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La teoria marxista de Ia hiscoria capta el transito del modo capita
lista de producci6n al modo comunista como "un sal to de Ia necesidad a 
Ia libertad". Aparce de Ia pregunta por Ia validez factica de esta 
pretension y de cuanta necesidad subsiste mas alia del sal to, lo que nos 
interesa en este momenta es Ia implicaci6n de esa observaci6n para Ia 
historiografla marxista en general. La preguma es si e~ concepto de 
libertad constituye un aspecto integral de esta teoda de Ia historia. 
Hasta ahara se ha identificado estrechamente Ia ciencia marxista de Ia 
his coria como uno de los llamados modos de producci6n. La tesis basica 
de esta particular visi6n es -nieguese o no-un particular economi
cinno scgun el cual el progreso reside en cl desarrollo del aspecto tecni
co de Ia fuerza productiva cuyo heredero ultima es Ia Humanidad. Y por 
consiguieme, esta visi6n coloca Ia Jibertad al final de Ia historia de Ia 
lucha de clases reduciendo el pasado a una necesidad cuyo hilo conduc
tor es el proceso acumulativo y progresista de Ia tecnologla. 

Nos preocupa que entendiendo Ia libertad como una simple reali
dad espacio-temporal resultante se des virtue, con consecuencias poHti
cas peligrosas, Ia verdadera vision de Ia historia que creemos podemos 
leer en los escritos de Marx. Esa historia es una donde Ia libercad juega 
un papel hasta tal pumo importance que nos permite ver Ia evolucion 
historica misma como una del desarrollo de Ia libertad tanto al nivel 
generico como al nivel individual. Si Ia tecnologla es expresion de Ia 
libertad humana y no solo Ia condicion que Ia producira al final de Ia 
historia, emonces no es posible pensar Ia historia sin Ia libertad. Y 
tam poco sera posible justificar un sal to a Ia libercad sin que el mundo 
de Ia tecnica y del trabajo concreto sean los que nos evidencien mas 
directameme Ia actualidad y experiencia de Ia libertad verdadera. 

En terminos generales creemos necesario que Ia historiografla 
marxista hag a propios unos concepcos (tales como Jibercad, igual
dad, lo humano, etc.) que nos hemos acostumbrado a pensar como 
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metafisicos 0 especulativos, y propios mas bien de la vle)a "Ges
chichtsphilosophie", pero que, sin embargo, son empleados por el 
propio Marx. De hecho, en si mismo tales conceptos no son especulati
vos. Es mas bien su empleo lo que los hace especulativos o no. Y ha sido 
rat vez Ia temprana critica del propio Marx al metoda especulativo de 
Hegel lo que nos ha hecho creer que existen determinados conceptos 
que no tienen entrada en la ciencia de Ia historia. Pero, en su principia, 
Ia cdtica de Marx a dicha merodologia apunta principalmence, no a 
eliminar lo general y lo abstracto, sino a corregir la mania -sea en 
Hegel o en sus discipulos- de eliminar la importancia de lo particular 
al subsumirlo en lo universal. El punta de vista de lo particular 
representa en los primeros escritos de Marx el reino de lo nuevo y lo 
diverso, y, par consiguiente, lo unico que le puede proveer movimiento 
l6gico al concepto universal. La determinacion del movimiento de lo 
universal desde fuera de lo universal mismo conduce tambien al 
importance punta de vista materialista de que los concepros generales 
tiene su ongen y validez en las relaciones sociales. Par tanto, desde ahi 
la pregunta par la genesis hist6rica de las categorias adquiere relevan
cia. Y esra genesis de los conceptos noes equivalence a aquella otra que 
se enciende como el desarrollo dentro del concepto mismo. En este 
ultimo caso se esra suponiendo que el concepro mismo posee el tiempo 
dentro de si mismo y no fuera de si. Para Marx ahi reside el nucleo de 
Ia perspecriva idealisra: el movimiento l6gico se rraga al movi
miento real. 

Pero esro no significa que el marerialismo de Marx renuncie al 
empleo de concepros para el tratamiento del material hist6rico. Vea
mos lo que el propio Marx nos sefiala al respecto: 

Alii donde termina la especulaci6n, en la vida real, 
comienza tam bien la ciencia real y positiva, la exposici6n de 
la acci6n prdctica, del proceso prdctico de desarrollo de los 
hombres. Terminan alli las /rases sabre la concienciay pas a 
a ocupar su sitio el saber real. La filosofia independiente 
pierde, conla exposici6n de Ia realidad, el media en que 
puede existir. En Iugar de ella, puede aparecer, a lo sumo, un 
compendia de los resultados mas generales, abstraido de la 
consideraci6n del desarrollo hist6rico de los hombres. Estas 
abstracciones de por s{, separadas de Ia historia real, carecen 
de todo valor. S6Jo pueden servir para facilitar la ordena
ci6n del material hist6rico, para indicar Ia sucesi6n en serie 
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de sus diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo aiguno, 
como la filosofla, una receta o un patron con arreglo al cual 
puedan aderezarse las epocas hist6ricas. Por el contrario, Ia 
dificultad comienza alli donde se aborda Ia consideraci6n y 
ordenaci6n del material, sea el de una epoca pasada o el del 
presente, Ia exposici6n real de las casas. La eiiminaci6n de 
estas dificultades hallase condicionada por premisas que en 
modo aiguno puede exponerse aqu{, pues se derivan siem
pre del estudio del proceso de vida real y de Ia acci6n de los 
individuos en cada epoca. Destacaremos aqui aigunas de 
estas abstracciones, para oponerlas a la ideologia, ilustran
dolas con algunos ejemplos hist6ricos. 1 

Segun el mensaje de esta cita el materialismo representa un camino 
inrermedio entre el simple uso es peculativo de los conceptos generales 
y Ia renuncia empirico-sensualista a su emp'Jeo. Y tal vez nose trace, de 
acuerdo a Ia cita, unicamence de conceptos tales comO' propiedad, 
division de trabajo, clases, estado, ideologia, etc., sino tambien de 
aquellos conceptos que no son esrricramence resultantes de Ia reuni6n 
y observaci6n empirica como lo son los concepros de libertad y huma
nidad Y lo primero que debemos hacer para justificar el empleo en 
Marx de dichos concepros es preguntar c6mo nacen estos conceptos. 
Luego de concestar esta pregunta estaremos en mejor disposici6n de 
examinar el usa de tales conceptos en la historiografia marxisra. 

El concepto de libertad lo mismo que el de igualdad es uno de esos 
conceptos que nacen de la combinaci6n de las posibilidades reales de 
desarrollo de una epoca y de las aspiraciones que expresan determina
das clases y grupos. Por ella, este tipo de conceptos evidencia tanto un 
alto grado de objerividad como de generalidad. Son concepros que 
recogen lo posible que se mueve en el mundo de lo real y actual, y que 
sirve de base a las aspiraciones de una epoca; y par eso se les llama 
aspiraciones reales. Par esto es que dichos concepros sirven para que Ia 
epoca se conozca criticamente a si misma y a partir de ahi examine 
criricameme al pasado hist6rico. Pues es solo cuando una epoca coma 
conciencia de sus posibilidades que examina el pasado para auscultar 
como las eta pas anteriores han reaccionado freme a situaciones analo
gas. De esa forma una epoca observa las anteriores desde sus propios 

1 
Carlos Marx, DelltJChe ldeologte, p. 27. En: Marx-Engel! Werke, Torno 3, Berlin: Oierz 
~erlag, Berlin, 1975, pagina 27 de Edici6n Casrellana, rrad. Wenceslao Roces. 2da. edici6n, 

ruguay: Ediciones Pueblos U nidos, 1968. 

69 



problemas e inquietudes. El peligro contra el que Marx y Engels 
siempre advirtieron fue que, a partir del caracter de clase que ptteden 
ocultar estos ideales de Ia epoca, no es de ninguna forma legltimo 
querer ver el pasado desde Ia misma optica del presente. Se corre 
siempre el peligro de que el pasado no nos hable desde si mismo; de 
que veamos el pasado como uno teleologicamente dispuesto para 
producir y culminar en el presente.2 

Ahara bien, el hecho de que nuestra epoca y civilizacion capten Ia 
libertad como un valor fundamental deberia ser interpretado como una 
experiencia hist6rica. Con ese termino de experiencia historica quere
mos referirnos a! hecho de que los conceptos que resumen los verdade
ros ideales de una epoca pueden nacer de unas aspiraciones mas 0 

menos colectivas, las que nacen, a su vez, de las posibilidades que 
contiene y sugiere el desarrollo de las fuerzas productivas.3 Por tanto, 
estos valores o ideales no son ni dictados por los individuos como clase 
o grupo a una epoca; ni tampoco por las circunstancias economicas a Ia 
sociedad. E!. una resultante, mas bien, tanto de factures que podrfamos 
Hamar subjetivos y objetivos. Y una vez estos ideales nacen y se 
divulgan en las conciencias de todos los individuos es que una epoca 
empieza a saber plenamente que puede exigirse y a que puede aspirar. 
Para el marxismo este nacimiento de Ia conciencia de valores siempre 
va acompafiado por una lucha ideol6gica entre las viejas valoraciones y 
las nuevas; luchas estas que estan estrechamente vinculadas a Ia lucha 
de clases en el mundo de Ia produccion material. 

PerQ tales valoraciones no nacen ni de un dia para otro ni tam poco 
se transforman de un dia para otro. Una-vez se plasman en la concien
cia y practica de los individuos y logran permear todos sus actos, sucede 
que tales valoraciones sirven para estimular efectivamente el progreso 
o retrarsarlo. Tam bien acontece ---y este es el aspecto que nos interesa 
mas- que dichas valoraciones tienen un tiempo propio de desarrollo 
que permite que diferentes epocas y generaciones lo utilicen para 
justificar sus aspiraciones. Dicha elasticidad per mite que determinados 
grupos se amparen en estas valoraciones para criticar Ia discrepancia 
entre Ia realidad social y Ia valoracion. El caracter de esta critica 

2 La preocupaci6n de Marx por ese concepto de progreso se puede ver en su .. lntroducci6n .. a 
Contribuci6n para una crftica de Ia economla polftica cuando expresa Ia necesidad de .. en 
general no captar el concepto de progreso en Ia forma abstracta tradicional"". En: Karl Marx, 
Grundriue der K ritik der po/itiichen Ukonemie, p. 29, Berlin: Dietz Verlag, 1974. 

~ Ver el .. Pr61ogo .. a Contribuci6n para una croica a Ia economla politica, op. cit. 
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depended, por un lado, tanto de Ia distan~ia e~istente e~tre el ideal y Ia 
realidad social y, por otro !ado, de Ia conoenC1a que se ttene frente a Ia 
manera como un ideal, al estar historica y politicamente limitado, no 

uede encerrar muchas veces mas que los ideales y valores limitados a 
~eterminados intereses de un grupo. Podriamos detenernos en este 
punto y demarcar mucho mejor Ia diferencia de extremos entre una 
critica dogmatica de Ia sociedad, consistente en querer superar Ia 
existence desde los contenidos idealizados de lo existente mismo (tales 
segun Marx el caso de Proudhon); y una crltica ut6picaque consiste en 
proponer un ideal que se impone violentamente a lo real a pesar de 
expresar un mundo de dignidad humana. Pero dejamos las distinciones 
de las posibles actitudes criticas para otra ocasion. 

Sin embargo, dichos modelos de critica son importantes para 
examinar desde que valoraci6n fundamental esta hecha Ia critica mar
xista a la sociedad moderna. (Comparee el marxismo una valoracion 
con Ia tradicion y solo se limita a corregir las incongruencias entre Ia 
realidad y el ideal? Sobre este aspecto queremos hacer el siguiente 
comentario. En cierto sentido, Marx crey6 defender una visi6n de 
mundo que recoge los intereses mas universales de una epoca hist6rica. 
Esta universalidad de intereses apunta siempre en Marx a Ia especie 
humana, a Ia Humanidad. El proletariado puede, clara esta, poseer un 
supuesto privilegio hist6rico. Pero esto no quitaque sea esta Ia forma 
como Ia Humanidad se desarrolle. Existe una supuesta astucia (List ) 
de Ia H umanidad -y no tenemos que recordar que esto lo roma Marx 
de Hegel- que utiliza no s61o el conflicro y el antagonismo, sino 
tam bien pueblos y clases, para lograr determinadas tareas o fines. 4 En 
otras palabras, creemos que en Ia teoria de Ia historia de Marx el 
concepto de Humanidad no es uno accidental y resultante de lapsus 
linguae. Pensar que su ceoria se reduce el antagonismo de clases y 
grupos equivaldria a obviar el empleo critico que tiene dicho concepro 
en su ceoria. Claro esti, que aceptar esro implicaria que cenemos que 
reexaminar criticamente tam bien Ia relacion entre Hegel y Marx en el 
puma especifico del vinculo entre progreso, libertad y Humanidad. 

En este problema no debemos olvidar que una cosa es la crltica 
cientifica de Marx al modo de produccion capitalista, y otra cosa es Ia 
cricica hist6rica filos6fica a este mismo modo de producci6n. A pesar 

Ver mi articulo: .. Explicaci6n hist6rica y formaciones sociales en Ia Teorfa de Ia hiswria de 
Marx .. , Dialogos, 37, 1981, pp. 19-47. 
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de los vlnculos que pueden existir entre ambos niveles proponemos 
una separaci6n para explicar el empleo justificado del concepto de 
libertad en el marxismo. Veremos que noes el enfoque cientffico del 
capitalismo, sino el enfoque hist6rico-universal el que fundamenta y 
legitima una referenda al concepto de libertad. 

La justificaci6n para est a distinci6n Ia encontramos en un comenta
rio de Engels a una resefia que contenia una interpretaci6n inadecuada 
de Ia tesis principal d' Marx en El Capital. No es correcto, segun 
Engels, ver Ia ciencia economica de Marx como una "aplicacion de Ia 
moral a Ia economfa poHtica" consistente en sefialar que a los trabaja
dores les pertenece el fruto imegro de su trabajo.s Engels corrige esta 
idea sefialando que desde Ia perspectiva cientffica Io unico que 
Marx ha sefialado en su obra es que Ia "plusvaHa consiste de trabajo no 
retribuido".6 La primera observaci6n es, no obstante, segun Engels, 
un::~ conclusi6n de Ia conciencia moral que confunde Ia ciencia con 
juicios morales. 7 Sin embargo puede acontecer que lo que es un juicio 
formalmente falso desde Ia perspectiva de Ia ciencia se transforme en 
uno correcto desde Ia perspectiva "historico-universal".a Nos llama Ia 
atenci6n este concepto de lo historico-universal. 

Esta dimensi6n de lo "historico-universal" se refiere en Engels, al 
igual que en Marx, a c6mo Ia epoca expresa en sus ideales y valoracio
nes las aspiraciones que nacen sobre Ia base del desarrollo material 
mismo. Dicha valoracion es hist6rico-universal porque es, por un Iado, 
Ia que distingue una epoca o generacion de cualquier otra, y a que, por 
otro lado, per mite a Ia conciencia colectiva tanto el conocimiento de sf 
misma como del pas ado historico.9 A nuestro modo de ver, el concepto 
de libertad aunque aparentemente es usado muy pocas veces por Marx 
y Engels, es el que concreta y resume Ia forma como ambos recogen 
esta preocupaci6n hist6rico-universal. Nuestra inquietud principal es 
que tal vez Ia historiograHa marxista haya confundido ambos niveles, 
no s6lo trasladando a Ia ciencia lo hist6rico-universal, sino tambien 

~ Fedenco Engels, .. Pr61ogo'' de 1884 a Mireria de Ia filoro/la, p. 561, Marx-Engelr Werke, 
Torno 4, op. cir. 

6 lbtd. 
7 ~o~re Ia confusi6n e~rre ciencia y moral en El Capital ver: Carta de Marx a Engels del 20 de 

Julto de 1879; Fedenco Engels, Anti Diihring, Parre II, Sec. I : Engels, Sobre Ia cuerti6n de Ia 
vivienda (1872). 

8 Engels, .. Pr61ogo .. de 1884, op. cit., p. 561. 
9 

Esre aspecro del conocimienro cririco de una epoca respecro al pas ado lo planrea Marx en su 
.. lnrroducci6n .. de 1857, op. cit. 
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viceversa. y el ultimo caso es tal vez el que mas peligro encierra, pues 
se produce una hiscoriografia cientificista que reduce Ia historia de los 
rnodos de producci6n a una simple evoluci6n tecnol6gica. 

Dada Ia brevedad de este ensayo nos limitaremos a delinear en 
varios comentarios el empleo estrategico que tiene el concepto de 
libertad en el marxismo. Se vera como esta dimensi6n hist6rico
universal justifica un am plio uso no especulativo de dicho concepto. En 
primer Iugar, si el desarrollo de las fuerzas de producci6n constituye Ia 
base del progreso humano, entonces no podemos excluir el concepto 
de Jibertad del examen historico. Las fuerzas de produccion, en su as
pecco recnol6gico, representan el triunfo de Ia especie sobre Ia natura
leza. Por consiguiente, cada etapa de las fuerzas productivas debe ser 
vista a Ia luz del grado de libertad alcanzado porIa especie. Si desde muy 
temprano en sus Manuscritos econ6micos y filos6!icos (del1844) yen 
TestS sobre Feuerbach Marx destaco el trabajo tecnico-material, fue 
con el proposico de salir al paso tanto a una interpretacilSn determinis
ta de Ia historia, como a una vision que si bien destaca el progreso de Ia 
libertad lo limita a las esferas mas espirituales y culturales. Tambien su 
oposici6n en Ia Sagrada Familia al materialismo mecanicista prove
nience de Descartes tiene como meta destacar una visi6n del trabajo 
humano como expresi6n de Ia libertad de Ia especie sobre Ia necesidad 
siempre presente de Ia naturaleza. Por ello, para Marx, Ia industria, Ia 
tecnologfa, no es simplemente expresi6n del capitalismo, sino Ia base 
de Ia historia humana que tiene que ser vista como un doble proceso: de 
humanizaci6n de Ia naturaleza y naturalizaci6n de Ia Humanidad. 

Se puede afirmar categ6ricamente que Ia diferencia significativa de 
Marx frente a Ia economia poHtica clasica consisti6 en que est a, a pesar 
de su tesis sobre Ia relaci6n entre el valor y el trabajo, no se interes6 
efectivamente por el trabajo. Su interes fue mas bien el trabajo objeti
vado, el capital. Y de esta forma -lo que cumpHa con sus intereses 
ciendficos- descuid6 Ia dimension del trabajo que tiene que ver con Ia 
dimensi6n de Ia libertad del hombre al nivel generico e individual. 

Pues bien, es esta valoracion historico-universal de Ia libertad Ia 
que esta presente eri Marx cuando examina el trabajo y Ia tecnologia 
como expresiones de Ia libertad humana frente a Ia naturaleza. Fue esta 
valoraci6n lo que le permiti6 rechazar el romanticismo como una 
cdtica simplista a Ia industria y Ia maquinaria capitalista 10 yen su Iugar 

1° Carlos Marx, Parirer Manuskripte ( 1844), p:igs. 45-46. En: Karl Marx, Texte zu Methode und 
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ver ahf un progreso respecto del pasado. Pero, y a diferencia del 
optimismo de un David Ricardo, Marx vio al mismo tiempo que la 
tecnologfa industrial representaba, no desde el punto de vista de la 
especie, sino del individuo, una situaci6n de desigualdad. Por esto es 
que el tema de la desigualdad aparece en e1 marxismo desde su preocu
paci6n por el individuo. Esta preocupaci6n por el individuo y su 
Iibert ad es igualmente Ia valoracion de Ia epoca de Ia que Marx participa 
y la que atraviesa toda su teorfa de Ia historia y del capitalismo. Por ello 
es que las descripciones que Marx hace sobre las epocas de las forma
ciones sociales pre-capitalistas est<in orientadas no por un simple 
interes en Ia base tecno16gica de estas sociedades, sino tam bien por ver 
en estas sociedades etapas que representan ese conflicto entre la 
especie y el individuo. Tales sociedades son vistas por Marx y Engels 
como expresiones de diversos grados de dominio del hombre sobre 
Ia naturaleza (nivel generico) y diversas formas de dominio del hom
bre sobre el otro hombre (nivel del individuo). 

Por consiguiente, tampoco podemos esperar de la vision de Marx 
una concepci6n de la libertad humana limitada a lo generico. Marx 
sefiala que el hombre "goza libertad en sentido materialista ( ... ) si es 
l:l..re, no por la fuerza negativa de poder evitar esto y aquello, sino por 
t . poder positivo de hacer valer su verdadera individualidad". 11 Y esta 
preocupaci6n porIa libertad del individuo, la cual se encuentra desde su 
tesis doctoral,t 2 lo conduce a plantear a lo largo de toda su obra la idea 
del socialismo no tanto como un simple igualitarismo, sino como Ia 
condici6n del "desarrollo universal del individuo". El analisis historico 
de Marx se reduce, en este sentido, a evidenciar que en el capitalismo 
desarrollado esta posibilidad es real, efectiva y, es por tanto, la tarea 
historica-universal de Ia epoca. Esto quiere decir que no podemos 
interpretar al marxismo como una simple teoda de los modos de 
produccion segun la cual Ia evolucion hist6rica es una de caracter 
tecnol6gico y su heredero es Ia especie humana. Y si bien es correcto 
que Marx justifica en ocasiones el sacrificio del individuo frente al 
progreso de Ia especie, tambien es correcto que su idea central consiste 
en que el desarrollo social ha creado las condiciones para que ese 

Praxis, Hamburg: Rowohlt, 1968. 
11 Carlos Marx, Sagrada Familia, p. 138. En :Marx·Engels Werke, Torno 2, op. dt. 
12 La primera reflexi6n de Marx sabre e1 concepto de libertad lo encontramos en su tesis 

doctoral tirulada Diferencia de Ia filoso/fa de Ia nat11raleza en Dem6crito y Epic11ro. En este 
trabajo Marx desraca en Epicuro el movimiemo de libertad del ;ltomo, lo que produce un 
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. to entre genero e individuo desaparezca, y Ia libertad del genero 

con 1
' I"b dd 1· d" "d 
a Ia naturaleza no sea incompatible con Ia 1 erta e m tvt uo 

frente . 'f" . 16 . 
frente al otro individuo. Y asf como el examen, ctenu t~od soc_t? gtco

1
a 

I de Ia valoraci6n historica universal de Ia epoca evt enc10 tanto a 
Ia uz · d d I "bertad del genero frente al mundo natural, como la ltber_ta e 
~ 1 d" "duo frente al otro individuo, Ia nueva realidad del trabaJO en el 
10 !VI . . d . } d . . 
socialismo esta obligada a actuahzar est a doble ltberta . Y s1 e ommto 

d I s hombres sobre Ia naturaleza esta primordialmente basado en el 
eo "dl b. 

baJ·o entonces sera. Ia libertad que emane del espaCIO e tra aJO 
tra ' . . 1 ·6 

C
reto de los individuos Ia que deba constttutr Ia base de toda re act n 

con · d d · 
social y polftica en el socia~ismo. Yes t~d_o esto lo que se p1er e e vista 
cuando reducimos el marxtsmo a una vtst6n del progreso de las fuerzas 
producrivas que hereda Ia especie o Ia humanidad. . .. 

Es Engels el que nos provee una interesante reflext6n adtctonal 
obre el concepto de libertad. Dicha reflexion esra comenida en su 
~oMcido pasaje sobre el significado de Ia casualidad en Ia ciencia. 
Queremos examinar brevemente este pasaje para vincularlo a lo que 
hemos dicho anteriormeme. 

Para Engels Ia necesidad que impl_ica el concept~ de natur~leza no 
se bas a en Ia observaci6n de Ia regulandad de los fenomenos, smo en Ia 
actividad 0 practica del sujeto que conoce e investiga. n Con esa refe
renCla al sujeto cree Engels escapar tanto a Ia crftica de Hume al con
cepto de causalidad como a Ia tesis del kantianismo sobre Ia "cosa en 
si" .14 Ci tamos a Engels: "The proof of the pudding is the eating". En el 
momemo en que podemos hacer uso de las cosas de acuerdo a las pro
piedades que conocemos de elias, en esa misma medida sometemos 

b d . , "I~ 

nuestra percepcion sensible a una prue a e correcCton . 
A parte de las connotaciones pragmatistas que puede encerrar esta 

interpretacion de Ia necesidad ciemifica, lo que ah~ra nos llama Ia 
atenci6n es c6mo Engels em plea el concepto de causahdad en el mundo 
hist6rico-social. No hay que citar muchos pasajes para evidenciar que 
Engels emple6 el concepto de causalidad en sus investigaciones his-

materialismo no mecanicista como es el caso de Dem6crito. Sin embargo, Marx rechaza Ia 
etica epicureista en ramo c!sra representa una li~rt~d de Ia aut?<:onciencia individual frente al 
mundo natural y politico. A los hegelianos de tzquu~rda los cnttca Marx por representar una 

posici6n similar. 
13 F. Engels, Dialektik der Nat11r, pigs. 497 ss., op. Cit., Torno 20. 
14 Engeles, op. cit. Torno 22, p. 296; Torno 21, pigs. 276 ss. 

I) Engels, op. cit. Torno 22, p. 296. 



t6ricas. 16 Y aparte de si lo emple6 tambien para corregir el mecani
cismo del modelo base y superestructura, en Iugar de emplear una 
terminologia mas dialectica como lo hizo Marx con el concepto de 
"totalidad organica", 17 lo que nos inquieta ahora es examinar las 
implicaciones de esta terminologia cuando nos movemos en el campo 
de lo hist6rico. 

Primeramente, ielimina ese empleo del concepto de causalidad Ia 
diferencia basica entre Ia naturaleza y Ia historia; entre Ia ciencia 
natural y Ia ciencia social? 

Engels observ6 que en los diferentes campos cientificos se ofrecen 
diferentes posibilidades de generalizaci6n. La matematica y Ia biologfa 
evidencian mayor numero de generalizaciones que Ia historia.1s Pero 
nada de esto imp ide, como observara Marx, que se empleen Ia materna
rica y las estadfsticas en el campo de Ia economfa-politica. Y en este 
enfoque fue que Marx vio Ia gran aportaci6n del padre de Ia ciencia 
econ6mica: William Petty.19 

Por otro lado, Marx y Engels vieron en Ia investigaci6n de Ia 
naturaleza yen Ia his to ria dos niveles intimamente relacionados. Nose 
puede entender Ia his to ria humana sin Ia naturaleza, ni tam poco lo que 
esta es para Ia ciencia sin aquella. El punto de encuentro mas inmediato 
entre ambas dimensiones es Ia industria, Ia tecnologfa. Ahora bien, 
tambien es valido para ambos campos Ia resis de que Ia libertad del 
hombre sobre el mundo siempre esra vinculado a Ia necesidad. Engels 
fue quien expres6, en este sentido, Ia correcta concepcion de Ia libertad 
de HegeJ.2° Para este Ia "libertad es Ia intuici6n (Einsicht) en Ia nece
sidad."21 Por ello, Ia libertad no consiste tanto en ver al sujeto algo 
como absolutamente independiente o aut6nomo frente al mundo y sus 
objetos, sino en el conocimiento de las !eyes del mundo que es Io que 
provee Ia posibilidad de su control y planificaci6n. Fue esta relaci6n 
dialectica entre libertad y necesidad Ia que Hegel vio tanto al nivel de 
las !eyes naturales como al nivel del mundo social. Engels, por su 
cuenca, saca Ia consecuencia de esta idea de Hegel de que si Ia libertad 
no es pensable con independencia de Ia necesidad, entonces tambien 

16 Engels, Torno 20, pags. 499 ss.; Torno 21, pags. 397-400. 
17 Carlos Marx, ""Jmroducci6n·· 1857, op. cit. 
18 Engels, Torno 20, pags. 80-83. 
19 Engels, Anti·Diihring, cap. 10, 2da. parte. 
20 Engels, Torno 20, p. 206. 
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entre el hombre y Ia naturaleza, - aquel representante de Ia libertad y 
aquella de Ia necesidad-, debe ofrecerse una armonfa. El conoci
miento de los secretos de Ia naturaleza a traves de las ciencias naturales 
apuntan hacia Ia idea de que ese saber nos protege de un abuso de Ia 
naturaleza como condici6n para poder extraer de ella los mayores 
beneficios. U n proceso brutal de deforestaci6n lo que nos trae son los 
resultados opuestos a los que buscamos. 22 En el fondo, se trata aqui de 
una unidad entre el espiritu y Ia materia que parece tener sus propias 
Jeyes y Hmites. Y su violaci6n produce una desarmonia al estilo de un 
desquite de Ia naturaleza. "Y asi somos recordados a cada momenta que 
no dominamos de ninguna manera a Ia naturaleza a Ia manera que un 
conquistador domina a un pueblo extranjero, como alguien a que esta 
fuera de Ia naturaleza; sino que nosotros pertenecemos a Ia naturaleza 
con carne, sangre y cerebro. Y estamos en medio de ella, y que nuestro 
dominio sobre ella consiste, como privilegio frente a codas las demas 
creaciones, en conocer sus !eyes y aplicarlas correctameme."23 

En el plano de lo hist6rico-socialla Jibertad debe ser emendida en 
referenda a Ia necesidad. Esto no solamente significa que el desarrollo 
de Ia Humanidad ha sido asi, sino tambien que Ia historicidad humana 
estara siempre vinculada al reino de Ia necesidad. La diferencia entre el 
pasado hist6 rico-historia de Ia lucha de clases -y el futuro, consis
tira en que los individuos en asociaci6n pod ran ejercer control direcro y 
conscience de sus destinos. AI mundo azaroso y de Ia necesidad, el 
marxismo propane el de Ia planificaci6n conscience. Mientras esto no 
se logre, Engels piensa, estamos sometidos al reino animal y no del 
espiritu. 24 Por consiguiente, lo que para Engels determina Ia diferencia 
basica entre naturaleza e historia es el hombre asociado. Eso distingue 
a! socialismo de cualquier epoca anterior. Pero en esa asociaci6n se 
deben conjugar tanto Ia libertad que representa el dominio de Ia 
especie sabre Ia necesidad como Ia libertad del individuo frente a los 
Otros. Marx entendi6 que esta era Ia valoraci6n hist6rico-universal de 
nuestra epoca. Sigue siendo asl. 

Finalmente, consideramos crucial el vinculo entre Ia libertad y Ia 

21 Ibid. 
22 

Ibid., pags. 452-453. 
21 Ibid. 
24 

Ver el ensayito de Engels titulado: Contribuci6n del trabajo en Ia evoluci6n del hombre a 
Partir del mono (1876). 
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recnologla en vista de Ia situaci6n hist6rica actual. Y e1 marxismo 
contiene reflexiones importances sobre esre rema. Observamos de 
primera intenci6n, tanto en Marx como en Engels, un entusiasmo 
"ilusrrado" con respecto a Ia ciencia y a su producto, Ia recnologla. La 
recnologla representa para ambos, por un !ado, el relarivo rriunfo deal 
recnologla representa para ambos, por un !ado, el relativo rriunfo de Ia 
libertad sobre Ia necesidad y, por otro !ado, Ia objetivaci6n de las 
fuerzas y potencialidades de Ia especie humana. Ambos aspectos con
ducen necesariamente a un enjuiciamiento posirivo del papel de Ia 
recnologia en Ia vida humana, y cuyo mayor rriunfo es Ia recnologla 
industrial producto del capitalismo. Tal parece, pues, que si Ia recnolo
gia expresa aspectos negativos es en funci6n del empleo social que se le 
otorgue y no en si misma. En orcas palabras: es en cuanto a su aspecro 
de las relaciones sociales y no de fuerzas productivas que Ia tecnologia 
puede ser enjuiciada negativamente. 

Sin embargo, en sus "Esbozos para una cdtica de Ia economia 
poHtica", Marx se acerc6 bast ante a Ia visi6n cdtica, mas profunda de Ia 
recnologia industrial. Nose trara unicamente, como Engels consider6, 
que el abuso recnico de Ia naturaleza puede ser peligroso para el 
hombre pues produce el desquite de Ia naturaleza, sino que Marx 
piensa tambien que Ia maquina en sl misma, cuando se le compa
ra con Ia herramienta, es enajenante.n Ahara bien, esra nora ro
mantica de Marx noes mas que un aspecto subordinado a su vision 
optimisra central del progreso de Ia maquina frente a Ia base recnica de 
Ia cooperacion y Ia manufacrura. Esre progreso significa desarrollo de 
las fuerzas del genera humano y Ia creacion de Ia condicion para que el 
hombre supere Ia escasez, reduzca Ia jornada de trabajo y pueda 
transformar su vida limitada y especializada en una libre y universal
mente desarrollada. 

Pues bien, Ia relaci6n entre tecnologia y libertad es un aspecto 
historico-universal fundamental en el marxismo. La relevancia de esre 
tema es cada vez mayor en visra de que hoy vivimos el desarrollo sin 
Hmites de una tecnologla que pierde cada vez mas Ia perspectiva de Ia 
libertad, tranquilidad y desarrollo del hombre. En Ia preocupacion de 
Marx de ver Ia maquina en su perspectiva enajenante renemos un 
elemento cdtico importance para rt!plantear hoy dla el tema de Ia 

n C. Marx, Grundiue der Kritik de politishen Okonomie, pp. 583-594. Berlin: Dietz Verlag, 
1974. 
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Iibert ad y felicidad del hombre frente ~,sus crea~i~nes. Noes muy facil 

h dia seguir defendiendo Ia concepciOn metaf1stea del hombre como 
oy · · 'd '6 un ser recnico, Ia cual es, como viera Martin Hei eg~er, una expr_es1_ n 

de Ia merafisica que occidente h_ereda _desde los g.negos: Pero SI bien 
esca cricica de Heideggcr al marxtsmo nene su relanva validez, cam poco 

odemos echar a un !ado una vision historico-materialisra de Ia recno
fogia. Pues esra visi6n no s6lo vi~;uta el ~esrino d~ Ia _recnica a Ia 
libertad del hombre, sino que ramb1en acentua que Ia f1nalldad opuesra 
a Ia liberrad humana y Ia felicidad, puede resultar de aquella finalidad 
externa a Ia recnologia misma y que riene su causa en modos de 
producci6n orientados a Ia comperencia, Ia ganancia, el dominio, etc. 
Mientras estos modos de produccion no desaparezcan, Ia pregunta por 
Ia relaci6n entre Ia libercad y Ia recnologla no puede examinarse 
enteramente al margen de las relaciones sociales de producci6n. 
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