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PREFACIO 

El análisis coyuntural no s6lo consiste en un 

corte diacr6nico de especificidades'.hist6ricas:· SUlJone pensar 

al tiempo en movimiE)nto y ~l.eápacio disperso ~-e indeterminado, 

.. 
~!{det~rmin;~ci6n de un corte del tiempo no su-

pone la mutÚaci6n\le fos hechos y experiencias hist6ricas tra~ 

cendentes o la discriní:inaci6n parcial y objetivada de los hecl1os 

hist6ricos contingentes, La realidad -real es múltiple y com-

pleja en tiempo y espacio, debido a que la articulaci6n olalnte-

racci611 Comunicativa de la misma no suponen elementos homog~ 

neos, susceptibles de cuantificaci6n hacia su interior, Y, t a_!!l 

bié n es múltiple y compleja porque la dimensi6n espacial no S.!:_l 

pon e pre c is amente c ampo s cu 1 t u r a 1 es a i s lados en símbolos p a - -

trios o hechos e ídolos locales. 

La historiografía, que pretende elevar a rango 

de "esencia" hegeliana una serie burda de hechos, fechas, nom 

bres y accidentes sociales aprioríeticos; impone un sentido a la 

experiencia y a la práxis hist6rica, bajo el manto ele una supu-

esta "racionaliclacl" científica. Ello, limita y distorsiona los -

vnrclacleros ·alcances del paso de _la.bús_queda de la esencia para 

explicar la apariencia; pero tambfén.;. de la separaci6n de lo con 



tingente paraexplicar lo trascendente en el conocimiento cien-

-. 

-. 
de r~t\ÚÚza~:C~;l~:1~º1::t~ba¡\i,.er ~an'to de inferencias metodo-

<·--~;;·- ·-~:c.-:.~_j'.;::'..:-_~ ..... ,< ·- ".·-<i; --"- ,_- -- -

l 6gid á'~;~~f!'ii~;e:{fi_cia's1(~p lst~}1 i.yel de estudio, 1 a posibilidad:· 

de e:kte~ti~o de análisis se ~adil~rdo en la 'imposibilidad' de 

desentranar las relaciones- y diferencia a entre 'ciclos' hist6ri 

cos de periodos largos con los de periodos cortos. No se ha 

sido capaz en mayor medida, de discutir desde lo múltiple de 

lo real y la experiencia hist6rica trascendental y contingente; 

princiaplmente debido a la prepotencia de una ciencia econ6m.!. 

ca con pretensiones de objetivizaci6n -mucho mayor que el _:_ 

conjunto de ciencias de su área- cuasi-cibernética o ciberné-

tica, ante la ceguera irreflexiva de seguir sosteniendo la mi~ 

ma g·eneraliznci6n ideal de los supuestos 6nticos y epistemo--

16gicos que le sustentan y le detiene, 

L'l Ciencia Política, es d6ncle se han logrado 

mayor número de trabajos sobre análisis de coyuntura;, sin e m -

burgo, en los pocos casos en que se ha logrado ello, ha siclo a 

base de eruclici6n o de enorme experiencia política, que hablan 

más ele cultura-subjetiva que de epistemo-metodología, 



,-

En ,Historia es dónde se encuentra mayor nume-
'_.·<,.-;-.,.. ·.-:'·_.- . ' - .-

ro de búsqueda clecaminb~:~l respecto de nuestra propue~ta, sin 
<:-~~:; ·-

déscóntarlÓs'.,'grand~s¡e~fa;nbos problemáticos, dónde poco a poco 

el nivel epistemológico, a 

pe,~ar de lo recie11ti'~~i-§'~J,J!~~d5'iJt~n, dónde hemos encontrado m~ 
de e10irt~'~t~~".J~iH-¡';6~~{;, mediaciones para el análisis 

__ f.~ ·~1>:{: ~-:-:L:/::- ·:-·'..:;·, 
yor número 

concreto del cruce,ciiif~:wl'.{ífffi.'.lfa:ide,s, Son especiales los casos, 

en este sentido, de,,áFg-~~6"~-)e~l>'~ritos de Marx, pero sobretodo de 

Gramsci, Marc Bloch, Ernst Bloch, J, Habermas y Rugo Zemel-

man, quienes quizás por dedicar mayores esfuerzos hacia este ni 

ve l ; hemos encontrad o mayores ni ve 1 es del es tu el i o de 1 a in c l u si -

vidad entre el pensar, Ser y realidad en tiempo y espacio más di 

rectamente, 

Debo llevar a cabo los merecidos reconocimien-

tos al Prof. Hugo Zemelman Merino, por su amplia labor cien-

tfífica alrededor de las grandes problemáticas epistemológicas 

ya mencionadas, que aquejan a la actual producción científica te.Q_ 

rica y crítica a nivel mundial; particularmente para este trabajo 

en lo que se refiere a 0 la noción de "articulación de la realidad', 

"inclusividad en la realidad", IÍviabiliclacl", "Totalidad en Tiempo'' 

"lo político", etc., así' como en general los grandes aportes poli 



en su 

obra "Uso Crrtic tuvo a bien 

adelantarnos la mime os. La 

utilizaci6n de 

ladas, debido en que se hu-

hiera incurrido. 

os en deuda con el 

Dr. Enrique de través de múltiples s~ 

minarios, cursos,~ c ras de sus obras, como -

de coautorías: hemos niveles de articulaci6n y 

de concreci6n de la realidad m-exicana contemporánea¡ sobreto-

do importa aquí el problema de la articulaci6n de la realidad, 

debido a que Gramsci -autor base de esta tésis, aunque no eseg 

cial- nunca fue ni explícito ni concreto en el nivel económico 

aunque e_n el nivel político fue excelente. Asimismo, qu.iero --

aclarar que de alguna manera en este trabajo se ha logrado so-

breponer la historicidad concreta -en relaci6n a la articulación 

concreta de la relación del Estado con las Clases Sociales- en 

lo que respecta a Formas el e E s ta do y Peri o c1 iza c i 6 n h is t ó r i c a de 

Estado, en buena medida, a través de la noción ele ''Estado Auto 

ritario" de nuestro acreedor. 

También agradezco, a mi companera Rosy Duarte, 

l a ::l1' el ti a 1 abo r 11 e v a el a a e abo me e a i1 o gr a f i a n do l o s m a n u s c r i to s , 



J,.·H. 

propio 

puestas para 1 

tes específicos en el 

; E. Bloch -otros- y el 

in duda b 1 eme n te amplias pr.Q_ 

trabajo. No s6lor:Tespecto 

realidad, sino también, apor

la historicidad o conciencia--

hist6rica misma. En ocasiones, cuando sus ideas confluyen 

tan particularmente de acuerdo al desarrollo de la investigaci6n, 

han sido citados y referidos. Pero, cuando se hace un uso más 

libre de sus conceptos, o bien, nociones centrales como: 'Inte

racci6n social'(o comunicativa) de Habermas, 'Cultura, 'Sociedad', 

'irracionalidad', 'dialéctica negativa' y otros de Adorno y, 1 Volug 

tad Social 1 de Gramsci; que se repiten tan frecuentemente en sus 

obras o poseen gran inclusividad en su pensamiento general: no -

ha sido siempre el caso haberlos citado o referido, 

Por último, en general agradezco la apertura h!!. 

cia el mundo de sus originales ideas, a los profesores que consi_ 

dero han contribuido en buena medida en mi relativa formaci6n 

te6rica en las aulas de la Divisi6n de Posgrado de la FCPyS-UNAM: 

como son el Profesor Herbert Frey y el Dr. José María Pércz Ga'y. 

RAUL CORHAL QUINTEHO 
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INTRODUCCION. 

- -·.- · .. '' 

1). ·Totalidad 'y ÓIIÚ~r a •. 
:; .:).~-·¿·;· .:··; "° . ·.'::_; ·, 

. .. - -

//E( ciciJCepto .. de Totalidad se encuentra indefec ..... -. 
ti ble mente .. 1rg~:~·6}a1,~de e ul tura •. L a d if eren e i a e s e n c i al ~ ntre 

ambos· ef.:q:~:{¡ h~'ción. de Total id ad · eS.un'a. forma a b st ract ~·de 
aprensJ~n~d~la,I'ealidad a través de la adecuación de los movl 

.º .. ;,_·_---.--·-.. -· :; .\_. -- ·_. 

·mie~io~~el~~11.sa~iento hacia la expresión de la realidad en 

tiempo y espacio, es pensar a la realidad. Mientras que la -

noción de Cultura, es el resultado de la acción misma de apr~ 

nsión y apropiación de la realidad, que se debate entre lo tra 

scendental y lo contingente, lo subjetivo y lo objetivo, entre 

lo"orgánico" y lo "ocacional", entre lo homogéneo y lo dispe.!:_ 

so; entre lo racional y lo irracional¡ de la realidad social --

misma en tiempo y espacio: de lo Real-Concreto, de la cotid!_ 

anidad contingente y trascendente, lo histórico y lo ocacional. 

Es el vivir, por la necesidad de vivir en el mundo, en la con-

temporaneiclacl, 

La Totalidad es la abstracción epistémica de 

la Cultura, la Cultura es el "vivir" social-histórico en la To 

taliclad, La Totalidad como noción más abstracta de "reali-

dad" en la episteme, no JSe concretiza jamás en la interacción 



II 

subjotiv},zación-objetivi:z,aci6nd.e la. cotidianidad pura, a través 
-~~--;~_;/.,- ;_~-- ----- ----·· ___ .;_·. ___ · __ _ 

de 1 mrivfm'(e!lto,cle\'p_ens amiento y defoonoci'mJento; acumulad o. 
-; ;·_·:-~\~.<~:. :. ·t:; ;:J::-:~:f~·: '.~'.»:, :'.::_.:·>-:; :·:.·~.:--;: ·- ":>:·;:. Ti;.-:.~-,:~>/~, .>e_:·_ 

Sin· '.'¡;J.t~:S:l,~i)'9:sii:J'i·-~::ab atraer farif(} ·~:1.ªi!JO'ci6n de C ul t !!. 
":~·l{·.-1 ./{~;,:· )}'::.: ;'_'r::-r ~,., .... -,,;.:;· '";/;';:.~ ··:<r ··-

'lft~~;~:~·~;'.~~J'A¿~inosdé lll';~d~~~Ji'~ión del pens~ 

\tX~v.é/de lo óntico, 1ri
1

e~·i1témico, filosófi_ 

CO y ac);¡i;'f!i.expres"i6nd.nteraccionante de la articul~ r:· 
·.·, ·1::c .-:-;,, .·<: ?:,·,.:·--. 

ci.6n con~i'e-~{~'i'd'~:ffa'~·~Ja'.iidad social, en tiempo y espacio. Es 
~ . 

decir, que. ·esposi.bÍepensar•a la realidad, pero imposible 

pensar en ó d~s_d~lai!Jalidad.-real; porque es distinto vivir -
'- J :-"':.:.-__ -:--- ¡ 

1 

en la realidad, que v.fvir.aTa realidad misma, puesto que entoQ_ 
' ·, .(_,-·· 

.·-· . 

ces si nos convértiri"amos realmente en el Ser-Cultural-ideal-

abstracto de Hegel: seríamos dioses • 

. ' 
El concepto de Cultura surge de modo objetivg_ 

do de la realidad, mientras que Totalidad s6lo trata de aprox!_ 

marse hacia la realidad, que por no poder "vivir a la realidad 

misma" -sólo que resultara ser algo mágico-, siempre se logr!!_ 

rá de modo relativo, aparencia! -d6nde en el fin último de los 

tiempos, hasta lo trascendente resultará ser contingente-, nunca 

(1) 
totalmente vivido, "El todo es lo no verdadero" dice Ado1'110, 

porque la identificaci6n entre Totalidad y Cultura s6lo es posible 

ut6picamente, el Ser Común en tiempo y espacio sólo vive parci!!: 

lizadamente lo que es "el vivir" concreto social en todas sus --

·- (l). Adorno, t.w. "Mínima mor a 1 i a", E D. Tus que t s . p. 6 3, 
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instancias¡ s6lo existe la real posibilidad de pensar a la Tot,g 

1 id ad, reg·re~lir A::n.u~1tro .entorno fr agme nt ad o, -disperso, a m º! 

fo; d¡f~l'~,n~~~N?~,c~'.or;l·o contingente y lo trascendente- y pensar-
, • ,l'.:·':,;.-'2-.:·~;:_-·" 

lo crni·~·~;rri~;kf'~.'.fF:o¿.'y.J'entre más disperso, amorfo 1 contingente, 
- ."- ·-~·(~ ~:(;~\ ~:2.:<-~':j :~ < ~-. -, , 

y dife;e?J·cratiB<~~·a:este Ser Común: mayores posibilidades tendrá 

·de·.-p-ensar libi;eJ!i:~¡:iJe';> Nunca habrá··:rea1·validez del conocimieQ_ 

~\º• a pesar aún'd~.un'~ mayor precavidad de K, Popper. "Lo --

. .. > .· ..... · .... · . '• •' (2) 
dbsolutamente. cieTto·m:omo tal es siempre falta de libertad" 

es por ello que eLnivel más abstracto de pensamiento, la onto-

logra, se refiere a un sujeto ideal, el Ser; para asr asegurar --

la posibilidad abstracta de pensar a ;larealidad. Sin embargo, 

s6lo existen los sujetos cuya realidad la hace su vivir en socie-

dad en tiempo y espacio. 

En el nivel ontol6gico, las diferencias entre un 

concepto y otro no existen, debido a que se aseguran las mismas 

condicionantes en el concre'to pero más abstracto razonamiento, -

acerca del Ser "frente" -y no "en"- a la realidad con mediaci6n 

de la conciencia. Pero en el nivel de la epistemologra, 'el en--

frentamiento se vuelve contradictorio, debido a que se presenta 

al concepto "Totalidad" como el nivel más alto de racionalidad, 

o b jet i vid ad , e s t r u c tu r a c i 6 n y a e u mu l a c i 6 n de con oc i miento a pre!!_ 

sivo de la realidad; contra un concepto más contenedor de concre 

( 2 l. Adorno, t. w. "Sobre la metacritica de la teoría del conocimiento". Ed, Taurus, 
pp. 19G, 
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. . 

ticidad1 tangibilTdad,. subjeTividad y hetereogeneidad de la re11. 
:o.· .. ·', - ·'·'·'-. - -:-·.- •.. -: ', - .• · ·:'. 

d.~ c.~ndra:· 

~i',(l i~,i¡~ iOtaoiO •t6 de l úpo ''º i 60 entre -

"r aci on ali.dad e {r;'.~~J~~~Yfd ad·;,; ;de que habla Ad o r~o en su - -

"Dialéct1ca Nefá.N~k,·r·,;~>ebido a qu~ la cultura en el nivel inm~ 
di ato, de Úcto, ·a6".1apráctica social'; puede implicar ambos --

mundos, corirci;'t;J.ni!Jiéhib.ptreae ha'cElr el concepto de totalidad: 
;,, ' '''. ... \ ·::-.. · ·:_;-_ ,- .. -~ .;, . : .- . . : ' 

Aunque la ;ealidad'en:'tiempo y,espacio, la Realidad Dinámica 

-afirma Hugo ZeíneliIÍ~ri:..-con vincúiaci6n estrecha entre lo tra~ 

cendente y lo orntingente, ambos conceptos "representan tales -

mundos tan "aparentemente" separados, Afirma Adorno en su 

"Crítica Cultural y Sociedad" que el mundo de la producci6n --

también pertenece al mundo de "lo Cultural", porque no se pu~ 

de separar lo objetivado de la subjetividad, lo conciente de lo 

político: la viabilidad de la historia -diría Zemelman-, La -

e o n c i e ne i a c o m o g é r me n -cm1:0 m lÍ 1 ti p 1 e s p o si b i 1 i d ad e s , e n el 

conciente 6 en el inconciente social, diría j, Habermas- de reg_ 

lizaci6n en el momento de la práxis que separaría el terreno de 

1 a con e i en c i a de "1 o o r g a ni za el d' y quizás "in s ti tu e i o na 1 izad o", 

Al respecto opina Gramsci en crítica al histo 

ricismo de Benedetto Croce: pretende Croce criticar a.,, "los 

movimientos prácticos que tienden a transformarse en historia 
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••• que aún son episodios aislados y, po( eso, lla.bs.fractos", -
. ::,_,,: __ .~e - -~~-- · .• 

· "i rr aci()nalef!~',;"~e'.~'. ri{~~ic~1Ei!1.~.&.·~Ü.{~.Ú}~o/ def ci.esarrol lo gen~ 

':~f~Ji,~~Ji·l~(\cifv\a:a fr~d'uente mente ( ••. ) -

:ü~is~i~i~:~~'t~·· ililJ fie r i " e k i s te 1 a 1 u ch a 
_.<::-;;« <- ·,,..:.~-!",; .. -~; ;--•• - - - - _. ~ .•. - - -

i~~,~~"{~'iai,~~ntendiendo por irracional 
' ' .~.:;\,'.·.<·:;:v.:<~ 

aquelro.'que>ri}(~.rnpfárá en definitiva, que \10 '•s-e tranformará 

jamás en hist'oria efectiva, pero que en realidad es racional 

'• 
también porque ••• en la historia se triunfa siempre en general 

e incluso el 'particular' lucha por imponerse, también en de-

finitiva, y se impone en cuanto determina un cierto desarro--

llo de lo general. •• en la historia moderna el 'individuo' his-

t6rico-político no es el individuo 'biológico', sino el grupo -

social. Sólo la lucha por su éxito, y ni siquiera por su éxito 

inmediato, sino por el que se manifiesta en una permanente -

vicotria, hará lo que es racional o irraciona1 11 (3). 

Partiendo del principio epistemológico de que 

la noción de Totalidad atiende en el pensamiento, la expresión 

de la realidad en tiempo y espacio; trataremos de hacer a un 

lado el estudio de la Totalidad para apropiarnos de ello, y e!! 

tonces pensar a la realidad a través de la noción de "lo cultu 

r al". 

Hemos visto, en alguna medida el ámbito con-

( 3). Gramsci, antonio. "Pasado y Presente" Erl. Juan Pablos. pp. 43-44. 



VI 

creto de la Cultura.es el de la ex_presión de la realidad inmedia 

ta -:-después veremos que el de· la historia, será el de la expr~ 

sión mediata ó trascendente-. Pero esta expresi6n inmediata 

s6lo· es un momento en la genealogía epistémica "diferenciada" 

por la temporalidad en que se interaccionan:Io contingente con 

lo trascend!lnte, de la "intersubjetividad" con múltiples posi-

bilidades de realizarse en "consenso e integración social" ---

-opina Habermas-¡ lo orgánico y lo casual -dice Gramsci-¡ la 

articulación entre el producto y lo "aún no" -dice E. Bloch-. 

El nudo problemático de esta "interacción" ó 

"articulación" en que se expresa la realidad, es la problem-ª 

tización del Tiempo. Habrá que ubicar estas expresiones en 

el tiempo. Pensar al tiempo es pensar en movimiento, ó pe!!. 

sar al movimiento es pensar en tiempo, Y la realidad en -

este sentido se presenta compleja, porque dice E, Bloch, que 

a la vez es producto de un proceso anterior, pero a la vez -

descubre una esperanza. 

"La interacción genera procesos que tienen 

como vista llegar a la comprensión, En este caso la realidad 

está compuesta de una trama es que el modo de vivir de los 

grupos comunicativos que se organizan mediante el lenguaje 

Esta interacción comunicativa es un "interés 

práctico" del Ser social por conocer tratando de aceptar o r~ 

('!). Habern1ns, j. "Knowlcdgc and human intcrests 1', Boslon, Bcacon press, 
pp, 192. 



chazar lo. normati.vo, 

habrá 
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tras--

Así 

de la expre

la diferencia 

órgáriica y una determinación mecáni-

ca. Lo "orgánico" habla de la subsunción del movimiento --

entre idea-fuerza que trata de lograr un principio de organi-

zación, abriéndose una nueva forma de libertad. Para Gramsci 

la superestructura es "real", como una especie de contradi-· 

cciones no-eliminadas y como un ámbito dónde se determinan 

los grupos sociales; el campo de la fuerza social'espontánea' 

y de la'voluntad social'. Dice •.• "no existe en la historia de 

la espontaneidad 'pura', pues coincidiría con la mecanicidad 

'pura' • En e 1 m o vi mi e 11 to 1 m á s es pon t:1. ne o' , 1 os el eme n tos de 

'dirección conciente• son simplemente incontrolables ... Se pu~ 

de decir que el elemento de la espontaneidad es por eso disti!! 

tivo 'de la historia de las clases dominadas, y también propio 

de los elementos más marginales .•. (que) no han alcanzado la 



términos 

cial",etc., etc, 

social, 

l.a concepci6n del - . 

. "t.-. 

de la Cultura, consiste •. en 

etiva-objetivadora, tanto contingente 

o no s6lo en el momento de la 

al-poHtico¡ sino también en 

"alternativas"," multiplicidad 

n conciente", "viabilidad", "lo pote!!_ 

La "in ter a c c i 6 n c o mu ni c a ti va" - diría H abe_!' 

mas - es un a su ces i 6 n de pos i b i lid ad es que se encuentran en el 

inconciente social, independientemente de su sucesi6n racio-

nal o irracional en el terreno de los hechos. 

Podríamos afirmar que existen tres momentos 

de existencia de la realidad cultural: l) en el que se encuen--

tran fijos en una especie de memoria social, como sedimentos 

culturales trascendentales, que conformaría lo que llamaría 

Gramsci la cultura espontánea, pero que aquí, más allá del -

espontancísmo de tiempos pasados¡ también pensaríamos en -

(5). Gramsci, antonio. "Pasado y Presente". op. cit. pp, 73, 
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mome~to s~~-t~ .~iore s de gran amplfttid Hi_stó l'ic º-:- Obj et 1 v ad a. 

2). el segundo momento lo constituiría el Presente, la prá.2_ 

tica social ó Práxis, que coritr.a lo que comúnmente se piensa, 

sólo es un morriento de la realidad pero que además de perten~ 

cera la propia realidad-real; sólo es la cristalización en lo 

político de una gran1 multiplicidad y complejidad de probabi-

lidades culturales (contingentes y trascendentes) contenidas -

en el Pasado, cuya máxima noción de expresión en un momen-

to coyuntural, será al de Nueva Cultura Contingente. 3) el --

tercer momento lo constituiría la perspectiva ó Voluntad 

Autónoma Objetiva -la "voluntad social" dice Gramsci-. En 

el último punto, Gramsci es especial al utilizar al elemento 

restaurador de lo orgánico por sobre lo casual: 

Dice Gramsci que la filosofía de la práxis es 

la expresión más acabada de las contradicciones históricas, 

porque se relaciona a la "necesidad"y no a la "libertad", lo 

cual no existe ni atín podrá existir. Debido a que si las con 

tradicciones desaparecen, desaparecerán las necesidades 

abriendo la posibilidad a la libertad:" .. , actualmente el filó 

sofo (de la práxis) puede solamente haceT esta airmación gené 

rica ..• sólo puede afirmar genéricadme te un mundo sin contra 

J ( G) dicciones, sin crear en el acto una utop1a" • 

(6). Grarnsci, antonio. "El materialismo histórico y la filosofía de B. Croce". 
Ed. Juan Palitos. pp. 99. 
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"Las cárcel es y rn a n i c o m i o s s e e n c u entran l le -

nas de hombres originales y de fuertes personalidades •••. No 

se puede decir que el conformismo es demasiado fácil y que r~ 

duce el mundo a un convento. Mientras tanto ?cual. es la 'nec~ 

sidad'.? .. ,Cada uno es llevado a hacer de sí el arquetipo de la 

'~.o.da', de la sociabilidad, el confqrmismo es el resultado de 

~- la lucha cu 1tura1 (y no s 61 o cu 1tura1); es un dato 'objetivo' o ". 

•universal, así como no puede dejar de ser objetiva y universal 

la 'necesidad sobre la cual se eleva el edificio de la libertad"~ 7 ) 

La "necesidad" que obliga al sujeto social de 

llevar a cabo alguna posibilidad cultural, separando lo orgánl_ 

co de lo ocacional dentro de una gran complejidad cultural para 

efectos de la realización del momento político; se llama en -

Gramsci "Voluntad Social". Esta voluntariedad necesaria, no 

existe en estos niveles de abstracci6n, en ningún otro pensador 

con temporáneo oc cid en ta 1; a ex ce p c i -tín de Ni et z ch e , He id e g ge r 

y Gramsci. Los más sin tocar el tema, hablan simplemente de 

lo epistemológico a lo político, de la conciencia en sí a la con-

ciencia para sí, de la "cultura" a lo transcendente. Nietzche 

habla de la Fuerza de Voluntad--de-Ser-del-Superhombre; Heide--

gger de la "necesiddd" de "curarse" del Ser por su vivir en el 

mundo, en la cotidianidad; y, Gramsci ya lo hemcs visto. 

(7). Gramsci, anlonio. "LiteraturayVidaNacional". Ed. JuanPablos. pp. 44-45. 
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2). Historia.y PoLrtica. 

a los tres momentos de existencia 

de la realidad cultural, por tres razones: l) porque debemos 

con te a:: tu ali z ar o n to l 6 g i c amente· l a i de a m á s a m p l i a e in c 1 u s i v a 

de Gramsci, como lo es su noci6n de Cultura.; 2) tenemos la -

ne e es i~ ad a b s t r a c t a de e s pe c i f i c ar t al con ce p to con f i ne s d e 

estructuraci6n, racionalizaci6n, concretizaci6n y acumulaci6n 

científica, epistemol6gicamente hablando; y, 3) porque a par

tir de la búsqueda de las posibilidades contingentes y trascel!.. 

dentes en la realidad de tal concepto, podremos etonces infe-

rir el paso metodo16gico de un análisis coyuntural 6 de 'lo po

lítico' en Gramsci, que es el objeto de estudio de este traba--

jo. 

Ya hemos expuesto la inclusividad y amplitud 

hist6rico-social de Cultura, en términos ontológicos y epist~ 

mol6gicos. Hablaremos de su capacidad de "desestructuración" 

-concepto de H. Zemelman- de la realidad abstracta 'y de res

tructuraci6n de la misma en lo político. 

En el nivel ele la realidad inmediata, observa 

mos que se interaccionan dos realidades opuestas: 1) el de la 

realidad "dada"; y, 2) el de la realidad "dándose" -conceptos 

de H. Zcmelman-. Es decir, la "viabilidad" de las alterna-

tivas sociales concicntes o inconcientes, en el terreno de 'lo 



político'. 

'En ambos casos, lso-discursos con contenidos 

de re~Íid~~·_¿Sl~~sibl(ls y realidades reales, se contraponen y 

se (nte~acc(onan\inos a otros. Tal interacci6n .social constl_ 

t u y e E'l h ~ fc''i'.nY~ fu i un a 1 n u e v a · c u lt u r a ' , q u e s 6 l o s u v e r i f i c a b i 1 l 
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En gramsci, 

el elé~~2.}¿3'.~.;~1~p\~(~¡n~t6gico en torno al ~cual gira la posibili-

dad_-d¿{Y~é-t'~~.~~.·i1~~~)b/es •ía aproximaili611 -del proyecto (discu!:. 

so)al~"i~:'~·ti;-~:i'~;~Xt/~~~}¡'¡{~diáci6n-de la Voluntad Social. Para 
: _,, .. _, ,_,·~-;;--.'.~~/-c.:··;c_;;·:,--·~·--··' 

ello, l~-Ól!Úurtl.:~e.di~k~t-fii~-Y dispersa tendrá que organizarse 

a través de una verdadera contingencia entre 'subj!Hividad bis-

t6rica, alternativa viable e intelectualidad cultural y moral 

sintetizadora de los elementos inconcientes-sociales, pero vi_!! 

bles hist6ricamente hablando: Es decir, la objetivizaci6n de 

las Voluntades Colectivas. 

No es que el intelectual 6 la objetivizaci6n -

cultural conformen por' sí mismos una nueva cultura, sino que 

la . interacción o articulaci6n condicionante entre cultura tra12_ 

cendente (milenaria) y contingente, conforman y disconforman 

continuamente Nuevas Culturas. 

Tampoco se debe entender que s6lo la praxio-

logia de los proyectos altennalivos, conformen por entero a la 

cultura, sino que tanto los proyectos alternativos hechos reali 

) 
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' ' ' 

d ad e n e l 1?10 m e n to p re s e n t e ¡ m á ~ a q u e 11.0,S ' re fe' re n ci a s e u l t u -

ral e s_Jr~:~(le~de nt al es pasad as.,, se'.dimenfaiied ade s e on tenidas 
. :.,_~.::; ;· ,·;:.f:'·lt;:-i'.'.~~f-:Y: '>:·r-~ .. ' ._., .: 

en e~:-i~c'.onéi~nte social-; son ni:oiiv·g;~~a~·+ilteracci6n social y 
:·:" .. :,.•en ;.'.·!... [""~,~~·. 

, ·-<;' :~-:--' 

constituyen por sí mismas posibHiai<l'es de renovaci6n moral 
·." '-;:,;:;;·:::~ '-.' .. 

y c,ultural, independient~mEiÚf d~ iú:crisfalizaci6n en los he 

cho s. 

··.-:.~·La 1prá,('fs) ¡'.~~rlf!,Í misma s6lo cfonstituye un 

momento je'lcS~~)g~ji~ ,¡ .. i'..~fre~·fidad enti e mpo y e sp ac i o. Y, 

de b f d'o ¿, ·~\t~!lt;}~~~·;'.~i~'W~~ •.¡r··~ni: O m O t Í V O de 1 V Í a b i li d ad 1 p a r a 

la reno~·¡~{~J;":lJ~fol'a1, nl 'de tras ce nde ne i a de se ntran adora 

de l~s lllakti;(es posibilidades del futuro. 

El paso epistémico al metodo16gico es el paso 

d e 1 a 1 A 1 t e r n a ri d ad M ú l t i p l e ' . A q u í G r a m s e i n o i .. m a n i f i e s t a 

directamente una igudldad de po.sibilidades de realización en 

proyectos alternativos que no cristalizan en el terreno de la 

práxis social. Porque no entiende que la 'viabilldad' o no de 

un proyecto, no le disputa la oportunidad de realizaci6n en lo 

polnco en aquellos que sin embargo obtuvieron ya algún mome_!! 

to de realización -y, por tanto, formarían parte ya delos'se-

dimentos culturales'-, siguen teniendo 1viabilid::il' o la podrán 

seguir teniendo, 

En el momento de la práxis, es dónde utiliza 

con demasiada carga epistémica a su concepto de 'Voluntad Sq,_ 

c i a 1 1 , Para efectos de Análisis de Coyuntura, hemos reade-



rdad 

de la -

nivel 

en: una Voluntad 

!!lb j e tíi v i z a e n s u q u e h a c e r 

homogénea y dis-

.manera Aut6noma; concretizándose en 

-conc ciertos grados de des!! 

rrollo- o cristalizaci6n en tiempo y espacio- que antes que -

enfrentarse a algún acontecimiento orgánico buscan su propia 

'Identidad' • Así, la separaci6n de lo trascendente respecto 

a lo contingente -en el nivel epistemol6gico de los sujetos-, 

no se da en 'lo político' a través de la 'objetividad', sino en 

la Autonomía de los sujetos sociales entre sí, 

Di ch a A u ton o mí a , p o se e c u l tu r al e h i s t 6 r i c a -

mente hablando, los elementos específicos en tiempo y espa

cio de lo trascendente y lo contingente en interacci6n o arti

culaci6n con lo homogéneo y los disperso, coyunturalmente 

hablando. Es decir, que es la propia Autonomía que expresa 

para sí misma lo institucionalizado -el mundo productivo, pri!!_ 

cipalmente-, más la 'viabilidad' de los proyectos alternativos 
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-el discurso acer.ca .. de la r_ealidad-,. 

,.·.,'. ·;.>: :: .. . . ·--
-n~e--e.ste·modo, elconcepto de Autonomía, col.!. 

forma el carríp'oiJf;~~'.tuaio de la especificidad o concreticidad 
.... ~,: '.:~(~';\~;~~~~~· .-.··_·-~:.f;:,.:" '• . -- ·. - . ' 

Sin em-

bargo, la tend~~órn~~'·P~lvilegiar el acontecimiento sobre las 
. '• '· -: .... -,.,",'''.':.·-·, .,_- · .. -. . - - . 

casuales, Por ello,~L·c~ncepto de Voluntad, que conlleva la 
;· ... -- - . 

amplia polémica teórico-filosófica acerca de la viabilidad ó 

el estu_dio de lo trascendente sobre lo contingente ó del cruce 

de temporalidades históricas, etc., nos asegura en mayor m~ 

di d a a b s t r a e r a 1 a c o n c re ti c i d ad p o 1 ít i c a d e l o s s u j e t o s s o c i e_ 

les. 

La Voluntad Aut6noma, es la mejor opci6n en 

Gramsci, de incorporar los cortes coyunturales impidiendo -

los sesgos contingentes. Ofrece la posibilidad de trabajar 

ideas vincnladas a las aportaciones de la historia del,acont~ 

cimiento, pero como nudo de acontecimientos históricos. 

En este caso, la captura del tiempo en el uso 

de la teoría, sería en el sentido de;.i~Jiscutir sobre 'modelos 

teóricos' -c or.10 en el caso de 'Modos de Producción" en el 

marxismo-¡ para encontrar la concreticidad hist6rica de los 

conceptos teóricos -como en el mejor de los casos, el estudio 
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de las Formaciones Econ6micas,Soci3.l~s de' Marx eri los Grug 
; ·.'-;\~·.>,.-.''• - ': ·' .. -·-<:··· 

drisse-. 

q U e f U e r O n e X t ratd ~~~:,il),'.'~*,,~1:t~;~:~,~:~jtl:~?Jt}6 S ti e m p O S y e S p a C i O S , 

;_ :-~-;.":~f/~',;;; "\}~~\>~' º-··e:,,,";-·:= ·- ·-~_:.'- . · -, . 

pero que puede volver,;iac,te'ner, pe'rúe~encia sus contenidos en 
; . ,;·.>·;:··--· ~,;:·> 

el momentos preserit~;;'f~~i~d~~ddri~s a captar s6lo lo trascend~ 

~tal, hist6rico; ,lo ~frr.hof~~eo}.lo institucional; lo Cultural -

Sediementario. Pe:rC>,:n();,~JN~]e'.vas Culturas Dispersas, conti!.!_': 
. >'"• , .. , .. _ _,, -~:';,::.,;:-.;;·:~'. 

gentes -con perú'Ü~l1~i'~el1~;.elpl'esente··, emergentes, coyuntu-

r a 1 e s o p ~Út i~·aJ~~;,~H·:~1°~·5:·;~'~tTr :. , A u t 6 no m a s , 
-~:- -~-7·~t':cc=_;~~~~~:'~~:-~~~-3~:~~-::_ ~'~--;: _-_ .. :: --

·>.~<~~;~ ,.-.:,'-· .. - -
''.':\o,,<~\f~:ra especificidad de las Autonomías Cul-

turales', será necesario, el estudio de "la inclusividad" -con-

cepto de H. Zemelman- de los sujetos sociales en la realidad 

epistémica w política, que como microdinamismos continuamente 

se articulan y desarticulan, guardando precisamente esa con-

tirigencia-aut6noma-cultural en interacci6n concreta (es decir: 

política) con la voluntad-trascendental-cultural. 

El paso de la especificidad metodol6gica, ul-

terior a la epistémica, lo contendría la noción de "Objetividad". 

Entendida como el compromiso científico que impone la Neutra-

lidad Valorativa que senala M. Weber. Lo político es la m:ix!_ 

ma expresi6n de la conciencia hist6rica, pero la objetividad es 

la máxima garantía del conocimiento más cercano a la realidad. 

Es importante hacer a la Historia, pero también es importante 

pensar en los distintos momentos epistémico-culturales y pol.[ 
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ticos, que nos hablan del. "c6mo se hace la historia". Tan 

importante es el 'hacer 1 .que el 'pensar', dice Gramsci que 

no se puede separar al Hommo fabers del Hommo Sapiens. 

La diferencia exacta entre 1espontanersmo' y 'Voluntad Au-

t6noma Objetiva': se encuentra entre el simple hacer cotidi-

a.no-hetereogéneo y la cautela epistemo-metodológica que -
'• 
nos dice como y cuando nos desfasamos de la historia, como 

d6nde se generaron los fen6menos y el conocimiento de los 

mismos. 

'Lo objetivo', es la premisa hist6rico-metQ 

dol6gica que se ubica directamente en el cruce de temporaJJ 

dades, entre lo trascendental y lo contingente. Zemelman, 

ubica con adecuidad la pertinencia de lo objetivo; al cual -

desdobla en dos planos: 1) el de la práxis que se ejerce en 

sucesivos momentos de un proceso que trasciende a cada mQ_ 

mento particular, y 2) el proyecto que conforma a la 'dire--

ccionalidad de la práxis propia de ese proyecto. El campo 

de observación de tal espacio de estudiq lo constituye el 

tiempo diferencial o de la 'alternatividad' de la cultura. Aquí 

1 a R e a 1 i d a d S o c i a 1 C o y un t u r a 1 c o n s t i t u y e e 1 c o n j u n to de c o n o -

cimientos 'tradicionales, más los Aparatos Icleol6gicos Poli 

ticos y civiles, más los Nuevos Valores Culturales, 
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Todo Sujeto Social busca la 1Alternativi.dad', 'Viabi-

dad de 

'interés .práctico', para l:(iill,pOsi'ci6n de direccionali-
···--. - -",--- _, , . ..:- :-,-,',-;: 

._'.·~<-::> -.: ........ ::,~.~-\; .~ 

los'pro~·esoSsocfales. sent)i:Jóé-u'objetivización de la 
-.> :<:;:¿ ;~~::'.~·:.'.-. (;:_:,,>,(_;~'.- -; ' - :· -';.:" J :,~.>,>;- :- ._. 

re ali d ád ef,J·;~~~~~~Ollci'é ción de. un: 1'dd~'senso social'; esto se 11 a -

m a:. :p royecfo3:~·~06:1c5ii~0 0 ; ..• ,.;:¡;~·;¿-,¿Jando. e 1 gr ad o de dominio';· dJ. 

re ce ion é{··~cjil~:CJ~~;~¡(~~~{~i.·s~'·c:~~~ierte en He ge m ón i c o; y, cuª!! 
',. - " -=- -<- .. :~";~'-!~:;:· ,·:_, ___ ., :'\~ '"-;";-i-·7? .t~----~ ___ ._._., __ ;·::7"-~-' .. -

do ésta nuéy.·~;;~~~.;º~~~tr~~;E.~}:~.~·i;~1 éonlleva amplios campos de 

lidad 1 , 

dominación d~~lf'O'L<le;ü~{~"'oclelad·· civil: esta se convierte en 

clase so:cial~quec'.t~.·ft'a~~áYd{irn:poner un Estado o una Forma de 

Estado -en periodicidad hist6rica- y, una política económica 
,._,·:- ;_,' . ' 

e ideológica {cultural) por sobre todos los demás elementos de 

la sociedad. 

El principal campo de observación, dentro 

de las relaciones del Estado con las Clases Sociales, es el prQ 

yectó político-económico-ideológico del Estado, dónde se nudi-

fican lo histórico con lo político: El método pertinente, por --

tanto, para el análisis coyunturalserian los elementos analiza-

dos en cuanto a la 'Voluntad', 'lo Autónomo' y 'lo objetivo' de 

los sujetos sociales, en cruce de temporalidades: nuestro objeto 

de estudio. 
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1 ) • ..:. H i s to l'. i a de 1 a n áli s i s c o y untura 1 en Gr a .m s c i . 

' . .-:·:-.- ' .. 

elemento voluntarista o subjetivista e11~r movimiento ital_iano pr9_ 

1 e t a r i o • . P e r o ·e n r e ali d ad e n G r a ~.a e l n o p o d e in o s e n c o n t r a r p r u~ 
i"::" 

has fehacientes de un exag.erado 1lcféologisrno', como lo quieren ha 
i.'•,·,-'. -

cer ver algunos opositores, tánto'.contempora'neos nuestros como -

contemporáneos dé él, en 1919-1921 principalmente. 

La realidad es que la gran preocupación teorico-ma!: 

xista de él, lo fué la acendrara tendencia general que se le prest~ 

ba en su tiempo -~oy tambien- ·a la sobreponderancia inade-cuada -

de 1 a n ál i s i s e c o n ó mi c o s obre el p o 1 (tic o . 

El hecho concreto para iniciar, es que -opina Carls 

Boggs-: Coincidieron dos factores relacionados con los primeros 

años del ;>iglo, " ... a)La declinación de las perspectivas revoluci_Q 

narias en Europa Occidental y, b)La integracio·n .de los movimien--

t L' s s 0 e i a 1 e s m a y o r i l a r i o s e n 1 a s s o e i e d a d e s . e a p i t a l. i s t a a m a s d e s a -

r rollad as ... " .1/· Fue' por ello ntlsrno que los análisis cien.tífico-

s o c i a 1 e s , y a n o ate n d i e ro n e 1 P ro e e s o R e vol u e i o n a r i o , s in o que tr~ 

laron de conocer el funcionami~nto espec(fico del capital. Por lo -

_'.!/· - BOGGS, car!. "El marxismo de Gramsci". Ed. la red ele Jonas, Mcxico Hl78. 
p. 2:i. 
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tanto, on.s derando al hombre como un mero product() o reflejo de 

las 

prQ_ 

nes en 

En cuanto ~· 

ron por su papel preponderante, 

nuestro autor base, Bernstein y Kautsky, 

En lo que respecta a Bernstein, que tuvo una partic!_ 

paciÓn decisiva en la II Internacioaal, se puede apreciar en sus -

es e ritos un a re lacio n me e án i e.o e a usa l entre la S l.! ¡i eres true tura y 

la Estructura, haciendo perder de vista el 'motor d.e la historia' 

que es la Lucha de Clases. Esta tendencia de Bernstein hace pe_! 

de r as ( m is m o , l a u b i e a e i ó n y e 1 pape 1 de 1 E s ta do , propon i e'n do 1 o 

o proyecta'ndolo como un Estado descinculado de la sociedad. Lle 

go a la calamidad economicista de afirmar que el desarrollo del -

proceso monopolista del capitalismo atraer(a como irremisible --

e un se ·cu en c i a un a organiza c i ó'n ta 1 - sin to c ar lo socia 1-, que la 

producción 11.egar(a a autorregularse. Bernstein ve en el paso del 

capitalismo al socialismo un simple salto de la.cantidad a la calJ. 

dad : En el que el des ar ro 11 o natura 1 y gr ad u a 1 del sistema t r aer(a 
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.· - ---

co1110· cotiseC:Uenéia un topé al marco lifsforico.dé •·t~s elementos -'. -~-· .·-. -.. _ ~- .·_ ~ ~--;r .' --:--

cuan tita ti vos P.ara ~eye,'n_i,t fin·~~ine,nt ~.al ·~··<J~t~tjihl.8.:;;~;~'.-~.ti?X con .el 

SO l O e V en t O 1V O l Un tari S t~~~e'·f~a.·$;~ ~ ~S 1 , c~t~·~p~-~'~1-~'.f~,~~ de l ~ B libe!:_ 
-.· ~-: ·,_;·;_; · ·" ·l'o;~-: ";:.::o·,<:', {< · ; · ·, 

tad e S p O l (tic a S y S OC i ~l~'a• qÚe van ~6tic~dl0~c~db ;i~s ai'sfe mas p a rl _!! 
' ·~' 

plentaristas J_/: 

PÓr su parte, el 'Renegado Kautsky 1 , sin dejar de 
~ .. 

dar test 1 m o ni o en su l•e g ad o teórico de su origen de e I as e que le .. 
correspondió -en opinión de Lenln-, estaba de acuerdan la "'l'eo 

ria del Derrumbe" del capitalismo , cayendo de esta man e' r a . e n la 

Ifnea teorlcista del economlcismo igualmente _]/. La pe cu 1 i ar id ad 

de su obra consiste en que Kautsky siemp~e fue un fiel amante de 

la paz práctica y teóricamente, de esta manera toma como Única 

v{a ai socialismo el uso ·y ahondan;iento de la 'democracia', sin -

trata:r de encontrar el verdadcro contenido de la democracia capi-

talista para ·as( destacar estrategias propias para la clase domi-

nada. 

E n c u a n t o a l a 1 1 1 1 n t e r n a c i o n a 1 , e s t a g o z o" d e l a s - -

ex pe r i en c i as obten i das a par t ir de l a Re vol u c ion Rus a . A 1 res pecto 

se dieron exageraciones en cuanto al uso de estas experienciás, 

_?/. - BEHl\ST8IN, e. "Socialismo teórico y Socialismo practico". Ed. Claridad, Buenos 
Air~s l9GG. 

_3/. - Ese11l:ialme11le esta teoría se basó en un principio, en la creencia de que el proceso de 
conc<::ntracio'n y centralizacioÍ1 del capital monopo"lico (previendo la fase imperialista), trac
ria como irremisible consecuencia la agudizacioÍl ele los coníliclos políticos y sociales propio 
d1~ ele la irrvconciliacic511 ele clases cconóniit:as del capitalismo. Todo ello, sin tornar en cuen 
t: el •'lc11w1 o .,;, jc!ivu ,¡,. la !uC"l1a rl« cLtses. 
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esto mismoºSue_caus_il~-~"c!~~~ de~~n~~=~~amiento por parte de Gra,rnscl, 
'"--=---,=.= ---~-=------

v a s p a r a e l e a rn b i o· á o e l al . 

• R cv o 1 u c i o n R u s a , h i z o c re a r e n G r a m s c i u n p e n s a rn l e _!!. 

to p~l(tico metodológico para destacar las o.lternallvas concretas y 

estrategias pol(ticns que pudieran aplicarse mas parti~ularmente en 

Italia y en general para Occidente. Como veremos desyué's, este 

serr! el antecedente histo'rico inmediato que llevo a Gramsci a plan-

tear un tipo de análisis coyuntural para aplicarlo al estudio de los 

hechos sociales historico concretos. 

Para ello Gramsci ya pose [n un cumu-

lo de conocimientos teo·ricos y prácticos tomados a partir de la crí 

tica acendrada que opon(a al Partido Socialista Italiano (PSI) j_j. 

En base a q.ue este partido pol(tico lejos de aprovechar la crísis 

de hegemon í'a ele la burgues(a. reflejada en el Estado italiano, que -

dejo
1

cotno saldo la ~rimera gue~ra, aislo' la lucha 'pol(tica que rea-

__!/. - La cr(lica de Gramsci se exlendio'aparte del Psi, hacia otros partidos eslahleciclos ele 

ac¡pclla eiioca y a los sindicatos profesionales, de los cuáles despues veremos la oposicioñ -
tOOJica de Gramsci. 
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mas -

o pol(tico de Antonio -

fracaso del movimiento político en TE_. 

parte de sus energías en la creacio'n del 

nue.vo 'J>artido Comunista Ita llano (PCI), junto con sus colaborado-

res en el movimiento editorialista que significó el periódico L'Ord.!_ 

ne Nuovo, (Togliatti, Tasca y Terracini). Ademas contaro.n con 

la ayuda del _gr'upo tambie'n editorialista en Nápoles que tenr'an el -

ó r g¡ ne de di fu s i ó n "So vi ét" , encabezad o dicho grupo por A m ad o B o! 

diga y es precisamente con esta faccio"n que se forma dentro del --

'"'\ -- ~--·· 

Partido Comunista italiano que G.ramsci sostiene enfrentamicntos._2} 
~ .. 

En síntesis, se puede decir que estás pole"micas se 

d i e ron d e b id o al e n d u re c i m i e n to de l a P. o s i c i o'n de l a c o r r i e n te d e 

Bordign. Su filosofí'a "ultrarrevolucionaria" consistía en parpe-

tuar la pureza de la "teoría" del pa'rtido, llegando a la conclusioÍ1 

de no dar cabida a los agentes extra6os a la organizacio'n revoluci_9 

na ria , e 1 i tiza n do a 1 partid o y aun e¡ u e ·si avanzaron en 1 a a e e i 'ón de -

íl. GRAMSCI, antonio. "La Costruzione del Partito Comunista. 1923--1926". 
Ed, Giulio Einaudi, Torino 1972. pp, 218-319, 
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con.cientLzacTé?ii'de';:C~s~ rn~iás:prolefa~iás, se contrapon(an .a la -

iclea de.Gr~m~ci de. 

a su m.isma idea de realización de_ movimi~ntos nacionales popula

res , d ~ ah ( el gr~ n e r ro r del P ar ti do C o m.u nis ta 1ta1 i ano de olvidar 

·que 'I'ur(n no·era Italia. De este tipo de polémicas tambien sos-

tuvo Gramsci en "la 111 Internacional, re'sipecto al internacional is--

mo proletario. 

. ... 

Aunque en el tiempo de 19~2 -1~23, Gramsci realizo-

un viaje a Moscú con· el fin de es.tar pendiente del enfrentamiento 

entre el comitern y el Partido.Comunista Italiano, creemos que lo 

mas importante a destacar es que las Únicas diferencias entre Gram 

sci y Lenin son dos, 1) en puanto al modo de organización del Parti-

do Proletario y, 2) en cuanto a la teorfn de Hcgcmon(a del Partido 

Proletario, respecto a la toma del poder: 

1). - "La diferencia ent~e Le nin y Gramsei, frecuente me~ 

te empañadas por el gran respeto de Gramsci hacia Le sin, radicada 

en el análisis fin al\' Gr a m s c i vi o' al proceso re v o! u e ion ario como un 

·fE·ntlmeno total y popular (o nacional-popular); ... los intelectuales y 

el partido debe estar siempre presente con los grupos oprimidos del 

'1.1 lo q •.•~' H i s to r i e o' He v o! u c ion ario pres ion ando e o n sus re el amos como 

ac:tores pol(ticos en la lucha del momento ... " fi/. 

J!l- BOGC:S, carl. "El marxismo ele Gramsci". Ed. la red de jonás. Méx. Hl78, p. 7fi-77 
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--- ---- -- - - - - -- -- -·---

Lenin predomina el signif_!. 

el de dºirección cultural. .. 

to de la fuerza es instrumental y por lo 

fo de la lhegemonia ... en Len in, en los 

a la par .• y de 

fuerza es pri.-prnri·o y decisivo; b) 

'hegemonía' precedé a la conquis-

a o di.rectamente le sigue" :Jj. 

estos autores que ei elemento hi~ 

t6'rico-subjetivo que influyó en e~stas diferencias, consiste en mien 

tras que Len in elaboraba su teoría poi (t {e a al fragor de 1 a 1 u·c h a, -

"' Gramsci lo hac(a ante la necesidad de replegarse en la lucha. 

Es preciso aclarar que, respecto al ahondamiento -

de las condiciones subjetivas después de presentada las cr(sis de h~ 

ge m o n (a , re s e a t a n d o e i e 1 e rn e n t o v o 1 un t a r i s t a de 1 a s rn a s as o p r i m idas 

Gramsci y Lenin estaban prácticamente de acuerdo. Esto basta p~ 

ra af.irmar que ·Gramsci y Lenin estaban totalmente en desacuerdo --

con e i E e o no mi e is m o 8/. 

J.J.- BOBBIO, norberto. "Gramsci y la concepción de la Sociedad Civil". Ed. PyP. 
Mé.xico 1978, p. 76-77. -ª'· -Al res1wcto es ilustrativo el libro de Vladirnir Ilieh Lenin, en: "El desarrollo del Capi 

talisir.o en Rusia". Eds. de Cultura Popular, México !077. Pues este libro lo dedieóLenin 
muy espccialr.;ente a sus enemigos políticos conlempráneos economicislas. 

Tambicí1 son ilustrativos los comentarios al libro "Estado y Revoluc:ioíi" de Lenin, por 
U111berto Cenoni, en: Cuestiones Soc:ia!cs #1, Abril-Junio de !975. 
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En síntesis podemos decir, que aunque Gramsci 

ma s bien aislado regiontiiÍllehte por las barreras impuestas por -

.. ·· '•: ;_. : - -: .. _-_.- '. 

los servicios de' comuhicacjones impropios de su tiempo, la barr~ 

ra que irhpónia lá falta de tradücCiones precisas y aceleradas de .. 
aquel tiempo, como la incomunicaci.on.efecti~a que se le impuso :. 

despues de su aprension en Turin.en e\ ai¡o de 1926 hasta a.u.muerte 
~: .. ' .. : 

r" 

en 1937, hicieron•qÜe estuvieraalejado<un tanto de las discusiones 
- -, ~-~·/'~:.:;-~\'\' 

de las Ligas Comunistas .Internacián:afe's .• Sin embargo, el econo-

micismo de la II Internacional, y la.actitud dogmatica que envolvio 

·a la 111 Internacional, fueron elementos históricos que contextuaron 

el pensamiento de Gramsci, en el sentido de tratar de dar una res-

puesta positiva a ellos, puesto que estos mismós reflejados en el 

pensamient~ pol(tico praxiolo'gico del movimiento revolucionario --

italiano, demostraron una ineficacia total al no poder dar una solu 

' ' c i Ón . o c u a n d o rre n o s a 1 t e r n a t i v a s c o n c re t a s a l m o v i m i e n t o re v o 1 u c i o 

nario italiano mismo, pues en opinión de Gramsci este pensamiento 

}lo se adecuaba a la realidad objetiva italiana .. 

Es por ello mismo, que Gramsci se muestra ante 

los ojos de cualquier estudioso de su pensamiento, como 

un in te 1ectua1 ita 1 i ano en todas s u s instan c i as. Un intelectual ita-

liana, que se plantea en primera instancia conocer las condiciones 

ol1jctivas italianas, ·para despues detectar los elementos subjetivos 

e:;pecificos, que le permitirían a los italianos imponer un socialis-

rno italiano. Ello, ne~ando la posibilidad del derrumbe del capital 
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-_ ' - -- - .<:. -- -· ~,_---, - -o-~, -:_~ ----. ~-:~~:,:_ º,ti* - ., -·: 

como aistema•ecoilomico. po.r s1 mismo y, tambie'n negando ·1á .posi-
. -,-·, _ .. _-, . 

bilidad ~de i~pdrtar~~·oci:lcis ·subje_t}vos revolucionarios. 

2). - El Humanis.mo Cientifico de Gramsci. 

·.D-e este modo, vimos en general los aspe·c·tos tecí'ri-

c os e h is t Ó ricos ·de 1 eco no mi cismo . . G r a m s c i ve e 1 e ir o r te o'r i c o -

d e o r i ge n , e n i m 11. g i n a r s e a l S i s te m a C a p i t a 1 i s t a c o n u n ~ re 1 a c i o'n d !_ 

recta hacia el Liberalismo. Incluso llega a opinar que en su ori-

gen el economicismo no tuvo relación directa con la "Filosofía de .-

1 a P r á xi s ·: s in o m a s b i e n con e 1 e s tu di o de 1 a E c o o o m (a C 1 a's i c a In gl~ 

sa. 

G r a m s c i, c re e q u e e l e r ro r te o'r i c o r ad i c a e n 1 a d 1 s -

tinción formal y re·al entre la sociedad pol(tica y la sociedad civi.I. 

Cuestión que n~sotr~s sabemos que no existe, ni existio"del todo aún 

en la etapa Librecambista del Capitalismo, dado que" ... el liberal is 

mo es tambie'n un·a 'reglamentacio'n' de carácter estatal, introducida 

y m a n te n i d a p o r v (a 1 e g i s l _a t i v a y c o e r c i t i v a . .. . " ...2_/. Para ello, ha b r a' 

que re c o r dar que en e 1 libera 1 i s m o e 1 a"s i c o , se trataba de a 1 e j ar t ota!_ 

mente al estado de las actividades económicas. Dando origen al !la-

~~~-alfare State', que es la forma no-intervencionista del Estado. 

_9_{ ~ GRAl\ISCI, antonio. "Notas sobre Maquiavelo, sobre 
México Hl75, p. 45. 

" Ed. Juan Pablos. 
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En báse a que. Gramsci ve en e'l ·error de origen 
-' ., '-_· --,:-. - _:;_;_·_ ·• _·:_ --·~ -- -- ': __ ·' - --=--- -· 

h
0

ac e I" ~~a Ú~t(ll/i()n 'r_~-iwáy i~~Í entre la sociedad po l.! 
- • • ---- ' -•-e--- 0--·-- - ---- --- --• --• -- -···--··-·- ---~-----~~:-· ---_,-- • •-

teórico el 

tic a y La sociecl~-~,\~rv;~l:¿.}.~ E~ .. ~sr~'.c¡s·~,<se debe afirmar que la --

relac:ii6n entré e6Tíl8Xct'ti~::8'clciedildés es uno de los aspectos teóricos 
\''.')~·_,¿; ~;·;;: ~~(-_ «·>··:'. 

E n torno existen p ole' mi -

e as en el sen tld o de q u 'e Gr a m s c i di Ó un a explica c ion confusa sobre 

Decimos esto porque afir-

m a m o s q u e e l d e c 1 r q u e e n e. l L i b r e e a m b i s m o n o h u b o u n a i n t e r v e n - -

ciÓn del Estado en la economía, es problema de explicacion que se 

b o r r a con un de s g l oc e. claro de l a re l a c i .6 n e n t re s oc i e d ad p ~ l ( t i ca 

y sociedad civil. Aún mi:s, todas las formas de intervención o no 

qu_e adopta el est.ado en la eco~omra son problemas al respecto. 

Por ello, es necesario aclarar que entendemos por 

esa relaci6n una uni6n articulada, y no mecánica entre sociedad 

política y sociedad civil. Los elementos interaecionantes de la 

realidad social no deben ser vistos separados 6 estancados, fre_!! 

frente a una historicidad múltiple y dinámica en tiempo y espacio, 

El Estado, como elemento principal, de mayor conf!._ 

guraci6n objetivada de la realidad social, en mayor medida se e_!! 

cuentra como interaccionante-interaccionador en la dinámica de 

la realidad social. El Estado no sólo forma parte de la sociedad 

civil, ni sólo abarca a la sociedad política ó sólo es idéntico a 

la sociedad civil, El Estado como parte conceptual ele la sociedad poli---

Jq/. - A 1 re sµecto ANDI~HSON, pcrry. ofrece el ejemplo mas clo<'ucntc. en: "!.as antino
ñ1ias de Autonio Gramsci", Cuadernos Politicos numero 13. i\lexicu 1D77, Julio-Septicmhrc. 



tic a {1;odo este estudio es a nivel abstracto), namtiene una uni-
·~ _·_ 

6n orgánica· con >1a-::s~c_I~ dad c~\Til;' ',A's ( e?~únJdo:'.prÓ ces ohT~ t6-

ri c o que se clétebtil~~-t~'~v~~--c{i:éi:{f"" r~i'ac fo' ne s el tratar cada 
};"{>< 2\:'~: "i!.'- ~''~_-_:'_~···.·-~_::_._.--"~_-_/:,· ;·,;,~.!'.·.· 
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vez más_ la 
'·: :· .. - -- -. ,:? '' ~-.···'--:.··:,_ .... :;4_1-(" 

uriii:>:il'l'{',d:entro de la sociedad 
,";,-r,-•oy:-¡','·,'7'" C••• _, __ 

civil, -- ,r_m~ll() ª."t''[~~-~rt~o- concretos), el -
.-~--:~;_::·':.< ');-.,;;~'.\--:· '.~".:·,,_..,;..:·" <J:E '"::'.· .. '{: 

Estad o en r ~il icl~~ td~ mJ.'a-~cir'ma.'.''praÍns ci) siempre ha i nt e rv e 12..i 
- :·_-.. L-. - . ·,._ - ---· - . ·- - ... -- ..... .. __ ,·:-~=~:_.·'::··>---~---~~ . 

d~·:.e-n la economía, ya qµe lás Relaclones Sc:ciales de Producción 

están inmersad en toda la sociedad y el quehacer político, eco-.-.... 
n6mico, ideol6gico, etc., están concatenado en la sociedad. 

De este modo, el Estado {como veremos mas adelante ) desde que 

naci6 como producto del carácter irreconciliable de clases, para 

apoyar y asegurar no s6lo la reproducción de la clase dominante; 

nace eminentemente para asegurar la reproducción de las RelaciQ. 

nes Sociales de Producción Capitalistas, trascendentalmente ha--

blando, Desde ese momento el Estado participa en todas las acti-

vidades sociales "ex-ante". Y, de ahí, que el Estado histórica-

mente hablando, intervenga política y económicamente, pero ad~ 

más en la Cultura (que implica también al mundo productivo). 

Así en la etapa librecambista, como intervencionista del capita-

lismo, 

Todavía aún, en el capltalis mo del Estado Social -

ó Ampliado, la intervención directa del Estado en la Economía, no 

quiere decir que a partir de la crisis de 1929 se ha incursionado -

en tal actividad, Sino que tal actividad se intensifica. 
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Por· otro lado,. y relacionando el aumento de la Au-

tonomía Relati\Íad.el Estado respecto a la cla.se dominada, pu~ 

de hacerlo a:J~:~nt"ar mas respecto a\ uso casi artístico del con 

sanso y.\ac6~\:'·~Yó~ en manos de la Burocraica Política, hacia 
~ ·:, .,;,+~~>'. 

las nt1smás'ciasé's:doniina.das. 
. . ., ,, . - '· ' "-:' .. :-:.- ~. :'·_ ·-' 

Ello imp\fca de hecho una ma 

yor intervención Él'ÍÍtod~s oº alg.uno de los niveles de la sociedad 
. ·~-, " ~'-<'--'.'., -

; . 
por el Estado·, Pues de no serlo así, el Estado no tendría la 

mayor .Posibilidad de utiÜzar los elementos coerci.tivos y con-

sensuales, respecto a la clase dominante, sólo se encargará -

e\ Estado de asegurar a largo plazo, cuando má~ la extracción 

de plusvalía y la reproducción de\ capital. Pero en la realidad 

tanto un caso como el otro, puede suceder simultáneamente. 

No debe de existir una distinción ni formal -

ni real entre la relación de la sociedad política y civil ya que 

la distinción solo es abstracta. Es en este sentid.o que éste 

trabajo adolecerá en términos generales de una definición de -

los conceptos "sociedad política o civil", o tratar de ubicar 

e\ Estado dentro de cualquiera de las dos sociedades ya que al 

hacerlo indirectamente se terminará por dar a entender una se 

paraci6n de los campos de las sociedades política y civil, te! 

·minando por negar así \o que tratamos de afirmar y explicar. 
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gurar la P.Q. 

der de di J!./ 

, sintetiza magnífica-

a .econ6mica nó· pu . .e'Cle divorciarse 

de la vida política . El p~del'.econ6mi·co'.desigual, de rnagn!_ 

. tud y car'acter de las socÍedadescapitalistii"~ avanzadas, pro

du~e pornec~siclad unadesiguáldad política ~1as o menos gra_!.1 
< ~. ~ .::~~<· '~ ~~;i : . ' . ." 

c!eritíficios que tom6 del estudo de la sociedad, 'economía' o 

'política'; si no, que les llam6 Economía Política. 

Ahora bien, además de la confusi6n que crea la -

distinci6n formal y real entre sociedad política· i sociedad c!_ 

vil, originando el "economicismo". Existe otro origen de -

error y confusi6n que es el Sindicalisnio Te6rico, el cual pa-

ra Gramsci tiene como único fin tomar hegemonía solo en los 

aspectos ético y político, llegando a la conclusi6n de que ésta 

orientación te6rica solo busca dar una nueva dirección al go-

---~--------·------------------

.ll/· - l\1ILIJ3J\ND, ralph. "El Estado enla sociedad capitalista". Ed. Siglo )l.'XJ, 
México 1978, pg. 255. 

12/. - IIABERN . .d.S. j. "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío". Ed. amorrortu 
Buenos Aires 1973. pp. 65. 
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bierno, no el fundar y organizar unanuéva-sociedad·sóbre esa 

base. 

Es por ello, que el verdadero Sindié:ali smo para 
. __ ... -.~- > ·. 

Gramsci es aquel que se avoca a la.co¡icienti.zaci6n de sus agr~ 

miados, concientizaci6n de su situaci6n dentro de las Relacio 

nes Sociales dé P.r6ducoi6n, así como de su situac{Ón histórica . 
como clase. !·No.conformándoseJcomo en ()1 Sindicalismo Te 

~ . 

6rico) con el ob"tener solo reivindicaciones salariales como -

"fin mismo.· Se detecta en-Gramsci los elementos necesarios 

que se unirán al sindicalismo para tomar conciencia "para sí" 

como clase explotada en los agreamiados sindicales, elemen-

tos como son los. "Consejos de Fábrica", los "Soviets", para 

ir tomando hege111onía y formar a.sí el llamado "anti-bloque hg> 

t6rico". Hasta la forma de organización del "Partido poli-

tico", que es la máxima expresión de hegemonía o toma de ella, 

para Gramsi. 

Para Gramsci el econornicisrno emergido de la ec.2_ 

nomía criticista, era aquel que se limitaba a re alizar su apli-

cación teórica solo hacia las Relaciones de Producción, sin --

e o n t e x t u a r s u s · a n á 1 i s i s e n l o s o c i a l y e n a q u e l m o m e n t o s u p e r-

estructural en que se desenvuelve la acción política. Es por 

ello que la Filosofía de la Práxis para Gramsci, era el enten-

dcr que la Sociología nose debería avocar al estudio del cambio 
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histórico basado solo en la referencia de leyes causales, caye!!_ 

do en la creencia de la fa,talidad del desarr9llo de la sociedad 

ante la impávida mirada de la ácción subjetiva .. 

Las relaciones mate r i al es de pro d u ce i ó n s o lo to man 

sentido a través de l!j.:com.pleja red que es el "tejido social arm~ 

do alrededor de ellas; que son las Relaciones Sociales de Pro-

ducción, mas l~ ·actividad política. Es por ello que Gramsci 

siempre le dedico gran respeto a·la Teoría Política, pues para 

él es la que mas se acerca a la Fil os o fía de la P r á xi s . 

A s í, p a r a G r a m s c i e l c a m b i o d e u n a F o r m a d e P r o

d u c ir a otra, será basado en la aplfcación del conjunto de la -

concientización social acerca de lo que se quiere, mas la prá

xis política hacia el matérial histórico disponible. 

En.síntesis, Gramsci fué por encima de todo, un -

m a r x i s t a 11 c re a t i v o 11 q u e s i e m p re t r i un f ó al captar e 1 aspe c t o a c -

tivo, político o voluntarista de la teoría, al contrario de la fé 

dc•gmática en las fuerzas ?bjetivas y leyes científicaR del desa 

rrollo capitalista alrededor de las cuales giraba la tradición -

marxista. 

Afirma que la revolución socialista no provendría 
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que del:ería ser hecha. 

la actividad 

Es 

un objeto de. que se confundiera s_u -

pensamieri~o un sup~est_o excesivo acercamiento ..... -. 

hacia ~l f'acÜir subjetivo sobre el objetivo, el voluntnrisrri'o 
l· . .... 

sobre.el .determinismo económ·ico', 

Lo han c:ulpado de caer en un.a doctrina "ideolog!~ 

ta". Al respecto opina que: "El error en que se cae frecu~ 

ntemente en el an.álisis histórico político consiste en no saber 

encontrar la relación justa entre lo orgánico y lo ocacional. 

Se llega así a expo'ner como inmediatamente activas causas -

que operan en cambio de una manera mediata, o por el contra 

rio a afirmar que.las causas inmediatas son las únicas eficien 

tes. En un caso se tiene un exceso de ''economicismo' o de 

doctrinarismo pedante; en el otro, un exceso de 'ideologismo' 

en un caso· se sobreestiman las causas mecánicas, ~n el otro 

se exhalta el elemento voluntarista e individual. .. " 14/ 

.!}_'.'. - Es curioso ver que esta preocupación de Gramsci es la contrapartida de la 
pre.icupación tic lllarx y r:ngels que tuvieron inicialmente. Al respecto habrá que 
leer la carta a lloscph Bloch que le envía Engels, defendiéndose contra aquellos -
que les achacal1an un 'determinismo económico'· 
J,__4/. - GHA:\!SCI, anlonio. op. cit. pg. 68 
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¡:>ara Gramsci, la '~superestructura~' no se yergue sobre. 

ínfraestructurs, sino ttha est:I'llcturá que contiene en su forma y 

s o p o r t e d et e r m in ad~ ~ m a n if e a t a c i o n e s d e 1 a c o n c i e n c i a . M a n i 

festaciones de concfen'cia que si llega en un momento hist6rica-

mente determinado a. cohesionarse, coordinarse, ordenarse y 

aliarse a la práxis política (PI.anteada en la onceava tésis sobre 

F(;luerbach) manifestada por !~~"hombres que forman' la parte·-"~ .. 
activa de esa misma estructura. ,- In duda b 1 eme n te que se pueden 

... 
11 e g ar a p 1 ante ar 1 a t r a n s fo r m a c k ó n. de l a mi s m a . 

De este modo es como Gramsi llega a proponer cua-

les· son las limitaciones que impone 'la estructura sobre la sup~r,. 

estructura en un proceso histórico determinado. En otras pal:_a 

b ras , G r n m s ci tuvo l a ne ce sida d de e i abo r ar 1 as p os i b 1 e s li m· i 1Ji 

c iones que debe impon e r las Relaciones de Producción 'a 1 de s a -

rrollo histórico de las Fuerzas Productivas, Es la Autonomía 

.Relativa que poseen las oondiciones superestructurales sobre -

las econórttic as. Es pues, el "reflejo en tíltima instancia que 

poseen las condiciones económicas sobre las superestructuralcs, 

del mismo modo. 

En ot.ras palabras, Es problema de las relacio-

nes entre lo contingente y lo trascendente el que es necesario --

plantear exactamente y resolver para llegar a un análiisis jus-

to de las fuerzas que operan en la histo.ria de un período deter 
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minado y definir su relación~· ''Es preciso.moverse en el ámb.!. 

to de dos pl.'ÚÓipihs:·. 1) ~-i~gúna.··soc~iedad'Sé:propone túeas P!!. 

ra cuy~a·s(\u~iJn n·o~~ist~n-.ya·l~s condi'ciones necesarias y suf.!. 
.-· - .:., ',· , ... , .. -."--.•: 

·cientes o~~: estd~'.almenos, en vía de aparición y de desarro_ 

llo; 2) nl~gu~a s~ciedad desaparece. y puede ~er sustituida siª.!! 

to s n o d e s ar r o 11 ó t o d a s 1 a s fo r m a s de v i d a q u e e s t á n i m p 1 i'c H a s 

en sus relaciones, A.partir de la reflexión de estos dos cánq_ 

nes se puede llegar al de.sarrollo de toda una serie de otros --.... 
principios de metodología histórica". !2../ 

Para la sociología marxista (sociología de la pr! 

xi.s, veremos mas adelante), las superestruct'uras son una re~ 

lid ad objetiva, existente en la toma de conciencia de los hom-

bres en el proc.eso productivo. 

Bien, la necesidad teórica de presentar unido el -

Humanismo científico de Gramsci con el Análisis de coyuntura, 

obedece simplemente a que es el humanismo científico la b'ase 

para poder llegar a plantearse el análisis de coyuntura. 

En otras palabras, existe la necesidad de compreg 

dcr de que habrá qüe partir del análisis de las Formaciones 

Económico Sociales de l\'larx, para poder llegar a situar un ant'i 

lisis de un momento específico. e interesante históricamente h~ 

blando. Para analizar en toda su estructuración real aquellos 
.J!dl· -GRAl\ISC-1, antonio. op. cit. pg. G7 

\ 



mecanismos- de desenvolvimiento político e ideológico .implemeE_ 

qu~ predomina en determin~ 
. . -

a- las siguientes 

cio.;..objetivos 

sociedad, 

"Análisis 

Dicho análisis se 

basa en el estudio del modo de producir, distri--

huir, circular e intercambiar los productos, deg 

tro de determinadas formas de propiedad, grado 

de desarrollo d.e las fuerzas productivas y rela-

ciones de producción. 

b) ·aramsci, nos da los elemntos histórico-subjetivos 

que se dan a partir de 1 as he r r ami en tas · ma r xi stas, 

para el mismo análisis de la sociedad. Dicho -

análisis prosigue con el estudio de las condiciones 

en 
subjetivas que se encuentran las clases sociales -

_J..§/. - No aceptar esto sería creer.que el estudio de "El 18 Brumario de Luis Bonaparte" 
por Marx, carece de un· anfüisis de la Formación Económica Social que Marx en este caso no 
desarrolla, sino que destaca de él aquellas condiciones objetivas para asentar sobre ellas 
lo:; momentos mas importantes coyuntural monte hablando. Así atiende primordi almenlc 
los aspectos político-sociales. 
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antag6nicas de l.a scíciedad (grado de desarrollo ..: 

organizacion!ll};f~sÍ.com~ ele .la política econ6mi-
••. ·---' _. __ --'. -·.-·o-,.,-c'< .. :· .. '•--· .,- -, · , 

. - . ,. ' .. ' ,_.-- : • <. 

estos;hari¡a.las parte~ clasistas que se encuentren; 

será a partir de este análisi!'3 que se pensará de un 
' ·:. -. . 

modo mas concreto ya dentrq. de un análisis de C_E 

r re l a c i 6 n de F u e r zas e n de te .fm i n ad a s o e i e <l ad y , 

de e.ate modo, tratar de obtener previsiones y per_s. 

, pecti'vas hacia lo que será la nueva tendencia del -

modelo de acumulaci6n o desviaci6n de un nuevo mo 

d e'l o de acumula c i 6 n. 

De es t·e modo; se tratará de dar un a ex posición b re -

1 •. , ve y n e c e s a r i a d e 1 pe n s a m i e n t o g r a m s c i a n o , h a c i a 1 o q u e s e h a -

de.t.erminado "análisis de coyuntura". 
1 • 

Queda como imprescindible analizar que entiende el 

mismo Grmasci como "coyuntura". En opin.ión de Prtantiero, 

"El análisis de las coyunturas ... como cruce de termporalkdades 

específicas , como r c s u 1 ta do de 1 d c si gua 1 grado el c des ar ro !lo de 

las distintas 'relaciones de fuerzas' es el análisi~, en el intc-

terior del 'acontecimiento', de los límites puestos por los datos 

d e l n ' e s t r u e t u r a ' e o. m b i n a d o s e o n 1 a e f i c a c i a e s p e c íf i e a ro n q u e 
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actúa (como acelaraci6n o como bloqueo) la articulaci6n com

pleja .de··las \sllP~.rés.frucJ.ürll.s/.ií 
, ~. ' . 

Estos ele.lll~nt'65:~,~r:~:a~~e~t'ea•y fundamentales del 
,·¡~-: )i-~ ~-:~>~ ... ···: . ·· .. ' . 

proceso, relacionados ~bii 0tíi>~;(~'i~ orgánica o crisis de heg~ 
. ,. : ":<,,-(jJ_::·-"·' 

monia del Estado, son é~ri'sid¿~:id~s por Gramsci como lo que 

él le ha dado en v~l!lar llr~;,~~?hle naturaleza del Cei;i:taurn Ma

quiavélico", que es el Estado. 
\· 

.. -.... 
Al respe()t() de ésta d.oble naturaleza, Christine -

Buci-Glucksmann, opina que est_á .en.cori(ra de aquella teoría 

un i f i c adora s obre el a na li s is de l.c () n ~.e n s o que s o l o to m a en -

cuenta una forma del .consenso,gu_e:tr;ta de crear un Estado, -

creando con ello la unicidad simplista del mismo. Es por -

ello que se ve en Gramsci una partida óptica teórica dualista 

y asimétrica, respecto al consenso: "Gramsci observa que 

el consentimiento puede ser ya pasivo e indirecto, ya activo. 

y di recto. En el primer caso, él excluye 'toda intervención 

de la base' en benefi.cio de una práctica instrumentalista del 

Estado y de las instituciones que tratan a las masas como -

'masas de maniobra'. Por el contrario, todo consentimien 

to act.ivo-directo exige una dialéctica real entre gobernantes 

- ' 

L g obe r na el os· ... " 18/ _____________________ _ 
_17_/. - PORTAi\'TJEHO, ~- "Gramsci y el anfüsis de coyuntura". Ed. l!NAJ\1, Enero-marzo 

EN: Revista l\Icxicarw de Sociología, J\léx. 1979. pg. 63 
_!18/. - BUCl_GLUCKSl\IANN, ch. "La estrategia Grarnsciana".· EN: Revista M.cxicana 

de Sociología. Ed. UNAM, Abril-Juuio, Méx. 1979 pg. 381 
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Para (3 r a rp s c i_, . de :1a c}ase.clominante 
- . - ... ,, -. 

a través de su ~rige!l dons~I!~~~f;}~d~;e_(.~l ~atado, es todo una 
-;-;::~>~¿~F.\"., .,. .. ,, 

estrategia de toma. de céLn_sells6;¿~.%f,,f'I>'o.cter llegar a tomar el -

con sentimiento activo·~~ las;~;~~rQs·w ·r~:~i tid a di alé c tic amen te 

a través y hacia· adentr~·~~·{~'Jisd6f~ctd civil. 
··-·,·-::: . 

La Hegemonía_ 
. . :-.: .;¿,·:.~<\·'~:::~;:-:~:. 

no se dá solo en la forma del. coilse11so;. ni solo al través de 

la coersión (coacción física). 

medida que la coersión domine sobre el 'consenso; se dará un 

debilitamiento de la Hegemonía (nosotros opinamos que ello -

dependería del grado de efectividad de la aplicación de la -.-

coersión, pues de todas formas se impone la hegemonía, Au1!_ 

que reconocemos que.ésta situación no puede ser eterna de -

ninguna manera), de esta manera se puede deducir que la He-

gemohía contenida a través d41 Es.tado Social, es una amalga-

ma dialéctica entre la toma de consenso y la aplicación de la 

coersión. . E s to s e 1 e m e n tos ti e ne n p r i n c i p al i m por t a n c i a en 

la elaboración del concepto de Hegemonía en Gramsci. 

Es así, como Gramsci relaciona los momentos en 

que se vincula la superestructura con la infraestructura. Y 

es está misma vinculación la que se da en el Bloque Histórico . 

. L o q u e s e q u i e r e c re e r e s q u e m i e n t r a s e xi s t a c o n f r o n t a c i ó n y 

antagonismo de clase se dará una unidad dialéctica, no unión 
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' '~:./ . 

mecánrca·; 1fntre'1i~ c16s-cohc~p:iós fÜndarrienhíe's/diifmÓdÓ•de-' 
;_'._ ' . ~-,_'._. --· 

produ~6I6n.· ' 'Es;á~~ir,'.s~dar'á'~brr~~i~n~~h~\~;Ó;iÚhica. En 
:Yj-~~;~~· '\,'.J: ~. . ,~'.;,_:·_:·:..-..·· :·.!··.·:":: .. ~:.? 

el l º rA.~{~~·,:1.;~ .. ~(¡iKm.;~bA~f'~~ri ;, •~•·~·~•aracJ6ri re~rp;-():(l ~ ae1 ·ª nál is is 

fo rm ac i6n' e1c·o~6TI1rc a social. 

. 't· -. 

La unidad dialéctica é¡ue priva dentro del Bloqu .. e Hist6-

rico, como elemento fundamental de la relaci6n mencionad•a es --

que, las instancias superestructurales tienen como funci6n prin-

cipal el organizar y reproducir la estructura econ6mica, así 

como sus r.elaciones de explotaci6n • Sin embargo, al existir 

una lucha de clases"irreconciliable", solo se puede pensar en 

"momentos políticos-coyunturales" de uni6n a través de un "ente-

político", o bien, en elementos de mediaci6n como son las alia1! 

zas, clases apoyo y el parlamento, donde se puede presentar una 

apariencia de conciliaci6n clasista. 

De este modo, el concepto de Bloque Hist6rico li -

gala relación de la Práxis Política con la estructura econ6mi_ 

ca , porque se puede aplicar al estudio de manifestaciones ideo 

16gicas de la sociedad civil. Así, como en el campo de la so- -

ciedad civil es donde la hegemonía encuentra su lugar de apli--

c a c i 6 n , en_ te n d i do e s te concepto c o m o l a re l a e i 6 n de dom in a c i 6 n -

de una el ase por otra a través del consenso y/o la ·co - -
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ersi6n. 

La sociedad civil, entendida como de una articula¡ 

ción interna compleja, y tomando la estrategia política plante!!_ 

da por Gramsci, para el caso de occidente (sistemas parlame~ 

tarios fuera de la experiencia rusa) al cual pertenecemos: como 
. ~. - r;: 

" •. ,.una estructura muy compleja .. y· resistente a las 'irrupciones 

catastróficas' del elemento ecqn6mico inmediato ( crisis, 

depresiones, etc.).~. las superestructuras de la sociedad ci1--

vil son como trincheras e.n la guerra moderna ... se trata por-

consiguiente, de estudiar con profundidad cuales son los eleme_!! 

tos de la sociedad civil que corresponde a los sistemas de defeE_ 

sa en la guerra de "posición". 19/ 

Siguiendo la secuencia del análisis de éstos conceE_ 

tos engarzados, integrantes importantes del 'análisis de coyun_ 

tura ' , res p .e c·t o del Bloque ;]Ji s t ó rico, cumplen función especial 

los intelectuales orgánicos y de clase. Se entenderá que son 

los elementos políticos necesarios por parte del Bloque Histó-

rico para adquirir y or¡i;anizar el consenso y/o la coersión, la 

cultura como la He¡i;cmonía para la clase en el poder. 

En la aplicación práctica o histórica(no nos referi 

j -
remos aún al llamado anti-bloque histórico), pasa a ser una 

¡;¡_/. · Gl\AiVISCI, anlon;o. op. cit. p. !14. 
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~ategoría simple llamada "Bloque en el Poder", el cual debido
1 

a la diversidad de func.iones del capital dentro de la esfera de 

_ la producci6n se conforma -por varios tipos de capital y, ello 

hace que a nivel de clases sociales, se conformen fracciones 

de clase dentro de la clase capitalista (o de clases de otras

formas·'·ó modos de producir que tienen ún papel subordinado

per~ aún priviligiado dentro de la sociedad), con intereses 

econÓmicos y/o políticos distintos dentro del bloque en el po

der, 

.. ,,1 

~ebido a la superioridad (por factores econ6micos 

y/o políticos) 'en general de una clase o fracción sobre las otras, 

se conforma dentro del Bloque en el Poder una llamada "Fra-

cci6n Hegemónica", que tiene mayor poder de dirección políti-

ca dentro del bloque que las otras. 

Es importante agregar que la proposición teórica 

destacada del capítulo segundo de ésta investigaci6n, tiene im

plicaci6n al entender que el Estado y sus manifestaciones polí

ticas en última instancia responderá en lo esencial en pro de la 

defensa de los intereses de aquella clase, fracci6n o fraccio

nes hegemónicas, Pero esta afirmaci6n no tiene como conse 

cucncia 16gica el entender que la clase o fracción hegemónica

intcrvenga directamente en el "quehacer político", realizando 
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- --- -------- - --=-=--' --

las funciones de domin 
• e - ';· -,,,;-_ 

dadas primordialmente 

a la a por Intelectuales 

del sistema de do-

minaci6n capitalis.ta; 

aquel grupo de 

cargados de la direcci6n y la reproducci6n del Estado, Esta 

cuesti6n la analizaremos con mayor atenci6n más adelante. g_º-./ 

Se debe entender que la Hegemonía no solo es propia 

en lo concerniente al factor econ6mico, Si no, que es propia 

de las Relaciones Sociales de Explotaci6n que se dan de manera 

general, destacándose además de lo infraestructura! lo superes-

tructural. 

Por otro lado, es la dominaci6n la que es ejercida 

por la direcci6n de la sociedad política, entendiéndose que si 

bien la Hegemonía de la clase dominante no solo se da dentro-

de la sociedad política orgánicamente, podemos encontrar qt1e 

l a dom in a c i 6 n di re et a y j u r í di ca m e n te re g l a mentad a si e S: pro -

piedad del estado, Sin embargo, no se puede decir que la 

dominaci6n directa no-jurídica solo sea propiedad del Estado, 

puesto qt1e la puede ejercer también las clases dominantes o 

20/, -Lo enorme deviene del caso concreto de i\Iéxico, el cual posee una burocracia 
polll:ica por demás efi~iente en la. ayud~ para la repr9dueci6n de~. ca~1itul y el ejercicio 
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sus en Estados Unidos, 

o actual, no es necesario en-

es propiedad absoluta de la 

sociedad política. Puesto 

diferenciª-

das. En México no se puede decir. que haya do11\inaci6n directa 

por parte de la sociedad civil, porque no existen fuerzas armª-

das fuera del Estado que repriman a la clase dominada, Los -

organismos paramilitares como las "brigadas blancas" son pro 

piedad del Estado, Lo que pasa es que nuestra Burocracia poli 

tica es tan astuta que los crea sin reconocerlos, para así ganar 

Hegemonía a través de la coersi6n y además, para no perder 

consenso (sobre aquellos que llegan a creerle que no son del Es 

tado. Hay que aclarar que en ningún caso, la Hegemonía es pr.Q. 

piedad absoluta del Estado social cualquiera que éste sea. 

A nuestro entender, si existe un tipo de dominación 

que ejerce el Estado sobre las Clases Dominantes, que es aque_ 

lla que se da como mediación orgánica y dialéctica, en contra y 

a favor de la imposición de su política económica sobre ellas, 

W. -Para ejemplos de la coersión directa de la clase dominante, véase ésa discusión 

en: Anderson, perry, ''Las antinomias de, •. " op. cit. pg. 25 



28 

En base a esto mismo, y en base a la no dominaci6n 

directa (coersi6n ) de las clases dominantes hacia las clases dQ 

minadas en el caso de México, podemos decir que solo se da una 

hegemonía econ6mica, cultural e ideol6gica de las clases domi -

nantes hacia las clases dominadas, hegemonía ejercida dentro -

de la sociedad civil y a través de una relaci6n orgánica con la -

sociedad política haci!i""i"a clase dominada de la socieda[civil, -

completando con elfo la hegemonía política de la clase dominante ,. 
'• 

hacia la clase dominada ejercida directamente por la Burcfcracia 

política. Es decir, una no existencia de hegemonía de r.oersi6n-

ejercida por la clase dominante, Pero que si se da a través de -

la sociedad polítíca por parte de la Burocracial Política en una -

forma de coersi6n legal e ilegal. 

Es por ello, que nos naci6 la idea de proponer que 

existe una relaci6n formal mas que real (indirecta mas que di -

recta), entre el Estado y las clases dominantes. Cuyo conteni-

do concreto después veremos. 

Para el análisis de coyuntura, también habrá que to -

mar en cuenta que la Hegemonía no solo supone una dominación-

del terreno econ6mico, sino esencialmente en el terreno cultu -

ral y político. "La supremacía de un grupo social se manifies-

ta en dos momentos: como 'poder de dominaci6n' y como 'dire -

ación intelectual' y moral de los grupos, fracciones o clases do 

m i n a el a s" 0!_ I, E n t o n d ¡ é n el o s e 1 a p r i m e r a e o m o p o el e r ( d e d o m i ni Q_ 

~/. GRAi\ISCl, antonio, op. cit. p. 18. 
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de terrúoria1Ídád,hist6rico'"cultural pero sobretodo política) de 
-··--~.!e::-~~-'--,- ·---- _. ·-;·7,-' -·.'_'.~_'"-,:~~;_,.;_,.:_ .. ~_,' 

reprod~~~~i-~;n~'·~ .. ~\~~g-~'.M~ii:~ai~ácI6nh i st6ri ca de Estad o; y lo se -
: . ·:.; :~~ J {:;" ·,,:[:: :~~J::~,;~«;~~.~'~.:~¡l;·";·, . ~ 

guna o; e oiri:~;;;~?ifiini z1~~:i6iiYy sis te matiz aci 6n, corno Pensamiento 
' .. e : ; - . __ -- - ·"·':'~. w?-~·;~p'.,:~~-~~-">;:~-~'.;'.~~-;~~~~-:-----,:~:- '~ ->, --'- .- . -'-- -.- - . -

vi vient'e raélC>W'íl1T~'~<l6/~ :¡;bjeÚ:\iado, de un a c ult ur a sed i me nt aria 
-··:\, ~\'.'~:~ ~-~'.;: .. :_~ \··': -

popular ele~ad~''_~ ~'~hC>,éimiel1to sintético y homogéneo. 

·:. -. Po~e~o~::;-g~iS-L •que existen dos tipos de Hegemo-

nías emergidas de la interacci6n dialéctica entre Sociedad poli-

tica y civil: una ejercida por el Estado a través de sus Institu-

ciones políticas y "civiles" y otra hegemonía que se da en el seno 

de la propia sociedad civil, al tratar de evitar el yugo e iTrup--

ci6n de la sociedad política sobre ella -las mediaciones que se 

utilizan para estos efectos son: partidos, sindicatos, asociaciQ 

nes, clubes, etc,-. En este segu·pdotipo de hegemonía, la clg_ 

se dominante trata de quitarse la imposici6n de la política eco-

n6mica del Estado, para así imponer íntegramente su propio 

plan de dominaci6n a la sociedad; mientras que en un mismo ti 

empo y espacio la clase dominada, trata de evitar éstas dos po 

líticas econ6micas (la del Estado y la del capital hegem6nico), 

al desarrollar sus organizaciones y culturas propias, como 

por ejemplo, en el caso de· México sería aquellas partes autQ_ 

nomas de los sindicatos, partidos políticos, grupos culturales, 

ideologías propias, asociacionismos también aut6nomos, etc,, 

etc,,. Toma de hegemonía por un lacio y toma de ella por otro, 
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. E..s importante analiz.ar. et proceso de legitimaéión 
,; . , " . . . ·~ . , . 

del Estado, pero es ésta :pal't~<Xirmo~ salamente que lo hace-

ª través de sus aparatos pcíÍítlcos-ideológicoa, que dirigen la 

función de Hegemonía intelectual y política de toda la soCiedad, 

Son éstos mismos aparatos que tratan de impulsar 

rl a p o 1 ít i c a e c o n ó m i c a de 1 E s t ad o , d e 1 m i s m o m o d o , s o n é s t o s -

a ~ar ato s 1 os que reciben di re c t amente 1 a e ce p tac i ó n o e 1 re ch a' 

zo de la misma. 

Al hablar de Hegemonía, legitimación, intelectua -

les orgánicos y de clase, so ciedad civil, consenso y coersión, 

instituciones políticas y civiles, asociaciones, sindicatos, ,., 
partidos, grupos de presión, clases y fracciones de clases, 

1; 
política económica del Estado, etc,, etc., Nótese que partí -

mos de nuestra hipótesis central (que se explica en términos -

teórico-políticos, en el desglece de la organicidad concreta 

existe entre la sociedad política y sociedad civil), que afirma-

que 1 a Re 1 ación de 1 Estad o no es simétrica hacia 1 as c 1 as es 

esenciales de la sociedad capitalista, puesto que perderíamos-

de vista el motor del desarrollo de la sociedad, que es la lu 

cha de clases. Por lo tanto, siempre habrá que pensar en esos 

términos 

Parece fácil, lógico y simplista esta observación, -
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pero nb Ió es.: :P'uesfo que est¡i suge.rencia solo pudo haber 

de la lucha de clases. Nó.so.trbZ\diríamos. en ese sentido, -

que es. la socieda~ política el teatro-·de·,.l-.a lucha de clases; es 

el escenario de las manifestaciones'.·políticas de la lucha de -

clases. ...... 

'. Lo dificil del asunto radica aquí, en que Gramsci 

siempre di6 por supuesto el conocimiento de la existencia. de.¡ 

las clases antagónicas dentro de la sociedad civil, pues para 

él era algo bastante obvio. 

En otras palabras, habrá que entandar que así 

como la sociedad política posee sus aparatos ideológicos y -

represivos de Estado. ,Z::S / También la sociedad civil 

posee sus apiratos de hegemonía; así como el Estado posee 

su Burocracia política, en la sociedad civil tanto la clase -

dominada como dominante poseen sus intelectuales de clase 

org<!nicos, tradicionales; el Estado tiene sus Instituciones 

públicas, la iniciativa privada tiene sus organizaciones pr!_ 

.vacías según el tipo de capital, así como también existen --

sindicatos independientes, partidos llamados revoluciona--
-· . . 
V-1.- ALT!IUSSER, louise. "Ideología y aparatos ideológicos de estado". Eds. pepe_ 
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rios, 6rganos de difusión distiptos, etc. , etc. 

lado exis 

te le es 

tá 

que .no demµestre poseer 

ado rdeterminado de H'ege-

do He·g'emonia, 

tes de ?4/ 

Por 'otro lad~, existe una clase dominante, que ob-

tiene su hegemonía social a través del.consenso y/o la coersi6n 

cuyo ejecutor reconocido es el Estado burgués, quien a: través 

de sus mediaciones debe tratar de combinar de la manera ·mas 

p e r fe c t a p o s i b 1 e s e g ú n 1 a s c i r·c un s t a n c i a s 1 a a n t i n o m i a d i a 1 é c t i 

c a q u e e x i s t e e n t r e 1 a p e r s ua s i 6 n y 1 a c o e· r s i 6 n . 

Cuya clave exacta debe tratar de detectar su buro-

cracia política a través de los análisis de la estructura econ6 

mica y el momento histórico-coyuntural a que se circunscribL 

rá su acción política, en pro del aseguramiento a largo plazo 

d e 1 a s c o n d i c i o n e s o b j e t i v a s d e re p r o d u c c i 6 n d e 1 C a p i ta 1 y d e -

la plusvalía. 

De este modo, el Estado no es únicamente "ente -

...?.~. 1
• - Esta eo11cie11tizació11 se podrfa dar a través de la utilización de los Consejos de 

l':íl,rka. :"imlkal11s 1· Partidos rc·1·0Ju<:i11narios, crHno pt'P[K•llC Grarnsd. 

' 
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político" sino también un nente social"¡ el Estado Social, 'la -

sociedad política. IIº puE:lde tenE)r un trato iguaí o simétrico con 

las clases antagónicas que;componen la sociedad civil, cuya 
. .<·: ' ;,,. ·' .. 

uni6n orgá~ica ie dá.el)·e~hode que el mismo Estado Social -
.. 

es un producto de ese antagonismo.' En Lilti ma instancia, que 

el anta~onim~;que·rein~ e:ri··1:r:\;;,º~~i~d~d civil se refleja en la -

sociedad p olfti ca: revisfl·~iif6·~;g.~T~g()I6~ en forma su pe res t r u~ 
tura 1 que se avoca r·~ji1:~{~Y~~{!;~·f·~c~;~"~:f~ :SOb re 1 a so c ·i e da ci c ivíl , 

~·: .... _._:;~::s- ., .. _ .. ,.,.., .. -,"O'·~'"~:.ri<...,.·,~f':-<-.-·-;-;:,- -

cerrando así)a o~rij:i{{~c::i1Ji~"f~Jc/3~1Í~~;;~J:t.ri(Ón existente entre las 
.. . -,.· - -·º,-<. ,_,,_-;·:::~:.:~~.-x-:.,'.:).=-·· -.e:: 

do.s sociedades';' Cérralldo as)· la !!EÍpJrál dialéctica de su -

relaci6p. 

En resumen, podríamos decir que respecto al Es-

tado Social y sociedad civil, son una continuaci6n en la cual· 

el mecanismo del Modo de Producción realiza la base lógico-

hist6rica de .las formas políticas que, por otra parte, garan-

tizan y complementan ese funcionamiento orgánico. 

Así,. de modo que pretende ser original y a la vez 

retro;;limentado por la experiencia histórica y cultu.ral de Gram 

sci principalmente. A 1 i gua 1 que él , trata m os de evitar e 1 

uso exagerado, cómodo y tradicional de la "denuncia" del ca-

r.(cter clasista del Estado Moderno,. del carácter represivo -

del Estado simplemente. Sino que, ante tod
0

0 tratamos de ana 

!izar (y mas bien complementando) todas aquellas articulacio. 
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nes "a través de las cuales la. hegemonra de una. clase se ejerce_ 

sobre el 

deter 

.de "estructura-

1 is t pensamos que lo P.E 

trabajo modesto, 

estudio de esas -

púsibles ·formas revolucionarias. 

'' E 1 m e j o r e j e m p lo q .u e en e o n t r a m o s e n G r a m s c i d e 

"Crisis de I-Iegemonfa" o de "Continuidad del Estado·" o "Crí'-,., 

sis p o 1 rt i ca ", es e 1 estudio aplicad o a 1 Partid o Po 1 ít i c o . P ara 

,.._ .. f 

e 11 o , d e b e m o s c o m p re n d e r q u e O. r a m s c i e n t i e n d e p o r .P a r t i d o -

político, no precisamente aquellos que están dirigidos a ganar_ 

el poder vía elecciones, como -ta-mp'ocó sostenerse en él por la 

misma manera. 

P a r t i d o P o 1 ít i c o p a r a G r a in s c i e s a q u e 11 a c 1 a s e , -

grupo o fracción de clase que pretende llegar al poder 
,. 
o sos 

tenrse en él, o cuando menos, condicionarlo y hacerle llegar 

el conocimiento de su presencia por medio de su acción coatí-

n ú a y b :r sic a de o r g a 11 i 7. a ció 11 p o 1 ít i e a. i el e o 16 g i ca. cu l tul' u 1 • --
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te6rica y econÍSmica. 

BÍ.~n, relacionan~o eón la crisis al Partido Político 

Gramsci afirma ~uiié;t~ sce deja ver cu.ando el partido como di-

balternos, débÍdo'.'~'?~'U'~tsu clase, fracci6n o grupo dirigente e~ 
...... -. 

'2 prende una t~·;;a..Y f~acas6 en su intento, O bien, " ... ¡:iorr¡ue 

v astas m a s ~~;ttis pe e i a 1 me n te de e a m pe s in o s y pe que nos b u r g u e ~ 

ses intele,ctualea.Í pasaron de gol.pe de la pasividad _Política a -

una cierta activ.idad y plantea.ron reiv'i.ndicaciorre<s que en su ca6 

tico conjunto constituyen una revoluci6n. Se habla'de crisis -

de autoridad y ésto es justamente la crisis de hegemonía o crí-

sis del Estado en su conjunto". 26/ 

En cuanto al elemento voluntaris·ta por parte del Par 

ti do tradicional ante esta situaci6n dad , cabe esperar una ·p.osj 

ble acci6n del mismo, dependiendo de su capacidad de .reacci6n 

contra su misma posici6n que permiti6 el v'is.lumbramiento de dJ 

cha crisis. Una reacci6n que le permita adaptarse nuevamen-

te al desar·rollo que ha adquirido las Fuerzas Productivas. 

En otras palabras, el Partido Político org<Ínico de -

clase dominante o por parte de la Burocracia Política, tiene co 

n10 función el tratar de ampliar o simplemente modificar las Re 

laciones ele Procluc~ión que permitan una mayor facilidad de mo-

vimiento al impulsivo y progresivo avance de las FuerzasPr9ckcti.vas. 

_2_§}. - GHA:\ISCI, anlonio. Op. Cit. pg 76-77 
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obviamente, ju'ega e·n e.ste caso un papel importante 

la destreza.de~.ea'()citSn}!i.~te:l.a crisis impuesta por las Fuerzas 

P r od uc.tfy a:sr.;'.La:~.~,:~:i~·¡f,~-~ci~;Po Ht ic a, que d.e be dar s.ali da 
'>J.' ,_·,,'::~'.).>"-""> 

a és-

t tl c r í~i·~ .• ·}'~i~§X~1{b"~J.~,;;c?}~ ~s·p,~ ~ t() s (basad os en el car ác ter dual 

de 1 ·-~· ~-R~{~"~:·~'\\~,~~i~JJ,~s~ ~Xl~Pf \ · ·· - ··: 
.-:,·<:·~'-· !. '.._·. '/: ·><' _.:, ·.-, > !"-

· ·····; >:_·~~i·~·~t~¿ci.~>a.umentarl'.el carácte.r consensual, que 

se refleja~iLen meAi~:~JL~·~'LtJp~ p~.p~lista, que permitan an.1p,li-

ar la AutononiíaReTaÚ~.i·a~iE:s\ado respecto a la clase domina 

da (se' podría llamar· a és.ta salida "Reformlsmo Revolucionario") 

Por otro lado, que el Estado garantice perfectame_!! 

te la Acumulación de Capital mediante la puesta a su servicio -

total de la política económica del Estado, a través de subsidios, 

aranceles, excensión de impuestos, infraestructura, en cierto-

sentido privati~áción de la Economía, .sofocamiento de huelgas,· 

congelamiento de"sa.larios, desorganización del movimiento prq_ 

!etario, etc., etc. Habrá que recordar en este sentido, que -

el capital hegemónico tiene su política econ6mica aparte a la -

del Estado,. que bien puede quedar fuera total o parcialmente -

dupenclicndo ele la capacidad del Estado ele legitimarse frente a 

ella, o ele asegurar su extracción ele plusvalía. La única sali 

da del Estado fre11t'e a ésta política económica de la burguesia 

es ganar Autonomía Hclativa frente a ella (en las conclusiones 
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e 11 o) o b ie n , s u e u m b i r ante e 11 a. O b v i 

de"cir que existe una'tercera salida,pero 

por parte del Estad o está fu era de todo e o ns en_ 

Esta salida es la total irrUJ! 
·~~ r 

el 6 riº de la so e i edad p o l rt i e a h ne i a 1 a so e i edad e i vi l. Gramsci -

es;i;nuy elocuente al respecto, pués fué el contexto hist6rico en 

1' que se desenvol.vi6 su vida política: 

i" 

' .. ¡ . .,_, 

l"i 

"Gramscf:Eisfa es la cuestión más importante de la discusión 

de la presente ley (la de abolición de la masonería); 

vosotros podéis "conquistar el Estado", podéis modi 

ficar los c6digos, podéis intentar impedir que las º!. 

ganizaciones existan en la forma en que han existido 

hasta hoy; pero no podéis prevalecer por encirro de -

las condiciones objetivas en las que no tenéis más re 

medio que moveros. No haréis m<~s que obligar al 

proletariado a buscar una orientaci6n distinta de la-

que h a s t a ah o r a e r a 1 a m á s e o m ú n en e l te r re no de la 

organ.izaci6n ·c10 masas .... 

Mussolini: !El Partido Comunista tiene menos inscritos que el -

Partido Fascista Italiano!. 
Gr~1msci: Pero. representa a la Clase Obrera. 

Mussolini:!No la representa! 

Farinacei:La traiciona, no la representa. 



i' 

) ~ 

¡,¡ 

38 

Grámsci: Vosotros no con·tái'S con más consenso<que el obte-

en realidad en 

la primera se a la clase domi-

,la clase dominante, 

pues ción de capital, ello 

hace chocar al 

Mientras tanto, la segunda opción extrema, permite 

al Estado asegurar su legitimidad y Autonomía Relativa frente 

a la clase dominante, pero en base al sacrificio de la clase do_ 

minada (incluso puede llegar a perder su "base de apoyo"), que 

pierde en condiciones económicas, mas no en toma de concien-

cia social de su situación dentro de las Relaciones socia,les de 

producción. 

Como se puede observar, éstas dos opciones senal:m 

salidas pe,ligrosas para la continuidad misma del Tipo de Esta-

dC1, o a su período histórico, o a su forma de estado, o bien, -

al H{gimcn de Estado . 

.P_/. - Intervención de Gramsci en la Cámara de Diputados Italiana, lG de mayo de 1925 
EN: ''Cuadernos Polfücos", número 13 . de Julio a Septiembre de 1977, pg. 110 
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Por ello mismo, la Crísis Social que se refleja poli 

ticame.nte en el Estado y que es la causa eficiente que pone al -

Estado freºnte a éstas opciones; la llama Gramsci: "Cr}sis de 

Contintli'dad o de Hegemon!a" 

Sin embargo, aunqu,e cualquiera de las dos opciones 
... 

son fatalmente. peligrosas para la continuidad del Estado, se pu~ 

de decir que son ~l Marco te6r.ico-abstracto" son los límites en 

tre los cuales el.Estado puede desenvolverse. Por ello mismo; 

la salida mas acertada qu~ pueda dar el Estado a esta crisis, -

será en base a la respuesta exacta ante los movimientos hist6 

ricos críticos en que se desenvuelva la crís.is. 

En otras palabras, el saber apreciar el desenvolví-

miento concreto de dicha crisis por me dio de la Brurocracia Po 

l ít i e a y s u· P a r t i d o P o 1 ít i e o . 

3~. Coyuntura y Fo:i;ma de Producci6n. 

Corno conclusiones a ésta primera parte, eminente-

me· n t c teórico - rn c todo l ó g i e a , que da so 1 amente por destacar a - -

grandes rasgos los términos breves y mas generales en que se-

deberá desenvolver un estudio social con características de Aná 

lisis de Coyuntura. Queda por implícito que las herramientas 

te tí r i e o - meto ci'o l ó g i c as e s t ~\ n con ten i el as mini rn amente en ésta p i:J 

mera parte de la tésis, sin embargo muchos asp~ctos se seguirán 
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espeéifiüüdo en l¡¡,segu¡Íci!l. p,arte,pero.ya más que nada en -
-. , 

.... -·~: .. 

1) Análisis básico del Modelo de Acumulaci6n: grado 

de profundLdad de la crisis; ca·racte rísticas espc_ 

-e r'ü-é"a s de des es t r ú c tura c i 6 n el el a p aºr ato ·pro el u c t.!_ 

.. 
·va y el nlv~l de desarrollo econ6mico o fase del 
:~ .. ;. 

cfclo. 

2) Análisis de la Política Econ6mica del Estado, re~ 

pecto de: la clase o fracci6n de clase hegem6nica, 

como sus características particulares; direcci6n 

d e l a p o l ít i c a e c o n 6 m i c a re s p e c t o d e l o s s e·c to re s 

de la producci6n. Y tratamiento consensual y/o 

coercitivo del Estado respecto de la Fuerza de Tra 

bajo en los sectores de la producción. 

3) Análisis de Correlación de Fuerzas entre las cla-

s e s y s u s f r a e c i o ne s d e c l a s e : L a f u e r z a d e l a s - -

o frac c i o ne s de c 1 as e q u e e u e s t i o n c n l a l e ·g i l i m idatl 

del Estado (grado de desarrollo organizacion.al en 

todos los aspectos); de la fortaleza de la base so-

cial de apoyo al Estado, fracci6n social en una --

clase o varias de ellas. 

) 
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SEGUNDA PARTE: TEORIA POLITICA 

Capítulo Segundo; Articulaci6n entre sociciedad 

política y sociedad civil. 
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Para iniciar cl.il:'é.mos que lo que, nos llev6 a efectuar -
'". ';· 

un análisis d·e carfot~;te6rico s~bre el .Estado, fue que a nuestro 
". . ¡ .• - ":."·-·_ .•,_:, ·:.~_ ·. - . : -· ~; 

-entender se ha abandonado el aspecto 16gico-,te6rico sobre la metQ_ 

dología a seguir en el estudio de. los. problemas de legitimidad en -

el E atado; y fundamental mente· midad frente a la clase -

dominante. 

También de niveles te6r!_ 

cos de análisis cuando Estado con las-

formas que éste adquiere que a cada una -

de sus formas puede corresponder; lo cual ha llevado a confusiones 

en el análisis de ambos problemas, confusiones que a veces han pro-

vacado planteamientos te6ricos que al ser llevados a la práctica, 

han provocado catástrofes en los movimientos de masas que han to-

mado dichos lineamientos políticos; o también provocado una rea--

cci6n pasiva de las clases oprimidas dentro de la sociedad. 

Habrá que aclarar por último, que la historicidad como 

pasado, presente '!!quizás el futuro; el máximo problema de ? que 

sucede con la conciencia hist6rica? problemas que despues de dos 

siglos de conocimiento "científico", principalmente a partir de la 

preocupaci6n Kantiana acerca del pensar /conocer y de la "práxis" 

de Marx; solo hasta hace poco ha vuelto a tomar principal preocu-

pación-, no puedo a llegar a plantearse en este capítulo en su gran 

plenitud, debido a nuestra preocupación por el corte hist6rico-dia-

crónico coyuntural. 
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1). El Concepto De Estado, 

ELEstado surge y se desarrolla con la propia soci~ 
.. ·, ,, 

dad burguesa, por ta:rítci ~qÜel tiene distintas Formas de acuerdo a 

1 as condicione s h i s t 6 rico - con c retas de. 1 a h is to r i a de 1 a so c i e d ad • 

Senalaremos pués, que el Est.ado es un elem·e-nto que

como factores que forma parte de la sociedad burgue~a, apoya y -

e s t á dentro de el pro ces o de de s ar ro 11 o , re pro d u c c i 6 n" y por tanto , 

acumulaci6n del sistema, donde el E.stado·se adecua a dichos pro-

cesos y a la vez actúa sobre ellos mismos y hace que tome el Estª-

do distintas formas,_g§_/ 

Plantear que existe una legitimidad real del Estado 

frente a la clase burguesa y que ésta puede en un momento dado 

cuestionar al Estado mismo, nos llevaría a decir que la propia 

burguesía se planteará la superaci6n del Estado burgués, lo cuál 

sería una falacia de grandes magnitudes. 

Esto se puede comparar también con algunos plantea -

mientos te6ricos abordados por ciertos autores, de que se puede -

28 /, - La resistencia obrera también imprime sentido ó aclecuiclacl a las formas de pro-
clucci6n, dentro del marco de la lucha ele clases, Y, es aquí dónde más directa-
mente influye sobre el cambio de la forma de Estado, históricamente hablando, 
pero también las manifestaciones a nivel macro-social ele los movimientos sociales 
ele la sociedad civil, imprimen dirnccionalidad histórica a la Hegemonía Estatal; 
a través de "reaclecuaciones" de las relaciones del Eslado con las clases sociales 
(cuyo principal mecanismo de relación \o constituye la Polílica-Económica de Est:.g 
do), que a distintos grados y momentos, van conformando en sí mismos cambios 
en la Forma 6 Régimen de Estado dentro de una periodización histórica. 
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rfi Ca a 1 B OC i a 1 i S m O {fundamenta 1 me!!_ 

tu el .planteamiento del Partido Socialista Francés) .?2_/. Esta 

última proposici6n tanto 16gica, te6rica, como hist6ricamen

t o ha sido y es i m pos i b 1 e sin .que e 11 o atraiga pro b 1 e mas p o 1 í -

ticos y sociales. 

En cambio, podemos decir de una manerin somera 

que las clases explotadas de la sociedad burguesa fundamenta!_ 

mente los obreros, como existe una legitimidad real frente a 

ellos se le plantea romper esa legitimidad del Estado, para -

poder·responder de manera satisfactoria a su emancipaci6n --

tanto económica, política como social. Y la manera de rom-

perla es nec~sariamente violenta, puesto que la destrucción -

tanto de un tipo de sociedad como el Estado tiene que ser de -

esa manera. Puesto que la reacción de la clas·e dominante·, -

es de una manera represiva tanto ideológica 

como físi_c amente, 

~.-MITTERRAND, F. "Aquí y Ahora" Ed, Argos-Vergara, 
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táctico-pQ 

In posibili-

dad las condiciones 

de que permitan un 

ca izqu.ierda en un momento 

todas las aberturas que 

se convier-

burguesía. Marx nos -

lo de Clases en Francia",-
~-:--:'-

el cuáLen el Pr6logo, Engels menciona que el ca'mbio de la lucha 

táctica que debe tomar el proletariado es resullad'o del análisis 

de·! proceso del cambio que plantea que la láctica es ya no las -

barricadas y salir a la calle, ele. Si no, que es actuar polít.!._ 

camente para que esta clase esté representada en el parlamento 

ya que las armas que ha perfeccionado mediante la Revolución -

1 n r1 u s tri a 1 , l a burguesía trata de que e 1 pro 1 et ar i ad o esta 1 le pro 

vocándolo para reprimirlo. J_Q/ 

]Qj. Las polémicas del cambio histórico fundadas en ángulos de visión extremos y 
al parecer ahist6ricos, devienen de una visión esquemática del humanismo hi~ 
tórico •manista y la filo13ofía de la prá>..is, necesariamente, La razón de -
ello, es la manipulación del marxismo como una categorización estructurada 
Y no como e'qJresión.conciente. Dónde la historia se convierte en la inevitable 
imposición hacia los obreros de modelos ele organización y eficacias capitali~ 
tas, que ante la carda tendencia] ele la cuota media ele ganancia, findalmente se 
impondrá la necesaria mliversalización ele la ideología de la clase obrera. 
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Es así como debe~r.eridfrfrutOs;~:llnaensenanú qüe 
.':.::; -,:_,-, J~.,-·;·c:·--; :-,_-,--" __ , < · __ ,~:~-~-:·:_:_. 

la hi sto riá ·si~J§s ... ·fil ovi mien .. tos:()l:>t~;rgs?J~?:Trí~{i~.(~}~,ri •.. · •. · .. ~ st.e c·as o -

de l ~· co'.n1~rii ~·~·:ria~rs ·.· .··.·· ... , ..... · .... ·· .. ···· .. , .. ,"}.; .. i«> •.. · .•••.• /··:. ~/los' s.i.gl os 

xv 1l)fY,Í,1'i(;~i~¡~fr~1 ~~~;lt~if~t~ti~~~~;~ vuo 1"" ' ", 
pe ti~· fr~ca'.~cis?g:ll~.·~~·· pue9aii.:ei'i~A#c·a~·:}'.~f~·un~•·•. manera. 

· ·~ De .. f·i/mism afci:fr~·;~eff5.~~f~k~·~1'en~de ·esta exp o si e i 6 n -

de Engels{i'.~'~fo\~ 'ya:habiál11'ii}~·~~~.~t~ádó anteriormente: Que ta~ 
poco quie~~·d~;{,~ qu·~ rac:~~e3:i'f~gÍetaria, así como las demás --

clases subor~inad~¿ j ~~pfot'iia~~··fomen una posición pasiva res -
: __ < ___ ,_:._._-:. ·~o.'--·"'-

pecto al de s arrollo de o e uk!I ~ i 6 ~ de Reforma que s e h a n o b te ni do -

en un momento dado y que de esa manera se proponga que el cam-

bio al socialismo ó cualquier otra forma hist6rica de reproducci-

ón social se vaya a efectuar por medio de reformas. Lo cual es -

insólito si consideramos que existen intereses de caracter econó-

mico-político de la burquesia que no lo permitirán, sin entrar en-

el terreno de lo cualtural propiamente, debido a que entonces el -

planteamiento de "reforma o revolución" se tornarían en estructu_ 

ras rígidas de discución acerca de la realidad. 

Los intereses económicos se basan fundamentalmente 

en la apropiación de los medios de producción, medios de consu-

mo o de c ircu !ación, con lo cual se efectúa su dominio sobre las 

clases que no tiene mas que su fuerza de trabajo para vendar y -

así subsistir. 



car 

y 

4G 

Los intereses económicos les--

o político que tiene el 

burguesía, basado en 

es el 

ria ( el hombre en el sentido social 

es el sentido básico -- -

y esencbi.fde la Filosofía de la Práxis en Gramsci, como también 

de Marx, Engels y Lenin,· Aclarando que a nivel ontológico y 

epistemológico Gramsci advierte una multiplicidad de expresio -

nes de la realidad ante un Ser de subjetividad psicológica hetere2 

génea; con una posibilidad de develamiento de la Y'érdad abierta: 

A pesar de que a nivel filosófico se apoya una cierta direccionall, 

dad en base a la "Voluntad (Autónom~ Objetiva'! 

Las preocupaciones fundamentales ele Gramsci -la el~ 

rrota del movimiento obrero europeo, la especificidad ele la reco11..s 

trucción del capitalismo y las limitaciones de la experiencia del -

. movimiento obrero socialista-, podemos decir que surgen porque -

él vivió lo que Lenin no, esto es, el afianzamiento del fascismo en 

el aparato estatal, la gran crisis del 29 y la reorganización capi

talista "desde arriba", todo esto sin hablar del proceso ele clesa -

rrollo del Estado stalinista y ele la modificación ele las relaciones 

entre Occidente y Oriente, 



E'stcú3 aspectos nn reflejados. en la historia t.eórico-

sub) cti~v a Gramsc su ci;¡'tica.y re~uri~i.a:~/psJ, la 

des colectivas 

del Estado 

Estado del mundo occidental; 

Pasado este 

campesinas - ante 

r último, la producción graE1 

el periodo de formación 

ven i mpregnaclos 

sus conceptos 

donde su tra-

a a la especificidad 

z más moderno y amplio 

gramsciana tiene-

como objetiyo la crítica a la furici.ón del PSI en la coyuntura de -

la posguerra; aquí se denotauna_m_ayor evolución en la cqnce:'.e-~ 

ción voluntarista social de Gramsci y un planteamiento mucho 

más fino acerca de la relación partido-masa, que seguramente -

preparaba para su manifiesto del POI: 

( ••• } el nacimiento de los consejos obreros de fábrica reprcscnt_E. 

un grandioso evento histórico, representa el inicio de una nueva

era en la historia Je! género humano. 

Respecto a la relación partido-masa dice: 
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grandes 

verifican en-

determinantes 

culación, de fusi6n entre 

de descom 

posición , hasta llegar a la alienación 

o la conquis~ 

ta del poder y 

En esta etapa del trabajo de Gramsci se percibe ya una 

visión más profunda en cuanto a los conceptos fundamentales de su 

estrategia, como ·son el consejo obrero, el sindicato y el partido, 

Durante el retiro carcelario siguen vigentes los mis-

mos conceptos, pero ahorz entremezclados con una "filosofía de -

la praxis" y una concepción de la concie"ncia en sí y para sí no in_é 

dita en los escritos de 1918-1922, pero sí inmersa en esta etapa en 

una oonceptualización mucho más amplia y explícita. Elementos 

importantes de esta conceptualización son las nociones de hegemg_ 

nía y voluntad objetiva. 

Por voluntad objetiva en Gramsci se entiende la volun-

tad consciente de las masas y del partido sobre la situación y posj 

bilidades de noción para transformar la realidad; es conocimiento 

31/ .-GRAI\ISCI, antonio. "L'Ordine Nuovo, 25 de septiembre de 1921, 

I' 

"· 

i 
\ 
\ 

\ 
\ 

1 



sobre el fin que sé .desea; es n()c}_§n exacta y concisa: de la foer.za 

propia y de los'med{os_,;o~~t·<Jdo~ ;~~{-~esárrollar la acci6n. 

EJ ,c¿ri~e\Ho:.g.ran{sti(~n~de hegemonía pasa a ser, al -
.· -::·.}: ' ... ./·-~-···' -.·~-~:,:_· ;._._ .. \}:'~¿·~ - -~"- .. - r.::· 

igual que;.~l;~~;J:f;Y1é:1-ª~'.t\Mf~,~{~t{~15JY''H~'fde ,los conceptos básicos que 

da flie~za1'f-~;'.9t ·• a esta propuesta, al mismo-

una metodología articulado-

y la soc~e·d_a.~'_of~if/déspef ai{dk··a:~fi'f~_ réTaci ón e spe cific a que gua~ 

da el E:st'~c1g-~c~~jlas'clases ~C>cial~{ 
.En Gramsci el concepto.hegemonía adquiere especifici_ 

dad~s-q~ci marcan las claras diferencias entre la concepci6n del --

partido de este teórico y la de otros también marxistas, como en -

el caso de Lenin. En este sentido la crítica gramsciana a la estr:i_ 

tegia militar de los generales rusos "Ilich" y "Krasnov"31_/indica 

que, mientras para Lenin el partido es instrumento de la dictadura, 

e n G r a m s c i l o e s d e l a h e ge m o n r a • Q u e d a c l a ro , pvr t a n t o , q u e s i -

en Lenin la "hegemonía ampliada" puede ser posible solamente des-

pués de la toma del poder, en Gramsci esta posibilidad - y exigen-

c i a - se in vi e r te • Bus c ando l a e s pe c i f i ca c i 6 n de su pro pu e s t a, 

Gramsci elabora nuevos conceptos como, por ejemplo, "bloque he 

gem6nico". 

32 /.-A la cual Gramsci opone la estrategia para la conformación de la pegemonía -

obrera o el respaldo creciente en la r~taguardia, enfrentando así al enemigo desde -

varios ángulos, "pues éste cada vez más se diversifica". 

i 
1 

\ 
i 
1 

J 
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En el concepto gramsciano de "bloque" incluye una af!! 

plia gama de 

O!:_ 

de la hegemonía 

e los intelectuales; Gramsci--

todos los hombres son intelec --

faber del horno sapiens-, de-

ahí que intelectual se a pasar de 1 con oc i miento fo 1k1 Q_ 

rico al conocimiento ordenado y sistematizado de la re ali.dad. De-

este modo el campo de~ acHvidadde los intelectuales revoluciona 

rios no queda restrillg~f~éKlos propios de la ciencia, sino que tal 

actividad es ampliada,,'a~~{~-~sfora más inclusiva de la cultura. Así, 

para Gramsci, sentir de la clase y saber intelectual se alimentan-

recíprocamente y, más aun, el sentir aparece aquí como base indi~ 

pensable del saber. 

Para Gramsci,-cultura es el conocimiento social general 

que una sociedad tiene«lle su legado histórico y social, manifestado-

a través de las costumbres, el desarrollo científico y técnico, los 

hábitos sociales y las instituciones políticas y civiles propias,, Re 

lacionando esto con los intelectuales - y parafraseando a Mosca 

para Gramsci un intelectual es filósofo de su tiempo, ya que posee 

la suficiente capacidad y solidez teórica para de;spejar aquellos cq_ 

nocimientos de fondo de los superficiales; es quien discrimina lo-
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e senei =i!_ 

la relaci6n partido-roa 

cuestionarse. Sin em-

u otro de los elementos; en Grams-

énfasis en alguno de los polos, -

ya que introduce deterhÚnantes no consideradas hasta entonces

en la moderna estructura~oci~l, como por ejemplo las llamadas 

organizaciones sociales y no simplemente la esfera de la socie -

dad civil. Cabe aclarar que en la 6ptica gramsciana entre estas 

organizaciones civiles hay una relaci6n compleja ya Ql.omo reali-

dad, ya como proyecto. ~3/ 

33/. -Las últimas cinco cuartillas hasta esta nota, que empieza con la concepci6n de 

Gramsci acerca del a relaci6n partido-masas; pertenece al artículo titulado "El-

protagonista social de la revolución" en: cuadernos politicos, Ed. Era, No. 42. -

Realizado por Enrrique de la Garza, otros y al autor de este trabajo, a quien per-

tenece la autoría de los trabajos mencionados, 
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2 ) • - L a· " Co m unid ad : G e n é r i e a 11 u s o r i a " • 

arácter filosófico-

nos da una primera 

del Estado. 

" L a d i v i s i 6 n d e l t r ab .e, 

e ó m o , mi en t ras se d á p or 

tanto un a se p.a r a c i 6 n del interés particular y él interés común . -

El Estado va adquiriendo una forma propia e independiente sepa

rada por tanto de los reales intereses particulares y colectivos 

y al mismo tiempo como una 'coniunidad ilusoria', precisamente 

porque los individuos solo buscan su interés particular, quepa

ra ellos no coincide con su interés común y que por 
0

lo general es 

siempre la forma ilusoria de la comunidad se hace valer esto a~ 

. te su representación como algo ajeno a ella e independiente de -

ellas como su interés general a su vez especial y peculiar ... en 

la l u ch a p r á et i c a estos intereses par tic u l ar es q u e c o ns tan teme'.!_ 

te y de un modo real se enfrentan a los intereses comunes o que 

ilusoriamente se crean tales se impone como algo necesario de -
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interposición práctica y. el'refrenamiento. del· interés.general ilu 

sori o 

ceptuali Z_!! 

ción 

Sociales de P~o 

intereses 

surgen ·condiciones de carao-

que anterio!. 

lllercantil-'capitalista y' es precisamente 

se convierte en dominante después de que 

las condiCiones materiales permiten que la Clase Burguesa se -

. -
convierta en Clase dominante tanto a nivel econ6mico como po!I, 

tico y, que ha generalizado sus intereses sobre el conjunto de -

la sociedad, por tanto es la Clase Hegem6nica. Sin embarg", 

o IJ s e r v a m o s q u e s e p re s e n t a 1 a e o n t r a d i c c i 6 n e n t re e 1 i n t e r é s 

particular de clase y el interé's común. Esta contradicción de 

.i11tereses d.e la clase capitalista se manifiesta concretamente en 

el hecho de que el capitalista en particular solo busca la mayor 

e.xtracci6n de plusvalía posible, no importándole si su participa-

ci6n en el proceso de producción es beneficiosa óno para la re-

producci6n ampliada del capital a nivel gldJal. Lo cual refleja 

Q..lle es a partir de gue la sociedad se mantiene en contradiccio

-~1. - T'.11\HX, carios. "La Ideología Alemana". Ecls. de Cull. Pop., México JD7Ci 
p!.!·8. :H.:};, ,. :·ic. 
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nes particula:rescde clase, contradicciones que son de caracter 

irreconcHiable, cü'ándoél Estado surge como regulador de di

chaác~~r~~~{(l'(JY~:r~.reflejando el interés general, con el fin 

de co.nlÍ~rv~I··1a'_'loci~dad burguesa y apoyar el acondicionamie12_ 

lo deJare~;~dug~ión de las Relaciones de Producción de carác 

ter capitalista. 

Son precisamente estos elementos que nos ofrece -

M a r x , p a r.a e o m u n i c a r q u e a u n q u e e.1 E s t a d o b u r g u é s a p a re c e p !:!. 

ra el conjunto de las Clases -y para el caso de la clase burgu~ 

sa- para aparentar estar fuera de sus intereses particulares, 

de su forma de ex(stencia como puente ajeno a ellas, como algo 

independiente, en realidad esta internamente ligado a la existen 

c i a m i s m a de 1 a c 1 as e b u r g u e s.a , c o m o u n to d o . Porque en úl-

tima instancia es nquel el que difunde In ideología predominan-

t e , s e e n c a r g a d e q u e s e a. a c e p t a d a p o r t o d a s · 1 a s d e m á a c 1 a s e s . 

Tanto de man era id e o 1 ó g i e a, e e o n ó mi e a como p o IF ti e a . 

V e m o s q u e J\l a r x rn i s m o n os d i e e , q 11 e c 1 E s t a do e s t á 

representando un "interés general de carácter ilusorio", porque 

en el fondo representa un interés real b.ie11 específico, que es -

el interés' de la clase burguesa. 

Si e 1 i 11 te r é s c o m u 11 i t a r i o i 1 u s o r i. o q u e r.e p re s e n t a e 1 
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que l a c l as e bu r g u e s a como un todo , como c l as e que ti en e in ter e_ 

ses muy claros, como es mantenerse como clase dominante, te -

ner privilegios sociales, econ6micos, políticos. Serra cuestiona!: 

s e a s í m i s m a c o m o e 1 as e d o m i n a n t e • En t o n e e s , d i g a m o s q u e 

ella nunca cuestionaría al Tipo de Estado que defrende su carác-

ter. 

Surge de ahí nuestra proposici6n te6rica de que en-

realidad dicha legitimidad adquiere un aspecto meramente for -

mal. Es decir, que la necesidad de legitimarse no es un abso-

luto real, ya que como el Estado burgués surge a la par con la-

sociedad burguesa, surge representada por el Estado, dicha le-

gitimidad está dada mediante ello. 

La legitimidad real se la da la propia legitimidad-

-
de la sociedad burguesa, puesto que si la burguesía no apareci~ 

ra ja más, nunca aparecería el Estado burgués; y , por 
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bu rgu~ 

en el intercam-

libres de in te r-

cuando aparece el di-

las diferencias entre 

as las diferencias de los inter-

hace r un a n á 1 is is de car á c --

tiene el dinero, como '.'equL 

"comunidad ilusoria" que tie-

Porque: 

1). - Sab-emos que el dinero es donde todas las mercan 

cías encuentran su expresión de valor. El dinero co 

mo forma -mas desarrolla da del valor, donde no im 

porta el valor de uso de cada una de las mercancías. 

Y, por tanto, todas las mercancías. aparecen como --

iguales y, donde los propietarios privados de las me.!: 

cancías también aparecen como iguales puesto que su 

trabajo concreto, trabajo útil, no importa si no solo 

"Elementos fundamentales para la crilica de ... " Ed. Siglo X.\.1, edición en 
3 tomos, Tomo l. México 1978, Biblioteca del Pensamiento Socialista 
pgs. 3-30 y 175-204. 
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que éste como el dinero, hace ·que todos los individuos 

aparezcan como iguales "con· los mismos derechos, CQ 

mo "entes genéricos indiferenciados", como el dinero 

que sirve como medio de relaci6n entre todas las me.!:. 

cancías. Asr el Estado aparece como "arbitro inter 

clase" muy importante que hace que en la sociedad --

. . 
s e a n t i p o s re a 1 m e n te d i fe re n te s , d o n d e t o d o s l o s c ap.!_ 

tales privados obÚenen el mismo tipo de mercancras. 

En última instancia, y considerando que aunque exis- i 
! 
1 

ta el derecho de propiedad pr1-v.ada. ésta solo queda a nivel de de 1 

recho en lo cual no todos par1icipan· porq·-ue el tipo de propiedad 
\ 
i 

J 
es distinta, mientras -unos tienen los medios de producción, los -

medios de subsistencia, otros no tie1ie mas que su fuerza de t·ra 

b * p a I' a ve n de r 1 a . 

Asr como Marx menciona que el "fetichismo del Esta-

· d o " o e u 1 t a ·l a s R e 1 a c i o n e s S o c i a l e s d e P r o·d u c e i 6 n e n t re 1 o s h o m -

b res. C o n e l s u r g i m i e n t o d e 1 d i n e r o s e c o nv i e r t e e n " fe t i e h i s m o 
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se ocultan --

de 1 Estad o bu r --

1 a elaboración de 

etc., y con la 

expan.sión de la fcieología y concepción burguesa -

del mundo, el-Estado trata de.ocultar las relaciones de explota-

ción,.las relaciones de desigualdad, etc. E 1 e v a n d o c o n e s a a cti 

tud a que aparezca el Estad.o como "representación" de todas las 

·Clases sociales en la sociedad. 

El Estado efectúa su función como mediador (como el 

dinero con la mercancía) entre las distintas clases y por medio 

de sus leyes apoya el proceso de reproducción de las r'elaciones 

de carácter burgués capitalista. Así como el dinero que permi-

to q u e s e de s ar ro 11 e 1 a p ro d u e e i ó n me re a n t i 1 o e 1 i n te re a m b i o 111~ 

cantil, -está permitiendo que sigan existiendo las relaciones de -

explotación. Donde una clase (la clase buq:uesa) que como ente 

poseedora de mercancías, medios de producción, ele. se en fre~ 

te a otra clase: La Clase obrera que splo posee como mercancía 

In fuerza de lrab:1jo· para explota.ria. Por lo tanto, la ideología 

mercantil capitalista es desarrollada por aquella clase; y, al r~ 

tornarla el Estado, está sirviendo a los intereses de dicha clase. 
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campo p·o l ni c o p r i n c i p a 1 me n t c , 

y mercancías e·n el cam 

efectuar su función de apare-
;, < 

cer<corni:i '.'ente<goenérico ilusorio", está cumpliendo dicha función, 
':~,. 

pomó unri relación legal. De ahí que la función anterior legitima 

las":reÜciones y, al efectuarlas el Estado, este se legitima fren-
- - . . 

te.:a-.l~··claa·e-explotada de una manera real. ·y a q u e e n s í " 1 e g i -

timar" significa hacer desaparecer, por procedimientos legales, 

j u s t i f i c a r e 11 o , e t· c . 

De lo anterior podemos concluir, que lo que hace el 

Estado es precisamente, hacer desaparecer en forma aparencial

las desigualdades entre las clases y también hacer desaparecer 

las relaciones de explotación con procedimientos legales, como 

leyes de igualdad, libertad, propiedad, etc. 

En Ja relación del Estrido con la clase dominante no 

existe la necesidad de hacer desaparecer desigualdades irrecon-

ciliables, ya que no existen. Por lo tan1o, el "hacer desapare-

cer", no se presenta como una necesidad frente a la clase burgu.!:: 

. sa -luego veremos que a nivel de interclase, dicha función es me 
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GO 

de·~ 

se legitime fre.!! 

te 

a·.·p:osteriormente a de·senmascarar 

aparienoi.a.yse encuentra que detrás de esa apariencia de 

igualdad, propiedad,' Tibex'fad, etc., existen mas relaciones de 

caracter real que son ded~sigualdad y ·de la existencia de una 

propiedad por parte .de una glas e y que esa apariencia de libertad 

es una verdadera escla:vitud'de la fuerza de t.rabajo proletaria . 

. Siendo la función del Estado mantener dichas rel-aci~ 

nes de explotación y con ella la dominación del Capital sobre las 

Fuerzas de Trabajo. Aquel, desde el momento en que realiza su 

función, está de antemano lep;itimando de una manera "ex ante" 

frente a la clase burp;uesa en su conjunto, su existencia. 

Para el caso de la clase explotada proletaria y/o el 

conjunto de clases explo.tadas por el Capital que existan en una -

Fo r 111 a c i ó n S oc i a l., aunque no e s n u e s t ro o b j e L i v o p ro p i ame n te h a -

blando desglosar aquí las relaciones entre Estado-Clase Domina-



Gl 

da, 

e· r c o m o " r cal". 

(es decir, pa 

que se cuestionan 

sociáles por esas clases, se les haga 

Represión dire.cta o indi.recta (como es el -

presión Ideológica o. la Represión Física), que. no 

deben alterar el orden de igualdad, libertad y propiedad y, acep_ 

tar una apariencia como -una realidad~/. 

Mientras que para el caso de la burguesía, no hay n~ 

ce s i d ad de le g i ti m ar se de un a m a ne r a re al (y a s e a d i re et a o i ndJ. 

rectamente), ya que es su realidad de igualdad mercantil, a la -

que ellos aceptan como tal. Por tanto, al postularse el Estado, 

como un "ente igulitario" ya que está .reflejando la ideología ---

burguesa misma." ·y que el Estado defiende y expande, por ello 

su 1 e g i ti mi dad como en e'l interés e o m ú n se presenta de un a m a -

nera meramente formal. 

~'· - Althusser tiene un·breve ensayo al respecto (ARE y AIE). En: 
ALTHUSSER, Louise. "Ideología y aparatos ideo ..•. " pg. 2G-33. 



3), - Proble.mas de Legitimidad. de Estado, 

pier 

11 capitali sta colectivo-

frac.oiones que salen-

mas 

El manifiesta en el oue~ 

tionamiento de para ap.Q. 

yar el proceso como la canalización de estos. 

El desgaste de ligitimidad del Estado se presenta 

concretamente eñ los perrodos de crisis del sistema capitalista. 

Cuando se manifiesta una crisis del sistema capitalista se obseE_ 

va que el capital mas concentrado hace valer mas claramente sus 

intereses, lo cual se refleja en su mayor influencia sobre el Es-

tado, y concretamente en las acciones de éste. 

De los mecanismos de legitimación, la reestructura -

ció n ó no, el e pende de.: l • De 1 grado de pro fundid ad de 1 a crisis, -

2.De la fuerza de las fracciones y/o grupos que cuestionen los -

mecanismos de ligitimación, 3,De la fortaleza de la base social 

de apoyo del Estado (en la correlación de fuerzas entre las cla-

se s d entro de 1 a so c i e d ad ten i e n do fu n d am en ta 1 m ente de apoyo a -



se 

dá 

estatal en 

ner cierto' 

G3 

medios 

aspecto; -

crisis, por que se

fuerte intervención 

que trataba de soste 

por que a nivel mun-

dial se había momentáneamente amortiguado ta;:nbién la crfsis, 

Es decir, por que se redujo el grado de la profundidad 

de la crfsis, el Estado pudo enfrentarse a dicha 'lll'el]ión y por 

tanto no responder de una manera directa e inmediata a los inte

reses de alguna fracción. 

Sin embargo, al profundizarce la crísis estructural

interna, coincidiendo con la profundidad de la crisis a nivel mug 

dial, la debilidad del Estado se manifiesta, ya que las propias di_ 

ficulfades de acumulación capitalista llegan a poner al Estado en

una situación bastante crítica, que se manifiesta en una crisis -

fiscal bastante aguada, y por tanto, el Estado no tiene la misma

posibilidad que en un momentQ __ dado tuvo para llevar un cierto 



crcci1niifnfo 

G4 

de reconocidos-cap itali~· 

; es decir, de los,gral]_ 

enfrentar a ciertas 

masas populares que se en

(como es el caso de la nacionalizaci6n 

bancaria de 1982) en avance y en otros momentos tuvo que ceder

ª la presi6n de otras fracciones que manifestaban gran fuerza. 

En síntesis se observa que al agudizarse la crisis, -

el carácter de clase del estado capitalista predomina sobre su -

función de aparecer de un estado para todos, y el resultado que

le impone el propio proceso de acumulaci6n, respondiendo con -

frases como "lo que necesita el país es confianza", "el apoyo -

de todos es necesario para salir adelante", "la crisis somos -

todos", etc. 

La confianza, es decir, la legitimidad de sus mecª'

nismos, solamente se dá para las fracciones de la clase domi

nante, cuando ven el fruto de sus presiones; manifestándose en 

un incremento de sus ganancias, y por tanto de su acumulaci6n, 

a s i e o 111 o e 1 1 o gr o d e s u i n f1 u e' n c i a e n 1 o s 1 i n e a 111 i e n t o s el e 1 a p o 1 r 
tica estatal. 

Para lograr la recuperaci6n de su legitimidad, el es

tado responde; o bien canalizando su inversión de capital social

para apoyar·el proceso de acumulación, o bien que se reduzca la 
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1 ·-~ 

que 

se hace necesario 

de salario real 

man i fiesta un a 

e.la clase burguesa, refl~ 

Presiones dadas porque 

odrían canalizarse a --

le resta posici6n política a 

las fracciones burguesas en la correlaci6n de fuerzas dentro de 

la lucha de clases. Esto últi-mo, pudiera llegar a implicar incl~ 

so lo contrario en otros niveles de la social-real, llegando a ser 

el caso en un momento determinado -aunque no necesario- el de 

la esfera del consumo respecto a una crisis de sobreproducci6n, 

debido a un aumento en el ·~alario social i~directo:' 

E l E s t a d o t r a t a d e c o n j u g a r l o s m e c a n i s m o s d e l e gl_ 

timación hacia y desde las distintas clases, entendiéndose ello 

como una serie de articulaciones -cuyo principal componente fo}: 

mal lo es la política económica de Estado-- que caminan desde lo 

micro hacia lo macrosocial, pero también desde lo macro hacia 

lo micro social. I n c l u s o - n o s e P u e d e p e n s ar Só l o e n u n a s i m p 1 e 



en 

administraci6n poi 

econom6a 

y espacio 

cesidad de re'limitar. 

() {l ). 

varias 

tenden 

es 

mo proceso de constit.!!_ 

nal disperso puede resultar 

s to que res u 1t a e.n 1'.1ode1 os de 

ca centralizadas como parte de 

l Estado no toma en cuenta una 

a, pre tendiendo di so c i ar tiempo 

En este caso existe la ne 

estudio para poder disponer de 

los niveles micro y macro, dejándose de lado obligadamente al 

aspecro humano, al tiempo y al espacio (es decir: a la Historia). 

La realidad no es ni micro ni macro, sino una serie de articula

ciones entre lo micro y lo macro en tiempo y espacio. 

2). Tipo, Forma y periodicidad histórica de Estado. 

Hemos estado efectuando un análisis te6rico-metod.Q. 

16gico de los problemas de legitimidad del Estado frente a las -

clases sociales. Aquí especificaremos más hacia la relaci6n del 

E s t ad o con 1 as c 1 as e s do rn i n ante s , el e 1 me c a ni s m o in ter a c tu ante de 

de legitimaci6n, como articulación múltiple. Así como la dif~ 



re ne\ ar 

n ar ai 

dad .. 

y., una -

cuesti~ 

su propia JegitimJ 

El Estado es .un Estado con carácter de clas_e, en este 

caso de carácter burgués, No es posible que oomo burgue_sía la 

cl_ase burguesa se niegue de una manera directa al negar su repr~ 

sentante, Es decir, al cuestionar al Estado mismo. 

De lo anterior surge que la legitimidad del Estado 

frente a las clases burguesas y mas concretamente frente a las -

C: 1. s ti n t as frac c i o ne s de 1 a mi s m a , se r á so 1 o d e un a m a ne r a fo r mal, 

mas que real. 

E s d e c i r , q u e e 1 l\l o d o d e P r o d il e c i 6 n C a p i t al i s t a , - -

aunque so 1 o fo r m a 1 m é n te , es e 1 q' u e 1 e da e 1 Tipo de. E s ta do que -

la burguesía por ser ella, no jJuedc cuestionar. Este tipo de 

Estado puede resultar en una variedad o formas de Estado histó

ricamente determinadas, a las cuales l·a burguesía si le puede 

cuestionar su legitimidad. 

Es decir, que es el Modo de Producir Capitalista el 

que le da el tinte irremediable al.tipo de Estad.o en un Estado-· 



1 ~¡ 

ns 

devenir Sociales 

resultar en una 

V e n b a s e a 1 a s c o n d i e i o --

Forma de Estado tiene la necesidad 

mecanismos para legitimarse frente a -

la clase burguesa. 'cuando esos mecanismos no son aceptados 

por aquella (o por aquellas fraacciones burguesas), ya sea por la 

forma o utilización, o bien, manejo que se están dando de ellos, -

se cuestionan. En un momento dado pueden llevar a 

cuestionar la Forma del Estado.• que en algun momento no se aderu'a 

a los intereses de la clase burguesa. 

Estos elementos nos explican la existencia de una -

Crisis de Continuidad en una Forma de Estado por parte de las -

clases dominantes. Que es cuando se cuestionan las Formas de 

Régimen, que coincide con cierta Forma de Estado. 

El cuestionamiento de la Forma de Estado puede oca

cionar que cuando por el avance de la lucha de clases ha hecho --



fi9 1 
pe rdecr .. a'.{)ierfiis~ff!f°cfci=on e=s~~de =\rChs e Dom i Í1 an fo00 SUº=Heg!°;lJ110n(!l,~ 

lo que .Est~do co

una 

nes 

rdeolo~ra Dorni

el acondici~ 

por una Forma efi-

ose en Hegemónica. 

de ser provocado también por -

refleja que algunas Fraccio-

Hegemonía y que otras Frnc-

"i_nterclas~" puede darse en un pe

riodo crrtico o de auge, aunque las posibilidades se amplíen en el 

p r i me ro . porque e s en los m omento s de e r í s i s e n q ue , en 1 a C 1 as e 

Burguesa se va hundiendo su proceso de Ilegemonía. 

Cuatro elementos nos darán la posibilidad de cambio en 

la Forma de Estado o Régimen: 

1). - La Correlación de Fuerzas entre las Clases y sus Frac-

e i o n e s. d e C l a s e s . 

2).- La Fuerza de las Fracciones que cuestionen la Legitimi-

dad del Estado. 

3). - De la fortaleza de la Base social que apoye al Estadb-Fra!:_ 

ción Social en una clase o·varias de ellas. 

4),- El nivel de Desarrollo Económico o la Fase <le\ Ciclo. 
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4;), - Formas de Estado y fracciones de clase hegemónicas. 

E_stado, no profun-

diferrncia cnt~e el 

, que se dan en los 

isses Passe" y Mono

ni ve-

de las distintas 

s.on las que les 

objetivos. 

Consideramos como es que las distintas fracciones 

de clase burguesa en un mo·mento determinado cuestionan los -

mecanismos de legitimaci6n que se dan al través de la política 

econ6mica del Estado y, que incluso dichos cuestionamientos 

de mecanismos pueden llegar a cuestionar al Hégimen que se

cslá llev.ando a cabo y, aún mas, que pueden llegar a cuestio

nar la F~rma de Estado. 

Solamente a este nivel puede llf;lvar et .cuestiona-- -

miento de las distintas fracci·ones de_clase burgue-sa, puesto -

que como ya dijimos, su legitimaci6n es solamente de caracter 

formal, y por lo qu'e su cuestionamiento tiene que ser en última 



7 1 

instancia también de caracter formal; reflejándose como Ja 

acci6n mas. radical qu11:puede e.feclúii'r Jasdtlstintas:fi'acciones 
.... '.<'-··~~·· . '- . "._!'· •••• ·~·. ·' •• ••• ·, 

de 1 a e 1 a Je bÜrg~~s~·e·ll ·su. iúch a'.~or·~a·ci~ti}~i r• el·;·p{cl~r< político. 

/\sí ·e 0111.o"p{~~ 'ei·ufi~xeé,;~·~· .. ·acori·d~¿:i on~'.a~,;~·5'p·~~~~r\e';-Ori6 mico -

-... _ .·~'-.: -.:_::~>_::~:-~y:·:·~r----~· ' .-. 
particulari 

- . 

·De ahíquerelac{<>ne:eLa~pecto formal de legitim~ 

ci6n del Estad()·\1ici~f1i:Nufiues~í;)y ~~s concretamente respe~ 
', '/~;:·: ... 

1 o a sus_ f!ac~'iotiEi.~JYg.o~"gei,·9~.~~'úkna~iento de di ch a legitima--

1' 

, ~. ~' :-- (. •:-,~-;:-- ~--··-;.-;,~,_ ;-::-~ .. --.· .;-- ~-. •. 

e i 6 ne de. í as ; Form á s ci~ ·R~gi?íi~ll·~,~ !EiS:t ad o. 

•.: .. , 

Para entrar en e.La~álfsis de Jos problemas de las 
' . 
¡.;¡ Formas de Estado y las Formas de Régimen, con su debido cues 

tionamiehto por distintas fra·cciones de las clases burguesas, -

consideramos conveniente dilucidar algunos concéptos te6ricos 

que nos ayudarán en d cho objetivo. 

En lo que.se refiere a la delimitación de las distin 

las Formas de Estado, nos ayudaremos de los planteamientos -

que hace Nicos Poulantzas, el cual utiliza Jos siguientes crite 

ri os: 

a). - "Las Formas de modalidad de intervención del Est~ 

·ao en la economía y en las relaciones sociales en 

ge n e r al , y l a s F o r m as y d e m o d a l i d a d e s d e l a A u t o_ 
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nomía n lntiva dol Estado; respecto a.las el.ases 

y 

seno del --

el .Estado 

y 

d). - Aparatos Id~ 

ol6gicos del Estado" 37/ 

Ant~s que nada es conveniente observar que en es-

tas proposiciones se dan un conjunto de conceptos teóricos que 

es necesario aclarar. Además queremos senalar que aunque -

' estamos-de acuerdo en términos generales sobre los criterios 

anteriores, tenemos algunas diferencias que mas adelante men 

cionaremos. 

Por lo pronto, aclaremos que entendemos por Auto 

no mía Re 1 a ti va el e 1 Estad o: 

_37 /. - POULANTZAS, nicos. "Fascismo y Dictadur.a". México 1971, Ed. S. 1'1'1 
pg. 367. 
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La A,útonomá:_helaÚya .del Estado es creemos, una -

Ge 

sociedad capitalista. 

e o 111 u n i dad 

que es lo que le da 

legitimidad, en momentos entr~ 

dominante, cuando ésta por su 

de domina_ción no se percate que en 1110-

la estabilidad y exi_stencia misma de la 

Mientras que siendo precisamente la fun 

c~i6n primordial del Estado, éste efectúe políticas que aparen!~ 

m e 11 t e y e n e 1 C o r to P 1 a z o e 11 t r a n e n e o 11 t r a d i e e i ó 11 e o n l a ·b u rgu~ 

sía ya que puede dar concesiones o políticas de bienestar social 

<.! u ando l as c o n d i c i o n e s t a n to c o n e re t a s e n · 1 o e e o n ó m i e o e o m o por 

la presión política están poniendo en desequilibrio al sistema. 

Sin embargo, en términos de Largo Plazo, ·-que es donde el Estl.!._ 

do se u b i ca , é s t e e s t á re s p o n d i e n d o a 1 o s i n t e re se s de 1 a b u rgu~ 

sía. 

Es precisamente la contradicción entre la función 1~ 

gitimación y la función acumulación ln que ofrece al Estado. una 
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Autnomía Relativa 

ncs .de clase d 

p~ 

pe 1 del 

que Hegemonía que está -

no a hacerlo el Estado Capitali~ 

ta se R e 1 a t i V a , re s pe c to de 1 a b u r g-l~ 

autonomía relativa le permite precisamente -

intervenir no solo para realizaciones de compromisos con'las 

j ~,, 
clases dominadas, que a la larga resulta útil para los intere-

'' ses económicos de las clases y fracciones dominantes. Sin o 

lí 
también, intervenir según la coyuntura concreta, contra los -

!;; i 11 t e ' e s e s e c o n ó m i c o s a 1 a r g o p 1 a z o de t a 1 o c u a 1 f r a c c i ó n de -· 

1 as c 1 as es dominan Les . Compromisos y sacrificios necesarios, 
1 ~ 

a veces para la realización qe su interés político de clase. 

En lo que se refiere a las concesion~s dacias por la polfica eco 

nómica de 1 Estad o a 1 as c 1 as es dominad as no existe mas que --

toma r e 1 ca 111 in o el e 1 ejem p I o de I as 11 amad as funciones s ó c i a --

1 e s d e 1 E s t ad o , q u e a c t u a 1 m e n t e t i 'e ne n u n a b u e n a i rn p o r t a n c i a . 

Si es verdad que actualmente están conformes con 

~. - Ibiclem. pg. 312 
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la política de inversiones estatales tendi.éntes a Ja absorción 

de los 

clases; 

ene que 

lo:ianto, 

no -

clases do 

de clases 

una hostilidad en 

enfrentar a las 

el Estado ti 

apoyo que funda rn en ta 1 me n -

te son clases o fracciones o fracción de clase dominada a las 

cuales se les hace aparecer como su representante y con .ello 

Pl!ede enfrentar esta clase dominada a las dominantes, en ese 

sentido. 

Y, es en ese sentido, que en último objetivo su 

enfrentamiento es para el beneficio de las.propias clases do

minantes, lo cual se dió en sLt máximo esplendor y con gran -

e1¡t1·emo, <;in el Bonapartismo_ Francés, que después analizar~ 

1110 !:'. 

En lo que podemos resumir, la Autonomía Relativa, 

no es mas que la condición necesaria para poder organizar a -

toda clase burgues.a e·n su conjunto como clase dominante, man 
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1 a 

Si o de análisis del 

Estado 

Capitalista, donde -

r'áfirmaremos que el dinero no es mas 

mas desarrollada, la cual surge después 

-
de un proceso de. ti'.ansformaci6n. de la forma de Valor. E 1 d ine 

ro que es una mercancía, aparece como algo externo al mundo -

de las mismas y aquiere cierta autonomía respecto al mundo de 

las mercancías, del cual surge. D i ch a a u t o no m ía s u r ge p o r 1 a 

pro pi a fu 11 e i 6 n de E g u i v a 1 e n te G e 11 e r a!, d-o 11 de todas 1 as m ere a 11 -

cías se expresan y donde ninguna aparece como la ¡ínica que se 

expresa en dinero .. 



en su fun--

es 

uti momento dado 

fraccione s dom i 

del dinero al-

del poder ecQ_ 

función de -. 

de Mercan-- ) 

cíás. 

~urgués es 

un Estado que responde a los -

intereses de la aparecer co 

rno un simple instrumento de la burguesía o fracción de la mi~ 

11a, que lo pueda utilizar a su un.tojo. Porque entonces la. --

l u n e i ó n q u e 1 o c a r a et e r·i z a c o 111 o C o m u n i d a d G e n 6 r i e a l ~ u s o ri a 

fácilmente desaparecería y por lo tanto, stt legitimidad y con 

ello su posible destrucción. Extremo de destrucción de la --

·sociedad burguesa. 

Si consideramos que la función del dinero es y se 

puede efectuar las relaciones de compra-venta-circulación de 

rnercancías y, ·el desarrollo de las mismas, podríamos decir 

que· la función del' Estado es mantener y apoyar la reprodu--

. ' 
• 1 

1 

1 

! 
; ! 
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ón 

ac um u-

burgu!::_ 

relaciones de explotación capÜali stas, -

está apoyando el p_roceso de acumulación que se efectúa en la 

sociedad. Por lo "tanto, se estará legitimando "ex ante", 

frente a las clases burguesas. 

función legitimación basada en la 

"comunidad ilusoria" es mas fuerte que la función de acumul_!! 

ci·ón o de legitimación frente a Ja clase burguesa; sería en p~ 

riodos cortos y concretos donde apl icarra ·c1 Estado su función 

1 e g i timan te frente a la e 1 as e bu r g u e s a. Fundamenta 1111 ente en 

base a la forma que el Estado adquiere o régimen de un Estado 

en un pe1:iodo. histórico concreto. 

Cuand_o por_ el avance de la lucha de clases, condl, 



·~· 

ciones le plantee co-

mo "comun!_ 

d 

nmediatas o pr~ 

de 

la Auto 

de ínter 

nos ayuda-

obtiene en el capita_ 

Dijimos en un principio, que no ahondaremos en es-

t e as p e e t o , pe ro m e ne i o n ar e m o s q u e 1 a s F o r m a s d e 1 E s t ad o , e o -

nacidas dentro del Tipo de Estado burgués, son Estado Liberal -

y el Estado Intervencionista. 

El primero se refiere funciamentalmente, y como 

muchos economistas burgueses han pensado, como un Estado-

que está por encima o fuera de la sociedad, como un elemento 

externo a ella. El segundo como un Estado que de acuerdo a 

las formas de interyención en el cierto ámbito ele la sociedad, 

se refiere a todas sus formas inten·encionistas y no interve~ 

i 

1 

\ 

1 

i 
1 

J 
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en la eco 

(fórm_E 

de in 

tanto, la forma 

necesario, pero -

apa1:ece como fuera 

efectuar el interca~ 

Lo que en términos. de la funcfón del Estado, en e~_. 

te aspecto (el aspecto de.l Estado Liberal o no intervencionista), 

es como hasta el momento en que su participación en la socie

dad, tenía un carácter que lo hacía aparecer como algo ajeno a 

la propia soºciedad burguesa. Ya que fundamentalmente se mo 

vía en los aspectos jurídico-político, donde ya dijimos que ap_E. 

rece con su función de "comunidad genérica ilusoria". 

E s d e c i r , que e l E s t ad o q u e re fl e j a e 1 d. e s ar ro 11 o -

tanto de las Hclaciones Sociales, corno.del Sistema mismo, va 

cambiando su forma de participar en la sociedad, de acuerdo al 

avance de la misma y en las condiciones que ella requiere. Y 

d e · n ue v o e 1 E s t a d o a 1 p a r t i e i p a r c o n e s a s fo r 111 a s a p o r t a u n a p <:>_ 
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yo al desarrollo de la sociedad burguesa, 

Pbr,Jo7cual,. s <un•ámoÍTó-é'C>mo en-

1 o econ6lTiicó. e'i/.~iectuado hiisla tkspf1•~•'¿;·~·~:\,J:JJ~·d\1s ;~i .. S. XX, 

Y a que .. ~rife'.~5~~J"t:~~1.~~;:·~~rie sa;\asu r.a~n~{~&~.i''.~~f[Ji'feita en 1 o e c ~ 
n 6 miri?,:;,,;~.~·f~~i~?-<tia(ié1' proces'~:·.~~(·~~.~~;5~-r;ó'F1.od api tal i sta. Lo 

que o b li i~.\f l~~-i:p:ai[Jipl~A<li6n;d,\J.~'.qf~;)~-~\•:&~'~f~d.o en 1 a economía-

: ::::~' 
0

:::~~~:~:::•':~·~~?1i~1l~~-i!~~:::::~ ~:::::a::::::~ 
.~ ~:.;_~_·-~ --~~~. <~:~ '.-::;'.·:-~~- . . 

burgués, como representante_ de Jo.ef-08,:C.í'os·c api tal i st as. Ad qui ri -

endo las caracterrsticas, de manera.concreta, de "capitalista 

global" o Capitalista Colectivo Ideal. 

La forma del Estado ha cambiado, de acuerdo al de -

sarrollo de la sociedad burguesa y, dentro de su proceso esta 

sociedad ha tenido el periodo llamado "periodo comercio" (Lai 

sses Faire), que como su nombre Jo dice expresa el movimiento-

de la Li~re Empresa. Donde solo los capitalistas tenían la posJ 

bilidad de participaci6n en Jo que se refería a Jos aspectos de la 

sociedad, mas no asr el Estado, 

El periodo intervencionista que expresa (como ya 

mencionamos), un desarrollo mas avanzado de Ja sociedad bur -

guesa, refleja que ha habido un cambio en la forma de relacio -

nas capitalistas, 
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Recordemos que "M" se compone de un Valor 

de Uso 

impuesto -

desde fuera de la s 

es la confesión de q 

me di able 

gonismos grado esta desvinculación 

que el Estado a ella" • .l2f 

la misma nos estará 

Estado interviene en la sociedad, 

puei;to este modo, oliscrvalllOS como 

es Ja forma de hacerlo cambiar. Y así, Ja relación D-M-D' nos 

e s t a.r á e x p r e s a n d o e n t é r m i n o s ge n e r a J e s , 1 a a c c i 6 n q u e t i e n e e 1 

dinero sobre la mercancía. 'y como después surge un dinero 

m a y o r (fu n c i ó n e o m o C a_p i t al - d i ne ro y , p o r t a n to , c o m o M e di o de 

Circulación). 

~/.- Lenin cita a EngeJs en: LENIN, v.i. "Estado y Revolución", Ed. Progreso de 
Moscú, Moscú 1976. Tomo VII,· Obras Escogidas en 12 tomos. pgs. 4 y f.i 

······~ 
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mercanéías se -

En el segundo 

nos refleje la forma 

Estado ampfi ado. En la 

donde se refleja el Estado de clases, es de 

cir com.o u.na "Comunidad Genérica Ilu.soria". 

En términos de acondicionar los elementos necesa-

r i os de e ar a et e r gen e r a 1 p ar a 1 a re p ro d u e e i ó n de 1 a s R e 1 a e i one s 
r11f 

Sociales de Producción, efectuando su acción por medio de leyes . . 

y demás aspectos como culturales, ideológicos, diis9ursjvoe (fun-

damentalmente la educación), utilización de principios, hechos 

sociabhi,st<i:cLcos, ·etc, 

E 1 caso de 1 os p r in c i pi os de 1 a Re v o 1 u e i 6 n burguesa, 

como son: Liber~ad, igualdad y propiedad, propugnan su puesta 

en duda, Ja utilización de la Represión directa. 

Por lo tanto, no se tendría aquí la función de la in 
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nera _dfrectá, 
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ipa-

se da 

"laisses p~ 

expresa que la -

en la economía, 

forma di

su intervenci6n en té!: 

sido un acondiciona-

Lo es, pero no de una ma

ención en la economía. 

El incremento que aparece de D' en la circulación 

capitalista en ºtérminos de. la relación Estado-sociedad, no es 

otra cosa mas que, de acuerdo a la mayor intervención que se 

ha requerido del Estado en la sociedad y fundamentalmente en 

la cconomía,-ha obligado·a! Estado primero a incrementar sus 

funciones, por lo tanto a incrementar su personal, etc. De 

ah í, e 1 i n e re m e n t o d e 1 a i m p o r t a n e i a q u e h á a d q u i r i d o e 1 E s ta 

do en el apoyo al acondicionamiento del proceso de acumulac.!_ 

6n y por tanto ele su crecimiento mismo y con ello al desarro 

llo de la sociedad burguesa. 

Después veremos como el desarrollo de la socie-
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.. 
dad burguesa, por la acci6n del Estado se encuentra reflejado 

en otra f6rm.ula del análisis de la cir.culación del capital que -

hace Marx. 

las dos funciones menciona--

Estado burgués, y aunque las 

mo las dos funciones se pueden -

ra al analizar la fórmula de la 

tenemos que la fórmula de la circu 

!ación capitalista es: n.:.M-~~·. ,producció~ ... M'D', la rela

ción con las funciones del Estado es: 

Acondicionamiento de las Relaciones So-

ciales a nivel del mismo. (leyes, icleol~ 

gía, aparato represivo, etc.). 

Estaclo-s'ociedad 

i\con~c~ncionami nto a nivel' de la inclusi6n 

directa en la econonYía. (por lo tanto del 

proceso de acumulación). 

El resu.ltado de la combinación de ambas funciones, 

que estaría representado por (P), donde se clan los proc.esos de 

las relaciones entre los hombres, y donde FT representa a las 

(: l a s e s e x p l o t ad a s , y e l M P re fl e j a a l a c l a s e e a p ii al i s t a . Y l a 
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a manera distinta, -

cfonamiento por parte del Es

T estaría co nstituycndo el acon 

Sociales. O el nivel de los -

sus leyes donde por'v.gr. se elaboran 

o d e 1 s e g u r o s o c i a 1 , y o t r as e n l a s e u a 1 e s e 1 obtaro 

pose:or1.:~ay-or'f opción de poder reproducirse como tal, y por 

tanto, como obrero en la sociedad burguesa •. LI amado "Salario 

Social Indirecto" por el Regul'acionismo de Miche·J· Ag-Jietta~ el 

cual de acuerdo al proyecto fordista, no sólo pretende una me

jor reproducción de la FT, sino también mayores posibilidades 

de reproducción ampliada del capital en base a un mayor consumo; 

Mientras que Ja acción sobre la sociedad en el sc_s. 

tor d<:>minante representado por MP sería el acondicionamiento 

o i11tervención del Estado en Jo econ6mico para apoyar el pro

ceso de acumulaci6n de una manera directa; por medio de sub

sidios al capital, transferencias de capital, garantías eje pre-

cios, exención de impuestos, cte. Es asr que·dicha acció,n --

el e l E s t ad o e s un e 1 e m en to y, n.o s otros 1 o e o n s i de r a m o s e 1 m á s 

importante, m;ís directo en su funci6n de .legitimación frente 

a la clase burguesa. 
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a con-

etc., no 

decir, -

bastaba 

dicha función 

frente a la clase bur 

respecto a la forma 

M~enÍras que, cuando cambian las condiciones de -

re Pl'oduc e: i~ri};par ~ apoyar e 1 p roe es o de. ac u mu 1aci6n se rcqui~ 

re la. intervaición del Estado en lo económico.· No bastarí;nla--

acción en el nivel sólo de leyes, ideología, actos represivos, 

etc.:; porque. la clase burguesa manifiesta inconformidad re~ 

pecto a la acción del Estado que no es eficiente para apoyar el 

proceso de reproducción de la sociedad. 

Dicha inconformidad está manifestando que la forma 

de Est.ado no intervencionista no corresponde al desarrollo que 

ha adquirido la sociedad burguesa, y por tanto, es necesario -

que el Estado intervenga en la economía para apoyar el proce-

:se de acumulación de una manera amplia y directa . 

. Desde el momento en que cambi.a la forma de Esta

do, de ser no intervencionista a intervencionista en la econo-

) 



lll ra' ha 

no 

JI 

frente a la 

el o re g i ti m. :t c i 6 n 

1 a conccpcicih 

desde un -

o m o r i r " , y p a r a -· 

e la conservaei6n de Ja 

actuar en la economía para 

manera cada vez mas 

particular de estos procesos sería 

que a_l_a _v_ez_ que se transforman estas condiciones, al Estado le es 

más difícil cada vez más, aparecer como "comunidad ilusoria", 

mientras que su caracter de clase es más manifiesto, Debido a que 

s e v a n c o n fo r m a n d o n u e,. a s r e a J i d a d e s s o e i o - e u 1 t u r a 1 e s c a d a Y e z -

más c o m p Jejas, que p a u! a ti 11ame11 te ,. a n di fi cu! ta 11 do e 1 proceso el e 

legitimaci-ón stistentado en discursos aprehe11si\'os de la realidad 

que originaron la Forma de Estado en rleter1ni11ndo periodo históri..,r .• 

.Vol\'ie11do a la fórmula general de la circulación -

e- a pi t a 1 i :-;t ~1, len u 111 os e¡ u e e 1 res u l t a ti o rl e P , <, l a a e e i ó n ti cd Es 

ta cJ o en su fu 11 e i ó n 1 e g i ti m a c i tí n y a e 11 111 u 1 a l'i tS n (el u le 111 l' n to el e 

legiii1nación mas importante frente a Ja clase burguesa), es -

una sociedad mas_dcsarrolladn, exprnsado en términos rlc la 

fórmula en Nr 1 , que rila ve;1. recLuiere también en su intcnen

c·i6n con el Esiado, que éste ::;e adccúr. a su propio dcsarr1_,Jlu 
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os expresado en 

D'. 

,_ s(~ bur 

la sociedad 

re a 1 i z a c i ó n d e · M '· a -

económica, así mis-

mo, adquirido por la SQ. 

ciedad, es_taria reflejancfo la posibilidad de una crisis social, 

que en primer lugar estaría poniendo en cuestionamiento una -

forma de Estado. O lo que en otros términos quiere decir, que 

la contradic·ción entre fuerzas productivas y Relaciones Socia-

les de Producción se ha agudizado. 

Dicha crisis se expresaría también porque el desa-

rrollo de la sociedad ha creado un exceso de M', que podríamos 

entabla·r en un exceso de FT, o sobrepoblación. 401 

Así como un exceso de MP, o medios de producción 

que refleja una sobreacumulación, o la necesidad de que la can 

=4CV. - Entendida siempre esta "sobrcpoblación, como Superpl;·blación Relativa. Su re 
latividad radica en la confrontación de FT con l\lP (entendidos corno l\IP= puestos de -
trabajo .Y FT= PEA). Si no se Cülllprencliera esto se crccrí:t que 10 milis. de Pí~A re~ 
pvcto a G mills. de puestos de trabajo, serfa igual a "Sobrepoblación". Sin ernbargo, 
U1111bién se entenclerih que a 100 milis. de· PEA respecto a 98 milis. de puestos de -

tr:1bajo, sería igual a no-solircpoblación. Pa"r·a este caso no es lo mismo "Programas 
dv Planific:1eión Fan1iJiar" que Progrnmas amplios ele inversión de capital para la crc~1 

.,. 
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peq~e 

D', 

capitalistas. 

los intereses de 

n'burguesa predominante en la 

De ahí nuestra afirmaci6n que al Estado le sea ca 

da· vez mas difícil aparecer ya no solo como "Comunidad Gené 

rica Ilusoria" si no a la vez como "Capitalista Global", lo que 

explica porque en ciertos momentos algunas fracciones entr:in 

en contradicción con el Estado saliéndose de su política econó 

mica al cuestionar los mecanismos de llevarla a cabo, ya que 

afectaría o ¡¡rciendería afectar su tasa de v;anancia. Dichos 

e u e s t i o n a m i e n t o s e n p r i m e r t é r rn i n o s a fe e t a r í a n a 1 R é g i m e n de 

una Forma de Estado y, probablemente después, a la misma 

Forma de Estado. Obviamente nunca llegar6n a cuestionar al 

Tipo de Estado burgués. 

No es raro pues, que en la etapa actual del capit~ 
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A utorio·-. 

Estado Inter-

ve 

·Aquí podemos aprovechar para expresar nuestra 

·, 

divergencia con Nicos Poulantzas resp'ecto a los "Aparatos -

ldeol6gicos de Estado·". E n 1 a e o n e e p e i 6 n d e P o u 1 a n t z a s p a_ 

rece que el Estado sería el "creador" de la ideología domi--

nante, es decir, ideología que permita la mantens.i6n de la -

burguesía.como clase priYilegiada.· 

Sin embargo, esa funci6n hegem6nica efectuada -

_41/. - Es interesante saber que ésl as mani fcslacioncs burguesas snn mu e.;tra de -
una falta de conciencia id¿ológica rc;;pecto a Rll clase misma como clase dominante 
Y, un desconocimiento acerca del papel del estado respecto del aseguramiento de la 
r:c1producci6n de su capital, en términos sociales o globales. En l\léxico, la burgn~ 
sra "reginnwntana" ha dado sicmpn• mueslr.1s fehacientes de esta clase de ineptitud 
idcol6giea hasta en Ja ·actualidad. 
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J1orcl Estado tloryde la.ide 

ta do. 

na 

na 

son 

necesitla 

eles • 

•• ~' •• - : ,• o~ • - • - ' • ' • -·. • • • , • :_ •• • 

sía dif.únde·s:u\td~:~;(q;~[a, ~L,E,~J_~g~si_~q"~()_a:~bc_o se apropia de 

) OS n1 i sm?s.' JJra·i1i~~~ri;~s2i,11.~.i~~~E- ÓOIDO.,S O.Ci ale S y donde Se \JC!: 
'" ,-' - . , I;::;:~·, ,-i<·:/-~-·< . ··<·.'·/:. ·,,.·· 

De ahí que la -

dominación política de ln burg:uesía,_ tju<:l se fundamenta en el ªP!! 

r a t o re p re si v o de 1 E s t ad o {apara~ ó de E s ta do) , 11 a m ad o p o r G rai~ 

sci, Sociedad Política mas la capacidad de dirección, basada en 

un eonscnso logr.ado en la sociedad por Ja burguesía. Y retoma 

da Y ampliada por el Estado, abarcando esta zona de la sociedad 

_i_~. En este caso Ja Iglesia Católica es muy elocuente, Antonio Gramsci en: "Notas 
sobre Mauiavclo, sobre ... ". Ed, Juan Pablos, pags. 207-:¿73, 

- ' 
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determinada y difundida por Grarnsci como "Soeiodad Civil" 

(aquí se deja entrever una relación-dialéctica, una relación or 

g:inica). 

Estado, 

di fusión 

por _-encimá-

bur-

caracterizan 

n de la mis-

aquella 

de 

la 

Estado es elaborada por 

posición real de estas 

bjetivo simplemente sería 

el crear una ideología "comunitaria·1.i, "equilibrista" por sí mi_!? 

mo. Y 110 basada en las e oniradic~iones de la sociedad y en -

las con di c i o ne s es true tura 1 e s. que e recimiento de las fuerzas 

productivas impone a la_s Relacio.nes' Sociale.s ele Producci.ón, -

relaciones ele producción jurídicas, políticas, ideológicas, cu! 

turales, etc. 
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Gramsci 

dirección que tenga

ª sobre otras clases 

que puede lograr en

la influencia cultut~ 

con la d0minaci6n políti

ello decimos que ésta-

Es decir, que aquí se plantea un aspecto muy impo_! 

tante, que nos refleja en cierto sentido que una clase o fracción 

puede ser he ge m ó ni c a pe ro no ne ces ar i a m en te q u e se a 1 a c 1 as e o 

fracción dominante, Ya que la hegemonía se dá en la sociedad -

civil en donde todas las ideologías, culturas, etc., se enfrentan 

431.-G RAMSCI, antonio. "Notas sobre maquiavelo, sobre ... 11 Ed, Juan Pablos, -

pgs, llG-117. 

BUCI-GLUCKSMANN, ch, "Gramsci y el Estado". Ed._ S,Z..'"Xl, pgs. 339-350. -

Respecto a la posibilidad o no ele .ser hegemónica la clase o fracción en Mé:-dco, -

parece ser que ésta es tomada mediante la demostración ele poder guiar a través 

de su posibilidad económica y polii:ica, la politica económica del Estado. 



' 
ü!i. 

y la que l_lcg:1, 

e ci ón 

dad de. 

dio puesto -

la sociedad civil 

política domi-

es igual al Estado Social. 

s 1 u eh as tanto a n iv e 1 id e 2. 

dominación entre las cla 

misma. 

·-~' 
o Bloque en el PQ 

rguesa existe una unidad 

el con-

junto del Bloque Dominante, for o~ fracciones o clases -

afines a I.a predominante. Esta eta.se o fracción puede o no -

i m p o n e r. s u s i n t e r e s e s a 1 e o n ju .n fo d e 1 a s o e i e el a d , · 

Gramsci nos lo~~,:~cy~:h'.al_ª:~ ... 1?1,~Jgcuiente .maner'a" 
'i, ,; ·~ 

el grupo dominante se coordi;1f.{óí1c~eta.mente con los intereses 
----· ,,_-;._·_·-{;'·.o_"=-';_:=:o.·c··;-::_-'o-_·'.o;-.-;--

generales de los .gr~pos suborclfoádos;· 5•. la vi.el.a estatal se con 
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cibo 

in 

gr upo do -

el rudo i nte-

c u e s ti 6 n de que 

la hegemo-

a nivel político-ide2 

que si una clase o 

dé direcci6n, es decir,-

pierda' Ello refleja que 

fracciones, se han 

o ideología que·cicr-

1 a ta c 1 as e o fracción detentaba , pero que ésta y a es e á d u c a de 

ucuerdo al avance de las condiciones sociales y por tanto, di-

ehas clases o fracciones de clase pueden elaborar sus puntos 

de vista ideológicos, su propia cultura y, con ello crear su -

nueva hegemonía. 

Otro elemento que nos servirá para el análisis de 

11-_/. - GRAMSCI, antunio. "Antologfa". Ed. Siglo X:>..1, ,México 1970. Pg. 415 
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los c:umbios 

den 

las Fue·rzas 

Bu 

que lo introducimos 

las Formas de Régi-

aunque no tiene poder político prQ 

pio relaciones con las 

social. Esta categoría pu~ 

Poder y, más aún, ser ella 

nía dentro de dicho bloque. Es en -

_-cg,~x.,o;c',-c'°"--c"--·'''°' 
s_ dice que en un momento en que 

la burocracia 

poder que se deri--

va del propio equilibriode las cla.s'es y/o fracciones de clase. 

Esto se da en perio<l.os concr~to.s.; Jo senalarcmos en el momen 

t o P. re e i s o . ±2.,_! . 

12._/. - BUCI-GLUCKSMANN, ch. "Gramsci y el Estado". Ed. Siglo X}..1, !\léxico 197!1 

pgs. 124-147. 
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es adqu_i_ 

:'· ,_ . 

ti 1 e a p itali s ta; 

se capital i Sta. Se c o n'j unto de 1 as demás 

clases, los cuales, de intercambio basado 

en la· igualdad, propiedad y libertad de intercambio de la -

mercancía qúe posean, al enfr.entarse en el mercado. 

Principio que es elevado como ya dijimos a los· -

p(jncipios políticos-ideol6gicos de igualdad, fraternidad y 

libertad. 

Ahora ubicaremos Ja hegemonía de una fracción -

de la clase burguesa, que en un momento determinado está 

ini'poniendo la necesidad de una nueva relación Estado-socie 



9!l 

dad. 

la inter-

e 

el Estado 

económica, 

inversión 

media de ganancia 

dependientes como 

subsistir 

riesgos, mayor -

tal pudiendo -

roductor núcional. 

evocar la ayuda del 

Estado por distintos meé:lios~']tcelEstado puede actuar ya -

sea por medios aislados o bien mediant"e su política econ6ml_ 

ca. Esto es entre otras cuestiones, una causa de la mayor 

Autonomía Relativa del Estado. 

En términos generales, c'uando dicha concepción 

no. es llevada a cabo por el Estado, cuando aquella fraéción 



laheg~ 

XX, 

s capital, de ce~ 

su 

e transform~ .en una predo~inancia 

q o a nivel econ6mico como político, 

fracción predominante y que influye 

para que ést'e haga su ínter 

direct'a en la economía. 

da en la etapa del- Estado Social, doE 

defos Estacdós de li:>s países m'as desarrollados apoyan la e>!_ 

.pansón de s.us capitales, tomando la característica "amplia-

da". De ahí que el apoyo requerido por esas nuevas -

fracciones que económicamente son más-fuertes, hacen actu-

ar al Estado de acuerdo a sus necesidades de expansión, y 

P o s t e r i o r 111 e n t e d e s e r u n m e r c a d o c a u fi v o p a r a e l g r a n p otet:!_ 



eel 

' Dentro -

tos.es la fracción 

ll1 o 

que la clase o 

ios encargados del -

y'de l~ dirección 

Lo el bloque domi -

nante donde alguna fracción es hegemónica es compleja, con-

tradictoria y con intereses no necesariamente iguales, de --

ah í q u e s ~ e n c e s i t e q u e _e l E s t ad o m i s 111 o o r µ; a n i c e d e u n a ma n ,!:'.. 

ra política a la clase o fracción dominante. Tal como sucedió 

en México con la "política de masas del cardenis1110", en la cual 

también se organizó políticamente a la clase dominad·a y princi-



pal mento 

tado el 

minad a 

102 \ 

afian -

la mano la 

sustituyendo ésta -

esas mismas org_E. 

cardenismo, no invali-

1 sentido me que es el ES

íticamente a la clase do--

del bloque en el poder, 

fracciones de la elase dominante -

orientación de ésta hacia el aparato 

se diferencian por la orientación de sus PQ. 

1 ít i e as re s p e e t o a l a p o 1 ít i e a e e o n 6 m i e a d e l E s t ad o . 

también de sus' prácticas alizanzas. 

Así como 



Capítulo Tercero: 

...... 
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Capnulo tercero: Elementos estructurales gue pueden ofrecer al Estado sus distintas 
formas. 

Par a 11 e g ar a obtener 1 os el eme n tos b á s.i c os es t r u~ 

turales delas funciones del Estado en la sociedad capitalista y, 

caso de México, a nuestro entneder 

las funciones ampliadas del 

hacia el Modo de Produeción 

funciones desviadas del Est~ 

do en. mexicano: 

a) Recaudación de impuestos 

b ). I n c i pi e n t e s a c t i v i d a d e s e n l a re al i z a c i ó n d e o b r a s -

infraestructurales 

c) Separación legal e ilegal de los peque nos propieta-

rios, comunales y artesanos de sus medios de prod_u 

c ció n 

d) Ordenamiento estable de políticas financieras 

e) "Con la deuda pública, surgió un sistema internacional 

de crédito ... Como In deuda pública. tiene que ser res-

paldada por los ingresos del Estado, que han decul:lrir-

los intereses y dernásgaslosen pagos anuales, el sistema 



de os e1111lpt!s.titoB~plibUc'os tenía que tener Torzosame!!. 

te su cdmpfe;ni11t.ci}~~~~l J~od~rno sistema tributario" ~/ 
•,,_::_.:~ .. _:..:...~co·>-·;.¡~·-o~·: -- -

1) "El.is ¡{¡ ~j;~ ;1!·t·f~·tt'~~·Cb;J'f :::Í. ¡ Tu e u n m e d i o a r t i f i c l a 1 p a r a -

fabric_:f>fP~~;j~:'.~'ifr~: eipiopi·ar a obreros independientes, 

capita'1?i{&i;_;;·(~'~~~·¡h·~·Ji~:~~d'éproduécimn y de vida de la na--
. ,.,~~¿:.'.~-~: .. ~~·::;, :\-·:f: _,,_~ i~~::~z-~·i3fr,~'/"\~:~. ~ ·.~;.-~~;·,.:,-; .. -. 

ci6n:f'.abrevill.r"el,tránsito dél antiguo al moderno régimen 
' ··: -~: ·,: . -. . .: '" '• ··.' - : 

de producci6n, •• " _/ 

2).-CapitaJlsmo (D-M-D 1 ) 

Prosecusl6n de las caracterrsticas anteriores del Estado, -

ya sea de un modo ampliado, igua~ o relativamente nuevo. 

a) Reglamentaci6n del-Comercio y las Sociedades Anónimas 

(emp_resas capitalistas) 

b) Grandes obras de infraestructura, servicios públicos y 

seguridad social (dada la larga historia de lucha por rei 

vindicaciones proletarias) 

c ) C re a c i 6 n d e O r g a n i s m o s .P ú b l i c o s "C o n c i l i a t o r i o s " d e l 

Capital y la Fuerza de Trabajo 

d) Heordenamiento continuo de las polrticas financieras (d!!_ 

do el breve lapso, mda vez mas frecuente, de una crisis 

econ6mica hacia otra) 

e) Reordenamicnto continuo del sistema fiscal de recauda--

~/. - Marx, carios. "El Capital", Fondo de Cultura Económica. pg. 642-643. 

!f.2_/. - Ibídem. pg. 643. 
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ci6n, dadas punto 

el mercanti-

estable. 

sable senalar separa-

·generales y actuales de -

era de importancia, estructura!_ 

del --

tor" en el mercantilismo, pues las crisis ·: 

periodicas de aquel tiempo no redundaron en grandes caJE 

bios hacia la forma de estado. Tampoco se consideró -

per.tinele aclarar la secuencia hist6rica que provoc6 las 

medidas keynesianas tomadas por el "New Deal" de Hoos-

velt (garantizaci6n de dep6sitos, devaluación del dólar, 

p ro gr a m a s de t r a b aj o :s de o b r as p LÍ b 1 i e as , o r g a n i z a c i 6 n de 

mo1rnpolios, etc.)., ya que la recuperación limitada que -

ofrecieron estas mediclas·a la crisis def 1 29 fué seguida 

por un fuerte descenso en la producción de 1938. ~/ 

Por lo mismo, ta m b i é n e s tas medid as no redundaron -en 

graneles cambios hacia ia forma de estado • 

.A::f.I. - LEIKEN, Robert S. "La crisis económica en una perspectiva histórica" 
Del Centro de· Investigación y Docencia Económica .. 
Agosto de 1977. pg. 54 

! 

j 
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De esta manera,- solo nos intoresnn para el efecto, aqu~ 

Ilas Juncloiie-8 generales-y· actuales de un Estado en el 

sistema capitalista en crfElis, Para ello, es Mnnuol Ca!!_ 
"-·, ... -:·, 

tells es el autor nia~eloctientc, sonalándonos cinco fun-

clones principale·s: 

d • 1 } "E 1 E s t ad o d e s e m J> e n a u n p a p e l fu n d a m e nt m l e n l a -

desvalorización do una fracci.ón del capital· social, que 

permite a los m'onopolioi:; aumentar flU tasa de ganancia· 

t :r a ns fo r m a 11 do en gasto p ú b 1 i e o un a p arte rl e 1 a p l u s va_ 

!fa acumulada, sin influir directamente sobre la· gana!!_ 

cia ••• Lo que has_ta } a segunda guerra mundial siguific!!_ 

ba las crisis de acumulación para las inversiones de ci 

pita! fijo, en la actualidad se hacerle forma permanen-

te para evitar esa cr{sis, principalmer.te·a taa\'és del 

Estado," .!J.Ji./. 

d,2)"El Estado subvenciona al capital priva•lo directa o 

indirectamente, en especdal.a las fraecioncs hegcmóni-

cas,,.ello lo lleva a cslio directamente, tanto a través 

de medidas fiscales como de préstamos y créditos en -

condicione¡:; ventajosas, •• " .19_/ 

d • 3 ) " E 1 E s t a d o s e h a c e e a el a v e v. nd ¡:; c a r g o d e 1 o s c o s -

tos sociales •le! capital,,. En la mayor parte de los p~ 

iscs capitalistas avanzndos p) Estado se hace vargo ele 

~!. - CASTELLS, m airnel. "La teor fa J'\'for:l.isla ck,' 13.s crisis ecolllSmicas .Y 1 as transforma
ciones del c:ipitalismo", F.d. S XXI, Esn:ma l97R, p~;. 121i. 

t191, - Jhidr,,11, pg. 121; •. •n. 



50 /.-Ibídem, 
50.- füidem, 
52/.- Ibidem, 
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E st Oc ii S é ~'cn\~tan.Íl~~,~~~e{t~';iÓ~'~cfib;·t~qhoJ ogi;c o i y e o m-
, · · ... .¿~_-./..· ;·s~??:f~:'.~Y:.'.~::/f!~~·J.~!:;"':~{- -~-r:--~, (:_,~--'.} ::, .. · · :~7 __ , __ ,,:i~;-, 

prende iá ei:í'uhil.'ci'órt"'f~forlra'C!l6n''ae fa fuerza ele trah:!_ 

jo.•.''. ~ 

d,4) "El Estado contribuye n Ja· constante apertura de nu 

evos niercndos que contrarrestan la sobre acumulación 

monopolista e impiden las crísis de sobreproducción. -

Esta labor tiene lugar a truvés del continuo de¡;iurollo 

de actividades improductivas, que generan una imporb!P 

te demanda. ·" los gastos militares, ampliación de -

cuadros buroc·r.itticos muchas veces inecesarios, secue_!! 

cia de gastos suntuarios, absorción de población excede~ 

te, etc. muestran el mejor ejemplo de ello •. 51/ 

d. 5) " ... en el cap ii al is m o a van z ad o el E atad o des e m p E·na 

un creciente papel en la reproelucci15n ele las relaciones 

sociales y en la organización de la división social del 

trabajo ••• papel indispensable en el desarrollo del pr2_ 

ceso el.e produccié.n., dist:ribución y administración en -

interés de los monopolios ... se manifiesta a través de 

la regulación de las fui cioncs de educ·ación, sanidad, -

me di os de e o mu ni e a e i 6 n el e m a Has, et e· ••• " _:J.g/ 

pgs, 127-128, 
pg. 128. 
pgs. 128-129. 

J 
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Considerando que los pruntos menciona.dos son los principales -

e 1 eme ~to·~.e'strlldfÜ ra}e~'Y::?.~icl'ísi s';;qú~ 'illfl u yen m a B do te rm !. 

nante me rife' 'en/1 ~:{ac'th11'10.Jo'r@ iL\'.,cfe·•ei;~(:ldo 'd.e 1 si ste m 11 e a pi t 111 i e_ 
.~ ·<·/,:_,, '.: '·'':. ·;. ,·.:·~~~_, :.":,.;'.\;'.i'v" :·.: .-: ;<'.:_.:·~_¿:\:;;.-, ;'._";:; -'~-~~~~"-;)_~\~;:.:,~:·.. ::~-·l ft<' ~·,._· -··;· :~-' ., ·' -' 

ta acMtD\'~~,a~1;?~~~/fü'c1{n''''>: ;o., ':;¡yql1_~··;'.~astells lo hace en -

s.u ., ,. . . . .. .~,g:}:]. . ••i••''i:j. et a p n 

é a p it'~l ¡;~;{~·~2~:~f;mtJ'1~·~';t~'J'.. i ntó'f~'.·~w§.~ 61{• ~·~o n 6 mi e a no es m ns que -
., ' .. ";;·.:··?t;1~~-~;:;~;:? :~: .. ·)_ u·c--~c.-· ·,·.~·-"··- .. ·;-- ,·· ;<,. 

una:c0ntrá'ti~fti:Iéi16J~ ~le~e~ta.i"~at~ qtie el sistema pueda evitar 

de u1ía'?~fu.'~~!e'.i·¡)is honrosa.la :~Xrs. 
· 3). - .capfr~1'.fs?i() D epe ndi ete: 

a)P/C>t~cci6n arancelaria hacia aquellos sectores o ramas d~ 

pdmidas de. la produc.ci~n Jos cuales por ser dependientes 

de b i d o ·a q u e e o m p i te n o fo r m a n s o 1 o 11 n a p arte d e 1 p r o e e s o 

de producci6n de algunas ra1;i as o sectores ·de aparato pro 

ductivo del capital hegernlónico intcrnacion'al, tienen menor 

tasa de ganancia, Es por olio, que el Estado Capitalista -

Dependiente tiene la neces·idad de fijar aranceles interna--

cionnles, para así beneficiar aquellos productos nacionales 

que resulten in competibles o con tasas ele ganancia no muy 

llamativas para el capitalista dependiente, 'De ese modo, 

se encarece o se tor.na voluminoso ei precio a pagar de --

aquél producto del capital hcg'ern6nico internacional, por -

medio de la fijaci6n de altos impuestos a la importaci6n 

de ellos. 

1 

J 
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- : '..' 

b) Asegurar infraestructura y/Ó ·excenci6n 

() uuándo mérios investiKac}o~f~(il)_icade las posihilid_!! 

des de éxit_o para 1 a inversi6n nacional o extranjera, -

e n s e é to r e s o r a m á s. de 1 a pro d u c c i 6 n d e p r i m i d a s , 1 n e -

xistentes o regiones. con extrema poblac16n econ6mica-

mente inactiva, 

c) Mayor reglamentaci6n del comercio y las sociedades -

an f>nirnns, ya sea a favor del capital hege.rn6nico inte!. 

nacional, nacional, o bien al peq·ueno y medí.ano come!. 

cio, Ello <lepen.de de la situaci6n hist6rico concreta 

y /o la historia política de l_a naci6n, 

·a) Mayor intervenci6n en las o_bras de infraestructura y 

menor intervenci6n en la seguridad social (ya sen en 

la reglamentaci6n o participaci6n económica del cst! 

do), También puede suceder que el Estado ofrezca, -

en un momento dado, alguna reglamentación pero que 

no participe económicamente y trate de respaldar la 

no intervención en ello de SUS empre-sas O laB privadas, 

Aquí es donde entra de llor10 el doble juego del centa-

uro maquiavélico: el de la combinación o aplicaci6n -

ter m i n ante rl e 1 e o n sen s o o 1 a e o e r si ó n , 

e) De lo anterior se deduce que el estado, en su papel de 

asegurar la extracci6n ele pl':IHYnlía a sus capitalistas 

dependientes, se ~ncargue en alguna medida. de parti-

e i p ar e ~ 1 a e o n s t r u e e i <Í n d e e s a s s o g u r i d a el e s s o e i a l e s 



11 o 

o se maqui!!_ 

satis--

directa de esas 

ante 1 as reivig 

crisis capitalistas. 

f) Hegemónico, .siempre trata 

eco n 6 mi e os , ju r id i cos 

a un que ten g a 1 a ex acta 

de producción no 

son dependientes del capital internacional 

(puesto que ellos son ese capital, o bien son apéndices 

de ellos), cuando menos en menor grado que el verdad~ 

ro C'apital dependiente. 

g) Existencia de organismos públicos "conciliatorios" a 

favor del Capital que a la fuerza de trabajo. 

h) El Estado de un pais capitalista dependiente, siempre 

tiene mayor necesidad de recaudación pública, pues el 

aseguramieto de la tasa de ganancia al capital es mayor, 

dada la misma dep_endencia de este capital. Por otr.o l~ 

do, las crisis de éstos sistemas capitalistas se presen-

tan de modo mas agudo e int~rmitente, es por ello que -

el r·eordenamiento es mas profundo y continuo. -5.4f 

--2JI.- En :México, en el caso de las d:ídivas, opera de un modo mas seguro dentro del si11clic~ 
lismo charro. · 

_?_i!. - México es el mejor ejemplo de ello. 
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i) La enajenación de.1 Estado por la deuda pública, al tr~ 

1úproductivo, para co!!_ 

rn o f i n a 1 i d a d e 1 c u IJri r 

pues existe mayor -

sectores o ramas de 

existen ramas o sectores 

_al Estado se le prese!!_ 

o parcialmente en ello: 

nacional dependiente, como 

tieºnen como caraclerí~ 

tica primordial el que su dinámica inte.rna es totalmente 

interdependiente. ~/ 

j) Y, por último en nuestra opinión, el Estado como Estado 

Social, siempre tiene .una· rnayor visión del conjunto del 

sistema de producc_i-61i.-~-ápiJalista. Ello, en cuanto n In 

casi nula visión de conjunto que tienen Jos capitalistas, 

dada la contradicción fundamental del sistema capitnli~ 

ta, que es la contradicción entre el interés particular 

y e 1 i n ter é s socia 1 . En 1 os países· e apita 1 is t a.s de pe ncl ie.!2_ 

tes esta contradicción se acentúa, pues sus capitalistas 

tienen mas puestos los ojos e.n su tasa de ganancia ya -

que e s m as riesgos a que 1 a de 1 cap ita 1 i1eg'.e'.m0111 c o • De 

~?_,t. -En J\léxico se da el caso de ltis empresas descentralizadas y las parae:;t.at:1\es, Ohvi_a 
1111.,llc que L'I c:1pilnl p1íhlieo qne se ntilizn püede utilizarse de 1:1 deuda p1~hlk':1. n·1·:1111l'.1 

¡ 
1 

1 

1 

1 

1 
! 

1 

J 
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n h i, .que o 1 Estad o 

y/o 

que 

e producci6n ten-

in t i m a r e 1 a c i 6 n c o n 

las políticas econ6micas 

del estado respecto rlel capital -

con s u m o h a c i a e I cap ita 1 nacional 

~/ 

Benefactor" del 'Mercantilismo, u Est~ 

do es dependientes, podríamos -

multiplicando e intensificándose, que van quitando obstáculos a la -

ex pan si 6 n con t in u a del capital , son e 11 os mi s m os 1 os que van ha e i e!!_ 

do que el Estado vaya tomando· nuevas y variadas formas y dimen si~ 

nes, tanto por su magnitud como por su complejidad. Así muchas -

c i6n Fi'scal o de las ganancias de las empresas del es lado que si tengan ganancias . 
.2.§_/.- Es por ello, que siempre vamos a encontrar mayor información social <le la produ

cción en la Secretaría de Comercio, de Progr:unación y Presupuesto, ele Heforn1a -
Agraria, etc, efe.; en conclusión toiias las Inslituciore s Ptíb].icas. En eamllio en -
Canaco, Canacintra, Coparrnex, cte., etc., no se podrá encontrar gran inforniaeión 
al respecto. · 
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ta, este mismo se 

113 

sobr_e todo 

ais dependiente. Da 

ncipalmente tiene como -

de Consumo, 

priva do na-

o capitalista dependiente no co_!! 

con determinado estado imperiali~ 

orillado (cuanto mas, si lo apremia su capi-

tal privado) a ofrecer represalias a ese estado capitalista 

dependiente. Ya sea por medio de la deuda externa, cancelación de 

importación o.exportación de productos importantes o claves para la 

economía del pais dependiente, creación de conflictos internos polí

ticos, etc; incluso se ha llegado al extremo de que el Estado 

. no tenga la n.ecesida.d de amenazar, sino qu_e sea directamente -

el capital hegemónico internacional el que tome las represalias. 

De este modo, los países dependientes son fácil presa del 

expansionismo del capital.hegemónico internacional, 

Incluso éstas armas se utilizan para persuadir 

n o so 1 o e e o n ó m i c a m e n te a l os · p a í s e s de pe nd i e n te s , s i n o t a m b i é n re ~ 

P e c t o a s u p o l ít i c a e x t e r i o r h a c i a o t r o s e s t ad o s n 'a c i o n a 1 e s q u e s e - -

i111erponen en nspectos cla\'es de la política ecnnñ111ica int.ern:icion:.il 
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fr~ 

Estado CapJ. 

e 1 E s ta do de n tro 

cercano para 

e ar a et e r í s ti e as gen era les 

elernentos estructurales y sincr6nicos 

trataremos de enfocar el 

tema desde los aspectos de "Hegemonía y Crisis", desarrollando en 

este caso un corte diacr6nico a la funci6n del Estado dentro del sis 

tema capitalista. 

La t6nica que pensamos implementar en el siguiente sube~ 

pítulo, será el de generalizar sobre el Estado social capitalistn y, 

especificar a la vez sobre el -Eslado dentro de un país dependiente, 

t r a! a n d o d e p a r t i e u 1 a r i z a r , s i ·n p e r d e r 1 o ge n e r a 1 ·, · s o b r e e 1 e a s o d e 

Mlexico. 



Capítulo Cuarto: Conclusiones, 

Wtrttmt' 



e 

Ce 

pítulo. 

1] 5 

ha e i a 

e-n e 1 

lo encontramos 

que es --

u·n a fas e de dj_ 

depresivo·, donde· él mismo nos ofre 

explicación del obje.to de estudio de éste subca 

Lo anterior considerando el objeto a nivel mas general, 

sin embargo.dentro de dicho objeto se encuentra uno de cariícter -

mas específico y particular, el cual se re.fiere al cuestionarniento 

(que se manifiesta en contradicciom s) de parte de a'l¡;u1H1s fracci<!._ 

ne s y gr u p o s de 1 a e 1 a s e b u r ¡; 1~ s a m P xi e a n a . E 11 o e se n e i al m e n t e ap~ 

.vados una de lns hipótesis priniordiales ele In tésis aclara que la -

relaciCfn entre el Estado y .la el ase dominante se da de una manera 

mas real que formal, mientras que con la clase dominada se ofrece 

el e u 11 m o el o el i re c t o y to ta 1 l1l ente re nL Y, e& por ello mismo, que 

-• el estudio de la relación del Estado y la clase dominante oí.rece -

111 a .V o r d i f i e u l t a d , o IJ v i a 111 e n t e m a y o re s e 1 e 111 e 11 I os de a e 1 a r a c i 6 n para 



el n11i'il.isis. 

h i 

llG 

r ende -

du 

o con una concep_ 

do un conjunto 

:-ir un cuerpo Je 

111 ~ s e 011 c retas y -

de la manera mas 

que .1 n 1 e µ:i t_J 

mi _el ad de. 1 a política e e o n 6 mica de 1 ~ s ta do f r é n te a 1 a e 1:i se hu r ~ ll L' E a 

se dá de acuerdo al grado de efic,aéia que el ·Estado puecln ofrecer -

en el npoyo a ln continunci6n del proC'.cso de acumulación de'c:ipit:il 

en una escala cada yez 'mas amplia. 

Es decir, que de n'cuerdo a la mayor o menor eficacin 

.en su función de acondicionar al proceso ele acumulacióncg_rrcEpO!!_ 

el e r á e 1 g r a el o d e l e g i t i m a c i 6 n q u e t e 11 g- a f r e 11 t a a 1 a e 1 a s e b u r ~ 11 e~ !:' a : 

a) . - Si el i ch a e f i ca e i a se m a 111 i e 11 e c o 11s1 a n fe , en 1 on e es su - -

imagen de "capitali8ta colectivo ideal" sr.! 111antie1•c p:1-
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