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 I"li'tioiz e ideologia en la teoria mar-
 xiista, de Ernesto Laclau.'1

 Este libro plantea en su totalidad, y
 de distintos modos, el tema titulo del
 segundo capitulo, sobre "la especifi-
 cidad de la politica". D>entro del mar-
 mv propuesto per los estudios de Pou-
 lantzas, el autor discute una varie-
 dad de t6picos, autores y situaciones
 hist6ricas, en que trata de hacer
 ii vanzar y precisar los aportes de la
 escuel a francesa "rarxista-estructu-
 ralista", en especial en lo que refiere
 a ia "autonomia relativa del Estado".
 ILa c.ritica -ya ahora clasica- que
 ofrecoe Laclau a las tesis de Gunder
 F,rank en el primer ensayo, intenta
 rescatar Ia discusi6n sobre ia exis-
 tencia del "feudalinmo" en Am6rica
 Ilatiria del contexto econo-micista en

 que surgi6o inmersa, para situarla en
 el terren-o que corresponde: el de la
 teotia marxista de la transici6n, pun-
 tualizando sus inprecisiones de ori-
 gert y sefialando pistas para su pro-
 fwiidizacio6n en el contexto latinoame-
 rieano. 2

 L-As contribuciones del libro son,
 sin embargo, desiguales. La reseiia
 que hace en el segundo capitulo, por
 ejemuplo, sobre m6todo y objeto en el
 estudio del Estado, con base en la f a-
 mosa controversia entre Nicos Pou-
 lar'tzas y Ralph Milliband, presen-
 ta una sintesis apretada de los argu-

 inentos de ambas partes, en que la
 posici6n de Milliband queda notable-
 menrte dismiinuida. En verdad, pare-
 ce injustificable que no se entienda
 al iiltimo autor en el contexto intelec-
 tual y politico de la nueva izquierda
 brittnica, donde la coi-iente histori-
 cista busca sus raices en las institu-

 ciones y tendencias ideol6gicas on
 desarrollo del movimiento laborista,
 de larga tradici6n y arraigo popular.
 He aqui que el tema de la especifi-
 cidad de la politica exige una supera-
 ci6n del marco estructuialista, ya
 que la propia teoria no debie-ra ser
 considerada como exterior a las co-

 ' Editorial Siglo XXI, Espafia, 1978.-Al-
 gunos de los ensayos del libro se publica-
 ron anteriormente; el primero de elbos ya
 en 1971, en New Left Review.
 2 El debate interno en el Marxismo sur-

 gio con el renovado interes sobre el tema,
 despertado por las teoirias desarrollistas de la
 post-guerra (vease por ejemplo el libro de
 \V. A. Lewis, de la "escuela de Cambrid-
 ge", Theory of Economic Growth, .1955).
 En posterioridad se public6 una sintesis
 de ]as aportaciones marxistas, por autores
 como Sweezy, Dobb y otros, en "The Tran-
 sition front Feudalism to Capitalism", Lon-
 dres, 1974. Aportes corno el de Gunider
 Frank encontraroni tambi6n un desar-rollo
 en obras como la de Immanuel Wallerstein,
 The Modern World System, New York,
 1974. Ver tambi6n otras posiciones mar-
 xistas en Modos de Produccio'n en A. La-
 .tina, C6rdoba, 1973.

 3 En la New Left Review, Nos. 53
 (1969), 59 (1970) y 82 (1973).
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 rrientes ideol6gicas y a las condicio-
 nes sociohist6ricas, sino come parte
 integrante y dinamizadora de las
 mismas.4

 Los mejores resuitados del libro
 estirn en los ensayos mn.s originales
 y elaborados, sobre los teynas del fas-
 cisnmo y del populismo. La discusi6n
 que alli se hace de las interpretacio-
 nes cltdsicas y corrientes de esos te-
 mas parte del argumeento central de
 Poulantzas, sobire el rol de la peque-
 fia burgiuesia en el Estado capitalista
 "de excepci6n". Laclau sugiere que
 el mnisTno Poulantzas no logra escapar
 del todo al reduccionismo "ortodoxo"',
 que trata de ver en cada orientacion
 ideo16gica la manifestaci6n innmedia-
 ta d'e os initereses de cla-se. Propone
 Laclau -entonces ia distinci6n entre
 "intel elaciones clasistas" y otras de
 caracter mats general (aunque rela-
 cion-adas con las primeras) en el ni-
 vel esQtirictamente socio-cultural e ideo-
 l6gico, conteniendo en su initerior
 tanto 'ia agregaci6n de experiencias
 pa,sadas de las clases subordinadas
 conio adin su rearticulaci6n presente,
 en alternativas concretas para el
 desarrollo politico de la experiencia
 popular. Tal seria el case de las
 "inter-pelaciones" de corte "nacional-
 popular", que se encontrarian en el
 origen tanto del fascismo como del
 populismo.

 Afirlase asi la especificidad de la
 esfera politica, ma's allai de la expre-
 si6n innedia-ta de los intereses de
 clase, criticando tanto las tendencias
 reduccionistas del marxismo coma el
 sociologismo funcionalista de otros
 autores que trataron esos temas en
 America Latina (conme Gino Germa-
 ni, cuya interpretaci6n del populismo
 recibe de Laclau una sintesis cuida-
 dosa y una critica acabada).

 Es una la'stima que Laclau no de-

 dique igual empeilo a la revision di-
 recta del marxismo estructuralista
 Althusseriano, al cual ademas trata

 laboriosamente de vincular sus tesis
 centrales. En verdad, el esfuerzo que
 hace Laclau para revitalizar y apli-
 car hist6ricametne la interpretaci6n
 Althusseriana de -a ideologia -Como
 "constitutiva del individuo como suje-
 to"6 parece enteramente supernuo
 a los avances te6ricos que haee este
 libro, ademas d-e situar tal concepto
 en una "problemiitica" distinta, "cam-
 bio de terreno" (iy quizas "ru-,tura
 epistenol6gica"!) que el mismo Al-
 thusser probablemente rechazalia...
 Lo cierto es que la propuesta de La-
 clau sobre la especificidad de la Poli-
 tica difiere sustancialmente de la ma-
 triz estructuralista de la cual se ori-
 gina. Parafraseando aim a AlIthus-
 ser, se pudiera decir que hace Laclau
 de esta corriente mas bien una "lee-
 tuna simptomatica", o sea apai-te del
 rigido contexto no-hist6rico, que la
 caracteriza y tratando de re'uperar
 solamente algunos de sus conceptos
 centrales, por una aplicaci6n en si-
 tuaciones especificas dentro de un
 marco distinto.

 Cabe notar tambien la ausencia en
 el libro de una referencia a ls estu-
 dies hechos en Am6rica Latina en la
 imitima ddcada mas alla del marco
 funcionalista, acerca de Jos temas de

 " Come sugiere Istv&n M'sz&ros: "Es es-
 te complejo caricter dialectico, simulti.
 neamente 'externo' e 'interno', 'negaftivo
 y 'auto-afirmativo', 'distante' y 'plenamen-
 te involucrado' etc., de la teon'a social
 historicamente relevante y significativa -
 en oposici6n a las pretensiones genuina-
 mente ideol6gicas de una ciencia social
 'no-valorativa'- el que capacita a aquella
 a ser tan eficaz ideol6gicamente como
 cientificamente valida, conform. a las cam-
 biantes condiciones socio-hist6ricas do si
 esfera de operaci6n. ("Ideology and Social
 Sciences", Socialist Register 1972, Lon-
 drcs).

 5 Nicos Poulantzas, Fascism and Dicta-
 torship, Londres, 1974

 6 en Ideology and Ideological Appara-
 tuses of the State, Lenin and Phil*sophy
 and other essays, Londres, 1971.



 SECCION BIBLIOGRAFICA 601

 la democracia, del fascismo y en es-
 pecial del populismo. Esti ausente
 de libro la mencio6n tan-to a las ver-
 tien-tes ubicadas en la linea de la de-

 pc-ndencia como a otros ensayos y mo-
 nografias m'as recientes, de recons-
 trucci6n hist6rica de la. experiencia
 popular. Posiblemente, algunos de los
 prirneros estudios serian agrupados
 por Laclau entre las versiones reduc-
 cic1Iistas del mnarxismo, las cuales
 czitica mas bien en sus versiones an-

 teriores. Sin embargo, Jos filtimos
 afos han visto ten-dencias significat-i-
 vas hacia una revisio6n dentro de la

 corriente de la dependencia, 7 quo no
 debiellan pasar desapercibidas en un
 libio de esta naturaleza. Y en todo

 caso la linea de la dependencia ha
 tenido deniasiada proyecci6'n -dentro
 comi fuera de America Latina, como
 pam-a que Laclau pudiera excluirla,
 por lo menos en lo que refiere al de-
 bate sobre el populismo.

 Nadie puede negar, por ejemplo, la
 fuerza descriptiva del concepto de po-
 pulismo introducido por Cardoso y
 Falieto, en su obra pionera sobre
 Depe.idencia y Desarrollo en Ame'&
 rica Latina, 8 como un Estado "de
 transici6'n" hacia la plena instaura-
 ci6n de la "internalizaci6n de Ia de-
 pendencia" en los afios 6Os. Tal fuer-
 za proviene en gran medida de la
 contemparaneidad de los eventos quo
 describe, con la caida de los regime-
 nes populistas bajo la interven-cio6n
 militar y la penietraci6n masiva del
 capital extranjero en lo quo se llam6
 despue's un "nuevo modelo de acumu-
 laci6n". Sin embargo, lo minimo que
 se puede docir criticamente de esta
 linea es que la relaci6'n populista a-pa-
 rece alli explicada "ex post factumn",
 como simple manipulaci6n al servicio
 de los intereses dominantes, mismo
 cuando se reconoce la pTesion' popu-
 lar sobre los cambios en el Estado y
 la orientacio6n progresista de soctores
 inciuso burocrMiticos y de la burguesia

 hajo aqu6I1os regimenes. Esta difi-
 cultad egtriba tal vez en la ligaz6n
 excesivamente formal que propone es-
 te enfoque entre desarrollo econ6'mico
 y transformaci6'n politica (y al nivel
 elevado de abstraccion en que mu-
 ohas veces ha trabajado esta corrien-
 te), Jo que tiende a negar el papel
 decisive de los actoros sociales en la

 osfera politica. Por todo eso pare-
 cieria imposible desconocer el aporte
 de la lfnea do la dependencia a los es-
 tudios del populismo, asimismo sus
 tendencias actuales a una revisi6n
 interna, que ya hemos notado.

 El lib-ro de Laclau tampoco m4encic-
 na una linea mnns reciente de estu-
 dios del populismo, que busca resca-
 tar hist6ricamente la prosexicia y
 participaci6n de las clases subordi-
 nadas, en especial del movimionto
 obroro, tanto en ol surgimiento co-
 mo en el dosarrollo, y extinci6'n do ta-
 les regi'menes. El olvido es por de-
 mas inexcusable, ya quo excluye a los
 varies autores que, directa o indirec-
 tamente, criticaron a Germani mucho
 antes que Laclau lo hiciera, en la
 misma Argentina de su nacimiento.9
 Y tambie'n en otros paises se han he-
 cho trabajos de este tipo, de recupe-
 raci6n del aporte popular, como por

 7 Come el post-scriptum de Cardoso y
 Falleto a su libro Dependencia y Des-
 arrollo de Ame'rica Latina, que se publi.
 co en la Revista Mexicana de Sociologia,
 1977. Tambi6n el trabajo de Falleto sobre
 el concepto do "nacional popular", en los
 dociimentos de FLACSO-Chile, 1977.

 S Siglo XXI, 1969.
 9 Por ejemplo: T. Halperin, "Algunas

 Observaciones sobre Germani, el surgi-
 miflltf) dcl Peroniisio y los migrante.- ini-
 ternos", en- Desarrollo Econ6mnico, Enero
 1975; Miguel Murnuis y J. C. Portantie-
 ro, Estudios sobre los Origenes del Pero-
 nismo, Siglo XXI, 1971; M. Peralta Ramos,
 Etapas de Acumulacio'n y Alianzas de Clase,
 Siglo XXI, 1971; L. M. Doyon, Conflictos
 Obreros en el Regimen Peronista, Estudios
 CEBRAP, N. 13, 1975, etcetera.
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 ej~emplo los varios articulos y libros
 sobre el tema que so han publicado
 en Brasil en los itItimos ailos. 10 Tam-
 bien desconoce Laclau otros estu-
 dios sobre varios paises de Ame'rica
 Latina, que coinciden coni los estudios
 a-r,gentinos y brasilefios, al proponer
 que la autonomia relativa del Estado
 populista manifestaba un dosarrollo
 de las insti-tuciones frente al avance

 de la lucha de olases, cuya capacidad
 de organizaci6n y conciencia era me-
 diada por los actores politicos confor-
 me a circunstancias concretas que s6-
 lo los anilisis do coyunturas pueden
 revelar."1

 Lo sorprendent-e en el dosconoci-
 mienlto de estos aportes por ol libro
 de Laclau os que en su may&ria tales
 estudios presentan resultadas que con-
 vegeni con propuestas teo'ricas cen-
 trales dcl libro. 11' En g-eneral se pue-
 de decir que ci t.rabajo de Laclau
 apoita btastanto a la "limpieza de te-
 rrenot" en el inteioor de la teoria mar-
 xista, por la discusi6n do ciertas
 posicionis olrtodoxas y otras menos
 "ciilsicas" (aun las exteriores al
 marxismo), adenibs do contribuir

 con algunos concoptos dave or?iginales
 para ei estudio de la politica latino-

 americana. Sin ombargo, de este pun-
 to debioran partir, y eKs-in partiendo
 ahora, los estudio3 que realmente so
 necesitan, do roconstrucci6ni hist6ri-
 ca y reinteripretaci6n to6rica de la
 experiiencia popular en nuestros palf-
 ses. Puos como sugiere ui autor coin-
 prometido con esta Linea:

 "La ciencia politica latinoamerica-
 na entr6 ahora on una nueva eta-

 pa en que los estudios genorales
 de fen6nionos corno el populismnm
 tienden a seir reemplazados por es-
 tudios concretos que permitan no

 solo describir sino interpretar las
 pecuiliaridades hist6ricas especifi-
 cas do los movimiontos populares
 y de la claso obrera". '

 Y lo que estta en cuestio6n no es
 c e-ta.mento una sustituciiin de la too-
 ria por ei empirismo, sino la supera-
 ci6a do los marcos abstTacto-forma-
 los, y do su imposici6n tan usual en
 el pasado conmo en el prosente, sob.re
 la realidad latinoamericana.

 1O Por ejunplo. Paulo S. Pinheiro,
 Ti-abalho e Politi'ia no Brasil, Ed. Paz e
 Terra, 1975; Jose A. Mois6s, Rejlex5es so-
 bre o Estudo do Populismo, Niteroi. 1976:
 Idem, Theoretical and Historical Notes on
 the Strike of the 300 thouisand, LARU
 Studies, Toronto, 1977; Regis C. Andrade,
 Per-spectives in the Study of Brazilian Po.
 pulism, LARU, Toronto, 1977, etcetera.

 1' Por ejemplo, L. North y D. Raby,
 The dynamic of Revolution and Counter-
 ravolhuion. Mexico under Ca'rdenias, LARU
 Studies, 1977; M. J. Ponpormayer y W.
 C. Smith Jr., The State in Dependent So-
 cieties: Preliminary Note, Stanford, 1973,
 etc'tera.

 12 Como sugiere Marcelo Cavaroxi: "La
 Coln:,ronsi6ni de las ]eyes do movimiento
 de nuestros caliitalismos... requiere una
 exl)ansi6n cualitativa de los niarcos con-
 ceptuales coni quoe so ha tratado do ana-
 lizar los papeles que el Estado asumio' y
 las modalidades de represcntac in y legi.
 timaci6n politica... (N)uestra impresi6n
 Os que el desarrollo te6rico que a esta al-
 tura pernita explicaciones ma's minucio-
 sas. exigo ligar con mayor precision y gra-
 do de espccificidad las proposiciones teo-
 ticas do carAicter mis gerncial y abstractQ
 coil los esttudios histo6ricos de caso. Si
 no so, avanza on la elaboracion de estas
 proposicionos de nivel iitorinediador se
 corre el doble riesgo do confinar los estu-
 dios histo6ricos a tn puro descriptivismo...
 y do confundir la actividad teorica con
 la especulacin ... En "Populismos y 'Par-
 tidlos do Clase Mfedia' ",, Rev. Mexicana do
 Sociologia, 1/1977.

 '1 Jose' A. Mois-s, Rejlexies? sobre o Es-
 tudo do Populisnmo, citado.

 PAUJLO J. KRiscHKE
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