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 Jean-Joseph Goux, Freud, Marx, Eco-
 nomie et symbolique. Editions du
 Seuil, Paris, 1973.

 El conjunto de trabajos escritos en-
 tre 1963 y 1973 que Jean-Joseph
 Goux regune en el libro Freud, Marx.
 Economia y simbolica se presenta
 como un intento de articular a dos
 pensamientos que llevaban ya algu'n
 tiempo coqueteandose y agrediendose
 sin conseguir conciliarse realmente:
 el marxismo y el estructuralismo. Si
 bien la paternidad declarada de los
 trabajos de Goux se encuentra en
 Lacan y Derrida (sin hablar de
 Marx y de Freud), aventuro aqui la
 hip6tesis segun la cual es necesario
 ubicar su proyecto teorico como la
 continuacion y fusion de dos proyec-
 tos solo aparentemente antagonicos:
 el del joven Lukacs y el de Claude
 Levi-Strauss. Este u'ltimo se interro-
 gaba en 1951 acerca de la posibilidad
 de "comprender algunas analogias
 fundamentales entre manifestaciones
 de la vida en sociedad, muy alejadas
 en apariencia las unas de las otras,

 como el lenguaje, el arte, el derecho,
 la religion" (Anthropologie Structu-
 rale, p. 75). Ahora bien, desde 1922
 Lukacs desarrollaba lo que Marx ha-
 bia esbozado, resolviendo (para la
 sociedad capitalista) el problema que
 IAvi-Strauss se plantearia y contri-
 buiria en gran medida a resolver
 (para las sociedades "primitivas").
 Escribe Lukacs: "... -el problema de
 la mercancia no aparece s6lo como
 un problema particular, ni aun co-
 mo el problema central de la econo-
 mia, en tanto ciencia particular, sino
 como el problema central, estructu-
 ral, de la sociedad capitalista en to-
 das sus manifestaciones vitales"
 (Historia y conciencia de clase. Lu-
 kacs examina en el ensayo "La rei-
 ficacion y la conciencia del proleta-
 riado" (de donde extraje el pasaje
 citado) el derecho y la filosofia bur-

 gueses para ilustrar el principio se-

 gun el cual, en la sociedad capita-
 lista, la logica economica (la logica
 reificada y reificante de la mercan-
 cia, del dinero y del capital) estruc-
 tura todas las manifestaciones vita-

 les del hombre. Posteriormente, Lu-
 cien Goldmann aplicari este princi-
 pio (parte esencial de su estructura-
 lismo gen6tico) de manera fructifera
 a la sociologia de la literatura y de
 la cultura en general. En suma, lo
 esencial de los proyectos de Levi-
 Strauss, del joven Luk'acs y de Gold-
 mann podria resumirse con una ex-

 presi6n de Barthes: "sustituir una
 sociologia de los simbolos por una so-
 ciologia de los signos". La primera
 atiende a las similitudes entre los
 contenidos de los distintos niveles de
 la actividad humana (por ejemplo, la
 relacion entre la revolucion industrial
 y los temas del romanticismo, en la
 sociologia de la literatura), mientras

 que la segunda atiende a las homo-
 logias entre las estructuras de dichos
 niveles, fija su analisis sobre las for-
 mas aprehendiendo asi el caracter
 propiamente significativo de los fe-
 nomenos estudiados. (Una vez lIe-
 gado a este punto, el problema re-
 side en superar el formnalismo en el
 que han caido mucihos pensadores.
 Tratare este problema mas adelan-
 te).

 Goux se propone producir la logi-
 ca especifica de los aspectos politi-
 cos, juridicos, intersubjetivos, etc. de
 la organizaci&n social, logica de la
 cual Marx proporciona la clave en
 su an6lisis de la mercancia en el
 primer capitulo de El capital. Se
 propone asimismo mostrar la comu-
 nidad relativa que existe entre estas
 l6gicas y la l6gica basica, que es la
 de la economia. A la vez que Goux
 fundamentaria a la dialectica mar-
 xista, fundamentaria tambien al ma-
 terialismo marxista.

 Goux parte, de una tesis funda-
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 mental: cuando Marx reproduce con-
 ceptualmente el desarrollo de la con-
 tradiccion contenida en la confron-
 tacion de dos mercancias, y al expo-
 ner las fases sucesivas del devenir de
 esta contradiccion, expuso un proce-
 so cuya l6gica es la logica a la cual
 obedecen otros tipos de intercambio
 que el intercambio propiamente mer-
 cantil. Asi, es posible encontrar la
 logica historica y dialdectica de la
 practica social economica en todas
 las practicas sociales que se fundan
 en el intercambio.

 Es necesario abrir aqul un par6n-
 tesis para senialar que el significado
 que Goux le da a la palabra inter-
 cambio es mas amplio que el que
 suele atribuirsele, m6as amplio, inclu-
 so, que el significado que Levn-
 Strauss le da (que incluye el inter-
 cambio de fonemas y de mujeres).
 Para Goux, hay intercambio cuando
 hay puesta en equivalencia, sustitu-
 ci6n, reemplazamiento, suplencia,
 transposicion, representaci6n. El ac-
 to de sustituir encuadra a todos los
 aspectos de la organizaci6n social.
 Asi pues, el modo de sustituir puede
 especificar a una sociedad en todos
 sus aspectos. El modo global de sus-
 tituir corresponde al modo economico
 de sustituir. Asi, la genesis de las
 formas de intercambio econ6mico
 (descrita por Marx) constituye la
 logica del proceso de sustitucion his-
 t6rico-social. Este sustituir es sim-
 bolizar, en un nuevo y mas amplio
 y general sentido del termino (dife-
 rente, claro esta, del sentido que le
 da Barthes). Simbolizar es la facul-
 tad de mantener una invariante a
 pesar de las diferencias y de los
 cambios, la facultad de desprender
 una forma o estructura y de pensar-
 la haciendo abstraccion de sus for-
 mas empiricas, haciendo abstraccion
 del contenido, la facultad, en fin, de
 desprender un valor, un sentido una
 esencia, a traves de la multiplicidad

 de sus materializaciones. Toda sim-
 bolizacion, cualesquiera que sean los
 elementos sustituidos, hace posible e
 implica una escision pensada o im-
 plicita entre un invariante (forma,

 estructura, valor, etc.) y una mate-

 ria. Esta escision es un momento
 esencial de todo proceso de pensa-
 miento.

 Para Goux, ya se ve, el primer

 capitulo de El capital es "un anali-
 sis ejemplar que constituye el arduo
 comienzo de una ciencia muy gene-
 ral". Veamos, por ejemplo, c6mo
 Goux establece la homologia entre la
 genesis en cuatro tiempos del dine-

 ro, y la genesis, tambien en cuatro

 tiempos, del padre como equivalente
 general en el campo de las relaciones
 intersubjetivas.

 A prop6sito de la forma simple
 del valor (x mercancia A = y mer-
 cancia B), sobre el hecho segin el
 cual la sustancia de la mercancia
 equivalente (B) se convierte en la
 forma de valor de la mercancia re-
 lativa (A), Marx escribe: "La ma-
 terialidad corporea de la primera
 sirve de espejo de valor de la se-
 gunda"; y afiade: "En cierto modo,

 con el hombre sucede lo mismo que
 con la mercancia. Como no viene al
 mundo con un espejo en la mano, ni
 tampoco afirmando, como el fil6sofo
 fichteano, 'yo soy yo', el hombre se
 ve reflejado primero en otro hombre.
 Asi, este otro rige para 61, con pelos
 y sefiales, como forma de manifesta-
 cion del genero hombre". Asi, el mo-
 mento en que el sujeto se identifica
 primeramente con el otro, correspon-

 de a la forma simple del valor estu-
 diada por Marx. Segun Goux, esta
 primera identificacion es la del nifio
 con la madre. La relacion especular
 de dos mercancias corresponde a la
 primera identificacion del nifio con
 la madre.

 En seguida, esta relaci6n se extien-
 de a varios sujetos particulares (her-
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 manos, padre, etc., ademas de la ma-
 dre). En esta fase, el sujeto refleja
 su valor en los cuerpos de varios se-
 mejantes suyos de la misma manera
 en que la mercancia relativa expresa
 su valor en el cuerpo de innumera-
 bles mercancias en la segunda for-

 ma, la forma desarrollada del valor
 (z mercancia A = u mercancia B x,
 o = v mercancia C, o = w mercan-
 cia D, o = x mercancia E, o = etc.).
 Esta forma, explica Marx, es insa-
 tisfactoria, entre otras Tazones, por-
 que la mercanci a que busca expresar
 su valor nunca conseguira hacerlo de
 manera exhaustiva. Lo mismo suce-
 de con el ninlo, con el sujeto. Por ello
 se hace necesario pasar a la tercera
 forma, a la forma general del valor,

 en la cual todas las mercancias ex-
 presan su valor en una sola mercan-
 cia privilegiada. Historicamente, el
 oro juega este papel de mercancia
 privilegiada, de equivalente general,
 de dinero. Su materialidad es la ma-
 terialidad en la cual todas las mer-
 cancias expresan su valor. El abiga-
 rrado y heterogeneo mundo de las
 mercancias es centrado, centralizado

 y organizado por lo que les da un
 valor, un sentido. De igual manera,
 explica Goux, el padre se vuelve la
 imagen reflejante y uOnica de todos
 los sujetos que buscan su valor.

 A partir de lo anterior, es facil

 imaginar de que manera Goux esta-

 blece el paralelo entre el camino ha-

 cia la genitalidad descrito por Freud
 y el desenvolvimiento de las formas
 del valor descrito por Marx.

 Asi pues, y generalizando, toda
 genesis de simbolos mayores centra-
 lizadores es isomorfa a la de la ela-

 boracion discontinua de la forma
 monetaria. Las genesis respectivas de
 las organizaciones estatales, lingiis-
 ticas, falicas, monoteistas, en una
 palabra, de las organizaciones cen-
 tralizadoras, siguen el mismo cami-

 no que la genesis de la forma dinero
 expuesta por Marx.

 La palabra oapitalismo adquiere

 un nuevo sentido, diferente del sen-
 tido estricto de la palabra, pero que,
 lejos de contraponersele, lo comple-
 ta: capitalismo, en este sentido que
 rescata la etimologia de la palabra,
 es una sociedad estructurada en to-
 dos sus niveles de forma piramidal,
 dominada por una cabeza que refle-
 ja, que da e indica el sentido, que
 valoriza, que explota y reduce a las

 entidades de la base, del 'cuerpo'.
 Esto sucede en todos los terrenos de
 Ia vida cotidiana "moderna": suce-
 de con el dinero y las demas mer-
 cancias, con lo ideal y lo material,
 con el lenguaje y los demas signos,
 con el monarca y los demAs suje-
 tos, con el falo y los dema's objetos,
 con la capital y la provincia, con la
 "vanguardia" y la base, con lo lineal
 y lo quebrado y discontinuo, etc.
 Esta dominaci6n de lo cuantitativo
 sobre lo cualitativo es uno de los
 rasgos distintivos fundamentales del

 capitalismo. Asi, es posible conce-
 bir la posibilidad del advenimiento
 de una sociedad radicalmente nueva,
 una sociedad no falocentrica, no lo-
 gocentrica, no centralizada en todos
 los sentidos, no capitalista. La visi6n
 de Georges Bataille acerca de que
 "las posibilidades de la existencia
 humana pueden situarse desde ahora
 mibs allA de la formacion de socie-
 dades monocefalas", corresponde a
 lo posible-imposible, a la revolucion

 total lefebvreana. Llegamos, en efec-
 to, al punto en el cual el pensamiento

 de Goux coincide con el de Henri
 Lefebvre en el problema que parece

 ser el problema esencial de nuestra
 6poca: el problema de la diferencia.
 Esta diferencia, la forma natural de
 los bienes, el valor de uso, es abstrai-
 da y reducida en el intercambio de
 mercancfas. La riqueza de lo cuali-
 tativo es subsumida por lo cuantita-
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 tivo. El proyecto de Goux consiste

 pues en dar los primeros pasos ha-
 cia una critica radical de todas las

 manifestaciones de la vida humnana

 estructuradas de alguna manera por

 el intercambio, por un intercambio
 reductor, represivo, cuantificador y
 formalizador.

 Seiialaba mas arriba la importan-

 cia del pensamiento estructuralista

 a la par que planteaba la necesidad

 de no dejarlo caer en un formalis-

 mo. Este formalismo cuyo defecto

 no es el de tomar en cuenta las for-

 mas sino el de no tomar en cuenta

 mds que las formas, se manifiesta

 en la exclusion de la historia del

 campo de la teoria, o lo que es lo

 mismo, en la subordinacion de la his-

 toria a estructuras abstractas pre-

 establecidas, establecidas a priori. Se
 produce una tipica inversi6n idealis-
 ta: no es ya el hombre el que pro-

 duce la historia, (el que produce, re-
 produce y destruye las sucesivas es-

 tructuras hist6ricas, en perpetuo pro-
 ceso de totalizacion y destotalizacion,

 estructuracion y desestructuracion),
 sino que el hombre es producido por
 una historia que, por lo mismo, deja
 de ser tal. Para Althusser, el hom-

 bre no es m6s que un soporte de las
 estructuras, y la historia es un pro-
 ceso sin sujeto; para Lacan, el hom-
 bre no habla, es hablado; para Levi-
 Strauss, "el hombre no es ma's que
 un permutador de signos a traves de
 los cuales el mundo se intercambia
 consigo mismo" (seguin Lyotard). El
 libro de Goux constituye una cr1 tica
 radical de esta version moderna de
 la filosoffa idealista que es el estruc-
 turalismo. Constituye una critica en

 el sentido marxista de la palabra

 porque:

 1) Muestra las condiciones mate-
 riales que hacen posible y necesaria
 e8ta concepci6n del mundo: el in-

 tercambio mercantil generalizado que
 conduce al dinero y al capital.

 2) Ubica al pensamiento estructu-
 ralista en la historia y en el proceso
 del pensamiento. Lo sit~ia como un
 momento necesario del proceso de co-
 nocimiento, como la fase imprescin-
 dible del andlisis, de la abstracci6n
 que es un paso necesario para llegar
 a la sintesis cientifica. Lo que his-
 t6ricamente constituye un paso cien-
 tifico positivo debe ser criticado hoy
 por su tendencia a absolutizarse.

 Son muchas las criticas que se le
 pueden hacer a Goux; entre ellas,
 me quisiera referir a las dos siguien-
 tes:

 1) El mismo Goux cae en una se-
 ie de andlisis extremadamente re-
 ductores de lo real en su af 'an de
 buscar homologias en las estructuras
 de diferentes sectores de la activi-
 dad humana. Paradojicamente, el
 libro de Goux contiene en si mismo
 su propia autocritica, su autocritica
 mas radical, su autonegacion. De
 esta manera, apunta hacia un mas

 alld del estructuralismo.

 2) Goux pretende elaborar una
 verdadera fundamentaci6n del mate-
 rialismo marxista. Sin embargo, pa-
 ra ello, uinicamente muestra analo-
 gias, muestra una comunidad de 16-
 gicas, mas no hace inteligible su ar-
 ticulaci6n real. Por Io mismo, no
 queda probado que la logica econ6-
 mica es la l6gica que determina a
 todas las demAs l6gicas...

 Sin embargo, es dificil menospre-
 ciar la aportacion de Goux al cono-
 cimiento de la sociedad. Su critica
 y discusi6n serAn fructiferas.

 Rodrigo Martinez

 20


	3539891_-_V39_1977_03_19_resena_freud_martinez.pdf
	Contents
	p. 1076
	p. 1077
	p. 1078
	p. 1079

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 39, No. 3 (Jul. - Sep., 1977) pp. 781-1091
	Front Matter [pp. 1065-1065]
	El café y la génesis de la industrialización en São Paulo
[pp. 781-797]
	Reforma agraria y cooperativismo en el Perú: Cambios estructurales y contradicciones de la nueva política agraria del gobierno militar del Perú
[pp. 799-856]
	Tipos de reforma agraria y sus contradicciones: el caso de Chile [pp. 857-872]
	La política agraria de la Unidad Popular y la lucha de clases en el campo
[pp. 873-884]
	Límites de la producción capitalista en la agricultura
[pp. 885-899]
	El sistema político y la burguesía rural en México el caso del valle del Mezquital
[pp. 901-919]
	Acerca de la organización laboral y política de los trabajadores asalariados del campo
[pp. 921-950]
	Los movimientos rurales en México y la Reforma Agraria: estudio de cuatro ejidos
[pp. 951-984]
	Un sondeo en tres áreas de bilingüismo rural en México
[pp. 985-999]
	¿Cómo funcionan las empresas agrícolas en sistemas subdesarrollados? Harvard Business School: mito y realidad
[pp. 1001-1039]
	La tierra y el trabajo agrícola en la Chiapas central: un análisis regional
[pp. 1041-1064]
	Sección Bibliográfica
	Review: untitled [pp. 1067-1069]
	Review: untitled [pp. 1069-1072]
	Review: untitled [pp. 1072-1075]
	Review: untitled [pp. 1076-1079]
	Review: untitled [pp. 1080-1084]
	Review: untitled [pp. 1084-1091]

	Back Matter






