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Pr61ogo 

El presente trabajo consta de dos partes, siguiendo 

una misma estructura, de tal manera que la segunda parte es • 

la cont.inuaci6n de la primera. 

En la primera parte, titulada "La escultura en la · 

sociedad de clases" y realizada por Gracicla Marra de Lourdes 

Maz6n Rueda, se estudian las características b4sicas de la e!. 

cultura. En la segunda parte, cuyo título es "La pr.lictica de 

la producci6n de ideología en im~gcnes de tres dimensiones en 

la sociedad de clases" y realizada por Tibor Bak Gelcr Geler, 

se aplica y se complementa ese conocimiento. 
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4. La prtíctica de la produce i6n de ideología en imagencs de 

tres dimensiones en la sociedad de clases. 

Hemos llegado as1'. inevitablemente al planteamiento de 

la siguiente tesis: 1a práctica de la producción de idcologta -

en imligcnes de t:.rcs dimensiones en la sociedad de clases ha si

do y es una práctica de la lucha idcol6gica de clases. Dado 

que las referencias al respecto en los capítulos anteriores no 

son suficientemente satisfactorios es necesario revisar los 

vínculos de est:.a pr6:,ctica de producci6n con las diferentes cla

ses sociales, aunque. en forma generalizada. yn que las caro.etc 

risticas y el fin que pcrsir;uc la presente investigación no pe!_ 

mit:.en un análisis de otra índole. 

La historia demuestra, según nuestra posici6n, dos h~ 

chas: 

a) Al comparar la producci6n de la ideología en im4gcnes de -

tres dimensiones de las diferentes sociedades y épocas hi~ 

t6ricns, desde la prchist6ria hasta nuestros dias, podemos 

observnr moüificacioncs o cambios radicales en el seno de 

la producción misma de una época histórica a la otra y de 
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una sociedad a la otra; hecho que confirma que: ningún pr2_ 

ductor es ajeno al proceso social. 

b) La práctica de la producción de ideología en imágenes de 

tres dimensiones en la sociedad de clases (por lo menos 

hasta el momento) tiene una rclaci6n estrecha y peculiar 

con la clase dominante, 

Marx y Engels dicen que "la historia de toda sociedad. 

hasta el presente, es la historia de l:i lucha de clases" (46) 

(naturalmente, esta afirmaci6n se refiere unicamentc a la socie

dad de clasc5). Y es a partir de esta posición como revisaremos 

la historia de la práctica de la producci6n de ideología en imá

genes de tres dimensiones. Así, según las características de la 

forma como está inscrita en la estructura social de las diferen

tes 6pocas históricas, podemos distinguir dos etapas representa

tivas; divididos cada una de ellas en dos fases: 

1) Sociedad sin clases: 

i) sociedad d.c recolectores y cn.zadorcs 

ii) época de transici6n de esta sociedad a la sociedad 

agrícola. 

2) Sociedad de clases: 

i) sociedad agricola - época esclavista y feudal 

ii) sociedad mercantilista - época de transición de la so

cie<laJ agr!cola a la capitalista, la sociedad capitali~ 

ta y la transici6n del capitalismo a la sociedad socia

lista. 

Hemos dcc:idido elegir esta clasificación de la práctica 

de lo pr~ducci6n de ideologín. en imágenes de tres dimensiones. 
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abandon:tndo 1;1 clasificación habitual por la "historia del arte••, 

- según los "estilos", los "artistas", cte., porque consideramos 

que la historia de los hombres agrupados en formaciones sociales es 

una sola y lo que nosotros pretendemos estudiar es solamente uno 

de sus aspectos. "¿Acaso se necesita gran pcrspic3cia para com--

prender que con toda modificación sobrevenida en las condiciones 

de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, ca~ 

bian tamhi6n las ideas, las nociones y las concepciones, en una -

p:tlabra, la conciencia del hombre? ¿que demuestra la historia de 

las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la 

producci6n material?'' (47) 

4.1. Sociedad sin clases 

En csta ctapa de la historia de los hombres, agrupados ya en 

uno formnción social rcl11tiVHmcntc sencilla, no había clases, JlO!_ 

que "la productividad del trabajo c~tan bnja qut> el producto del 

t.rabajo de un hombre s6lo alcan=a a cubrir su propia manutenci6n, 

no se registra tampoco una divisi6n social, no hay diferenciaci6n 

en el interior de la sociedad. En tal caso, todos los hombres 

son productores, todos se encuentran en el mismo nivel de inteli

gencia''. (13). Erncst ~!andel, de quien es la cita anterior, con-

tinúa: "No se consideraba nl trabajo como unn obligaci6n impucs-

ta desde el exterior, en primer lugar porque esa actividad crn m~ 

cho menos forzada, mucho menos agotadora que el trabajo en la· so

ciedad capitalista actual, porque estaba sometida en mayor grado 

a los ritmos propios del organismo humano ). a los ritmos de la n!!.. 
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turnle:a". (49) 

Ln división del tr~bajo existía ya, pero en forma distinta 

que en ln sociedad de clases, se trataba Je la divisi6n del tic~ 

po de cada individuo empleados para la pr5ctica de diversas ncti 

vidndes. Asi, "en la sociedad primitiva no se presentan consc-

cucncins desastrosas de la divisi6n del trabajo, como la comple

ta scpnraci6n entre todo lo que sea actividad estética, impulso 

artístico, ambici6n creadora, y las acti\•idadcs productivas, pu

ramente mccfinicas y repetitivas. Por el contrario, la mayoría -

de las artes como la música, la escultura, la pintura y la danza, 

estaban vinculadas originalmente a la producci6n, al trabajo.•• 

(SO). En tal forma es comprensible que la relación entre lama

gia y la práctica de la producción de ideologfa en imágenes de -

tres dimensiones sen tan estrecha, puesto que todas las activida

des de los hombres se encontraban en una relación casi indivisi-

ble. 

i) Sociedad de recolectores y cazadores 

No debemos olvidar que esta formaci6n s1Jcinl es el re

sultado de un largo y lento proceso. En el cual cada invento, c~ 

da descubrimiento produjo mejoras y a veces modificó dcterminant~ 

mente el desarrollo de este proceso, por ejemplo: 13 in\•cnci6n y 

producción de los artefactos cortantes y punzantes. Pero, el ad~ 

lento más importante fué el desarrollo de la conciencia de los 

hombres a tal grado que se dieran cuenta de que su única forma P2. 

sible de sobrevivencia era vivir agrupados nyudnndose mutuamente, 

es decir, formando una sociedad, por más sencilla que fuera. El 
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factor que hi::o posible el dcsnrrollo de este proceso fué la CVQ. 

luci6n fisiológica del ser humnno teniendo de base el trabnjo. 

Podemos hablar de una sociedad estructurada, como la de 

los recolectores y ca:.aJores, a partir de la existencia de prue-

bas de las pr5cticas exclusivamente sociales, es decir, de activi 

dades practicadas por toda la sociedad, pero que no producian bi~ 

nes matcrL:ilcs; nos rt"fcrimos a la mngia con todos sus rituales, 

a la pror.lucci6n de idcologia en imágenes, a la justicia, etc. La 

primera socicr.lad con estas características se di6 en Europa en el 

altimo período glacial a fines de Pleistoceno, o se;1, en el Palco 

litico superior o última fase de la Edad de la Piedra tallada, 

cuando ya hay pruebas de la existencia de razas humanas tipo "mo

derno" (los hombres de Cro·Magnon, de Chancclade y de Grimaldi); 

según los estudiosos aproximadamente 3 partir de los 30,000 afias 

antes de nuestra era. En otras regiones de la tierra, como en 

Australia, AsLa y Africa, esto sucedió en tiempos mucho más pr6x!_ 

mos a nosotros. 

t.n sociedad de los recolectores y caz:i.dorcs estaba con!. 

tituida por tribus, parentescos, clanes, cte., regidos por leyes 

rigidas impuestas por la socicdnrJ misma y aplicadas estrictamente. 

Se castigaba severamente cada negligencia o falta cometida por 

los agentes sociales ya que se consideraba en contra de la socie

dad misma. El castigo más temible era la expulsión r.lol inJ.ividuo 

de ln comunidad, abandonandolo ~si 3 su propia suerte, teniendo -

pocas probabilidades de sobrcvivencia. t.ns normas sociales, que 

en rcalidnd servían para mantener unidos a los agentes sociales, 

estaban determinadas por lns condiciones de vida: la lucha consta~ 
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te por la sobrcvivcncia, la peregrinación incesante en busca de 

alimentos estando a merced de los fenómenos naturales y de los -

peligros de Ja naturalc:..:i, cte., y también co 

el deficiente desarrollo ccon6mico. 

consecuencia por 

En tal situación son producidas y pr cticadas la magia 

y la producción de ideología en imágenes (bi- tridimensionales} 

como la posición tomada par los hombres de aqu ... lla sociedad ante 

la forma como vivían sus relaciones con sus co1dicioncs de vida. 

De ninguna manera se trataba de embellecer los utcncilios, las ar 
mas, las paredes de las cuevas o decorar con ":iguritas" el lugar 

en el cual se encontraba momcntancamcntc la tr.bu. En formn cv i-

dente, lo prueban las idcolog!as en imtigcnc;s d1~ dos dimensiones -

rupestres, puesto que las pintaban una sobre l< otra y no lo ha-

eran por cambiar de gusto, como tampoco bailab; n y cantaban en 

los rituales por mera diversión. A cnusa de l• s condiciones, po-

dríamos decir sin exageración e~tre la vida y a muerte, en que -

vivían los hombres de esta fase histórica, pro(ujeron como rcs--

puesta interpretativa la crccncin de que los "espíritus" se cnco~ 

traban en todas partes y en todas las activida es, hacían todo 

gracias a ellos, es decir, vivían con y por ellos. As! todo era 

venerado y todo ern sngrndo: l:i vida, la r.:ucrtc, el fucgu, la -..:a

:a, los alimentos, los objetos, cte. Esto es, integraban las ve

neraciones a sus diversas actividades. El hombre no hacía nada -

sin el consentimiento de los "espfritus" y, por ello, necesitaba 

mantenerlos favorables a él, podría decirse: la vida era un ri--

tual. Con esto no queremos decir que no sabian reír; sin duda, 

habfa momentos de alegría y tambi6n tenían sus lrefcrencias por 
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una u otra cosa. Por ejemplo. al cazar un animnl de grandes di

mensiones seguramente fué festejado por toda la tribu. pero sin 

olvidarse en primer lugar de dar gracias a los ''espíritus" por -

medio de un ritual, en el cual bailaban, cantaban, cte. En po-

cas palabras, la idcologfa característica de la sociedad sin Clf!.. 

ses, más precisamente, de la sociedad de los recolectores y caz~ 

dores, se encuentra integrada a las actividades y a los produc-

tos, y tnmbi6n llega a concretarse en la producci6n de ideología 

en imágenes. 

La clecci6n de los elementos compositivos de la ideal!:!_ 

gía en imágenes de tres dimensiones y sus presentaciones no son 

arbitrarias, sino se ajustan incondicionalmente a los intereses 

de la sociedad. Lo demuestra, el car~ctcr figurativo y realista 

de la producción y la presentaci6n en forma detallada de animales 

no carnlvoros como son: caballos, antílopes, renos, bisontes, 

cte., es decir, sus presas de caza preferidas, que revela el inte 

rés particular de lo,.s hombres por cada animal; y la presentaci6n 

de mujeres encintas sin rostro, que revela el interés, ya no en -

cada mujer en particular, sino, en la imagen abstraída de la mu-

jer, venerada como el espíritu de In fecundidad de la especie hu

mana mismo y de la naturale:!a en general, 

ii) Epoca de transici6n de la sociedad de recolectores y cazado

res n la sociedad asrícola 

Esta sociedad transitoria se caracteriza principalmente 

por el asentamiento humano y por la modificaci6n radical del modo 

de producci6n (desarrollo de la ganadería y de la agricultura), y 
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comprende aproximadamente los períodos hist6ricos llamados mcsolf 

tico, neolítico y cnlcolítico. A pesar de las diferencias tan n.Q, 

torias en rclaci6n a la fase anterior, la consideramos dentro de 

esta etapa hist6rica puesto que sigue siendo una sociedad sin el~ 

ses. Lo que significa que la íunci6n social de la práctica de la 

producción de ideología en imágenes de tres dimensiones seguía 

siendo la misma para todos los agentes sociales. 

El cambio sobrevenido en las condiciones climatológicas 

hizo posible la práctica de la agricultura y la ganadería. Se 

trataba ya de una época posglacial, o sea, de una época de clima 

más cálido y por ello, favorable al desarrollo de tales activida

des. Pero el deficiente desarrollo económico y tecnol6gico y la 

modificnción lenta de la estructurn social impidieron ln produc-

ción de cambios drásticos en las condiciones sociales de vida de 

los hombres: Salvaguardando y prolongando asf los tipos de rela

ciones anteriores entre los agentes sociales. En est.a fase hist~ 

rica. cuando la manutención era todavía la actividad primordial, 

la producción de alimentos dependía en su totalidad de los fen6mR 

nos naturales (lluvia. sequía, etc,); situnción que determinó la 

posición tomada por los hombres ante la forma como vivían sus re-

1 nciones con sus c-onc1icionrs dr vid;i. 

Esta posición se concretaba, por un Indo, en la rigidez 

y dogmat.izaci6n de la práctica de la magia (adoración más acentu~ 

da del espíritu o diosa de la fecundidad, de la tierra, de la 11~ 

via, etc., llegando hasta los sacrificios humnnos para su venera

ción), y, por el otro lado, en la presentación de la ideología en 

imágenes (imSgcncs humanas, a veces, de sexo incierto, estiliza--
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da's, abstractas, imágenes geométricas o completamente no figurati 

vas como las piedras grabadas del túmulo de Gavr' in is en Morbihan), 

No es necesario detenernos ahora en los otros componentes de lo -

supraestructura como la moral, la justicia, etc,, puesto que exis

tían a través de la práctica de la magia. 

Contrariamente a lo fase hist6ricn anterior, ésta se ca

racteriza por una producción de ideología en im~gcncs de tres di

mensiones geométrica, abstracta y, en casos, no figurativa, lejos 

de toda "imitación" o rcnlismo. No es producida al azar o por 

simple gusto, sino como la posición tomada ante los fenómenos nat~ 

ralcs inexplicables para los agentes sociales y a los cuales esta

ban expuestos incondicionalmente. En la caza tenían que enfrenta~ 

se al animal, visible. palpable; al que conocían y al que podían 

vencer. Pero no así con la scqula por ejemplo, que es invisible e 

inmaterial; solamente conocían sus efectos como son la mala cose

cha, la disminuci6n del gnnado, el hambre, etc. 

De aquí se.explican las características de la respuesta 

interpretativa de los hombres acerca de sus condiciones de vida y, 

solamente, esta respuesta interpretativa - a pesar de que hoy la 

califiquemos como absurda - concretada en diversas formas en la p~ 

sici6n tomada por los agentes sociales ante la forma como vivían -

sus relaciones con sus condiciones de vidn, podfn 11yudnrles a so

brevivir en aquellas condiciones y a enfrentarse a lo "imposible -

de vencer", es decir, a los fcn6meno5 naturales. 

En conclusi6n, lns dos fases de la etapa hist6rica sin 

clases tienen diferentes modos de producción y formas de vida. 

La primera sociedad tiene de base la recolecci6n y la e~ 
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za con una forma de vida n6mada, la segunda la agricultura y la 

ganadería con una forma de vida cada vez más arraigada a un tc

rri torio fijo. Asimismo, la producci6n de ideología en imágenes 

bi- y tridimensionales correspondientes a cada una de ellas, ti~ 

ne diferentes aspectos visuales. Pero existen también carnctc-

risticns comunes. En primer lugar, la misma estructura social -

sin clases, y, en segundo lugar, la función social que cumple e~ 

da una de las prácticas dentro de esta estructura. Ahora bien, 

veamos que resultados podemos obtener del planteamiento de la si 
guientc problemática: el aspecto visual de la producci6n de idc.Q_ 

logia en imágenes de tres dimensiones es diferente en cada fase 

hist:6rica, pero la funci6n social de la pr.1cticn y de la produc

ci6n de ideologfa en imágenes de tres dimensiones es la misma. 

Sin dudn, esto no es una contradicción. En la socie-

dad sin clases no se conocía la explotaci6n y la dominaci6n de -

unos hombres por los otros, asi toda práctica social era rcnliz~ 

da en funcidn a los intereses de toda la sociedad, Por consi--

guientc, la funci6n social de la práctica de la producci6n de 

ideologtn en imágenes de tres dimensiones era producir ideolo-

gtas en imágenes de tres dimensiones con el mismo fin para todos 

los agentes sociales sin excepci6n, es decir, la producci6n de -

una de lus formas de concreción de ln posición generalizada y e~ 

rnctcrfstica de los hombres ante la forma como vivfan sus rcl::i.-

ciones con sus condiciones de vida, Producto, que causará cier

ta respuesta interpretativa determinada por el desarrollo momen

táneo de la conciencia de los hombres, que viene siendo In repr~ 

ducci6n, en forma distinta, de su posici6n concrctndn en la ideo 
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logia en imágenes de tres dimensiones. 

En este nivel del desarrollo social no podemos hablar 

de condiciones de vida y de una estructura social complicadas. 

El factor que gcncr6, aparte del desarrollo fisiol6gico e intc

lcctunl de los hombre~ con base en el trabajo, el cambio del m~ 

do de producci6n }'que además dctcrmin6 su forma de vida, fue -

la modificación sobrevenida en las condiciones climatológicas. 

Asl'., no es casualidad que la pr.1ctica agrícola tenga origen y -

se desarrolle primero en Mcsopotamia y en el valle del río Nilo. 

Naturalmente, el cnmbio climatológico, el cambio del modo de pr!:!_ 

ducc16n, y la forma de vida distinta produjeron claras modifica

ciones en lns condiciones de vida de los hombres, aunque, no de 

inmediato en la estructura social y en las relaciones sociales -

desarrolladas durante milenios de años, Esto se produjo después 

de que los agentes sociales aprendieron a cultivar la tierra, a 

cuidar el ganado, a realizar mejores instrumentos, etc., es de-

cir, aumentarla la productividad del trabajo; proceso que neccs~ 

riamentc tendría como rcsul ta do la sobrcproducci6n, 

En ln. segunda fase de esta. ctapn hist6ricn. se produjo 

un mejoramiento considerable en comparaci6n a la anterior, inde

pendientemente de la marcada dependencia de los fcn6menos natur!!.. 

les. A c:iusn del nscntnrnicnto hur.1.:ino y de las condiciones de v.,!_ 

da nuevas se consolidaron aún más las relaciones sociales y ln -

estructura social, llegando hasta la do~ati:aci6n de la posi--

ci6n de los hombres ante la forma como vivían sus relaciones con 

sus conrlicloncs de vida. ,.\sí m:i~mo, lns diferencias del aspecto 

visual entre la producción de ideología en imágenes de tres di--
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mcnsioncs de unn fase y otra se debe n la prescntaci6n diferente 

de las distintos posiciones concretadas, de 1os hombres de una y 

otra fase ante ln forma como vivían sus relaciones con sus candi_ 

clones de vida. 

Por último, no debemos olvidar comentar una caracter{~ 

tica más de ln producci6n de ideología en imágenes de tres dime!}_ 

sienes (de trascendencia fundamental y dcterminnnt.c, respecto a 

la rclaci6n que cntablar5n los agentes sociales con este tipo de 

producci6n en la sociedad de clases): ser representativa. Es de 

suma importancia, porque, a pesar de ser esLa producción la pos!_ 

ci6n concretada ante la forma como vivfnn sus relaciones con sus 

condiciones de vida, los hombres la produjeron con la intenci6n 

de representar a 1os espíritus, a sus presas de caza, etc.; de-

terminando asi el modo de relacionarse con la producción de ideg_ 

login en imlígenes de tres dimensiones, que consistia en entablar 

rc1aci6n no con su posici6n concretada ante la forma como vivían 

sus relaciones con sus condiciones de vida sino con lo supuesta

mente representado. Muchos teóricos mcrxistas cxplicnTian esta 

situación con el concepto (hasta cierto punto peyorativo) "falsa 

conciencia". Efectivamente se puede hab1ar de falsa conciencia, 

(como lo hemos mencionado) pero hasta cicTto punto y sin repro-

char nada a las sociedades de este período histórico, puesto que 

no exist.ia la explotación de unos hombres por los otros. Por e~ 

"ta razón, pura c\•it:lT toda "injusticia", nosotros empl enmos otro 

concepto para describir esta mism:i situación (que, estamos con- -

vencidos, no contradice a los principios marxistas), ya que en -

esta situnci6n encontramos nlgo más que "falsa conciencia", en-

contramos una posición clara y llevada u la práctica a truvl!s de 
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la mencionada relación. Esta es la respuesta intcrprcta~iva de los --

agentes sociales, detcnninnda IX?r el cs'tado momcntaneo del desarrollo de su 

conciencia, ante la fonna cono vivían sus relaciones con sus condiciones de 

4.2. Sociedad de clases 

La sociedad sin clases se caracterizaba por la baja pr2_ 

ductividad del trabajo, donde el producto del trabajo de un hom--

brc alcanzaba .a cubrir unicamcnte su propia mnnutcnci6n. As! "to . -
do incremento de la productividad del trabajo, por encima de ese -

baj S.simo nivel, crea la posibilidad de un pcquefio excedente, y de~ 

de el momento que hay un exceso de producci6n, desde el momento 

que un hombre produce m.is de lo necesario para su propia manutcn-

ci6n, puede aparecer la posibilidad de lucha por el reparto de ese 

exceso de producción, A part:ir de este momento, la totalidad del 

trabajo de una colectividnd no está destinada exclusivamente a la 

m3nutenci6n de los productores. Con una parte de ese trabajo es -

posible liberar a un sector de la sociedad de la necesidad de tra

bajar para subsistir", {51) 

La anica forma de nscr:ur11r ln existencia y mejorar l:is 

condiciones de vida de los hombres era la producción del excedente. 

"Todos los progresos de la civilización están determinados, en úl

timo análisis, por el aumento de la productividad del trabajo". 

(52) • Pero el factor que resolvió dividir la sociedad en diferen

tes clases no era el excedente direct:amente, sino 13 problemática 

de su repnrtici6n y la forma como los hombres la han solucionado, 
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Naturalmente, la problemática no se present6 tan simple como la 

estamos planteando; para comprender el proceso tenemos que cxami 

nar si en la sociedad sin clases existían o no individuos, en -

cierta manera, privilegiados y porqu6. 

Sabemos ya cuales son los factores causantes de la pr~ 

Uucci6n del excedente: las mejoras climatol6gicas, el modo de 

producción con mayores posibilidades de producción como la agri

cultura y la ganadería, el asentamiento humano, la organización 

m4s precisa de la estructura social sin clases, de las relaciones 

sociales y de las prácticas sociales que no son practicadas dires 

tamente para la producción de bienes materiales. La explicaci6n 

del reparto del excedente, en la manera tan injusta y tan conoci

da por las clases explotadas, y de todas las consecuencias que e~ 

te hecho produjo, nos la puede dar solamente el estudio de las 

mismas causas que hicieron posibles la sobreproducci6n, Pero más 

precisamente, el estudio de la estructura social, de las funcio-

ncs de las prácticas.sociales que no tienen por objeto producir -

bienes materiales y de las relaciones sociales, Podemos aventu-

rnrnos a decir que el proceso hist6rico que finaliz6 en la sobre

producción era tambi6n el proceso de preparaci6n a nivel de la 

conciencia, de los hombres para la aceptación de tal reparto del 

excedente. f:stc proceso comprende la época de transición de lo -

sociedad de los recolectores y cazadores a la sociedad agrícola, 

Por un lado, el aumento en la productividad del trabajo tenía que 

dar necesariamente, como consecuencia, un excedente. Por otro lt!_ 

do, por la definida estructura social, por las relaciones socia-

les endurecidas y a causa de la división del trabajo entre las 
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pr4cticas de la producci6n de bienes materiales para la subsis

tencia de toda la sociedad y las prácticas sociales que no part~ 

cipan directamente en ellas, quedaron asegurados los privilegios 

de aquellos individuos quienes se dedicaban a la práctica de es

tas prácticas sociales. Y quienes tambi6n gracias a sus privil~ 

gios tcntan la posibilidad de apoderarse del excedente producido, 

En esta manera, el aumentar la productividad del trab~ 

jo en la sociedad sin clases quedaron lil,crndos de la necesidad 

de trabajar para subsistir aquellos agentes sociales quienes 

eran tambi6n los agentes de producci6n de la ideología y los en

cargados de salvaguardar el funcionamiento de los "aparatos ideo-

16gicos" (L. Althusser) de la comunidad (consejo de ancianos. 

prdctica de la magia, cte.). El individuo llegó a ser apreciado 

en la medida que era apreciada la actividad que practicaba. Es-

tas pr5cticas sociales se llevaban a cabo por parte de estos indi 

viduos a trnv6s de cargos públicos de tipo administrativo, reli-

gioso, cte. como: jefe de una. tribu, jefe militar, miembro del 

consejo de ancianos, brujo, etc,, es decir, curgos con cierto po

der ejecutivo, Así, la acumulación del excedente en manos de 

ellos no era casual, sino, podriamos decir, un proceso considera

do por parte .Je los agente:.> :.>oi.:l.alc~ i.:01110 natural, y, por conse-

cuencia, sin violencia alguna; este hecho les permitió dedicar t~ 

do su tiempo al ejercicio de las actividades pahlicas y aumentar 

considerablemente su poder sobre el resto de la comunidad, 

En suma, el proceso de la división de la sociedad en 

clases, no consistió unicamcnte en el apoderamiento del excedente 

por parte de los agentes sociales de posici6n privilegiada de la 
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sociedad sin clases, sino también en el apoderamiento simultáneo 

de la práctica de la producción idcol6gica "institucionalizada" 

a través de los ''aparatos idcol6gicos" de la sociedad, que les -

aseguraba la conservación del excedente y presentaba el proceso 

de apoderamiento <le él como natural. En esta forma lo práctica 

de la producción idcol6gica, en manos de las clases dominantes, 

llegó a ser en Ja sociedad de clases un arma poderosa de domina

ción y represión a través de la cual se institucionalizaba la e~· 

plotación, 

i) Sociedad agrrcola - época esclavista y feudal 

Llamamos así esta fase hist6rica porque su base econó

mica la constituye la agricultura y la ganadería, a pesar de que 

se practique ya la producci6n artesanal y el comercio local y de 

larga distancia Jo que significa cierta acumulaci6n de capital y 

su manejo. Naturalmente existen muchas diferencias y contradic

ciones entre In época esclavista y la 6poca feudal - desde el m.e_ 

do de producci6n que determina las relaciones sociales, la cstru~ 

tura social, cte., hasta la prnctica misma de la producción ideo-

16gica de las cuales no nos ocuparémos en este momento más de lo 

necesario para lograr el objcti\'O del presente tr.::ibajo, Lo que -

nos interesa estudiar es otra similitud que hemos detectado entre 

las dos épocas mencionadas (fuera de ser agricultores y ganaderos 

por excelencia); que consiste en la rclaci6n de las clases domi-

nantcs con la práctica de 1~ producci6n de ideología en imágenes 

en general y i.:on la práctica Je la producción de ideologfa en im~ 

genes de tres dimensiones en particular. Ahora bien, expliquemos 
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como comprendemos esta rclaci6n y cual es su origen. 

Una de las características fundamentales de la sociedad 

de clases consiste en la lucha entre las clases antag6nicas. Uni 

camcntc. en esta lucha de clases podemos encontrar el origen del 

tipo de relación que tiene cada clase con toda práctica de produ~ 

ci6n idcol6gicn. Así, comprendemos esta relaci6n como la rela--

ci6n de una clase con la lucha de clases misma, o sea, comprende

mos toda práctica de producci6n idcol6gica como una de las formas 

de ln lucha de clases. De aquí viene, que, para nosotros, no te!!. 

gn gran importancia quien es el productor o el consumidor, sino -

cuales son los intereses de clase que representan la práctica de 

la producción y el producto. La raz6n por la cual hemos decidido 

estudiar juntos la época esclavista y la feudal radica en que la 

práctica de la producci6n de ideología en imágenes de tres dimen

siones y el producto, en las dos épocas, representan exclusivame!l_ 

te los intereses de clase de la clase dominante, es decir, son 

unicamente practicadas y producidas para representar estos intcrf!_ 

ses. 

Las condiciones de vida de las clases explotadas en la 

sociedad esclavista (los esclavos) y en la época feudal (los sic~ 

vos) son considerablemente diferentes, pero ninguno de los dos p~ 

día desarrollar una lucha política organi=ada contra la clase do

minante. Su lucha se reducía unicamente a lograr mejorías en sus 

condiciones de vida. Como no tenían todavía conciencia de clase 

tampoco podían luchar por un cambio rndicnl de la estructura so-

cial, y esto a rniz de que sus condiciones de vida impedían toda 

organizaci6n a nivel masivo, Esto es probado, por un lado, por -
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las rebeliones regionales y aisladas de los esclavos y·dc los -

siervos y, por otro lado, aún cuando la estructura social se de

bilitó e on las rebeliones, no íucron los esclavos ni los sicr-

vos quienes llegaron a tomar el poder introduciendo un nuevo mo

do de producci611 y nuevas relaciones sociales. En la época de -

la transición de la- sociedad feudal n la capitalista fue la bur

gucsia (una clase nueva) quien cumplió con esta tarea. ~ tran

sición de la esclavitud a la sociedad feudal sucedió en :forma 

distinta. Rodncy M. Hilton explica así este proceso: '' ••. la ex· 

plotaci6n de los esclavos limitaba el desarrollo técnico de moJo 

que, una vez que cmpez6 a decaer la oferta de esclavos, se revc-

16 el fundamental atraso técnico de la economta basada en los e~ 

clavos. Lejos de mantener al esclavo separado de los medios de 

producción,,, los propietarios de esclavos resolvieron (o inten

taron resolver) los problemas econ6micos de las postrimerias de 

la sociedad antigua mediante el asentamiento de los esclavos en 

parcelas cultivnbles, con lo que de hecho crearon las relaciones 

de producci6n caracteristicas de Ja sociedad feudal." {53) 

Transformandose asl la clase dominante de la sociedad esclavista 

en la clase dominante de la sociedad feudal. La lucha idcol6gica 

de los esclavos y de la servidumbre, por las mismas razones, tam

poco podia desarrollarse más allá de actitudes de rechazo tomadas 

contra la clase dominante, de la producci6n de canciones de pro-

testa (por ejemplo: de los trovadores, en la edad media en Europa 

ridiculizando los scfiores feudales, el clero y la rcligi6n), o -

del apoyo de los movimientos iduol6gicos del sector más liberal -

de la clase dominante (como los movimientos religiosos monotcis--
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tas en la antiguedad), etc. No así la clase dominante quien se 

apoder6 desde un principio de la práctica de la producción y rc

producci6n idcol6gica, formando con ella todo un sistema de dom!. 

naci6n~ uno de los "eslabones" de este sistema es la práctica de 

la producción de ideología en imágenes de tres dimensiones. ya -

que fue la clase dominante.quien tenia el poder económico de fi

nanciar la construcción de monumentos, la decoración lujosa de -

sus palacios y de sus templos, etc, 

La diversidad de la producción de ideología en imágenes 

de tres dimensiones se debe unicamcntc a las diferencias existen

tes entre las posiciones ideológicas, por un lado, de los difcre~ 

tes sectores de la misma clase dominante quienes luchaban entre -

si por el poder (por ejemplo: el caso del fara6n reformador Amen~ 

fis IV o Ecnaton en el siglo XVI n.n.c.; al reformar la rcligi6n 

en nombre de la "verdad" impone también - gracias al poder absol!!_ 

to que le otorgaba la estructura social de Egipto en aquel enton

ces - una producci6n.-Oe ideología en imágenes de tres dimensiones 

realista; esta situación no perdur6 porque su sucesor - Tutnnka

mon - presionado por el clero reinstaur6 la religión y el tipo de 

producci6n de ideologia en imagenes antiguas); y por otro lado de 

la clase dominante de regiones alejadas una de la otra (por ejem

plo: en la ~poca medieval, entre la clase dominante en Europa, 

Africa del Norte y Asia Islámica, y el lejano briente). 

Esta relación no queda afectada por las diferencias en 

la presentaci6n de las posiciones concretadas, por ejemplo: entre 

la producci6n de ideologia en imágenes de tres dimensiones Egip-

cia, Griega (en la anlif!Uedad) y prehispánica (en el Continente -
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Latinoamericano) o entre la producción medieval Europea, de Asia 

Islámica y de ln India. No queda afectada porque en la sociedad 

de clases, "las ideas de ln clase dominante son las ideas domi-

nantes .•• Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión 

ideas de lns relaciones materiales dominantes, las mismas rcla-

ciones materiales dominantes concebidas como ideas; por lo tanto, 

las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dorni

.nante son tnmbi6n las que confieren el papel dominante a sus 

ideas. Los individuos que forman la clase dominante tienen tam

bién. entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono 

con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto de-

terminan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de 

suyo que lo hagan en toda su extensión y, en consecuencia, entre 

otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, 

que regulen la producci6n y distribuci6n de las ideas de su tic!!!,. 

po; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes -

de la época ••• 0 (54)·· 

Asi, se comprende que la clase dominante acentue más -

el caracter representativo de la producci6n de ideolog!n en imlig~ 

nes de tres dimensiones heredado de la sociedad sin clases. En 

la sociedad sin clases, los hombres creinn representar a los es

píritus y, en la sociedad nsrícoln a los dioses y a sus "escogi

dos" (o sea, miembros distinguidos de la clase dominante); cxccl!. 

to en las regiones donde por razones religiosas (el Islnm) se 

prohibia representar en forma de imágenes al dios; hecho que no 

modifico el tipo de rclnci6n que estamos estudiando, ya que los 

hombres con In producci6n de ideología en imágenes de tres dime~ 



116 

sioncs creían corresponder a las ideas religiosas, que consistia 

en representarlas directa o indirectamente. A partir del car3c

tcr representativo de la producci6n, los agentes sociales forman 

sus respuestas interpretativas, y esto, a la vez, revela el tipo 

de relación de clase establecida con ella por parte de las dife

rentes clases sociales. 

Dicho de otra forma, en esta fase histórica la produc

ción de ideología en imfigcncs de tres dimensiones es la concre-

ci6n de la po$1Ci6n de la clase dominante ante la forma como vi

vía sus relaciones con sus condiciones de vida. Como esta posi

ción es de clase y es dominante, la relación establecida por la 

clase dominante con la concreción de 6sta, es la misma que estn

blece con sus propios intereses de clnse. Naturnlmentc~ la rel~ 

ci6n, n que nos referimos, puede causar conflictos en el seno de 

la clase dominante, pero los que en última instancia no producen 

modificaciones trascendentales en sus intereses y relaciones de 

clase. Al respecto Marx y Engels dicen: "La división del traba

jo •.. se manifiesta nqui también en el seno de la clase dominante 

como división del trabajo fisico e intelectual, de tal modo que 

dentro de esa clase una parte actúa en calidad de sus pensadores 

(los más activos y capacitados para formular generalizaciones de 

la ideologia, los que ccnvicrt~n en fuente principal de su propia 

subsistencia la tarea de crear la ilusión de esta clase acerca de 

si misma), mientras que otros adoptan ante estas ideas e ilusio

nes una actitud más bien pasiva y receptiva, ya que son en reali

dad los miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo 

para formarse ilusiones e ideas acerca de si mismos, Puede inCl!!, 
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so ocurrir que, en el seno di.! esta clase, el desdoblamiento a que 

nos referimos llegue a desarrollarse en términos de cierta hosti

lidad y de cierto encono entre ambas partes, pero esta hostili_dad 

desaparece por sí misma tan pronto como surge cualquier colisi6n 

susceptible de poner en peligro a la clnsc misma, ocasi6n en que 

desaparece, asinismo, la aparicncin de que las ideas dominantes -

no son yo las ideas de la clase domin:1ntc sino que cst5n dotadas 

de un poder propio, distinto del poder de cstn clnsc.'' (55) 

~Ms claramente, la clase dominante establece su rcla--

ci6n con la concrcci6n de su propia posición ante la forma como 

vive sus relaciones con sus condiciones de vida y con su <lomina-

ci6n como clase, o sea, su relaci611 con las otras clases, a tra-· 

vés del carncter representativo de la producción de ideolog!a en 

imágenes de tres dimensiones (en caso nuestro}. Este cnractcr r~ 

prcscntativo radica en dar 6nfasis unicnmentc a los criterios de 

significnció- de aquellas formas de producción id.eológicas cuyas 

conceptunli:aciones suceden a trav6s del pensamiento idiom.'itico 

presentes en forma de signos y símbolos visuales en ln ideología 

en imágenes de tres <li~~nsiones. Lo que quiere decir, que la --· 

práctica de la producci6n Je i<lculogia ~n lmflgcnc~ de tres dimen

siones aparente-mente- es practicada para representar estos crite-

rios de significación. !.-lazón por l:i cual la producci6n de ideal~ 

gia en imágenes de tres dimensiones, de esta fase hist6rica, es -

figurativa. Referente a la relación de la clase dominante con e~ 

ta producci6n podemos ana<lir que consiste en el hacho de entablar 

relación con lo supuestamente representado y no con la concreción 

Je su propia posición ante la forma como vive sus relaciones con 
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sus condiciones de vida; y puede cj crr.er :;u dominaci6n sobre la 

clase antag5nica puesto que ella taJllbién entabla su rcl:tci6n 

(por ser obligada con otro!; medios de dominación) con lo supuc~ 

f"amcntc representado y no con la posici6n conr:rctada de la clase 

dominante ante la forma como v ivc sus re la.; iones con sus condi-

cioneo; de vida. 

Ahora bien, existe otr.'.i f"orma !!'á5 de desarrollo del m2. 

do de producción, de l.i estructura soi:-ia.l y, por consigt1icntc • -

de las relaciones s1Jcialcs feudales ~in pasar por la orgoni~a--

ci6n social esclavista propiamente dicha. Ejemplo que en lugar 

de negar CC'nfirma nuestra tesis acerca del tipo de rclaci6n que 

estamos cstudiari.do, en el sentido de que al descomponerse la or

ganizaci6n tribal, la "cvoluci6n" de la misma, llega a descmho·· 

car directamente en la organiz.aci6n feudal de l:i sociedad; es d~ 

cir, una part:c de la sociedad sin clases se dcsarro1Ia en forma 

natural en una sociedad de cJases (<::on base en In agricultura y 

ganadería) distinta de lz> esclavista; estnblcci('ndn las relacio· 

nes de clases (aunque con ciertos matices de diferencia) ya d~s· 

critas; así tambi6n sus relaciones con la producción de ideolo·· 

g!a en imágenes de tres di!!).ensiones. a pesar de que esta produ-.:· 

ci6n visualmente se¡i distinta de la producci6n de la.s cera!. re-· 

giones de la sociedad feudal, gracias al material intelectual h~ 

redado en cada regi6n. De esto ht1bJa la siguiente cita de Rotl-

ney M. llilton rcfiriendose p:irticularmente a Europa tomand0 en 

cuenta el desarrollo ccon6mico: "Fn algunas partes de Europa per. 

!'=isten cuando comienza el fe'..Jdalismo las comunidade~ car.:pcsin.:is 

libres con considerables reliquias de formas de organizaci6n tr!. 
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bal. En tnlcs casos (especialmente, por ejemplo, en Inglaterra 

antes de las invasiones t.lancsas), la aristocracia militar tam-

hién de carácter scmitribal - se enfrenta con el complicado pr~ 

blcma de tr.:1nsform:ir el tributo de los C<1mpcsinos que antes se 

pagaba 1 ihrcmcntc a su rey trib:i 1 enajenado ahora a los nobles 

por el rey en renta feudal, y, al mismo tiempo, con el de rcfO!, 

zar c~ta posici6n de dcvcngadorc~ de renta mediante el fomento 

de la coloni:aci6n Je tierras no cultivaJas 11ur esclavos, clic~ 

tes scmilibrcs, etc. Al mismo tiempo, en ciertas aldeas no su

bordinadas a miembros del séquito del rey, la dcstrucci6n de la 

comunidad tribal propclc hacia :irriba n algunas familias campe

sinas con más poder y m[Í.:; posesiones que sus vecinos, que 'pro

gresan' hasta llegar a la si"tuaci6n de nobles devcng:idores de 

rentn. En cambio, en otras portes de Europa (por ejemplo, en 

Italia y la Galia occidental y meridional) la nobleza romana ha 

venido todo este tiempo transformandose en nobleza .feudal, des

de el siglo III. Sus latifundios trabajo.dos por esclavos se 

hnn convertido en terrenos trabajnJos por siervos, pues los ca!!!. 

pesinos serviles son en parte esclavos y en parte tcrrcrtenicn-

tcs libres empobrecidos. De este tipo de cxplotnci6n se apode

raron en parte los infiltrados militares teut6nicos (hospitcs), 

tales cor.i.o los burgundios r los \"isigodos, que se fundieron con 

la noblc~n romana. Sin cmbnrgo, su tipo de cxplotaci6n variaba 

según hubieran sus predecesores romanos integrado las comunida

des t.ribalcs preromanas en el sist:cma de esclavos del Imperio -

de forma m~s o menos complet::i" (56) 
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ii) Sociedad Mercantilista - época de transici6n de la sociedad 

agrícola a la capitalista. la sociedad capitalista y la --

transición del capitalismo a In sociedad socialista. 

El estudio y la agrupación de tantas épocas con carac

terísticas aparentemente tan diferentes en unn sola fase hist6ri_ 

ca no es arbitraria, tenemos razones que nos conducen a hacerlo, 

puesto que, como dice :.larx: "La relaciún Ji1·ccla existente entre 

los propietarios de las condiciones de producción y los product~ 

res directos -rclaci6n cuya forma corresponde siempre de un modo 

natural a una determinada fase de desarrollo del tipo de trabajo 

y, por tanto, a su capacidad productiva social - es la que nos 

revela el secreto m~s recóndito, ln bnse oculta de toda la cons

trucción socinl ..• lo cual no impide que la misma base econJmica 

la misma en cuanto a sus condiciones fundamentales - pueda 

mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones y grad~ 

cioncs ..• " (57) 

En primer lugar, la base económica de las sociedades 

de esta fase hist6rica, la constituye la producción masiva de 

mercancías para el mercado, o sea, el desarrollo y la práctica 

de la producción industrial, Eso no quiere decir que en las so-

ciedadcs anteriores no existiera 13 producción de mercancías. 

La esclavitud nos ofrece multiplcs ejemplos de ello, pero cree--

mas es suficiente mencionar unicamentc al Imperio Romano. La di_ 

fercncia consiste en que mientras en la esclavitud "los sectores 

de ln cconomia en que más avanzado cstnhn la producción de mcr-

cancías tendían a ser aquellos en que m~s explotados estaban los 

esclavos" (58), además el mercado se rcducra a unos sectores de 

la sociedad que no podemos considerar como In mayoría (la clase 
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dominante y los hombres libres - artesanos. mercaderes• campcsi 

nos, cte. -, es decir, individuos con cierto poder adquisitivo), 

los productores directos (los esclavos) a causa de sus condicio

nes de vidu. no podían íigurnr como consumidores de las mercan--

cías que producian, asi tnmpoco se podía ampliar el mercado y 

aumentar la productividad del trabajo (naturalmente existieron 

otros f.ictores m5s que impidieron e 1 cambio de la soc icdad ese 1~ 

vista al modo Je producci6n mercantilista, pero hacer un estudio 

sobre ellos nos llevarla muy lejos de nuestro propósito)~ en la 

sociedad mercantilista sucede lo contrario y.i que la producción 

de mcrcanc!ns es m[is avan:a<l:1 en aquel los sectores de la e cono- -

mía en los cuales nparentemente el proletariado está menos expl.!?. 

tado (p:iises altamente industrializados) y esto a raí:: de que el 

proletariado es integrado al mercado como un consumidor en pote!!_ 

cia, por ello es necesario mantener su poder ndquisitivo, hecho 

que sin duda lc causa al~unos beneficios, por ejemplo la eleva-

ci6n de su nivel de vida, (lo anterior queda confirmado en forma 

evidente gracias al ejemplo de los sindicatos poderosos de nues· 

tres dias: por un Indo luchan por los intereses econ6micos de 

sus afiliados y por el otro al conformarse con el aumento sala-

ria! solamente beneficias y reafirman la estructura social impe· 

rantc atenuando todn luch:1 política por parte de sus afiliados 

- un ejemplo claro es el sistema sindical de los Estados Unidos 

de Norte América -) • 

En segundo lugar, esta es la fase histórica en la 

cual por primera ve:. se producen las revoluciones sociales (la -

burguesa y la del proletariado). Revoluciones a mano armada cu-
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yos resultndos son la conquista del poder político y ccon6mico -

por una clase que anteriormente no era la dominante y la trnns-

formaci6n total o parcial más apresurada de la estructura social. 

Esto fu6 posible gracias a las rclncioncs internas de clase des~ 

rrolladns por parte de la burgucsra en su lucha contra la arist~ 

cracia feudal (revolución burguesa) y, posteriormente, a las co!.!.. 

dicioncs sociales de vida impuestas por la misma burguesía, pero 

ya como In clase dominante (rcvoluci6n del proletariado) que pcr._ 

mitieron la organización de esas clases a nivel masivo y el des~ 

rrollo de su luchn política que culmin6 en las revoluciones. 

En tercer lugnr, como parte de la situación antes des

crita, la fase histórica cuando, también por primera vez, cndn -

una de las clases nntng611icas empieza a practicar la producción 

de ideología en imdgcnes bi- y tridimensionales como la posición 

concrctndn ante la forma como viven sus relaciones con sus candi 

cienes de vida, posición determinada por sus intereses de clase 

y, por ello, elemento ·integrante de la lucha de clases ya inten

sificada, por ejemplo: aristocracia feudal - burguesía en la ép~ 

ca barroca, burguesin - proletariado (sin estar ausente la clase 

media) a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Caract~ 

rística significativa ya que planten relaciones entabladas en 

forma diferente (que en las sociedades anteriores) por porte de 

los agentes sociales con la prrtctica de la producción de ideolo

gía en imágenes de tres dimensiones. 

La lucha de clases, en esta fase hist6ricn, llega a ser 

mucho más notoria y tambi~n mucho más compleja que en la sociedad 

agrícola, Las clases antagónicas luchan una contra la otra en t~ 
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da su potencia y con todos los medios que tienen a su disposi-

ci6n y pueden inventar. La estructura de la práctica de In pr2 

duccl6n ideológica y de toda ideología producida en la sociedad 

de clases (así también de la práctica de la producción de ideo

logía en imágenes de tres dimensiones) " ... no puede ser desci

frada más que a partir de la unidad del campo de la lucha de 

clase, es decir, a partir de la relación concreta de las diver

sas clases en lucha en el interior de la cual funciona la domi

naci6n de clase" (59). Pero " ..• participar en la lucha ideoló

gica no significa, como podría sugerírnoslo la palabra 'lucha', 

propagar, defender, atacar o glorificar las ideas políticas o -

sociales de una clase (esto no es más que un aspecto de In !u-

cha y requiere cierta conciencia de clase), sino simplemente -

los 'valores' Je u11a clase .•• '' (60). 

No podernos aceptar del todo In posición de Nicos Jlad

jinicolnou (de quien son las dos citns nntcriorcs) yn que la -

participnci6n <le las ·diferentes clases en la lucha ideológica -

de clases significa entrar en conflicto entre ellas en el nivel 

de la ideología, es decir. significa una situación y una acti

tud activa y critico y no pasiva como nos lo sugiere la frase: 

" ••• simplemente nfinMr los •valores' de una clase.,,". Natu-

ralmente no se trata de un conflicto armado, sino todo sucede -

en el nivel de lo conciencia que se concreta en actitudes, en-

trc infinidad de ejemplos recordemos nada más un caso extremo, 

el de Giordano Bruno, quien fue capáz de morir po1 sostener su 

posición (filosofía panteista con carácter ateista, material!~ 

ta y diolcctica) en contraposición a ln iglesia cristiana (in~ 
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tituci6n productora de la ideología domin;intc }' aparato de rcpr~ 

si6n en aquella época). 

llcmos descrito anteriormente el concepto iUcología co

mo la posici6n tomada por parte Je los agentes sociales ante la 

forma como viven sus relaciones con sus condiciones de vida, que 

significa una actitud activa y crítica de los hombres, una res-

puesta hacia sus condiciones de vida, posici6n que nunca funcio

na con su simple presencia, sino a partir de la respuesta inter

pretativa, estando esta determinada por las relaciones sociales, 

la lucha de clases, la sitl1aci6n econ6micn (de cada individuo), 

etc .• en pocas palabrns, por sus condiciones de vida. En esta 

manera, si se trata de la posici6n tomada de una clase ante la 

forma como vive sus relaciones con sus condiciones de vida y si 

esa clase sostiene esta posici6n o va modificanUola segUn el de

sarrollo de sus intereses de clase, entonces su participación en 

la lucha idcol6gica de clases significa mucho más que simplemen

te afirmar sus valores <le clase. 

Refiricndonos directamente al papel que jul.'ga la prác

tica de la producción de ideología en imágenes de tres dimensio

nes en la lucha ideol6~ica de clases podemos afirmAr que tampoco 

es pasiva, 11 pesar de que el producto aparentemente parezca "in~ 

fensivo" a raíz de la cxaltaci6n idealista de su carácter obje-

tual. No es pasivu porque produce conflictos en la esfera ideo

lógica de la conciencia de los agentes sociales, quienes viven -

estos conflictos a través de la respuesta interpretativa cauSada 

por la ideología en im5gcnes de tres dimensiones. Pero vayamos 

parte por parte. 
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Dividimos la sociedad mercantilista regida por la pro

ducción masiva para el mercado en tres etapas de desarrollo que 

a pesar.de las características comunes (generales) muestran dif~ 

rcncias notorias entre sr, las cuales debemos respetar ya que 

también producen diferencias en las relaciones entabladas por 

parte de los agentes sociales ~on la práctica Je la producción 

de ideología en imágenes de tres dimensiones y su producto. 

A) Epoca de transición de la socicdud agrícola a la -

sociedad capitalista: época histórica que principi6 en el siglo 

XI de nuestra era y finalizó con la revolución burguesa en Fran

cia en el siglo XVIII, esto en Europa occidental. En los países 

de Europa oriental, de Africa y del cercano y lejano oriente es

te mismo proceso comenzó y finalizó mucho mtis tarde, teniendo. a 

pesar de ello, orígenes y características semejantes (las socie

dades en el continente Americano, en aquel tiempo, tenían un de

sarrollo diferente - en el norte comparable con la sociedad sin 

clases, en el centro y sur comparables con la sociedad esclavis

ta - que cambi6 radicalmente a causa de la conquista del centro 

y sur del continente por los cspafiolcs y portugueses, y el norte 

por los anglosajones y franceses), Este proceso de transici6n -

lo describe K. Tnkahashi en las siguientes citas: 

" .•. en la sociedad feudal los medios de producci6n van 

unidos al productor, y la productividad se desarrolla (derrumba

miento del sistema dominical y desarrollo de la agricultura en -

pequcñ.a escala; formación de !ns rentas en dinero; tcndenc ia del 

tipo de la renta a disminuir; crise seigncurale) como la producti-
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vid3d del propio productor directo; y por tanto, la ley de desa

rrollo del feudalismo solo puede desembocar en la lihcr3ci6n )' -

la independencia de los propios campesinos. AdcmGs, está claro 

que el absolutismo no fue m.1s que un sistema <le fuerza conccntr!!_ 

da para contrarrestar la crisis del feudalismo debida a esta cv~ 

lución inevitable.'' (bl) 

Tnkahashi prosigue con la descripción del "Camino número 

I" (como lo llam:i. Marx) de ln transición del feudalismo al capi

talismo, rcfiricndosc particularmente a Inglaterra (ya que es el 

ejemplo mis trpico) y en general a Europa occidental: "Una de 

las rn5s valiosas aportaciones de Dobb a la ciencia histórica es 

que ha buscado la génesis de los capitalistas industriales no C!!_ 

tre la haute bourgcoisic (capitalistas comerciantes y usureros, -

productores del capitnl 1nercnntil; típic.i form.'l de ncumular cic!. 

to capital en la esclavitud y posteriormente en el feudalismo: 

Aut.), sino en Jo que cst.'lba tomando formn dentro de la clase de 

los propios pequeños productores d~ mcrcancI:1s en el proceso de 

liberarse de la propiedad feudal de la tierra; esto es, ha busc~ 

do su origen en lo que nacía de la economía interna del cuerpo -

de los pcquc110.s productores; y por tanto ha asignado un gran va

lor al papel que dcscmpcñ6 esta clase de productores de mcrcan-

~Ias a escala pequen~ e intrrmPdia como principales agentes de 

productividad en la primera fase del capitalismo. Según Dobb, 

los representantes de las relaciones capitalistas de producci6n 

se habían de encontrar en la clase campesina independiente y au

t6noma, y en los :trtcsanos pequeños e intermedios. En especial, 

los agricultores l ibrcs (ycom:m·ranncrs) ~ mejoraron sus ex.ple-
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tacioncs y sus rnctodos de culti\'O gradu;:1lmcntc y adquirieron la 

fuerza de trabajo de sus vc..::inos más pobres, los~; no solo 

siguieron ampliando la escala de sus operaciones productivas. -

iniciando la industria de paños del pars (manufactura como prim~ 

rn forma de J:a producción capitalista), sino que también aparc-

cicron en los oficios urbanos empresarios del mismo tipo. 'El -

Nuevo Ejercito ~lodclo de Cromwcll y los Independientes, que fue

ron la auténtica fucr::a impulsorn de la revolución (burguesa in

glesa) sacaron su fucrz;i, sobre todo, de los centros provincia- -

les de manufactura y .• ,de sectores de la nobleza menor y del ti-

po intermedio de agricultor libre'. Estos elementos fueron fir-

mes pilares de la rcvoluci611 ingles~1; los comerciantes con carta 

y 'los monopolistas pertenecían al partido monárquico en su mayor 

parte; r 'el cnpital comercial, lejos de dcscmpeliar siempre un -· 

papel progresista, se encontraba a menudo alia<lo con la reacción 

feudal (el absolutismo)'. Para volver a los t6rminos de mi te-

sis, la revolución inglesa del siglo XVII, que destruyó la reac

ci6n feudal (el absolutismo), scfial6 con ello el primer paso ha

cia la subordinación del capital mercantil al capital industrial.'' 

(62) 

Ahora bien. Takahashi continda con la descripción del -

"Camino número 11" (tumbién según Marx): "Sin embargo, en Prusia 

y el Japón ocurrió todo lo contrario. El objetivo de las revolu

ciones burguesas clásicas de Europa occidental era liberar a los 

productores del sistema de 'coerciones' (la propieda<l feudal de 

la tierra y la regjmentación de los gremios) y convertirles en -

productores libres e indcpcn<licntcs de mercancias; en el proceso 
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taciones y sus me todos de cu l ti \•o gra<lua lmcnt e }' .:1dqui rieron la 

fuerza de trabajo Je sus vecinos m.1s pobres, los ~· no solo 

siguieron ampliando la cscal<i de sus operaciones productivas, -

iniciando la industria de pafios del país (manufactura como prim.E._ 

ra forma ele la producción capitalista). sino que también apare--

cicron en los oficios urbanos empresarios del mismo tipo, 'El -

Nuevo Ejercito Modelo de Crom\~cll y los Independientes, que fue

ron In auténtica fucr;:<.1 impulsora de la rc\'Oluci6n (burguesa in

glesa) sacaron su fuerza, sobre todo, de los centros provincia-

les de manufactura }' ... de sectores de la noblc:::a menor y del ti

po intermedio de agricultor libre'. Estos elementos fueron fir

mes pilares de In revolución inglesa; los comerciantes con carta 

y ·1as monopolistas pertenecían al partido mondrquico en su mayor 

parte; y 'el capital comercial, lejos de desempeñar siempre un -

papel progresista, se encontraba a menudo aliado con la rencci6n 

feudal (el absolutismo)'. Para volver n los t6rminos de mi te-

sis, la revolución ingles;¡ del siglo XVII, que destruy6 la reac

ción feudal (el absolutismo), señaló con ello el primer paso hn

cia la subordinación del capit;11 mcrcnntil al capital industrial." 

(62) 

Ahora bien, Takalinshi continaa con la descripción del -

"Camino número II" (también según Marx): "Sin embargo, en Prusia 

y el Japón ocurrió todo lo contrario. El objetivo de Jo~ revolu

ciones burguesas c1:1sicns de Europa occidental era liberar a los 

productores del sistema de 'c_oercioncs' (la propiedad feudal de 

la tierra y la regimentación de los gremios) y convertirles en -

productores libres e independientes de mcrcnncfas; en el proceso 
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ccon6mico era inevitable que se disociaran estos objetivos, y e~ 

ta difercnciaci6n (en ca pi tal y trabajo asalariado) forma el mcL 

cado interno par3 el capital industrial, Apcnns hac(' falta dcc ir 

que lo que constituía los antecedentes sociales para completar la 

revoluci6n burguesa de este tipo era la dcsintegrnc16n estructu

ral de la propiedad feudal de la tierra carnctcrfs"'t:ica de la Eur~ 

pa occidental. Por el contrario en Prusia )'el Jap6n la cdifica

ci6n del capitnlismo bajo el control y el p;:itrocin.i.o dt.!'l estado 

feudal absolutista era algo que se vera venir desde el primer mo -

mento. .•• La organización de la propiedad feudal de la tierra -

siguió intacta, y las clases de campesinos libres e lndcpcndicn- -

tes y de burgueses de clase mcrJia quedaron sin Jcsarrollar. Las 

'reformas• burguesas, -::orno la llauernbefreiung y la Chiso·knisei {r~ 

formas agrarias durante la Rcstaurac i6n Meij i), con tienen clcrneg_ 

tos tan opuestos como la sanci6u jurídica dc la pos ici6n de la • 

propiedad ngrnria del Junker y la propiednd pardsi -ea Je ~ierras 

de car~cter scmifeudril. Como el capitalismo tenía que levantarse 

en este tipo de terreno, sobre la base de una fusi6n con el abso

lutismo, y no de un conflicto en 61, la {ormaci6n del capitalismo 

tuvo lugar de forma opuesta a la de Europa occidental, esencial· 

mente coma un procc.:;v de transformación del capitaI. comercial con 

trabajo a domicilio (putting-out) en capital industrial. l\o est~ 

han presentes las condiciones socioccon6mic:is para el estableci

miento de la democracia moderna; por el contrario, el capitalismo 

tenía que irse abriendo camino dentro de un sistema oligárquico 

- la estructura social 'orgánica' - cuyo objetivo c-ra sofocar el 

liberalismo burgués. De forma que no fue el propio d('sllrrol lo in. 
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~crno de esas sociedades lo que cngcndr6 la ncccsidaU de una re

volución 'burguesa'; más bien, la necesidad de reformas se prod~ 

jo como rcsul tado de e i rcuns tnncias externas. Puede decirse que, 

en rclnci6n con las circunstancias cnmbinntcs hist6ricas y mundi~ 

1cs, la ínsc de establecimiento dc1 capitalismo sigue distintas -

1incas b4'.lsicns: en Europa occidental, el Camino número 1 (produc

tor - comerciante), en Europa oriental y Asia~ el Camino número -

11 (comcTciantc-fabricantc). Existe una profunda rclac i6n int:cr-

na entre la cuestión agraria y el capital industrial, que detcrm!_ 

na las estructuras caractcristicas del capitalismo en los distin

tos paises," (63) 

l.a descripción de esta época de transici6n es de suma 

importancin respecto a la evolución posterior de c::i.da "Camino" y, 

por supuesto, de la sociedad capitalista asI como de la socialis

ta. Estamos convencidos que únicamente su estudio minucioso pue

de contestar las preguntas: 1) ¿Por qué son precisamente aquellos 

paises, en los cuales el capitalismo se desarrollaba según el "C:!_ 

mino n(imcro JI", los que desembocaron Unos en el socialismo (dic

t:adura del proletariado -Rusia, China, Yugoslavia) y otros en el 

fnsismo (dictnUura de la burguesía -Alemania. Italia, Jap6n) - de 

sarrollo de las sociedades en polos opuestos - y ninguno de aque

llos pafscs en los cuales el capitalismo se dcsarroll6 según el 

••camino número I "? Con lo anterior, no se trata comparar absurd!!_ 

mente el socialismo con el fasismo • sino unicament.c señalar un f~ 

n6meno socJal que debería ser estudiado. 2) ¿¡:uc o no realmente 

una equivocación por parte de Mnrx esperar que en Inglaterrn se -

dcsarrol lura por primcrn \'e::. el socialismo, es decir, en un país 
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en el cual el capitalismo se desarroll6 según el "Camino número 

Iº? fundamentamos la segunda prcgunt.a en la obscrvaci6n de 

Marx y Engcls acerca de la uni6n del proletariado de "todos los 

paises" en su lucha contra la estructura social capitalista, es 

decir, acerca de la característica internacionalista que debería 

tener la lucha proletaria de clases y no hundirse en el naciona

lismo, moralismo, et.e., pequeño hurgues, como ha sucedido en Jos 

países llamados socialistas en la actualidad, por no tomar en -

cuenta este principio de estrategia de lucha. Pero, no es prcci 

so detenernos, en este momento, con estas cuestiones ya que exi

gen un estudio de otra índole y, nuevamente, nos llevarían lejos 

de nuestro propt5sito. 

Lo indispensable fue saber las características, aunque 

a grosso modo, del desarrollo de esta época histt5rica que los 

"historiadores de arte" dividen en la época gt5tica, en el renaci 

miento (cuya existencia es paralela y sus características socio

econt5micas son scmejo.ntcs a pesar de que el g6tico había comenzf!_ 

do ontcs), en la épocn barroca y rococd y en el clasicismo. 

La lucha de clases se libraba por el poder ccont5mico y 

político entre la aristocracia feudal (clase dominante) y la buL 

gucsta en formacit5n como clase (en esta lucha se form6 como tal) 

apoyada por los estratos sociales explotados (naturalmente, 

ellos también luchaban por sus intereses y contrn la cxplotacit5n, 

pero no eran todavía unn fuerza organizndn que pudiera cambiar -

la estructura social) quienes en realidad proporcionaban In mano 

de obra: campesinos y artesanos libres empobrecidos, la servidU!!!_ 

brc liberada y despedida a cnusa de las crisis ccont5micas queda!!. 
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do así sin medios de subsistencia, y los todavía siervos; (rc-

cucrdesc: el movimiento llussita en el siglo XV., las guerras ca!!!_ 

pesinas en Alemania y cent.ro Europa en el siglo XVI. - movimic!!. 

to Luthcrano: la reforma - , y la primera revolución burguesa en 

ln historin que tuvo Jugar en los Países Bajos coincidiendo con 

su lucha por la liberación de los cspafiolcs en el siglo XVI., el 

movimiento Kalvinistn en la misma époc.i en Europa occidental (el 

protustantismo), las rebeliones antifct1dalcs en Jtal i;1 en la 6p~ 

ca del cautiverio de los Pap;1s en Avignon en el Siglo XIV). En 

esta situación, solamente el estado absolutista podía imponer y 

defender los intereses Je la clase dominante frenando el dcsarr~ 

llo del capitalismo durante su existencia (en m11chos paises has-

ta finales del siglo XIX, Rusia, Japón, Alemania, Italia, Esp~ 

fia, etc.), a pesar de los ataques de la nisma clase dominante, 

ya que el estado se veía obligaJo a impo11erlc impuestos y a ha-

cer concesiones ante las fuerzas del capitalismo en desarrollo~ 

igualmente por razones económicas. 

Ahora bien, un punto más para aclarar. ¿Cuáles son 

los sectores sociales que forman cada clase, o sea, cuales son 

los sectores sociales cuyos intereses de clase coinciden? La 

clase dominante está formada por la 11rislo~ru~iu fc~J~l, por el 

clero y por s11 aliado en cada ocasión cuando peligraban las rcl~ 

cienes sociales, la estructura social, el modo de produccióO, 

etc., feudales: la burguesía con carta, o sea, el sector propict~ 

rio del capital mercantil. La clase productora de las relaciones 

sociales y del modo de producci6n capitalista; es decir, la clase 

productora del capital industrial, clase en formnción cuya organi 
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mada (clase que en nuestros días llamamos burguesía) le permitió 

ser el rival de la clase dominante. está constituida por los cam

pesinos y artesanos libres y ascendentes y por la nobleza menor. 

La tercera clase, la clase realmente explotada, constituida por -

los campesinos y artesanos libres empobrecidos, los siervos libe

rados y los todavía existentes. Lu revisión de las actitudes to

madas por las clases y sectores sociales durante los numerosos m~ 

vimientos y rebeliones antifcudales que forman la historia de la 

época·nos revela los intereses de clase de cada una de ellas. 

Así, no creemos necesario detenernos mfis en lo anteriormente des

crito y tampoco en indagar ampliamente cual es el origen de cada 

sector, puesto que, con los conocimientos a nuestra disposición 

es suficiente para cumplir con los propósitos fijados. 

En la sociedad agrícola era relativamente sencillo ide!!. 

tificnr los intereses de clase que representa la práctica de la 

producción de ideologia en im5gcnes de tres dimensiones y el pro

ducto, asr también de toda producci6n de ideología en im5genes, -

las que en último an5lisis coinciden. Pero, ¿cual es la situa--

ción, al respecto, en esta época histórica en la que existen den

tro de la mism·a clase dominante sectores cuyas intereses de clase 

no coinciden del todo, además de existir otra clase más con un P2 

der de adquisición cada vez mfis significativo? 

El cxámen de las relaciones que entablan las diferentes 

clases con la pr5ctica de la producción de ideología en imdgencs 

de tres dimensiones nos ha revelado varias sorpresas, ]as que, -

sin embargo, no deben extrafiarnos, porque el desarrollo posterior_ 
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de estas clases hace desaparecer cualquier duda: la práctica de 

la producción de ideología en imágenes de tres dimensiones rcn!!_. 

ccntista !!..2. representa los intereses de clase de la burgues{a 

revolucionaria (productora del capital industrial); la burguesía 

revolucionaria unn \'e:: organizada como clase opositora de la clf!._ 

se dominante es cuando comienza a fomentar (y unicamentc) la 

práctica de la pro<lucci6n de ideología en imagcnes de dos dimen

siones conveniente a sus intereses de clase y esto por razones 

económicas; la burguesía revolucionaria comienza a fomentar la 

práctica de la producci6n de ideología en imagenes de tres dime!!. 

sienes conveniente n sus intereses de clase a partir de haber 

consolidado su dominación ya como clase dominante, A continua--

ci6n describirémos como hemos llegado a esta conclusi6n, Nos r~ 

ferirémos principalmente al caso Europeo. por considerarlo la 

"cuna" del capitalismo. 

Snbemos ya que a partir del siglo XI empiezan n dcsa-

rrol larse tanto las ciudades como el absolutismo en respuesta a 

la crisis socio-económica del mismo sistema feudal, Con esto ce_ 

mcnzó una nueva etapa del feudalismo. La producción de ideolo-

gía en imágenes de tres dimensiones gótica (del siglo XII - a 

principios del siglo XVI) es la concreción de la posición tomada 

por parte de In aristocracia feudal (clase productora del absol~ 

tismo en defcnsn de sus intereses de clase - en crisis y necesi

tada miis que nunca de la iglesia como aparato represivo y refor-

zada por un nuevo estrato social la burguesía con carta) ante 

la forma como \'ivia sus relacionc5 con sus condiciones de vida, 

La producción es rel igios:t )' es practicada para la decoración l~ 
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josa de las iglesias y de las tumbas de los agentes de la clase 

dominante. Fue unicamcntc la clase dominante quien estaba en -

condiciones económicas y tenía interés en impulsar la práctica 

de la producción de ideología en imágenes de tres dimensiones -

g6tica que le era Gtil para reafirmar su poder como clase (esto 

en Europa occidental y Europa central, regiones donde el gótico 

dur6 varios siglos). 

En el norte de Italia la situación era diferente. 

El gótico prácticamente no cxisti6. Era un territorio en prin

cipio ocupado por los francos, después por los alemanes y poste 

riormentc por los cspafi.olcs; el clero ejerció también gran dom.!_ 

nación sobre este territorio, el papa fung1'a como rcr absoluti~

ta. Siendo así, como resultado de esta doble cxplotaci6n, el -

territorio m6s atrasado econ6micamcntc que sus vecinos del norte 

y occidente, El "fenómeno del Renncimicnto" se debe a dos he- -

chos hist6ricos, en principio njenos al desarrollo interno de -

los ciudades del nortC de Italia. 

En primer lugar, el desarrollo repentino de las ciuda

des m5s importantes en Europa (Colonia, Hamburgo, Londres, París, 

Amsterdam, etc.) y las ciudades de Italia del norte (Venecia, -

Florencia, cte.) las que a partir de est:e hecho cmpic::.an a figu

rar en la historia y el fortalecimiento de la burguesía con car

ta lo cual fu6 posible debido a las cruzadas en los siglos Xll y 

XIII; cuyo fin real no era religioso sino de expansi6n y de con

quista. Gracias a ésto Europa pudo salir del aislamiento en que 

se cncontrnbn hastn entonces, dando lugar al desarrollo del co-

mcrcio de larga distancia (con países de otros continentes: Chi-
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na, Japón, India, Arabia, etc.), situación que traería como con

secuencia, la producci6n de mercancías, el desarrollo Je la tec

nología, Je la ciencia, cte. En segundo lugar, mientras en el -

resto de Europa la burguesf::t con cart.::1 1 .:isí enriquecida, políti

camente estaba controlada por el ~bsolutismo feudal, c11 las ciu

dades dC"l norte <le Italia logró escapar de este control y apode

rarse de esas ciudades, indepcndi:andolos tamhi6n gracias al ca~ 

tiverio de los p¡1pas en Avignon (1309 · 1377). 

Naturalmente, l<.1 burguesía con carta fue progresistn -

porque aceler6 el proceso Je l ibcraci6n Je los siervos ya comen

zado, ya que necesitaba trabaj;idores en sus manufacturns, e im-

puls6 el desarrollo Je 111 ciencia, de la tccnologia, cte. Pero, 

crn progresista nada mús h:i.sta que logró imponer sus intereses -

particulares (de estrato ~ocial). Su historia posterior, sobre 

todo en 1.:Js ciudades Je Italia del norte, <lcmucstr.1 que su lucha 

contra la nristocrncir1 feudal no era motivada por un cambio de 

la estructurn social sino era un asunto "personal", o sea, no 

qui20 abolir el sistema feudal (todo lo contrario, m5s adelante 

scr5 un gran defensor Je élj, unicamente anhelaba obtener el re

conocimiento de la aristocracia feudal y, así, formar parte de -

In clase Jc.1;ii11<J11tc. tsto es lo que comprueba el siguiente hecho 

histórico: la familia m5s rica de cJda ciu<laJ tomó el mando pal!. 

tico )' ccon6mico y compró tambi6n su título de nobleza (duques) 

e hizo hereditario su dominio, practicando así el absolutismo c11 

los siglos XIV, XV y XVI, por ejemplo, la familia Je los N6dicis 

en Florencia, Je los d'Este en Fcrr<lr.1 r ~f::idcnJ, el..:. Pt!ro ;tl -

mismo tiempo que en los /'aíscs Bajos y en Inglaterra se consuma-
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ha la revoluci6n de la burguesía productora del capital indus-

trinl, la burguesía con carta de estas ciudades definitivamente 

formaba parte de la rcacci6n. Estas familias y el Papa patroc.!_ 

naron la práctica de la producción de ideología en imágenes de 

tres dimensiones renacentista, cuyo producto necesariamente te

nía que representar sus intereses de clase (rccucrdcsc el caso 

de los pensadores humanistas G. Bruno, G. Galilci, T. Campanc

lla, cte. cuyos productos no representaban los intereses de el!!_ 

se de la clase dominante, fueron castigados severamente por me

dio de la inquisición; hecho que 110 se presentó con los produc

tores de ideología en imágenes de tres dimensiones puesto que -

ninguno fué torturado y quemado). 

Nosotros negamos que la producci6n de ideología en 

imágenes en general y la producción de ideología en imágenes de 

tres dimensiones en particular pueda ser a veces "adelantada" o 

"atrasada" respecto al desarrollo de la sociedad que la produjo; 

el origen de los casas inesperados siempre se debe buscar en 

las condiciones socio-econ6micas de la misma sociedad, En esta 

manera. la producción de ideología en imágenes de tres dimensi~ 

nes renacentista no es la negaci6n de la sociedad feudal sino -

en su reafirmaci6n. Los que patrocinaron esta producci6n form!!. 

ban parte de la clase dominante cuyo interés de clase era mant~ 

ncr su dornin.:ici6n y no "suicidarse" como clase. 

Tomando como cjcnplo a Inglaterra (refiricndose al C!!_ 

mino nCimero I) podemos leer en el yn citado texto de Takahashi 

el siguiente párrafo: "Max h'ebcr •• ,destaca claramente dos sist~ 

mas sociales en conflicto durante aquel período heroico de la -
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historia de Inglaterra. El 'espíritu capitalista•, que aparcci6 

en forma de puritanismo, era el estilo de vida, la forma de con

ciencia mfis adecuada para la clase de campesinos libres (}'Comen) 

y de industriales pcqucfios o medianos de aquella época, y no se 

puede encontrar en la mentalidad del 'hambre de dinero' y 'la C2_ 

dicia de las ganancias'. coman a los comerciantes capitalistas y 

los usureros de todos los tiempos y países. 'En general, en el 

umbral de la edad moderna los empresarios capitalistas del patri 

ciado mercantil no eran los únicos, ni siquicr<.i los principales, 

vehículos de la actitud que hemos calificado de csptritu capital is

!!.• sino mucho mlis los sectores ascendentes de la clase media Í!:!. 

dustrial' ;" (64) Ahora bien, la producción de ideología en imli

genes de tres dimensiones de esta ópoca de transición, de ningu

na manera puede ser calificada como "puritanista": 

En la producción de ideología en imligcnes de tres dimensio

nes gótica quedó concretada la posición tomada ante la forma co

mo vivía sus relaciones con sus e ondiciones de vida la aristo-

cracia feudal, respaldando sus intereses de clase el clero y ln 

burgues!a mercantil (denominada también como gran burguesía o p~ 

triciado mercantil; sector social formado por los banqueros, us~ 

reros, comerciantes ricos, duefios de las grandes manufacturas m~ 

dievalcs, etc.-) con aspiraciones a obtener los mismos privilc-

gios de la noble:a. 

La producción de idcologta en imágenes de tres dimensiones 

renacentista es la concrcci6n de la posición tomada ante la for

ma como vivfa sus relaciones con sus condiciones de vida la bur

guesía mercantil, que logr6 obtener todos los privilegios de la 
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aristocracia feudal. inclusive títulos de nobleza, gracias a su 

poderío ccon6mico, o sea, logr6 convertirse en aristocracia feu

dal parn el siglo XVI. 

En la producción de ideología en im:igcncs de tres dimensio

nes bnrroca y posteriormente en la rococ6 qucd6 concrctad3 la 

forma como vivía sus rcl:1cioncs con sus condiciones de vida la 

aristocracia feudal respaldada miis fuertemente que en las ocasi2. 

ncs anteriores por la iglesia católica y la burguesía mercantil. 

Esta posición se produce en reacción a la posición purltanista y 

al protestantismo de la hurgucsí:1 industrial. !.a clase dominnn-

te combate la burguesía revolucionaria por medio de una fuerte -

contraofensiva de la iglesia cat6lica y por medio de la central! 

zaci6n adn mayor del poder estatal, el fortalecimiento del abso-

lutismo. El barroco tiene su origen y es practicado plenamente 

en Italia, Francia, Austria y Espafin (paises reaccionarios de la 

Epoca) n partir del final del siglo XVI hasta mediados del siglo 

XVIII. lle esta manera el Barroco sucedió tanto a la producción 

g6tica como a la renacentista. 

La producción de ideolo~fa en im(Jgenes de tres dimensiones 

cl.1sica, cuyo origen tiene lugar en Francia y había perdurado -

desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, es 

la concrcci6n de la posición tomada ante la forma como vivía sus 

relaciones con sus condiciones de vida la burguesía mercantil. 

Desde este momento cabe denominarla con el término "gran hurgue-

sfa'' dada su situaci6n socio-ccon6mica. Durante la revolución 

burguesa en Francia, la gran burguesía c-stableci6 una alianza 

con 111 burguesía industrial con el fin de obtener primacía poli-
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tica ante ln aristocracia fcudnl pero sin intcnci6n de eliminar 

ln monarquía. El siguiente hecho hist6rico prueba lo anterior

mente dicho: durante al proceso de la revolución burguesa (que 

dur6 practicamcntc hasta la derrota de la Comun:t de París en el 

siglo XIX, ocasión en que finalmente logr6 consolidar su domin!!_ 

ci6n la burguesía industrial) la gran burguesía en vnrias oca-

sienes nl acaparar el poder polttico y ejercer su dominación 

rcinstaur6 la monarquí:1. Periodo histórico en Francia, cuando 

la aristocracia fet1dnl cstnha ya privada del ejercicio de todo 

poder ejecutivo y la burguesía industrial no estaba todavía en 

condiciones de tom:1rln~ fue la r,ran burguesía qu1cn se apoderó 

del aparato estatal y del ejercicio del poder político o sea, 

actuaba como clase dominnntc (en ciertos intervalos); precisa-

mente, en este periodo es cuando se pr:ictica la producci6n de 

ideología en im5~enes de tres dimensiones clásica y se deja de 

practicarla cuando 1'1 gran burgucsí;.1 queda definitivamente dc-

rrotada. 

Las tendencias onteriorcs son de la clnsc dominante y 

cada una de ellas corresponde a una de las etapas del desarro--

llo de esta época de transici6n, Gran parte de la producción 

de ideología en im5gcncs de tres dimensiones es religiosa, la 

mnynr pnrtC' dr ln pr0<lucc-i6n rr~t;intC' C'~ mitn1óBica y ln filtimn 

parte consiste en retratos, monumentos y decoraciones de tumbas 

en memoria de algún individuo relevante de la clase dominante. 

Las presentaciones de la producci6n perteneciente a cada tendc!!_ 

cía son diferentes entre sí, hasta pueden ser contradictorios 

(por ejemplo: la g6tic;:1 y la renacentista), pero csotno modifi-

ca su carticter representativo. Puesto que toda relaci6n cntabl~ 
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da con la producci6n es scgl'.in )' a partir de lo que representa. 

Cada clase social se relaciona e on lo supucst:nmcntc representado 

y esta rclaci6n se concreta en 1 a respuesta interpretativa de e!!_ 

da agente social determinada por sus intereses de clase. Asi es 

comprensible que la burgucsín revolucionaria (industrial) no ha· 

ga suya esta producci6n de ideo! og[a en irnlígcncs de tres dimcn-

sioncs y procure definir e impor1cr su propia posici6n ante la 

forma como vivía sus relaciones con sus condiciones de vida. ya 

que era la única clase opositor~ con posibilidades de huccr frcn. 

te en cualquier aspecto a la clase dominante (por tener suficicn. 

te poder económico y organi::aci6n polf.tica de clase). 

La lucha ideológica de clase que libraba la burguesía 

revolucionaria no consistía unic:amcntc en la actitud de rechazar 

la ideología dominante sino también en la producción y rcproduc

cl6n constante y la prlictica co-r.i.diana de un sistema ideológico 

conveniente a sus intereses: el puritanismo. Sistema ideológico 

que se concretaba en forma múlt iplc: en la lucha política, en !a 

rcligi6n (protestantismo). en la filosofra y la ética. en la 

prtictica de la producci6n de idcologra en imágenes de dos dimen· 

sioncs, cte. Un sistema diferen1:c de1 sistema ideológico de la 

clase dominante no nada mtís por sus ~paricncias sino, sobre todo, 

por su estructura. A pesar <le que el protestantismo era uno de 

los "pilares" más importantes, en principio, de la revolución 

burguesa (Países Bajos, Ingl:iterra, Suiza, Francia) no fungra e~ 

mo un factor unificndor de los otros componentes del sistema 

ideol6gico burgués como el dogma católico de la clase dominante, 

asf. la filosoffa, la 6ticn, la liternturn, In pr.ict.icn de pro-
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ducci6n de ideología en im~r,cnes de dos dimensiones, la ciencia 

y sus diferentes disciplinas, cte., podían formar parte del sis

tema idcol6gico de igual manera y operar independientes del pro

testantismo. Este sistema racionalista )'3 desarrollado, se scfi~ 

la en la historia con el término "llustraci6n". El caso de pen

sadores como T. Moro (Inglaterra), T. Munz.cr (Alemania), T. Cam

pnnclla (Italia), quienes propugab:in la necesidad de abolir la 

propiedad privada y Ia SO(.~icdnd de clases, no se debe a un ''fcnQ. 

mc!lo social insólito" sino al apoyo encontrado a sus tcorias en 

los multiples movimientos campesinos y otros sectores sociales -

explotados, contemporáneos a ellos en los siglos XIV, XV, XVI y 

XVII (no hay qui! olvid:1r que la primera rebelión de trahajndorcs 

asalariados en lo historia se produjo en las grandes manufactu

ras de Florencia en 1378). La razón por la cual estos movimien

tos no fueron transcendentes y unicamente lograron propiciar la 

toma de posici6n de la burgucsia industrial como clase dominante 

la hemos descrito ya rinteriormente, 

Pero, ¿que es lo que se disfraza con el puritanismo -

de la burguesía revolucionaria, o sea, que es lo que la hurgue-

sía revolucionaria promueve en última instancia bajo su actitud 

puritanlsl<.1? Dlci:n Marx y Engels en la siguiente cita: "En el 

ocaso del mundo antiguo las viejns religiones fueron \"Cocidas 

por la religión cristiana. Cuando en el siglo XVIII las ideas 

cristianas fueron vencidas por las ideas de la ilustración, la 

sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, 

entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de 

libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado 
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Esto es, lo que en última instancia promueve la burguesía revolu

cionaria bajo su actitud puritanista es "la libre competencia en el 

dominio de la conciencia", y no nada m5s en el dominio de la con

ciencia sino en el dominio de Jn economla, de la pol[tica, etc., 

o sea, en todos los aspectos de la vid:i. social. Competencia que 

jam5s babia existido en la historia anterior con tales cnractcris 

ticas y que scrfu la fuerza motrí: idcol6gica de 111 sociedad cap! 

ta lista, 

Ahorn bien, regresemos n nuestro objeto de estudio. El 

inicio de la práctica de la producci6n de i<lcologla en imágenes -

que representa los intereses <le clase de la hurgucs[a revolucion~ 

rin se sitda en los J~ises i:ajos a principios del siglo XIV que -

se continúa en llolanda al obtener su independencia. de España, co

mo consecuencia. de la revolución burguesa {15úú-1Si9). Pero cu-

riosnmente durante cstu 6poca se produce unicamente ideología en 

im:igencs de <los dimensiones. La producción de ideología en imág~ 

nes de tres <limensiones se lir:titn a nlgunos retratos r decoracio

nes de tumbas, así la podemos calificar de insignificante. Esto 

no es casuali<lad, ya que existe otro ejemplo más con característJ:. 

cas semejantes: el de lngla.terr.:i. - segundo país donr.lc triuu[ú la 

rcvoluci6n burgucs.::i - . ,\ p:i.rtir de finales dt:"l siglo XVII, cuan

do la burguesia revolucionaria estaba ya organiza.da políticamente 

como clase, empezó a perfilarse una producción de ideolog[a. en 

imágenes de dos dimensiones burguesa nncional is ta. I.a producci6n 

de idcolog[:i. en im~gcnes de tres dimensiones, de la misma fipoca, 

tenia caracteristicns bnrrocas y posteriormente clasicistas. 
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¿Por qu6 no tenía jntcrés la hurgucs[a revolucionarla 

en practicar Ja producci6n de ideología en im5gcncs de tres di

mensiones? Ante todo tenernos que recordar que la práctica de -

la producci6n de ideología en imágenes en general es una de las 

formas de concrcci6n de la posición tornndn nntc la forma como · 

vivían sus rcJuciones con sus condiciones de vida aquellos agc!!. 

tes, sectores o clases sociales quienes fomentaban su produc·--

ci6n. ScgQn 1:1 posición de clase y conJicio11cs de vida de la -

burguesía rcvoJucionaria, era mucho más ra:.onablc practicar la 

producci6n de ideología en imágenes dC' dos dimensiones, puesto 

que su producción era más ccon6mica y r:ipida; factores que fac!. 

litaban su adquisición. Gracias a la ideología puritano esta -

clase no tenla i11ter~s en ~ccorar lujosnmcnte sus templos (pro

testantes), ni de construir monumentos conmemorativos ni de vi

vir en pal::i.cios, sino vivir modestamente tr.::itando de aumentar 

la productividad de sus cmpres:1s y, en esta manera, ahorrando 

todo gasto superfluo. 

Confirma lo antcrjor la preferenci::i., por parte de la 

burguesía revolucionaria, de temas cotidi::i.nos y sencillos (en -

la producci6n de ideología en im5gencs de dos dimensiones) como 

naturalc:.:is rnU<..!l'L1s, paisajes campestres y urbanos, escenas de 

la vida cotidiana, retratos individunlcs y de grupo, etc,, en 

cuyas presentaciones se concrctn la ideología puritana, 

Esta producción sigue siendo representativa, ya que -

el lug.::ir de la rcligi6n o de In mitología lo ocupa la moral bu~ 

guesa, y toda rclaci6n entablada con la ideolor,ín en im~gcncs · 

de dos dimensiones sucede n través de lo supuestamente represen_ 
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tado y no a través de que es la concreción de la posición tomada 

ante la forma como vivfa sus relaciones con sus condiciones de -

vida la burgucsta revolucionaria. 

En las regiones donde el capitalismo se había desarro

llado scglln el "c::i.mino número 11" (Europa oriental, Jap6n, China, 

India, Paises Arabcs, etc.) las fuerzas revolucionarias burgue-

sns quedaron atadas al absolutismo, sin poder desarrollar lucha 

politica organizada, ni aumentar su peso ccon6mico con eficacia, 

menos establecer su sistema ideológico capaz de hacer frente a -

la clase dominante hasta la segunda mitad del siglo XIX. Asi en 

estas sociedades estancadas, la única producci6n de ideología en 

imágenes de tres dimensiones, de la cual tenemos conocimiento. 

representaba los intereses de clase de la clase dominante, La 

producci6n de ideología en imágenes de dos dimensiones con cara~ 

terísticas semejantes a la de la burgucs!a revolucionaria de Eu

ropa occidental. se comienza a practicar a partir de principios 

del siglo XIX. Por la situación socio-ccon6mica relativamente 

estable podemos notar cierta continuidad en la presentación de 

la producción de ideología en im~gcnes en general que representa 

los intereses de clase de la clnse dominante (no hahra tenido 

tantas modificaciones en sus condiciones de vida. a cause de la 

lucha de clases, como la clase dominante en Europa occidental). 

B) Sociedad capitalista: su inicio, en el sentido mo· 

derno del término, se remonta apenas a dos siglos de distancia; 

si estudiamos bien la historia de los hombres agrupados en form~ 

cienes sociales podemos calificarla como una sociedad joven (la 
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aristocracia esclavista domin6 durante miles Je afias y la arist~ 

cracia feudal más de 1200), la cual, precisamente por su juvcn-

tud, no debe subestimarse ya que puede ofrecer muchas sorpresas 

todavía. La burguosí;1 industrial tomú posesión de su "cargo" co 

mo clase dominnntc al principinr el siglo XIX en Inglatcrrll y 11~ 

landa, y en Francia a mediados del siglo. En otros países como 

Japón, Alcm:inia, Italia, etc., sucedió lo mismo al finalizar el 

siglo, iniciandosc también un r5pido desarrollo de la industria, 

del capital industrial, de la estructura, Je las relaciones so-

cialcs capitalistas, etc. 

La consecuencia inmediata Je la toma de posesión de la 

burguesía industrial como clase dominante fue la introducción de 

la práctica de la libre canrctencia en todos los aspectos de la vi -

da social; y la lucha desenfrenada entre los estados capitalis-

tas por nuevos mercados para sus mercancías, esto después de co~ 

vertir todos los sectores sociales en consumidores, lo cual ocu-

rrió durante su etapa revolucionaria. Este período de dcsarro- -

llo de la sociedad capitalista, que dura todavía en nuestros 

días, se conoce bajo el término "imperialismo". 

''hora. bien, al convertirse la. burguesía revolucionaria 

en clase dominante su práctica de producción ideológica también 

dejó de ser revolucionaria para ser dominante, o sea, como se m~ 

dificaron sus condiciones de vida, la concreción de In posición 

tomada ante la forma como vivía sus relaciones con sus condicio

nes de vida dejó de ser puritana para !:.Cr la concreción de In 

''libre competencia en el dominio de la conciencia••, 

'' ..• cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la 
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que domin6 antes de ella se ve obligada, para poder sacar adcla!!, 

te los fines que persigue, a presentar su propio interés como el 

intcr~s común de todos los miembros de la sociedad, es decir, e& 

prcsando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas 

la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas 

racionales y dotadas de vigencia absoluta. . .• Por eso su triu!!_ 

ío beneficia t.:imbién a muchos individuos de las dcm~s clases que 

no llegan a dominar, pero solo en la medida en que estos indivi

duos se hallen ahora en condiciones de elevarse hasta lo clase 

dominante.'' (66) Esas condiciones radican en la participación 

de In práctica de la libre competencia en el dominio de la con-

ciencia, o sea, en la aceptaci6n de las condiciones y relaciones 

sociales impuestas por la clase dominante y en la participación 

"voluntaria" en la producción y reproducci6n de las condiciones 

de producci6n materiales dominantes. 

La clase dominante pudo destrutr, en el siglo pasado, 

los residuos de las relaciones y del sistema idcol6gico feudales 

y seguir manteniendo y reafirmando su dominaci6n como clase grf!_ 

cias a la práctica de la libre competencia en el dominio de la 

conciencia. Sobre esa base ideol6gica están construidas las re

laciones sociales capitalistas y a trav6s de ella se conectan 

con la base económica ("Las ideas dominantes no son otra cosa 

que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, 

las mismas relaciones r.i:itcri.:iles concebidas como ideas; "/Marx/). 

¿A donde conduce a los hombres la práctica de la libre 

competencia en el dominio de la conciencia? 

En una sociedad cuya base es la producción masiva de -
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mercancías regida por la ley de la oferta y la demanda en el me!_ 

.cado y cuyo modo de producci6n es ln producción industrial basa

da en el desarrollo de la divisi6n del trabajo llevada a sus úl

timas consecuencias (la alicnaci6n); sociedad en la cual hasta -

las relaciones sociales están convertidas en mercancías; la pr~~ 

tica de Ja libre competencia en el dominio de la conciencia sol~ 

mente puede conducir a los hombres participantes en ella a desa

rrollar su individualidad hasta experimentar la alienación, ais

landosc así de la sociedad. Situación que asegura el dominio de 

la clase dominante ya que a través de ella fulmina toda iniciati_ 

va de lucha idco16gica de clases organizada. Expliquemos lo an

terior tomando como ejemplo la pr5ctica de ln producci6n de ide~ 

logia en im5genl.'.'s de tres dimensiones. 

La primera producción de ideología en imágenes de tres 

dimensiones que representa los intereses de clase de la burgue-

s!a industrial, o sea, en la cual se concreta por primera ve:: la 

libre competencia en el dominio de la conciencia, es la produc-

ci6n denominada ''romnnticistn''. El inicio de esta producción es 

aproximadamente en 1830, en los mismos anos cuando la burgucs!a 

industrial libraba su Oltima y definitiva ofensiva contra la gran 

burguesía en Francia. En la producción idco16~icn romanticista 

en gencr.-11 llega a concretarse: la rebelión de la burguesía indu~ 

tria! contra el sector social poseedor del poder ejecutivo (es -

producida en contraposición al clasicismo), los sentimientos na

cionalistas de la bl1rgucsia industrial, la ampliaci6n de los lím! 

tes de su dominación de clase en el nivel suprnestructural en ge

neral e ideológico e1l particular, la ''liberaci6n'' de la individu~ 
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lidad del productor (generalmente perteneciente a la pcqucna bu~ 

gucsia) y de los límites de la producci6n. Esta producci6n es -

seguida por la impresionista, expresionista, etc., culminando la 

libre competencia en el dominio de la conciencia en la produc--

cidn vanguardista de nuestro siglo. 

La causa del predominio de la práctica de la producción 

de ideología en imágenes de dos dimensiones en la sociedad capit!!_ 

lista se debe a la prcdj)ccci6n hist6rica por parte de la burguc

sfa industrial por esa forma de concrcci6n de su posición, igual 

como la aristocracia esclavista prefería la pr5cticn de la produ~ 

ci6n de ideología en imágenes de tres dimensiones ya que era la 

más adecuada para los fines que perseguía. 

lCunlcs son los otros sectores y clases sociales que -

practican tnmbi~n la producción de idcolog!a en imágenes de tres 

dimensiones? 

En ul siglo pasado una vez quebrantada la domin'1ci6n de la 

gran burguesía, esta se ali6 con la burgucsin industrial formando 

as! el sector más conservador y ducfia del capital financiero de -

la clase dominante (en este sector tiene sus orígenes los parti

dos poltticos burgueses conservadores del siglo XX); y son sus i!!_ 

terescs de clase lo que representa la producción denomin'1dn "aca

demicista", que se produce hasta finales del siglo XIX, época en 

la cual pierde finalmcnle LoJ.a. iniclati\·a. afin en el nivel de 1'1 

lucha ideológica. A pesar de ello sigue practicando una doble -

lucha: por un lado, contra la burguesía industrial por la recon

quista del poder ejecutivo y, por el otro, aliado con la misma -

burguesin industrial, contra el proletariado y los otros sectores 
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sociales explotados. utilizando todos los medios de que dispone 

la clase dominante (nivel político y ccon6mico, aparato estatal. 

aparatos idco16gicos del estado, sistemas de comunicaci6n masiva, 

etc.). 

La lucha Je clases que desarrolla el proletariado es mucho 

más limitada, a pesar de que cst6 ya organizada como clase a pal:_ 

tir de mediados del siglo pasado. Su lucha se reduce al nivel -

ccon6mico (por el aumento salarial) y al nivel polrtico, o sea, 

por el mejoramiento de sus condiciones de vida, debido a las cu~ 

les no había podido ampliarla. La práctica de la producción de 

idcologia en im5gcncs Je tres dimensiones que prctcn~ represen

tar los intereses de clase de la clase obrera es practicada a 

partir de la revolución socialista en Rusia, 

Finalmente queda la clase media o pequeña burguesla que juf?_ 

ga un papel controvertido y de suma importancia en la sociedad 

capitalista. Ella es la clase que, gracias a la división del 

trabajo, se encarga de la administraci6n de la sociedad capita-

listn, y son sus agentes quienes se encargan, en su mayor parte, 

de la práctica de la producción y rcproducci6n de las concrecio

nes tanto de la ideologfa dominante y reaccionaria como de la r.!:_ 

volucionaria. Es decir, en el seno de esa clase es donde se de

sarrolla casi del toda la lucl1a idcol6gica de clases, puesto que 

todo contacto ideol6gico entre las clases antagónicas sucede a -

través de la clase media. Esta situaci6n peculiar suya (que ta12!_ 

bién determina sus condiciones de vida) le otorga el ejercicio -

de influencia latente en la modificación de la producci6n de las 

concreciones de la posición tomada ante la forma como viven sus 
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relaciones con sus condiciones de vida tanto la clase dominante 

como la clase obrera; aparentando cada vez más la "dcsaparici6n" 

de las divisiones idcol6gicas marcadas entre las clases. 

Ahora bien, ¿De que manera entablan relaciones las di

ferentes clases sociales con la producci6n de ideología en im5g~ 

nes de tres dimensiones en la sociedad capitalista? 

En las sociedades anteriores la producci6n de idcolo-

g!a en imágenes de tres dimensiones era practicada, aparentemen

te, para producir la rcprcscntaci6n de "algo" (dioses, cspiritus, 

etc.) y toda rclaci6n con ella era entablada a través de Jo su

puestamente representado; así, el valor que Je atribuía la soci~ 

dnd era determinado según su utilidad, o sea, su valor social era 

determinado segOn su valor de uso. En la sociedad capitalista -

la situaci6n es muy diferente, ya que todo se produce como mer-

cancla, todo producto es producido para primero ser vendido y 

despu6s utilizado, determinando así el valor social del producto 

segan su valor de cambio y no el valor de uso. La aplicación de 

lo anterior a la producción de ideología en imágenes de tres di

mensiones gracias a su carácter objetwl es relativamente senci-

lla. Precisamente este carácter objetual del producto es lo que 

está sobrevalorado en la sociedad capitalist:i yn que ~O]ílmentc :::i 

través de él es posible la mcrcantilizaci6n, y al ser tratado c~ 

mo mercancía se exalta en forma idealista (se idealiza) su cará~ 

ter objetual, no solo en la práctica (su circulación en el merca 

do) sino también en el nivel teórico. Todo estudioso de la pro

ducción de ideología en imágenes de tres dimensiones que antepo

ne el carác'ter objctual del producto al ideológico (rccuerdcsc -
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el c:>c~pftulo 2.) estudiando unicamcntc 

~ de él, aunque relacionados con 

este c:nrllctcr )' el aspecto 

la tcc:nologfa, ln ciencia, 

la p qp ol!ticn, y otros componentes de lisa supra estructura, está 

prodibd"Ucicndo una teoría que representa Jos in-ccrcscs de clase de 

he ::e Jase dominante~ ya que deja sind~nrnstrar cual es el intc-

rh: :real de 111 clase dominante, o sea,,,,, que en última instancia -

setl:.1-:riltildcl fomcnt:o de la libre conpcs"t:endn en el dominio de la 

conc:: :::::lcncia - ts.i teoría prisn por cncio.n.::i del 11.ccho Je que por me

dio O del "indivi<lualismo" toda produccl•.5n está considerada como -

Jarn:trOducci6n individual de tal produc':":tor)' el producto como una 

ncr.·ana..nch más que debe ser vendida;)' o de que de esta manera se 

tratan.a.. de~an.cj.:tr toda producción que~u·ueda ser revolucionaria 

(en e ~el smt.i. do idcol6gico del t6rmino >< 'r no po1 ítico). pues to que 

se co:oo31sidera como la posici6n indiv!Ju:&a J del productor aislado -

de I~ tn soclcd ad }' su pro<lucto <.:Omo una l!mllerc3nc ía extra.vagante; en 

caso e oque sea posible venderla queda abSG:Sorvlda por el sistema 

iJeoloJLdgico dominnntc (participando en l.Il.;::i libre competencia en el 

donintn:io de l .:i conciencia) y, si no, tann't:o el producto como el 

prodno•c:torqucdan mfis aislados todav[a·( J:en ninguno de los c3sos -

prue1:1tnlan "peligro" alguno para la sod·iedad). En esta manera el 

slstc:::::n:::J CJp.i::Jll:ila L1·at;:i de pul\•erizar - .. aislar. todo intento de 

luchl ideol6gica de clases en el ni\'rl o C.e h p r.'ictica de la pro

duccl606n <le idcologfa en im.'igencs en gene eral y de la ideologfa en 

irn~g~n·ffil es Je e res dimensiones en particur 1 .'.Ir, 

¿Cu a les son los factores que ñ. i llfloyen en la determina

ción d•W<'l ~al o r de cambio, del V.'llor soclr i :il y del valor de uso de 

la proooducdGn de ideología en imágenes i!:xlc tres dimensiones? 
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Este aspecto de nuestra problemática es muy complejo. 

No debemos olvidar que la práctica de la producci6n de ideología 

en im~gcnes de tres dimensiones es parte integrante del sistema 

ideol6gico hurgues Iundamcntado en la libre competencia en el d~ 

minio de la conciencia. Naturalmente no es suficiente que el 

producto sea un objeto, sino tambi6n su aspecto visual juega un 

gran papel, que necesariamente tiene que satisfacer el ~de 

los consumidores. Del desarrollo de este gusto en la conciencia 

de los agentes sociales se encarga el sistema idcol6gico burgues, 

por medio de los Aparatos Idco16gicos del Estado (en primer lugar 

el sistema educativo) y de los medios masivos de comunicaci6n, 

El gusto asi desarrollado en la conciencia de los hom

bres y concretado en la elecci6n del objeto por medio de su aspec

to visual (en nuestro caso Je la ideología en imágenes de tres di 

mensiones) viene siendo una de sus respuestas interpretativas de 

su posici6n tomada ante la fonna como viven sus relaciones con -

sus condiciones de vida; determinada, a la vez, por la libre com

petencia en el dominio de la conciencia, que significa: 1) la in

dividualización del gusto de cada agente social y 2) la amplia--

ci6n de la capacidad Je su criterio crítico en sentido cuantitat~ 

vo y no cualitativo. Por ejemplo: cualquier individuo, en caso 

de poseer suficiente poder de adquisición, puede coleccionar al 

mismo tiempo ideologías en imágenes de tres dimensiones producl-

das en la sociedad sin clases, en la China feudal, en América pr~ 

hispánica, etc,, o barroca, romanticista, gótica, cubista, surrc~ 

lista, pop, etc,, sin ningQn criterio o predilección en especial 

m5s que el propio gusto (todas pueden ser igualmente valiosas pa-
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ra él); el individuo sin posibilidad ccon6mica de adquisición -

también puede gustar de todas. En esta manera, la rclaci6n que 

entablan los agentes sociales con la producci6n de ideología en 

im~gcncs de tres dimensiones sucede a través de su gusto indivL 

dualizado y del aspecto visual del objeto (tratado corno mercan

cía). En la pr5ctica notamos lo anterior ~rucias al material 

de las numerosas exposiciones de colecciones particulares y a 

la forma de presentar el material de las colecciones estatales, 

adcm5s al mercado de la producci6n de ideología en imágenes en 

general (donde existe una demanda por la producci6n de toda la 

historia al mismo tiempo). 

El tipo de rclacl6n entablada por los agentes sociales 

con Ja producci6n de ideología en im5gcncs de tres dimensiones -

plantea tres diferencias fundamentales en su estructura respecto 

al tipo de relación que entablaban las sociedades anteriores con 

su producci6n y con la de sus antepasados: 

o) En los principios de la sociedad feudal la clase dominante 

era hostfl a la producción de ideología en im4genes de tres 

diccnsioncs producida en la sociedad esclavista, ya 4uc su

puestamente representaba dioses, considerados según el cri~ 

tianismo, p3ganos; en la época de transición de la sociedad 

agrícola a la sociedad capitalista la burguesía rcvolucion!!._ 

ria era hostil también a la producción de ideología en imá

genes en general que representaba los intereses de clase de 

la clase dominante y viceversa; ya que en todos los casos -

los clases sociales entablaban sus relaciones con aquellas 

producciones a través de lo supuestamente representado. En 
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la sociedad capitalista el tipo de relación que se entabla 

con la producción de ideología en imágenes hace desaparecer 

el tipo de hostilidad anteriormente existente, pero dcsarr~ 

lla una ÍOTI!Hl nueva: es host!l hacia la producción que no 

es vendible (una misma galcr!a puede promover la venta de 

ideología en imágenes tanto "abstractas" como la Je las Jc

nolhinadas con el término "realismo socialista", o la cspe-

cializaci6n de algunas galcr!as en la promoción de la pro-

ducci6n correspondiente a cada una de las tendencias; las -

galerlas en general levantan obst~culos ante los producto-

res "no reconocidos" o jovenes cuyos productos todavía no -

tienen demanda en el mercado), 

b) En las sociedades anteriores a la capitalista la producci6n 

de idcologla en imágenes de tres dimensiones era practicada 

con la intcnci6n de representar "algo'' cuyo significado es

taba ya predeterminado en la conciencia de los agentes so-

ciales (espíritus, dioses, etc.); en la sociedad capitalis

ta sucede exactamente al rev6s, primero se produce el pro-

dueto y durante su circulaci6n en el mercado es cuando le 

atribuyen significados, los que muchas veces contradicen 

las intenciones individuales del productor. 

e) En la sociedad capitalista la práctica de la producción de 

ideología en im~genes de tres dimensiones está considerada 

como trabajo improductivo porque no produce plusvalía (si

no unicamcntc renta). Este es el factor que influye direc

tamente en el tipo de valornci6n de la producción de ideol~ 

gía en iin5gcnes de tres dimensiones. Por lo mismo, ya en -
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el siglo XIX, Marx pudo notar la hostilidad del sistema ca

pitalista hacia esta pr5ctica. Pero la situación se hamo

dificado considerablemente en el siglo XX (a pesar de que -

la práctica sigue siendo considerada como trabajo improduc

tivo) ya que el mismo sistema capitalista desarrolló la foL 

ma de especular con la producción, o sea, un sistema de cv~ 

luaci6n cuyo fin es el aumento consLantc del valor de cam-

bio del producto, obteniendo ganancia con su venta y reven

ta. Este sistema de cvaluaci6n consiste en la manipulnci6n 

(basada en la libre competencia en el dominio de la concic~ 

cin) de caractcristicas inherentes y fundamentales de la 

práctica y de la producción de ideología en irn5gcncs de tres 

dimensiones. características a las cuales en las sociedades 

anteriores no se les prestaba atcnci6n por considerar el va· 

lar social del producto el más importante. ~sí el productor, 

limitado por la estructura social, solamente podía producir 

valores de uso: 

Espcculoci6n por medio de la ideali:aci6n del caracter 

único e irrepetible del producto. En lo sociedad capitali~ 

ta el productor sigue produciendo valores de uso; al menos 

que emplee mono de obra asalariada para obtener plusvalía. 

Pero entonces tendría que producir en serie y saturaría el 

mercado con su producci6n. A pesar de que esta sociedad sea 

altamente consumista seria imposible vender en grandes canti 

dades la producción de un trabajo considerado improductivo; 

considerado así puesto que su producto no es apreciado como 

necesario para ln subsistencia de la sociedad, o seo, .ao es 
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util (si fuera rentable la producción ya estaría industria

lizada). Sin embargo, contrariamente a este desprecio, se 

practica la producci6n de ideología en imágenes de tres di

mensiones y con mayor intensidad que en las sociedades ant~ 

rieres, porque por medio de la cspcculnci6n es posible oht~ 

ner ganancias sin precedente en la historia. Uno de los 

elementos de esta especulación es la exaltación idealista 

del carácter único e irrepetible del producto, es decir, 

considerandolo más valioso por este simple hecho tasi es pe_ 

sible elevar su valor de cambio). Como es pieza única se -

produce solo una vez, pero el mismo producto puede ser ven

dido muchas veces, teniendo la posibilidad de obtener gana~ 

cias en cada ocasión. En esta manera. el mismo sistema pr~ 

curn limitar el número de copias del mismo original (por 

ejemplo en el caso de las ideologtas en imágenes de tres di 

mensioncs vaciadas en bronce o las que son posibles de re-

producir con otros medios); en el mercado. el valor de cam

bio del producto único es mucho mayor que si existieran 

gran número de copias (el valor de cambio de las ideologías 

en imágenes de dos dimensiones grabadas también es mayor si 

tienen tirajes limitados). 

Especulación por medio de la idealización de la indiv~ 

dualidad del productor (con origen en la división del trnb:!_ 

jo). Este elemento y el primero antes mencionado son inse

parables uno del otro. Como se trata de una sociedad basa

da en la exaltación de la individualidad de los agentes so

ciales. no e:;; suficiente que el producto sen único e irrcp~ 
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tiblc, tnmbi6n es muy importn.nt.c quien es el productor, con 

el fin de obtener de 61 mayores beneficios. Por ejemplo, -

el valor de cambio de la producción du un productor de "fa

ma mundial" es incomparablemente mayor que el de la de un -

productor "desconocido", o sea, el mismo sistcron se encarga 

por medio de las galcrias, medios masivos de comunicnci6n, 

etc., de "hacer famosos" algunos productores para que su 

producci6n tenga un valor de c01mbio m5.s elevado. Todavía 

se especula más con la producción de los productores difun

tos (Van Gogh, Modigliani, cte. -sin mencionar a Miguel An

gel, Leonardo Da Vinci, Rcmbrant, etc., considerados "insu

perables"). El caso de Picasso es muy ilustrat:ivo para am

bos elementos de espcculaci6n: después <le su muerte no se 

lan:6 toda su producción al mercado porque de esta manera 

hubiera provocado la baja de su valor de cnmhio. 

El tercer elemento de especulación tambi6n va unido a 

los primeros dos y consiste en la idealización del origen 

histórico del producto y, o, del productor. Por ejemplo, 

el valor de cambio de la producción de ideologia en imáge-

ncs impresionista es mayor que el de la producci6n contcmp~ 

r5ncn, y, si el producto es de un productor "famoso" (Rodin, 

MonC't, <"te.) es m!is "valioso" todav'[a que del de un produc

tor contemportinco también "famoso"¡ y si comparamos el va-

lor de cambio de las producciones anteriores con el valor -

de cambio que pueda tener una ideología en imágenes de tres 

dimensiones producida por Miguel Angel o con la llamada "V~ 

nus de Willcndorf" seguramente obtendremos resultados sor--
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prendentcs. En suma, en la sociedad capitalista el produc

tor sigue produciendo valores de uso; pero este valor de 

uso no depende directamente del valor social del producto 

como en las sociedades anteriores sino de su valor de cam-

bio, es decir, el valor social es traspasado al segundo plf!.. 

no y va aumentando en la medida que el valor de cambio del 

producto va aumentando también. En esta sociedad, toda 

exaltaci6n del valor social del producto provoca unicamentc 

el aumento de su valor de c<1.mbio. 

Ahora bien, por ultimo, no podemos pasar de alto dos -

características aparentemente contradictorias de la sociedad ca· 

pitalista, que vienen siendo también concreciones de la posición 

tomada por parte de la clase dominante ante la forma como vive 

sus relaciones con sus condiciones de vida, ln misma posici6n 

que igualmente se concreta en la prtictica de la producción de 

ideología en imágenes de tres dimensiones, pero que juega un pa

pel importante en la detenninaci6n del tipo de rclaci6n·que ent~ 

blnn los agentes sociales con esta práctica de producci6n. Es-

tas características son: por un lado, ln universalidad de la pr~ 

sentaci6n de toda producción ideológica y. por el otro, el pre-

tendido nacionalismo. 

En la Edad Medieval, a pesar del mismo modo de produc

ción y de relaciones sociales semejantes, etc,, son notables las 

diferencias de las presentaciones de la producci6n ideológica de 

regiones aisladas una de la otra (entre Europa, Cercano y Lejano 

Oriente), Por ejemplo, la producción de ideología en imtigcnes 

de tres dimensiones. todas aquellas prácticas que se denominan 
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con el ttSrmino "costumbres", etc. l!ast.a en la misma estructura 

social feudal existieron ciertos matices de difcrencin (en la I~ 

din se practicaba el sistema de castas, en cambio, en Europa no), 

Pero, en la medida que se va desarrollando el modo de producción 

y la estructura social capitalis'ta, et.e., en los sociedades de -

las diferentes regiones }' patscs aislndos se va "borrando" toda 

diferencia anteriormente existente ontrc ellos; imponicndosc el 

mismo modo de producción, la misma estructura social, las mismas 

relaciones y condiciones de vi<lu sociales, et.e., nsí, por ejem-

ple, el proletariado tiene las mismas condiciones y problemas de 

clase, trabaja, se viste, cte., o sea, vive en la misma manera -

en Jnp~n, en los Estados Unidos o en Europa. Se desarrollan las 

mismas clases y sectores sociales con las mismas relaciones; la 

forma de vida, los hab i tos de cada agente social adquieren un e~ 

racter universal. [n este proceso (en el nivel de la supracstru~ 

tura) es determinante la influencia del sistema educativo (por rn~ 

dio de la propagación de una "cultura universal"} y los medios ma 

sivos de comunicaci6n (al formar toda una red alrededor de nues

tro planeta) . 

Para ilustrar este proceso (que en los países industri~ 

lizados - Alemania Federal, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Ca 

nadfi, Suiza, etc. - cst5 ndquiricndo dimensiones sorprendentes, so 

bre todo después de la segunda guerra mundial, consistentes en la 

aparente pérdida de la difcrcnciaci6n inclusive entre ciertas cla

ses y sectores sociales respecto a la formn de vida de sus agen-

tcs, nos referimos directamente al proletariado y a los difcrcn-

tcs Sc(.'.torcs Je l:i cl:i.se media), tomamos como ejemplo a los paí--



160 

ses llamados "en vS:as de desarrolloº de nuestros días. Ya que -

su "desarrollo." consiste en la industrializ.aci6n desenfrenada pa-

ra poder aumentar su producción nacional y competir en el ~ 

internnciOnal, que lleva como consecuencia el desarrollo de una e~ 

tructura social capitalista (en este momento en proceso), de re

laciones socia les capitalistas, t.ccnologizaci6n, etc. , a scmcj ª!!. 

za de los paises desarrollados; o sea, que su "desarrollo'' con-

siste en alcanzar la productividad, el nivel de vida, etc., de -

los paises desarrollados. 

En estas condiciones, las concreciones de la posici6n 

.tomada por parte de los agentes sociales ante la forma como vi-

ven sus relaciones con sus condiciones de vida necesariamente 

tienen que ser universales, Por eso la producción de las mismas 

tendencias y las presentaciones semejantes de la producción de -

ideologia en imágenes de tres dimensiones en Jap6n, en el Conti

nente Americano, en Europa, etc, 

Lo anterior es característica inherente de la cstruct!! 

ra social capitalista al igual que "el nacionalismo 01 y, por ello, 

no son contradictorios. La funci6n del nacionalismo es precisa-

mente garantizar el desarrollo de la sociedad capitalista n nivel 

nacional como respuesta a las intenciones expansionistas (coloni

zndoras en el sentido econ6rnico, político y cultural) de otros 

países capitalistas. El nacionalismo propagado por el sistema 

educativo, por los medios masivos de comunicación, por la políti

ca "nacional", cte. (todos estos manejados por la clase dominan-

te) no puede ser otra cosa mis que la concreción de los intereses 

de clase de la clase dominante presentados como los intereses ge-
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ncralcs de toda la naci6n sin diferencias y contradicciones de -

clase. Para ello la clase dominante manipula la historia entera 

de la naci6n pero sin cnfati=nr las contradicciones de clase --

existentes en el pasado y que fue ella misma quien habla luchado 

en su etapa rcvolucionariu contru "el pnsado de In naci6n" (o 

sea, luchaba por lu climinaci6n Lle la estructura social, del mo

do de producción, de la clase dominante, etc., anteriores). Pa

ra mantener el "sentimiento nacion=ilista" en la conciencia de 

los agentes sociales el capitalismo manipula asimismo el folclo

re y la artesanía (pero sin examinar que intereses de clase re-

presentan) y a pcs11r de ser enemigo de la~ sociedades anteriores 

(en las cuales tenemos que buscar los orígenes tanto del folclo-

re como de ln artesanía). Podemos decir que, en último nnfilisis, 

la clase dominante con el fomcnt~ del nacionalismo pretende tam

bi6n defender la producción de su industria y el mercado nacio-

nal. En esta manera, se relaciona y pretende que las otras cla

ses se relacionen tambi6n con la producción de ideología en imá

genes de tres dimensiones, por un Indo, como parte integrante de 

la "producción cultural nacional" que representa los intereses -

de la nación entera y, por el otro lado, como mercancía produci

da "por la nación" que debe ser protegida ·al igual que la produf_ 

ci6n de ~apatos. cte.; y na se relaciona co~o la concrcci6n de 

su propia posición ante la forma como vive sus relaciones con 

sus condiciones de vida. 

En la sociedad capitalista, las clases que practican -

la producción de idcologfa en im5genes de tres dimensiones 1 has

ta este momento, son la clase dominante y la clase media, cuyos 
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:intereses de clase .no son del todo c=ontrad:ictorios a pcsnr de te-

ncr condiciones de vida diferentes. La clase obrera todavía no -

practica esta actividad; afirmamos e-s:to porque no hemos podido d~ 

t:ectar producción al.guna que, segfin . .nuestra. posici6n, pudiera ser 

l.a concreci6n de su posición ante la :forma como vive sus rclacio-

nes con sus condiciones de vida. Pr~clscmos lo anterior. 

Las condiciones de vida de .J.11 clase obrera y el tipo de 

división del trabajo, existente en Is. sociedad capitnlista, no le 

permiten practicar la producci6n de i.:..dcoJogía en imágenes de tres 

dimensiones; no hay que olvidar que ~s la ~ clase realmente 

productiva que, por medio de su trabajo, mantiene a la sociedad 

entera. De esta manera. el sector po 1 hicamcntc más radical (iz

quierdista) de la clnsc media es quic:¡n pretende llevar ·a cabo es

ta prlicticn de produccj6n en nombre dce.J. pro1etarindo. Pero a pe

sar de las prctcncioncs de este scctol:::" socia 1 )' a pesar de que la 

sociedad cnpita1ista le brinde por mea.i.o de 1a divisi6n del trabQ_ 

Jo la posihjlidad de especializarse enc:t. h práctica de la produc-

ci6n ideol6gica en general• la produce i...6n de ideología en im:ígc-

nes de tres dimensiones producida por él sola.mente llega a ser la 

concrcci6n de !.!:!.. posici6n tomada ante 1 a forma como vive sus rel~ 

clones con sus condiciones de vida y ne::> del proletariado, Al au

todeclararse la "vanguardia rcvolucion~:ria" del proletariado lo -

que pretende' es respaldar su~ intereses de sector social con los 

intereses de clase de la clase obrera; pero l:is características 

de 1 a lucha ideo 16gica que supuc s tamcnt::: e prac -rica en nombre del 

proletariado y las que señalarémos a co ntlnuaci6n, revelan sus 

condiciones de clase media: 



Con el t.érr.1ino "v11nguard.i;1" (término militar" "p;1rtc de la 

armar.la o de una trop;t armnda cualquiera que marcha ni frente del 

cuerpo principaJ"/ti7/), se dcnom.in11 en nuestro l·aso, :1 <H¡ut•llos 

productores J0 iJcoJogra y p1·0J11ctos que se adclant:111 al ''gruc~o'' 

de 1a clase o SC'Ct:or ~ocial; a . .;í, el sector politicamcntc.· m:ís r!!_ 

dic::il de la cl:1~c· r:1<.'<li:1 prctenJoJ st•1· la "v;HlJ.:uarJia" de la ct:i.st• 

ohrer;i. 

pr imcr l Uf!:J r impl ic 1 proJuc:ir siempre "al,c:o" nuc\·u p:1r:i jHHh·r 

mantcnc.•r la ~icí.Sn 1.k·lantcr.1 .. En segundo lut.:ar, ir:ipli.:a luchar 

o compet lr con I;1 vangu:1rdia J ... · J;1s oti·as cl:1scs y sectores so·

cialcs, adem:ís ,¡~, compL•tir cnn los propios ,·ompaiierns pur el li· 

l!cfirlendo11os directat1cnte :1 1;1 clase 

ohrer;1 )"su "van¡~u:1rdi;1", t'st;1 situ:1ció11 p1·0Juc1.' como cnn.-;..:·~·11L'Jl 

ciu: el fomento Je 1:1 Jit1re c11n1pcter1ci;1 cr1 el J01:iinitl dt• 1;1 cn1i

cicncin; la s1.·p:1r,ll·ión entre· ];1 cl:1sc oh1·er~1 r su "v;:111guar<li:1"; 

1~1 divi:.-;ión dL' Ja cl;i;:c ohrt•r;1 en diferiJntes gr11¡H1 s poi iticos 

(rccucrd1.·51.' 1:1 l'ur.na existente t'nt.1·1.· los p;1rtiJos políticos Je 

l.::.•.1uierd•1 por J¡¡ hcgc1:io11ía, que tiene su origc>n en la cornpet1.•n-

cia entre ellos). El re,;ult:1J0 de lo ;interior es 1.•I debilita--

m.icnto de la l11chn política Je clases de 1:1 clase obrera, puesto 

Hcspccto a la 

proJucci6n de i1lcologia en im5gcnes de tres <limerisioncs que pre

tende reprcscnt;1r los intereses Je clase de ln clase obrera (o -

sea, ser In C!JJ1c1·0c1ó11 d0 Sll posici6n tomada :intc In formn como 

vivc11 s11s rclacJ011cs con sus condiciones <le vid:1) podemos afi:1dir 

que al cons1.:l·r:1rl:i parte de Ja "vangunrd1a ret·olucionarL1"', por 

el mismo c;il i l'1l·at l\'t) "v;111gunrJia''• el producto ncccs..irinmcnte -
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tiene que competir con la "vanguardia" Je la~ otrns cl:1sl;'s y se~ 

tares sociales, que significa obligarla de antemano a participar 

en la libre competencia en el dominio <lc la conciencia, dC'j:tndo 

así de representar Jos i11tcrcscs de c1:1sc del proletariado para 

ser absorbida por el sistcmn ideológico hurgués. 

Otra de las caractcristicus consiste en el nacion:11ismo de 

este sector, que trat.1 Je imponer por medio de su polftic.:i naci2_ 

na lista al dirigir ln luc:ha J1.· c1nscs por un "estado soci;1l ista 

determinado sC'r,ún su:;. cnr;::1ctcr'isticas hist6ricas nacion:ilcs"; 

que necesariamente llega ;1 for1cnt;1r el nacionalismo en la con--

cicnci;1 de los agc11tcs de la cl:1sc olircra y asf ;1 fomentar tam-

bi6n la compctcncin entre el proletariado de los diferentes ¡1aI

scs, produciendo di··i~•ón e11 el seno del prolctnrinJo i11tcrnaci~ 

nn l. Olvidandosc, l'll l'Stn mnncr<1, de que la luch:1 de la <.:Iasl' -

obrera tiene que ser dirigida hncin la eliminación general Je 1<1 

cstr11cturn ~acial, del modo de producci6n, de las r~lacio11~s so

ciales, cte., cnpitalist;is; que Sl' puede lograr solamente por m!::_ 

dio de la lucha de clases intcrnncionnli:a<la y no reducida a un 

solo pafs o rcgi6n. De otra m;l11cr.1 sucederá el caso Je los pai

ses ll<1mados "socinlistas" en la actualidad. En ninguna mnner:i 

estamos sukiriendo borrar de la memoria el pasado hist6rico de 

un:i nnci6n, ~ini:i que J;:i relación cntablaJa i.:vn ~l tiene que ser 

cualitativamente diferente, o sea, en este momento Jos interese~ 

de clase de In clase olirera so11 prioritarios respecto n lns dif~ 

rcncias nacionales. Es necesario que la clase obrera elimine 1:1 

fcticl1i~aci611 de la 11:1cionalidad porque obstaculi~n su lucha de 

clases. 
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Cuan<l0 en la ~ocicdad ~in cJ;1scs se produj0 el canliio Je 

las condiciones de vida, del mod0 de producción, y, como cense· 

cucncia, se moclificnron las rcl:lcioncs sociales; los agentes s~ 

cialcs modificaron tamhi6n sus posiciones ante !:1 forma (Orno vi 
vfan sus rel¡1cionc5 con s11s co¡1dicioncs de viJ:i ~·;1 nl1cvn~. H~

ta mo<lificaci~11 se cri11crctaha, en nuestro caso, en prrst·ntacio· 

ncs di~tintas Jp l:• producciún dL.> idcologí.;:1 en .ir:i·•¡:L'11cs dt' tn .. •s 

dimensiones nuev~1. 

ción seg611 strs c011dicioncs de vid;1; y las prescnt;1cion~s d~ las 

concrccio11cs de ~st~s difieren J~ Jn~ rr~ducid:1s c1i las socierl! 

des antcriorrs, y asi s11ce~ív:1mc11tc. Con esto qut•remos decir · 

que todos los cambios r modificacionL·s sohrc"cniJ;-is en la pre-· 

sentai·ión Je ln pro<l11c•:ir>11 dl' idcologi:i en im{Jgt•11es 1.'n gl'llL•ral 

están rcl.iciouaJo!:' cstrcch.imentc cnn el dc"arrollo de l;1 <:ocil'· 

Jad, y que los cumbios \' l:is r:•ndific.1cionLS :;on l'll sí procesos, 

Ademfis c:1d;1 clase o sr·ctnr soci:1l prcscnt~ l;1c concreciones Je 

su posicidn tomada en manera <listinta ~· Jcrerrni11a<l;1 por sus in

tereses de clase r~ro •·11 co11tr:1posici611 a l:is clases y sectores 

contra 'luicnes Jcsarrolla st1 1t1cha de cl;-is~s. De t:1l manera. 

que en ni11guno de los rasos nnteriores el c2mbio o Ja modifica

ción sohrcvcnida en 1~ prc~r~t~ci6n de l~ p1v•ll1Lció11 Je ideolo

gía en im:ígencs sucedió en forma prcmr<litn<la. sino comprende un 

li'.lrgo proceso y, sohre todo, comprcn•Je dr-terminnJn conciencia y 

organización de Cl3Sc o sector social. Aliara l1ien, el sector 

pol.iticnmcntt• 1!1.'Í<: radical Je la clase medin pretende (y de hecho 

lo l1ncc) practicar la produc~idr1 de ideoJogfa en im5grnc~ de 

tres dimensione~ t'll 11omhre <le ln clase obrera r p,'lra 1'1 e l'lst• C1hrern, o 
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sea, pretende imponer desde ;irriha ):1 coricrcc ión de su pr0pia p~ 

sición tomada ante la forma como vive él su<> rc1acioncs con su!' 

condiciones de vida como si fuera !;1 posición d-:- la clase ohrcra, 

0bstaculizando c\1alq11irr i11iciativ:1 

nn se asemeje a 1:.i de él. P<.·ro la 

de 101 misma clase obrera que 

pr<.•scntw: i6n de es ta pos i e i 6n 

concret<>da y el tipo de relacióu c..:nt::iblada por par'"c de este se~ 

tor de ln clase mcdi:i }' l:i r•-•lno:ión q11c prctcndl' qui~ la clase 

obrera Pntahlc con ella no~ ::iclara c11;1lquicr dud:1: no~ referimos 

a la produ,.:ci6n de idcolo¡:i;1 en irn."ir.cncs JcnO!!linnda con el térm_!_ 

no ''rc:ilismo soci3lista''. Las caractcrí<>tic-as dC' esta produc---

ci6n rcvela11 tnmhién las condicinncs de clase media de cst~ sec

tor de la clase m~dia (i~unlmente dennminada con otro término 

tal vez mtis prc~i~•o: ·quc!la burguc~í:1). Por un lndo, pro:.-tendtJ 

scftalar las condicion~s de vida. las aspiraciones polfticas, mo

rales, cte., de la cln~c ol•rera por medio de signo5 y símbolos -

visuall's, presentes com<J un c-lcmcnto composit-ivn más en la idco

lngfa en imfigcnes, pero utili::.ando C'l mismo tipo de prl'scntacio

nes empleada.; por la bur~ucsía industrial o...•n su etapn revolucio

naria al igual que los tipos dr prcsentnciones empleados por la 

clase domin~nte en la sociedad capitalista (son las presentacio

nes de 1as producciones fir:uruti•:a!'= dcnrminndns ("nn los siguien

tes términos: realismo burgués, re:ilismo critico, TOm:\nticismo, 

imprc<>ionismo, expresionismo., 11asta el tipo de prc,:::;ent.,cioncs -

utilizadas por Julio Go11zfile::., Jacqucs Lipchit::., etc.). Segfin -

nuestra posici6n, ln modificaci6n de un el,.mcnto compositivo no 

es suficiente, se debe modificar la prcsentaci6n total Uc ln pr~ 

ducci6n pnra que pucd.'l Tcprescntar lo~ intereses de clase dr- la 
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ncgaci6n d~l sistema ideol6gico de los intereses de clase de la 

clase d~minantc. Solamente :1s'i tiene ln posibilidad de p3rtici 

par en Ja lucha idcoló!:icn de ~·!ases; en otr.::i mancr" y de hecho 

como esttí "llccdicndo en t:i actun1 idad queda como un nu·dio de par.. 

tirip~ci6n mJs en 111 libre compctcnci;1 c11 el dominio de la con-

ciencia. Por otro lado, el ~ector políticamente m5s ra<lic:1l de 

la clase mcJJ;1 ~11L;1bla st1s rcl;1cioncs con esta producc\6n a tra

v~s dr lo s11pucstam~nt~ representado (idea~ pol[ticas, mornle~, 

etc,) y prete11dc que la clase obrera !1~ga lo mismo. La teoría -

del reflejo en parte 110 es mfis que la tcori=~ci6n acerca del ti

po de relación qU"" "d"berfan" cntabl,r Jns :igentcs social~s con 

In producción 1le i11co1ogin c11 jmfi~cn~s en general y la institt1-

cionali=aci6n de esta relaci6n y dPI c;1r5ctcr reprPsentativo 

ntribui1\o al producto, puesto l¡t1c se prnctic:1 la prnducci6n de 

idcnlog[a en im~gencs co11 la i11tenciRn de rcprescnt:1r lo iPdica

do en esta teoria, utilizando1:1 tamhi~n como material didnctico. 

En suma, c~tc sector de J;1 clnsc media, :1 pesar de s11s prctenci~ 

nes en matcri:1 ele la producci6n de idcologf<l i:on imágcn~s, no 

ofrece nada a la clnsc obrera fuera de su~ intereses de clase; -

inclu-.ivc pretende rcinstaur:1r el modo de relacionarse con esta 

produ~ci6n, aunque ~on ciertos matices, que imponían las clases 

dominantes en las socicrlad~s anteriores al c~pitalismo, 

C) Trans\ci6n de la sociedad capitalista a la socic

dat! social i<;t:i; su cxistcnci:i. comicn:;i .;:on L1 R..:voluci6n ~ocia

listn Rus;i en 1!.117, y sc eoxticnJc a Europa Oriental por medio de 
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'>U liberación por Rusia del nnzismo, a China }' n Yugoslavia (por 

medio de su r~voluci6n socialista) al finalizar la Segunda Guc-

rra Mundial, y postcrinrm0ntc a otros paÍSPS más en Asia, Afric:i 

y a Cuba en Centro América. Esta forma de or~!:iniznci6n socinl -

es paralela a un capitalismo que, co1110 h;1bínmos <lichn antes, pu~ 

de ofrcc~r much~s sorpresas toda••í~; en ella, tc6rirnmcntc, la -

clnse obrcr:1 tlcnc que l lc~!;Jl' "l po<l.:r cjcrcicnJo su dictadura, 

Tomnr6mos como cjcmp1os :1 Rusia y a los pafscs ~ocinlistas Euro

peos, por la sencilla ra7611 Je tener más tiempo de existencia y, 

por ello, ser más desarrollados que los otros. 

Ahora bien, el rcs•.1ltr><la de los 6·1 n.íios <le experiencia 

politicn y socio-cconGmi~o dr los paises soci3listns y la actua

ción rie los partidos C:-":'!unistns (en este mismo tiempo y con po-

cn~ excepciones) dcntrn de los paises cnpitnlistos, resultn•lo 

originado sobre todo ffOr las tergivcrs:iciones de las ideas fund'.,!_ 

mentales de Mar:-:: y Engcls por el staliniST110, se concreta en los 

paises cnpitnlistns en 1:1 creciente desconfinn:n en la ''dictadu

ra del proletariado" y como consecuencia en el apoyo politice a 

los movimientos politlco~ pcque110 burgueses por un sector consi

derable del mismo proletariado. Este hecho provoca la pequeño -

nburgucsnción Jt.• este sector del p,..ol~t;:iri:tdo. L:i dcscTipción -

que Marx di6 hace m5s de un siglo d" ta pcqucñn burguf'sía y ele -

sus rcprcsPntnntcs es aplicable sin mo~ificación alguna a la si

tuación actual: ''El car5ctcr peculiar de lo democracia social -

se resume en el hcrho de exigir institurinncs dcmncrtitica rcpu-

blicon<1s, no para abolir .1 lo ;-ar :i los dos extremos, cnpital y 

trnbajn asalariado, sino pa•n :1tcnuar su antítesis y convertirla 

i:-n armonía, Por mucho que difieran las medi<lri:;. propur.stas para 
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alcanzar este fin por mucho que se adorne c~n concepciones m~s 

o ~cnos rcvolucion~rias, el contenido es siempre el mismo: la 

trnnsform:ición de Ja sociedad por via democrática, per0 una 

transformaciñn q11e se mantiene dentro del marco de Ja pcq1.1cñ11 

burguesía. No vay:• alguien a formarse 1:-. iJe.:l limitada de que 

la pequeña bur!~lle"í:1 quiere imponer, por principio, un int<."rf.s 

eg0Ist:1 Je clnse. Ella cree, por el contrario, que las condi

ciones parti~1_1}arcs lit• ~u emancip:i.1:i6n son las condicinncs gcne

r.1lcs, las únic:i.s en las cuales puede ser snlvé!da l_a soci<."dad 

moderna }. eliminada la lucha d,,. cl~se"". Tampoco •Jebe creerse 

que todo~ lo"" repre.,enrantes dcm~crático"" sot' shopk('eP'?rS (tend~ 

ros) o gente que se entusiasma con ellos. Pu~den estar a un 

mundo de distancia de ellos, por su cultura y su situación ind!_ 

vidual. Lo que los harc r"prescntantes di.'.! la pequcfia burgucsi3 

es que l"O van más a!15, ,.n cuanto a ment.::1lidarl, <le don<le van 

los pc~uefio burgueses en sistema de vida; que, por lo tanto, se 

ven tPóricamcntc impuls;1dos a los mismos problem;is r ;i las mis

ma~ solltcioncs a que impuls2n a aquellos, prficticamcnte, el in-

ter~s m~tcrial y la situari6n social. Tal es, en general, la -

rcl<'ción que existe ~ntre lns representantes politicos y los litera

rios de t:n:i clase y la c:lasr> por cll0s representnda,, (68), 

lQué sucedi6 con la rcvolu<:itin sncialist.a y con lo"' 

pnises socialistíls? 

_1 a rc\·olución soi:ialista ha tcnid1' lugar, hasta cstos 

momentoG en aq11ellos pai~es en los cuales el capitalismo se dc

snrrnllaba según el "Camino Número ll"; pero flcntro de ellos, -

en los más atrasados económicamente, Esto porque la gran bur- -
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gues.1'.a y la aristocraci;i feudal (considcrablcm~ntc aburguesada) -

en el poder estaban ya dPbilitados por dcfenrlcr y depender de un 

mod') de producci6n que no cr:i suficicntement<> prnductivo, mantc

nic~do ndemás las relaciones sociales feudales en el campo. Y, 

en las ciudades, dílnd~ la industria estaba clcbilmentc dcsarroll!!_ 

da por falta de capital y tccnologí:t (a causa de ello la estruc

tura social capitalista tampoco podía dcsnrrollarsc con la rapi-

dez ncccsnria) para igualar las gnnancias de la o:::l<isc dominante 

en los paises capitalistas occidentales, sr. explotaba aún mlis al 

proletariado. Por lo tanto la pcqucfia burguesía podía fortalcceL 

se sin grandes Qbst5culos y dcs~mpcfiar un papel muy importante en 

la historia de estos países: uno de los sectores (los pequefios 

productores) econ6micamentc, otro por depender de Pl la adminis-

traci6n d~l pnis, y el sector pnlíticamcnte más radical, puesto -

que ftisponia de suficiente preparación teórica para poder ser, rn 

gran parte, el ''ilustrador" de la clase obre!"a (recordémos como -

ejemplos tipicns a la rrvol~ci6n socialista en Rusia y en rhina) -

Naturalmente, fué gracias a la cl:1sc obrera que se llcvl5 t>. cabo -

la revolución socialista, pero une de los factorr.s que influyó en 

el r~sultado de la revolur.iñn, además de la sólida organizaci6n -

como clase de la ~lase obrera, fué la debiliñad de la estructura 

s~cial cnpitalist3. Esto lo prueban los siguientes dos ejemp1os; 

1) en otros paisr.s en los cuales el capitalismo se desarrolló ta~ 

bi6n según el "Camino Número II", pero ccon6micamente m:ís dcsarr2_ 

llados que los anterinrcs (Alemania, Japtln, etc.), existían movi

mientos obreros orcanizados de igual importancia y una pcquefia 

burguesía fortuJecida, pero la cl~se dominante~ por hahcr tenido 
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posibilidad de desarrollar m5~ la estructurn social capitalista 

(por ra:onrs ya conocidas)• pudo mantener su dominnción por me

dio de su dictadura (el fascismo), apoyandosc pri.ncipalmcntc en 

l:i pequclín burguesía (por csn podemos considerar 11 movimiento 

fasrista practicamcntc ~n m0vimicnto pcqucfin burgu6s y populis

ta); 2) en los p"1ÍS1..•s capitalistas dcsarrnllados scgfin el "Cam.!_ 

rio número l", a pcs:ar del movimiento obrero orgn.nizaJ.o, no era 

nrccs¡1rio i~poncr nin~una dictadura (todo lo contrario, eran 

h~stilcs a ella) ya ~uc la estructura social, las rclacion~s s~ 

cjalcs, etc., capitalistas cstahnn tan ñcsorrolladas y sólidas, 

que pudo ejercer su control por medio de los npar~tos: idcol6gi

cos del estado y rle sus instituciones represivas. 

Lo m1s diffcil no era gnn~r l~ revoluci6n socialista 

en el campo de t>at:?lla, eliminando fisicamente la clas~ doJ11ina!! 

te, sino garanti=ar la con!'>trucri6n de la sociedad sncinlio;ta -

(a pesar de las presi0nes venidas del exterior de parte del ca

pitalismo existente) y eliminar la rracci6n en el int~rl~r de -

la socicda,1. Ahora bien, cabe fo.,.mular la siguiente pregunta. 

¿Que es ln qun prnvoca la desilusi6n de los agentes soc~alPs de 

los paises soci~li~tas actuales? 

Marx }' En~cl~ dc~crihen ~~l ln funci6n hi.st6rica de -

la clas~ obrera: 

"Es cicrtn que la propiedad privadri empuja por si mi~ 

m~. en su movimiento cc0n6mico, a su propia disoluci6n, pero s~ 

lo por medio de un desarrollo indcpnndicnte de ell~. inconcicn

tc, contrnrin a su voluntad, condicionado por la naturaleza mi~ 

ma de la cosa; solo en cutinto engendra el proletariado como pr~ 
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letariado, a la miseria concicntc de su miseria espiritual y ff

s)ca1 conciente de su deshumanizaci5n y. por lo tant:o, co"to des

humanización que se supera a sí misma. El proletariado ejecuta 

la sentencia que la propiedad privada pronuncia sobre si misma -

al crear al prnlet:ariado, del mismo modo que ejecuta la sent,,.n-

cia que el trahajo asalariado pron~ncia sobre si mismo, nl engcn, 

drar la riqu~za ajena y la miseria propia. Al vencer, el prole

tariado no Sf' convierte con ello, ,..n modo alguno, en el lado ab

soluto de In sociedad, pues solo vence dest:ruyr.ndose a sí mismo 

y a su parte Cl'"lntraria. Y, entonces-, habrti dcsapar~cido trrnto -

el proletariado como su antítesis c'='ndiciona.nte • la propiedad 

privada. 

Y cuando los escritores soc-ialistas asignan al prolet!!_ 

rindo este papel histórico-univcrsnl, no es, ni mur.ha menos, co

mo la crítica pretexta rrcer, porque considere~ a los proletaria 

dos como~· Antes al contr~rio, por llegar a su máxima pe!. 

fección ?rlíctica, en el proletariado desarrollado• la abst:rac-- -

ci15n de toda humani.dad y hasta de la armrienr:in de ella¡ por co~ 

densarse en las condiciones (le vida del prolct:\ri::ado t-odas las 

con~iciones de vida de la sociedad act:ual, agudizada" del modo 

más in!>umano; por haberc;e pf':rdído a st mismo el hombre en e1 pr2_ 

letariado, pero adquiricndose, a cambio de ello, no s6lo la con

ciencia tctirica de estu pérdida, sino tambi~n. bajo l::i acci6n i~ 

medint:a de una J?C'lUria absolutnm<>ntc imperiosa -la cxpre~i6n 

pr<'lctica de la necesidad-, que ya en modo alguno es posible cc;qul_ 

v¡¡r ni paliar, el acicate inevit:ihlc de la sublevación co!ltr:i 

tanta inhumanidad: por todas esas razones, puede y debe el ~rol~ 
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tarioclo libcr.1rsc a si mismo. Pero no puede liberarse a si mis-

mo sin aboli• sus propiac condiciones de vida. Y no puede 

abolir sus propias conrlicioncc:; de vida sin abolir ~las inh!!. 

manas condiclon<:.>s de vida de la -;oc-iedad actual, que"'º rrsuwcn 

y compendian c•1 su cituaci6n. No en vano el prolc"Cariado rasn 

por la escuela, dur:1, pero forjadora de tl'.'mplc, del trabajo. No 

se trata de lo que éste o aquel proletario, o inc1 uso el prolct!!,_ 

ria do en ~u conjunto, pueda rcnrc-~cntarsc 

meta. Se trata de lo qur. el proletariado es 

r:le vez en cuando como -

y de lo -:¡uc t•s tá obli-

gado hist6ricamcntc a hacr>r, ron arreglo a ese ser suyo. Su me

ta y su acci6n hist6ric'"1 ~e h<"lllan clar~ e irrc\•oc-.blcmentc prc

dctcrminatlas por su rrovi:i situaci6n de "id01 y pe>r toda la o-rga

ni:.aci6n de ln socirdnr1 burguesa nc'tunl." (69) 

Todn desilusión es produc'to de la separ~citSn entre l:i 

tc0r!a y la pr5c'ticn. 1 os raiscs socialistas eran p¡¡iscs atras~ 

dos ccon6micamcntc y, por ello, al ganar la rcvoluci6n, su prin

cipal objct:ivo era aumr.ntnr la productivid:?d del trabajo por me-

dio ele la industri~li:aci6n. Como ln clase obrera no estaba pr!:_ 

parada para asumir 1:1 3dministraci6n de In sncii:-<lnd, el sector -

politicamentc más radical de lé!. cl.'.:!.sc media (sector que, en gran 

pnrtc, lo~r6 organizar antes la clase obrcrn descontenta y íun-

gir durantr la rcyoluci6n como su "gu[u") por su prcparaci6n te~ 

rica, su experiencia administrativa y su íorr.:a de participación 

en la revolución socialista, t0m6 posesión de es'tc cargo, valic!!_ 

dese de otros sc•.:tores de la cl:isc media con cxperienci~ en este 

tipo de laboree;; J;indo comienzo, al mismo tiempo, n la hurocrat!_ 

z.o.ción de lu so~icdaJ 4ue s'-' impon<lrá complctarncn"!;c, junto a sus 
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intereses de sector social, ~ás adelante. Con esto estamos afi!, 

mando qu~ en la actualirlad, en los países llamados socialistas 

l~s diferentes sectores dn la clase mcdi3 son quienes lograron 

arodcrarsc del aparato estatal, de los medios d" producci6n, 

cte.; aseguranrto su situnci6n privilceiada por medio de la divi

sión del trabajo intcle~tunl y fisico, adrmás de que son ellos -

quienes practican la "llictadurn del proletariado" en nanbrc del 

proletariado y no el proletariado mismo. Pero, no se trata de 

una nueva clase dominante, sino dr sectores sociales privileeiados 

quienes para mantener cstn po~ici6n, una vez logrnda la indus--

trializnci6n del pa!~, nrccsnrlamcntc tienen que dogmatizar las 

condiciones de vida, l~s r~lacioncs socialrs, ~te., impuestas 

por la necesidad di? in1_,ustrinlizaci6n, frenando así el desarro-

llo de Ja sociedad, Naturalr.:cntc aquellos agentes de la rlnc;e -

obrera qu.iencs aceptan las condl ciones de vida y las relaciones 

sociales impucst:is por el sector social dominnntc pueden formar 

parte de 61 y obtener mayores beneficios ~crson~lc~ (al respecto 

rccucrdcsc la cita 66), 

PPra comprobar nucstr~ afirmaci6n es suficiente dcscri 

bir a grosso modo la estructura ~ocial y las condiciones de vida 

de los diferentes sectores en los países so~ialistas. 

Como en un principio eran paises atrasados económicnmente, 

la clase obrera no podi;• inMediat:imcnte proseguir con e-1 cumpli

miento de st• furici6n hist6ric:i • sino tenía que gastar toda su 

energía parn aumentar la productjvidad de su trnbajo por medio 

de la industrialización for?ad~ del país, pero descuidando la i~ 

dus'triplizaci6n del campo a pesar de su prolct-.ar.iz.aci6n; dcscui-
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do que tuvo consecuencias negativas (la culpa de ello no la tie

ne lo clase obrera sin':' el ~ector encargado •le ln administraci6n 

de la sociedad). La industrializaci6n forz~do tiene tnmbi6n ce~ 

s~cuencias negativas. por un lado se prc-tencle aumentar lo produs_ 

tividad. pero. por el otro. este proceso se freno con la burocr!!. 

tiz.aci6n de su ac!rninistr;:ac i6n. 

Las constituciones ,¡e los países socialistas estipulan que 

las fabricas, las c"presas. lns m~dios de pr0ducci6n. cte., son 

propiedad de la cl:ise c-brer.:i, pero ;il mantener a los obreros en 

condiciones de asal;iri~c!os les impiden modificar sus condiciones 

d~ vida. Con ello se m~nticnen relaciones ~aciales semejantes a 

las del capit11lismo. puesto que los ob?"cros, productores dircc-

tos. se rclacinnan con el estado como el duefio de las relaciones 

de producción {recucrdcsc la cita 57). Por medio del sistema S.!!_ 

larial se separa a los productor~s directos de los medios de pr~ 

ducci6n, se fomenta la libre competcnci:1 entre los agentes socif!_ 

les para obtener 111aynrcs salarios y se da lugar a la jcrarquiz.a~ 

ci6n entre lns diferentes sectores snci~lcs, acentuando 1Gn m5s 

la división entre el trabajo int~lcctual y físico (quedando bcne 

fici:ido$ los primeros). 

Se fnment.::i l::i libre co:npet;.cnc.ia par.::i aU"!Cntnr la protluctlv!. 

dad de! tr:•bajo estimul::indo a los trabajadorr>s por medio de con

decoraciones, reconoci.mir>nto pGblico de su labor, etc,• pero el 

aumento de la productividad no va 3 l;.1 par con la modcrnizaci6n 

de 1'1 industria !:=inn sur:'cdc n travi's dl?l aumento de l:ls horas de 

trabajo no retribuido que a la larga proVQCa la disminución del 

rcndimi'.:'nto psíquico y físico de los trnbajadores, El exedente 
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asi producidn se utilize, pnr ejemplo, para el mantenimiento del 

aparato burocrático exageradamente amplio, para el mantenimiento 

de los aparatos de represión (ejército, policía, policía secreta. 

etc.), para cubrir los gastos nccc~arjos de la carrera armamcnti.2_ 

ta en la cual participan tambi6n estos paises, cte. 

Ln sociedad socialistn subsiste gracias a la producción de 

mercancías tnnto para el mercado interior relativamente planeado 

que no reconoce la ley de la oferta y la dcman•la (con la cxcp-

ci6!! de Yugoslavia) como para el mercado internacional, donde sí 

tiene que reconocer esta ley participanr\o cP la libre competen-

cía tanto con los prod1\ctos de los países c<Jpit<tlistas como con 

los producto~ de Jos otros paises ~ocialistas. Pero al producir 

dos tipos de productos, uno para el mercado nacional de inferior 

calidad y otro de mucho mejor calidad para el mercado in~ernaci~ 

nal (al cual solamente un seer.ar reducido de la naci6n tirne ac

ceso}, '>C fomenta el consumismo y con ello la individualidad de 

los ~gente~ sociales y la com~et~ncia, además del merca~o negro. 

El sistema socialista, tal como está organizado en la actu~ 

lidad. fomenta también la pequeña producci6n, o SPa, permite la 

existencia (califictinclola necesaria) •.le aquel sector de la pr.qu!: 

fin burguesía quien se dedicaba antes de la rcvoluci6n a l~ pequ~ 

ña producción. !)us conJiciunci:; J1: v.i<la J~tcrminan su conciencia 

y vive de acuerdo con ellas, a pesar de la "rceducaci6n política" 

que habfa recibido después de 1~ revoluci6n. Co~o es el sector 

de mejor pnsici6n ccon6mica ~u ejemplo cntorpr.cc r.l desarrollo 

de la sociedad, puesto qu~ fomenta la afioran:n rlc la propiedad 

privada y la libre competencia entre los agentes sociales. 
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El sector dominante es qtiien determina la política del país. 

Jmpi:ine una política nacjonalista por mcd;_o do;.- la cual aisla de -

~ntemano la clase obrera nacional de la clase obrera de otras n~ 

ciones. en lugnr de entablar alianza con ellas (como ejemplo es 

suficiente revisar la relaci6n existente entre la clase obrera -

de los diferentes países socialistas). Con su política interna

cional menosprecia a los movimientos obreros de los países capi

t~listas frcnandolos y utilizandolos para sus fines egoistas de 

estac:lo cnmpetidor con l~s estados capitalistas, olvidandosc por 

complot-o de la función hist6rica del pro-1ctariado (por ejemplo: 

rccuerdese el dafio provocado por la Rusia Stalinista en los afias 

30 en el movimiento obrero internacional, o en la act1lalidati, la 

traici6n co~ctida por Rusia al apPyar abiertamentP, en la$ últi

mas ~leccione~ francesas, a los par~idos reaccionarios burgueses 

en lugar dcJ partido comunista, la nrtuaci6n de Chinn tampoco es 

mejor en la política internacional -tomemos en cuenta nada m5s 

su rf"laci6n con el gobierno fascista chileno- etc,) 

La rcpresi6n, por parte dr.1 sector dominante, de toda manl

festaci6n de descontento de los obrer~s en el interior del pais 

va clarnmente contra los interesns de clase de la clase obrera y 

demuestra que estos intcrcs~s n~ coinciden con lo~ del sector d~ 

minantc, n pc-sar de justificar la rcprcsi6n afinnando que son 

el los quienes representan los "verdaderos intereses" del prolct~ 

Tiarlo. Situación qun frrna rambién todo inti:-nto de la clase o-

brPra de cumplir con su f11nci6n hist6ricn. 

Sin lugar a dudas, la organiz3ci6n social ~ocialista, 

como cst5 organiz~da rn la actualidad, y con todas sus dcficien-
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cias. habin bcncfiria<lo a la sociedad entera en muchos aspectos 

y en tal m:igni.tud que ninguna de las sociedades anteriores o C!!. 

pitalista ha logrado. Recalcamos que estos pai~es ant~s d~ la 

revolución socialista eran ccon6micamentc atrasados, pero esta 

forma de orcanizaci6n social les pcrmiti6 un desarrollo r5pido 

y eficaz: elevaron considerablemente el nivel de vida, sociali

zara~ los servir.io~ médi~os, los jurídicos y ntros servicios s~ 

cioles, el sistema educativo, se preocupa por la capncitaci6n e 

incorporaci6n a la sociedad de los. inválidos, ciegos, etc,, ga

rnntiz.ando en general mayor seguridad $Ocia! y con ello coTJdii:i2_ 

nes de vida ml'is humanas que en c1 capitnli$mo (ya que en ~l snl!!_ 

mente sr. beneficia una parte de la sociedad), Pero lo que frena 

Pl desaTrollo de la sor.ieliad socialista es su b•irocratizaci6n; -

no es la clase obrera quien lo impone sino Pl sPctor social domi 

nante, y lo impone por ser este su interés real como sector so-

ciaJ. 

Podemos afirmar (a pesar de que nos acusen de Trotski§. 

tas, que no somos), como resultado dP lo anteriormente descyito, 

que en la sociedad socialista actual la clase media est5 presen

te físicamente y con ello también su ideologia, pero no como Clf!. 

se dominante que explota n otl'a clase¡ no hay qur ol'!.'id:Jr que la 

clase media también es utitiz~da por la clase dominante en la s~ 

ciedad capitalista. La presencia de los diferentes sectores de 

la clnse medja no aparecen com~ unidad de clase, ~inP separada-

mente cada quien dcdicandnse ~ una tarea diferente. Aparecen, -

más bien, como sectores aliados al proletariado, quienes por me

dio de la teoría marxista prntenden hacer ~uyos lns intereses de 
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clase de la clase obrera, pero tergivers5ndolos scgón su~ pro-

pios intereses r~alcs y::i que en otra manera no podrían asegurar 

su situaci6n privilegiada ni su c:w-istcncia. 

En nuc..:tra opinión, es nrr6nca la desilusión tanto del 

marxismo comQ de la organi:ación social socialista por parte de 

aquellos agontcs sociales quienes no comprenden el car!ictcr de -

lo<: prnccsos sociales, porque en el caso de los países socialis

t:i.s <l':t.ualcs no se trat<i de fr.1casos sino del principio de un 

proc-:-so social natural, lógico y ncccs:irio en el cual el prolct!!_ 

rindo tiene mucho qur hacer todavía. Los procesos sociales du-

ran siglos y no una vida human.:i.; lo::: 64 :iños de "socialismo" en 

Rusia y 36 afias .._.. menos en otros pnísr.s no son suficientes pnrn 

calificarlo como erra~o. Pero son suficientes para poder nnnli-

zar el curso que rstá tomando este prnccc:;o social y scí't:i.lnr sus 

fnl las. 

Ahora bien, ;como podemos relacionar lo que acabamos 

de describir con el objetivo de nuestra invcstic:acidn? 

Marx y Enr,els dicen que: "La revolucidn comunista es -

la ruptura mús radic:i.1 con las relaciones ele propiedad trndicio

n:ilc~: ncida de extraño tiene que en el curso de su desarrollo 

rompa de manera m5s radical con las ideas heredadas del pac:;ado." 

(70) Corno demuestran las relaciones so~iales, las rclaclo11~s -

con las condiciones de producción y con los medios de producción 

existentes en los países socialistas, no se ha producido ~odavía 

ninguna ruptura 11 radica1 con J,,s relaciones de propiedad tradi

cionales••, solamente modificariones que comprenden la socializa

ción lle ellas. Succ<lc lr: mismo con 1n producci6n "cultural", es 
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clase efe In clase obrera, pero tergiversándolos scgQn SU'> pro-

pios intereses r~alcs ya que en otra manera no podrían asegurar 

su situación privilcgiad:1 ni su cYistcncia. 

En nuc<>tra opinión, es 11rr6nca la dcsilusi6n tnnto del 

marxismo comC'I de la organi::aci6n socinl social is ta por parte de 

aquellos agentes sociales quienes no comprenden el carácter dc·

lo<> procesos sociales, porque en el caso de lo'> países socialis

t:is a•.::tu:>lcs no se t rat ., de fracasos slno del principio de un 

proc<:"so social naturnJ, 16gico y ncces;irio en el cual el prolet!!_ 

rindo tiene mucho'!º'' hacer tod<1vía. Los procesos sociales du-

ran siglos y no unn vida humana; lo!: 64 :1fios de "socialismo" en 

Rusia y 3ó afias 0 menos en otros pafsns no son suficientes para 

calificarlo como c1·rudo. Pero son suficientes p;i.ra poder anali-

zar el curso que PSt5 tomando este prnce~o social y sefialar sus 

fa11as. 

Ahora bien, ; como podemos relacionar lo que acabamos 

de describir con el objetivo de nuestra investi~aci6n? 

Marx y Enrels dicen que: "La revoluci6n comunista es -

la ruptura m5s radical con las relaciones rle propiedad tradicio

n!lle~: nf!<la de extraño tiene que en el curso de su desarrollo 

rompa de m.:incr.;:; 111á~ raciic;¡l con las ideas heredadas del pa<;.:idn.'' 

(70) Como demuestran los relaciones so~i.:ilcs, las relacion~s -

con las condicjones de producción y con los medios de producción 

existentes en los países socialistas, no se ha producido todavía 

ninguna ruptura "radical con Jas relaciones de propiedad tradi

cionales'', solamente mo<lificarioncs qt1c corn~rcndcn la suclaliza

ci6n de el las. Sucede 1 n mismo con la produce i 6n "cultura!", es 
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decir, se lP. sorializa¡ pero, solnmentP. se socinliza la produc

ci6n existente y no la práctica de la producci6n misma. Esta -

producci6n consiste en la producci6n "cultural" hcrcdndri de la 

historia anterior del país y la producción "cultural" universal 

de torln ln hic;torin tanto como la producci6n contcmpor!'inca de -

los paises capitalistas y socialistas. Produccj_6n que en ~u -· 

gran m~yorta representa intereses d~ cl~sc de las clases dnmi-

nantes de las difcrPntcs sacicdadc5 Pn el curso del dcsarrolln 

histc5rico, hecho qtic olvidaron aquel loe: productores de la "cul

tura" quienes ~upuestamcntc produren en "nombre" del prolctarif!_ 

do; olvido que rn ninguna manera podemos calificar romn casual 

ya que en el se concreta también su ideología. Ejemplificamos 

lo anterior con la historia de ln práctica de la prod11ccl6n de 

ideologÍ:1 en imágenes en genel"al y con la práctica de la produ,S. 

ci6n de ideología en imligenes lle tres dimensiones en particular. 

Se socializa la historia de la práctica de la produc

ci6n de ideología en imágenes cuyo enfoque no tiene diferencias 

considcrahlcs con la historia sociologizante burguesa, o sea, -

esta hist1Jrin consiste en l:i de los "artistas". ln de las "obras 

de arte" y la de las "tendencias aTtísticas": en la cual se "a~ 

mira" la produccl6n exaltando su "belleza" y su prescntaci6n 

"re:ilista". consideranrlo a rasi todos los prc-J.uctore~ como "gra!!_ 

<:les y verdaderos artista~". pero solamente hasta el siglo XIX. 

Dc•imos casi todos porque también se establecen jerarqu~us r?l c~ 

lificar la produrci6n y el "talento" de algunos de ellos como 

"insupcrnblc", "inalcanzahle", etc., como la de Miguel Angel, la 

del Leonardo Da Vinci o la producci6n helénica de la Grecia Anti 
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gua, etc,; por ejemplo, en el caso de Miguel Angel, olvidando 

que intereses de clase rcprPscnta su producci6n, al exaltarla en 

estas condiciones in•lirPctnmcntc se exaltan las r:ondicioncs de -

vida, la~ relaciones soci~les, lD dominaci6n de clase, o sea, la 

·superioridad de la clase dominante. Más precisamente, se c)C'al-

tan los intcrcs~s <lP cl:1sc de los Mcdicis convertidos en arist6-

crat.1~ feudales. La prcscntaci6n de Ja histori~ de la práctir.a 

de la prorlucri6n Je ideología c•1 imágenes en esta forma hace in

carié claramente en ln idcnlogía pequeño burg 1.1cs11 del sector do

minante y no tiene que ver nada con la "conccpci6n matcrialistn 

de ln historia" (Marx). 

La cvaluaci6n de ln producci6n producida a partir del 

siglo XIX su;.·cde en forma difcycntc. Pero con ln cual tergive!. 

san tambiéP los fundamentos de 1:1 teoría marxist:i, ohstaculiz.a!!. 

do a~r ror el momento, la producción de idr>olngia en imtigenes -

que puedan ser la c:oncr"ci6n de la posición tomadn ante la for

m~ co~o vive sus relaciones con sus condiciones de vida la cla

se obrera. Esto consiste ~n la imposición <le l_,., tc!"dencia uni

lateral dcnominuda <.:011 t:l tGi-ii<lno "rc.:ilisr:to !'::Ocinl i~tn" fundn-

r:ientada en el rcali!lmo hurgués del siglo XIX y utilizado Ct'lll\O -

criterio de evaluacióP de la producción de idcc-logia en imáge-

ncs de los últimos dos ~iglos. Las referencias que habiamos h~ 

cho ya sobre esa tendencia son aplicables a la soci~dad socia-

lista actual sin modificación alguna, pero es necesario amplia!. 

las un poco más. 

Toda tendencia unilntcral que no acepta l~ existencia 

de otras o por lo menos lus CT1ticas <lirigidns h~cia ella, y m2 
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dificars~ de acuP.rdo con el desarrollo de la sociP.dad, y que pr~ 

cura congelar toda evolución: es dogmfiticn. Ací o;il "realismo s~ 

cialistn". En l.:i. prcdur:ci6n que le corrcspnndc se le d!l mayor -

importancia ~ lo~ siena~ y símbolos dP. algGn otro sistema d~ si~ 

nificaci6n idPol6gicn (polític~, moral, religión, etc.), es dc-

cir, a la correlación de algunos elementos compositivo~, en lu-

gar de la nrc~cntnción en su tntalidad, de la ideología en im5g~ 

ncs. Fl sector dominante fomenta la práctica d,. la producción -

de ideologin en imágcn"s denominada con el término "realismo so

ci:ili!:tn" con la intl'?nci6n de que represente algGn signi rfctldo -

comunicable con el l~nguajc hablado y ~sc~ito, por ejemplo idcns 

politicas, y entabla sus relaciones con ella, pretendiendo que -

toda In sociedad haga lo mismo: a través de lo supunst~mcntc re

presentado. En esta manera, no e~ casual,idad que sobrevalore 

aquella producción de idr.olng~a en im~genes, sobre todo de In e;~ 

ciedad de clases, que es ccnsiderada co1110 r"prnsentativa y q\•c 

sea hostíl hacia In producción que representa los intereses de 

clase de la burguesía industrial ya cnmo cla<;c dominante, pro1lUf. 

ci6n que no ce; representativa, llcrho que también rrvela la idc!!. 

tidad pequcfio burguesa del sector social dominnnte en ln ~ocie-

dad socialist:a, ya que su lucha ideol6gira contra el capit=lli«mo 

mli!;: bien es un;i lucha contra la clasP. dominante de la socicda1I -

capitalista y no por ab.,lir las "rclaci'lncs de propiedad trarli-

cienalcs'' de la sociedad de clases en general, lucha necesaria -

para poder asegurar su situaci6n privilPginda. En el dominio de 

la práctica de la producci6n de idcolog{3 en imágenes notamos lo 

ant~rio:or por medio tic la rein~t:n1raci6n del caráctPr rPprt'scnta-
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tivo dP la producción por un laclo y ror el otro por :medio de su 

trato. aunque rn forma mrts restringida que ~n el ca-p italismo, -

como mercancía (uno. prueba 1.h~ ello es l.:i. cxic;tcnci:'I <lc1 mcrcatlo 

de esta prod11cci6n y de ciertos criterios de cvalunc i6n burgue

ses. como el numcnto del vnlor dr cambio del producto en In me

dida que V.'.l en aumento la "fama" del productor, etc.), 

La!: llamadas de atcnci6n de Engcls sobre ~ 1 peligro y 

el origen Je las tcrgivcrsacionC's y d::gm:?ti.:.acioncs <le In teoría 

marxi!Ota Je la práctica de proctucción idcol6f:iC:? en general, no 

creemos que hayan sido "ignoradas" por los pr'1durtoT~S de la 

"cultura" socialista, ya que cualquier individuo puede tener a 

su disposición estos trxtos; n.'is bien. por medio de esa "ignor!!_ 

C'i6n" defienden intc•rescs que no son de la i:-lasc obrera. Engcls 

advirti6: "El que los discírulcs hagan a veces mfis !"lincapié del 

debido cr. el :ispccto ccon6mii:-o, es cosa de la que, c:n parte, te

nemos la culpa M:1rx y yo mismo. Frente a los advers=i.rios, t.enÍ.!!., 

mos que suhra~"11· este principio ca:-din:ol que se nc{:o::ii-.a, y no 

siempre dispnníamos de tiempo, c~pacio y ocasi6n pa:r=i dar la de

bida importancia a los demás fact.?rc::: que intervienen en la in-

te racc ión. Pero, tan prnnt0 como se trataba <le exponer una épo-

ca hlst6ric;1, r. 

pio, cambiaba la 

por tJnto, de aplicar prácticamente 

no había posibilidad de 

el princi--

cl"ror. Des-

graciadamentr., ocurre con harta frcc:ucncin que se cree haber en

tendido total1:1cntc y que se puP<le mancjtir sin m:Js ur-ia 1111e\•a tco

ria por ,,¡ mero hecho de haber .;!Simil::i.do y no siel'lpr~ exactamen

te~ s•ls tesis fundamentales, Eso se lo pucdn reí)rochar a muchos 

de lo-. nue!vos 'mar:w.:istas' así se expl len que h-.yan surgido tan 
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trcmr.nd~s confusiones," (71) Tres afios m5s ta~de Fngels hace la 

misma advertencia en uno carta a F. Mehring: "Falta. adcm:is, un 

solo punt.o, en el que, por lo general, ni Marx ni yo hemos hecho 

bastante hincapié en nuestros escritos, pnr lo qur. la culpa nos 

corresponde a todos por igual. En lo que nosotros m5s insistía

trlOS -y nn podíamos por menos <'e hacerlo así- era en ~de 1-:-s he

chos econ6micos básicos las id~as políticas, jurtdicas, etc., y 

les actos co~dicionados pnr el las. Y al proceder de esta manera 

el contenido nos h~c!a olvidar la forma, es decir, el proceso de 

génesis de csl:as ideas, etc, Con ello proporcionamos a n1.1cstros 

adversarios un buen pretexto para sus Prrorcs y tergiversaciones." 

(7Z) Carla Salinari ejemplifica las tereiversaciones y dogmati

:acione<; de la tcoria marxista de la práctica de prnducci6n idco-

16gica con el caso de Gyorgy Luk5cs y refiriéndose directamente n 

la literatura: "Por lo demás, el mi!'>mo concepto d!! tipico -'}UC 

Lukács tiende a ver romo una catcgoria d~l realismo- está estrech!!;_ 

mente ligado con la poética de pqucl periodo literario, con la a~ 

piraci6n propia del rr.alismo dccimon6nico de lograr una unidad ºL 

gtinica en la ~. en la reprcscnTaci6n de lo viviente, de ele

mento!'> rar:ionales y elementos intuitivo~, de lo universal y lo i!l, 

dividua!. El no haber t<'niJo cu cuenta los limites hist6riros 

del gusto de l"J"cto:-res de 1-larx y Engels, y de la misma definición 

del realismo que nos dnn (sin pretender en modo alguno, por lo d~ 

más, hacer de cll3 un~ nori6n válida para todas tas épncas y to

dos los lugares 1 sino refiriéndose o;icmpre n la batalla c'.llt11ral 

que ellos, en aqu-:-1 momento, sostenían) ha llevado al mayor crít! 

co marxista viviente, Gyorgy Lukács, a algunos gr:i.vc~ errores: a 
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hacer de lo típi::o -como ya se ha sclialodo- una categoría uni· 

versal del realismo; ;¡ consi~lcrnr, en cons~cucncia, a la ~ran na

rrativa rcali~ta del <:;iglo XIX cnmo nn modelo y como lil cima mtís 

elevadn alcanzadn por la novola moderna; a ju:gar, en fin, a la 

literatura posterior como una -!csviaci6n, en sentido naturalista 

o intimic:.tn. de aquel modelo, •omr:o un" literatura d.,;- decadencia. 

Y, sin embargo, no hnbia sidn dificil ñar~c cuenta, dcs~e un ~n

gulo 1livrrso de inves~igaci6n, que, en las condiciones hi~t6ri-

cas que se dicro11 d~!¡1ufi~ Jcl 18~S y, sobre todo, º" el pcríod~ 

del impcriali.;mo, la literatura no podía ~cr sino atípica, sin -

tlcj3r pcr ello {en cierto~ cac:.os, naturalmente) de ser realista, 

es decir, sin dejar de r.umplir con esa función ñc rrprcsentaci6n 

no deforrnadn de la rcalidnd y de demistificaci6n de los valores 

'oficiales• de la que hemos hablado," (73J 

Se comprende de ello que, hasta el momento, en est.as -

condiciones no SL- hay.:i poJido producir ni siqt1iera el inicio de 

ruptura ~ al~una, "con ];15 ideas heredadas del pasado". 

Es ci~rtn que en los paises socia1istas, fuPra de la tcndcncin 

oficial, se prarti•a tambi6n lo ~roducci611 de otras tendcncia5 

originad~s en lo~ países C'!pitalistns, maynr o mcnarm~nte rcs--

tr:tngidas y si.empre señaladas como decadentes, reaccionarias, 

b!.1rg•.1esas, etc. Con la c;o....:o.:p..:.ión tic Yu;;osla\•in, pn'i5 ('TI el cual 

1\cs~c un principio a~ acepta !n pluralidad de las tendencias, p~ 

ro ~ambién se accpt~ la !cy de la oferta y la de~anda en el mer

cado, hccDo que arrastra conse•ucncias ya conocidas. 

Ahora bien, como habiamos dicho ya, la sociedad socia

l i~tn 1 tal como e~t!i est.ructurada ahora )' hasta ahora, es un pe· 
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r!odo necesario e indispensable para el tlcs~rrollo rápido de los 

países en los cuales se produjo, yo qu~ csTaban atrasados no so

lo económicatl'cntc sino tambi~n c11Jt11ralmcntc. La ele\'0Ci6n del 

nivel de vida, las mejoras d 0 las condiciones de vida, etc., ~e 

¡,,.clase obrera, además la St}Cializaci6n de Ja "cultura" univcr-

sal y nacional tienen un valor social incnJculablc. Incalcula--

ble, puesto que es necesario que lo clase obrera conozca su si-

tuaci6n real, que esté concicntc de su funci6n hist6rica y, so-

brc todo, pueda snbcr cu<>lcs son "las ideas hcrcd::ida!: del pasado" 

con las cuales cst(I obligado a rompcr_radicalm~ntc, es decir, que 

se madure tctSricnmentr., El hecho de scf\nlar algunas caractcr.S:st>! 

ras del sector izquierdista de In clase ~edia no quiere decir que 

l:'stamos negando su contribuci6n al raovimicnto obrero, sin lugnr a 

dudas, ~s a ~l a quien se d?bcn las tcorizaciones sobre la~ candi 

ciones de vida de la clase obrera. 

4.3 Conclusi6n 

Hahinmo~ "lCn':'ion:::tdo ¡·a que li.i clast- dominante tiene una 

relación peculiar con la práctica de producci6n de ideolcg~a en 

im~genes de tres dimen~ioncs, En base a lo anteriormente d~sarr.Q_ 

!lado podemos afirmar que esta rclaci6n prculiar consiste en que 

la prQducc16n históricamente correspondiente a la sociedad dr el~ 

ses, en ~u gran mayoría, es producida para representar los inter.z. 

ses de clase de la clase dominante; y en ln socied~d socialista, 

de un sector social privilegiado, El apoderamiento de esta prnc

tica de producci5n ideológica por parte de ellos aparte de estar 
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ligado a sus intereses de dominnci6n, cst:i lig;iclo cstrech:uncntc 

a sus condiciones ccon6mic:1s, y:1 que es l:i !Jnica cl:?se y el ún.!_ 

co sector so~ial qt1c tiene la posibilidad de fin~11ciar su pro-

ducci6n (po?"' medio <le mnno de obra no rcrnuncr;:iJ.1 ·t.:sclavos- o -

por medio de capit3l). El costo de la mano de obra, del mate-

ria! emplendo, y, muchas veces, de las dific11ltadcs t6cnicas de 

producción (monur.icnto:::, etc.) J..:tcrminnn el lugar de la prtícti

cn de producci6n de ideología en imffgcncs Je tres dimensiones -

en la estructura soci:1J, al 1:1110 de> la clase do11llriantc. La pr~ 

duccifin Id st6ricnmcntc correspondiente .'.l las clnscs y sectores 

l'.'positorcs n la clllse liominante {los cristi;inos primitivos, la 

hurgucsfa revolucionaria, el prolcti1ri~<lo en el siglo XIX) es -

de pequcfi:?s dimensiones y cunntitatiu:imcnt~· viene siendo insig

nificante si la co!'lparamos con la producción correspondiente a 

la clase dominante; y esto, porque las clases y sectores ~posi

torcs cst5n impeJid0s pnr st1s conclicioncs de vid;1 a generalizar 

la prfíctica r1e 1:1 producción. 

Por ot;a p:>rtc, l.'.1 clase social cuyos inte-:-cs":'S d".! 

clase representa la producción ~e ideología en im~gcnes dr- tr0s 

Jimi.:nslonco;;. foment;:i su producción como la <:oncreci6n de su pos!_ 

ci6n tomada ante la for::i::t cowo -...·i\·c s11s relaciones con sus con-

diciones de vida. Por consiguicntr-, la lucha <le clasns ncccs~ 

riamente ticn~ que suceder a rartir del producto, es decir, .'.l 

partir de la ideología en im~gencs de tres dimension":'S; pero, 

no se concretn dirC'ctnmcntc ":'n C'! producto sino en la relación 

entablada con él por parte de lo"' agentes sociales scgCi!! su-; i!!. 

terescs de clase, Los hombrr-s manifiestan esta r'!la~i<5n por m~ 
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dio de su rcspuc~ta interpretativa dctcrminadn por el desarrollo 

moJnenttinco de su conciencia• que se concreta, a la v~z, en acti

tudes <le rechazo, de aceptaci6n, de indiferencia, cte., mejor di 
cho, en todo aquello que se denomina con el tl'.!rmino "gusto". 

Esta situaci6n, co!!lo habíamos dicho ya, no es pasiva, 

rn:ís bien, está carg<\da de aercsividad. Porque la clase que fo-

menta la prt'ictica de producci6n de ideología en im.1gcncs de tres 

dimensiones, aparte de "sif.'lplcmcntc rc1firmnr sus vnlorcs de el:!._ 

se'' ante si misma y ante las otras cla~cs y sectores soc~alPs, 

la fomenta para imponer su posici6n de clase, por medio (le la 

presencia de la coni:-reci6n de su posici6n, y la sostiene ror me

dio de l~ manera co~o entabla sus rel~ci~nes con la concreción -

de su propia po~ici6n: que se concreta, en última instancia, en 

el "gusto" por el tipo de prcscntaci6n de la concrcci6n de su P2. 

sici6n o en el "no gustar" de la producci6n que rcprcscnt::i lo!: -

intereses de clase de las clases antor,6nicas a ella. Por ejem-

ple: la burguesía revolucionaria rechazaba la producci6n de ide~ 

logia en imágenes de tres dim~nsiones que representaba los inte

reses de clase de la aristocT"acia. feudal y rle l.'1 burguesía mcr-

cantil no por estar concicptc de participar en ln lu~ha ideol6gi 

ca de clases sino, aparentemente, por no estar de acuerdo por 

principios ~oralista~ con tanto lujo y opulencia, etc., y por 

preferir la presentaci6n modesta y austera de la producción de 

ideología en i~ár.enes de dos dimensio~es ~uc representaba sus i~ 

tercses de clase; y viceversa, 
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dio de su rcspuc~ta interpretativa determinad~ por el desarrollo 

momentáneo de su conciencia, que se concreta, n la v~z, en acti

tudes <le rechazo, de nceptaci6n, de indiferencia, etc., mejor d! 

cho, en todo aquello que se denomina con el t6rmir.o "gusto". 

Esta situaci6n, como habíamos diclit:> ya, no es pasiva, 

más bien, cst~ cargoda de a~rcsividad. Porque la clase que fo--

menta ln pr.1ctica de producci6n de ideal ogía en im.1gcncs de tres 

dimensiones, aparte de "simplemente rc,firmnr sus valores de el:!_ 

se" ante si misma y ante las otras cla~:es y sectores soci.alrs, 

la fomenta para imponer su posición de clase, por medio de la 

presencia de la con~reci6n de su posici6n, y la sostiene por me

dio de ln manera co~o entabla sus relnci0nes con la concreción -

de su propiu po~ici6n: que se concreta, en última instancia, en 

el "gusto" por el tipo de prescntaci6n de la concreción de su p~ 

sici6n o en el "no gustar" tlc la producci6n que represent:i los -

intereses de clase de las clases antagónicas a ella. Por ejem--

plo: la burguesía revolucionaria rechazaba la producción de ide~ 

logia en imágenes de tres d,i.mrnsiones que representaba los inte

reses de clase de la aristoc~acia feudal y rle ln burguesía roer-

cantil no por estar conciePte de participar en la lu~ha idenl6g! 

ca de clases sino, aparentemente, por no estar de acuerdo por 

principios ~or3lista~ con tanto lujo y opulencia, ~te., y por 

preferir la presentaci6n modesta y austera de la producción de 

ideología en imár,enes de dos dimensiones que representaba sus i~ 

tereses de clase; y viceversa. 
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S. Producci6n de ideología en imágenes de tres üimcnsioncs no 

figurativa. 

Tomando como base los rcsul tndos de los capítulos 3nt~ 

riorcs. tenemos la posibilidad de hacer. por lo menos, algunas -

obscrv:tcioncs acerca de ln controvertida prohlcmtitica que plan-

tea la producción de idcoloi:ia cr. imágenes de tres dimensiones -

no fiS'.1rativn en el sig.lo XX. Decimos que "algunas obscrv:1cioncs" 

porque para que esta problcm5tico pueda ser dcscntrafiad:1 necesita 

de un estudio minucioso y bastante m5s amplio que la presente in-

vcstigación, No creemos exagerar al darle tanta importancia a la 

praducci6n no figurativa en particular puesto que es un "fcnomcno" 

insólito c11 la historia de !os hombres. Decimos insólito puesto 

r¡ur" lo~ ho111hr('.; praetic-nron c~tc tipo de producción por primera -

vez en la historia en la segunda fase de la sociedad sin clases, 

o sea, en la 6pocn de t~a1isici6n de la sociedad de los recolecto

res y ca:adores a la sociedad agrícola, y, <lcspufis <le miles de -

aftas de fi~urativismo, a principios del siglo XX de nuestra era 

(en pleno capitalismo) los hombres nuevo.mente la comcnzuron a 
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prncticnr; lo más curioso es que en condic:ioncs socio-econ6micns 

de vida incompnrnblcmcntc diferentes (condicione~ de vida dcscri 

tas en el cnpítulo anterior). Naturl'lmcntc. las presentaciones 

de la producci6n correspondiente a cnd~ época son diferentes, p~ 

ro lo que las ene es su carácter no fi1..rurativo. llay una cxplica

ci6n rclativ::1.1:1cntc lógica }' sencilla respecto a porqu~ se pract!_ 

c6 la producción de ir.lcolC'gía en imtigcncs de tres dimensiones no 

figurativa en la scgund;i f;:1sc de la soo::ic:!ad ~in clases: pero, 

¿cómo podemos c:-:pllcar el hecho de que los hombres prnctiqucn 

nuevamente la producci6n de idcolngía e~ im~gcncs de tres dimen

siones no figurativ;i? 

Muchos teóricos marxistas como Gyo:-gy t.ukái.:s, Leo Ko- -

fler, etc,, considerc.n l::t producci6n de ideologín en im~gencs de 

tres dimensiones no figurativa una producci6n puramente "forma

lista" (por no tener "co::.tenido"), burguesa, decndcnte, decora ti 

va, cte., y la suman a la tendencia denominada con el término 

"arte por el arte". Efcctivomcntc, cxist:cn factores que rcspoil

dnn esta posición: por un lado, que sus productcrcs sean, en su 

gran mayoría de la clase media y, por otro lado, que la burgue-

sí.a fomente su producci6n por ser "inofensiva", o sea, apolítica. 

Pero, sin embargo, en el curso de la presente investigaci6n he-

mas topado con algu~as coincidencias hist6ricas que nos hacen d~ 

dar <le la tesis anterior. 

Lo controvertido de la problemática planteada por la -

producción de ideología en imñgenes de tres dimensiones no figu

rativa consiste en que es difícil de t.!bicarla en la estructura -

social y por elle es difícil de determinar que intereses d~ el~-
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se representa. La confusión es causada: por el orígen de los 

productores en los Jifcrcntcs sectores Je la clase media (hay ln.s 

que políticamente se idcntificnn con l::is movimientos olircros, los 

que son apolttic0s y hay tambi6n los que se identifican con los 

mo•::imicntos políticos hurguescs) • p-:-r el ,1.podcr.-imicnto de esta 

producci6n p<Jr p:1rtc del sector lihcral de 1.'.l b~1rgt:esía; r, sobre 

todo, por l:i imposición de l.'.: form:1 de cntahlar rclncioncs con 13 

produ::ci6n ~C' idcologí:1 en imágenes en general tl~tcrminndn por 

las condiciones de p reduce i 5n c::.p ita 1 is tas. Pero el mayor prob1~ 

ma radi:;a et: que, por un lado no existe un:i tcndcnci:i Jcnominatla. 

con el término "no figurativism:J" propinm~ntc dicha, sino existen 

varias tcn~cncius dentro Je las cuales se practica la producci6n 

de ideo login. en imágenes de trc::: dimensiones "no figurat ivn.", 

Por cjc:iplc: "rlad<iismo" (.Jean Arp) , "n.b~;tr.'.lCC ion is~o" (Brnncusi, 

Pie ns so, .l11 I in r.on2ále2, llenri Laurens, Jacqut•s Lipchit:::.,. etc.) 

"constructivismo ruso" {Vln.dimir Tatlin. /llcxcind~r R::-dchcnko, 

Naum Gabo, Antaine Pe\·sncr). 1~0:- otro l:itlo~ por lo g~nerul, los 

productores que produci.'.ln ideologías en im5gcnes de tres dimen- -

sio?:cs no figurativas producían t.:i.mhién id~olog:ías en im5gcncs 

figurativas • 

. '1.ho:-:1 hiC"n, lo~ tc6ricos marxistas de este siblo, en 

su l!layoria coinciden en que tolas cst.'.ls ten.lene las son tcnJcn- - -

cias dirigitla:: contra el sistcm.i idco16gico burgués que la bu'!"-

gucsta vino dcs.:irrollando desde el siglo pasatlo; tcndcnci,'ls que, 

.'.l fin Je cuent.'.ls, son consideradas tambi6n por ellos, como bur-

gucsas. Con esto se pl:intc;i un;J. contr.'.ldicci6n, puesto que la 

burguesía, a pcs.'.lr Je l.'.l::> cor.st:i.ntcs modificaciones producidas 
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~n sus condiciones de vida, nunca intcnt6 romper radicalmente con 

sus propias ideas, puesto que perdería su identidad. Si.n embargo 

de la práctica, de los hechos hist6ricos, se puede deducir clara

mente que se trata de la oposici6n de la clase media C!l general, 

a la clase dominante. Sin lug.'.lr a dudas, la sociedad en la cual 

se produjeron esas tendencias ap:ircnt.::i ser "ca6tica" o ''un mundo 

que se había vuelto lo::o", pero son solamc~te aparicnc.ias. Por 

ejemplo, para poder explicar el porque del "dad:iisrr.o" (o de cua!_ 

quier otra tendencia) no es suficicnl<: mencionar el "caos" prod~ 

cido por la primera guerra :nun:!.ial y encontrar vrnculos entre la 

fileosoffa de Nietzsche y el principal funJa<lor del "dadaismo", 

Jfugo Ball; adcm.'is de t:omar como base del estudio las dccl.:J.racio-

ncs de los productores acerca de sus intenciones. A esto hay que 

agregar en primer lugar el anlilisis de los principales factores 

que influyeron en el desarrollo de la sociedad: la lucha de cla

ses, los factores ~oclo-ccon6micos causantes de la Pri!:lera Guerra 

Mundial y las modificaciones socic-ccon6micas sobrevenidas a cau

sa de la guerra. 

Al respecto. solamente harém::>s algunns alusiones porque, 

segan el cnr.'ictcr del presente estudio, es necesario que seamos 

breves nucvamcnt:e: 

El movimicr.to ubrera del siglo pasado no culmin6 en l.= Comuna 

de París, sino se siguió intcnsi!"icnntlo y gcncraliz.andose p::>r me

dio de la l y II Internacional {b.::?.jo la dirección de Marx >. Engcls 

l.a I y I!!. II nscsor;:ida por Engcls) tanto en aquellos países en los 

cuales el capitalismo se había desarrollado según el "Camino name

ro 1" corno en aquellos en los cu:ilcs se hab!a <l.::s;irrollado segOn -
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el "Camino núm~ro II", ohtcnic>"ndo resultados r cfcct11s incspcru-

dos durante la primera ¡!ucrra mundial, a pesar de la fragmcnta-

ci6n sol::rcvcnida en el seno del movimiento ~brcro (dcspu6s de l:i 

muerte de Engcl s) en ~u primera décadn del sig-lo XX a causa tl~ un 

periodo aparcntcrnrntc cstnblc del cnp:toi!ismo,y, n pesar de Ja 

traición co:::ctida ¡ior los dirigentes Je l<l JI Jntcrnacion:i.l al to 

mar p<1rticlo a favor de 1:1 guerra. Lo inc~pcrado consisti6 en el 

triunfo •Te J;i revolució:! soci:lli:;ta en Ru:,i;i qt1L' diO lu~ar ;1! pri 

mcr país soci11l ista; y en los movir.iicntos obreros en contra de la 

guerra (durante lu primera guc-:-rn mundial). ¿Cor.io es posible que 

este mo\•imicnto obrero, que modificó el curso de Ja historia ~ostcrior :.t 

la primera guerra mun.lia1, no hara tenido ninguna repcrcusi6n mcncio

nablc en 111 práctica <le pro<lucc ión idcol6gica de la cla::-c media? 

La pcquefla bur¡:ucsia, al igual que ~:i cl:lse obrera, hribía t!!_ 

nido gr:ln importan·:Li e11 la revolución burguesa, su rcsp<Q, .. lle-
¡, ; 

vó }3 burgucsra al triunfo. Pero al fin.'.lli=ilr l;:i rcvoluC · ·; .... co
' . 

mo ni la cl:.isc obrera ni !a pcquci1a bur¡:ucsíil pu<lícron obtcnCr lo 

que esperaban, iniciaron st1 lucha en oposicif11 ;1 la nueva clase 

dominnntc. Así, por ::;u pnrtc, en la primera mit:id del siglo XIX, 

la pequcfia burguesía ya ten[:.t cstructura<la tc6ric11mcntc su movi--

miento, cuyo priu1.;ipal teórico era el sui::o J. Ch. Sismondi quien 

demostró 1:'.l man<.>r~ COT'IO el capir:ilisno :i:-ruin.:i a los pcqucii.os pr.!:!_ 

duc tares. En !a segunda mitad del siglo XIX fue el fr;1ncés P. J. 

Proudhon quiL'll encabezó al ::iovimicnto con su conocidn tés is según 

lu cu~! se puede solucionar l:is contradíccicnes Je clase sin abo

lir el capit::ilismo. Esa misma posic-i6n p('r¡ttc-flo burguesa provoc6 

la f'ragment:aci6n del movim:icnto oh:-ero en C'l sC"no de I.1 1 I In ter. 



191 

nacional con ln formnci6n, dentro de ella, de ~rupos revisionis

tas y reformistas, según los cuales es p~sihlc llegar al socinli~ 

mo en forma pacifica por medio de la democracia burguesa y sin r~ 

voluci6n. El auge de esta posici6n se dcbi6 a una etapa aparcnt~ 

mente estable ("sin conflictos") del capitalismo, que tuvo lugar 

aproximadamente en lns últimas dos décadas del siglo pasado y en 

la primera d6cndn del nuestro. Indu<lnblcmcntc, para poder com-

prcndcr y determinar e cual sector de ln clase media corresponde 

cada una de las tendencias de la prficticn de producci6n de ideal~ 

gin en imágenes n que nos estamos refiriendo, es necesario tnm--

bién estudiar los movimientos pequeño burgueses, (ya que tienen -

historia) y, si tuvieron suficiente íuerz:i para poder fragmentar 

el movimiento ob,ero mti<; importnnte, hasta el momento, en la his

toria del capit;:11 ismo como no iban a influir en las concreciones 

de In posici6n tomada por los diferentes sectores de ln r.:.isma el!!. 

se media ante In forma come viven sus relaciones con sus condici~ 

ncs de ·:id;i. 

Respecto n las causas socio-ccon6micns de In primera guerra 

mundial, que hacen alusiones claras nl comportamiento de la clase 

Jominante, solamente plantenrémos a grosso modo algunos factores. 

!'-lo es suficiente llec!r que 1.-:: gucrr:1 ful'$ provocada para una nucvt1 

repartición del mundo, y que servíu a los intereses imperialistas 

de algunos pn!ses. E~ necesario entrar en m5s detalles. Los paf 

$CU cnpitalistns que se habían des:irrollndo según el "Camino núm~ 

ro I" tenían colonizadas gran parte de Asia, Africn y América L:t

tina para principios del siglo XX, obteniendo materia prima bara

ta parn su$ prcductos y un mercado amplio. Así, podían asegurar 
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el desarrollo de su ind'.lstria :¡: aparentar una situación social -

est.:ible adcmtis de seguir coloni=ando nuc·:os territorios. En ca!!!_ 

bio, los países rnás avanzados ccon6micamcntc entre aquello!:" en -

los cuales el capitalismo se habí:.> dcsarroll;1do según el "Camino 

nGmcro !!", como Alemania, el Imperio Austro-llungaro, Jap6n e 

Italia (este filtimo menos desarrollado) pr5cticamcntc quedaron 

aislados y con m11y pocas colonia~, y por ello, sin materia prima 

y sin mercado para sus producto~. Pero ~11 pcc11liar estructura 

interna (milit:1ri=ac.ión y <lominaci6n de la burguesía ducfia del 

capital financiero por medio <le una monarquía semi absolutista) 

y su desarrollo tardio pr0Jt1jcron un período de r5pido crccimicrr 

to ccon6mico entre 1880 y 1910 ~proximndame11te, Período en el -

cual 1:1 indu~tria b6Jica, desarrollada a ca11sa Je !a militariza

ci6n de la socicU:tJ (que es tam!:i6n u:1 esc<Ipe n los problemas -

reales) t~vo c<Ipital importancia, ya que ahsorvía RT:tn cantidad 

de mano de obra y exigia el desarrollo <l~ las otr:1s ramas de la 

industrin., la tecnología, la ciencia, etc., nparent<lndo cierta 

estabilidad social. L:1 cxpansi6n era el interGs primordial de 

la cla~e dominante con el fin de asegurar materia prima y merca

do para sus productos. Al pre~entar siempre sus intereses de 

clase come intereses generales de tn<la ln ~"ci~d~d. ;or medio de 

su sistema idcol6gico, log-ró imponer y conseguir que muchos sec

tores de las otros clases tomaran partido a favor de la guerra. 

Naturalmente, la clase dominante de los paises capitalistas des~ 

rroll<1dos según el "Camino número I" no son inocentes, su desen

frenada expansión fu6 11na de las cn11s<1s principales del confli=

to bélico. En cst:i manera, al rcfcrir~e n la primer<? C.ucrra Mun 
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dial hay que C$pccificar siempre que en ella se concretnron uni

camentc los intereses imperialistas de la clase dominante de los 

paises en conflicto y no de la sociedad entera, Esto es lo que 

demuestran los movimientos pequeño burgueses y sobre todo obre-

ros, contra la guerra, cada ve: más intensivos; provocaron moti

nes y rebeliones en los cjcrcit~s, y, hasta la inicinci6n de re~ 

nioncs sccrctns (que no tuvieron 6xito) entre las partes en con

flicto para poner fin a sus diferencias, Un punto más. !'!o debe 

confundirnos 13 participaci6n de Italin y del Japón en la guerra 

contra Alcmani.'!, el Imperio Austro-Hungaro y sus aliados. Suce

dió asi porque los países de la "E11tcntc" les ofrecieron la pos!.. 

bilidad de cxpansi6n, que era vital para el capitalismo de p~in

cipios del siglo XX. rc1·0 como, al finaliz.:ir 1.:i. guerra, no cum

plieron del todo su promesa It:ilia y Jap6n quedaron prficticamcn

tc en la misma situaci6n de antes de ln guerra. Situaci6n que, 

por no poder resolver sus problemas internos t;into ccon6micos C2_ 

mo sociales causados por la guerra, por la lucha de clases y por 

el aislamiento, los llevó al fascismo (dictadura de la burguesia 

dueña del capital financiero) y n aliarse con l::a Al~mania naz.i, 

pais que corria una suerte semejante pero como pais perdedor. 

El fascismo rcsolvi6 momcntancamente, con ayudo de capital ex:--

trnnjero, los problemas S!"C"i.nles (aniquilando en forma brutal 

los movimientos obreros y burgueses democráticos) y los problc-

mns ccon6micos (por medio de la industria bt!lica) pero provocan

do también la segunda guerra mundial. 

Ahora bie:i, ¿cual es la relación entre lo anterior y 

la práctica de la producci6n de itleologia en imágenes de tres di_ 

mension:!s ne figurativa? 
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En nuestra opini6n, la prfictica de la producción de -

ideologfa en imágenes de tres dimensiones es una de las for~as de 

la práctica de producci6n de la =oncrcci6n de la posici6n tomada 

por parte de los agentes sociales ante la formn como Vi'l.'Cn sus. T.!:_ 

lncioncs con sus condiciones de vida. L~s ccndicioncs de vida de 

aquellos agentes sociales quienes han producido la producci6r. de 

idcologta en imágenes de tres tlimcnsioncs correspondientes a la~ 

tc~dcncias que pretendemos ubicar cst5 ¿ctcrminada también, como 

la de los demás agentes sociales, por los factores sociales que 

acaba~os de enumerar. Pero, sus condiciones de vida determinan la 

clase o sector social del que forman parte, y viven sus relaciones 

con sus condicio~es de vida dependiendo de eso clase o sector so

cial¡ por ello, respona~n a los factores que determinan sus ~ondi

ciones de vida en forma diferente que los agentes sociales quienes 

forma~ parte de otras clases o sectores sociales, influyendo en -

ello además el estado m~mcntánco del desarrollo de su concienci~. 

El productor nunca produce poro sí mismo, aunque le afirme, sino 

existe por lo menos un sector social quien lo respalda, se tenga o 

no conciencia de el lo, en esto manero funge como el "portavoz" en 

el nivel ideol6sico de este sector social, 

En base a este podemos describir nuestra tesis, que nat~ 

ralmcnte, debe ser ampliada, discutid:i y en la medida que es posi

ble comprobada n o!ro nivel de estudios. 

En primer lugar, el hcch? de GUC en los países de Europa 

y en Estados Unidos la clase media hoya producido las mismas tcn-

dcncias de la práctica de producci6n de idcologia en imágenes no -

es una coincidencia, sino se debe a las condiciones sociales de vi 
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da semejantes, al mi::mo tipo de relaciones sociales, condiciones 

de producci6n cnpitaiistas y al mismo c:;t;irlo momcntllnco del dcs.f: 

rrollo de la conciencia d~ lo~ agentes sociales, 

En segundo lug;¡r, tampoco !'s coincidencia que llugo Ball 

admire a los f!.!tU!'istas y tom1..• partido por la guerra .:tl ig!.!al que 

ellos, aunque mfis tarde la realidad lo c:on\•cn=n de su error y se 

Esta simpntf;1 por la guerra 

tiene sus orfgencs en la situaci6n social de Alcmani3 e Italia en 

los principios del siglo XX. En Alc~ania la clase dominante con 

su políticn cxpa~si0nist.:i }' fi losoffa del "super hombre", lo;;r6 

que muchos sectores sociales lo :1poy.:ir;in !'fl su :1vcntura bl!lica. 

!lasta nlgunos sccto•cs de la cl;isc ohrcrn cayeron en c>sta tr::impa 

gr.:i.Ci:!s .:i.1 movimiento obrero dividido (cuya:; C:l'-!Sll~ ya habíamos -

descrito), En Italj:i lil r-it•Jación c>rn un poco diferente, ya qu«? 

prc>dominaba el .'lnnrquismo ;-;equeiio burgués que logró influir e!! a.!_ 

gunos sectores de la clase obrera (por falta de orientación mar

xista), Situ;1ción que necesariamente tiene sus orfgcncs en el -

atraso económico del pais. El hecho de que e~ Italia los fascis

tas lograran apoderarse del aparato estatal a partir de octubre 

de 1922, quiere decir que> y.1 f"Stnh::in dc!;:trroll;.;.JJs las bases del 

fascismo antes de la guerra. Los mo\·imicntos anarquistas y los -

fascistas, en su caycria, estaban formados por los diferentes seE 

tares de la clase media. Pero, lo qu~ determina 1:1 elección de 

los agentes sociales pcr t:1l o cual movimiento es el estado mame~ 

tdneo del desarrollo de su concienci;1. Solamente el ~studio de 

esta situaci6n puede darnos In respuesta ~l comportamiento y cxpl! 

car la producción de ideologin c11 imfigenes de los productores futu 
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ristas. 

En tercer lugar, el punto que ros intcresn concretame!!_ 

te es que según nuestra posicj6n, de njnguna manera se puede ca

lificar como casual la producción de laJ tendencias cerno el dad~ 

ismo, el abstroccionis~o y el ccnstructivismo ruso en el contex

to social de la primern guerra mundial (en el cunl pnrticiparon 

30 paíscsºcon 74 millones d<..• sold.1.dos) que provocó la intensifi

cación tanto dc1 movimiento pequeño burgués como el movimiento -

obrero contra ln clase dominante y la guerra. 

¿Rc;ilmcntc se concrct~1 en estas tendencias la huida de 

la realidad social? El caso del dad;1ismo comprueba lo contrario 

al declararse nntib~rg~és. Los dudi1istos, por medio de su pro--

ducción y ;1ctitud, querían destruír los •:a10rcs sociales burgue

ses, llegando incl~so l1astn lo autodestrt1cci611. El regreso de -

los constructívistas rusos a Rusia d~rante ta revoluci6n socia-

lista para p:1~ticipar en ella y su deseo de practicar la produc

ci6n de ideología en imágenes de tres dimensio::es que represente 

los intereses de 1;:1 clns'.:' ohrer;:i, es decir, un:i producci6n revo

lucionaria, la cu:11 prctendian respaldar a nivel teórico con su 

"manifiesto real is ta" :10 fué unn huida de la real iJ.ad puesto que 

tom:!ron partido por la revolución socialista de manera activa. 

En ('5tr TT1n'"1('1ltn ln qi•e tiene importnncia para nosotros 

ne son las declaraciones personales de los productores sino la 

interacci6n de los hechos históricos. Los productores del dat!a-

ismo qucr!an destruir las relaciones sociales bur¡uesas y de he-

cho lo hicieron, En este proceso ~unque llcgnron hasta la auto-

dcstrucci6n, también llegaron a la producci6n de ideología en 



200 

imágenes no figurativas. Los productores del constructivismo ru

so qucrinn prncticar una prod~cci6n de ideología en imágenes de -

tres dimensiones revolucionaria, en el sentido idcol6gico del té~ 

mino, y dcscmb~ca~on en la producci6n no figurativa, Por otro l~ 

do, Brancusi llcg6 a producir ideologías en imágenes de tres di-

mcnsioncs no figurativas alrededor de 1915, o sea, en plena guc--

rra. ¿No podría ser él otro "Balzac"? 

Ahora bien, la producci6n de ideología en im5gcncs de -

tres dimensiones no figurativa se comienza a practicar en una ép~ 

ca en la cual el movimiento obrero, en la historia del capitalis

mo hasta el momento, alcanzó su mayor inter.sidnd revolucionaria y 

los obreros estaban convencidos de hacer la rcvoluci6n socialista 

(lo que fue de hecho en un principio), Movimiento que respalda-

ron varios ~ectorcs de la clase media, o por lo menos, protesta-

ron mnsivnmentc contra la cl:isc dominante, Estn producci6n de -

ideología en imtigencs no puede ser otra cosa m5s que la concre--

ci6n de la posici5n tomada por todos estos agentes sociales (qui~ 

ncs siguieron el proceso Tcvolucionario, aunque sea espontaneame~ 

te) ante la forma como vivían sus relaciones con sus condiciones 

de vida; en la cual fue determinante el e~tndo momenttineo del de

sarrollo de su conciencia. Así no podemos dejar de pensar en unn 

cita de Marx y Engcls ya antes empleada: "Ln rcvoluci6n comunista 

es la rupturn mtis Tadical con las relaciones de propiedad trr1di-

cionalcs: nada de extrafio tiene que en el curso de su desarrollo 

rompa de ~anera más radical con las ideas heredadas del pasado," 

Lo anterior nos indica que la producción de ideología 

en imfigcncs de tres dimcrisiones no figurativa era una ruptura Tf!. 
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dical con la producción figurativa y con la rcprcscntatividad de 

la producci6n no nada más del siglo pasado sino de toda la pro-

ducci6n correspondiente a la sociedad de clases, producci6r. fi:-t~ 

rativa y representativa, y por medio de ~sta Gltima caractcríst~-· 

ca se practicaba toda dominaci6n de cl~sc. 

Sin embargo, la práctica de pr:Jducci6n Je ideología en 

im5gcncs de tres d.imcnsioncs no figurativa se ha vuelto 11 inofen

siva" gracias a hechos inesperados. Al pasar 1;1 6poca revoluci~ 

naria (que ln clase obrera no pudo aprovechar por completo) la -

burguesía de nuevo consolid6 su dominio (en algunos países capi

talistas por medio del fascismo). Al perfilarse el dominio del 

sector izquierdista de la clase media en Rusia, y al dogmatizar 

el stalinismo las preferencias políticas de Lenin, y, por ello, 

al rechazar oficialmente tanto en Rusia como en los países fas-

cistas dominados por la reacci6n burguesa la producción de ideo

logía en i!lltigenes no figurativa, la burguesía liberal la "adoptó". 

Que significa ajustarla a sus intere~es de clas~ por medio de la 

prácticu de esta producción dentro de varias tendencias (ab!'=tr::.!':_ 

cionismo, mlnimal art, cte.) no dej~ndclc salida como una tcnde~ 

cia en parti~ular, y, sobre todo, entablando relaciones con el -

producto a través de su carácter objctual, o sea, tr:ttarla como 

mercancr::i olvidando por cor.i.pleto sus orígenes reales. La merc:1~ 

tiliznción de la producción de ideología en imágenes de tres di

mensiones no figurativa en la sociedad ca pi tal is ta pr!icticament.e 

es imposible de eliminar, solamente es posible de controlarla en 

cierta medida por mee.lío de las dimensiones del producto y por m~ 

dio ele ello es posible conseguir, pero turabién en cierta medida, 

su socializaci6n. Ya que, por un lado, la idcologfa en imá~cncs 
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de tres dimensiones de grandes tamoños unicomente se puede col2_ 

car en espacios libres, naturalmente, con posibilidad de acceso 

para toda ln sociedad :;in diferencias de clase; y, por el otro 

lado, su posibilidad de circulación en el mercado, gracius a --

sus dimensione::, se limita considerablemente. Claro está, en -

los países capitalistas es la mismn clase dominnnte quien fome!!. 

ta directamente o por medio de sus instituciones "públ icus" la 

producción de este tipo de ideologías en im!igenc:; de tres dime!!_ 

sienes (por razones muy diferentes a las enumeradas por noso-- -

tras). E~ así, que estas caractcr15ticas no son suficientes p~ 

ra rambiar el mo<lo burgués de cntahlar relaciones con este tipo 

de producción, 



203 

1.· Engcls F. a J. Bloch, 21-22 de Septicmhrc de 1880. 

~larx, Carlos - Fcd~rico Engcls: Sobre el Arte, 1\rgcn"tina, 

Ediciones Estudio, 1967. 

p. 87-88. 

(Compilador: M. Lifschits). 

2.- Engcls F. a 11. Stnrkcngcrg, 25 de Enero de 1884. 

lbid. p. 88-89. 

3,- Tbiil. p. 89. 

4.- Engcls F. a Conrad Schmidt. Z de Octubre de 1890, 

!.E..!.!!_. p. 89-90. 

S.· Ibid. p. 90-91. 

6,- Marx C.: Manuscritos ... 

7. -

B •• 

9. -

S!inctic:: VtizquC!z,Adolfo: Las ideas estéticas de Mane, M~xico 

Ediciones Era, 1 974. 

p. 61. 

~· p. 61. 

Ibid. p. 61. 

!bid. p. 62. 

10.- !bid. p. 62. 

11.- Diccionario linciclopédico Salvat, "Arte", Espafia, Salvat Ed!. 

tor~s. S.A., 1962. 

12,- Uj Magyar Lcxikon, Muvészct:, Akndl'mirii Kiad6, Budapest, 1962. 

(El Nuevo Diccionario Enciclopédico llungaro, "Arte' .. ; la cit:a 

es traducci6n nuestra). 

13.- Stinchcz Vtizquct.,..\dolfo: Antologru (textos de cst~tica y teo

ría del :i.rtc), México, U.N.A.M. 1972. 

p. 39-40. 



201 

14. - Sánchcz Vá:.qucz, Adolfo: Estéticn y Marxismo, México, 

Ediciones Era, 1970. colccci6n: El Hombre y su Tiempo. 

Tomo I.; p. 152. 

15.- Guirnud, Piflrrc: La semiología, México, Siglo XXI. Editores, 

S.A. 1976. 

p. 90. 

16.- ~· p. 89-90, 

11.- Fischcr, Ernst: Ln necesidad del arte, EspnHn, Ediciones Pc

ninsuln, 197~, colccci6n: Ediciones de bolsillo. 

p. 13. 

18.- Lunacharsky, Anntoly V.: El arte y la rcvoluci6n {1917-1927), 

Mt!xico, Editorial Grijalbo, S.A., 1975, 

p. 291. 

19.- Stinchcz Vázqucz, Adolfo: Estlitira y Marxismo, Mé'ICico, Ecficio

ncs Era, 1970, colccci6n: El hombre y ~u tiempo. 

Tomo I., p. 167. 

20,- Marx, K. y F. Engcls: Escritos sobre arte, (rccopilaci6n de -

Carla Snlinari), Espafin, Ediciones Pcninsul~, 1969. 

p. 5-6. 

21.- lfadjinicolaou, Nicos: Jlistoria del arte y luchn de clases, 

México, Siglo XXI. Editores, S.A., 1979. 

p. 168-169. 

22.- de Ipolu, E~ilio: Críticn de la teoría nlthusserista sobre la 

ideología, Revjsta Arte Sociedad Ideología, No, 7, Mttxico, 1980. 

p. 74. 

23.- ill.9.· 88. 

24,- !.!!.i.Q.. p. 89. 



:!05 

25.- Uucrot. Osw:ild - T::vctan Todotlo\": Diccionario cnciclop.ISdico 

de las cicnci:i del lenguaje, 6;i. edición, México, Siglo XXI, 

Editores, S.A .• 1980. 

p. 111. 

26.- della Volpc, G.: Crítica del gusto, España, Ed. Seix Barral, 

S.A •• 1966. 

p. 205. 

27.- Eco, Umbcrto: Trnt:ido de scrni6tica general, Editorial Nueva 

Imn.gen (México) y Editorial Lumen (Espafia), 1980. 

r. 31. 

28. - Ibi U. p. 35. 

29.· !.El!!.. p. 3-l. 

30. - ~- p • 396. 

31.- .!.!?.!E.. p. 358. 

12. - Ibid. p. 359. 

33. - lE..U!_. p. 399-400. 

34.- de lpolo, Emilio: Critica de la teoría althusscrista sobre la 

\5,-

36. -

37,-

38.-

39.-

40. -

41. -

ideología, Revista Arte Sncicdad Ideología No. 7., México, 

1980. 

p. 81. 

~· p. 79. 

_!Eg. p. 81-82. 

l..!2.!.1 • p. ., 
"-· 

!.!!.!E.· p. 82. 

~- p. 82-83, 

~- p • 84-85. 

.!.l?.!i. p. 85. 



206 

42.- Fern4ndcz, Justino: Coatlicuc: estética del arte indigcna 

antiguo, Mlixico, Ediciones U.N.A.M. (Centro de Estudios -

Filos~ficos), 1954, 

p. 226. 

43. - Ibid. p. 222. 

44.- Tbid. p. 225. 

45. - lbid. p. 2~5. 

46.- lladjinicolaou, Nicos: Historia tlcl art:c y lucha de clases, 

México, Siglo XXI. Editores, S.A., 1979, 

p. 6. 

47.- Marx, Carlos - Federico Fngr.ls: Sobre el arte, Argcfltina, 

Ediciones Estudi~, 1967. (Compilador: M. Lifschits), 

p. 10?, 

48, - Mande!, Erncst: Introducción a la teoría ccon6mica marxista, 

Sa, edición, México, Ediciones Era, S.A., 1980, Col, Serie 

Popular Era. 

p. 9. 

49, - 12i.2.· p. 18. 

so. - lbid. p. 17. 

51. - Ihid. p. 9-10. 

52.- l.M2.· p. 9. 

53,- Sweczy, P.M., K. Takahashi, C. ilill, G. Lcfcbrc, M. Hilton, 

M. Dobb: La transici6n del feud;ilismo al capitalismo, Colo~ 

hin, Ediciones TllF, Mcdellín. 

p. 127-128. 

54.- Marx, Carlos Fcdciico Engcls: Sobre el arte, Argentina, 

Edicinncs Estudio, 1967. (Compilador: M. Lifschits). 

p. 99-]00. 



207 

55,- lbid. p. 100. 

56.- Sweczy, P.M., K. Tnkahashi, C. 11111, G. Lcfcbrc, M. Hilton, 

M. flobb: La transición del feudalismo al cnpitalismo, Colo~ 

bia, Ediciones TllF. 

p. 128-129. 

57.- lbid, {Marx "El Capital, 111 11 ) 

p. 51. 

58.- Ibid. P.M. llilton 

p. 127. 

59.- lladjinicolaou, Nicus: llistori:1 del arte y luch:t de cl3ses, 

N6xico, Siglo XXI. Editores, S.A., 1979. 

p. IS. 

60.- lbid. p. 14. 

61.· Swcczy, P.M., K. Tnknh3shi, C. 11111, G. Lcfebrc, M. llilton, 

~l. Dobb: La transici6n del feudalismo nl capitalismo, Colo~ 

bia, Ediciones TllP, Medellin. 

p. 92. 

62.- Ibid. p. 93-95. 

63.- Ibid. p. 10•1-106. 

64.- ~-p. g,l, 

65.- Marx, Carla~ - Federico Engels: Sobre el arte, Argentina, 

Edicion..:-s Estudio, 1967. (Compilador: N. Lifschits), 

p. 103. 

66.- Ibid. p. 101. 

67, - Hndj inicolaou, Nicos: "Sobre la idcologí.i del vanguardismo" 

Revista Arte Sociedad Ideología, No. 7, M6xico, 1980. 

p. 40. 



208 

68.- Marx, Carlos - Federico Engcls: Sobre el .arte, Argcnt~na, 

EdicionlO's Estudio, 1967. (Compilador: ~l. Lifschits) 

p. 105. 

69.- lbid. p. 156-157. 

70. -

71. -

72.-

73. -

.!.1tl!!. p. 103 • 

lbid. p. 91. 

Ibid. p. 94. 

Marx, ~. y F. Engcls: Escritos sobre arte, Espni\a 1 

Peninsuln, 1969. (Recopilnci6n: Cnrlo Snlinari). 

p. 14. 

Ediciones 



209 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Acha, Juan, Arte v Sociedad: Lntinoamérica. El Sistcm:i de -

Producción., México, Editorial Fondo de Cultur:i Econ6mic:i, 

1979. 

2.- Althusscr, Louis, Idcolog!n y Ap:irntos Jdeo16gicos del Esta

do. (notas pnra una investignci6n), Colombia, Ediciones Pepa, 

1978. 

3.- Arnhcim, Rudolf, tl "Gncrnicn" de Picasso (Génesis de una pin

tura), Za. edlci6n, Espaf'ia, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1976. 

Colección comunicaci6n vis:Jal. 

4.- Arnheim, Rudolf, El Pensamiento Visual, 3a. edición, .".rgentina, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1976. 

S.- Bay6n, Damian, América Latina"" sus Artes, México, Siglo XXI, 

Editores, S.A. y UNESCO, 1974. Serie: América Latina en su Cul 

tura. 

6.- Bazin, G., Historia de la Escultura. Mtindial, España, Editorial 

Blumc. 

7.- Bozal, Valeriano, El Lenguaje Artístico, España, Ediciones P~ 

ninsula, 1970. Colección: Historia/Ciencia/Sociedad 66. 

S. - Burnham, Jac!:, Bcr-:-nd ~~odcrn Sculnturr:, Nuf:'\':::! York, Edi tori r11 

Gcorgc Brasillcr. 1975. 

9.- Cinotti. Mia, Historia del Arte, Tomos I, JI, Ill, IV, Ml'xico, 

Editorial ll"rmcs. 



210 

10.- Cirlot, Juan Eduardo, El Espíritu Abstracto desde la Prchis

tcria a 111 Edad Media, 3a. cdici6n, Espniia, Editorial Labor, 

S.A., 1970. Nueva colccci6n Labor No. S. 

11 .- Champollion, Jacques, El Hundo de los Egipcios, Suiza, EditQ. 

rial Minerva, 1973. 

12.- De Ipola, Emilin, "Cr'.Ctica de la Teoría Althusscrista sobre 

la Idcclogía", Revista Arte Sociedad Ideología No. 7, México, 

1980, 

13.- De Snnncvillc - Bordes, Drnisc, La Edad de la Piedra, 3a, 

edición, Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 

1973. Biblioteca Cultural, colccci6n cuadernos. 

14.- Della Volpc, Galvnnt'. Cr'.Ctica del gusto, Espaf\a, Editorial -

Scix Barral, S.A., 1966, 

15.- Ductor, Oswald - Tzvctan Todorav, Diccionario cncicloplidico 

de las ciencias del lenguaje, Mlixico, Siglo XXI, Editores, 

S.A., 1980. 

16.· Eco, Umbcrto, Tratado de scmi6tica general, la. cdici6n, Mli· 

xico, Editorial Nueva !magcn, Espa~a. Editorial Lumen, 1980. 

17.· Engcls 1 F., El orig~n de la familia, la propiedad privada v 

el estado. El papel <lel trabajo en la transformación <lel 

mono en hombre, lZa. edici.Sn, Ml'.Sxico, ediciones de culturn 

popular, 1979. 

18.· Fernándcz, Justino, Contlicue: estlitica del arte indígena an· 

tiguo, Mlixico, ediciones U,N.A.M. {Centro de Estudios Filos6· 

fices), 1954. 



211 

19.· Fisher, Ernst, La necesidad del arte, Es¡>afia, ediciones 

Pcninsuln, 1973, Colccci6n: cdicione!:'.: de bolsillo. 

20.- Giraud, Pierre, L:t scmiolog.ia, -la. edición, México, Siglo 

XXI, Editores, S.A., 1976. 

Zl.- Guillnumc, Paul, Psicologin de l:l Formn, J\rgi:-ntina, Edit.Q_ 

rial Psique, 1975. 

22.- lladjinicolaou, Nicos, Historia del arte y luch:i de cla!:'.:cs, 

]¡,¡,. l'.Jición, México, Siglo XXI, Editores, S.A., 1979. 

23.- l!adjínicoiaou, t-,¡fcos, La producci6n artística frente n sus 

significados, M6xico, Siglo XXI, Editores, S.A., 1981. 

24.- lladjinicolaou, Nicos, "Sobre la J<lcologia <le! Vanguardismo" 

México, Rcvist~1 Art~ Sociedad I<lcolo~Ia No. 7, 1980. 

25.- Hauscr, Arnold, Introducci6n a la historia del arte, 2a, -

edición, Espafia, 19tiY. 

26.- Jlau~er, Arnold, Sociolopfa del Arte, tomos I y II, Espa11a, 

Ediciones aundarrama, 1975. 

27. - lluntcr, Snm - John J:!cobus, Modcrn Art (from post impressio

nism to thc prcscnt, pninting-sculpturc-architecture), Nue

va York, Harry N. Abrams, !ne. Publ ishcr~. 

28.- Koflcr, Leo, Arte abstrncto y Literatura del nbsU!"do, Espafta, 

Barral Editores, S.A., 1972. colecci6n: Breve biblioteca de 

respuesta. 

29,- Lunacharsky, Anatoly V., El nrtc v la revoluci6n (1917-1927), 

M6xico, Editorial Grijalbo, S.A., 1975. 

''\ 



212 

30.- Mandel. Erncst, Introducción a la tcoria econ6mica marxista, 

Sa. edici6n, México, ediciones Era, S.A., 1980, serie popu

lar Era. 

31.- Marchan, Simon, Oel Arte Ot-jetu:il al Arte de Concepto (las -

3rtcs plásticas desde 1960-1974), Za. edición, Espafia, Albc~ 

to Cornz6n editor, 1974, 

32.- Marx, K. y Engels F., Escritos sobre arte, (rccopilaci6n: 

Cnrlo Salinari), España, Ediciones Pcninsu!a, 1969. 

33.- Marx, Carlos y Engcls Federico, Sobre el Arte, (Compilad0r: 

M. Lifschits) •.Argentina, Fdicioncs Estudio, 1967. 

34.- Morawski, Stcfan, Fundamentos de Estética, Espafia, Ediciones 

Pen!nsula¡ 1977. Colección: Historia/Ciencia/Sociedad. 141. 

35.- Pcrus, Francoise 1 Literatura y Sociedad en América Latina: 

e.l Modernismo, Za, edición, México, Siglo XXI, Editares, S.A. , 

1978. 

36.- Prieto, J, Luis, Estudios de Linguistic3 y Semiología Gcncr~

les, Mllxico, Editorial Nueva Imagen, 1977. 

37,- Rodríguez, Prampolini Ida - Edcr Rita, Dadli/Documentos, Méxi

co, U .N .. "'..M., Instituto de Investigaciones Estétic:is, 1977, 

38. - Rozhin, V. P., Introduce i6n a la S6ciología Marxista, 4a. edi

ción, México, Ediciones de Cultura Popular, 1977. 

39.- Sfinchcz V5zquez, Adolfo, Antología (textos de estético y teo

ría del arte), México, U.N.A.M., 197Z, 

40. - Sfinchez Vfizquez, Adolfo, Estética v Mnrxismo, tomos I y 11, 

Mfxico, Ediciones Era, S.A., 1970. colecci6n: el hombre y su 

tiempo, 



213 

41.- Stínchez Vtíz.quez, Adolfo, Las Ideas Est.éticas de Ma'!"X 1 4<L.:.._ • 

edici6n, México, Ediciones Era, S.A., 19i4. 

42.- Scitz., William C., The Art of Asscmblage, Nueva York, EiE.l:i.t~ 

rial Thc Museum of Hodcrn Art., 19bl. 

43.- Silbermann, A., Bourdicu P., Brown R.L., Claussc R., Kar-bu· 

sicky V., Luthe 11.0., Watson B., Sociología del Arte, Ar-gen· 

tina, Ediciones Nucya V.isi6n, 1972. 

44.- Silva, llumberto, Arte e Ir.leolog!:i Jcl Fascismo, Espana, Fer_ 

nando Torres Editor, 1975. 

45.- Sweezy, P.~L, Takahashi K., llill c., Lcfebvre G., lliltora ~t., 

Dobb M., La trnnsici6n del feudalismo al capitalis"lo, l.'.c::>::J.cm· 

bia, Ediciones THF. 

46.- Talbot Rica, David, El Arte Isl:imico, México, Editorial Her· 

mes, S.A., colccci6n: Del Mundo del Arte - Historia del Arte. 

47.- Wall~cr, John A., El nrte después del pop, Espafia, Edltoi::::-.:ial 

Labor, S.A., 1975. 

48,- Wilson, Simon, El arte pop, Espafia, Editorial Labor, S,~ ., 

1975. 

49. - L:is Bcll.:ts Artes (enciclopedia ilustrada de pinturn, dib'-.JJo r 

esculturn), 3a, edici6n, editorial Gloricr, Incorporatea Ncw 

York, Montreal, México City, Sydney, 1970. 


	Portada
	Prólogo
	Índice
	4. La Práctica de la Producción de Ideología en Imágenes de Tres Dimensiones en la Sociedad de Clases
	5. Producción de Ideología en Imágenes de Tres Dimensiones no Figurativa
	Citas
	Bibliografía



