. y de quien habla.

~ La crítica de la id~ología desarrollada ~Qr Marx a partir de la crí
tica de la izquierda hegeliana a la religión, que afirmaba que el hombre -
hizo a dios (y religión) y no que dios hizo al hombre, se concentro en ne
gar la descontexlualización y autonomía de las ideas. En verdad, Marx defi
ne esta descontextualización como una falacia filosófica, como idealismo.-
La crítica de Marx a la ideología es un esfuerzo pa.ra resistir la descon,
textualizacion de la comunicación y su propósito es recontextualizarla, re
cobrar el contexto de la comunicación como algo en que esta involucrado un
orador. Recobrar el carácter de clase del orador es la meta específ 1.C8 de
una recontextualizacion marxista de la comunicacion. Así, Marx define a la

1 --------

ideología como la falsa conciencia del discurso que erróneamente se auto ---- --------- ..,

~ I~on~dera autonomo y que sirve a los intereses burgueses de dominación so
~ial. •••/o••
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Al mismo,¡tiempo, sin embargo, esta recontextualü:acion marxista del

discurso es limitada y enfrenta ciertos problemas. Específicamente, uná
,,' _ '1

recontextualizacion marxista del discurso, al descubrir el carácter de
. , ~ . 1:, t:l

clase oculto del: 'orador , inevitablemente invita a la universalizB;ciono Es

ta fue, en esencia, la posicion'queftomo Karl Mannheim al desarrollar su

propia soc~ológ$<l.delconocimientq'~." Mannheim:con~idero. irracionales ios Ir
mites que se autoimpuso lareco;t~~tualizacion m~~xista: del discurso, por
" '. ..." -," .•. '. . ,-

que no había sido,:universalizada para incluir y referirse al mismo marxis
.," .' . ~ 11 ,,1 -

mo. Piense lo que uno piense de la sociología del conocimiento de Mannheim,
. " . . . ,

éste estaba en 10 cierto cuandoseijalo que el marxL~mose resistía a verse,r ~. , 1-

a sí mismo'como;discurso produci~d9 por oradores que tambien pu;ed¿n estar -

limitados por su',propio contexto sociaL

ca

q~e otros discursosp
,¡l.

oradores, m~na la

producir' la ;¡ acción
1 11,.1

buscada y persuadir a los hombre~,para que paguen el costo de 'i,su~ compromi

sos. EL relativismo puede alimentar,una tolerancia mundana de dióses dife

Ver sus propias teorías. como un discurso igual

y sus propios t+óricos como oradores igual que otros

pacidad del marxismo (y de cualquier ideología) para

,rentes y resta mo'tivacion para la realizacion de costosos sacrificios pOlr.'
.• ;" ~ \ • ~., '1

las creencias que uno tiene ya que. ~stas no son consideradas come)completa.
" -

mente ciertas o Esta actitud prolllueve neutralidad antes que lucha,,:contra el
>. ••. ~

"error" de las~ posiciones contrarias. En consecut.ncia, el marxismo no PE-
día permitir que la recontextualizacion del discur~o lo incluyera a él mis

".mo.

La esencia' analítica de la ideología, común a t'cdos los "ismos 11 can

cretos, consiste preci~amenté ~n que es un discurso que no reconoce o pr£

En este ~especto, el marxis,Iílo",comootras ideologías, es un modo

¡racional de discurso' que encierra una p~tología específica de la. comunica-

cion: el "objet~vismo" .',El objetivismo es un discurso que carece de refle-

xibilidad; sesgadamente se concentra en el "objeto" y oculta el sujeto ha

,blante que construye este objeto. De esta manera, el objetivismo' ignora la

manera en que elobj eto referido es, en parte, contingente del lenguaje en.

,que es hablado', y que varía en carácter con el lenguaje -o teoría- utiliza

da. ;¡ .~

1
j'

1

1¡
.t
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blematiza sus propios fundamentos y reéhaza tal reflexibilidad. Esto se en
cuentra ejemplificado en l~ queja de Napoleón contra los ideologues; pero
desde nuestro punto de vista;::fue él y no ellos el ideólogo ideal.

3.3

r Hay das formas de'objetivismo Y,'a'este respecto dos tipos de ideo-
logía. Uno es el "objetívismo idealista" en que el foco se concentra en los
aspectos lógicos, inteleCtuales' o lingUístfcos del habla, mientras simulta
neamente las raíces "materiales" o saciológicas del oradar son considera--
das como dados.

El segundo es el "objetivismo naturalista" donde la atencion se con
centra en las raíces socio~economicas del orador, pero se oculta la natura
leza del habla como algo"enraizado y dependiente de un lenguaje o teoría.-
Entonces, a pesar de toda su c~ítica a la ideología, el marxismo no tras ~
dende toda ideología e La crítica marxista a la ideología ilumino podero-
samente los límites de una forma'de ideología, aquella que se basa en el -
objetivismo idealista; pero él IiÍarxismogenero un objetivismo materialista
y se mantiene atado por lo específico, la lingUística y el caracter refle-
xivo de una ideología materialista.

De manera correspondiente, la ciencia social, académica, "normal" ,
incluyendo la sociología, esta limitada por un objetivismo esencialmente i
dealista, 10 ~que es particularmente evidente en su paradójica visión que
es capaz de eludir las mismas fuerzas sociales a que atribuye tanto poder,
El objetivismo idealista de la sóciología académica algunas veces proble~
tiza la teoría, pero, en general toma como dados al teorizador y su situa-

lcian socialo

3.4

Si las ideologías están enraizadas en una cultura de discurso racio
nal, por esta misma razon constituyen un modo de discurso limitado por el
objetivismo;hablan del mundo' con una voz oinnísciente como si el mundo mis
mo y no los hombres estuvieran hablando. Por ello, la i.deología carece de

o fJ fIJ 7 e o o
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reflexividad. Como elaboraremos más adelante, la razon del objetivismo de
la ideología radica en que esta fundamentada en un interes que no desea
hacerse prob1ematico y que se niega a autocuestionarse, y, como consecue£
cia, se mantiene en silencio sobre sí misma y sobre los límites de la ra
cionalidad.

Pero los intereses son los intereses de las personas y los grupos, -
que necesitan ser fortalecidos y protegidos por la accion cooperadora de
otros. El problema consiste en cómo asegurar el apoyo de otros para un
interes que uno no desea que sea discutido o problematizado. El dis
curso objetivista despersonalizado. logra esto distrayendo la atencion de
la presencia de las personas cuya visibilidad subrayara la contingencia-
de lo que se dice, ya que es muy evidente que todo lo que se habla es di
cho por hombres con limitaciones inherentes e intereses distorsionantes.

Una segunda limitación de la racionalidad de la ideología tiene que
ver con su relación con lo empírico. Puede decirse que la ideología tiene
una excesiva confianza en sus fundamentos empíricos. Toma estos fundamen-
tos como dados y no los problematiza como susceptibles al reexamen críti
co. En efecto, la ~deología actúa como si todos los problemas empíricOSre
levantes hayan .ido resueltos satisfactoriamente. Para la ideologfa, en
tonces, parece que ya no hubiera pregunta alguna sobre los hechos, o, mas
exactamente, pregunta alguna sobre los hechos relevantes para la formula-
ción de políticas. En parte esta es una expresion del dogmatismo de las i

deologías del que se habla frecuentemente, pero el problema es mas am
plio y a el tendremos que volver de manera mas sistematica. Por el momen-
to nos bastaran algunas observaciones fenomenológicas.

Consideremos la fenomenología del otro en el ideólogo, como el ideó-
logo es visto y experimentado por el otro. El ideólogo es experimentado -
como alguien que no quiere doblegarse -como alguien rígido- mientras que
el espera que el otro se doblegue. Hay un elemento de lucha por el simple
dominio; el discurso se ha convertido en contienda. Hay una carencia fun
damental de reciprocidad de perspectivas ya que el ideólogo es visto como
alguien que espera que el otro cambie, que vea el mundo a traves de la
perspectiva del ideólogo,pero este no puede ver el mundo a través de la
perspectiva del otro. Se acusa al ideólogo de violar una regla fundamen -

" .. / ...
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tal y tácita del discursú:'la mutualidad o reciprocidad de la perspectiva.
El ideologo es visto como alguien sesgado hacia el mismo. De esta manera,
el discurso no se percibe como "intercambio" sino antes bien como agencia
de control de una parte por'otra. La ideología es vista ~omo incontrolada
y compulsivamente sesgada. Sin contacto con el otro. Este es un aspecto
de una fenomenología crítica de lo ideologicoo

Sin embargo, el ideologo~se autopercibe'de manera diferente. De mane
ra notoria se autopercibe como el poseedor de una verdad significativa,de
una verdad sobre la que 'no le cabe duda alguna'. Sin embargo, su verdad -
no es simplemente otra verdad en un mundo de verdades o de medias verda -
des; es algo especial que exige esfuerzos especiales para protegerla. El
ideologo está en guardia contra aquellos que el cree que están tratando -

I

de eliminar su teoría. Percibe el discurso'como lleno de peligros y con
frecuencia habla de sus "trampas".

La verdad del ideólogo no es simple conocimiento sobre alguna parte-
del mundo, sino que simultáneamente transforma la relación del ideólogo -
con este, y 10'hace de una manera que lo libera de una relacion con otra
vieja concepcion del mundo. Se convierte en el centro alrededor del cual
se reorganiza la identidad del ideólogo; así',es algo mas que simples fra.&
mentas de información que tiene efectos decisivos en el diálogo; ha ocu
rrido un cambio conceptual mas'amplio y sutil que reorganiza la arquitec-
tura total de su perspectiva ael mundo y como consecuencia del lugar que-
el ocupa en esteo Con esta nueva'verdadel mundo " , se siente de roa

nera diferente. Parte de 10 que se experimenta se parece a un renacimien-
to de sí mismo; con la adopción de la ideología se traza una línea divi
soria entre el antes y el despues de la aparicion de esa ideología, entre
el ~ arcaico y el nuevo self • La ideología es en cierta medida trans-
formadora del selfo

Pero ahora que el self completo ha sido reorganizado en terminas que
corresponden a la ideología, esta no puede ser abierta al examen facilmen
te; no puede ser abierta perpetuamente ar continuo reexamen o reto críti-
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. ,
co. Con íntima convicción se sabe qu~ no hay algo más de importancia compa

rabIe qué el ideolog<? deba conocer. No es que sienta que 10: sabe todo,sino
"

que siente que 1<:>,ql:1econoce es decisivo. Hasta el punto qu~ la id,eología-

se convierte en 'la base de.la identidad, el ser de una persona depende del
.•. "" il . ~ , •. .~, . .1. -~ '1 •

mantenimiento de~esa,ideolog~a ¡Y:limita así la capacidad .de cambia;'r esa "'i
, d

deología raciona1.mente. En otras palabras, hasta el punto en que la ideolo
• . '" ;¡

gía constituye ..:ei self, el disctir~o, ideológico genera una identidad que, co
'.

moun,interes,_se, ;:omacomo.daday, de este m~do, tambienconstituye un lí

m;ite en la raci,pn,alidad. '> "

,~. .,.c ,
,-,

opera dentro d~ ~,OS límites .de un. paradigma como

"acertijos" a través de pequeñas investigaciones
,:i" ~ • ~

La tarea del i<;leologono es de,~aracter empírico. En primer rugar tie

ne como tarea difundir la palabra; co~vencer a otros, ayudarles a:~er algo

de lo extraordin~rio-.que él ve. En.gegundo lugar, tiene que hacer¡.lo que
,.~~ '

sea necesario, adoptar una practica "apropiada a su nuevo,convenciniiento.Lo
.-. ,1 .' < ,. ;,

q,.uese neces.iUl~~S, ,entonces, una: ret9rica, una qrganizac1.on,que ¡¡sean e

fectivas y vigilantes para defender.este conocimientoodequienes pretendan
, . . '. ...!!

desacreditarlo. Pero lo que no se necesita es mas "investigacion"o más
.,. • ~ í1

"pensanú.ento crítico".

3.5

Sin embargo,"sería erroneo,concluir que .esto demue~tra la i~feriori-

dad general de la raciona.lidad de la ideología en comparacion con la de la

c,iencia. Mas bie~~esto, demuestr:a ~implemente que los aSP7ctos lim~tados de
.. , :!J e

estas racionalidades. son .diferentes, y no que la ideología sea limitada': ;:- ~ ~'-' '.

mientras,que la' eie!1cia no. Los límites de la racionalidad científica se
I

encuentran precJ,.e,amenteen l? que, T!lOmaSKuhn define como la marc~ de su

madurez, en el mfs'~~ "parad;igma".que comparten los miembros de la¡comuni -

d,ad científ~ca,; ~,a ci.encia normal,' en. los tenninos de Kuhn, es ciencia que
!

~ : 1

si'¡:proibara'.y trabaj ara con
.,. 1

sugeri,dasi!por el,¡paradig-

roa o

Es esta disposición a' concentrarse en "acertijos"-, y. pruebas dentro

del paradigma lOique indi.ca que este se mantiene comouri dado en ~a comu-

nidad científic¡:>,' hasta cuando se produce una acumulación de hall¡Zgos a~ó
d otlc/oee
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malos. La racionalidad limitada del proceso es sugerida tambien por el h~
cho de que la producción de hallazgos anomalos dentro del marco de un p~
radigma no genera facilmenteuna revisión crítica de este paradigma. An
tes de que este sea abandonado o cuestionado, las anomalías deben crecer-
u deben existir alternativas disponibles u otros paradigmas. El mismo

I Kuhn dice cas~ 10 mism~ sobre ~a racionalida~ limitada d: la ~i~ncia nor
\mal cuando af1rma que esta COm1enza con el f1n de larazon cr1t1ca. Así,
Kuhn destaca que "cuando describo al científico como solucionador de acer
tijas ••• uso el termino acertijo para enfatizar que las dificultades que
ordinariamente confrontan aún los mejores científicos constituyen retos £
nícamente a su ingenui~a~,~omo en el caso de los crucigramas. El es el
que enfrenta la dificultad no la teoría:prevaleciente".* y de nuevo:
" es precisamente el abandono del discurso crítico lo que marca la
transición a una ciencia= Una~vez que un campo de estudio ha hecho esta
transición el discurso crítico ocurre solo en momentos de crisis•••"** Es
to sugiere firmemente que lo.que Kuhn llama ciencia normal puede ser con
cebido como una patología cognoscitiva desde el punto de vista de la gra
matica de la racionalidad.

Si la esencia analítica de laideología es su amañada reflexividad en
relación con su ideal o fundamentación material, és~o es~en efecto, una
crítica de la ideología por su racionalidad"limitadao Juzgar a la ideolo-
gía de esta manera es verla desde un punto de vista tacito en terminas de
un cierto ideal de racionalidad y reprocharle que no alcanza este ideal,
La norma de autoconciencia es esencial para este ideal de racionalidad. E
lla valoriza la capacidad del orador para hablar de los supuestos de su

,
perspectiva, para conocer las reglas a las que el se somete. Aquí se en
tiende la racionalidad como la ¡,C'apaéidadde problematizar lo que ha sido
tratado como dado; para reflexionar sobre lo que antes solo había sido u
sado; para transformax'los recursos en -un t'opiICo; para examinar crítica -

* In l. Lakatos and A Musgrave (eds.)~ Criticism and the Growth of
Knowledge ~ Cambridge University Press,' 1970, p. 5

** lbid. po 6
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mente la vida que llevamos. Este enfoque de la racionalidad la concibe c£
\mo la capacidad de pensar sobre nuestro pensamiento. La racionalidad como

reflexion sobre nuestros pensamientos supone la capacidad de hablar sobre
nuestro discurso y los factores que 10 fundamentan. La racionalidad es
así concebida como meta-comunicación. Pero la crítica de un conjunto de
supuestos depende, a su vez, del uso de un conjunto de supuestos; y estos
a su vez deben ser susceptibles de crítica, ad infinitum. Probablemente -
existen hoy límites muy definidos en la capacidad de un individuo para r~
flexionar sobre los supuestos que utiliza al examinar los supuestos que
utiliza, etc. Tal vez la reflexión de tercer o cuarto orden es 10 mas que
puede alcanzar una pe:ts..ma.

4.1

En consecuencia, la fundamentacion de tal racionalidad puede ser ase.
(gurada solo por el derecho del oye.nte a cuestionar y criticar los supues-
? tos del orador o Tal racionalidad depende, entonces, no sólo del orador sí
no también del oyente y de la inter-relacion entre ellos. El discurso ra
donal constituye una especie de división del trabajo rotante, teniendo -
el orador del moment..;oun interes en sus supuestos mientras el oyente 10

reta y, en verdad, está interesado en su capacidad para retar esos su---
puestos. Tal racionalidad esta en el dialogo y sus reglas que permiten el
examen de los supuestos. Pero debe observarse que bajo tales reglas el
"'onJuntoparticular de supuestos está en un momento dado -el status quo
cultural- sujeto a revisión. Inherente en esta estructura de racionalidad
existe um potencial de "revolución permanente". Es el impulso hac.ia una
perfección sin fin, esa incesante inquietud y ausencia de normas que fue
llamada primero anomos y luego anomia.

Entonces, la ideología es en verdad un modo de discurso con reflexi-
vidad limitada, pero tambien es un modo de discurso racional, en parte --
porque esta fundamentado en otra norma que enfatiza su autofundamentación.

i~En otras palabras, la norma de racionalidad que requiere metacomunica~ion
-la transformación de supuestos en tópicos problematizados- es una forma
de crítica limitada por esa otra norma de racionalidad que busca hacer al
discurso autónomo, bien del lenguaje en que ocurre o bien de las condicio

~nes sociales en las cuales descansa. Este criterio de autofundamentacion-
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es una norma de la racionalidad moderna que permite criticar sus premisas
y que no sean consideradas mas alla de toda crítica o Sin embargo, al mis
mo tiempo, la afirmación de que es un discurso autofundamentado genera un
silencio sistematico sobre esas condiciones. sustanciales, en el 1enguaje-
y en la sociedad, de las cuales depende la realización del discursoo Como
se observo anteriormente, ello produce la patología del conocimiento lla
mada "objetivismo~': la com~icación que oculta la presencia del orador; ~
na sociología que oculta la presencia del sociólogo; un pensamiento que
ignora el lenguaje o la teoría dentro de la cual ocurre el pensamientoo-
El objetivismo es esa patología del cono,cimiento que guarda si1enc:io so .'cr,''\.
bre el orador, sobre S~~ intereses, y sus deseos y sobre la situación so
cial de estos y como se mantienen estructuralmente.

~ Tal racionalidad no se autopercibe como discurso producido historic~
mente, sino como algo supra histórico y supra cultural, como palabra sa
grada y desencarnada: Logos. Al imaginarse que tiene valor solo hasta
el punto en que escapa a la historia y a'la sociedad, ésta forma histori-,
ca de racionalidad guarda un profundo silencio sobre su propia fundamenta
ción. Entonces, el objetivismo'que caracteriza a la ideología no es p~
culiar de la ideología. Constituye una falla cognoscitiva que la ideolo -
gía comparte con todos los discursos fundamentados en la cultura de la ra
cionalidad moderna. El objetivismo~ que es una lim:itac:iónde la reflexiv,!,
dad, esta en parte fundamentado en la misma, racionalidad moderna históri-
camente contingente. El obj'etivismo es "desviación" cognoscitiva produci-
da y reproducida por un esfuerzo para conformarse con ese requerimeinto -
de autofundamentacion de la,racionalidad o La conformidad con esa norma --
produce desviación de otra norma de la racionalidad moderna, la que exige
autaconciencia y autoexamen. Tanto el objetivismo cama la crítica del ob
jetivismo son, entonces, productos de la gramática de la racionalidad mo

~erna y son síntomas de sus cantradicciones internas.

4.2

Nuestro enfoque, entonces, percibe a la ideología como funJamentada-
en un modo de discurso que 'constituye una ftOJrmade racionalidad interna. -
mente limitada. Ni la emancipación de este discurso de la autoridad tradi
cional, ni la falsa conciencia contenida en su gramática surgen en cual-

eeo/eeo
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quier condiciónhistorica. Nuestra visión de esa racionalidad -como refle
xion sobre nuestros fundamentos- supone una capacidad para hablai sobre
nuestro discursoo Ella esta profundamente enraizada. en el ,declina.rde las
culturas tradicionalistas y en l~ correspondiente desmistifica~ion del
discurso -o de formas de este- como algo inspirado en Dios o como revela-
cion~ o como algo relacionado con lo sagrado como el Logoso En las socie-
dades occidentales esto surge, por primera vez de manelca visible,' en
ciudad-estado g~iega; su completo desarrollo se alcanza, sin emb~rgo,
'1.0 después de la conclusión del feudalismo y su; sistema político o

la
.•.so

r Las condiciones socioculturales específicas en que'madura la moderna
gramática de la racionalidad son: el debilitamiento de las culturas tradi
cionales;'el declinar de sus valores; el correspondiente incremeiÍ.toen la
visibil~dad de las reglas que se habían mantenido ocultas hasta este mo
'mento; el surgimiento de las ciudades y del urbanismo; el surgimiento de
nuevas clases sociales~ el declinar de las viejas elites y la intensific~
'cíon de la lucha entre estos grupos; el incremento.enl~s viajes~ el co
mercio, el mejoramiento de los medios de transporte y de comunicacion que
incrementaron la confrontacion entre culturas diferenteso Todo esto hizo
más visibles y mas problematicas las viejas reglas bajo las cuales habían

kividO las pe.rs~btlaS o . .;.< ,

El modelo de racionalidad empleado tácitamente en la crítica de la
ideología como racionalidad defectuosa ve a los hombres como seres apro -
piadamente atados sola por reglas que ellos puecien justi.ficar articulada-
mente. Supone hombres que no han pasado sus vidas en ~omunidades,ltribales,
rurales o tradicionales que eran viables; hombres que mas bien han sido
desarraigados y separados anomicamente; queáhora están unidos no tanto
por una cultura sutil y no examinable como par intereses comunes;por com
promisos a los cuales se responde deliberadamente,'y ctiyal:protec~ion o

,. .
prosecucion ya no esta limita.da por '-estructurastradicionales ; y,quienes-
tienen que "negociar" entre sí para llegar a acuerdos y alianzas y quie -
nes organizan su intercambio a traves de la dominacion directan Ello su
pone una ecología de interlocutores que no se pueden dar ordenes entre

"sí porque tienen 'una relativa igualdad~ esos interlocutores tienen me
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dios que les permiten resist.ir a la compu1sion y, en consecuencia deben
ser persuadidos "racionalmente" o

r La crítica marxista de la ideología se 1)a concentrado en ciertas
fuentes específicas muy importantes de la a.usencia de reflexividad, pa.!.
ticularmente los "intereses" de clase. La,critica marxista fue así un
gran paso en la desmistificacion del discurso racional, señalando a1gu
nas de las condiciones sociales que pueden subvertir la racionalidad y

~e las cuales esta dependeD
". \

\

Al mismo tiempo, sin embargo, el "interés de clase" era un caso es
pecial que ignoraba otros límites de la ,racionalidad, por ejemplo, los
límites cultu~ales del lenguaje o Esto se hizo patente, al menos a algu
nos miembros~de la comunid-ad..,:marxista, cuando Jose Stalin lanzo su crí

tica al lingUista soviético-N.Y~Marr Y confirmo simplemente el lugar am
biguo del len.guaje en la teoría marxistao El marxismo 'tflmbienhabía o
cuItado las consecuencias cognoscitivas del deseo. En pocas palabras, -
"las pasiones" también son límit.es importantes de la racionalidad; por
ejemplo "cu.ando estas enamorado el humo te cubre los ojos" o

~ Entonces, la ideología constituye un límite concreto de la racio-
nalidad, enraizado socio15gicamente, y de ningún modo agota tales lími-
teso Haber planteado la pregunta de los efectos de los intereses de cla
se fue un paso profundo, pero limitado, hacia la comprension de los p~
ligros del discurso racionaL Lo que afirmo es que la ideología es solo
un conjunto de fuerzas que limitan la racionalidad, o que pueden ser u

tsadas para fortalecerla y extenderlao Elest.udio de la ideología tiene
su valor porque es una parte ,de esa familia de problemas pero tiene un
rol limitado en esa familia pOrque solo es una parte de ella o Mientras-
mi análisis se conce~treen la ideología y los intereses, antes que,
por ejemplo, en el deseo, trataré de mantenerme alerta a los límites de'
mi propia búsquedao
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Una crítica de la ideología 1tiene cierta ambigUedad porque acepta y

reta la ,'validez~,dela misma norma de -autofundamentacion o autonqmía im
plícíta en la racionalidad moderna. Por un lado, la':crítica de la ideolo-
gía condena a los oradores por no obedecer la norma de autofundamentacion
que ellos proclaman, y la misma"crítica" continúa al exhibir (o desenmas-
carar) los fundamentos no discutidos. Hasta este punto la crítica acepta-
la gramática de la racionalidad exigiendo un discurso autofundamentado,a~
tónomoo Por otro lado, al orientarlaatencion hacia la,fuerza de las in
fluencias extértl..lis,lacrítica niega'la misma posibilidad ¡de un qiscurso-
completamente autónomo y de esta manera pone en duda la norma que exige
t.alautonomíao

~ Si 'la afirmación ingenua de'autonomía promueve una falsa conciencia,
la correspondiente negacionde tal autonomía es, por un lado, una crítica

'1

liberadora de e~a falsa conciencia, nientras, por otra parte, es .una aper
tura a la acomodación positivista ~1 simple hecho de los límites ¡de la
racionalidad. Etlpocas palabras "ella todavía no presenta siste~tic.amen-
te la pregunta ~obre que puede hacerse para separar, romper, estirar, lu
char contra y, al menos reducir estos límites, si no han de ser elimina-

-Gas.

Hablar (;;ríticamentede la ideología es condenar al discurso racional
cuando éste falla, de acuerdo con sus propias nrvrmas. Esto implica que
estas normas pueden o'perary que'la reflexion racional puede trascender -
los intereses) deseos y.lenguajes que comúnment,ela" limitan, ¿Pero como

es posible trascender estos límites? Esto casi se'parece a saltar la
,sombra ~e uno rotsmo, porque tale~ intereses, deseos,y lenguajes son el
mismo suje,~o qu~ pronuncia ~1 discurso. ¿En qué seXl;,tido, y como, puede el
pensamiento tra~cender los intereses, deseos y,leng'uaje.~ para l<;:scuales
y por los cuales piensan las personas? En cierto modo esto depende de lo
que nos pasa cuando seguimos nuestros intereses o nos sometemos a
tras pasiones en nuestra experiencia de vida y en la practica. Lós

• ;!

reses y deseos que no alcanzamos en la practica generan un tipo de

nues
ínte'
expe
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riencia muy diferente de la que produce el éxito. Los fracasos en la pra£
tica subvierten las intenciones; liquidan los compromisos aún con los gr~
des intereses y pasiones y nos preparan para nuevos compromisos que puedan
surgir de cualquier parteo

¿Pero como puede nuestro pensamiento trascender la "prisión del len
guaje" con que uno piensa? En'cierto modo, parte de nuestro pensamiento y

del lenguaje en que pensamos esta al servicio de nuestros intereses y de
seos; cuando, en la practica, el pensamiento falla en encarnarlos, en expre
sarlos, y en alcanzarlos, nuestras maneras de pensar son socavadas y nos
disponemos a utiliza, nuevos medios lo que equivale a decir nuevos lengu1!
jeso Ciertas formas de practica pueden activar pasiones, deseos, ansiedades,
panicos, codicias, poderosos sentimientos y ambiciones que sobrepasan las
gramáticas y liquida~ al menos parcialmente, las viejas lingUísticas, en --
nuevas formas que puede que no reconozcamos al comienzo como formas dife
rentes y nuestras, Esto significa que podemos pensar y razonar dentro del

1
perímetro de nuestros intereses, deseos y lenguaje y jamas fuera de ellos o
sin elloso

Las flCasesque son verdaderas, si bien no son dictadas necesariamente-
por la gramática, siempre son frases en algún lenguaje que expresi"'.mos,en
parte, por algún interes motivador,deseo o intencLón. Un lenguaje permite -
la posibilidad de que cosas correctas puedan ser dichas, pero por
sí mismo no asegura la verdad de lo que es correcto ni requiere que una fra
se verdadera en particular sea expresadaoDeseo~ interés y experiencia se
necesitan para convertir en hechos las posibilidades del habla y hablar de
acuerdo con la verdado Pero cualquier verdad hablada depende de, varía
con, y esta limitada por el lenguaje.

¡Entonces, el problema se reduce a si pensar con un lenguaje posibilita
pensar sobre el lenguaje, desarrollar reflexividad acerca de ésteo Obviamen
te, sin embargo, la metacomunicación es posibleo Pero 10 que podemos decir
o pensar sobre el lenguaje está limitado por el lenguaje que utilizamos p~
ra ello. Hay que agregar varias cosas: en primer lugar, como dijo Bertrand-
Russell en su introducción al Tractatus Lo&ico-Philo~ophicus de Ludwig Witt
genstein, "••0 cada lenguaje tiene oo. una estructura en relación con la
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cual, en el lenguaje, nada se puede decir, pero puede haber otro len
'guaje sobre la estructura del prime! lenguaje y que tiene"una nueva es
tructura, y puede que no haya límites en esta jerarquía del 1eng~aje."En
pocas palabras no tenemos que limitar nuestro pensamiento sobre el len--
guaje 1 al pensamiento -lenguaje 1; podemas usar otro.o muchos otros --
,lenguajes para pensar sobre el lenguaje.

De nuevo, esto no significa que nuestro pensamiento sea liberado __
del lenguaje. Todavía estarnas limitados par el lenguaje que usamos, nue~
tra lenguaje sujeto, aún cuanda no estemos limitados par el lenguaje so
bre el cual pensamos~ nuestra lenguaje objetoo Los límites específicos-
de nuestro pensami~nto pueden haber cambiado y ser diferentes de los que
nos imponen ;1 lenguaje l. El multilingUismo constituye9 entonces, una si
tuacion estructura~mente diferente ,del mono1ingUismo. Aumenta nuestra re
flexividad y capacidad para eludir los límites de cualquiera de nuestros
lenguajes aun cuando nonos libere del lenguaje en genera10 El multilin-
gUismo es cualitativamente diferent~ del monolingUismo porque cambia
nuestra conciencia del lenguaje, incrementando nuestra capacidad ,de re
flexión y la dis:tancia en relación con tOldoslos lenguajes, inclusive el
que usamas y sobre el que hablamos o Cuando canocemas y hablamos solo un
lenguaj e experim~nt,amos la realidad social y la comunicacion como dadas
intuitivamente y es mas difícil ver que la cOlmunicación y la realidad SOl
cial son construidas y mediadas por el lenguaje.

Así, las persanas pueden tener diferentes relaciones can los lengu~
jes, de la misma manera que pueden tener diferentes lenguajesó Algunos .!!

San un lenguaje 'sin notar que lo estan usando; otras pueden tamar;sus
lenguajes y gramáticas correspondientes COlmoobjetos de la canciencia

1, ~

críticao.Tales variaciones en la conciencia crítica est~blecen diferen--
i: ,i

cias en los límites impuestos por un lenguaje particular. Como Ragmar ~_
Rornmetveit ha dicho agudamente: ". o o el problema de :;laprision del pensa.
~ento en una pe.rspectiva corporal-perceptual-motivacional representa __
problemas muy direrentes, que dependen de si estudiámos las inferencias-
que Piag~t hizo cuando tenía cuatro años sobre las preferencias de otro-
n.iño en el ordenamienta de juguetes, o de si ccnsideramos sus reflexio--
nes cincuenta años mas tarde, en los protocolos derivables de observacio
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nes de egocentrismo hechas bajo condiciones cuidadosamente controladas*o

Pero no es solo el mu1ti1ingUismo o distancia reflexiva del lenguaje
lo que puede permitir cierto escape; eSi también, lo que se hace con el
lenguaje o con base en el. Los hombres son, pero no únicamente, sujetos -
parlantes. Son también actores sensibles' involucrados en una practica que
puede ser hablada pero que no es identica al hablao Las palabras median -
entre los hechos y las experiencias; pero hay hechos que sobrepasan la ca
pacidad de hablar, imponiendo silencio e insatisfacción con nuestra cap~
cidad para comunicar o entender nuestra experiencia. Si el lenguaje apr!
siona, también es cierto que nuestras experiencias y sentimientos pueden
aprisionar por la carenciá de un lenguaje adecuado; y este aprisionamien-
to nos mueve a aceptar iD a crear nuevos"lenguajes o Lo que llamamos 1a"pr!
sion del lenguaje. probablemente fue, en algún momento, una liberación -
de una experiencia pre1ingUística únicai y, como tal, no comunicable, Co
mo practica, la experiencia y el sentimiento cambian; un lenguaje que una
vez fue emancipador puede hacerse rígido y n~ expresar (sino mas bien a
prisionar) a los hombres que han cambiado o

~ El significado de nuestra prision ~n el lenguaje depende fundamenta!
mente del hecho de que no somas 'simples seres parlantes y de que nuestros
lenguaj es son partes de una practica vital mas amplia y varían COl, la na
turaleza de esta practica o Aquellos que viven una existencia pasiva con
templativa, aquellos que se relacionan con el mundo con sensible aprecia-
cion estética y aquéllos que ven al mundo como objeto de accion se encuen

~ran involucrados en formas de practica 'fundamentamente diferentes, Si
el lenguaje limita lo que pueden decir y conocer del mundoi sus diferen--
tes practicas también afectan la manera en que pueden usar sus lenguajes,
los propositos que buscan, los significados que adquieren y los límites -
impuestos por el 1enguajeo Estos límites seran mas aceptables en algunas-
formas de practica mientras q'ueen otras crearan resistenciao

* In Jo Israel and R, Tajfel (edsu) , The Context oi Social Psychology,
Academic Press, Loudon,. 1972, po 2210



:;

,
"

- 46,-

5.

Comenzamos por enfatizar nuestra mas elemental noción de ideología
como sistema de símbolos y de normas para usarlos o En pocas palabras las
ideologías constituyen lenguajes .Y'nuestra aproximación ha sido, ,en gran
parte, la de una sociología historicade1 1enguajeo Mas específicamente,
hemos enfocado a las,ideologías como sistemas de s1mbolosque sirven pa
ra justificar y promover proyectos públicos de reconstrucciónsocial;pro
yectos que, por supuesto, pueden tener diferentes magnitudes, desde pe
queñas reformas' cívicas hasta revoluciones mundiales permanentes;;

Enfatizamos: que la ideología cumple con su función, de promoción de
proyecto de una ,manera histó:ticalilend~,diferente: "racionalmente"~! Tam

i
bien hemos sugerido-que ésta mislilairacionalidades un modo de di~curso ~
que surge históricamente con una,g:ramatica enraizadahi~to:dcamel1teo La
racionalidad de sistemas simbólicos específicamente ideológicos ~sta ex
presada, en parte, en la manera como relaciona. sus"informes " y 'rcoman -
dos" para usar los términos de W. S o Mc Culloch y Gregory Batesonó

Las ideologías requieren que el comando, o la parte del lenguaje
que se refie:Jrea "lo que ha de ser hecho" este fundamentado en la parte
del informe que se refiere a-"lo"que es" en el mc:::.doo Así las ideologías
son sistemas "racionales" de símbolos que tienen una "estructura profun-
da" (un conjunto analítico de reglas'más o menos tacitas) que requiere-
"la unidad de la teorí.a y la practica". En este sentido, el marxismo es
sólo un caso de tal sistema de símbolos, si bien, es uno relativamente
consciente y reflexivo, (Por el.momento, simplemente sugerimos que "refle
xividad" significaautoconcienc~a en relación con las reglas a que uno
se somete y por las cuales uno esta atado, 10 que se refiere a un tipo
de "teoric:.idad".)

En los sistemas simbólicos ideológicos, entonces, se toma bajo cier
'tas condiciones la parte del infome para dar una justificación se.gura a

, .

la orden o a las implicaciones practicas o políticas del sistemBr de sím
bolos •.Las implicaciones pract.icas,o políticas se cons~dera que [,están-,-
firmemente fundamentadas en la parte del informe de la ideología que se

. ~~o/~oe

._._--- ~-------,-
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refiere a lo que es o a lo que esta en proceso de ser.

5.1

Las ideologías son sistemas de símbolos historicamente diferentes,pos~
Itradicionales, que emergen con las estructuras socioculturales burguesas. -
Las ideologías difieren de los sistemas de valores tradicionalistas, de
las religiones y de los mitos y tienen cierta convergencia con los siste -
1masde símbolos denominados "ciencia". Tanto los sistemas de símbolos cien

tíficos como los ideológicos contienen la negación de los sistemas de valo
res tradicionales y comparten cierta racionalidad. Ambos formulan sus infor
mes sobre el mundo, {)el mundo social, en formas relativamente foealizadas;
ambos tratan lo correcto de tales informes como algo fundamentado en los
hechos y en la lógica; y ambos atribuyen un alto valor a la importancia de

~a certeza cognoscitiva.

Podemos decir que las "ciencias sociales" no se centran en las implica
ciones de comando de sus informes; por el contrario, se concentran en V ..
que de informe tienen sus contenidos. En contr'aste, lo que se denomina gene
ralmente como "ideología" se concentra tanto en la,parte de los '::.omandosca
mo en la parte de los informes que sirven de fundamentación a esos comandos,
AS1, las ideologías producen un nuevo modo de diE',_ursapúblico en el cual
~~curre al "público'!como fuerza movilizadora, El. público esta integrado
por personas a quienes se tiene acceso a través del discurso; las "personas"
son quienes pueden ser persuadidas a través del discurso. A este punto vol
veremos en breve.

,r- Las ideologías suponen ciertas condiciones históricas, sociologicas y
socio-psicológicas. Suponen el surgimiento de ciertas estructuras sociales-
no tradicionales -la esfera "pública"- caracterizada~ en parte. por una ---
cierta residualidad; los públicos constituyen estructuras no tradicionales,
en parte definidas negativamente por su liberación del control de organiza-
ciones sociales tradicionales. Por esta liberación, los públicos están jnte
grados por aquellas personas disponibles para la movilizacion pclíti:a so
bre la base de una presen.tación racional consona con los intereses que e

t¿.las comparten. Esto también sera discutido en mayor detalle mas adelante •
• ~ fJ 18 e ."

".
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En
com

l' -, I
Esta implícito que la rutina normal de tales pers0Il;as,su vida cotidiarna y lenguaje ordinario, son suficientes para producir Una conciencia

partida, una política común, a unaaccion social solidaria ,a su fávor." ~~r- ' ~ ~.~" - . "0,: ",,"!1 ;- ~l

tonces, las ideologías, a un nivel, parecen suponer que la;reconstitución -
1" jI ~ •• i . "¡¡-~

de la comunidad c;¡':ue'ellasbuscan exige una "conciencia", y ~:quees~a debe
venir de "afuera"",'porquela conciencia requerida no sera producida "espanta
neamente" por la vida cotidian

" :

consecuencia, la
y el lenguaje ordinario ,de,esas p~rsonascEn

..f' ',' ¡,
ideología misma es necesaria, si no suficiente, para produ~~. '" \.

cir una conciencia compartida sobre lo deseable de una política y del es

fuerzo solidario para llevarla a cabo. Esto es, tambien"otro aspecto de la
Lestructura profunda (o lo analítiq.o) de todas las ideologías e

,.j,-

pa.E.

madit'edel pGblico> a"quien se le entrega, mientras simultaneamentese,le
fiea para hacerla inteligible y atractiva a ese público.

De nuevo" en este respecto el marxismo, (partic~larp1ente en su varian-
<,

te Kautskiana-Lertinista que enfatiza la '''vanguardia'')es simplemente un ca
"i". "e

so especial de la importancia de los "outsiders" conioel,!,itio donde se l1e
v~ra una 'ideolog1:a,con conciencia de cambio a un agente historico:en acción.o

!l - -•• "'A •.•••

Las "vanguardias"" m~tienen o buscan' conservar y llevar una ideolqgía a un
~.. ~ ' . . ,f " - • ~" .

agente,público' histórico, protegiendo a la :tdeología de distorsión por
, -

El discurso a traves del cual la ideología moviliza al públi~o supone
la disolución de lo 'tradicional, de las estructuras sociales del antiguo re

, '''".-'¡-

gimen, constituy~ndo la fundamentación social inicial para el surgimiento -
de la Era de las Ideologíaso Esas ~structuras sociales del antiguo regimen-
contien.en el sigtiiente sólapamiento: el fin de los regímenes tradiqionalis -
tas con el c.omienzo de las nuevas estruc.turas burguesas, pero antes de que

!

estas últimas se'hayan afianzado.i; , .. '~

''''''' .. ''':

5.3

Mas allá de esta premisa sociologica de la ideo~ogía, esta se encuen -
tra fundamentada en el surgimiento de nuevos tipos de identidad sociaJ. Es
común que esta se caracterice por" un nuevo sentido de , po

0.• 0/00-:
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tencia. Es decir las personas que constituyen el nuevo público son defini
das (o se definen ellas mismas) como focos de poder que tienen una respo£
sabilidad moral, que pueden y deben cambiar su comunidad de una manera --
considerada racional.

La Era de las Ideologías, entonces, implica el desarrollo de nuevas-
estructuras sociales y nuevas identidadeso La persona se ve cada vez más
como sujeto racionaL

--r- El discurso ideologico post-::tradicionales racional en el siguiente-
sentido: no justifica ~~s informes o comandos diciendo que estos han sido
sancionados por autoridades externas al mismo discurso. La cultura de su
discurso afirma tener criterios de argumentación y persuasión relativame£
te independientes del contexto. Las ideologías modernas se distancian de
posiciones epistemológicas anteriores que se permitían fundamentarse en
la autoridad para justificar recomendaéiones de políticas. Ahora, en los
nuevos modos del discurso ideológico, las políticas no pueden justificar-
se haciendo referencia a la posición social de quienes las recomiendan.En
verdad, la posicion social de las personas puede ser definida, al igual -

~ue, en el marxismo, como una fuente de imprecision cognoscitiva.

5.4

En el discurso ideológico el status social del orador no autoriza su
discurso; antes bien, seguir un "metodo" dado -separado de la posición so
cial del orador- se presenta como la fundamentación de los informes en
que descansan las políticas propuestaso Tanto las ideologías como las
ciencias sociales son inherentemente no dogmáticas~ en términos de sus --
gramáticas o de las reglas a que ambas afirman someterse o

~ Que ideologías concretas (y las ciencias sociales) se hagan dogmati-
cas no es necesariamente intrínseco a su estructura profunda; ello puede-
deberse a ciertas condiciones sociales especiales en las cuales utili
zan su gramaticao Por ejemplo, el "dogmatismo" puede deberse a. ~as ansie~
dades exacerbadas en condiciones de conflicto y lucha, con todos sus pel!

l-gros y riesgoso

-.

.~' '/~-r
.. ,,; ..
J :~ '. '.,,;.

"
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Sin embargó, no puede. concluirse que la ciencia social y la ideología
sean igualmente dogmáticas, simpl~me~te se afirma que' ambas son ~ropensas-
a.un dogmatismo similar cuando actúan en similares"condiciones provocado _
ras de ansiedad,

r 'irLa'ide.tOilogía,.entonces'~constituye una variante del lenguaje con un

modo distinto de justificar sus afirmaciones~bien sean comandos o infor _
mes. Este aspecto:distintivo de las ideologías. las 'hace similar él lo que
Basil Vernstein':~a ,Ílamado "códigos lingUisticos elabo'rados", relativamen

•• o, ;; J '\,'-:::-.... . .- r¡: -

te 1ndepend1entes de contexto o Talescodigos contrastan con aquellos cadi
,. - ,. ~ -

gas lingUísticos qúe generalmente predominan en la vida cotidiana y que
. :1".. " "-,

son (en terminos de BeJmstein) "códigos lingUísticos restringidos" que pe.!.
, ,1

de las aseveraciones en terminos del status social-miten la justif'icadiÓn

Gel orador o . -

.'.", ~,;;- .

En

En.estosterminoslaEra de'i~s Ideologías 'se refierJ al de~arrollo
,',,""" , I¡. ;~ j, i:> """de nuevas y elaboradas variantes'l~ngUísticas; a su creciente trc;}nsgres1on

, '.- 1 ~
a las viejas va:tla.UteslingUísticB's basadas en la autoridad y a la ereeiel!.

~.- . '1 i . ,,'i ~lte importancia de un habla. elaborada en el discurso palítico públicoo

a

ser,

pro

las

.1:

a la cual de
i,la crítica cuan

efecto, a le que .el,max:'xismose refirió negativsIli..::.nte.coma "ideologías"
fue precisamente a sistemas cognos~itivos que, segUn é~, pretendían
sin lograrlo, independientes del co~textoo Las ideologías se sometían

, .', . t ,. . ,los intereses dé la burguesía,' mientras se presentaban ~omo si fuesen
duetos de un proces.o:de pensamiento autonomoo Esta -crítica marxi~ta de
ideologías se pe~cát5 correctameJt~ del surgimiento; de ése estandard de
discurso cuidadoso;' una relativa independencia de contexto
cía someterse el discurso ideológico yque expuso a este a
da no pudo seguir sus propias no~aso

".' .". ~ t:' , "';: . ~

rcan Pera todas'i1as ideologías implican que sus polí:t'icasya no se justifi
. .,,;~, : , '";T j , ., "J, ',' ~.¡. .:

por la posicion -social de sus adher.enteso Las ideologías, en general
, , . .: ::" .~,

implican que tal justificación ya no puede basarse'en formas tradicionales.
Así, ponen en duda las epistemol~gía~ d~ la vida c~tidianao En pa!rt:icu1ar,

I ., .i1

estan en disonaricia'con las epistem'ologías cotidianas d~ las variantes li,!!.
,,~, , 1:"

I

"



- 51 -

gUísticas restringidas. Problematizan la justificación cognos~itiva de los
informes ordinarios -por ejemp10,el "sentido comúu"- s'obreel mundo 90C1.8':e

La pregunta sobre que constituye una justificación suficient~ ~e los in
formes y comandos cobra importancia creciente y surge una ansiedad episte-

lmológica,

6.

Muy relevante para el analisis que se presenta en este capítulQ es el
trabajo de Basil Bernstein cuya parte central comenzó con su distinción en
tre "codigos elaborados" y "códigos restringidos" c. Concentrado origlualme.!l
te en estudios sobre educación y socialización de los niños, Bernstein eb
servo las dificultades de los niños de clase media en las escoe
las~ en gran parte, como consecuencia de la ruptura entre los patrones de
habla aprendidos en el hogar y los predominantes en la escuela públir:a 511:

embargo, los problemas educacionales derivados de estas diferencias de len
guaje, al igual que sus relaciones con clase social, tienen aquí un 1D:e
res secundario, Lo que mas nos interesa aquí es el análisis que hace Berna
tein de las diferencias entre las dos modalidades de habla, los dos s1ndro
mes de elementos por los cuales ve tipificados ~ada variante del lengua~p.

En las formulaciones maS'recientes de Bemstein -véase el volumen ed¡
tado por Sebeok, mencionado mas ade1ante- lo que una vez llamo códigos lu
gUísticos elaborad:>sy restringidos, ahora son caracterizados como vau.an-
tes socic1ingUísticas del habla. La variante elaborada, o como yo la 1ntel:.
preto, converge con lo que yo he llamado aquí la "cultura del habla Cr.ítl-

ca" o "discurse". La comparacion tacita es con lo que W111iam Labov ha de
nominado "habla ocasional" en la cual la pelrsonapresta mínima atenci6n él

su hablar y que, por esta razon, converge con la variante "restringida" de
Bemstein; ambas son modalidades relativamente no reflexivas del habla.

Luego de haber dicho esto se hace inmediatamente aparente que la dis
tincion, cuando se relaciona con diferencias de clase~ parece tener impli-
caciones peyorativas hacia la clase mas baja o clase trabajadora. Así los
puntos de vista de Bernstein recibieron una fuerte crítica, parte de la
cual nunca se ha merecido. Claramente, Bernstein nunca intento referirse a
algo mas que a diferencias en la frecuencia estadística de estos cod:..gos-
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en diferentes clases. Como lo demuestra el trabajo de"Labov y.de¡¡otros,tam
bien existenvariacíones entre clases en lo que se refiere a diferentes ti
pos de situaciop,es de habla enfrentadas por cada clase. Sin embargo, la
existencia de estas variaciones no hace menos importante la existencia de
las pri~eras. ~

( La respuesFa marxista a Bernstein ha buscado reafi.rmar la i~portancia
de las diferencias: de clase sin ninguna implicacióride "inferioridad del
habla de la clase trabajadora. Esto,'..a su vez, ha llevádo a alguilosmarxis
'tas a la situación paradójica en que ellos niegan que la situacion socia1-
de privación de.la~ clases trabajadoras tenga alguna consecuencia negativa
en el lenguaje de estas clases. En ,algunos casos, ésto ha llevado tambien-
a algunos marxistas a un paradójico liberalismo lirigUístico que sostiene -
la afirmación dOginatica de la igualdad de utilidad de todas las variantes-
del lenguaje. Esto sería contradictorio porque si fuese así, ¿para que ser

~iría el mismo marxismo? '.... .•
1,

Para resumir: en susformula,ciones mas recientes,.Beinstein;!describe-
variantes so,(:;iolingUísticas"elaboradas" como situaciones de discurso

I

en que lilaspr~ncipios y operaciones se hacen explícitos lingUísticamente",
mientras que en ~lcaso de la variante "restringida" taies principios y o
peraciones están relativamente implícitoso

La reflexividad autoconsciente y la teoricidad son en efecto las
dimensiones centrales en términos de las cuales se hace la distincion en
tre variantes elaboradas y restringidas.

Con solo los principios tacitos o implícitos d~l discurso, dice Berns
tein, se hace mas probable que los significados sean dependientes del con
texto. En la var,iante,elaborada,. en que esos principiosi,son mas e'xplícitos,
es más probable ,que los significados sean relativam~nte¡ independi'entes del
contexto, menos !~inculados a las estructuras sociales locales, relaciones-
o situaciones. Las .variantes elaboradas con sus principios orientadores
mas explícitos ,¡,observaBernstein, "dan a -las personas un mayor aqpeso a

llos fundamentos 'ide,su ,propia cultura., Considero que'esta es una forma de

___ ~r
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hablar de la "vida examinada", y al referirse a la misma como poseedora de
"racionalidad", Bernstein claramente se coloca en la tradicion "c1ásica",-
en el sentido más completo,

-.

En esta vena clásica, la variante elaborada es vista también como

poseedora de símbolos articulados, mientras que la variante restringida se
fundamenta en símbolos condensados y metáforas. Sin embargo, al mismo tiem
po, Bernstein enfatiza que "••• un codigo restringido da acceso a un vasto
potencial de significados, de delicadeza, de sutilidad y de diversidad de

t/formas culturales ••• a una estética singular •••". La variante elaborada
del habla se caracteriza por una edicion mas cuidadosa del léxico y de los
componentes gramaticales. Hay dos modalidades de valor que pueden utilizar
se para juzgar esta observacion, y probablemente ambas son correctas. Para
una, dicha edicion implica rigor, autoinspeccion, autodiscip1ina y serie--
dad. La otra, (modalidad negativa) no menos persuasiva, implica que la va
riante elaborada manifiesta una cierta pérdida de espontaneidad, de auto -
conciencia patológica, hablar rígido, inhibición de la imaginacion, del

{juego y del sentimiento.

Bernstein manifiesta una cierta sensibilidad a estas implicaciones va
lorativas negativas de la variante elaborada del habla. Observa que ellas
dan acceso a realidades alternativas y, por 10 tanto, tienen una re1acion-
con el status qua que es crítica y trascendente; esto las hace tener una
relevancia decisiva para las ideologías, por 10 que no son mera expresion-

I conservadora del status quo. Al mismo tiempo, Bern.stein insiste en que las
variantes elaboradas "pueden alienar el sentimiento del pensamient.o, el---- -- ------ - _._-,.- - -~~-- - ---
yo del otro, la creencia privada de la obligación del rol", y , yo añadi --------~- ~_.- -_--......- -- - -~~--'----
ría, la teoría de la práctica.

El discurso crítico de la variante elaborada contiene una discipli-
na autovigi1ante que hace que el habla se adecúe a un conjunto de reglas -
conocidas que especifican 10 que es correcto al hablar. Así la variante e-
laborada contiene dos procesos; producen, por un lado, reflexión y, por el
otro, cierta perdida de espontaneidad y ca10ro Una cultura de habla críti
ca y seria está comprometida con el valor del habla sobre el habla, con la

•• 0/ •••
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metacomtmicación,'en lo cual existe una particular preocupación sobre la
certeza de las ~severaciones, bien sean'informes o comandos. Se ¿spera -
que uno esté alerta sobre la posibilidad de que cualquier información
~ueda ser negada, sea inherentemente negable, abietta a la crítica, lo
que exige justificación.

A pesar de que Bernstein no 16 dice, podemos decir que un adto deci
I

sivo del habla, que sirve como límite ev_trelas variantes 'elaboradas
críticas, es la "justificación", cuando se presentan argumentos ti.' favor

"jl i:de informes o comandos cuestionados. Las variantes restringidas aceptan,
,,: ;<

como retórica legítima, las referencias al rol del orador en la s'ociedad.
Las variantes elaboradas sin embargo tienden a usar la regla de que la

~1referencia a la posicion del orador en el grupo no es una buena razón y
pareciera que la referencia a posiciones adscritas están prohibidas como

I - ,:

modos d~ justificación. Podemo~ añadir que si la va~ianteelaborJda del
habla inhibe las referencias a laposicion social como modo de justífi--

, .
car afirmaciones" del'mismo modo rechaza lo puramente "personal".

'f

En los terminos de David Silvermann "mal hab':1aes aquella :ique sur
ge de sesgos pe~sonales y compromisos del autor (efecto'de.halo, 'simpa -
tías personalef:¡,puntos de vista político-personales, juicios de ;valor -
personales) ". Buen habla en la variante elabora.da significa aqué]la que
1 '"esta de acuerdo con una regla de la comunidad, al obedecer el orden de
las cosas sancionadas por la comunidad y po~ basar su análisis en meto -
dos sancionados por la comunidad~" Así, no es la p:~rsol1asola lJ que
juzga el habla; "la comunidad es la que ha de ser el arbitro decisivo de
la calidad (validez, exactitud, profimdidad,) de cualqiiier presentación.
Debe juzgar si la presentación se sometió a las reglas cofrectam~nte ••o*

",

La posición' de este capítulo es que una ideJlogía debe ser enten-
-dida como un caso-o -un "sociolecto"~, de una variante elaborada d¿l habla.

!I

Esto constituye la cultura compartida del habla crítica que dic~n tener,
: !,:iY a la cual pretenden adecuarse, las ideologías y las ciencias sociales.

OOC:/f!6.

* David Silverman, "Speaking Seriously", Theory and Society,' VoL
N.o 1, 1974, pp. 1-16

1,

-"____ • •..••1
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La conjunción de la noción de ideología, por un lado, y la de va
riante elaborada del habla, por el otro, presenta cierta incongruencia -

~ue promete ser fructífera. Cuando vemos a la ideología como variante e
laborada nos percatamos de que posee una racionalidad que desde el punto
de vista común no se reconoce; y cuando vemos la variante elaborada, de~
de el punto de vista de una ideología, nos percatamos de la posibi1idad-
de que la forma elaborada (no menos que la restringida) tenga limitado -
acceso a su propia fundamentacióno Es decir, la observación de la varian
te elaborada desde la perspectiva de una ideología demarca los límites

~e la reflexividad de esta variante del habla tan reflexiva. Elaboremos
brevemente estas últimas implicaciones utilizando la vieja distinción en
tre culturas clásicas y románticas.

Las variantes elaboradas del lenguaje, incluyendo la ideología, pe£
tenecen por naturaleza al clasicismo cultural, por enfatizar la edición-
del habla de acuerdo con ciertos principios y reglas. La variante elabo
rada es "clásica", en el sentido convencional de este termino en la crí
tica literaria, por estar orientada por reglas, por gramática y patrones.
La apertura de la variante restringida hacia la metáfora y el simbolismo
condensado es típicamente romántica o La variante restringida, al igual -
que la romantica, esta abierta al sentido de ramificación de las pala
bras, mientras que la variante elaborada busca reprimir el."sentido" y
admite solamente significados explícitos y regulados, conceptualizacio -
nes relativamente descontextualizadaso (Me refiere aquí a la distincion-
entre sentido y significado usada por Levo So Vygotsky en Pensamiento y

Lenguaje.)

~ Caracterizar la variante elaborada del lenguaje como clásica equiv~
le a considerar que la crítica convencional de la ideología como "dogmá-
tica" no identifica una falla peculiar; antes bien se refiere a una fa -
lla generada por la teoricidad regulada que la ideología comparte con o
tras variantes elaboradas del habla, incluyendo las ciencias sociales re
guIadas por la metodología. Por una parte, la misma reflexividad tan pr~
ciada por la variante elaborada del habla, es una reflexividad sobre la
fundamentación del habla en un conjunto de reglas relativamente libres -
de contexto o Sin embargo, de aquí se deriva el lado obscuro de la misma
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reflexividad, en'el cual hay inflexividad cuando se enfrentan las' diferen
cias de los contextos concretos ~"una insistencia compulsiv,a en que "una

!! '1

palabra corresponde a un significado", y en apc:garse a la regla legislada;
.íy en donde la fuerza'y efectos del contexto en el habla y el orador es ne

"

"gada, al ser disonante con la imagen de orientacionhacia la consistencia
"

con reglas artiéuladas. Esa esta inflexividad e'inl3ensibilidad en re la
cion con la fuerza de contextos difer'entes a lo que precisamente se refie
re la acusacion de dogmatismo en la ideología o Los límites de la ideolo -
gía, entonces, no son límites peculiares de ella sino mas bien lípri.tes
compartidos por otros sociolectos de la variante elaborada' del h~pla, y
tales límites est~ enraizados en la racionalidad histó~icamente ~specífi

~a de esa variante.

Las variantes eláboradas ciel'"'habla,incluyendo los sociolectos ideo
lógicos, se manifiestan de la manera mas completa en el habla de los in

~f

telectuales y la,inteligencia; ellas constituyen la estructura pr¡ofunda -,- '~

de la ideología compartida' por estos grupos ° ,Es decir, la 'ideolo~ía co~
partida característica de intelectuales e inteligenciá es una ideología -
sobre el discurso; la cultura del discurso crítico, el;modo específico -
historicamente éspecífico implícito en la variante elaborada del "lenguaje.
Aparte del sociólecto específico ideológico hablado por' intelectuales y
la inteligencia, todos están comprometidos con una cuitura de di~curso

,
1 crrt~co, De est',."manera: una.te,or~a de laideol~g~a imPli;a una ~,eoría de
f los ~nté1ectuales y1a 1nte11genc1a, al menos' tacJ.tamen~e. Lo que implica,

a su vez, que cualquiera que sea'la ideología, cualquiera que ,seá,el pr~
yecto específico propuesto para la reconstrucción de la comunidaqptambién
"existe y siempre de "manera implícita, un lugar asignado. a los intelectua-

"<J-.les y la inteligencia en el movimiento de transición del viejo al nuevo
:'

~orden.

1 La variante,'elaborada del habla~ que constituye la.cultura Unificado
"ra de iútelectudles e inteligencia inhibe las referencias al orador, a su
Icaracter personal lO su status social, y, en consecuencia, el involucra"'-

.,1>;:miento del orador en su discurso generalmente se reprime, Y9 aS1, se ocul

- _. ~.,-~-"------....,-~~----_._-----~----
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ta el involucraIDÍento de los intelectuales en las ideologías y en los pr£
yectos ideológicos de reconstrucción social, aun cuando tal involucramie~

~to esté siempre presente. Una función latente de las variantes elaboradas
del habla es, entonces, la de desautorizar todd habla tradicional, toda
habla fundamentada en la autoridad social tradicional, y autorizar sólo
el habla impersonal desvinculada del autor, que es, de manera caracterís-
tica, el habla de los "bien" educados.

Los intelectuales son "producidos en masa" cuando llega el fin de la
sociedad tradicional y emergen y se reforman los sistemas modernos de edu
cación pública, educación impartida lejos del hogar, y claramente difere~

f'ciada del sistema de parentesco. Esos sistemas modernos se desarrollan en
/ el curso de un proceso de secularización en el cual la inteligencia y los

intelectuales dejan de ser intelectuales "organicos", capacitados para"vi
vir en", y ser supervisados por, una arganización como la Iglesia, separi!,

{dos de la vida cotidiana de su sociedad. Tal secularización es importante
porque desacraliza las pretensiones de autoridad y permite el surgimiento
de una cultura de discurso crítico que insiste en que los argumentos pr~
sentados pueden ser negados y criticados y no han de ser fundamentados -
en el status privilegiado y sagrado del oradar. La secularización ayuda a
constituir una cultura de discurso crítico en la cual la autofundamenta -
ción, en el sentido de "proyecto matemática" según Haideggex', es central

Conjuntamente con 10 anterior, ocurre el surg1m~ento de las lenguas-
vernáculas y el correspondiente declinar del Latín como lengua de los in
telectuales. Esto debilita aUn más la membrana que separa la vida cotidia
na y las intelec.tuales, preparandolos para proyectos de reconstrucción s£
cial de este mundo, o ideologías. Al mismo tiempo, se atenúa el sistema -
del antiguo régimen de patrocinio con base en relaciones personales entre
miembros específicos de las viejas élites hegemónicas y miembros indivi -
duales de la inteligencia o estratos intelectuales. La otra parte de este
desarrollo se caracteriza par el crecimiento de un mercado anónimo para -
los productos y servicios de las intelectuales, 10 que les permite ganar
se la vida sin la supervision directa ni controles personalizados por pa£
te de los patrocinadores. Sus residencias y sus trabajos, son menos supe!..
visados y pueden tener mayor iniciativa personal en la esfera pública, al
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mismo tiempo que les es posible llevar vida privada. De esta manera, las
pretensiones y la fuerza de la autoridad establecida, y los modos de dis
curso fundamentados en ella, disminuyen.

Esto se ve reforzado por el desarrollo de un sistema de educación pú
blica relativamente aislado y mas diferenciado cuyos maestros se autodefi
nen como responsables ante, y representantes de, la "sociedad como un to
do" sin tener la obligación de reproducir los valores de clase de los p~
dres de sus estudiantes. En alguna forma9 el nuevo sistema público requi~
re y promueve una variante elaborada del habla como consecuencia de las
pretensiones de las escuelas de estar por encima del conflicto entre dife
rentes sectores de la sociedad con diferentes dialectos regionales y so
ciolectos de clase. El código elaborado del habla tiene, así, una implic~
ción universalista. La escuela pública surge en coordinación con el"públi:.
co" y constituye un microcosmos del público mas amplio de la comunidad; ~
sa escuela constituye un ambiente en el cual la comunicación esta dirigi-
da a grupos diferentes lingUísticamente. Así, una variante elaborada del
habla sirve, en cierta forma, como una cultura de discurso unificadora --
que permite la colaboración entre sectores sociales y oradores con dife
rentes variantes del lenguaje, de distintas variantes restringidas, sin
sesgarse manifiestamente ni usar el habla de alguno de ellos. Esta es u
na de las funciones de la ideolog!a.

Al mismo tiempo, la variante elaborada del habla constituye el len
guaje de la racionalidad burocratica, que es el instrumento organizacio -
nal de la unificación social a nivel del aparato del estado moderno o la
leconomía racional privada.

La orientación de las escuelas públicas hacia la variante elaborada-
del habla constituye, entonces, la socialización del personal burocratico,
la nivel del estado o la empresa, al igual que de los intelectuales y la
,
'inteligencia. Así, existe intercambio y movilidad social entre la inteli-
'gencia y la burocracia. El sistema moderno de escuelas públicas educa a,
los intelectuales que producen ideologías y al mismo tiempo les da una
\audiencia de lectores y proveedores producidos en masa.

Ilg
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