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·INTRODUCCION. 

El cará-cter :afori~_t.iC_o_ '-y-~~ ·fr~~~ntario cte· los Cuadernos de la 

cárcel tJ..e~e- · corn_q: _o.r.igen: /f~- -'._:-hi-~cU.nstancia 
; . ,- - - - - de que en ellos se 

intuitiva y no 

.manera de notas a ser desarrolladas 

posteriormen~e. 

su:- redacción se inicia el 28 de febrero de 1929, dos años y 

tres meses después del arresto de Grarnsci, y es interrumpida en 

agosto de 1935. El trabajo realizado dió como resultado 33 

cuadernos manuscritos (cuatro de ellos corno ejercicios de 

traducción) que lograron sobrevivir a la muerte de Grarnsci 

(acontecida el 27 de abril de 1937), gracias a la intervención 

del amigo íntimo Piero Sraffa y la cuñada Tatiana Schucht. En 

1948, la editorial Einaudi publica en Italia seis volúmenes 

temáticos que han sido traducidos al español por Juan Pablos: 

Notas sobre Maguiavelo. sobre nolftica y sobre el Estado n1oderno; 

Los intelectuales y la organización de la culturar El 

materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce; 

Literatura y vida nacional; Pasado y gresente; E 1 Risorgimento. 

En 1975 aparece la edición crítica, a cargo de Gerratana, en la 

que los Cuadernos son ordenados cronológicamente tal y como 



2 

fueron escritos por Gramsci. Esta edición resulta de gran 

importancia. ya que :1as otras-.;-oh~Il '.sic:lo s.eleccionadas siguiendo un 

la· fecha de su redacción, 

irnpidie~do :'-.cte·· · '~st~ '·-tiia~·~f-a-.- ;·_segt;i:i:;-<· la ·-evolución de las ideas de 

Grainsci y ·1a·a·-_óbjé~_iVoS_ q~~-:{B--~~-_:P:rOpOniB.- alcanzar. 

El por Gramsci Notas sobre 

Maguiave10--, ,atrae nuestr_o· --interés porque en él se formulan 
- -- - --------

cánceptoS C'Y problemáticas nodales para una teoría política 
- - - . ·-

-Iti~r:ki\ft~'-~--~-- Redact-actb---~-en--c: ~1:- rap-sa qüe comprende ias años cte 19 32 a 

¡93·1f·,·· en· é-1 se analiza: Cómo se origina el cambio social, el 

c~ni:::e~_t:o de pol-ítica corno relaciones de fuerza (sociales, 

p0lít_ic6.s -Y- militares), una concepción ampliada del Estado, la 

critica del economismo conducida a través de la profundización 

del concepto de hegemonía, la ampliación de la estrategia 

revolucionaria a guerra de maniobra + guerra de posición. A 

excepción del concepto de guerra de posición, que posiblemente es 

invención de Grarnsci, los conceptos de Estado, sociedad civil, 

hegemonia, cesarismo, bloque histórico, se encuentran ya 

presentes en otros autores. A través de una tarea simultáneamente 

crítica y apropiadora, Gramsci profundiza una serie de conceptos 

dotándolos de nuevos significados. A tal punto que el reducido 

concepto original pareciera no tener lazos de parentesco con el 

concepto ampliado resultante. ·Grarnsci amplia la concepción de la 

politica y al hacerlo se amplia toda la gama de conceptos 

vinculados orgánicamente. 

Cuando hablamos de reduccionismo, no dejarnos de reconocer la 
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existenci·a _de varios ~,-;~_d~,cc.i;an·i'Si:ntj's _--::~~:~~~ gü~·fcta~~ -.. diferencias entre 

sí. - s-i~------- ~ffib~r9(> :: ,<--~-_s·;-~(;·p·osf~;~~-: ~'.-~-~-~-~i-~~~~{ :;i:: término genérico de 
'"'.'i - . _•:-·~,. - - :, . -.. ,·, ,.- --, ' - ~ ,· ·. . 

: rectuCc f Q-f{'_i_ s-m~~~::;-~ eii :: ·-'.t~-~;i,'.ffi~4~:~-~i:f:_-~íl:·.::~~-q~·_;;;·~~-·-'.~_-o';/-_-_- 'di s-tint os red u ce ion i srno s 
'":• • ');• ' .,_, ;'-:;,.:-. ~"-?;,,:,;· -· •v ,:,; ·; 

$::~:;~:t~~{tiif ¡e·:¡'.~~:::::::ºf ::~:::::~::::: 
interpretación,•un,i1,,1;.,,ral'2d~i;,lá•reglá del método de Descartes que 

acons.ej" ~i~~~;u·;~~~s~~~~¡~~~JJ f:~~t~s · da como resultado una 

hipóstasis .. que· representa'''lá.•'fracción como totalidad) . 
• -. . ·-'-' .. ,· _-- .-. ---:<-: -:·--\·_;-:;;-,-;:~;:,,:,:~;,:.,,;;-_,_::~-).:·e :- ; . 

rel~:i::r i:er{~~t]f i~i~~~P!1~~·t~i::o es el que se presenta en 

marxismo encontramos -como 
-~.:_·-- _,,;,~-,, 

tendenCi'B ~~·d·é--~ ;-.:~~i-á6~€~f't;~~~-cfU~f_;h'te~, 
... _, ':':-::.:.::::,-: 

una oscilación en torna a 

dualismos · 'f 'iai ,inci'in~éiÓn a caer en un reduccionismo 
. ·;_ :. ~:- ~-> ':<,"'<'_ ·_:_ :;:;_: • 

(apriorismo, hip'c:i;;ta~f~.iq.i.611. ) que opta por uno de los polos del 

dualismo. 

Ese reduccioniSnlo observa como dos mundos sin relación una 

serie de parejas o dobles perspectivas que en realidad 

constituyen una unidad: Circunstancias / voluntad; historia / 

sujeto; economia / política¡ estructura / superestructura; 

proceso / coyuntura; inmediato / mediato; sincronia / diacronía; 

espontaneísmo / conciencia; autoemancipación del proletariado / 

organización; masas / élites; pluralis1no / dictadura; consenso / 

fuerza; forma / contenida; consciente / inconsciente. 

Si entendernos por antinomia la contradicción entre dos 

proposiciones, ambas igualmente demostrables.2 Vemos que el 

marxismo incurre en una cuando plantea la siguiente proposición: 
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1) La historia de la humanidad .es producto de la voluntad de los 

2). La historia de .'la tiumanidad es . el resultado del 

des~r-~-oi~i-~":.: d-~~-- _;,~,i~:bJ6~·{:ci'.d-~i:~s':~:i;-~:¿:~~~-~-~-~:ii~~f'6~~<y_.':.un. razonamiento no 

indi v i'duos ·· 

dialéCtiCa., -__ i-1,e;,·~:-~:~'.:~-i? -~~~~U~:b-{_:~ri'l~~-6-_:_~~,~~-~ -~ ·Ob·s·erVa como 

. pol9s ::<-1ncc;·~e·~~~~;·;. ;~l:(~~i:_'., ~~~~-~;k~-:-::~t:J~:i~6'h~-~d~~{'~·cU~-~tancias 
- ------~ ' _;,_ ,: ,,,. ' -- . '. ' ... ·- ' 

rela'.cián~;:~- ~i~b~>::.~~~~-il~-~\.: :~¿;n;'g--;::;-'.ti~~ ?~:6rii·s'~6: _. articlllado en 

-inti·m¿men:·t·e-··_. ·r-ei~diontic~i'O.s ;c~·Otlllltáct: Y: circunstancias. 
,:--:--:;: 

LOS¿:c- c·ti:ii~a~-~'.ri;j·g--.-::-den·atS.ti ··µn notable esfuerzo por 

dualismo y 

cuando esa 

el que van 

superar el 

-d{iai.i.srno :;:·q:ti·~·--,:·;-~b_s·e·~~~ ':i:a:s::c:·_a_r1~).honlias ·como incompatibles entre sí. 

Gramsci supera ese dii'a.1-l.Srnó- proponiendo monismos articulados. 

Ello se puede deducir a .partir de su proposición de desarrollar 

en la- acción estatal la "-doble perspectiva" que se presenta en 

distintos grados y niveles (fuerza / consenso, autoridad / 

consenso, violencia / civilización, momento individual / momento 

universal, Iglesia / Estado, agitación / propaganda, táctica / 

estrategia), que van de lo más simple a lo más complejo y 

teóricamente pueden reducirse a los dos fundamentales expresados 

en la naturaleza del centauro Quirón (mitad hombre y mitad 

bestia) .3 El concepto de bloque histórico en Gramsci constituye 

la sintesis unitaria de historia / sujeto, economia / política, 

estructura / superestructura, unidad de naturaleza y espíritu, 

constitución recíproca de opuestos diferentes. 4 La preocupación 

por el sentido común expresada en la frase 11 todos los hombres son 

filósofos"S constituye el nexo entre socialismo científico y 

almas simples / entre previsión científica, voluntad y pasión. 

Se trata de la unidad dialéctica representada en el principio 



5 

de identidad tautoeterológica analizado por Della Volpe. En donde 

la. tautoeterolog.1a (tautón .idéntico a si mismo, heterón 

diverso)' 6. moriismo ·articulado indica la indispensabilidad de la 

oposición-relación .de las partes y l.a dualidad es sustituida por 

·una· r.e1·aci'óri. _:.cte ,he_tei:-oge_neidad..;.cOmj;:>lementareidad unidad y 

excillsió'ii··:- -.-d~ e l~:~-:'.-:~PtieSto-s·.·:-~ 
L'a ,_:.-·:'t"esis-- ·de· ... :Marx'.-' ··sabre -:···1a· -~·aut,oe:In<'.lricipación del proletariado 

-.. :::_· ·-.. 
~-º~-~:t:'.i~t;J~~---~i::_~h--- :r·e·Cha-~b- ;-ai~~~:-éiti:~-i·i-~in~:L_ que concibe como opuestos 

'iriCOº#eXá~~,~~~~:--ia·tr;-a_~~ti~-~~~~~~tiii~·~a-~d~rcunstancias. Esta tesis expresa 

~n monismo. ~rticli1aá~: ~;¿:~B que la transición al socialismo 

sig_~~-~-i_q~::: ,~_gu-~~ ·i-~~fs·~~'.~---- -'\~~_q_~di:~iones que encarnan en un sujeto 

~i~-1:óil._ci·;;·,, -,:~-~~~:~~:~~ii~~PCió.n donde la historia no es proceso que no 

. i~~-:··].~~r~ , la actividad humana, ni voluntad de sujetos que se 

impone pOr encima de las circunstancias. 

El periodo inicial (1916-1918) de la obra teórica y politica 

de Gramsci, comprende sus primeros contactos con el movimiento 

obrero de Turin, su ingreso al Partido Socialista Italiano y la 

colaboración en Avanti? e Il Grido del Popolo. Este puede 

denominarse el periodo voluntarista porque en él se esboza una 

estra"C.egia que prioriza la voluntad y la acción de los 

individuos, sin considerar las circunstancias estructurales 

necesarias para un cambio social. Ello resulta evidente en la 

estrategia planteada en 1917 en el artículo "Márgenes" antagónica 

a la de 1932, cuando en los Cuadernos de la cárcel analiza la 

politica como relaciones de fuerza. En 1917 indica la necesidad 

de "acelerar el porvenir", porque "esperar a convertirse en la 
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mitad más uno es el· programa de las almas timi~as que esperan el 

socialismo Corno" un ·ct'ecretÓ_. regio _,,c0ilfirrnado par dos ministros". 7 

Quince años ... ~~gp{l¿_~_-,_> ,:·~:~-_:_ .. ;-191'2;,~> 81- >tnismo invalida esta idea al 
·. . .. ,' ' - ' " . ' ' ''. -., ' "> ' ,' -~; 'i, ::-::-_ - - . . -· advertir-: -"Si ·._falta_·\ e:Se_~?,':prc;>_ceso _9e.-. ·desarrollo que permite pasar 

. e·._ ·-> ·.--=.¡··:.e -,-.,· .. ". ;,~:.·'-''-~ .·.-,:. 

de ún·· lll~ITief,t~ .~\~t€ot~,~~~~;i,es· esencialmente un proceso que 

tie~e paz: actores;'á,hos.Jiom.breis iy su voluntad y su capacidad, la 

situac·ión ---Per~-~~-~:~-~-\~_~:_:~~'j_~:-~~:-·'.:b~-~i~s:~ y pueden darse conclusiones 
,.,, -,-! - ~ '"'""' _,, ,_, 

c~_nt_r~d"i.=6~i'?_;"i,:.~~--~<\f~!~-:~~~~jJY~:~::j_:~'~,\- '~-:¿-c-iedad resiste y se asegura un 
. . -- "·~ ---~--· 

P,er~~qo- ~:~:~'3~~=: :~8,É~;~~:~#-'c~:-~.~~;i"~~;,_e}C:·t-S_rminando fisicamente a la élite 

~dV~~-S~~f;~:~~~;,~t-~~~~-~~~;.~~~-~~'~d~ a las masas de reserva: o bien ocurre 

la ·de~t·i:~U_'c~.l."~~ji~~~-i:?_C·~pr_a·ca de-_ las fuerzas en conflicto con la 

·. ins't~tii~~).:~~:'.~~~~-~~~~.,_::i:~--_·'pa--~- de los cementerios y, en el mejor de los 

caso·s'·,=~:~~;;~:j·~--~--Ía :~~.i-~giiancia de un centinela extranjero". 8 

Durante el segundo periodo (1919 1920), el periodo de los 

consejos de fábrica, Gramsci funda !'"-''-'O"r"'d""'i"ri"e"--<~><!uu ovo , órgano 

dirigente del movimiento de consejos de fábrica que culmina en la 

huelga general y ocupación de fábricas en Turín. El grupo 

ordinovista supera a reformistas y ultraizquierdistas, quienes 

ven al Estado en el gobierno y conciben la política como una 

actividad elitista. Esa concepción es cuestionada por este grupo 

al afirmar que la participación de las mayorías es posible desde 

el interior de la fábrica lográndose nuevas formas de Estado, 

sociedad y legalidad. Se abre paso una concepción contraria a la 

que opera varias reducciones: la del Estado a instrumento 

represivo, la de la política a sus expresiones instrumentales 

(aparatos de gobierno, partidos, parlamento), y la de las clases 
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y movimientos sociales a la forma partido. La política no es 

concebida exclusivamente como la superestructura del proceso de 

producci:ó~'; - sino · como la inmediata forma de existencia de las 

clases·~-·_, :L(:úS ordinov"istas 

obrero 

comprenden 

constituye 

que la 

un acto 

tanto:_ ---e i·, ./:9'1:,~e~o:. vende no solo su fuerza de 
~ 

transformación del 

politice, que el 

en 

trabajo, sino que 

t-a~i·é·n-~~-}~:i_q~-i:1a .su _disposición al trabajo, sometiéndose mediante 

-~:~,:~~~~~;i:il'f-r_'~-~~~- __ .-"voluntario 11 : "Lo que el obrero intercambia con el 

capital es su propio trabajo (en el intercambio, la 

disponibilidad del trabajo); lo enajena 11 .9 

La encrucijada voluntarismo-circunstancias es analizada por 

primera vez en su artículo "Dos revoluciones 11
, en donde analiza 

los rasgos de una revolución comunista y concluye que las 

experiencias en Alemania, Austria, Baviera, ucrania, Hungria, 

demostraron que una revolución dirigida hacia la destrucción del 

aparato estatal burgués y la construcción de uno nuevo, presenta 

un carácter predominantemente anárquico y destructivo que impide 

que la revolución como acto destructivo ceda su lugar a la 

revolución como acto constructivo. Asimismo, afirma que la 

presencia de un partido comunista, fuertes organizaciones 

sindicales, armamento del proletariado, no han sido suficientes 

para compensar la ausencia de· fuerzas productivas tendientes al 

desarrollo y expansión de un movimiento de masas proletarias 

dirigido a transformar con el poder económico el poder político. 

Considera que las revoluciones en dos tiempos han fallado porque 
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la revolución es un proceso dialéctico donde el poder político 

posibilita. el . poder indu.str.ial y viceversa. Desde este punto de 

··vi.Sta ,::_~ __ no_·,-::_b-aºsf~ --_;.-:Cori-' __ ,':~'-it]U'id~~~::_i_;ás·>: iri-sti tuciones represen ta ti vas y 

lél ~-: ~aq'~i-~~'fi~:!:- ~dái-rii_Si~~:f.·i~~ --<-c·a·n la que el gobierno central 

ejerce ;.el p~d~r/p~1.Í.1:idc/'. de ila burguesía, ni es suficiente el 
-- ,", - -o. - .- -- - ';"'••• ·---;,';:(:,~"c.-

.,,-,- .. 

t1e6ha::::'~·e_>:-~~~~~- /-~~_a:_{~~-_C:>_-~,€).}:;~~Y-?_~ ~!=:1-óriar ia deposite e 1 poder en hombres 

la revolución 

~-e--
0

fu-~:-~~-~;~:,-,~j:-~~d~~E~i~-~:fi-<·i·r~-~etarias y comunistas que . -- - ___ -_ - -- -- ---------~--- --,-~--~:.:-_: 
se han venido 

.-. ---.--.-.--•e e1· ___ ,_,:~--e~-~ --ae la sociedad dominada por la clase 

capitalista.10 

El tercer ,·periodo.; -e1 periodo de la derrota ante el fascismo, 

abarca ·1as afias' de 1921 a 1926, desde la fundación del Partido 

ComulÍ.ista It'aliano al encarcelamiento de Gramsci. Al interior 

del PCI se vive la rivalidad Gramsci-Bordiga expresada en las 

disyuntivas: centralismo orgánico (democracia centralizada) o 

centralismo burocrático. Partido de masas o partido de cuadros. 

Supervivencia 

proletariado. 

ante la represión fascista o dictadura del 

Al haber fracasado ante el fascismo, en su articulo 11 ¿,Qué 

hacer? 11 de 1923, Gramsci se interroga sobre la derrota de un 

partido tradicional como el PSI, y por qué el PCI no se 

desarrolló rápidamente entre 1921 y 1922 y no agrupó a su 

alrededor a la mayoría del proletariado y campesinado. Su 

respuesta es un llamado a analizar .las principales carencias: No 

se tenía una ideología para difundir entre las masas. No se 



9 

estudia el marxismo. No se examina CI'.-i1:iéamerit_e_--e1·· .. paSada. _No se 

conoce · Italia y, __ p~_r __ ·10 ~all~o,. ·,se: · é:iesCOnOC-e . el.- terreno de la 

:::::~: • e:{u::o~rn;~;í~~¿~ci~:~~:~~;~r:1~g~r~~,á~;yir~~:le::::~oe~reraN: 
~,~-m~-~~-i~:~ J/l~:~i~ ~~, '.:'. .. ~.á::~-.~~~~,i.~,2~u~~:~:J~'.ci~~fuf·¿~C:~~:6'i·ii-i·, - o los partidos 

· ::;~:~7~~:~ir~;{~5i!i~~~f~d!th~~~'.~"~~:~::: :· ::::ªi:;_i,fi::d:~ ::e:: 
:·.~ .. , --,., .!:.:·--, 

- -_, reS-pOride·r-:':::a·.~-'.-f-EúiOIDeilOs:_-;,:_cOinO:'.;-ei·:'~h~ChC,-;·.éJ.e- que en el valle de Po el 
- - -,------------·-.~,,--.,-_., ... , __ ~.----,···--------- ----~-'' .. :--·:.::-------·· - -- ---

~'~·f·b~ítii-~-~~,~-~,:~--~='"~~~-·i_l~ ~:~-~~a_igacl.6~_-P_rc;fU~damente; o responder a ¿cómo . ha si~() pCl~j_l:,i~ q~~ •• ",,'i ~~;tido popular católico tenga más exito 
en la I_taliB. septentrional y central que en la Italia del sur, 

'~egión en donde- la -población se encuentra más atrasada y por lo 

miSrno debe"ria -favorecer mayormente a un partido confesional?; o 

al hecho de ¿ por qué en Sicilia los grandes propietarios son 

autonomistas y no lo son los campesinos, mientras que en Cerdeña 

sucede lo contrario?; ¿ por qué en Sicilia, y no en otro lugar, 

se ha desarrollado el reformismo de los De Felice, Drago, Tasca 

de Cutó?; ¿por ·qué en la Italia del sur se ha desarrollado una 

lucha armada entre fascistas y nacionalistas que no se ha dado en 

otras partes?.11 

Durante el cuarto período (1926-1937), el período de la 
reflexión sobre la derrota de la revolución en Occidente, en la 

prisión de Turin redacta de 1929 a 1935 los Cuadernos de la 

cárcel. Las dificultades con las que se topa Gramsci al enunciar 

la dialéctica voluntad-circunstancias resultan evidentes cuando 

analiza el 11 prólogo de Marx a la Critica de la economía 
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politica. 11 Aunque coincide con Marx al indicar dos premisas 

necesarias para que se de un movimiento histórico, Gramsci 

modifica ·1~'s ·e·~u~~i·a:dos· de este. autor:· 1.-.. 1.~Ninguna sociedad se 

prÓp6ne:- ta·reas · paf-B. cuy_a sOlución 1:1º exi·stan :Yª las condiciones 

ne~es·ar·ia;~ ;:. ~~f:ic;t.en-te~-, o por lo menos, ci'er_tas condiciones que 

es·téfi-: en.:._y1aS:; de :-:ap_ar~c~ón y desarrollo,; 2. ninguna sociedad cae I 

se:··-.-.di·~tk:~·ve-:~- ni :puede ser reemplazada por otra, si antes no ha 

'de~a~·rai·i~d6·:_- -:~~o·d~~~. las formas de vida 

:-·-irjl~·i_i_~¡-~-~lli~~~~~~, .--~n' :-- estas=~r~e=l~a~c-,_-. o=n~e-s~":.~1=2 
-·--; -·---~-- ;.,-·' .. :,o-·.,--~- - --; ,..,__ 

que 

En el 

° COridI~i~ri-e·~·: :·:!>~.In~te.riales 11 por "condiciones 

están contenidas 

primero cambia 

necesarias y 

s~fi·¿l:~Oti~·S'!!:-. '''·::En- el_ segundo utiliza "fuerzas productivas 11 en 

--- l~~a:i~_'.)_f~~f~-~;~:~~de·-_:'Vida 0 ·• Realizando de esta manera, una ampliación 

enunciados, es decir, una lectura no 

ex~lu~-{~~~~ri~~ e~onómica que parece confirmarse cuando señala que 

11 dlchas premisas deben ser depuradas de todo fatalismo y 

niécan.icismÓ". Sin embargo, con ello, Gramsci permite el paso de 

una metodología que lleva a la sobrevaloración de la acción y la 

voluntad de los individuos. 

Un segundo tipo de reduccionismo es el economisrno 

(reduccionisrno economista), concepto en relación al cual es 

necesario establecer dos precisiones. Hemos optado por emplear el 

término economismo en lugar del de economicismo que es el más 

usado, tratando de establecer una distinción respecto a este 

último, que se entiende sobre todo como lucha gremial por 

demandas económicas más que politicao. Le atribuimos al 

economismo un significado ampliado que trata de ir más allá del 
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sentido que le da Gramsci -al igual que Lenin en· el ;Qué hacer?-, 

para quien el·· economis·mo Conduce al ·irunovilisn:ao político en tanto 

concepción rnecanicista __ par~-- Í·a __ ·:·~-~-~:l_:~:_::~i <t~áns_-~to ai socialismo es 

posible úniCame"nt.e a 
. '. . -. . . _ _- -- .: 

través ciel desarr6110 de las relaciones 

materiales -. de producci_ón:·· (estructura económica)¡ es decir, el 

economismo entendido como una concepción teórica politica que 

infravalora o no pel:cibe ia determinación reciproca entre la 

economía y otras esferas de la sociedad. 

Gramsci · habia reaccionado contra este reduccionismo 

desarrollando el concepto de hegemonia. En tanto que Marx hace lo 

mismo al definir el concepto de modo de producción como forma de 

vi4a, es decir, en términos no exclusivamente económicos: "Este 

modo--de- producción no debe considerarse solamente en cuanto es la 

reproducción de la existencia fisica de las individuos. Es ya, 

más bien, un determinado modo de vida de los rnisrnos".13 

Engels formula el carácter, en última instancia, determinante 

de lo económica.14 Por su parte, Poulantzas profundiza a Engels 

través del concepto de autonomía relativa del Estado.15 

Otros autores contemporáneos analizan el economismo, aun 

cuando para conceptualizarlo empleen otras categorias: 

MouÍfe distingue dos formas de economismo: a) El 

epifenomenalismo las superestructuras son percibidas como 

traducciones -epifenómenos-, inmediatas de lo económico y sin 

desempeñar parte activa en el proceso histórico); b) El 

reduccionismo (la ideologia y la politica son determinadas 

mecánicamente por la posición de los agentes en las relaciones de 
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producción 16) • 

Nun habla de ·tres reduccionismos que en realidad constituyen 

uno a) aquel que niega la 

·del clesaJ::\:C~~lo ~~;f1~~ ~~~l:f~s .. 'pr6~uct¡vas o a la acción de la 

ciase·-· e',co~Ernic-amente_->~~m1~-~nt'.e';·,_;~ b:·)-·-:: e1--_que exP1ica todo en función 

- ~e~·/1·~-~ ··l·Ü--8h~i'.:~::~-~~-' ·::6~i'~~,~i~:; __ ·--~{~)--:t·-~-l~':~:~~-~:- ConCibe la conciencia de clase 

pra·1eta:r.i'.J ,_--b,6~~:-.::':fri·t~~~i~;:;:._~6~~:~-¡i~~.l~~-- Por un único discursa.17 

Por. ~'J, ~fr}:e¿;;~~i~~f~'~i:;;~~i.l'fz:~-'·el·•· reduccionismo sociologista 

( 9u~ · ---~-~-~-eft;::i:~.~Y~\ ·~'t(r"~-}~-:!O~~~~'d~-~:;~~~~-~-Clonismo economista) como una 

conCePcióii ··:.·que -;r~_dj-~~-?- '.'!'.~ .·:~?i;~~C~_ica politica, el Estado, 'los 

partidos, .'1· refl.,;jo cie l'1s' clasés sociales .1 8 

Mouzelis~ · av.:1-nza ~::-~na_ -~-~-¡~6~:g-¡~ en la que señala cuatro clases 

de reduccionismos: a) sujeto-sujeto ( la acción de los sujetos es 

reducida a la acción de los grupos económicamente dominantes ); 

b) sujeto-estructura (la acción de los sujetos es entendida en 

términos de las necesidades de la reproducción del modo 

capitalista de producción); c) estructura-estructura ( se reduce 

el sistema politice en términos de la lógica de la acumulación de 

capital); d) estructura-sujeto analiza las instituciones 

politicas como resultado directo de la voluntad y conspiración de 

los grupos económicamente dominantes19). 

La concepción unilateral y fragmentaria del reduccionismo 

economista en el marxismo conduce a priorizar el modelo de la 

coerción y a pasar por alto el consenso y las funciones 

integradoras del sistema. su estrategia reduce el Estado a 
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instrumento de repreisión, fuerza y aparato que administra los 

negocios comunes: de la·. burguesía, pasando desapercibido el hecho 

de que · el Estado• . ta~bién: es reproductor de una concepcion del 

consenso ,:_·en.:.:·· :torno-~- a una concepcion del mundo. La explotación 

capi~alt.sfa·; :ar: '.i:'erreno de lo económico sin observarla en sus 

~~Aif'~~-t-~~.i~'Il~-~-:. cotidianas ni en la relación entre dirigente y 
.. 

-- La reducción del socialismo a socialización de la 

econorilia, olvidando la relación democracia-socialismo y la 

de la politica. La reducción del sujeto 

revolucionario solamente a aquel que ocupe un lugar fundamental 

en el proceso productivo, situando en un lugar secundario a las 

capas medias y generando lo que Pellicani20 llama la estrategia 

de las tres minorías: la minoria de la clase obrera en el seno de 

la sociedad, la minoria del partido en el interior de la clase 

obrera, y la minoria de los revolucionarios profesionales -el 

comité central o el secretario general- dentro del partido. 

Asimismo, el economismo opera otras reducciones: La clase a 

partido. La ideologia a falsa conciencia. El marxismo a la ünica 

ciencia de la realidad. 

Ante este reduccionismo, Grarnsci reacciona ampliando la 

concepción de la política y del Estado: "en la política, el error 

sucede por una torpe comprensión de lo que es el Estado, en su 

significado integral" .21 

Cuando Anderson22 demuestra la existencia de antinomias en la 
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obra de ·Gr_a_msci; olvida· mencionar la existencia de antinomias en 

el marxism~ Y. ·las 'é:a.us~_s -~_Í;¡Ue .}.as origiric'3.n. Pasa por alto el hecho 

qu'.-e · '.1aS.->-:ct·i~t-'.i:~t,~s .-: nOc-iOn,~s ';:_del 

-_ cuaderno·s_\- <:·a-~~~-f-~-~--.. ---?:hn:~.r,--' :·d~-k-lik:~:i-ento · _tendiente 

de concepto de Estado en los 

a dilatar el 

i8duc·.i~~---:,;~-Oíl"c6pfO·_; ctri<:::E~~~d~-:·.·;:'en ~- ~'i ma:r~isrno. 
. , • -··- , e "·.·.· 

La cbnC:~pclÓri ~e ·~~ ,pc¡lítica en Gramsci, forma parte del 

uriiver~o ri,,i~ ..:.U,~lio Cde\1riá teoría del poder donde el espectro de 

de lo político, lo económico, 

· pérrnea -:- et·-· Eú:ip~l"ci-o d6 la vida cotidiana y no se reduce a poder 

gu_berna~e_f?-ta'i -Y actividad de funcionarios. 

La ampliación del concepto de política se encuentra en la 

-·analogí·a propuesta por Gramsci entre politica, historia y vida 

cotidiana, que nos sugiere la necesidad de un análisis sobre las 

manifestaciones del poder en la sociedad, en la vida diaria, en 

la ideologia, la religión, la sexualidad, la familia.23 El radio 

de la política se extiende mas allá de la actividad de la esfera 

gubernamental, si se comprende que toda acción ejercida por un 

ciudadano en la vida cotidiana, fuera del gobierno, es una 

actividad política si coadyuva a sostener y reproducir el sistema 

vigente o atenta contra él. 

De manera que la politica deja de ser sinónimo de politica 

parlamentaria o "grillas personales". Y se percibe la diferencia 

entre una actividad política que tiene como marco la concepcion 

del Estado como gobierno, de una actividad politica que tiene a 

sus espaldas la concepción del Estado como sociedad política 
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(gobierno), + sociedad civil -(institutos o momentos en donde se 

repr9_duce y, éÍif.Ün~e-,_,pi~o'.rit.arimn"~~te. la concepción del mundo e 
,· - .. ·- ... -· . .,, -

inter~~-~s :dé.· _i·~~~-,,·c~~-se:·_:_d9ID:fná:n.-t~)-\·-.:----.En .e-1·-_·_:primer caso, la actividad 

p~'i_¡~~-b~ :----sé·.:; Centr~3:-:-é0: :~-ici·-~--- ~:~i~~--~:~_fO~ ... :d_e gobierno; mientras que 

~:l·-.;~~,~'.~~~:·Í:~~d~:: ::-~~:,_:una·~~:·:· lucha 

en 

el en otros frentes corno el 

~~ ··rnaime·nto -~~-P6anq~-i·~,-t:~:~.;d-~: ·i:a~:-:,:·a·~-aratos de gobierno, sino como un 

p~océ.3~ lniis.i.vo.de.·c~ri!.i.g:u?a.dÍó~ ld~ológica. 
·'.-_Gr~rriséi-:-_:~iiat~-~:·.;_~_l':~-=--~~~v~ér-so :-'.de·: la' .·pa-li.tica de tal manera que a 

la politica'.- ComO: gObiérn·a, cOmo fuerza y coerción, se le suman la 

hiStoria Y lB. VidEl, la hegemonía y el consenso, el equilibrio 

entre s9ciedad ~P~l~tica y sociedad civil. Corno resultado se 

amplia también la gama de conceptos vinculados: Estado, 

hegernonia, socialismo, explotación, ideologia, revolución, sujeto 

revolucionario. 

NOTAS 

l. El cuaderno 13, en la edición crítica a cargo de Gerratana en 
italiano abarca de las páginas 1555 a la ló52. En la edición de 
Juan Pablos aparece en el volumen: Notas sobre Maguiavelo. sobre 
política y sobre el Estado moderno, en la primera parte titulada 
"El moderno pr1ncipe" (de las páginas 25 a la 123). Además del 
hecho de que aún se encuentra incompleta, hemos prescindido de la 
edición crítica en español de la Editorial ERA porque parece ser 
que no incluirá el último volumen en el que la edición en 
italiano a cargo de Gerratana se encuentra el aparato critico 
donde es posible consultar indices por argumentos y nombres. 
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2. En el mismo sentido empleado por Kant -en relación a la 
as~rono-rnía-, cuando define como antinomias de la razón pura a 
cuatro pares de proposiciones contradictorias entre si: 1) El 
mundo está limitado en el tiempo y en el espacia - El mundo es 
ilimitado en el tiempo y en el espacio. 2) En el mundo todo es 
simple - En el mundo todo es compuesto. 3) El devenir es libre
El -devenir es necesario. 4) Existe un ser necesario - No existe 
nada -de necesario. 

11 Antinomia 11
, Enciclopedia Garzanti di filosofía, Ed. Garzanti, 

Mil~n, Italia, 1981. 

3.:- Gramsci, Antonio., Q (p. 1576); Maq (pp. 62-65). En ti 
Principe, Maquiavelo habla del Centauro Quirón, preceptor de 
caudillos corno Aquiles que, por su naturaleza: mitad hombre y 
mitad bestia, enseña a los principes dos maneras de dirigir a los 
hombres: una con las leyes y otra con la fuerza (cap. XVIII). En 
otras palabras: Empleo de "medicinas fuertes 11 (cap. I I I) y 
reconocer que 11 no existe mejor fortaleza que el no ser odiado por • · 
el pueblo" (cap. XX). 

4.- Gramsci. A., Maq (p. 34). 

5.- Gramsci, A., Q (p. 1063). 

6.- Volpe, Galvano della. "El principio di identita 
tautoeterologica e la dialettica scietifica", en: "Logica come 
scienza positiva", Opere, vol. 4, a cargo de Ignazio Ambrogio, 
Ed. Riuniti, Roma, 1973. 

7.- Gramsci, A., S.G. (pp. 86-87). 

8.- Gramsci, A., Q (p. 1588); Maq (p. 75). 

9.- Marx, Carlos. Grundrisse, Elementos fundamentales para la 
critica de la economia politica, (borrador) ,1857-1858, (pp. 263-
264), Vol. I, Ed. S.XXI, México, 1971. 

10.- Gramsci. A., O.N. (pp. 135-140). Articulo no firmado, 
atribuido a Gramsci por Riuniti. Boggs desarrolla su excelente 
libro en torno a este articulo, Carl Boggs, The Two revolutions. 
Antonio Gramsci and the Dilemmas of Western Marxism, Soth and 
Press, Bastan, r-ra., 1984. 

11.- Gramsci. A., S.F. (pp. 116-119). 

12.- Gramsci. A., Q (pp. 455-456), subrayados mios. El texto de 
Marx dice: "Ninguna formación social desaparece antes de que se 
desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de 
ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción 
antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan 
madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por esto, la 
humanidad se propone únicamente los objetivos que puede alcanzar, 
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pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos 
sólo nacen cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, 
las condiciones materiales para su realización". Marx, Prólogo a 
la Crítica de la economía política, Tomo l, (p. 343), Obras 
escogidas de Marx y Engels en dos tomas, Ed, Progreso, Moscú, 1971. 

13.- Marx y Engels. La ideología alemana, Cap. 1, Feuerbach, 
(p. 19), Ed. Pueblos Unidos, Argentina, 1973. 

14. - -En -dichas cartas, Engels habla del elemento económico como 
el que en última instancia determina el desarrollo histórico. En 
su carta a Bloch (21/lX/1890), señala que las condiciones 
económicas no san las únicas determinantes. La superestructura 
(formas políticas de la lucha de clases, las constituciones, las 
formas juridicas, las teorias politicas, las ideas religiosas) 
influye y determina la forma de las luchas históricas. Las 
tradicione·s, las condiciones pol1ticas, desempeñan un papel pero 
no decisivo. Para Engels, la historia es el resultado final de 
conflictos entre numerosas voluntades individuales (cada una 
formada por particulares condiciones de existencia), innumerables 
fuerzas que interactúan dando como resultado el hecho histórico. 

En la carta a Starkenburg (25/1/1894), Engels define a la 
raza corno un factor económico. Y agrega que el desarrollo 
politice, juridico, filosófico, religioso, literario, artístico, 
se basa sobre el desarrollo económico, pero interactúan entre s1 
a la vez que también actúan sobre la base económica. 11 No es que 
la situación económica sea la causa, y la única activa, mientras 
que todo lo demás es pasivo". l1arx, Engels: Correspondencia, Ed. 
Cartago, Buenos Aires, 1972. 

15. - Poulantzas, Nicos. "The problem of the capitalist State". 
New Left Revie\·1, 58, nov.-dic., de 1969. 

16 .- l·!ouffe, Chanta!. "Entrevista a Chanta! l-!ouffe y Laclau", en: 
Socialist Review, No. 66, nov.-dic., 1982. 

17.Nun, José. 11 El otro reduccionismo", en: AA.VV. Amér_i_c;::~a_Latinn, 
ideología y cultura, Ed. FLACSO, Costa Rica, 1982. 

18.- Pereyra, Carlos, 11 Reduccionismo sociologista'1
, en: 

de la historia, cap. 9 1 Partido y sociedad civil, (pp. 
Ed.Alianza Universidad, Madrid, España, 1984. 

El sujeto 
193-196), 

19.- Mouzelis, 
Telas, No. 45 1 

Nicos. 
1980. 

11 Reductionisrn in marxist theory", en: 

20. - Pellicani, ?·fiche le. Della rivoluzione al riformismo, Ed. 
Sugar, Milan, Italia, 1972. 

21.- Gramsci, A., PyP (p. 92). 

l 
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22.- Anderson, Perry. Las antinomias de Antonio Gramsci, Ed. 
Fontamara, Barcelona, España, 1981. 

23. - "¿en qué sentido se puede identificar la politica con la 
historia y, por consiguiente, toda la vida con la politica?" 

Gramsci, A., Maq (p. 34). 



I. LA DIALECTICA.VOLUNTAD-CIRCUNSTANCIAS. 

"Su grito de guerra ha de ser: la 
r·evolución permanente". 

Marx, ºMensaje del Comité central a la 
Liga de los comunistas 11

, 1850. 

11 Una sociedad no desaparece nunca antes 
de que sean desarrolladas todas las 
fuerzas productivas que pueda contener 11

• 

Marx, "Prólogo a la Critica de la 
economia politica 11

, 1859. 

1.1. EN EL MARXISMO. 

Se pueden deducir dos vías al socialismo a partir de dos 

postulados sobre la concepción de la historia en Marx. Si la 

historia de la humanidad es historia de lucha de clases, como 

indica El manifiesto del partido comunista,l entonces el 

movimiento histórico se interpreta en función del/enfrentamiento 

de individuos, clases sociales y partidos políticos; el resultado 

es una concepción de la historia como producto de voluntades, 

individualidades. Por el contrario, el motor del cambio histórico 

se sitúa en la dialéctica fuerzas productivas-relaciones sociales 

de producción, si la historia es sucesión de modos de producción 

como se deduce en la _Ideologia alemana, o del 11 prólogo a la 

primera edición de El Capital 11 donde l'1arx observa el desarrollo de 
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la formación económica de --la-- sociedad- cOmo- -un--· ·11 proceso histórico 

natural .... _ 2~ 

No; Obstarit·e:--, -lo - _:·anterioriTI.e"rite - seña_lado, es probable que las 

antÍ.-nom_i_as_~::~:'ri°cj·_ .:~;~:~t·-~'l.t:~-s ":·s~r e-~~~e-n:tre~-- en las interpretaciones que 

r;~~~iz'a~'.--d-~' ~arx_::y ~o _en éste. 

En':·:'-Er--· ta .'~-BruinS.rio ·de -LU.is. a·anaparte, Marx supera la antinomia 

c;~¡·;id_~': >'·:::·afirma·-:_ la · · d~termi~ación reciproca de sujeto y 
. . 

-c;·irCti!istBnCias :·.al · iÍld:i-ca_r que los hombres reproducen y transforman 
- :'.,, . . ~ :.: :·._· _:__ _ _ : 

la hí_-~_t-Ql:-iB. ~colid~CiionadOs por circunstancias con raices en el 
. -! ' 

· pa-!if6d0_'!":~~~--,~LOS:~h~rilb'r·e~f.--h-aéüi~n- SU propia historia, pero no la hacen a 

-. su-·\ii'b~-~··:':,'~~bi~fici:;· .'::b~j·~-· ·~ircunstancias elegidas por ellos mismos, 
.· 

sino ):J.~j8;:i·:. ''.'B~~~º~~~:ias- circunstancias con que se encuentran 

--~i·:r:,~c;t:~.~~~-_rii.:~;/;_º:,~~/existen y les han sido legadas por el pasado. 11 3 
,._.-_- .. :•._--:' .. · -->· . ___ :_ .. -' ·-- _·-:: -

CC>1~-~---.-~eñ"aia· Pere:Yl:-a, la actividad del sujeto que produce un cambio 

enf'.renta·- la resistencia de las circunstancias donde actúa (que 

posibilitan ciertas acciones y eliminan otras). El cambio se 

produce en el momento en que las circunstancias dejan de 

determinar al sujeto porque éste ha evolucionado de tal manera que 

puede reaccionar sobre el medio, y porque las circunstancias han 

evolucionado a la vez de tal manera que permiten ser 

transformadas.4 Asimismo, tiene razón al criticar el programa de 

fundación de la IV Internacional (1938) en la medida en que éste 

señala equivocadamente que la: crisis de la humanidad se reduce 

fundamentalmente a la crisis de la dirección revolucionaria y 

olvida que la presencia o ausencia de una dirección politica no se 

encuentra desligada de la madurez o inmadurez de las llamadas 
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condi6iones objetivas. o inexistencia de una 

.dir8ccióri' ¡;)oli.tica .. nc,-·,'es,-_--un', p_ro~lerna sllbjetivo-ideológico que se 

::t:~:~:~;o~~í~t@df9fj;j~Jltfff~;?it~Í~iil1m~::tre:co~i:: ::e p:::1:::g:: 
" --····· " /•\ , . .:;-,·_. ,. ~-

; .. · :·-,-:-· ··., ·,. .. ,_.,, ._:- (;;'_.c,'\::,:;·:_r·.'i[(.;;::;~_·.:.})'.\~:.,;.::---:-·--·o· .,,_. :··:;··.·. ·· . .,_ 
cáso_ <Ptieden-~;::-fa:1t·á·r.:;,_1·aS-:i._:t.itu1a·ctas-~ ~~ncii~iones subjetivas si existen 

-- ., • ··' ~¿::_,,_:,:c,_-.i 'L·-' .. ,:.'-:'.~·c.s,,·.: ,,,, .. 

las ·:''C·ó~~'f :~f·q~¡i~9t:;t9"1;~j:~,'t:i~~-~--,~-;~_~? ·: : )~~:-/C.·· 
·- . .:'~ ~;(;e: .. :;:,·:-~·-, . ."f~'-~::,.·-·:·.'.\-_,; <-'~.--·:.i~/-:: ' si{i e;n.b.;.fgci; ric,; deja de ser preocupante la existencia de 

- .,_ .... -

s~a,"~-o~ibJ..:~-~-:d~ri..;;~rlas -a partir de tesis de Marx, por ejemplo: La 

-te~j~-~ ·qu~'.·-_a.SegU:~a que la naturaleza enajenante de las relaciones 

capitalistas ocultan la explotación. Y la tesis que sostiene que 

la polarización de la sociedad en dos grandes clases genera la 

pauperización creciente del proletariado. Mientras que de la 

primera se deduce que sólo una minoría escapa a esas formas de 

alienación, y esta minoría será la encargada de conscientizar a la 

rnayoria en un proceso en el que se considera que primero se debe 

tomar el poder para después desarrollar la conciencia socialista 

de las mayorías. En la segunda se puede deducir que las 
condiciones de vida y de trabajo de las rnayorias las lleva a la 
autoernancipación mediante un proceso en el que primero se espera 

la transformación de la sociedad y el desarrollo de la conciencia 

socialista de las mayorías para después intentar la toma del 

poder. 
De la misma manera, es posible derivar una antinomia a partir 

de dos estrategias (en su sugerente artículo Moore6 deduce tres}. 

Una formulada en 1850 en el "Mensaje del Comité central a la liga 
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de los comunistas", en donde se define la actitud del partido 

obrero revolucionario ante la democracia pequeño burguesa y, 

mediante la consigna de la revolui::ión permanente se impulsa el 

de·sarrolla ininterrumpido '.de· :·una.-· .. r8volµción burguesa a 

'· .·. ',' . 

·d~- i~· ·e·c·~·n~m.{a·: i:;oiitiC·á~i en __ dc>·ri¿ú~~,--f'~:~~,.-({~d-.i'·¿~·-.· que ºninguna formación 

s~CÍ.al .. -d_esap~reC:e ."··-~nt~s de·· i qúe_):-':S~ -.'--_.~:~~~riollen todas las fuerzas 
- , ; _ .. -~-.:. ce·----;_,•-.----·- -

prOducti~a-S . __ .que::_. cab:~J,, __ ,-.'..?~-~t-~P:~]:_(:l~\_;~'.~_]_-i~)'~: _y·: jarná-s aparecen nuevas y 

n\ás _.altas' .re1·acioneS< ~e·_:-:'~~~-d~-~;~:i~~:~--~-·~~fes de que las condiciones 

materiales - p~ra.- su ~--;~~~:s·~;~.8~J-~·~E~~-;~-~~:< riladurado en el seno de la 

prop_ia, fi~-q.{~-~;~-"-·~~~-;~~:?_-~1:,_~-~~-' •• ,. -~·e __ • 

Si·:--la ~~~~~~~>1~e-~-~-~-~t~gi~ ·-e~- más orgánica, la primera parece 

situarse del lado ·dei-·_vo-iuntarismo ya que no toma en consideración 

si -·éX.isteñ - las condiciones estructurales que permitan esa 

transición, ni toma en cuenta el grado de desarrollo de la 

conciencia socialista en las mayorías. En 1895, Engels parece 

criticar esta estrategia cuando en su "introducción a Las luchas 

de clases en Francia 11 afirma que 11 ha pasado la época de los 

ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por minar ias 

conscientes a la cabeza de las masas inconscientes. Allí donde se 

trate de una verdadera transformación completa de la organización 

social tienen que intervenir directamente las masas, tienen que 

haber comprendido ya por si mismas de qué se trata. 11 9 Sin 

embargo, su autocrítica continúa considerando la nueva estrategia 

corno una labor pedagógica (ahi mismo señala que "para que las 

masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga 
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y perseverante") y ve a la revolución como un acontecimiento que 

se puede moldear y no ·como ·.un· proceso en donde la ideología, la 
. - ', - '• 

vol unta~, "e~·tá··:'."-det~~mi'i1~ct"a:· pÓr ::e1· -momento estructural. 

ne. uq. -·~)~-~-~Oj~:r~·:~;\· ·._:f:i-~Á~~f:-.-Í~> .. -: t.9-sis que afirma que la naturaleza 

fetichÚ1t.; :~¡'.;/ú{5 ~~,f~~'.fiJes sociales capitalistas origina formas 

de{: m-i'·s-iif.i··¿~~~'l'~i{~; :~i'd'~~---i':cS'gi~'~· que ocultan la explotación y 
·:~_,, ·---·.··,:-;:-._,;-<,•· -:;:;,. :·' '3,,x;,- ~,.·,-. 

hacen 

necesar.ia·;.~~,ri~--~~~:ffiirio':~i~-i-:·q~e- ·:éonCientice a la mayoria. Por el 
···::' -.·-_)" .:-.:... . '. ·. 

otro, 

la conciencia revolucionaria -·se."-:ti't?'Ii~';: ·0-iá'.;:-;:·t-es~.i's·-·;: :éjµe· · .soSt.ien_e que 

_;_'del -;~i~~i-~'t~~¡¡~~~~~.;~~~;;-:c;d~~~-á.rr~ilará en forma rectilínea; es decir, 
___ ,_:•.·_.-_.·->::_.- .-_-:~::;;<\· .-;-: ::\·:: :.:_ '_. - . ; '· 

.':qu~.:-:~:la·s~:,::,_;60tíd"iC10i1-é's-::; _de .-_'._:_v:~dS.-, de trabajo y la pauperización 

la 

so_cie'~~(i.,-, ~ri;_:.~-¿-c;:9-:_.::g~ilride~ clases que lleva a un proceso de miseria 

.-c-rec1e-nte)- ge·nerar1 -iri8\fi:tablemente la conciencia revolucionaria de 

la mayoria. 

En un análisis pionero, Bernstein llama la atención sobre la 

tradición dualista en el marxismolO y la sitúa al origen de las 

dos grandes corrientes que dividen al movimiento socialista. Para 

este autor, desde el momento en que el marxismo se fundó en la 

dialéctica hegeliana de la contradicción dió origen a una teoría 

que conserva afinidad al blanquismo en tanto sustituye las 

relaciones reales con la voluntad como fuerza de la revolución. 

El erróneo vaticinio realizado en El Manifiesto del Partido 

comunista sobre una inminente revolución proletaria europea 

constituía un ejemplo de blanquisrno y un residuo de dialéctica 

hegeliana de la contradicción que motivaba que la teoría que parte 

de la economia como base del desarrollo social capitulara -ante la 
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teoría· qU~:: eXaltá el Culto a· la Yioleilcia. "-El- gl:an fraude de la 

di~:-1é·c't{·ca~~-~- h~_-ge·liana CoriSiStS en- __ qtié __ -·nUrica· se·= _equivoca del todo .. 

Nci '·,-se- é~ri~r~d-i·~~\{ ~-:~_e-qlS_a~!~ri~·:e·~/"p~;rá:~~~i_:~:~¿~~ ... ; -:~i-i:~ ---toCÍas las cosas 

... tienen-::.-.- '.i,.:eri:. ,: ~:::~:~-\- ;~ffu.t·Snl'~-S<: -:: ;~(¡·:=:. :_;::;~~~~-¡ig ··/~:;:db:~fr~ai'~~ión. ¿Será una 
:~-:. -- ·.-.~---- - >'' ·~:~ 

q~nt·radt:c·c·i~óri>. ·pc>n-~·r_?:ia\'.:.ViOíe·nci·a'-. d~hde· (;i>~CO arites se encontraba la 

é~o-~:o-~i~:~ 1/~-.j_~-~~A--~ .. •'f~-~i'.. ·tei-i'd~ri_C:i~r-·:::;C]ü::: >J_í--~~-~-~-~--: __ 'i:a re Vol ucián, Bernstein 

· ie·-}:at-~itiúye- '::':~-~--/ ·s-~J:J:'i~J~-¡~-ri~{¿~-- ;-de· -1a·s · perspectivas políticas, un 
- ; ~~: ,_ 

cárácter~·:>cie~tr~'Ctt1vo:1 . .';{~'i::~-~·Sp'ii\~~t.-i va·; de_magógico I terrorista I y una 

cq_ri_c;-~p-~i~ri,:~-:::~:~·._·:fi'~~~:;~~~:~!{:·Í~·.;z~JI~-¡:~~~-~~revolucionaria como una fuerza 

·-.=·creaac:>-:r.a·::-/~tj~-;-_:~ii~~~t-tJJ~i~~~;~~~i:ó~ri= de .-:la_ sociedad. A la corriente que 
' ·.·','' ~;:~'~,.;; ~\'J\:' ! :,;-~\' _-; ".:-. .,.~ . 

P.i:-oPóíi'e._ ·=-);_a,\;-~-~~C)_~-rn~-:,_·-~~ ~-e/~:-_á-~_:r-;b~Ye .. el reconocimiento de la necesidad 

de >i-~'.-_-:_c·~~dJr~~ ·:· 'd~~/ un.: -~-e·~~irollo económico social y un carácter 

· ~on~-:~r~6-~¡-~:-/:~-,~~~~,l~·a ~~- sectario, pacifista, evolucionista. 

Lenin no se encuentra exento de contradicciones en el análisis 

de la dialéctica voluntad-circunstancias. Una lectura de El Estado 

y la revolución, escrito en 1917 / induce a pensar que pone el 

énfasis en el papel determinante de las condiciones estructurales. 

Ahí afirma que "la teoria de 11arx es la aplicación al capitalismo 

contemporáneo de la teoría de la evolución 11
• De acuerdo con Lenin, 

r1arx vió la aplicación de esta teoria 11 al inminente desastre del 

capitalismo y al futuro desarrollo del futuro comunismo... El 

comunismo es generado por el capitalismo, se desarrolla 

históricamente del capitalismo, es el resultado de la acción de 

una fuerza social producida por el capitalismo... Marx pone la 

cuestión del comunisn\o como un naturalista pondría, por ejemplo, 

el problema de la evolución de una nueva especie biológica" .12 
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de cul,túra·:,,:h-ace;: c~{'u·e··.;:---i~ .. S =_:so·V=iets ·en;· vez_·:~~ ser órganos ctel gobierno 
·,,,.-

ejercido:~ .. P~r:_ -~--~--~:--:~:t.*~"~~--i~~.~iO_i·~_ffí· :>~~--~n::)ró:r<Jario~ del gobierno para los 

tr.abaj~ci~{~s'. ~jerd.idb ¡~po~:;}.ié'~~ .. ,~~~{ato de vanguardia del 
. :::¡:,tª:[;$;ªt~Zº;·e~;~t~lt~);~G~:~·t~:i::ad::::~::c:i::::r::, :: 

. ,,,.. ' ~,_\',~ -->•~-;.-~·'- -:;.--·-;-_- /'.':.-· 

nec~~i~~d:>:'d_~';:_t-.:_~~f~~~:~-i:N?~::d~i:~~)¡~~)~-.-~éien;~hes :t el capitalismo de Estada, 

"de n~{ :_~h;§.{~~~L:~t~~,,~~}~~~~· dictatoriales para acelerar esta 
asimila:ciori:r.·-:de·r,;:;·~-ocC-id8ntall-SrffO· '.\~~-~ Parte de la bárbara Rusia, no 

•:.!e-!•,,]-'.·•,;"".', :_·:;:-:i:.>:.-_;·:'.'-' e·.·--<--'.·-_ : -

d~t~~-iénd;~-~ ~'_;_d~-_2}.ff~rit~_L_a'-~--109 :-_ me-ctiOs bárbaros de lucha contra la 

-_ba;b-~~'.i.en_··~-,-'i4~ :'oe--.: la· misma manera, en "El extremismo, enfermedad 

infantil -·de·1 comuilismo 11
, pre-tende sustituir las circunstancias 

faltS.ntes con la disciplina y un partido de hierro centralizado 

que combate la falta de carácter, dispersión, individualismo y 

defectos propios de la pequeña burguesia.15 

En idéntica situación que Lenin parece encontrarse Luxemburgo 

cuando toma distancia respecto a los golpes de Estado blanquistas 

de una minoria decidida, reconociendo como necesario para la toma 

del poder cierto nivel de maduración de las circunstancias 

económico-politicas. Sin embargo, veía como inevitables los 
il1tentos prematuros por conquistar tl poder y criticaba a 

Bernsteirn por sufrir de insomnio en sus preocupaciones ante una 

revolución prematura.16 

Stalin representa el caso extremo de voluntarismo cuando en 

1936 decreta la desaparición de clases mediante la nueva 

Constitución.17 
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Del lado de aquellos que priorizan el factor circunstancias se 

encuentra.n Bernstein, quien corisideraba fcillida la tesis de la 

inrnineiltS crisis .-del-- ·capitaliSino Y.- -m'ediante reformas graduales 

intenta _.\:11\:anz~'r ~n. s~c1a·1-i:sffi6: ·evo-1uc/¡'.¿nis_ta en la medida en que 

el --prc;:i~f:~~-i~~-~~: · can·~:ti-t~;~/>_··~:~~ -~_'.k1-~-~:fi.a __ .. -en la mayor parte de los 

paíS~~~:;-:~-~ ~::i~--~-~tsk.~,-> qUien.,:· en _19~-o:;· eri -"La via al poder 11 , define a 

l~ ·-:s~~:i~Í-d'~mb~ra~-¡-~ -.:ca-ino_ .. un ·.p.ii·r,1::ido __ -:r::evolucionario y no corno un 
. . 

pS.r~id6 --~~~: ... ha~~>:¡~-s revolÚcio~~s·;-19 y Pannekoek, cuando en 1946 

ca~i_f_i_c~_ba-_(_.de·_,---p-ri~it~vo~:.-. -:;._.-~--b~-~~a:~os'- los métodos de la dictadura 

- dfi~,;;,P~l:'t_.{.c:i9- ,~:?i-~h~\,'.ique y los ~tribuia _al carácter asiático de la 

sociedS.d -:-~u-s-a:._2_ó 

•• ... acelerar el porvenir ... 11 

Grarnsci, "Márgenes 11 , 191 7 • 

11 Si falta ese proceso de desarrollo que 
permite pasar de un momento a otro, y 
si es esencialmente un proceso que tiene 
por actores a los hombres y su voluntad 
y su capacidad, la situación permanece 
sin cambios, y pueden darse soluciones 
contradictorias. 11 

Grarnsci, Maq; 1932. 

l. 2. EN GRAMSCI. 

A inicios de lo que caracterizamos como el ºperiodo 

voluntarista 11 de Gramsci (1916-1918), se encuentra prefigurado el 

concepto de hegemonía. En el artículo 11 Socialismo y cultura" se 

indica que toda revolución ha estado precedida por un periodo de 

penetración cultural, de permeación de ideas sobre hombres en un 

principio refractarios a ellas. Tal y corno sucedió con el periodo 

cultural de la ilustración que contribuyó a formar un estado de 
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ánimo favorable al cambio, de manera tal. que el ejército de 

Napoleón -enContró. el camino. allanado. por un -ej_érCitO :·invisible de 

libros.21 

Las llrchS.s que el nivel de 
, ·-·-· ~· -

COUCienciB. -·-,·_-po)~i.~ic-·~'->'::\~·:.'. e1·: .:;_,tri-i.~~-i·/~ :·;~·¡¡¡·~;b:i'ó~:{CO-~~Ul tura! I son tarea 
;-,,_ 

pedagógica· .. cte. ci2~~!-:st~~l~s\Y,{ uri.·~a~t.icto' 
p-r~-~-e~~ ~,--~- :- -~ s ~·f:u§t (Í~·~t1:¿.~;~~:'qii~~ :g:t;~ r-rii~7i--~~iie '--, 

y no resultado de un 

·industrialización, movilidad 
_,,____ <-'-'. ··:--.;,~., - ·:·.~.;·----~' ., ,;-,;·,-. .--

soc,_ial'¡: :.Cre·a:Cié:n::):ie'/mer:c:aao · _-_:iri:f-erno, 
. '-.,-, ~. - - 'i:" .. --~-:- .. 

migraciones, urbanización. El 

_y_o_~u~_f_~,fü~~~~-'~-\.·g~:~::··{~::;_~~f~-9~--~-~)~~~:: ---~ste período resulta claro en el 

arti·c-UlO ~-- -•-•veCchi-ezie~-·.-~' '_;~púb_l·i~ado en julio de 1916, antítesis del 
·_-i.·o·. -~ 

co~cepto de-·- g·~i9_-~~~-, ,--d~·_: ~-pO-~i-~~:¿n- desarrollado más tarde en los 

Cuadernos -de· la cárcel-: "0- todo o nada debe ser nuestro programa 

de mañana. El golpe de maza, no el desgaste paciente y metódico. 

La falange irresistible, no la lucha de topos en fétidas 

trincheras". 22 "Las hipótesis y los individuos 11, aparecido en 

septiembre, reafirma esta orientación al señalar que en la 

historia "los fenómenos son abstracciones intelectuales, y la 

única realidad viva y sólida es el individuo 11 .23 

En el año de 1917 en 11 Tre principi, tre ordini 11
, 24 Gramsci 

asegura que, debido al atraso de Italia, la revolución socialista 

tendrá lugar a lugar ahí antes que en otros países europeos. La 

voluntad, el sujeto organizado en partido, pueden hacer triunfar 

el socialismo incluso en aquel pais donde las contradicciones no 

estuvieran maduras. Si en Italia no se había alcanzado el 

capitalismo maduro de los Estados inglés y alemán, era más fácil 

que la lucha de clases se exacerbara y se decidiera sustituir el 
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viejo Orden por uno nueva.25 En 11 Margenes 11 se critica el 

ref'a·~m·iSmo .. feó~ico. de Claudia Treves (director de Avantil antes de 

que t1i..i·S'so~itj.-i '.;asU:m:iéra ;i.a·-__ d~-re~cióI?-_) y _se habla de la necesidad de 

11 a·Ceierar_~,:;.-~·1- Pb'f._yeni-:2•1_'·.~'':' ~·:Pq~_ciUe -;~~~pel:ar_, __ a: c'onvertirse en la mitad 

más ,uno ?e,¡:::'~·l"~i:°ograma• de las almas timidas que esperan el 
. -. ', ~~ ' '• . : '."- ' - ' _- _._, ,• 

-~·eg:io_.<. _c~~f ir-me.da por dos ministros" .26 

Ei::·:-_·:~rt:i~ü-_i_~~~--~(i_¿'t:._:d~s·taca e_ntre·-_·;:_tC;;ctos~- 'los ·cte este periodo es el de 

11 :L~ __ : __ r~~O::t'bdi·cih::--·~óri'tf~:- -~1' .: .. J·c_a~'i_·f'.l1-•_:·11 ·-~--- En él afirma que El capital 
:-:-_·: ·, :' _-_:_"':'< :··.\ ;~':-·_:._:: ·:'· ;; .·--: ' . 

-d.e--__ i-1_aric_.:e·:;a-·; :.'.én ~ R~S'ia~(_:·,=~1;:~-~~~i~f~ ~~--~-~- los burgueses, 
- - •• _, <:.-.:--· .• -:-- -- -- ·- • • '-',-_-,_--_\" • 

más que de los 

:-pra-i-e·t'-~~j_p-~--'~ -"-'Er·a .. :1~6::'-:dem·ó-É(t?:--a·c.L'ó-n.·:·: ·ai:-itica de la fatal necesidad que 
. -- -

en -~~\I~i;~: _:>/.~'~': (~f6:i¡¡;-~:~·~· :_-~e'~~~:~- burguesia, se iniciase una era 
:'; : -~\--, __ ;e:·'•:•~~-- .,: :;·--:-_..-.-~- i - . 

__ cápi ta_i'i;_s;t:;·~ -; .:_:::·se'.~:-:1·ns'taurase una civilización de tipo occidental, 
- :·,:,. > .: ,.;::·---:~·- '. ~~---_;-; . 

· antes···de· ·qu.e',91··;'.prÓletariado pudiera ni 
. -' - -. . ' '-, ·:~>> . 

re'V_6:iUét-~-ri~:~--'{c"_-Lbi--: ~1ie-ChóB hicieron estallar 

siquiera pensar en su 

los esquen1as críticos 
~:·. . - '-:· -_ ::. ' -. 

dentro ,de .:1as Cuales la historia rusa habría debido desarrollarse 

según. los cánones del materialismo histórico. Los bolcheviques 

reniegan· _de Carlos Marx, afirman, con el testimonio de la acción, 

que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como 

se podía pensar y se ha pensado.27 

En 1918, Gramsci escribe el articulo "Constituyente y Soviet" 

en defensa de los bolcheviques que han sido calificados de 

jacobinos por disolver la Constituyente. Ahi afirma que una 

minoria que está segura de convertirse en mayoria absoluta no 

puede =er jacobina ni tener como programa la dictadura perpetua. 

Los bolcheviques ejercen provisionalmente la dictadura para 

permitir que la mayoría se organice y se vuelva consciente de sus 
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. -> '.\ , .. 
Dt;ir~nte_ .. el.:<:seé;rundo período, el consejista (1919-1920), Gramsci 

. .. -

. forma:_:.~_qu-iP~. con __ ---._Tasca, Terracini y Togliatti con quienes publica, 

el prime:i;o · _:de:·_·:rnayo de 1919, el periódico L'Ordine Nuevo. El 

· voltiritcl:~'i-S'.m~~-- ·-de> 1916 a 

com_is:ia'rie~·:i9_ :tranSforrnadas 

táb~i·~~-f r·eUtiid~~:,-._. :e·armaron 

1918 

en 

un 

es trocado por 

consejos cuando 

comité: -ejecutivo 

un apoyo a las 

las secciones de 

general. Si bien 

-estas.:,:·J¿~·r·~i:o~-~~-f- ~~fSndÍa·~-- d~nt·r·b,_-_ d~ .·1a· fábrica las condiciones de 
. ·_ - ·_ .. -'.- __ ' ~ ' 

t~abB.],~·~-~-:~ ~-~-:~-~r-i'~"s··-~:·:' _h~:~~~i.~--~~-~ ·:.;P,:t:.~~i-~~-"-d~ producción, sus miembros 

·eran ~'~=-e·1_-~iji_~!Js:.;~~ -~ój:J·~: -.-_·pci,~}:~:c~~~~R~~"p·s~---- s·índicalizados. 
, oeck--.,··~.;,-:'-• ._ 

Grarnsci propuso 

trafisf0-rmar -.'·:~~ta·s-:.;~·comI·si·ones~,":_: en 

--~btene·~_:-~-. ;:~'.~_:¡;·~-:~-.:~ ,Y~~n~¡1~~:~_-,:· 
consejos con la finalidad de 

Que el consejo fuera el organismo 

- .•"i '·-'. -::·-- - ' :'. 

combatir_ - ~a:'-_ e!lección antidemocrática de las comisiones; terminar 

con -ia · no representatividad de la rnayoria de los obreros y la 

eXclusiva representatividad de las ideas de los jefes de los 

sindicatos; a diferencia de los sindicatos de oficio o de 

industria, el consejo elevaria al trabajador de una condición de 

asalariado a la de productor, es decir, obreros, empleados, 

técnicos, campesinos, sindicalizados y no sindicalizados, 

pertenecientes o no a un partido, se preparaban a pasar de simples 

ejecucores a dirigentes del proceso productivo. 

Pero el movimiento consejista se encontró con la oposición de 

los sindicatos y el PSI. La Federación de ttetalúrgicos acusaba al 

grupo ordinovista de restarle importancia a los sindicatos, y 

Serrati opinaba que. el partido perdería el control sobre los 
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con~_ej_os:_ PRr; 1iis_;;~ d·~~;~-~ho~;_:· ~~Jc¿~-i:~ib'~~:~;---,:-~:;· _<l~_s·~, .no -.-sindicalizados. 
. ;-·:_-; . . -· ~:~ .. ,-_-:,>·:· _·. 

Adein'ás' .. es"t~ ·.:'.--/riitffnQ':.' c_ritiéatla:<~~ ª" ;'i;-~Grarns·c1·., de corifiindir soviets y 

ca~·seja·s::}:· .. :~_-_-::~'.l~-~-~::~~)·~~:i~~:~~-~~:~:.~;~-~~:ii~\~-~~~~b~:~~--{--_ la fUnción de órganos 
___ . ' '.- -,, . ,. __ , ... _ y,·:-./, ::I:-- -c.1?-:- >,~, ,-'=-<' -_ ·;7,.ó_._. -~~H~ ···;,,_:s:_:, . . -.::_.:,_. :_:{~1> 

p.;lit.i.cóii :'~ iristrumentos',é·'de}:gooierno Fi7spués , del triunfo de la 

rev()l119i~nf; y; ~f[1~s;;,i,~~~~i~'sil;~~~X~;i;~~cSri de órganos técnicos de la 

.. p_i:C?_cih.é.~~éJi···L~: -'.~.?-É,~- ~:-~ s~·;k: .·P~~:~--e~i~~:~~iB·ó·f.df'gi{ -V.eia al consej ismo y al 

r~--:Eéi:ririi:s~'óY~1::·¿1b~c}'J ·}~-d~~-'. ¡;~ic·~;;·~-s·.~~;f;~~~~-~:,J"~-a'··:='· misma moneda porque ambos 
: ·_I ::" '-:~, ::-·_, 

de·S~ii:lban :' :~:i.:t:_p~·_r·t'_idO·_~.~~-de.-~, ,~'~·:t'Ai'i;~i·~-~'·:···~eli.t~al: la torna del poder, y 

-cf~Íari'; __ =~~k{~:i~~·:_/i~~~-ri_:~~i~~'.~'-~~~ ~-i:::·;)~~~-f-~f-~~-i~ada· avanzando en el terreno 

el poder politice. 

Bordicja con\'partia con Serrati'-: ·el error de separar economía y 

politica, metiendo por un lado el consejo de fábrica (órgano 

técriico-econ6rnico de control de la producción) 

soviet (órgano de representación pol1tica30). 

y por el otro el 

Finalmente, a pesar de la oposición sindical y del PSI, las 

propuestas de los ordinovistas fueron aceptadas por los 

metalúrgicos de Turín, y en octubre de 1919 cincuenta mil obreros 

de treinta y dos empresas se organizaron en consejos, ascendiendo 

esta cifra a ciento cincuenta mil a fines de ese año. El 

movimiento continuó y, no obstante que los sindicatos y el PSI 

dejaron solos a los obreros de Turín, en abril de 1920 se proclamó 

la huelga general. Esta huelga reunió a 200,000 obreros turineses 

a los que se les sumaron 300,000 trabajadores del campo, y tuvo el 

apoyo de los ferrocarrileros de Génova, Pisa, Florencia y Livorno 

que impidió el traslado de tropas a Turín. Al paro patronal de 

septiembre siguió la ocupación de fábricas, donde los consejos 
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mostraron su capacidad :par_a- dirigi·r -Y mantener --la pr_oducción. 31 
'' - . -_ -. -. . ' 

Las p.osicióri~s .-dent.·ró. de1:._: __ ps-:i;: -;·_en !~ · refe·r·e~t_e. al voluntarismo 

y al -.. -/ct_~-~~-i:-~idi_~-ajó; ,_._~. ~g-~,?~~_;_;j:~~-:~1:~'k·J'i1~<~~~;-:. -._:·~,J.-~'r~~ si analizarnos sus 

f ~ a~'~i~6~~-:~¡:,: __ ~,'.ífk--~~-1+t~:r~;;, -~~n{e~~8;~~~·d-~~Jt'.i~~'.~,:!·d~~~~-~~'': -f ren t 8 d 1 fa S C Í SIDO I 1 a 

.:::::1:!~:é2~~ffi~\{~~trl~~~1~f a.~:ei:::i~::: .. ~ºs E~'ma::ma;~;ta:~ng:e:~ 
. nac.i..onaÍ•d~:·ª~fóiiiaYcl~f•'s·a:1Y~ 'ci~~.,:,¿,f.\lsr~ de 1919, el PSI no apoyó 

,,._ -._ --~·;- ' '. ;:·: . -".':·-' 

éiaric-Óré1Í'i1ó\TÍ:S-t·a-9--¡;' El PSI ob-tuvó 1~834,000 votos con 156 mandatos 

. de di~\lfad~s. En este corigreso se expresaron tres fracciones: Los 

guiados por Filippo Tura ti y Ludovico d 1 Aragona 

-<_~e~re_1:.a~io __ gelle_ral de la CGL), que constituian un grupo homogéneo 

que ·controlaba la mayoria del grupo parlamentario socialista, los 

órganos de la dirección de la CGL (Confederación General de 

Trabajadores) y la rnayoria de las organizaciones sindicales y las 

administraciones comunales socialistas. 

Los "rnaximalistas eleccionistas" de Serrati ( maximalistas por 

plantear el uso de la violencia en la conquista del poder y 

eleccionistas por estar de acuerdo en participar en las elecciones 

y en el parlamento ) , quient:::s constituían un grupo unido, y su 

fuerza residía en el control sobre la dirección del partido y 

l'Avanti! el diario del partido. Constantino Lazzari, secretario 

del partido de 1912 a 1919, se encontraba dentro de este grupo, 

pero era un 11 rnaxirnalista unitario 11
; planteaba que la violencia no 

era la única vía al poder y criticaba tanto el abstencionismo de 
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Bordiga como los planteamientos de Serrati en torno a la necesidad 

de· la violencia. 

Los : ;,a~·~t·~ncÍ~ni·st.·á~',: .. de Aniadeo 

1;-i~ti~Uºsi-g,~~~~-~-
~ '.: . - ·' -- - . ; 

re:VoiUC:ioriafios· 11·_· de ·:t9i>l~igla, 

~or~_iga,_ · reciutadOs entre los 

estaban porque el 
' ; ' .. 

pr~fe-h~~i~~Ó~.-- no· Colcib-orara~ de __ manera alguna con el sistema 

·se_~,- -_:_·:;·~~-~~i_~Bra: a qtiienes estuvieran por la 

ema_ncip_ac.l:~n-- del ·._>p~01~·tari·_~do dentro del régimen democrático y no 

~C-~pti1;á~~ ·:::1a ~-:~-::'J."U~-li·a_'_: __ · -~r~ad.9.-. -Corno tarea fundamental veían el 

?r~p~rai: ,tia';(r~~()~§_(:.[ón .y no distraerse de ella. Su principal 

cerit~6:-_.:· __ ,_··'.r-~~~i'di~ ~:.\'.,:~eri· i~:;--Ná~6·i:e~--- donde Bordiga publicaba desde - .--· - .,,. -._.,,. __ . 

ctiéiembre.i:;ct.; <.fgÍB IÍ sóviet·. ;y ·entre ellos se encontraban los 
•,c.---

lí-de~~-~-,~~:- cae- ;~:-·~::~~~-~_f_~:-~~~'~o~:~~·tf~Hi!_r~:~_i-~ne Giovanile Socialista) 

s ecr~et:a~r:i"O~:-: -r:,u.ig-:f;_-p¿;¡:a·~-~-;,:~·-:.:~~\~;_ .- .,,,! 

En este· XVI congreso se aprobó la adhesión a la 

Internacional. Serrati- obtuvo 48,000 votos; Lazzari, 

y su 

III 

con 

planteamientos sirnilareS a los de Serrati pera acentuando la 

necesidad de evitar la violencia hasta donde fuera posible, obtuvo 

14,000, cifra en la que se incluían los votos de los reformistas; 

y Bordiga obtuvo 3,000 votos.32 

La ruptura entre comunistas y reformistas, asi corno el auge del 

fascismo, evidenció esta oscilación entre voluntarismo y 

determinismo. En julio de 1920, el II Congreso de la III 

Internacional Comunista discutió corno problema central la cuestión 

italiana. El articulo siete de los veinte puntos de condiciones 

para formar parte de la III re indicaba la necesidad de la ruptura 

total con los reformistas y con la política centrista. Serrati se 
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oponia a la ~xpulsión de .--los reformistas dentro del PSI, 

argumentando 

sumatoria-.·_. de 
e.i hechÓ ·-:de que la· revolución constituye una 

:C:i~Curi~:~~ii.~i~~--~-~- ·j_~:.'.~_-q-~~ -~- ~;iPü1Sa·r ~ T-uratí no creaba esa 

~evol·~~:ión·.:3·~-->:Eri:? ~-~~-;)-a:rib:} ··i9·2·6·;_-;:_: ~:i~~;~-~{-·· Vat.icina el advenimiento 

del 
' -- • -·;·: ·::-;'''''" .-::::_;. -:-~' ·-:.· •d' • 

fasciSm~-- ·a.1·--¿~fiilJ.:t<;.':~'~~~:-:.-ffi~~erú:O:j·:,~-~-rnd ·la fase que antecede, o a 

la del proletariado conquista d~l #'iicf~f1°. ~~.i~~.~~~;~·P~f . parte 

reivoluc-iónariO~ ~--".:~ :-:~ ;:-~~-~-\.-f-~é~--~~~~-~'.·fr'e~:~:~ión de la clase propietaria 

y d:u::n::s:~~gºi{ffi;~tfdi~;J~~~~~t~~~~iodo, el de la derrota ante 

el fascismo c1921--19i6i"T'.:~;;}ci~i~~;;::.. ei 15 de enero el congreso de 
_·:· . ' . _- _-_,,.,~. :- .- ·:_ .--~ ' 

Livorno. (XVII del P~r¡'.;'{setriit:Í.3S obtiene 98, ooo votos, 8ordiga 

58/000 y TÚrati3.~ l4;ooo5 ~~~~kti manifiesta su adhesión a la re 

pero s.i. crpól"le á í.k" eii'p\ll.ii~h Í:l.e los reformistas de Tura ti. El 21 

dé enero-se funda el PCI con un Comité central de quince miembros 

-de mayoría bordiguiana y únicamente Gramsci y Terracini de 

L' OÍ:-dine Nuevo. Se había impuesto la 1 ínea de Bordiga, quien 

sostenía la necesidad de un partido no contaminado por la 

democracia liberal y con miras al reclutamiento de una élite de 

"pocos pero buenos". 

La táctica del Frente único propuesta por el III Congreso de la 

re en 1921, representó un viraje respecto a la política 

escisionista del II Congreso. 

Terracini fue criticado por Lenin, quien argumentaba como 

premisa para la toma del poder la conquista no sólo de la mayoria 

del proletariado industrial, sino también la mayoria de los 

explotados y de las masas rurales. Asimismo, Lenin critica a 



34 

Bordiga en El extremismo. enfermedad infantil del comunismo de 

eludir:· .e.l ::dific.ilc problema de enfrentar la influencia democrática 
. . 

~ur_g_u$:s13: -/~:~.· · -~i:J/.iilt;.eí.--.{or del movimiento obrero. La sesión plenaria . .-., 
dei-, ~ ~;·rn:i·~-é~/ --~--j·~;g-~f'i~~ de la 

··;:::-. ,._:,_, ..•. _,_,,_- • i-'.:). 

Frente'· ·;·riiú:co/i'·op'oniéndose 
'-~ • .. ,,,·.,.- ,.; -· ·'•'' •,; e --- : 

Internacional aprobó la táctica del 

los delegados italiano, francés y 

.- .;;.p;il~t .'W •.•. ·.·.: .. ·. :/ g ·• _,. o':'c;-. --~- _- . __ ,_::-~·::, t:-J\ <~,-

'Erl:'._/.j_:~-J-ª~j:~ :-Le).:-:_~:-;\¡.¡::~ ~-oilgreso del PCI aprueba las Tesis de Roma 

opu~~~.'lªJ!'-·lf2f~~~~~ffl1nl.co,, se reconoce que Italia se encontraba en 

-- un .. P.~-¿-~it~~l~~~'.f~~~~~t-~~,&~-_Cra_t·a ·y que el PCI debía esperar la ruptura 

·(j~';:~ ~as·' ma:sa_-5_:_" c_pn'.' _aq~-~-_llos y su ingreso al PCI. 

·,:si· ·'b-i:~~~-~:--:- :-.:::~n: ·-_octubre 
··"-.'; --- del mismo año Serrati y la mayoría 

maximali~ta del PSI deciden expulsar a los reformistas y 

fusionarse· con-el PCI, Bordiga no los acepta. Grarnsci, en busca de 

una mediación, plantea que sólo los miembros del PSI 

pertenecientes a la III IC se fusionen con el PCI. El lV Congreso 

de la IC resuelve la fusión de socialistas y comunistas, y propone 

que en aquellos paises donde fuera posible tomar el poder se forme 

un gobierno obrero-campesino en alianza con partidos y 

organizaciones obreras no comunistas. Bordiga llamó a esta 

determinación, "revisionismo" comunista al Interior de la IC. 

Unicamente hasta 1924, con la crisis provocada por el asesinato de 

Mateoti, se abre la posibilidad (que se desaprovecha) de una 

coalición de un régimen de partidos anti-fascistas Si en la 

novena Tesis de Lyon en 1926 se afirma que la cadena se rompe por 

el eslabón más débil, 37 Gramsci debe reconocer, meses más tarde 

que no existen posibilidades para un paso inmediato del fascismo a 

l 
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la dictadura del proletariado.38 

En el último periodo de. su obra ( 1926-1937). En la cárcel de 

Turin, GrBmsci penSaba ·que ,antes de llegar a una situación . . 

-Prerr.evo·i·~~-i.o~aria·' Se :-del:>~r-1~-, t~abajar arduamente entre las masas ., ... •' . 

con palábras simpleS y 

transi toriOS ._:· :Qu~ 0rñed~a~te la 

t~~~~·r:'.i_~;:¡.{~~1-~·-: .- una 'a·cción· común 

comprensibles, hacia objetivos 

consigna de la república se debía 

con todos los grupos antifascistas 
:_~- - . 

. pa:r;a<'-'derr-ib·ar· la ~anarquía y el régimen mussoliniano. Considera 

:;-·Caffia· _¡:~~~-_{f:ib_{:~.,:·:tin~ --~~s-~ intermedia, un período de transición con 

:-i.-~~~;~:f~~~:3.-~iÓil ~--de· --- una Coristituyente. Sin embargo, las opiniones 

cOntrarias de ·1a inayoria de los co1nunistas dentro de la cárcel 

llevaron a Gramsci a suspender las conversaciones para evitar 

divisionismos mayores. En aquella época la mayor parte del partido 

hablaba de instaurar la dictadura del proletariado al final de la 

guerra. Por sostener que en vez de la dictadura del proletariado 

se daria la Constituyente democrática, Gramsci fue aislado y no se 

le dirigió la palabra. Se le acusaba de 11 traidor 11
, y se le 

consideraba un hombre perdido para el partido, el cual hubiese 

sido mejor que hubiera muerto antes.39 

En los Cuadernos de la cárcel, el análisis de la dialéctica 

voluntad-circunstancias constituye una preocupación recurrente 

viSta- a la luz de diferentes conceptos: lo orgánico y lo 

ocasional, guerra de posiciones, hegemonía, bloque histórico, 

catarsis. Una vez que ha planteado como el problema fundamental 

del materialismo histórico la unidad de estructura y 

superestructura, Gramsci recomienda no confundir lo permanente (u 
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o~gáriiCO' que' -pe:I:-mite_·; enjuiciar las --!=1a:ses - -sociales f-, -_ con lo 

los grupos y ocásional :·,::r;<-~ ·.- <~6;-ÚrÍt-~ra·1·, que_ permite -·enjuiciar 

~er_s~-h:a·~:fci~_~f~'-~- ~'.p6--i~i.f;i~~~:-~~:y; ~~o;IlsJ:i~~Y.~ ii:~_i· -~-t~:rt:~n~ _ de enfrentamiento 

de· .. las tJ~i.~.;~, ¿ot1tf~~s aritagó1licasi,~n · 1uctia 

modif·i~~f·<~J'~.-~í~~-~~¿: ·;:··:~ci~tfadic-~i-C>~1~~---- 1·niii~-ab1es 
por conservar o 

reveladas en la 

esfrliétUr-;1~;<~-g~:~ .. -:.~~t:_a_,:-!na:nera ;~>se ~-~~~i'.~~~--~::~:'.~~ponÉ!r las causas remotas 

como.: s¡-·_r~0~~-~;~~;:-·;:i~-~<--i·rnli~diát~·~; o _._ .. ~-~~{:iri\~r-'~ue las causas inmediatas 

_ :~~:-:_e~ -·-·---~~,,_ _·;~~--':; ~:, - ~::_: · ' :_:.e~ __ :-:-_:_' __ -·:.;:_ 

qu·e-,; -,;3-obt-Ei!Va·ió·r·a._: .'::-~-!-~;-.' é1e-1tl'6nto -.·_:VO-iuntario 

r~·~:o.ri~~:j_:;J~,~~~-- ·~~:~·~_t:~~~-te·:-::·'.:.- ~~a- ·crítica 

e individua1.40 Dicho 

tanto a la estrategia que 

... - --- -

·armas-,,- Co~b'-ca_.-:1~.que .. se funda en la convicción de la existencia de 

leyes objetivas en el proceso de desarrollo histórico similares a 

las leyes naturales (tendencia que procrea la creencia de un 

finalismo fatalista semejante al religioso y concibe toda 

iniciativa voluntaria como perjudicial, el llamado miedo a los 

compromisos). Ambas estrategias no toman en cuenta que los hechos 

ideológicos siempre están en retraso en relación con los fenómenos 

económicos de masa y que en ciertas coyunturas el impulso 

automático debido al factor económico es empantanado y despedazado 

también momentánea1nente por elementos ideológicos tradicionales. 41 

De ahí que se afirme la posibilidad de excluir que las crisis 

económicas produzcan por si mismas acontecimientos fundamentales. 

Unicamente permiten crear un terreno más favorable a la difusión 

de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver problemas 
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referentes al desarrollo de la vida estatal~ Para que una crisis 

económica. dé, ·.-pas·a,:. a un __ cambio social, se requier_e que esté 

hegernonia pi:'ecedi'da :<);>_ar_; . un~>> ·-cr·is-iá\ de 

dornina'nt·~-Í··· -~-~·:_·:-:~-~~-~f.-;-~ .. ,qú·~~:-,_s::~· ::1·1~-y-e:'.·,-,a. c~b-o 
ideológica de · 1a clase 

t:i·r; .}?ra··ceso ·donde la clase 

dé:nil'iría·n_t::~<~h~Y~-t'Pé·rdid~'::: :c:on:Sél:lS~--~::·_jiue-- ásta .- só-~~ -_-titil ic.e la coerción 
- ' - . - ------ "'"' '·"'"- .- :.....-. ___ .,_. __ .- ·- -,, .. - ~ ·' _,. - '-, -- ----- ' .- -' - - -

y .-fta~-~: __ ;·fu:~:~:~-~~~?i:fí~ :_:;;~·€'~-~-~f:,:~a--; Ú~iá·-~-- :-:¿ii'~: :~~~~él,l~_--. en . __ -;¡_q,. ·_que_ acostumbraban 

cree~:42!'.·& ··· •(
0
.;;,,;/ (' C • . ; 

<-:~E-1. · 0--·concept·~~ _:,=:a~·::_~,s.;r:e·vc;1~··b·iólif'~'~;~r:m·an~:ti·t~-; -:~ -Sur-gicto antes de ls4s 
,_;_,=- ... _::.,,~·:..___' __ . . ·- - "··.='.' ··__:__.':__;;"'. 

Cc:)_IDO_~~~-~~P:~-~-Ei_i·ó~ ~,'de ~ii1a·E(>·e_xP~~~~i-~iléi'.áe;._,, j'~~?:1?-~11a.S desde l 7 a 9 hasta e 1 

--T~l:-mid~r·~<· d·etle sustit.uirse ~--~~-~'t,·:~~i ,de. ·~_h.egernonia civil 11 , debido a 

que .después dé 1870 en los ·países de capitalismo desarrollado las 

relaciories organizativas internas· e· internacionales del Estado se 

tor·nan más complejas y sólidas. 43 Criticando a Trotsky "a quien de 

alguna manera puede considerarsele como el teórico politico del 

ataque frontal, en un periodo en que éste sólo es causa de 

derrotas", Gramsci señala la necesidad de una concentración 

inaudita de hegemonia y sacrificios enormes de las grandes masas 

de población exigidos por la "guerra de posición" que en política, 

una vez vencida, es definitivamente decisiva. 4 4 

En "Occidente", con sociedades complejas donde la clase 

dominante posee mayores recursos politices, organizativos, y mayor 

poderío en la sociedad civil, es necesaria una estrategia basada 

en la lucha por la hegemonía ideológica. La guerra de posición es 

privilegiada ( o la guerra de movimiento se convierte cada vez más 

en guerra de posición) en los Estados modernos con estructuras de 

democracia 1noderna en la sociedad política y en la sociedad civil. 
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~i_:1as _'suPerestr~ctUras-_-ct_e. ia-. so~-iedad · ·c;:ivil ·son como En ocC.~den_t~, 

si·stema· ·~fe :_~tr'iii°¿h-~~~;~· >en·: .~iQ·:_:(~~:~f~~:;_{fu~~~-f~a_!>/~.~:- .. la -~erra de 

posición n.o -;'eSt.á· ._::·c-Onst.i.~~~Íd·~;: ,:·s6ii~;;!:~_-~,~~-;~:·~~,~~~·~~--"·t-ii~~h~~i~s'-~ _ 11 sin6 por 

el 

' ; .-.-.-- 1=-,·: ... ..-.·~-·-- '"'< -;. -~,,;-··· ·:.'¡-<' 

::;:::: ~!!~~:,~·:rJt ! !t~l~t~~f~I~:~F :::::::o:: 
ciV-il;., .... - en~- iic~·'.id~Tl~--~-< :·,-_:·éoris·t:i_tUY,e~#,~~-iihB.'~_;;~. ~structura compleja y 

·rest·sterj.t:e :.e.a: -crisis --Y o.ep_r,~s:-:i;?~~e~,:~. ,,,:-:~~9i:' -esta razón, una crisis 

econónlica no permite obtener ·el:'_ t-riunfo definitivo aun cuando 

propicie el abatimiento del enemigo e incube la formación de 

cuadros en las clases subalternas. Existe una gran similitud entre 

la lucha política durante las grandes crisis económicas y un 

asalto al campo enemigo después de un ataque de artilleria. Si 

bien éste pareciera haber destruido todo el sistema defensivo 

adversario, en realidad, sólo ha destruida la superficie y en el 

momento decisivo del asalto los atacantes se encuentran frente a 

una linea defensiva todavía eficiente. Aunque las cosas no 

permanecen igual que antes, no suceden cambios definitivos 

inmediatos. Las tropas asaltantes no se organizan de manera 

fulminante ni adquieren un espíritu agresivo. De la misma manera, 

los asaltados no se desmoralizan ni abandonan la defensa aún entre 

los escombros. Si en Oriente la sociedad política lo es todo y la 

sociedad civil es primitiva y. gelatinosa, en Occidente se da una 

equilibrada relación entre sociedad política y sociedad civil, de 

manera que la sociedad política es una trinchera avanzada detrás 

de la cual existe una robusta cadena de fortalezas y casamatas,48 
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y ante cualquier crisis la sociedad politica es respaldada por una 

sólida sociedad civil. -

Si I·1aÍ:'x Pl':'."º~uc~ -s_~~ ·rn~yci~~ ·_.ob~~:-;:·_._te_~~-.Í.c'.a: ):e:f-iexianando sobre la 

derrota de la, r~voluci.J11',;d~, 'í.á4a\,cjen /~uJ:'.~pa, Gramsci intenta 

- co-nstr-Uir_· uri~):--.t~-~~~,i~ ··a~--i~;:,_:"6"~hii;¡.¿;~,~:_;2~-di~~:i- ')~~-;:·~_¿ada a los países de 

capita~-i~ln~ ·;-~-~~-~i~-~~:J.;.:; ·(:¿;b¡~l:J¡'~f-¿~·::-~~~'.;~-I~it~:~dO sobre -las causas del 
->:>. :~;,:.-~_,;~:,: .- ----~~:::·E22-·;_-~·,:0·:,_ :n;,.\;::t:k--,~~~:,~;:.< -_-: _::. --:.-. _ 

frac-áSo~ ;á·~-'.- -.-una ':re;Toitic . .:tó·n·'.:;,:que~>-parec·í\~i?~-;i"ii..ini·nente tanto en Italia 

como en )o~r~~ pais~~''ifiJ:§W~J;rtJ1l~~;~ ~C:ól11p~rten la concepción 

arriP~~a'.da:>-:: d8 _c_'·:·la ':~~'.\r~:/~~~~i¿'.~:_:..~i~}:· -.':cc~riici}:' :i'\:í-~'-·,.-:~·-· pr~ceso dialéctico de 
-· -- - ·.":;_· •!::,:;;__ ,,.- .:-;_;~:/· --

-de-s-a'l:~r/3Ji·io ·hiStói-_~é:_o~ -;_:y __ ~-:~'Q'~~-~-6~~~~·:_~~};::~~-~--~,b~:~~~:Ü~atÜrgico. 49 El proceso 
'c;·~gán-::t~o-::;::p~~c-ed~_- .:a:i·--~~b~J~~tJP~~i~ ::;-~-t~¿:;. _guerra civil constituye tan 

-9¿·10·_ .1a Pllnta del 11 icel:;~,~~éj1/ ·6t:i-~<-'b;~se_·:·-\J6u1ta un largo periodo de 

transforniación de --1~ con~_i.~-~6:¡_-~-~"/ ~,~a-_hecgernonia ideológica fundada 

en_ l'a_:_ctiiección mora-!, e J..nte1e-~tua-l sobre la sociedad que permita 

un gradual cambio en la relación de fuerzas. El poder no se 

localiza de manera exclusiva en una institución que deba ser 

tornada por asalto, implica una relación de fuerzas que debe 

ffiodificarse erosionando la legitimidad del orden político, social 

y moral que el pueblo ha aceptado. La conquista del poder politice 

es el resultado de una serie de crisis en las esferas de lo 

económico, lo ideológico, lo político, que llevaron a la pérdida 

del consenso. La fortaleza de la burguesía consiste en que (a 

diferencia de las clases dominantes precedentes que eran cerradas, 

y no permitían un pasaje orgánico de otras clases a la suya, que 

no alargaban la propia esfera de clase, técnica e 

ideológicamente), se presenta como "un organismo en continuo 

• i 
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movimient-01.:--dap·az·: --d·¿ áb'SOrver a toda la sociedad, asimilándola a 

su ni v~l::_ c~.il fllr<~11 ::y- econó'~ico 11 -. S? 

NOTAS 

1.- En el capitulo I, burgueses y proletarios, Marx y Engels 
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Engels, Obras escogidas en dos tomos, Tomo r, Ed. Progreso, Moscú, 
1971. 

·2_. --_1-Iarx y Engels, La ideología alemana, capitulo I, 
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9. - Engels, Federico. 11 Introducción a las Luchas de clases en 
Francia", Tomo I, Obras escogidas, Op cit. 

10. - En su libro Los dos marxismos, Alvin Gouldner establece lo 
que considera rasgos recurrentes de dos marxismos: 

El marxismo critico destaca la obra del joven Marx, el nexo con 
Hegel y aquellas obras que !'1'.arx prefirió no publicar: los 
Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, los Grundrisse / las 
"Tesis sobre Feuerbach". Analiza la ideología como concepción del 

i 

l 
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mundo y no como falsa conciencia. Concibe el cambio social de 
manera abrupta, catastrófica y discontinua. Teme el peligro de la 
pasividad, rechaza la indefinida es~~ra de las condiciones 
propicias para actuar. Ve en la accion solución a problemas 
epistemológicos y en la búsqueda del conocimiento la mascara que 
oculta una cobarde evasión de la lucha. Incurre en el 
aventurerismo pensando que siempre es el momento oportuno para 
actuar. Gouldner le plantea una interrogante: Si el capitalismo 
está gobernado por leyes que lo condenan a ser suplantado por una 
nueva sociedad socialista, ¿por qué preparar el funeral del 
capitalismo si su defunción está garantizada? Revoluciones como la 
chi-na y la cubana expresan este marxismo. Principales exponentes: 
Gramsci, Korsch, Lukács, Adorno, Fromrn, Benjamín, t.farcuse, 
Horkheimer, Habermas, Sartre, Goldmann, Baro, Avineri, Cla.udín, 
Neumann, Lowenthal, Wellmer, Schmidt, Víctor Perez Díaz, el 
circulo de Te los, el grupo 11 News and Letters 11 de Detroi t. 

El marxismo científico, fundado en las obras de madurez de I·Iarx 
reconoce una ruptura epistemológica respecto a Hegel. Concibe a la 
ideología como falsa conciencia. El cambio social de manera 
gradualista, evolucionista. Incurre en el sectarismo al confiar en 
las condiciones sociales y no en la gente. Distingue entre ser y 
deber ser. Evalúa cuidadosamente las condiciones históricas para 
actuar cuando éstas expresen unas mejores perspectivas de triunfo. 
Concibe al socialismo como producto de una catástrofe económica 
inevitable, maduración de la economía y contradicciones del 
capitalismo. Carece de una teoría politica que explique cómo la 
clase obrera se adueña del poder estatal. Al observar la política 
como un epifenómeno que se ajusta automáticamente a los cambios en 
el modo de producción, olvida la preparación racional y la 
organizacian politica para llegar al socialismo. Exponentes: 
Della Volpe, Althusser, Poulantzas, Godelier, Glucksmann, 
Bettelheim, Therborn, Blackburn. 

11.-Bernstein, Eduard. 11 El marxismo y la dialéctica hegeliana. A. 
Las trampas del método dialéctico hegeliano. B. t-1arxismo y 
blanquismo 11

, (p. 140), en: 11 Las premisas del socialismo y las 
tareas de la socialdemocracia, (pp. 127-141), Ed. S.XXI, México, 
1982. 

12.- Lenin, Estado 
stato, Antología, 
Traducción mia. 

y revolución, en: Zolo, 
Ed. Il Saggiatore, 

Danilo, 
Milan, 

I marxisti e lo 
Italia, 1977. 

13.
Vlll 
en : 

Le nin, Reporte sobre 
Congreso del Partido 
Zolo, Op. cit. 

el programa del partido presentado al 
Comunista (bolchevique) de Rusia, 1919, 

14.- Lenin, "Sobre el impuesto en especie", 1921, en Zolo, !bid. 

15. - Lenin, ºExtremismo, enfermedad infantil del comunismo", en: 
Zolo, Ibid. 
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16.- Luxemburgo 1 Reforma social o revolución?, 1898, en: Zolo, Ibid. 

1_7. -- Stalin, "Reporte al Vlll Congreso ext:C-aordina::tio "dé. los 
Soviets sobre el proyecto de Constitución de la URSS" 25/Xl/1936, 
e11: Zolo, Ibid. - · _. · · -

18 :_.:_ .Berns~·e_in, "Lucha·de clases y compr~mi.son¡··_:_,189~:-~_;--./;_~-~---~0tó-, ~í~-id. 
1.~ .;- Ka~hsk~, i.a vía al poder. Reflexiones sobr~ ~Fcti>sa~roÜo 
la -·situaci61t·--·revolucionaria., Berlín, 1920 ;~ e,~ :_: __ <z9·_1_0·;,·::.--:rbid-~ 

de 

20.- ::-~a:~'-~-~:~~-~k·,, I.os ·_consejos obreros, 1946 . e·Ij :_-;_'~~-c:;'i~'-,:- Ibid o 

2r.~ G~~msci; Antonio. "Socialismo e cultur~'!., e!lL s.G: (pp. 22~26) . 
. ' ,_· ~ . ':-_:; _,.-. ':: _- ' :- .. , 

.22 .-'- Gramsci, ·A., "Vecchiezze", en:. s .M. ··(pp~· i9B.::199) •· 
' - ._ .. '_-;. __ -_-,_: :.-

. 23·-~·.::._ Gra·msci·;- A. / "Le ipOtesi--e _ <jli -_·i_!ictiVildU±;, .. -_-,-.· en: --s-~M-~ -<PP· 24'():... 
242y. ' .... 

·- . - -_ -

24;~ Gramsci;~ A. "Tre principi tl:e orciini"i én:>S.G. (PP· 73-78). 

~ 25.-' Los censos de · 1901~, 1905 y 1911~ denotan la debilidad del 
movimiento obrero: 

Trabajadores en la industria ·en 1901 en europa: 

Ingraterra 
63.2% 

Bélgica 
46% 

Alemania 
43.6% 

Italia 
23.8% 

1901, industria italiana da trabajo a 4 millones de personas 
mayores de 9 años. Este censo define industria ºcualquier 
actividad dedicada a la producción de mercancías". Casi millón y 
medio de los trabajadores censados eran artesanos, tejedores, o 
trabajadores en actividades no ligadas al moderno capitalismo 
industrial. 

En 1905 un censo que excluía los artesanos y los albañiles 
registró un total de 1.412.000 obreros empleados en 117.000 
talleres manufactureros. Agregando a esta cifra los 552.000 
albañiles, el total de trabajadores industriales eran cerca de dos 
millones, de los cuales el 40% eran mujeres, niños y adolecentes. 

Procacci, "La clase operaria italiana agli inizi del secolo 
XX, in Studi storici, III, n.l (enero-marzo 1962), (pp. 3-76). 

Muchos trabajadores conservaban la mentalidad campesina y 
trabajaban inedia jornada en el campo . 

. No existia un estadio intermedio entre el obrero no calificado y 
el de alta calificación. 

¡ 
! 
! 
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• Cerdeña: En 1911, de.unapoblaci6n de 
trab.ajab·an·. en la. industria•· (incluyendo 
min8s:- de plomo·' y. zinc'-.---d·e ·-,:ig)._eái_as1 
isla). > y · · 

Cámaras del trabajo. 
Federaciones del 

trabajo. 
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868181 personas sólo 34055 
los 15000 empleados en las 

parte sudoccidental de la 

Carnmett, John. AntOniO- Grainsci e le 
italiano, (pp. 26-'27:), Ed. Murzia, Turin, 

origini del 
1974, Italia. 

comunismo 

26. - "Margini", S .G-. (pp. 86.-87). Articulo no firmado, aparecido 
en "La citta fut_ura", número único publicado por la Federación 
juvenil piamontesa, Turin, 11 de febrero de 1917. 

27.- 11 La rivoluzione centro il •capital'", S.G. (150). Firmado 
A.G. Avanti1, 24 de noviembre de 1917, reimpreso en: Il Grido del 

-Popolo el 5 de enero de 1918. En español: "La revolución contra El_ 
Capital en: Antonio Gramsci. Antología. A cargo de Manuel 
Sacristán, (pp. 34-37), Ed. Siglo XXl, Madrid España, 1974. 

28.- 11 Costituente e Soviet'', S.G. (pp. 
firmado, Il Grido del Popolo, 26 de enero 

160-161) 
de 19.B. 

Articulo no 

29. - Las primeras demandas de comisiones internas se presenta en 
diciembre de 1900 durante la huelga de fundidores de Turin, Milán 
y Florencia. En la primavera de 1902, los obreros de la Pirelli en 
Milán son los primeros en obtener durante un corto lapso el 
reconocimiento de su comisión interna. El dos de marzo de 1906, la 
FIOM contrató con la FIAT el reconocimiento de la jornada de 10 
horas y la representación de obreros al interior de la fábrica 
mediante comisiones internas. El 27 de octubre del mismo año, la 
firma del contrato Italo-FIOM reconocía la creación del sindicato 
con comisión interna a cambio de no realizar huelgas durante tres 
años. En abril de 1907, los metalúrgicos de Saviglino se van a 
huelga para lograr la jornada de 10 horas y el reconocimiento de 
la comisión interna, la FI011 decide el boicotaje que termina en el 
descenso de las acciones de la FIAT de 445 a 40 puntos y el 
licencia1niento de 1000 obreros. Procacci: "La clase operaia 
italiana agli ini:::i del secolo XX", en: Studi storici, enero-marzo 
1962. 

30.- Mientras Bordiga afirmaba que "los soviets de mañana deberán 
tener su génesis en las secciones locales del Partido Comunista 11

, 

Gramsci criticaba el mito revolucionario "de acuerdo con el cual 
se concibe la instauración del poder proletario con una dictadura 
del sistema de secciones del Partido socialista". Bordiga, Amadeo. 
11 Forrniamo i soviet?" ( 1919), en: Bordiga-Gramsci, Dibattito sui 
Consigli di fabbrica, Roma, 1973, (p. 41). 
Gramsci, A. "Il Partito e la rivoluzione", (1919) 1 en: Gramsci, 
O.N. (p. 68). 
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31.- Gramsci, A. "Sindacato e Consigli", O.N. (pp. 45-46). 
Grarnsci, A. 11 Azione posltiva'', 6-13 dic. 1919, en: O.N. (p. 
315) Cammett, J. Antonio Gramsci e le origini del comunismo 
italiano, (p. 134). Gramsci, A·. 11 Il movimento torinese 11

, O.N. (p. 
177). 

32.- Cammett, J, Op. cit. (pp. 99-100). 

33.- "La revolución no es un acto mágico de éste o aquel lider, 
aunque las influencias personales tienen en sí mismas un valor. La 
revolución es la suma de circunstancias variadas y diversas, de 
elementos múltiples que se suman y portan, en un determinado 
momento histórico, a la solución de una crisis que tiene causas 
económicas tenaces y profundas. Creer que en Italia los comunistas 
•puros' puedan crear la revolución una vez que se hayan liberado 
de Modigliani o Tura ti ... significa negar la importancia y el 
significado de la revolución". Serrati, "Risposta 11 , en: Carrunett: 
Op. ci10. (p. 166). 

34.- Grarnsci señala: 1) El momento de lucha de clases indica que 
los obreros agrícolas e industriales están orientados 1 en todo el 
pais, a poner en modo explicito y violento el problema de la 
propiedad privada de los medios de producción. 2) Los industriales 
y terratenientes han concentrado al máximo la disciplina y poder 
de clase, una palabra de la Confederación General de la Industria 
se cumple en cada fábrica. El Estado burgués ha creado un cuerpo 
armado mercenario (la guardia regia). 3) La actual fase de lucha 
de clases es la fase que precede: o a la conquista del poder 
politice por el proletariado para pasar a un nuevo modo de 
producción y distribución; o a una tremenda reacción por parte de 
la clase propietaria y la casta gobernante. Ninguna violencia será 
descuidada para realizarlo. 4) Las fuerzas obreras y campesinas 
faltan de coordinación porque el PSI en sus órganos directivos ha 
revelado no comprender la fase actual. El Partido Socialista ha 
permanecido un partido meramente parlamentario, que se mantiene 
inmóvil dentro de los angostos limites de la democracia burguesa. 
Gramsci, ''Per un rinnovamento del partito socialista'', O.N. (pp. 
116-123); en español: ''La fase actual''de la lucha'', en: Sobre el 
fascismq, Ed. ERA, (p. 57), l·léxico, 1979. 

35. - Serrati declaraba en 1919: 11 Basanios toda rluesta concepciór.. 
maximalista en la doctrina marxista y en su interpretación más 
rigida (casi diria sectaria). Negamos el voluntarismo, tanto el 
anarquista como el reformista. Nosotros, marxistas, interpretamos 
la historia y no la hacemos; nos movemos, a lo largo del tiempo, 
siguiendo la lógica de los hechos y las cosas. El industrialismo, 
el trustismo, el imperialismo, la guerra: ésos son los hechos 
burgueses que maduran el devenir socialista". Citado por Enza 
Santarelli, La revisione del marxismo in Italia, Milan, 1977, (p. 
221) . 
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36.- En 1892, ·año de la fundación del PSI, Turati planteaba: 
11Mucho depende de las cosas / del ambiente, de las circunstancias¡ 
poco, no obstante la ilusión, deriva del propósito y del querer. 
Los hechos determinan las ideas y subvierten las 
previsiones ... ". 11 Marx es precisamente el Darwin de la ciencia 
social... Podría decirse que la suya es la doctrina de la 
transformación de las especies históricas anexadas al 
transformismo biológico de los darwinistas ... Los dos núcleos 
(proletariado y burguesía) se forman y, a medida que el 
antagonismo se simplifica, al mismo tiempo se acentúa. Al final de 
este proceso tenemos la revolución social. No tenemos reformas 
económicas y políticas, porque el fondo de nuestra doctrina es una 
concepción optimista. Pensamos que ria desemboca fatalmente en el 
Marx". Citado por Marramao, Giacomo. l1arxismo e revisionismo in 
Italia, Bari, (pp. 13,30,43). 

37.- En 1926, en la novena tesis de Lyon afirma que el caso de 
Italia "constituye una confirmación de la tesis de que las 
condiciones más favorables para la revolución proletaria no se 
encuentran necesariamente siempre en los países donde el 
capitalismo y el industrialismo han llegado a su más alto grado de 
desarrollo, sino que pueden existir en cambio alli donde el tejido 
del sistema capitalista ofrece menor resistencia, por sus 
debilidades estructurales, al embate de la clase revolucionaria y 
de sus aliados•'. Gramsci, Escritos politices (1917-1933), Ed. PyP, 
México, 1981, (p. 230). 

38.- Grarnsci, A. 1'Un examen de la situación italiana'', 1926, en: 
Sobre el fascismo, (p. 211), Ed. Era, México, 1979. 

39.- Tos in, Bruno. Con Gramsci, Ed. Riuniti, Roma Italia, 1976, 
(p. 98) . 

40.- Gramsci, A.' Q (p. 456); Maq (pp. 67-69). 

41.- Gramsci, A.' Q (pp. 1612-1613). 

42.- Grarnsci, A.' Q (p. 1587) . 

43.- Grarnsci, A.' Q (p. 1566). 

44.- Gramsci, A.' PyP (p. 91). 

45.- Gramsci, A., Maq (p. 94) . 

46.- Gramsci, A.' Maq (p. 93) . 

47.- Gramsci, A.' Maq (pp. 93-94) . 

48.- Gramsci, A.' Maq (pp. 95-96) . 
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II. AMPLIACION DEL CONCEPTO DE POLITICA 

·-_--.. -· -'\·,.,:: __ : _:·,_:,_. 

2. 1 '-.-,. La_:~.P~_;:;·~~Q¡:~~ _-, coma re1acianes cte fuerza. 
·,' 1,: 

11 uil~·-. :_rt2;·1·at:-i6Il~:-;H·de:::_-~-f-U0rza:s sociales estrechamente 
i-ig_aaas;;:;~)~":~f;+'.a~:':{~'S--~·r4~tUra, objetiva, independiente 
dee<la.c.vólüntad,;.;!de· •los hombres, que puede ser 
·Inedid_éi-,:_?C_Oij~_~,"_l'ó_S;:-~?.~'-~Ste-maS de las ciencias exactas. 11 

<• · .':.Graiiísci/fMaq: (71). :: ~,.. . ; "'.'. "':·~:·; .. ,. --- .. ' ' ' - ' ',...,,'-., . 

··, . '·~' 

\'.-.;: -- ·::c;;-:c~'.'--'~¡- .. \{:::.:, • 
·'·:;7,:~~;·~~::~;.~';:~,,:;/'.~~-·;-·;:;,_o ._;·:<": ;,.~•----'·- • -

.\--~~C,J;- "', :-·,. _, 

-· - -·-e -.,¡_e :_;__~~-'---_.::;_-:e-.:_~-. .,: . .:.:.:: __ ,.:_-;_ ·-·-e_ 

Es--.;-po_Sible,: realizar"' d9s o~jeciones a la concepción que observa 

el trá-riS'i tO -~:a1-:·~ ~ s6ci~1i:~-~ci--:-~.:-eri:··· t:~~s fases : a) toma del poder I b) 

d8st-rucción- del_ Eiit.~do_'.blli"guéS, e) creación de un nuevo poder. En 

pr_i~er _lugar,·- esa estrategia expresa una concepción estatalista 

de i-a politica que observa el poder como "algo 11 que se puede 

11 tornar", 11 destruir 11
, 

11 crear 11
• En segundo lugar, vemos que esas 

fases denotan momentos coyunturales en los que el proceso 

orgánico es ignorado. Ya sea porque se considera que es posible 

suplantarlo por una 11 vanguardia 11
, que será la encargada de 

construir las condiciones necesarias para un cambio social, o 

simplemente, porque la construcción de esas condiciones se 

pospone para después de la toma del poder, dando como resultado 

el que las masas no participen sin ser manipuladas. 

Por el contrario, la concepción gramsciana de la politica como 

diversos grados de relaciones de fuerza aporta un en:f:oque 

distinto a la reducción de la politice y el poder a gobierno, 

aparato, institución o 11 cosa 11 ubicada en algún lugar. De la misma 
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manera que posibilita evaluar-.- si existen en la sociedad las 

condiciones _necesarias y ~uficientes--:p~--ra sU transformación. 

G~arn_s~i-_;:~·i_-~'~.i.ri9~e'.:_'_.tr_~_s ___ :_ni~~entéfs_-~;-_d·~~- i':~ ,:r··eiaé_ión de fuerzas: las 

social·~-:~ /~:·<::~-~-s-;~:P~?:1'i._~iC.as ;·;,:i:a·~--:'. ~Í-~-{t-~:;~'-~ 
1°) -\:k:~,l~-~-i'.60 ::··;d~---:-: f·ll-erz~s-_-··_:_:~o-6:i:~l~--s ·:-:·~~\;··est~~:chamente ligadas a la 

-e~-t-i~c;~-~-~~;i._:~'SJ~:t·i~a¡ in~~pe_~~ieii_t·e·: __ -de la voluntad de los hombres 

qU·e· ,-pu·~:d~'' :~-~i·:·:-me~'.Í'.d~: --~:2>n:<:1QS .. , si-St~ma~;: de ias ciencias exactas o 
;:- . ::_. 

fiSi'cas·~ ·Sobre· la base del gr~do ~-de desarrollo de las fuerzas 

mat·er:Lai~s-··',"de Pi.Oc:fuc-Ci'ó~-: se' dan'"-lo_~ e gz::~p_os sociales, cada uno de 

tiene una posición 

determina-dé( en ta- misrria prOducc.fón. -Esta relación es lo que es, 

- u{i~-, ;~~li~ad rebelde: nadie pU:~de modificar el número de empresas 

y dec sus~ empleados, el número de las ciudades y de la población 

urbana, etc. Esta fundamental disposición de fuerzas permite 

estudiar si existen en la sociedad las condiciones necesarias y 

suficientes para su transformación, o sea, permite controlar el 

grado de realismo y de la posibilidad de realización de las 

diversas ideologías que nacieron en ella misma, en el terreno de 

las contradicciones que generó durante su desarrollo". 

2) Relación de fuerzas políticas: "grado de homogeneidad, 

autoconciencia y organización alcanzado por los diversos grupos 

sociales". Este momento se divide en distintos grados o momentos 

de la conciencia politica colectiva: 

a) Ec~nómico-corporativo, el más "elemental": 11 un comerciante 

siente que 'debe' ser solidario con otro comerciante, etc., pero 

el comerciante no se siente aún solidario con el fabricante; o 
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sea,• es sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el 

deber- ae º1:gan.:i-zar~a pero. no _se siente aún 1a _ uriidad con el. 9rupo 

saciB.l :má~ :-~~~-~0 11 ~ '.-. 

b) 

. . . 

-~~- c-6-rihie'ric_i_a>/de ·sal icÍar i·dad ·.de\ 

. rniembrbs'. 'del. grupo social, 

. :~· -- :-.. -- ;·_ ·;~ _;:; :· 

irit·e;·~:~~~~~::{;:~-J~i:~:-· ·;if:da-b:~ó ·_:-las 
~;-·-· .,_ .. _ -,~< ,,-. -,· .-,·.::· 

- . -- . - ', . - . ·., : ._ 

ter~eno de lbgrar una igualdad político-'jurídica con los grupos 

d0mi-nant;e_s ;- -, y~· qué ·se·_ reivindica el- der"echo a participar en la 
- .. '-- . 

a_ctmi~i.-$t-~c_a'~_i~~ _y . en la -_1egl:~.-ik¿i-ón y hasta- de modificarla, 

r~-fbr~á~r-i~~~''._~-:--p~·r-6:-::en'~"i:o~::.:~úa·ctr~S--'.':-f_Ui-iciamentales existentes 11 • 

· cj .. "C~-'tjCi~_n~ia __ -~--dé· _q-ue _ 1os·-·. p-ropios intereses corporativos, en 

su dÍ=:sarroliO actual y fllturo, superan los limites de la 

Esta es la fase 

más estrict~menté politica, que señala el neto pasaje de la 

estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la 

fase en la cual las ideologías ya existen se transforman en 

'partido 1 
, se confrontan y entran en lucha hasta que una de 

ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a 

prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social ... 

creando así la hegemonía de un grupa social fundamental sobre una 

serie de grupos subordinados. El Estado es concebido corno 

organismo propio de un grupo ... la vida estatal es concebida como 

una formación y una superación continua de equilibrios inestables 

(en el ámbito de la ley) entre los intereses del grupo 

fundamental y los de los grupos subordinados ... estas relaciones 
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internas de un Estado-Nación se confunden con las relaciones 

internáci~nales, creando nuevas combinB.ciones originales e 

ideología nacida en un país .· ·, ' 

des-airo'ii~-dó·- Se ·'-dif\.iride :'. ~ri' ;:~·{~~-~~-~- rn~-r{~-s -~--desarroila.dOS ¡ incidiendo 
0-:_,v "'"--,; ' '>, ,- ' .,0 •',_,:e '_' -' ' ·'' - ',', .... '·• • ' 

en. el·· --j~~46 ;_~eid;~a-·i;'\~.~·d~:~~'- :-{~-s~'.t: <ªbri1l:fifi1aci·1·c;·rie~. .Esta re1·ac-ión entre 

fll-~r~-k,_-~:/ :f'ht~'i~~;~~iJ:~~~-1·e~t::·_·i:;'.f;-ft:{·~;f~~s::~:·hB~io-~aies se ·corilplica aún más 
. -'.>::;_.; ~::·~:· :-t:_C,' 

po:·r .. ·-~\:·}.~~::·' ,'~~;{L~t~'n'C-ii:{~: ·:.en·:c .' e1 :::;:i'Íltél:íOr ""de 'cada Estado 

se·Cci0i1e~~:·~,-~!;f~fi~~~f-~~i~~ff'-d:i--- ~~~i~it;~-~~-~a-s ~i.ferentes y de 

de· fri~J;,E~ :;·t:a:oi·~i'éñ'.{d{·,i-~f-~'rit·es;_' ~n-~_:t~dos- -l~s grados ..• " 

de muchas 

relaciones 

Si bien, el movimiento 

primer y el tercer 

momento, con ia ~e~iación del segundo, el tercero es considerado 

por Gramsci como el "irunediatamente decisivo según las 

circunstancias". Este momento presenta dos grados: uno militar en 

sentido estricto y otro politice-militar. 

Como un problema ligado a los anteriores, Gramsci se plantea 

la necesidad de determinar si las crisis históricas fundamentales 

son provocadas inmediatamente por las crisis económicas: "Se 

puede excluir que las crisis económicas reduzcan por sí mismas 

acontecimientos fundamentales; sólo pueden crear un terreno más 

favorable a la difusión a ciertas maneras de pensar, de plantear 

y resolver las cuestiones que comprenden todo el desarrollo 

ulterior de la vida estatal... En todo caso, la ruptura del 

equilibrio de fuerzas no ocurre por causas mecánicas inmediatas 

de empobrecimiento del grupo social que tiene interés en romper 

el equilibrio y de hecho lo rompe; ocurre, por el contrario, en 
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el Cuadro._ de ''"'C::On~liCtos . superi_ores ·.a-1 ~-~~Jnd-~ -:~"~~·~Óri\'i:~O. :--?--riniediato., 

vinculada·s :_. a1-· · :_·~·~:~i~stic;fi_~··~··' .. <>-de -, ~;:-~-~~e:· -· ·t·~~·~-~e·i-·e-~<~-~·:> · ·econólniCos 

futuros.).,: .. a; una'i ~~-~~¡;~,~~:~-f~K '._de1.: J·~.rif'iaj:~~:ilt~-:- cÍ_~ _:::lndeperidencia, de 

cilltóno-~ia -¿;~:~: . . ~oJ:~--~-:;·.:: ·La;'.·:·.9~~·~··t-·~:¿¡·J,:'.; :~.;~~·{:~~'i·~r del malestar o 

" 
bieneSta'i econóffiico ~omo-'.'c-~·ri~'B:<d.0 ··nuevas realidades históricas es 

uri- _.as¡;>ecta-:·pB.rCiai- de .,:_-fa ~·:'~-U~~'tiá:h: ·de_--· las relaciones de fuerzas en 
_:,,:.:··_::_ -- -:? .. :' _._;- _._;_. ·:: .. '::· .:'.::i, ' - ; . 

sus ,-~div~-~~6'~ ·: gi''ád·O·s·;;·.':"-1?'ü8·d·en:---pro-duc.irse novedades tanto porque una 

si·tuaCión:· de-_: -~¡j.¡·e~~.s~a~··· e Sta- amenazada por el egoismo mezquino de 

un _···, g~µpco·:,: .. a_~ye.~~s-~~-~-~ ,_·~~ . como porque el malestar se ha hecho 

ifit01-~.-raiJ'i0~_:-y::~ Fí'd_-\s.e-'._cfVi:~-i'ii-inbfB:-' en_- 1-a vieja sociedad ninguna fuerza 

que sea .. -?;~.P~Z: ;d~:_ miti.9~ilc) y de restablecer una normalidad a 
-- -- ,_,_ --·· -

través de : medios· .legales .. Se puede decir por lo tanto que todos 

estos ---."-elementos. _,son ·_1á _ manifestación concreta de las 

fluctuaciones de coyuntura del conjunto de las relaciones 

sociales de fuerza, sobre cuyo terreno adviene el pasaje de éstas 

a relaciones politicas de_ fuerzas para culminar en la relación 

militar decisiva. Si falta este proceso de desarrollo que permite 

pasar de un momento a otro, y si es esencialmente un proceso que 

tiene por actores a los hombres y su voluntad y su capacidad, la 

situación permanece sin cambios, y pueden darse conclusiones 

contradic~orias. La vieja sociedad resist~ y se asegura un 

período de •respiro' / exterminando físicamente a la élite 

adversaria y aterrorizando a las masas de reserva¡ o bien ocurre 

la destrucción reciproca de las fuerzas en conflicto con la 

instauración de la paz de los cementerios y, en el peor de los 

casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero"l 
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L'B. c-an·6-ep·c_-¡6n·~¡_:-¿'~---·---~~~~s-~P-í·:~: ~:~t-~~--.: -~~1---."·k-s'tad.O'.'.~ como un-: todo social 

( "sa-~ied~-a u~:·-~6 _i~1~:¡·~'.~:'·. '*:._:--· ·-~'~'-0_~-f:iB:~:~i~~//ci~.i'-Í\ ~~;\- .. nc;·s'::,_~·-:·e~-tá' _indicando que 
-'. ;;.,. '-;~ <,-" """' '; . -: 

el- Pa-der :_ ··na:·" _está-, ·c-:·i·~~-t~~L(~-d8'--;~~~~~-- .. ~,~-6'f~-~;j:,;~~~rit~ en el aparato - ·-· -- - -. ,_ .. , .. <~,: ·--,·.- ,._;.-.--;:;·.·_,;'·,¡,'..'e:;~'··:-'·_;(;>~: ''.-·<'.'.. 

-_gube~_Il~~e_nt~1 ~::: o_'/,.~-~ !;~ti.rla>>~:¿,y~;:::_~?'i-n·~t:f~.ii'Ci·6fi./ c-~'i.no que se encuentra 

diserninadci en· :Vai~_10·~~-~;:_~llt~~'.~~~:--;~-~-~~t·eh~l6·¡~nt·és'' tanto a la sociedad 
'"• _.,, -"· -~: ·-·' ·- ----~ . '"'•'' '-'-• .-

ciVi-i· CalnO ·'.·~,·-~_:i-a~:-/S<:;Cl·~:Cf~?d~i.~~gii'.f'.i~d>~\:~-.~:·~-i·-·:.:-érlf~si·s en el concepto de 
~·-·- ·-- ,- ::;;;.; ' ... ,_--_·. :i-;'i': ::é~'-~.;-:;;;,j;.::"~-~·fc,=; '; ;-<---

so cied.id .6ii;i1• :::qüe;.;pasaÍ:>á\'desapercibido frente al de sociedad 

politica\y: ·t{na\~ .. ~-r.:1t-iCÚ1'}~\:ii~:tO-dá:.~~-Conc·epci6n autoritaria y coercitiva 
-- - ::-. - : '--;'.'-~::L:'~~~~:,.-~;~'-_:,~~:~~-, ~-·~:¿;;:,::-;::~~-~~.~-, .. -. " ·' --· 

···de•-1a;poiÚiC:a\\'.E1;p6i:leriesuria ·relación de fuerzas sociales que 
,-,,·ccc,,-¡,, ;\-o,~ ... o-

-_~asaltci~~~';:· .:;'pá.:Ce'c:,~e·ra· ser __ lo 
:-o ''° ~ 

que Gramsci nos sugiere en sus dos 

'rndd_ei-~~~~:::_;·(~Or~±:~~-f·:~-:.~-Y.--:Oc-cidente. En el primero, la sociedad política 

-:-eS ._._.'pr-~p?·hae·~:~nt~--, lB. sociedad civil primitiva, la estrategia de 

'~ani_obr~-· .-y.
0

_ el ritmo de rapidez. En el segundo, la sociedad 

pó~i:tica_ se ::presenta equilibrada respecto de la sociedad civil, 

--la scicie-dad civil desarrollada, la estrategia es de guerra de 

-Posic_ión ·y el ritmo de demora. 2 

Su concepción de socialismo expresa una alternativa a la 

politica autoritaria. En la relación entre sociedad política y 

sociedad civil, los conceptos de sociedad regulada y reabsorción 

de la sociedad politica por la sociedad civil,3 indican una 

sociedad capaz de autogobernarse, regularse y normarse por sí 

misma. Una sociedad en donde se verifica un proceso de 

agotamiento del momento de la coerción, acompañado de una 

creciente consolidación de la sociedad civil y de los elementos 
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étic6s~ · Co~o -'ha-; i,ridÍC~dó-';. acib_~ia-_:4_)_:_ ~n·_:Marxt -''..É_ncjels .·y- Lenin, el 

moviffiientO ·qu~_ ;:?ii-~~~-:_: ~-~ !.~'_:'·i~t:,: ~~-t:i:~;6:i~:n_ ::···del cEstado se da de una 

sOciectél'd ~~~-~-~---'.'.~b-~:~;~~-~---'.:_~:~ _--~~a~:so~{:~'daJ~·;,.:~_i~,~~: b_'f:~-~~:s.-. -M~entras que para 

Gr;,mscf }" ~~~,~:~ ~~~:~i~~~2~t~~,:~~J,w~;fá §(Jciectad política con 

so-ci·e·ctad ·>'-C.i~.(i\Ha" -'·\2ria- "1.so·c1e·ctaa>;--ci·v·11~.--:·s-in sociedad pal i ti ca; es 

d_ecír, - ·-';· g~rl: :-~-;~O:S ;~r'i'P:Ji.~Ííl~~~-~~~~{):J:;~t~:~:·:~~·t:_-a .la superación de los 

-~nt·a~~--~-is::~-~~: d~-=-~:··b'1a~~~---/~;a-~~~ii,-~:i¡i:~,irnir·10S ~ y para Gramsci expresa 

la p~oi~ng·~·éi·~:n·. {l¡-~·:·· .·1·~-~:~ci·~i-~cÍ-~·d"-':· Civil · h.3.sta su universalización. 

ºEn la politica, el error sucede por una 
torpe comprensión de lo que es el Estado, 
eri su significación integral, a saber, 
dictadura más hegemonia" . 

Gramsci, PyP (92). 

2.2. El concepto de Estado ampliado. 

A pesar de la conclusión errónea de la "neutralidad" del 

Estado, las intuciones teóricas del 11 revisionismo 11 de la II 

Internacional prefiguraron de alguna manera la problemática 

grarnsciana de la ampliación del concepto del Estado, a través de 

la cual se visualizaba una nueva relación entre sociedad 

politica y sociedad civil en Occidente. 

Estas modificaciones ya hablan sido percibidas por Engels a 

fines del siglo XlX, quien en su 11 Introducción a la Lucha de 

clases en Francia" realiza una autocrítica a la táctica hasta ese 

momento sostenida. 

Siguiendo la linea de Lasalle, Bernstein afirmaba la 

concepción del Estado no sólo como argáno de opresión sino 
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tanlbién corno forma de éonviveTI.Ci·a que. modifica su carácter 
, . .. 

politi'"c.o-:-5.oc.iai. :a-1 ·--carnbiál: el -c:;órltenido ,~oci~l, es el Estada 

popul~r,~e'~e~mi~adopd~la'emJ?lia¿ibn,~e1d.;fectlo de. ciudadanía.5 

~o~ ~ti\ pcirte,' K,;.htsky \i;,~i;.;,c1~<;f;~~B~e'C:esiciad de emprender una 

lucha ¿¿e' mddi~iqu~ i~ · ~f".~~át~tc1';~~~é\:~;tacio, . en la medida en que 

ta;· déiiiocr¿icf·~ -rnOder_D.Ei ·repr~srant_~.< un ··ravance respecto a Estados 
'-.. ~-- ,- . ·o--->:-:-·.~,';,:'"--'~·-':.--;. -~::.-::::o,,-

fundados en la desigúaldad;•;'de 'ciases, y afirma que si éste 

conserva . !:Ú.l carácter , de' ~~!:l,~-i_~~~éntc; -cte ia minoría se debe a la 

· incapaci_dad ·cte·._:·-1a·s ·ma:·s-~-5-~~d~·:_~rri~ciit.i.carlo. 6 

_- CuXÍow meúC.i.O~-a- -la ---:·pr~l-iferación de las funciones del Estado 

que modifican su · c~rácter y la antigua expresión "El Estado soy 

:Yo 11 ci.13 ·P_~s~º-· ~~una nueva: "El Estado somos nosotros. 11 7 

Le~ifl.-' llega--- a reconocer dos aparatos estatales, uno de los 

cuales no es necesario despedazar.a 

Para Grarnsci, en su concepción ampliada el Estado es 

autogobierno, y no gobierno de funcionarios o burocracia. 

Autogobierne corno identificación del Estado con los ciudadanos a 

la vez que identificación de los ciudadanos con el Estado, en 

relación con intereses económicos, con la reproducción de una 

cultura, un orden que llevaría a una gran parte de la población a 

asumir las funciones de policía. 9 Todo ciudadano es "funcionario" 

de ese Estado si se "adhiere al programa estatal y lo elabora 

inteligentemente", 11 si es activo en la vida social en la 

dirección trazada por el Estado-gobierno 11 .lO Esta concepción del 

Estado como autogobierne, opuesta a la del Estado como gobierno 

de funcionarios, permite entender al Estado 11 como la misma 
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gobierne-. a S-i '.rni_smo : sin .qUE? por e110 ·su:. -áUtogobierno entre en 

devenga la estado aqui 

prácticas y 

justifica y 

obtener el consenso activo 

····~::Í:~~~}~~Jfi,~;eJ:i¡;·~i~~~~n::~~l~::~:i:::::, s::::::d s:::::::: ~ 
e_?(C;i,·J~,i~~~~:_·~-áe :_ ·a¡~]'Ue!Ílc:;.s que disienten, se le suma la concepción del 

-E~:t~-d~-- como pos_itividad, mantenimiento y reproducción de la forma 

él.e Vida- ·de la clase dominante. El Estado como organización del 

consenso y colaboración activa en torno a una concepción del 

mundo que impregna y da sentido a la vida cotidiana de todas las 

clases. Doble perspectiva que indica que en la politica y en el 

Estado se presentan dos momentos: el del dominio (que significa 

coerción, sometimiento o liquidación de los grupos adversarios), 

y el de la dirección (intelectual y moral, hegemonia, liderazgo 

sobre los grupos afines o aliados). Relación en la que es posible 

afirmar que predomina el segundo momento, en la medida en que un 

organismo político conquista el poder gubernamental sólo si es 

dirigente desde antes, después, al ejercer el poder se vuelve 

dominante, pero continúa siendo dirigente.15 

Gramsci emplea la palabra sociedad para definir al Estado: 
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sociedad pol-i.tica + sociedad c_ivil, indicando con ello que la 

politica y el·· Estado diluyen· sus . limites en la esfera de lo 

social. ;Mfentr~s ,que .la. s~~íed~d. pcilí~ibatien~ •bomo· referencia 

emP1~·i._c-~~: __ -i~--~'.:-/-aP·a~át~-ª- :a~:. ~~:~-f~jR-~"'.¡_:-~~¡,tf¡:~~-~3~--~¡~¡-~~ ~-,-- ~-1 ej érci ta, 
--. -- - - . - ~-~ :7~ -. '·,.;:~·::~: .;;{· 

los .. tribunal~~,· .·1a·.····polici.~;,,kt~~ •,cárceles. Las actividades 

realizadas por . la soé:ieda~: ~~~j.:íf.i¡;a >resultan claras en los 

ejernp1os .,de ·las· ;P~·ac~-s6-~>~--{;_~:::~~:~~dfit:6-i.6J. 'en el ejercicio del poder 

que· cita _Thei~orn:_·-~_-; .... La~-::_i,:~~-;-~:-~:·:(_~'f¡'_~:~--~je~-cida mediante el terror, la 
.-, 

v igil_anci:c'.1 1 la prohibícióii''\i''.restricción de la oposición.16 La 
- - -- - - -.:__ ··-· ··- ,_-. 

-·-9-~c~i'S-dad· 'ci\11i---,_t.ie~~-::~.9~~~- _:-;:~f~_fSncia empirica las instituciones y 
rne'dios que _d-~-fi:~-rid(3'~--~-·-·_· desarrollan y transmiten valores, 

costumbres _Y. rnodO·· de V1da de la burguesia, tales como las 

escuelas,·· 1as igleSi_as, las casas editoriales, la televisión, la 

radio, los periódicos, los clubes, los partidos, los sindicatos, 

las asociaciones culturales, las asociaciones profesionales, las 

asociaciones de beneficencia. Gramsci la entiende corno el 

ejercicio de la hegemonia a través de organizaciones que suelen 

llamarse privadas, como el contenido ético del Estado, el 

fundamento moral y dirección espiritual sobre la sociedact.17 

Sin embargo, corno señala Gramsci, se trata de una distinción 

metodológica y no orgánica. El consenso y la coerción no van 

separados entre sí, ningún sistema social subsiste asentando sus 

bases únicamente en uno de ellos y los miembros de los aparatos 

de la sociedad política ejercen sus funciones de coerción dando 

su consenso activo. La norma juridica puede atentar contra los 

ciudadanos o constituir un logro de luchas sociales. No todos los 
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elementos de· la sociedad civil dan su consenso a un determinado 

sistema social y a su ~orr~spondiente so~iedad politice. Se da el 

momento< de ~!l ¡:o~rció;..; .mediante J.."a•ex"t(ta.éción de impuestos para 

firia~;~:·i·~,·-~ í'~·'.·::;'dóitiiti'a'di'ó~ _c;:-d_-~i~::.··-E'-~~-¿¡Jg-1: Y{·~~:i-:(P~~-~ .. e~ta -el momento de 

manipuJ.iÍC::i.Sri< (~oe'i:C:ión .bé.;1~~>}' en ·:i:~y·~~ÜáÍizaciéin preventiva de 

posibles .estS:11idos ó' d~~~rié:l.á~" .:;o~~.~:~~s (a través de su 

poSt.~'rg_ac_'.Ló-~,-~:: c·~n-ai·iZ:ida' --~-~·{ :;_:::tÜ~~i·{~ribi·~rn~'~---- o --procesos que evitan 

_rupturas:.·_ el 'pa~_-~:i_qte·_~-i~~:o~--; --'~6;~~-::·:~-~~h¡~:~-~:--_- expiatorios) . Asimismo, la 

sacié~-~~ p9·ti_t-;i.:~~:';-l~·r_a:ta~: d'e-;~iib~~:-·_,'.__~:1- Consenso en los procesos de 

~ -_ -': - : 

gratuÚ.a y los.· sllb~i.ciios al salario, mediante la cooptacióncuando 

g~·an.cies sectores de la población y a 
-· --· . 

'en:t,_e_rª~_;-': - como sucede con la integración de 
• 

i~igr~_nte~·, · i-B. corporativización, la corrupción y al~os niveles 

. de empleo.,. está implícita una sociedad política que trata de 

ganar _el consenso. 

AndersonlB tiene razón al señalar que existen tres conceptos 

de Estado en Gramsci: 

1) El que incluye, abarca, a la sociedad civil, es decir, el 

Estado no sólo como gobierno sino como sociedad politica + 

sociedad civil: 11 La noción general del estado incluye elementos 

que necesitan ser referidos a la noción de sociedad civil, en el 

sentido en que se puede decir que el estado es igual a la 

sociedad política + sociedad civil, en otras palabras, hegemonia 

revestida de coerción. 11 19 

2) El concepto de Estado opuesto, distinto, al concepto de 
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sociedad civil, es decir, como gobierno, corno sociedad politica 

exclusivamente: "En Oriente el estado lo era todo, la sociedad 

civil era gelatinosa; _en -occidérit-e 'existía una 

y _cuando el r_el~~id·n;:~_'.:~~~-~:P.~:~d~\-- :-~rit·r·e·.::· é'.~t:actci· y· ,s.oc.ied~d. '.\:6·.i:Vi~~j· 
Est-~dQ-::_:··:t~~:~~tJ:a:{·-;·:1·,~·~:~?r:ci-bJ~-t~ :·e·s~·ru:~t-~r~ ··cte' '.-_~¡~;_~:·:~'~c·r~~a~ civil se 

'.,·; '¡-' ---.- <>-' " . ·.. ,· -·. 
ma'.n.ife~ta·bá.'.:~ -_:~~~:,:~, · ~~~- :~·2·:a:'Ctc:J'~ ·::·,-E'í· -_Estado' .. ,~s-6 .. ib:-.' · :,:erá ._una__ trinchera 

avaúz·a_da /-:: :-~:~~;~~--:-Jk.:1-i·a'.~~c·üal·:-Y hB.bia :; -~ri~~-p-~d~~-~ª-~-'~- ~:f~i~m~-- de fortalezas 
. .--- - --'\'. .. -~---~--.'"••,o···-.·-... ---~e·· e.,,-,:·.:'·' .... · · .. •e ·, '..:. :~:·:·:··:~:.: '.;:~ 

y casam~t·'~·~ ~· ... r:.~'.o·>(.: '.:~-·~·.· ~~;~~ '.]{~ "· ';.~'· ~,.~:· ._·:,;:~· ::·..'·:: . ,~:" 
.,.. .,, ;'.;'~'~· , .... 

3) El conciep;i:'c>'.~~~''·E~.tad_ci .~~me' rd.itrit:.t<::6 a la . sociedad civil' o 

~o~~-'·-~Cl·c.~.e_ci~~~'L";·~~,y:g·~-.:f~;~~.~:;i~~d~-f~~~·~:~~~'~';:¿~·~~#_;f··~~-e~s del movimiento de 
- -"·---- -.,_,,, .-~- ",.'·'··o:~--:-.c:::~"~;::-.':·;s;~~-::-.::::,; '~-·-,----.- -· -

libre comercio: ·~~~-;,;:t;a~·~:h'_;:·,~,~!:~PE-:.::~:-~fi~~· ;~~.~.~~i~~ cuyo origen práctico 

no es dificil dE{ -·: .idéii'tif:'iéB.'r·;::;~~tS~ , -b·as:an en una diferenciación 

entre sociedad pol:it.ica>y
0

so~i~cf~cf civil, que es interpretada y 

presentada como distinción cuando de hecho es 

simplemente metodológica. Asi, se afirma que la actividad 

económica pertenece a la sociedad civil, y que el estado no debe 

intervenir para regularla. Pero en la medida en que, en la 

realidad actual, la sociedad civil y el estado son uno y lo 

mismo, debe quedar claro que el laissez-faire también es una 

forma de 'regulación' del estado, introducida y mantenida por 

medios legislativos y coercitivos.21 

Si bien Anderson tiene razón al señalar estos deslizamientos, 

es necesario preguntarse si ha tornado en cuenta la cronología y 

evolución de los conceptos, que es posible establecer con la 

edición crítica de los Cuadernos. O si tiene en consideración las 

dificultades que presenta el significado de un concepto en su 
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primera versión reducido, -y .en· la segunda affipliado. Problemas que 

enfre-ntan los al trabajar . dentro de los 
márgenes _de_·, un-- YOca~·~i-~~-I-~. /~iej.O;>_~-n ·ct'.ireé:Ci6n :.'_a nuev~'s __ :_: idea·s-~ 

.--~ -- -· El 

conc";P\o ;]~~.''.~~,~á~.~1.~ª!,,' tr:~~0;~1:f~ ~.~ ITio~irnl~nt~ •· cÍébid~ ·a . los · 
coritinui:ís; 'ªJustes -en-;reü"1c::i6n 1a•los parámetros del ;.:ci:h~fguo y· del 
·nueva:·· '.-P~'.~~-~·i·~.-_-::a._·::_;_.;:;:;:;-~~~~~-,l·-~~s-~~~·~iU'.clii.ei((G~~ni~c::iX!;!"~k6:; cie . _1a vie j ª 

;(,_:· ·,<-,;;'~ • ~'--~oc-::.c·.:·- ·- "· ,-•'-·-- <:-; 
termina1og1a, ";,'- Primei0'1 · ~efinl.e~a -~ e1 :· Estado - -como :;·gobierna 

ex-Ci~Si_v·~~:~·qte>~-~~;- -~;:"i~~:.:_'~-~JÍ~~-iA_~¡iri-iex;-~:- '.'.-~~ .. ~tfl ·-:- .~tlC'?r~orar en esta 
. ' ' . ' -. ':· . - :.::.--. ·-· ··.' ."_,_ .;,·,--: :.~:-- -

de~~~-i~1p:~·::.~;7~_~,:~~.-~~?~c\~~§;~. _;~~·:~~~~A~~:~ctaCr:;~~i~i·1~·-:::x_¿_.--, < ·_<;: 

con:::tb :~i~~~°i~!J¿¡ª~!~t¡§~~~;ct::~in::~e::a::5rnoenal ·r::::~::o :: 
'. '.-, ::~.~;·._,_-~ •/;' _.;_'-~ .. :'. ;::,;:.:;'.(e-O'_-,':'-: o- p --

SO~ie:c:Iétd. C'i V11:~- ::_~'.-:·'· · -

~·-~a;Í:_,;-~ ~:q~;b :~_-,t16::-~~expresa· en , su 

188~> Hegél ~i~ •~t~ibuye a la 
Filosof ia del derecho -parágrafo 

sociedad civil tres momentos: el 
sis.tema· de necesidades, la administración de la justicia, la 

policía y corporaciones.22 En esos términos, el concepto en 

ningún caso denota el momento de hegemonía ético-cultural que le 

atribuye Gramsci, cuando afirma que en los Cuadernos emplea el 

concepto de sociedad civil en el mismo sentido que Hegel, o sea 

como "la hegemonía politica y cultural de un grupo social sobre 

la sociedad entera, como contenido ético del Estado 11 23. 

En t1arx, el concepto parece tener un significado univoco: 

condiciones materiales de vida, relaciones económicas, 

estructura: "Mi investigación desembocaba en el resultado de que, 

tanto las relaciones juridicas como las formas de Estado no 

pueden comprenderse por si mismas ni por la llamada evolución 
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general del espíritu humana, sino que radican, por el contrario, 
. "-· ' 

en las. condiciories. rnáte-riales de--~vid_a cllyo conjunto resume Hegel, 

siguiendo el ~recedel1t~> de ingl~ses y franceses del siglo XVIII, 
-~>,· •• • 

de la bel ja·_ el · :"naínb·re-.,> de ·:_::-:·s~.6~:~~d-~d~~;~f_C_~V_:f~, · y que la anatomia 

soci~d¡d ~f0.ti liay'q'Je1 bct~cirfa ~I'1'1a· Economia Politica. n24 

G·ra~'.s-~-¡_:::i_.~-':! ~-¡~-i:~ui~':- -~-{--.~::,'-~:I-~i:i~l--~l~:do- -de instituciones en las que 
se pi:'esentél. la> J.\.1bhél.? h~g~mdni'c;~:-ideológica entre las clases 

sociales·; e1 · monlentb-/:--ét:i"c;Q·~poi-it.1co~ la superestructura: "Por 

aho-ra _-_se -_ p~ed~~~:--:.-f_-~j __ ~:~_):-~~:;-_- '.~~;-~;~~:~s_·_··,· pi_~n_os superestructura les, el 

qUe- Se _.pti0de,>-,-~i1aíri_il'i:<':·d-~_--:·-,18· :_;_-~ob_i·~·da:d ___ ci-v_il' , que está formado por 
- - -· ---- _, -- - - -. ·- --- - -. - -·-- -•---•- - ·- - • --- = ,,-_-,:,;-_ 

el- Conju~t~_ ~e::;·\·1·<?~~---~~-~-~ga.·~.i.s-riio~ yµlgarmente llamados 1 privados 1 y 
otro de, ·,la -. • socié:'dB:d_ -i:ioii1:=-~ca o estado', que corresponden a la 

---·- . 

fu-nb-ióri cte<-::-~J1ecje~~n-~a _1 ~: cíue·tel - grupo dominante ejerce en toda la 
.·: - --

'aOcie~ad:·:·:-y- ·a ·:1a .e dé :¡·damirlici diiecto' o de comando que se expresa 

en el •.es-tacto··· y ·.~-.en el. g'obierno 'jur.idico'". A diferencia de la 

sociecÍ .. d politica cuyas actividades las desempeñan los 

tiib~nai~s, : ·e1 · . ejército, la policia, las actividades de la 

sociedad civil buscan educar y mantener el consenso a través de 

ios oI-9-anismos ubicados en la esfera superestructura!: escuelas, 

partidos, sindicatos, medios masivos de comunicación, Iglesia, 

familia, clubes, asociaciones de beneficiencia y asociaciones 

culturales. 

Hegel define la sociedad civil corno el lugar en donde los 

individuos no tienen otro vinculo que el de la necesidad. En el 

mismo sentido que más tarde le dará Marx, corno sociedad burguesa, 

condiciones materiales de vida. En la Filosofia del derecho habla 
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de la sociedad civil. como el lugar de -0 1a miseria y ·1a .corrupción 

fisica y ética" (par. 185); · e.l lugar de 
;- ;_. - _' .· 
la·· "acumulación de· las 

- --. 

riqueZas_.nt .. doride ·:,:-~e -:~11 acr0c.i·erit8·-_ ia -::-divi-SiÓn·· ·y., lirnitat'.::ión- .--del 

trabajo p.ilrti'¡'~l~i; ~¡ J,~o~ ~zi·fan1'~, la depenciimcia ·y l<> necesidad 

de ;_ia··.:_--~i:~~-:~:~;l·i-~~-~fci' ~-;~;:::,-~:~:~ '.,it·f.~~--a·j'O ,-:·:'.·':á:~~iregá·nctO--se· !El' · in-sUf'i.ci~Ilcia de 
-;;e:~ -.···; -. ;·:;;; :-,--,., 

la C:::apá~i~~~'. xLl~~t'.i\i:~C:::e cie l.Os demás · bienes. " (par. 243) ; donde 

se :~:'i·Í~~:g¿·<t~í)~:~--~-a~~Y~'~rik'ó'~.'--dk: .. ~--tiri~-- gr·an rnaSa por debajo de un cierto 
e-·'- ___ .,. ~-r~s:·'·:·,7._-,; -iX:""'"t7 ,,,~-- --- - :e-;~ 

ac_~~:·c·~-ri-i_~Q'.1~:~:á~::~~~-~-~::~~~iua~Ós _Í:-.iq~ezas desproporcionadas." ( 244) ¡ 11 el .-,,-, ... ,-,,··:,~·- ~ ;--'-

campo··· .de:c ·úu'8h~' <de 
.:e-"-:_· .¿_.::-~:,~-i-:C· ¡ ~i:-- -· 

los intereses privados individuales 

~~-~t~-~E't.j~.~-~-1s_ ----.~-"--<p_a~-. 2a9 >. 
· ... si·:.:bien>:_-has_ta.::aqui. ·e1 significado del concepto es el mismo que 

el; .dele'•' "pról~go ·a la. Critica de la economia politica". El 

parágrafo 157 indica que el concepto es más restringido que el de 

Ma_rx ,::Ya ·:.qU:~- Hegel· presenta a la sociedad civil como el momento 

intermedia entre la familia y el Estado. El momento de la tesis 

eS -1a familia lo universal ), mientras que la antitesis es la 

sociedad civil lo particular ), y el momento de síntesis es el 

Estado lo universal y lo particular ) . La sociedad civil de 

Hegel no incluye a la familia mientras que la sociedad civil de 

Marx sí. Hegel trata la sociedad civil como momento en que la 

unidad familiar con el surgimiento de las relaciones económicas 

antagónicas surgidas por la satisfaccion de necesidades mediante 

el trabajo se disuelve en las clases sociales. 

Par otro lado, el parágrafo 188 indica otra diferencia. El 

concepto en Hegel es más amplio que el de Marx en la medida en 
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que la sociedad civil encierra tres momentos: El sistema de 

necesidades, _esf.er~· de re~aciones económicas y formación de las 

clases; administración: de la justi.Cia, momento de prilnera 

mediaciori .de la lui:ha de C::1ases m ... ~iante,la solución.·pacifica de 

::;:i:~:,~~,B~ll~~Wilitt¡%11illiiti~~~~:'.· · 
es ·fodaJ1ri ·eLEstado,.·cpo'see caracteristicas ·del' Es.tado, Hegel la. 

llama.·· el ;, Est.ad~<~x~e~~º···n :,J~·:!J~'.1,]t~f i~i/.i~~·-~I"'}~' i···'t··:·· ... ~· .. · ... • .·•·y·· · .. ·· · .. 
· -~a:S di:f~r~-~~i·~s ·'eiitre>::socieda_d~.c~Y-i'J;,:;; Y:·LE_s_t-_~do_:-_s_e 0

:' ~-~~abl9.ceri en 

el parágrafb •258' >en.; don<fe.~::w~~~i~ '~~~~¡y;,_ que "no . hay que 

confundir ál Estcido con -< Í:~:: __ .so-ci0dad c·~:-c{.:;i·l, ni asignarle el 

destino· de velar ~or ia seguridad• y la protección de la propiedad 

y de la . segu:ridad personales." Y en el parágrafo 261 define al 

Estado .como_ el representante del interés general, poder superior 

qu.e suk:>"ordina, determina, ordena, y mantiene unida la sociedad 

civil, esfera superior donde se reconcilian las contradicciones 

irrecoriciliables de la sociedad civil, lugar donde el individuo 

. l.ogra su libertad particular. 

Se puede pensar que Hegel incluye los partidos y los 

sindicatos (corporaciones) en la sociedad civil, lo que 

permitirla la lectura gramsciana de Hegel. Si bien es cierto lo 

segundo, en relación a los primeros, ya Bobbio ha indicado que 

Hegel no incorpora a los partidos y es posible que acierte cuando 

señala que la sociedad civil que Grarnsci tiene en mente no es el 

momento inicial en el que surgen las contradicciones que el 
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Estado debe conciliar, sino se trata del mamen.to fi.nal en el que 

a través de la reglamentación de interes.es ·mediante las 

corporacio.nes se· colacarl las bB·se·s pa:c-_a-. ·el:- f~áhs·i.t·~ al Estado. 25 

: Ei- heC-~o_.··-de- qU~:_:_- el Cene~-~~~-- ·:~·e_'..'. so:Ci~·d.Jd\~;:biVi~1':-,~n -·Gramsci sea 
,,., ... ;·.' ~--·,{~'.':-.:_-';>-;_)~-. 

sem_ejante al concepto de E~t-~-d-6< '.~:~·ri',r _--il~g~·i(:_, {pr_esente en la 
:;:-_,_,;,;..; 

Filclsofia- del derecho, :_P_e;r;() 
· o-.;;;'c ·o"-f'/>>- ·(- :'~ 

del 

conc::ePt:º de pos i ti v idá.d ~- _ cte.- ~:~i~>J):f~:·f~~ió:¡;,::_:; ~:d~-~iStiana 
. ~- '. -~ '- ,, 

cuando se 

refiere a la polis: como ---~j-,~~~~~'.-'.:,':·,_ ªe:;_::-t.iriidá-d. ética, politíca, 
-:~ -, ·.'.':,,·:;'~''" '' " "'-' 

relígiOsa-, s·acifil-)·;· · ~s ,,r-efar·za-aó:;~~·p:o·:Jf~~J.='a-~_ :CanCepción expresada por 

Gramsci. del Estado ide11ti.-ct) .a._ia;Aaé:J.eclad ·.civil ( Q. 1589-90; Maq 

54). Idea presente -e~":· Hege·l _:cuaildO. ·en su Enciclopedia de las 

ciencias filosóficas se refiere al· Estado corno sociedad civil o 

Estado externo.26 Y en el parágrafo 256 de la Filosofía del 

derecho indica: 11 en la realidad el Estado, en general, es más 

bien el primer fundamento dentro del cual la familia se 

desarrolla hasta convertirse en Sociedad Civil. 11 

"Las clases dominantes precedentes eran en 
esencia conservadoras en el sentido de que no 
tendian a elaborar un acceso orgánico de las 
otras clases a la suya, vale decir no tendian, 
'técnica' e ideológicamente, a ampliar su esfera 
de clase: concepción de casta cerrada. La clase 
burguesa se considera a sí misma como un organismo 
en continuo movimiento, capaz de absorver toda la 
sociedad, asimilándola a su nivel cultural y 
económico: toda la función del Estado es 
transformada¡ el Estado se convierte en 
'educador', etc." 

Gramsci, Maq (163). 

2.3. La política como hegemonía. 

El problema capital de la política puede resumirse en la 
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siguiente interrogante: "¿ se quiere que existan siempre 

gobernantes y. gobernados, :o--p6r _el contrario, se desean crear las 

cC:lndi-cioneS ~aj?_:_:, --las .. ·:-cual_eS . des.aparezca la necesidad de la 

en el periodo que existén-cla :_:·--d~-- ·-eÉ;t·a::(:J·i-J·i~sl~~?-u27 · Si bién 

subSist:a/.<1a.;· ~:iv·{--s--16~-~ --~:~·~_.i_al'.. __ cte1: trabajo, ningún Estado es capaz 

de -_-pr-~_S'·c-i.néi~-~·;:~·:'--9_~-~'.- ü.n:,o;, g_9~-_i_e,~no .. ~ _Que puede estar formado por un 

restringidéJ ni:íinero de hóffib"r~á, que a la vez se organizan en torno 

~ _ u_no __ s.619 ,· dotado -_-de_ ttja'.y_()·r _capacidad y mayor visión. Se requiere 

q~e-·. -ia-~ direccióri· est_able_zca con las masas un vinculo que no sea 

jerárqUico, sino hiSt6rico y orgánico. En donde el dirigente a la 

vez que realiza las tareas de dirección, genere la participación 

colectiva coadyuvando a la gestación de una clase destinada a 

reemplazarlo. Evitando de esta manera, procrear la relación de 

dominación-subordinación que crearía un vacío a su alrededor. El 

concepto de democracia, íntimamente ligado con el de hegemonía, 

expresa las posibilidades reales del tránsito de los grupos 

dirigidos al grupo dirigente. Así, se puede decir que en el 

sistema hegemónico existe democracia entre el grupo dirigente y 

los dirigidos si el desarrollo de la economía y de la legislación 

que lo expresa favorecen el pasaje (molecular) de los grupos 

dirigidos al grupo dirigente.28 

Para el marxismo tradicional, el concepto de hegemonía denota 

supremacía politico-militar,29 conquista del poder politice, 

estrategia basada en el nivel de la sociedad política y alianzas 

de clase surgidas de una dirección política y no tanto de una 

hegemonia ideológica. Grarnsci retorna a escritores del 
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"Risorgimento" coma Gioberti,30 que le permiten superar el origen 

militar_ de esta palabra (en la antígua G-re-cia el 11 eghemon 11 

comandaba los ejércitos) y eniplear1a·· ·e-Orno' p~irnacia civil y moral 

que .se funda en la fuerza de l~ tra~ic!ión ey no. en la posesión de 

las. armas~ -~~-El p~~a:d-i:~~i_. :_-~r·;~:~~j}a,-~~f:~,:: ... se:----·-9·rienta hacia una 

e~trategia contr~h~ge~ó~~i~·fm.~~~\~~~~~~g~; e~ · 1a que antes de la 

Consa_ii_dáC~ó-~----dél_~,p~·d_er :\,-~·s~·a:~a_I_'k(~-~:~::t:·-_p~·:.~-~!3:~-::-la -erosión del sistema 

::~::o:~~~~iii~~Jtl~fr:~:,:::.=~:~"::':<~:::·:: 
rnucho:0;., __ más __ .; ,,qu_e

0 
,:--1~-- :{~_i'i~-~,*~~-a0~::·~~i~i'i;~{-~:a~~ entre e las es, significa una 

_ _--,_ ~.,._- ,- ' -· ,_,;---,' ... , .. , - . 

·alianza:·;··· íbgr·~aá.·:-:3¿~1-;_~-~:-ti::·av·é·s:· ·_'-de_l -_cemento ideológico que logra una 

a intereses económicos, políticos, 
, - . " . ' - ·- - .,._. :- -- - . 

--.r~t~'í'~~,~~O~~l~~C~ :~:m6·r-aCl~-s A uria clase deviene hegemónica porque logra 
- ~-. '-'-,;,_-~'---

art::i'c"u ifii·'' sus propios intereses con los de las otras clases: es 

necesario 11 tener en cuenta los intereses y tendencias de los 

grupos sobre los cuales se ejercerá la hegemonía y esto también 

supone un cierto equilibrio, es decir, que los grupos hegemónicos 

tendrán que sacrificar en parte su naturaleza corporativa. 11 32 

La ampliación del concepto de Estado como dictadura + 

hegemonía, expresa la necesaria relación de la clase hegemónica 

en el Estado con una base social de masas. La hegemonía de la 

clase dominante se logra si las clases en alianza dan su apoyo y 

consenso activo. De otra manera, se tiene un proceso de 

revolución pasiva o transformismo, en el que se presenta una 

absorción gradual y continua de los elementos dirigentes de los 



grupos aliados y de los de la oposición, y las masas son 

integradas , pero mediante la neutralización de sus intereses sin 

qlle la clase ·he.geffiónica 105 haga· suyos:. 

· La, hegemonia . plant_eada por Gramsci no es resultado de una 

-k~i~~~nt."~·: ·'.~~~.t~-~~~-~~.;,~:f.·:_,·_-_{d~J:l~~º de l~ 
.,,~ . :,·_.,; - cual cada 

grupa' .:c;11;:;e~ve.su ·•~r~~i~ ~<l~;i~~x~H;.t:•i,;~iti~ualidad, y 
--·,' -"': 

donde las 

clase fuÍ"iciamental; 

~~~s·:-
0

>c1a~·~s'.':;~·~:Ci~d~,~-·--.;~-~ ._·_-expresan a través de la 
•./'e·'-:;_.;~_-}~ 

conformación de una 

SintesiS super~or, 

·-unidad __ ideO.lógica de ·div-erso·S grupos sociales que engendran un 

--~ ~91p. ~-~j_·~_t9-: pol_i.tic~-'.~- -Una -clase deviene hegemónica cuando logra 

aiticu1ar.· en Su discurso· 1a mayoría de los elementos ideológicos 

distintivos de una formación social, en especial los nacional 

p'Opul_ares-, que le permiten expresar el interés nacional. 

Una de las premisas condicionantes de todo cambio social 

consiste en la necesidad de imponer una nueva concepción del 

mundo superior a la imperante en su momento. Durante el siglo de 

las Luces se difundió una nueva concepción de la realidad opuesta 

a la de la aristocracia, conformándose un largo período de 

sedimentación ideológico-cultural antes de que la burguesia 

pudiera apropiarse del poder estatal en la revolución francesa. 

Para Gramsci, cada revolución ha estado precedida por un intenso 

trabajo de critica, de permeación cultural e ideas, realizado por 

hombres que antes las rechazaban y sólo pensaban en solucionar 

sus problemas por si mismos, sin buscar la solidaridad de otros 

en las mismas condiciones.33 Las clases subalternas se convierten 
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en clases hegemónicas si están dotadas de capacidad para 

corivertir - sus -princ.ipi.os y su ·-.-concépción · del mundo en valores 

universales:.·. i;ratjQ. J-:. cali!b;ici. ·se -·· 1e·gi_tima con base en una 

• :::1:~:l1~~6~e~~pi:~h:~j&J~ :f~~~,rf r~:~t: :::n:~::::e:~g::ó:::::~ 
oe: :~·~-r~:;';:q~:~~~i:~,;:tJ~¡~:~-~:fl~~~.l~kf::'d:~-~ '.Üb~ :td"i~:)~e sea producto tanto de la 

:~.' ,; ., . :-_-:;:,· ·-·.,,:,.:' _,:;,; .... _-. ·;¡•;_ .-'':'.:éÚ ·;; ,, ; . -.> . 
p·o.s~_s,)~~--~/:·;:Y#.~_~f :-i·p-o~~e;r~:~:· c~-ccii-ió~'i:~-b_·:_:~~~--C_ómo ·-de una consolictación y 

eiiprestóJ :-;-~f..i.co"-l?cilit{~a.': r;{"c;mcepCi.ón del mundo de la clase 

ci6-~'i~~:~~'.~ ;'._~¡¡·nd~- a ser '~~c:!"i~·i:izada y vivida por las clases 
.. ::-.:_-

ciOffii.ri.BdáS-_. Hegemonia significa, - corno ha señalado Williams, 34 un 

b~.'d~i'n ~~--,\:l~O'~d~ predOmi-Úa un cierto tipo de vida y de pensamiento. 

orla .concepción de la realidad difundida en lo público y en lo 

privado que moldea el espiritu del gusto, la moral, las 

costumbres, los principios religiosos, politices, e intelectuales 

de todos los sectores de la soci.edad. 

En su concepción ampliada el Estado significa dictadura + 

hegemonía, es decir, ejercicio del dominio + ejercicio de la 

dirección. En términos de relaciones de poder dicha fórmula se 

traduce en tres variantes: 

1. La supremacía de un grupo social se manifiesta en dos 

formas, como 11 dominio 11 o coacción y como "dirección" intelectual 

y moral o consenso. 

2. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios y es 

dirigente de los grupos afines o aliados. 

3. un grupo social puede y debe ser dirigente antes de 

conquistar el poder.35 
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De ahi que, como señala cerroni,36 el aforismo grarnsciano que 

define la crisis como una situación en. donde -lo viejo muere y lo 

nuevo ~o puede nacer, nos indica: 

l. Que .. 1·a Clase· ·daminá:nte· ~-ha J. p~rdido el consenso, pero 

conserva ·-'_,ia·· .1ufb·r{~i~d:.~> ~"~i·Á_.:;~<·é·-~r~: ~~Y:Et:''.··~ inás-: _d.írigente, todavía es 
. - . :'~'.'_',' ;,' .,. ,,- ; ,,_,.,_- :·:_~_:/.::.:::.·.· .. ;-.~> ~-.:.. 

domihant:e· .~ _;_:::;-.: -::::.:_; ·-:: . -

2 ·~ Qué - l~: cl~'se ·~~~{Á~J~:. 'to~~~lfía no ha conquistado la 
, ···::. ,.,. """''·'· -: .-·-~ .. ~:o.·.·.-~·-t•;, _,:_,.,. 

autor-i_dá:d·/;; ~~P~~éf-~'..<'Y~~;{';~h~~~{:6q·~-q(l:;,f~t-~{dt>: .. -7-·el consenso: aun sin ser 
--'-- ·'·--· --~-- '" ~,·_,_-: ~:...~-'-"'' ····-- ---- ->~-;-,~-,,-, 

da~í~~rif·~-~ ·:;Y~_<;_~.s·_/_d'.i'r ~ge_;}t~:~_-_- · 
··Re~1'i·z-a:n~-~:'.-~--~-~:gu-~_-~l'E(:.--~b-~'~r,/~C-~ones sobre algunos aspectos de la 

-·estructura· de--: ·1as · ;-;-~~t_:i_~d6-s:_-~:---~o-~!-ti~os en los periodos de crisis 

orgáriica;- GramsCi afiI'ma que cuando las masas abandonan a sus 

partidos tradicionales y se presentan conflictos en el terreno 

electoral-parlamentario, se presenta una peligrosa situación de 

crisis, "terreno propicio para soluciones de fuerza, actividad de 

potencias oscuras representadas por hombres providenciales o 

carismáticos. u37 Se trata de una crisis de autoridad, crisis de 

hegemonía o crisis del Estado en su conjunto (que apuntala el 

poder de la burocracia civil o militar, el poder financiero, el 

de la Iglesia y de todos los organismos independientes a la 

opinión pública), que encuentra su origen en dos causales: El 

rotundo fracaso de la clase dirigente en una empresa para la cual 

exigió e impuso por la fuerza el consenso (la guerra por ejemplo) 

o la repentina huída de su pasividad política de las masas 

(principalmente campesinos y pequeños burgueses intelectuales). 

Puede suceder que las masas se aglutinen bajo el programa de 
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un partido único. Sin· embargo, cuando la crisis se soluciona con 

un jef~ c~r:isJn~ti.ca·, :.ell_o :-expr_esa la existencia de un equilibrio 

e~tát1.co _en- .;·· e1-; '--que :'.·::_:~--ariib~s --.--::_: dorit·e.!id.ient_es / conservadores y 

progr_.~s:i:~_¡:-~5:::-:-._ .. é:·~~~:c~~ --~J-~:_: -~J~}_~:_Ü;fiC¡~:ftfe:.·fúe.rza para vencer y denota 

,. t;~~-i·Jri<<_::~·-i:·: '.~~:~--~b'.:.:_: J-~ _::~~~-~ -~-;-~i·~-~iSmO·:. _giupo conservador necesita un 

-je1~-~;-:,:: Sin·;:.:~;;~-ci~Cjo)_·_ el\;·' ·¿_~-~isni'a:; _-·en .-el sentido utilizado por 

Mi_che1s·:.~. ·en · -~-1- -·~~-¡.¡-da·> ;-rn¿·de~-n~·· ::··ca·in:cide 

Primitiva. de '._:~;~~~ ~--~,~~i'~:¡·.d_6~·: ,-::·de ~~asa,-- en 
, . ' . 

siempre 

donde 

11 con una fase 

la doctrina se 

, -~_rSsenta~ );t· -: iai=;;-: --tñasa:s corno_ ~-~-g~-- nebuloso y no coherente que 

neCes.ita de .-~~--~-aP~--{~~~-~l~·i-~ para ser interpretada y adaptada a 

las cir_cuns't.anciBs ~_n38 

·El con~~pto: de·· cesarismo, al igual que el de bonapartismo, 

tiene ei - Si.gnificado de Una solución arbitral confiada a una gran 

personalidad, asimismo, denota el fenómeno de la concentración 

del poder en torno a un jefe carismático. Grarnsci advierte que el 

cesarismo o bonapartismo es la forma histórica en la que más ha 

encarnado la revolución pasiva. Asimismo, resulta de particular 

interés su comentario contenido en el Cuaderno 22 (Americanismo y 

fordismo), sobre la tendencia de León Davidovich (Trotsky) a 

militarizar y disciplinar coercitivamente la industria y los 

sindicatos, "tendencia que debía desembocar necesariamente en una 

forma de bonapartismo. 11 Corno se puede deducir, este comentario 

apunta hacia la definición del Stalinismo como bonapartisrna.39 

Sin embargo, va más allá de la definición del cesarismo como 

un fenómeno de personificación de poder y lo define como una 

situación en donde las fuerzas en lucha se equilibran de manera 
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catastrófica, en forma tal _que la .continl:lación. _de la lucha sólo 

puede emprenderse con la des:Í:~ucci_6Il .. ~eé·i~~oca de las fuerzas. De 

esta manera, estable"ce-.. :una· ... _ á;~;l:~:~~-i~~--~ .;~cte¡·-: ·concepto que en lo 

sucesivo ya no se _'.--_re-~"-i\ii~~¡¡~:r~~·¿:i:Ü~~i:~~~¿J~ a una personalidad 
·:_,_ ;:·,, :.··'.<.---,>"" ;;:-"';;:·_,:,,,··:-~~"'-·. 

caI-ismatica·: - que fUnc~Oil'ci ::f;. b'.óm·o /':\'.~f~-{:~ro, sino que incluye un 
<:'· 

equilibrio entre fu~rza~ ·5()'~{~í_-~~ i · A. y B arbi tracias por e. En 

donde la re'lación_;·:-_/~~~:~~~'. --A<·'y:-~--~~::-:_;-_Pu_ede estar personificada en la 

burguesia y. en ~]. ,·prolet~riaclo, o en la burguesia y la 

cesarismo propio 

de -las'.· _s~-~i-~ct~d~-~- ·_capitalistas desarrolladas. Incluso, agrega 

GramsCi,_. todo gobierno fruto de una coalición entre varias 

fuerzas posee un grado inicial de cesarismo que puede 

·desarrollarse hasta el liderazgo de la figura heroica del jefe 

carismático. (Después de la marcha sobre Roma, acontecida el 28 

de octubre de 1922, Mussolini formó un gobierno de coalición 

integrado por fascistas, nacionalistas, liberales y populares. El 

23 de abril de 1923, Mussolini expulsa de este gobierno a los 

ministros del Partido Popular los que bajo el liderazgo de Sturzo 

no se habían alineado totalmente con los fascistas). 

Analizando los periodos de crisis orgánica, el politice 

italiano observa que no sólo influyen de manera determinante 

aspectos relativos a las dos clases fundamentales en pugna, sino 

que también influyen capas que debido a esta crisis de autoridad 

se sienten autorizadas a mandar (la burocracia civil o militar, 

la alta finanza, la Iglesia, los organismos independientes de la 

opinión pública) . 40 Y en una aseveración que resulta útil para 
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analizar lCÍs, p~gn.as - iilternas en-. ·el bloque 0
: -en -el -·poder o las 

pugnas <e_n ~-'i_ -blci~u~ sub~1t~rna·, -_ :~~J~~-~,~--'. _a:f_~~m·a. __ qu.~:.' ~eria un er~or 
(. propio .dél , rrie~~n{c;!smci (s~gi()~e.gE'&C>Üc<l9r#,~Clf:i<llTIC>" nosotros ) , 
~~·n·s:id-e~~~~---:~,_q~~~. :é1·,:_-_::c-esB::r.-~-~rn~¡~::-_7:-~~~:,>p~-~~-~-tii~tVO~~-~a·r;::re9·res-'ivo- ·se deba 

' •• , -, ' - ' •• " ;,•-:-r ,-•.,, •, .¿·: ·; __ ·'.". ',-;_-_ ' 

e~·c1-~si~~ine-rlte· -,:···ai · :~~qri-~--l.ib-~:f-~/( de -·>;~-:'f~~--'._~ --~---·f{;."e:éz.as fundamentales, 

'tainbién -, es necesar¡-~---_ :·:;:¡j~-~~~~;~- .. ~;/~~~:: : __ ,_~i~;Í~~~L6IleS. entre los grupos 

p~i¡;Cipai_es _de -=.--1~--~-'~::~'Ía:_~:~~'.~_ :_~tih~'~iiíe~tá'1·e-~ .Y _laS -fuerzas auxiliares 

o aliadas .41 
. · ... --:;:¡::t.·.:·:·:(·:./ ·,,, .... ' 

•.i_E¡;~:·:·~:~"j_~~~-~~;~~e·-~-p·o-l'ít_ico- ocurre lo mismo que en 
-··./_~l·'-·.:·a-rte-·;-~-ilitar:· la guerra de movimiento se 

~co'f1Vi-e:r-te .. ·0 cada vez más en guerra de 
J?osi-Ci:ón'._-": 

Gramsci, Maq (113). 

_ 2. 4. :_Guerra _de posición. 

El cuaderno 13 contiene una estrategia alternativa al 

reduccionisrno, de la estrategia voluntarista, que considera la 

revolución como suceso, acontecimiento, insurrección. A partir 

del período consejista, en 1919, Gramsci abandona el voluntarisrno 

del pri1ner periodo (1916-1918), y esboza una concepción de la 

revolución como proceso dialéctico de desarrollo histórico y no 

como acto taumatúrgica.42 

En Grarnsci, el proceso orgánico precede al coyuntural, la 

revolución es un proceso en el que una guerra civil es la punta 

del iceberg cuya base está constituida por una serie de premisas 

condicionantes, entre ellas la hegemonía civil. La concepción 

gramsciana de J.a revolución como proceso, indica que en Occidente 

el proceso revolucionario debe recorrer un largo periodo de 

.. 
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transformación .·,de·~:-.1·a ·conciencia •. un: proceso donde la estrategia 

gir~· e_n ·.::~o_r-n~·.::ª~-'-~,i'-~-?, g~e:r·r~'.::-~de :.,-p~~J. .. c_ión f.-:J?~ i vilegiando la dirección 

moral ·.e·- i~t-~'i-e:~-t{í~-i~_:t. -ei~b-~~-: ·-:~f~"r_=_·:~'.c;--~~i~~ad, :-....la hegemonía 

que··._ ·1~ieva:~;-;;~ ~:-.-~'.á ·:;·;'b~nlb-i0'.·-::~{.'.9~~J·J~:~)-· ,,\~~:'.:·: .. i·a · relación de 
:,.~--'..;~· •.'.'.~ ··-·· ,,_.,, .. ,L.: •. ~~' ''-'-' ;: .. <''-' 'CÍ~· :...c.~·;- . .!~·--. 

ideológica 

fuerzas. La 

la necesidad de 

orden politice, 

pueblo deja de 

áceptar~~:Lil':conqü'istá''del''poder pOlitico se posibilita después 

~:-~~~~~-~-~:f~·-::.:,1.?~ttii~fit!~~~~¡{~fi~~fer~ de lo económico, lo politice, 

de 

lo 
e,-~ .,, :-~- . ~·r-.:.;_.-, ·.~_<e:: :~·:';,j';_f,;-'. ~~ ;-;: 

id.8o:i9gi.'-éú3'··~.":_·-:críS:LS ;:: __ 9u_e Se agrava progresivamente produciendo 

P~~-aid~·:;:~ ~d:.~i~'ct consenso que sostiene a 

la 

la clase dominante y 
. . . 

Permit-i~-iid.6: .. -~la acumulación de aliados de las clases subalternas. 

Posiblemente, en La ideología alemana Marx realizó esta 

consideración al analizar las condiciones y premisas necesarias 

para el advenimiento de un cambio social. Los elementos 

materiales que él enunciaba para el logro de un cambio total, 

eran los siguientes: En primer lugar, la relación y el contraste 

entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las formas de 

las relaciones de apropiación, distribución y producción de la 

riqueza social. En segundo, 11 la formación de una masa 

revolucionaria que se levante, no sólo en contra de ciertas 

condiciones de la sociedad anterior, sino en contra de la misma 

'producción de la vida' vigente hasta ahora. 11 43 Es decir, si Marx 

entendía la noción de "producción de la vida" no solamente en el 

sentido económico, sino también como produc~ión de la vida 

cotidiana. Podemos leer el enunciado corno la necesidad de que se 
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forme en la ·masa una conciencia contra 1a reproducción de la vida 

cotidiana dentr~del sistemo9. capitalista; 
El· -~6n_Cep~'~;_· __ --_:~e- '.':·9~-~~-;-~- -éi:~·:·-· :p2;s·ic'i.6n -isign.ifica una estrategia 

. :. ::':·:' " - ' . ' ·' - .-, -

:fund6cta'~-,- en·-.. ··;·~:~·\Y-1ü·Ctlii .:-~'~,~-;:;-: ¿-~~n~iLi~-1:~~:-::·:1a> hegémonía, la cual una vez 
".'--1 . --- --

::::n~~~li~if~~!~~:~alei~;;,~~·~·{flvarab.le. relac~:n a::e:::r:a:r::s:~: 
la 

- ' - ' - -

una guerra de movimiento 

y una larga guerra de 

Efiico:· ~-1=a época actual, la guerra de 

rno~-im·ie;ri t:d_-~:-,:~--~.:.-.:-~-~\-;:~¿~:-~~:i;ó_J.·iaci6- ::p~-1.iticamen te 

·tia's·ta::,'._.·ma'i:~-o ;f-de·, --_.Í_:~-~\: ;·; ._,y-- es seguida por una 

desde marzo de 191 7 

guerra de posición, 

cu·y-o ---r~p-~e_se:fitf¡_n_te ___ ·además de practico (para Italia), ideológico 

,(para Europa), es el fascismo. Grarnsci se pregunta si el fascismo 

no será un nuevo liberalismo, si no será la forma de revolución 

pasiva44 propia del siglo XX igual que el liberalismo lo fue del 
siglo XIX. Estos conceptos tambien son aplicados en el campo de 

la economía. Mientras que la libre concurrencia y el libre cambio 

corresponden a la guerra de movimiento, las reformas en la 

estructura económica de acuerdo a un plan que permite el pasaje a 

formas políticas y culturales más desarrolladas sin cataclismos, 

asi como el corporativismo, constituyen una revolución pasiva.4 5 

Por lo que respecta al terreno militar, la guerra se e:Kpresa en 

varias formas: la guerra de movimiento, la guerra de posición, la 

guerra subterránea. La resistencia pasiva de Gandhi, por ejemplo, 

es una guerra de posición que en determinados momentos se 

convierte en guerra de movimiento y en otros en guerra 
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subterránea. El .boicot 'constituye' un ·ejemplo de guerra de 
posición; ·.:1as·. _hu~-19-~s-,:- de -~:,;gu~r~:·k ···--.'~~--·: m6vi~ierito·_, .1a::.c p'repa:Í:'ación 

. -•-- -.~'./_"-:,-, .. ,.·':<o; i;;·:· <; -,. .-·-···-_·':~·~·-,__,;_ .. _:' .' ··- . 

:::::::ti:: ... ,~~wªi~f ~~~t;~e;t7?én~~~~i··~i~~~;{~~i~~~~~~~i~~~¿~;u::. 
Clausewi tz L. quien - defini:a- a l:a ,guerra,'-~.o~c:>:::t·1a~.0~ C:Oriti~µa·~ión: ·de: ··1a 

pa11 tit:¡ I;j~;Ic,~&f ~,.;~.~~~1i;f~~~~~t~~}f z'é~f:J,:>'~~~l\~~a~ l.¿c~ª · Pº li tic a 
si-emPr:e··. ':t"J.ene;:A.un.~/,-.sustrato: ·::.·mi:l·itar.;. -··p_el::ci ---;'éOhSi'de-ra· · i·a política 

;:~:~~~i~~1!&ml~~~~~!L7,º:::·:~: .::::.::'.:,'" 
.·'>En:·: ;:p·~'~-i~i-~~:;:~·~' /·1·a-- :·:·:_-~-e):~ra' -~r~- ,'-··posición una vez vencida es 

decisiva·. 48 En Occidente, donde existen . - - ._ ·- - - -

sociedade~ :co~plejas y la clase dominante posee mayores recursos 

polit-ica·s, ·organizativos, mayor poderio en la sociedad civil, se 

requiere una estrategia basada en la lucha por la hegemonia 

ideológica, se precisa que la guerra de posición preceda y guie a 

la guerra de maniobra. La relación guerra de maniobra-guerra de 

posición es establecida cuando se hace referencia a los técnicos 

militares que antes empleaban la guerra de maniobra, mientras hoy 

prefieren la guerra de posición, sin que por ello sostengan la 

necesidad de suprimir la guerra de 1naniobra sino que la reducen a 

una función táctica más que estratégica en las guerras entre los 

Estados más avanzados, industrial y civilmente.49 

El economismo sostiene que el elemento económico de una crisis 

permite obtener el triunfo definitivo porque propicia el 
abatimiento de las fuerzas y los ideales del enemigo, a la vez 

que incuba la formación y organización de cuadros en las clases 
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subalternas , Y. ;·-la _-ca~Of1"gul:-aCióri, de·-: una identidad de los fines 

Pe_~s_egui_cf~-k-~ _ Sin· -~-~-~i:-~o--/~::. ~~~se·¡,' __ ~- .. -So_s_t·iene _que ésto no ocurre 

asi.:', -.·:8'i-: __ ~:~nos_.-::·po_r: .. Í_;c)·-..... -~-h~:,.':i·_~:~;:~-~~~-:- a -los- Estados más avanzados, es 

d~-~il:~~ ----i:-~;;;e:h:· :~_dc_cid0~té~:--:¡_dc>ndk-~,'.-?;í-ai:.-: socii.edad civil constituye una 

e~:~~~-~-f-~f'~. /~.?~~pr·~-j--~-:~-:;_.-_y_.-,_~-~:~·~:i·~-~-~~t~; ·a ··Crisis y depresiones, donde 
,- ·º. -~::·: ... 

e- e 

ias --.--St.iperesti"ü.Ctura·s:·-'·de·: 1·a--:::·s-oc·te·dad civil desempeñan el papel de 
' - .. ' - -~--:," ... ·:_:,·:: '' ' ' ' - ' ·-- - -.--

ti irl-~h'e'ra~ _::/en··_Ó. l~ .. c3-uerra ·.moderna-. Gramsci establece una analogía 

las grandes crisis económicas y e~t~e la ii\.icha politicá durante 

U:I{·,- ~Sa.it.~ --:_~:-~,:---~~~~-~----·:en~~¡go_-._-después del ataque de artilleria que 
.-- -- - ____ --_,_,-- -

¡;>are_c::~e~c_l, h-ab-er. -destriiido 'todo el sistema defensivo adversario. 

Sin· e_mbc:irgo, en realidad, ese ataque sólo habia destruido la 

suPerfi~-.Í .. e ~ en el momento decisivo del as al to, los atacantes se 

encuentran frente a una linea defensiva todavia eficiente. A 

causa de las crisis, las tropas asaltantes no se organizan de 

manera fulminante en el tiempo y en el espacio, ni adquieren un 

espiritu agresivo¡ igualmente, los asaltados no se desmoralizan, 

y a pesar de encontrarse entre escombros no abandonan la defensa, 

ni pierden la confianza en las propias fuerzas ni en su porvenir. 

Las cosas no permanecen igual que antes, pero no suceden cambios 

definitivos inmediatos.SO 

El autor de los Cuadernos de la cárcel hace un llamado a 

estudiar y averiguar profundamente cuáles son los elementos de la 

sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la 

guerra de posición. 51 La distinción metafórica: Oriente y 

Occidente nos indica dos tipos de sociedades. En la del primer 

tipo, la sociedad política lo es todo y la sociedad civil es 
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primitiva y gelatinosa; en la de segundo tipo, entre sociedad 

politica y-:· soci_eci~ct. Civ:i:1 .. ~xis_t~':'.-~n~ equi~ibrada relación y ante 

cualqJi~~ :;6i·i-~is_:-,;:-que,_·_~:.-~-,s:·t::~~;n-~_zc·J;· __ ;:ii'-~_.,~.';_-~-o_C:tedad ----poli1:ica una sólida 
,~ '.'·'·: . \.¡,. , e•, ... -- • _,. 

:::::::~. ~~]t&~~~t~1srf1~iª:f~Jf Yª:º:t-tezt··.p:~:ti;:b::t:na c::~::he:: 
.. . ·· · .. · ··.·. ·· .. : · : ·: > . . n: .0. .::t5;¡ ,•;.: ": .•';· . : 
f_orta_lezaS<"-Y-~·-_ca_s_a,_matas:. -'-:.'< _-;~f:··,té·.-- :;:::. ''.~-:~. :_,-.-;' · 

· Lci'. ·, ·-:~~~-fi-~c}i'~~,/{(:~-,f~~~h~~i~á'.Yftit}¿,~f;~:rit-e- · y occidente indica una 

~::;;;Z~"~~~~~~~~~f J/~~t:~;'· :: .. ,::· d.d':::::~'.··::: 
~st~~-i;é-~é-~~\ib~~:·¿;J·fi~Í~~~-{~d~-;:~-~-{-é_~~-~Íbo-cultural, una analogia entre 

',-:., "'''' --·-",;;:,> ,• --·- ·' . - • • .• --. __ , 

.t·ip_~~,'.-d-cfi-··_~;éi~Yi"l!i·i~~-~{¿ri~'s':~: ··-:::,:~::'·±·;~~:avés de esta diferenciación, que 
·c<.--:-i:~~.:-·· ;::·,:~:. 

forma·:' :-'~-~F~-~-~--:-- ·:·d~-~- ·"Una·- ConcepCión ampliada de la estrategia 

-_re~oi{lcii~riá~-ia--~ ---~~áms.ci reforrnula el paradigma y las categorías a 

través de las cuales han sido pensadas las revoluciones a partir 

de 1917. En los Cuadernos debe reflexionar sobre el juicio 

equivocado que atribuia la existencia de condiciones objetivas y 

subjetivas para que en Italia se repitiera la experiencia 

blochevique. La metáfora: Oriente y Occidente llama la atención 

sobre la falta de una estrategia apropiada para Occidente (países 

avanzados industrialmente, con fuertes partidos y sindicatos). 

EstableciE":ndose a.si una neta diferenciación con sus anteriores 

posiciones de 1926 en las que sostiene la tesis leninista que 

establece que la cadena se rompe por el eslabón más débil. En la 

novena tesis de Lyon, Grarnsci considera que en Italia se confirma 

la tes is que establece que 11 las condiciones más favorables para 

la revolución proletaria no se encuentran necesariamente siempre 
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en los paises donde el capitalismo .Y ·el industrialismo han 

ll~gado ~ s~ Inás -alto_. grado· d~-- c:i'ésárrOllo,. -·qu_e· ~ueden existir en 

cambio >--~lli:_ : __ dond_e _-_---el< t~j ¡:do:·-._-del_~.:·~{~teiri-~.-- :~a¡li,t_B.,1 . .i:st·~--- ofrece menor 
- .,,, ----- "", --- . --. ·',, -· -- ,. __ 

.i:-é.si~_teiic~a.·,. pqr _ _. ~1:1~- ct·ebi·1·¡~ádeE{: 8st:rt·l'Ctu·ra1e~, -- a1· ·-e~ate de la 

-ciase· ~eval~~i-On·a~:·ia·::, -~:,:\~~-.;.-:s-~'.~ ,~~~a:dos _. 1 ~·54 
En las sociedades: de'' Oriente·.:er Estado .lo es todo (predominio 

-C8Si · abso1Jt:a·-,.d~-·--1~c(._-sa·di~·diid~---p~i--.11:ica o Est~do: coerción sobre una 
. '. ' . - ; - ' ---: ~ -, . . ; -. -; ' ' : : -.. _- - . -' 

soci~-da·d ·ciYii_- p_r_í-rnif-iV.a"_·(.Y.-~·gelatinosa), mientras que en las de 

OC'-ªidente:·:---~_XJ..s:te·;:_ti'rl' _-ecálii_1ibrio_ entre sociedad pol.itica y sociedad 

. c·i ~ .i'i-~º' ~~y-;~.'.:'~~-~·~~-~{~~.~~f.~~~-~-~,::~:''f:~i:s·r-~ -~.::-~U~gi~:Ía en la sociedad po 11 t ica I 

Resu.rt:';i º }~;,iherite que 
. •.; ;'.,-• "·-:<.::•. 

c~;-r~-:~_P'?-ri~-~-~-~-.:· una --determinada 

a una determinada estructura 

estrategia. De ahi que a las 

(caracterizadas por su fortaleza en la 

esfera'/de:1 Estado-coerción y debilidad en la sociedad civil), 

corresponda una estrategia que tienda a minar las bases en las 

qu~ reside la fortaleza de oriente que se encuentra en la 

sociedad pol.itica (esfera de la dictadura), y suceda lo mismo en 

relación a Occidente cuya fuerza reside en la esfera de la 

hegeinonia. De ahi que para la primera se establezca una lucha 

frontal, una guerra de maniobras y para la segunda una lucha por 

los espacios de la dirección etico-política, una guerra de 

posición acorde a los Estados más avanzados en los que la 

sociedad civil resulta una estructura compleja y resistente a los 

estremecimientos de la sociedad politica y crisis económicas. 



11 Es imposible cualquier formación. de voluntad 
colectiva nacional-popular si i·as· -grandes 
rnas·as de campesinos cultivadores ---no irrurnp_en 
simultáneamente en la vida politica. Esto es 
lo que intentaba lograr Maquiavelo a través 
de la- reforma de la milicia~" 

Gramsci, Maq (30). 

2.5. El carácter fundamental de El Principe 
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¿Porqué Maquiavelo? Se pregunta Donzelli. 55 ¿Porqué buscar en 

un autor tan distante cronológica ef· ideciiógicamente las - . ---

r~S~ue-~-t~-~-~~ a·-·-·1··os ·_-Pr<?_b1_ernas de l"a -·revolucion socialista? 

que Maq~i:~-Y.~i_O: :anal'íZa la-S 

para .·fÜÍlci~r { 1.;~(p~incipad~ · 
reglas · que debe seguir un pr 1ncipe 

nuevo, asi como los mecanismos que 

llevari <.,{ üh . camb'io •.... pC:>liti.co 
. : ,-.- . .-· :._,:--: 

y el periodo 

Estado. 

dictatorial que 

caracteriz'a- io:S ini.Cios de todo nuevo En las primeras 

páginas del.· cuaderno 13, Grarnsci expone el problema en términos 

de un-·-proceso de -formación de una voluntad colectiva nacional-

popu1·ar que se ·logra a través de la existencia de tres premisas: 

El moderno principe, la irrupción simultanea en la vida politica 

de las grandes masas de campesinos, y una reforma intelectual y 

moral de la sociedad en su conjunto. 

El Principe no es un tratado teórico, o una fría utopía, sino 

un libro 11 viviente 11 en el que la ideología y la ciencia se 

fusionan en la forma dramática del mito. Ejemplificación 

histórica del mito de Sorel por medio del cual los hombres 

representan sus acciones futuras bajo la forma de imágenes de 

batallas que les aseguran el triunfo. A diferencia de la utopia, 
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que posee un carácter analítico, obra de teóricos, el mito cuando 

se apo_dera de :l_as masas plasma la posibilidad de alternativa 

radical .. · 
.- ,·--- ' . . 

En este , ~e"ri:ti_d6.', -É-1:: .. · Pí:-'1r{C.l.Pe_~ .. -eXpr~sa -~as cualidades, deberes, 

·ruic~:~_i_d~d~s_:-:::d~--;~:>~~á-5:~1)~-rs_~_ii~·--~:-~~-~-~:~r-~t~:_:_:,·~:~.l:~~/_~(?nd-~t~i-ero- que pretende 

despértai:'.ia :f·a~taii1.a y p'asiókés•!:>'b:d.i:ica~ ele un pueblo disperso - ' ,_ , '" ' "' ., . ' ' ' . - . - " - --- - - " .,._ , __ ,' ' ' .... - -.- - --- .. 

· .. ·:ºr~A~j~t~rr:~ris~f~~~i?Jfte~J~\iJr:~~~1s?Enh~l~r~:, f::::::ó:r::s::~ 
·- . "<·"'=::-"';.-.-.- ;?-: 

·.--el':- -·rnactei:nq<<:P_~-ili~_ip·e~.:t-=-~-.P.-:~.~9}f{¡lti_E(é;!-~~~~~--~Ef:r:~~~·-una persona, o un héroe 
---:; --- ,->-: 

-personal,- - si'ilc).=>:·u_ii:'._~p~rf:f:do~:,'_-p-0-i"if.{cO'/ .. Qr-ganismo social complejo en 
··:_:_:;<"· "''- _;- '-

~se·- -r i~i~i~-_t-:,~;1-a~~.:o 'concreción 
'----~-'--'--- -- ,_:_::-,:·'-- ._.-,_ --

el que de una voluntad colectiva 
------ ·-- --

r~cono~-~-,~~-; _·~-:y,:- ~-:~'.~Y~_-:;~ ::_h:i~tb~ia:_- no se reduce a la historia de 

re_st.rirlg{d¿·~,:-;~;J~~,~-~-:¿-~:\_i~t~-J.ec-tuB.les o a la biografia de una sola 

persci~ai'iéiá·éi-~-:~~~~--~'.::_·h_i-~'t.Or-.ia -de un partido es la hisoria de un grupo 
·-·> 

socia:1--.--.ub-i.C;~-d~-: ~'n :uri--:_cc:>mplejo cuadro que nos lleva a la historia 

Al :a·na'1iZar· la génesis de los nuevos principados, !·1aquiavelo 

· tie~·le ·en· mente las monarquías absolutistas de Francia, España e 

Inglaterra, que cuentan con un poder fuertemente centralizado en 

rn~noS dél monarca. En Italia, no sucede lo mismo debido las 

constantes luchas entre los condottieri que alimentan el 

policentrismo feudal y obstaculizan el surgimiento del Estado

nación. Luchadores incansables, cuyo estada normal es la guerra, 

los condottieri llegaron a gobernar la mayor parte de los 

pequeños principados italianos: ~·1alatesta en Rimini, Ercole 

D'Este en Ferrara, Bentivoglio en Bolonia, Ganzaga en l1antua, en 



80 

Milán primero Visconti y después Sforza. Proliferaron en la 

medida· en que ,lcis pequeños estados italianos carecían de medios 

Para· maritene'~··_ ~jé~_cit.Os perinanentes y les_ -~~su·1t~ba menos costoso 

ot;ec~:~ '~n~.-- ~Cú~d~'ti:.a (tierra~~ ti tu los _,:ó->dín~ro ~, al condotiero y 
:._',_ ' --~-:> -<(.'_·,~:--,_> 

a su_··:-~-~jé±'.Cito_~ _Otra- -causa·· qu_e imped.t_a·_ .la unificación de la 
-.-.-

peUih~:U:iB:<:·~-~ .-:encuentra en .. las _.pugtias erit~~ ·10s estados italianos. '· - ._ . . -·-:;;,,_ ·;·----' 

En' e:1,·~_. ·s_:~-g.1:~~- ·:XV_I ~-:en-~ontr"~rnos :, seis Príricipales ciudades-estados: 

laS,::_-:.l:-eti_ú_~-~.-.i-:f?~_~::~·-':·d~-:-:c,FÍ-O~-~n6·ia·;:_:y. de venecia, el ducado de r.rilán, el 

reino de Nápoles y el estado 

·-- _, __ .. - "-.-. 

e~tr_~njerci_s·,---·1·i:arnBdos ·en auxilio de algunos estados en contra de 

otra·s~ --

-Mi-lá-n -fue siempre propiedad de españoles y franceses. En 1526 

el ducado es asignado a Francesco Maria Sforza, segundogénito de 

Ludovico el Moro, pero Carlos V sigue ejerciendo su dominio tras 

bambalinas y en 1535, a la muerte de Francesco, se anexa Milán 

oficialmente y le nombra un gobernador. 

Nápoles se encuentra en manos de los aragoneses apoyados por 

España; desde 1504 la ciudad era gobernada por un virrey que 

ejercía el poder absoluto en nombr de Madrid y monopolizaba todo 

cargo público para aragoneses y castellanos; la dorninacion 

virreinal duró dos siglos y aisló el Mezzogiorno del resto de la 

península. 

Roma, sede de la Iglesia, es la principal causa de esta 

desunión en la medida en que no fue lo suficientemente fuerte 

para lograr hegemonizar la unidad ni lo suficientemente débil 
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para dejarse dominar por otros _principados;, .-por ello siempre 

apoyó a _un estado en contra eje otr-a_:._:imp.i.diend~ ·que cualquiera de 

e-llos ---~e\ coriv.ii_h{e·r"~:. __ · .... -1 .. -,á _;-. _ _---f_ .-:·· ·.-:':-:.·'·>::}y -~~i~:~~re_:- ·recurrió a la 

interv;;rición >éxti~rijef1n cd~"]~jtJ~~~d~ .f.i:~fia• en continuo campo 
'--'}:;:.·.~..;----.-.·:··o·: .. -.{_}'•:_;.-;;¿~-:;-:' ·:f ·:;\'.•, -·'" f-·,:_ 

de' b'átai-i'a\.-~~//e'n\.:_Jb_i:t~·i-~-~--de ." ~--~~a.··-,-é~-!'~~--1~]! f'#a:nce~e_s y alemanes. 
,., ·'· - ,-' - - ' -;; ' --~::·· - ' - .... · 

G_~-~fu_s-~_i-~··l~ -es~'.;'P_f~~~:fit·¿;:~-~--~ :'._;?.-~~-~-;:.SJ*-'~ti:~~:-~'-.- _:(!:._~:~·i'_a _ Íio Se dió la monarquía 
. - -~ .': ,..:·:r -....,.~·-· --- _,-_,,. ~ :·-~ -- . __ .. '""' .. _ .. " -

abE;Ó).Ufci._~t~fi.(;:rB>k~p.Oc·a'~;(:fe--.-{~aqtJ-.i~Yg.ió-?-:\Y: .~--e~-> relación a ello observa 
.. ; .·.·-- .-·.:,,'.';·.';\: .-, e,~'.;. ,- i·",. 

qll:e: ~n.~:::~.~-ª·:ii.a:~-:~··ha'n)_f_friít'ád·q- · Sl~~~·~~e~ ·:,ias·. 'Condiciones para que se de 
... " _ _,,~- ,'• '~ - -., ·.-:;.-.. ,_.,, 

una ::·f~ii:~\i--t:!~J-~!6-ó:~:¡::n~a~:<~f·rci-~;¡~e~-~~·qütk ~''pE!-~It-~- organizar una voluntad 

C:a1ecii~~~,R~6:rJd~i~popu1'9t-.·.y1Tama la· atención sobre e1 intento 

--de .-~~-~:~¡-~~~'i'b:.; ;;-J~~-~~ s;J·~~-it·~·ir-. ·1c>s ejeic-it6s de mercenarios, de 
· . .-<' 

-cori~{~t_ti-e'~i-:;;;' y en- su. l.Ug_ar _crear milicias populares, lo que 

-s-~gn:if-l~-~-~'.-:~~~~--;·,~~.in.7~:r;po_:r;_a~ión· de las masas a la defensa del 

t~'i:·fit.-C)f·fc;, :-n~-~iO-n~-í'.. (lo cual implica la existencia de una nación 
. •, _.,_ - . ' 

y una voluntacl nacional-popular). El ejército popular con base en 

el- ;e-ciuta~iento voluntario constituye parte central de una 

estrategia que tiende a ligar a las masas campesinas con el 

Estado y la nación en su conjunto. Precisamente, la originalidad 

de Maquiavelo reside en intentar combinar lo militar y lo 

politice, en la medida en que a un ejército de nuevo tipo 

corresponde un Estado de nuevo tipo (el Estado-nación), la 11ueva 

arma (la infanteria) representa el arma del ciudadano contra la 

caballeria, arma del antigüo regimen, arma de la feudalidad. 

En "Algunos ternas sobre la cuestión meridional", escrito en 

1926 y publicado en enero de 1930 en Paris en la revista Lo Stato 

Operaio, Gramsci realiza un análisis de la estructura de clases 
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en el Me_zzogiorno italiano. que ~xpresa la .necesidad, de una 

alianza -pCJlít1Ca_ eri_tr_e_ ~br«7ra_s ·,·del_ -norte .. y -·camPesihbs"·-'.-del sur . 

. Dentro .·. d~ /la ... ocle!ciad. meridicfoal,. ~e'.{e~ u~< gran bloque 

agrario ~bti~;~ih(':db ·· :;,.~;~; ~~~f. ~;~§J1'~t~€.:~.f~i,i~;6~n'.;g~i~6s son una 
~~J·f:i'.~'.;'. ,,,,,,- ,, ;·;:·>"" ,---- """ - . -- - -

::::rariz~ci~·.·<;~uB,i~!~~~~;~~~~iJf t!!~fJ~:~ec~t:1esu:: l:x::::::: 
-··_y· :m~cti:~:ñá'\:>J:>_ü~-~,~s-f:B.,-'.::_:~~,;r~.F~'.~_',;~!::-;:s._~--~-"~:J1~:tr_i?q': '._:~·;:)·-·,la ba·se - campesina y 

·;:, - ' ') , __ ,,_ '-"' '.¡f,'; ,_,_._! 
. . ,' - "- - ' -·. '• ·' ' - '••' - _-.- ·' ".·-' - .. , .. , .. ·-"~~-;"> - , .. _, .,,..,. -. - \ - ".'' . ' -' - -, ., 
Constit_uy_en\-Un~>.cle-./'l:o.s·\·máá_:,~_:·iinport'ante¡:s·~: e_:s·t.ratos a nivel nacional, 

ya qÜe'J.;;c'~lir,~C:~a~~ji~="e~t~~f :~.;g~[~j;ó~miicla •.por más de las tres 
: -quiri~,~-~~;o~i;i~-r-~~S~;_ct-~;?;írt'~J;-~'~~Ó'lj:a__~~~~~~~~:.L'éiS'_''o;_g:Caiides terratenientes -en el 

terre-riÓ-·~:y·~·oliti'Co·-:-,-.. ~'·.: ;-~~·-;lci:~~-.'::~~·~ii~~:~ 0-i-ii.telectuales -en el terreno 

.'i·d~b-i·~·~i¿-~-~ :,~-: d~·mÍ:~·~~-:.-"~:y·,·_.-'~-e~t':a·1~i-~~~- las diversas manifestaciones 

.de-1os:;ótros· dos sectores. 
e • • 

it-alia se encontraba dividida en dos, un norte relativamente 

industrializado y un sur atrasado y sernicolonial. En Cerdeña, por 

ejemplo, permanece hasta 1835 un sistema de latifundio de 
naturaleza feudal. El sur era visto corno el lastre que irnpedia el 

desarrollo de toda la península que si se encontraba atrasada en 

el sur, no se debía al deficiente desarrollo capitalista en su 

conjunto, sino a la naturaleza de los meridionales considerados 

seres inferiores, holgazanes, semibárbaras. Esta ideolog.ia-

difundida en cuentos, novelas, relatos sobre el bandolerismo-, 

fue propagada incluso por el Partido Socialista Italiano entre el 

proletariado industrial del norte. Uno de los fundadores del 

Partido Socialista, Camilla Prampoliní, decia: Italia está 

dividida en nordici y sudici (juego de palabras cuyo doble 
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sentido indica: norteños y sureños. a la vez ,.que norteños y 

suc~::~~ci . era cons"~ient" de ql\e k1~· ;fórmtlai hegemonia del 
proi-E?ti~-i-~_d_JJ ;'.t::: ;:·{b~-{c~:;· -:-;{~4~. ,._,'{~_~iiit·::--';--:':'· ibg~11:· -'.1~::-'.~~~¿.~,;~i-ise en clase 

·di r icJeri te:c_-.: y-~~:. d&~{~~ri~;~:_. -;~~l'éfun_·.-~_:·:_.·,•:~··:··.;·e·-. __ •• •_ .• -~_º.:.:._·.:.-.·.t.· :'.c_e····;.-~.·._.:;.-.:._-,·.--._·.~-_-.•-:::·1_·.-_'_:~.:_·.~_•._· .. ~_-.-·.·.b_·; __ .,•.~----.i_:_·._._~.-.. -n _ _ e ___ -_-___ ·_: . el .- consenso de 1 as 

rn~·~a-~;;· :~-~-~~~;~Í'.~;~:~~~~-~~~ibT~-dÜ~"i~;i- se _'.-~'C-ons:;;'-~a~:>-~~1·0 si se despajaba de 

-::::i·~J~l~~~;~~~j~jt~i#f t~i~n'.}I~~~js~::~:e :::d::::::::. of ::io:u; 
:),_os :(_~;g·6:!~~-ajQS',~~-i;r~~~~:t{~~-i'~~1sitj~~~~:~~ti'sCítadOs -par ellos. En su primer 

P.~~--0;:·~:€1r:·---ia> .. :~aP~~~·~ac:iÓn para gobernar corno clase, el metalúrgico, 

el, ·albañ.i-1, .ei Carpinte-ro, tienen que pensar como proletarios y 

no ·corno rneÍ:.alúrgi.cO, albañil, carpintero; es decir, corno miembros 

de una clase nacional que enfrenta a otra por reivindicaciones 

poli..ticas que van más allá de las gremiales y económicas. Sin 

embargo, el proletariado debe dar un paso más, tiene que pensarse 

miembro de una clase que tiende a dirigir a la nación y que sólo 

puede vencer si es seguida y apoyada por la mayoría de las capas 

medias. 

El tema de la reforma moral e intelectual fue puesto al centro 

del debate en el periodo de la pri1nera guerra mundial y la 

postguerra por intelectuales que a pesar de pertenecer a 

distintas corrientes de pensamiento (de Oriani a Dorso, de 

Missirolli a Gobetti), coinciden en señalar que el atraso de la 

nacían italiana obedece a una escasa penetración de la Refor1na 

protestante y al dominio del catolicismo contrarreforrnista que 

promueve la pasividad en las masas. Si bien Gramsci coincide con 
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ellos en la necesidad de una reforma intelectual y moral, al 

igual que Crece, ·los critica' de idealistas en la medida en que 

atribuyen el atras-o ... cte:;:-J~-·-·::~~-~·s,;·.-a·_· un .-fenómeno ideológico. Difiere 

con Crece a·l __ in-~i6_.a_r_~- q4·e_.-____ e_i-~'.- ~~~~i~:ino.- ha cumplí-do esa tarea frente 
,-. :.·::_--,- .. _ . 

a los liberales . cuya·~:,:- n10ViID'.ien1:.o se asemeja a un renacimiento 
. · .. ,,. :- . ·---· ·- --

-
elitista que ,d~ja'_ , de-: :lado a las masas abandonándolas al 

catoli.cis~O.·-:-Ei·~·_pfob:l~~a :·de· una nueva concepción del mundo es el 
' -.. -'.--- ::• 

de su diV_~_lga·c::·~-9-~:;>y:·-.-·a_r_~aigoc en las masas. Grarnsci subraya la 

neCeS.ictiid- ----~~~-;,_-.é~k~'~-~~--~~t-~;_; .-'la- nueva . concepción del mundo como una 

r.elígión·:: >c~~-{h~;~d.O_·::.;·-~u. grado de cientificidad con su grado de 

perietració_~_,:-y<\dlfü'.~-ióli_. 

La preo6u~a.~{ó~-gg¿:la unidad ideológica entre el vértice y la 
- •---e ~'.:__.~,,C;o•/_·-_:: -,~,;-O,-.- _-o-

base, entre \165> ~i-ntelectualers y la masa, hace que Gramsci se 

interro9e ·so~r.e· si ·1a teor.ia moderna puede estar en oposición a 

los sentimientos espontáneos de las masas ("Kant se preocupaba de 

que sus teor.ias filosóficas fueran de acuerdo al sentido 

común") .56 El politice italiano toma en cuenta que la fuerza de 

las religiones reside en el hecho de que tienden enérgicamente a 

la unidad de toda la masa religiosa y evitan separar los estados 

superiores de los inferiores para que no se formen dos 

religiones: la de los intelectuales y la de los 11 simples. 115 7 

Gramsci recuerda que, por sus tradiciones, los intelectuales 

franceses tienden más que en otros lugares a acercarse al pueblo 

para guiarlo ideológicamente y mantenerlo ligado al grupo 

dirigente. Precisamente, por su carácter estrechamente nacional-

popular, el politice italiano propone como modelo de construcción 
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ideológica hegemónico la cultura filosófica· francesa cuya 

literatura aporta más -tratadcis _ sobre el sentido común que otras 

que la 

const.:1-f~bj_ó_n ::~~~_::~,~~U-~~,>~·?.Y.~rn"~'~:~~-~-!¡:~~~~~i~.~~j?~-~)(~·-Ó __ ~~-- ~S posible c~ando 
·ctesa~-r~:ii·~·-.-:~_Ün~_: ·:'dU;itti'.f-a_'j~~-~-~·i;e··éii~'fi'·-~~-¿a·'::: .. p'~i-ii:·:_-grupos restringidos de 

intel"eCttj·ª·· l. ~sÍl~~j_~(·tJ.~Is{i.'.;k~~Ü~~~X~la ~ .. cesidad de permanecer en 
... -. ;.;~:;_:,::__,;- -·.-.'.;o«-:--''<"::'.:--'~ ,--.-,,,e -000-,''. ;·.••-'•<'·'-

···~i~~;tl~1iii~~~~:;:~i:~:~:' :~~::[:~i::~~ 
- . -- ., .. '~ ,_,. ~--O:;'~·-;·.-.>,\', , __ _ 

elementos ._--; int·e·1,ectua1e·s;-ú~;·de~<,:-:'náttiraleza 
. ·-'~: . __ ,-_ ,, :- '-~-~ .- .. "_:;:_ .. --: ._, 

Vi-da~ 59 ·La .-U~id~d~:, ¿-~gá-ri'i_'b-~;!~:-~~fi·e 0 -intelectuales 
individual y se hace 

y masa se da en el 

pas~ de_1"--"s~"f)~-~-- -a-1'.;(c-om~-ª~ii-d-er_-._:y al - sentir, y en el paso del sentir 

al comprender _y al-. \;i-~~-er_~- El pueblo "sienteº, pero no siempre 

comprende o sabe. El intelectual 11 sabe 11 pero no comprende o 

11 siente". El intelectual comete un error al pensar que es posible 

saber sin comprender y sin sentir, sin ser apasionado (no sólo 

del saber, sino del objeto del saber), y creer que es factible 

ser intelectual sin sentir las pasiones elementales del pueblo, 

sin comprenderlas, explicarlas, justificar las por la situación 

histórica determinada, vincularlas con una superior concepción 

del mundo. Sin esta vinculación sentimental entre intelectuales y 

pueblo, no se hace politica-historia, las relaciones se tornan 

burocrático-formales, y los intelectuales se convierten en una 

casta o sacerdocio.60 

Pero el nexo entre intelectuales y pueblo también se realiza 
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en las utopía$. A tra.Vés-: de 'ellaS ". int·electuales dominados por 

otras preoc~p .. aciori-es· in;t~nt;.ar_ci'~_;_~_'Ss_ol~~'r _-laS problemas vitales de 
- \·-

los humildes. Las utopias:: y :, las·;. llamadas novelas filosóficas 
.-,,,-

reflejan inconscienténÍente :_-:_~as ,._,--Cl~pir~~iones más elementales y 

profundas de los grupo_s .. so'~;i~.¡-~:~ .. :-;_- s;~-balt~rnos. 61 La religión no 
. - ::·.',,:·:;;;_'. 

sólo es la más inmensa met·af-±S·l-CB: :·_:ap_ar·ecida en la historia, sino 

también la más gigantes-_Ca<~:~-~'.b~lf'J:~~; _:_1•,e.ti- el intento más grandioso de 

conciliar en fo-rffia ---~~e~~~~~~é~~::-:: ·1a·s _contradicciones reales de la 

vida histórica; -ella ,_afirma; .. _ciertamente, que el hombre tiene la 

misma 'naturaleza'-, qu~ existe ·el hombre en general, en cuanto 

creado por Dios· y en cuanto - hijo de Dios; que por ello éste es 

hermano de los demás hombres, igual a los demás hombres, libre 

entre los otros y como los otros, y que así puede concebirse 

contemplándose en Dios, 'autoconciencia 1 de la humanidad. Pero 

también afirma que ello no es de este mundo, sino de otro 

(utópico). De esta manera fermentan las ideas de igualdad, de 

fraternidad, de libertad, entre los hombres, que no se ven 

iguales ni hermanos de otros, ni libres en relación a ellos 11 .62 

Marx, en sus escritos de juventud, habla sobre 11 cómo el mundo 

hace tiempo que tiene un sueño, del cual basta con tener 

conciencia, para convertirlo en realidad". 63 A diferencia de la 

religión, la mitologia forma parte del elemento artístico y de 

folklore. 6 4 Los mitos populares creados por el iluminismo son 

definidos por Gramsci como la proyección en el futuro de las más 

profundas y milenarias aspiraciones de las grandes masas, 

aspiraciones ligadas al cristianismo y a la filosofía del sentido 
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común. 65 

Frente a la :cOerci6n', l.S. mecaniza.l?iór{ Y,. el taylorismo, Gramsci 

habla· del ffiit.6 :-:de·:. ·la -\Sventura-~· P~r·~-onif.icada 

ha ·.;i.i.~fid~ una gran> parte de la 

en Don Quijote: 

"siempre humanidad cuya 

activfdad· e~tado 't:áyiorizada 
--.- :.~: 

y férrearnente 

discipiillada :y):.q&.;/iia'fuis"ació év<ictir/con la fantasia y el sueño, 

los angosfb~·1~-ifnil'f~s;. -~~~·;,.i:;;·:¿t~~~.i.zación existente que la 

8.piB:S't_ab~:-1·~;~-:·¡;~=:~~-~á~~>.g~~:#d~;\~t~É~§*~~~~~k~Í~~:;;rn-áS -gra-nde 'utopía 1 que la 

·humanictB.·ct _h~-~--~~·:r_eádd~:~C9}~-€;~ffy-~ii;~i;:h:S~-~~;S' ·1a religión, ¿ella no es un 

rna·cia ae-'evacti~~-C:ei- · 1 'mJ:·~·d_~_-:-.. t--~rr-~ri-0 1 __ ? _¿Y no es en este sentido que 

BalzaC h·abla_, de· la i·atería - corno de opio de la miseria, frase 

retomada por otros? .•• Pero lo más notable es que a un lado de 

Don Quijote existe Sancho Panza, que no quiere 'aventuras', sino 

certeza de vida y que el gran número de hombres es atormentado 

por la obsesión de la no •seguridad del mañana', de la 

precariedad de la propia vida cotidiana, es decir, de un exceso 

de •aventuras• probables 11 .66 

El príncipe de r.raquiavelo es un libro viviente en el cual la 

ideologia devie:ne 1nito, es decir, imagen artística y fantástica 

entre la utopía y el tratado escolástico: un condottiero que 

representa plástica y antropomórficamente el simbolo de la 

voluntad colectiva. Ejemplificación del mito soreliano, de 

ideología política que no se presenta ni co1no fría utopía ni como 

doctrinario raciocinio, sino corno fantasía concreta que actúa 

sobre un pueblo disperso y pulverizado con la finalidad de 

organizar la voluntad colectiva.67 
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Gramsci inter~reta El Prjncipe como un manifiesto -de partido 

en el ·-q1;1·e l~-:,_C_onc.lusi6n; se c~erra Coil. ·un - i·1amado a_ i·a accióri. 68 

En . su- -a-~aÍ"Íi~-i~ -.- sobre ·e·1 mito -tiene -en _mente el libro de Sorel 

R.efleXiOii·e's·:. ''sobre la· Violeilcia, 69 en el Cual define la huelga 

como un :mitO, una organización de 
. '~"-

imá·g~~e~::~. : .. c;:;p·::i_c:e_s _·: :;·de' evocar i-ó.s1:.in1:i varnente los sentimientos 

revc,-1~rc·i6·n-~r:1·b;~ ... · :-~ª~~ s~re1, 
• ___ .:__·,. '. ,e~~-.,-"-~'-'.-:_·_:"';·.:~-. -··.~·::"-_:_; 

E;!l -·mito politice no es un acto del 

_;i'i1-~_E;;i'~~-~q,-:c~:{~Ii_a:_-~-it~C_~---Y: ___ ab~t-ract~) .sino un acto de la voluntad, de 
- -. :.'.._;,,: __ ,, .. -_,. 

-·1-a· )lfltll):-~i'ó;X,~-- ~-;i'ruri~di;~t~--~~-(-Íi~_ ana'l-i ti ca) , fundado en la adquisición 

· d-e .1-a--~.\:~:~·~:d~~i~ ·) p;_:i:a, .-SOs.tener la acción política de las masas. 
' 

'_c::Ori_~~,~J:~Y-~'.~~-,:,~P · intento por aportar al proletariado un tipo de 

--~~)~~~¡~f-~,~~~--(p~i~t.Í.co espontáneo que explicite su conciencia de 

Clase sin la necesidad de pasar por el fil !:ro de las formas 

iritelectualizadas, manipuladas desde arriba. El mito politice de 

la huelga general, que evita toda acción y pensamiento organizado 

arriba, está orientado a restituir al proletariado su autonomía. 

Sin embargo, no por ello Gramsci deja de tener conciencia que en 

relación a la función del mito para el socialismo: " resulta de 

mayor daño que útil, en definitiva, el método politice de forzar 

arbitrariamente una tesis cientifica para extraer de ella un mito 

popular energético y propulsivo: el método podria equipararse al 

uso de estupefacientes que crean un instante de exaltación de las 

fuerzas psíquicas y físicas pero que debilitan permanentemente al 

organismo 11 
• 7 O 
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1.- Gramsci, A., Maq (PP' 71-75), subrayados .nuestros. 

2.- Gramsci, A.; Q (pp; ·865~866). 

3.- Gramsci, A., Maq (pp. 123, .160). 
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4. - Bobbio, Norberto. 11 Grarnsci~:- .y_--;.-ia concepcion de la sociedad 
civil 11 , en: AA.VV. Gramsci -y ·1as- ciencias sociales, Ed. Pasado 
_Presente, México, 1970. 

s.- 11 El Estado no es sólo órgano cte- la opresion y administrador 
delegado de los propietarios •.• es una forma de convivencia y un 
órgano de gobierno, que cambia su propio carácter político-social 
con la modificación del contenido social . 

... En la praxis, bajo la influencia de las luchas del 
movimiento obrero, los partidos socialdemócratas han llegado a 
una evaluación diversa del Estado. A ganado terreno la idea de un 
Estado popular (Volksstaat), no más instrumento de las clases y 
cetos superiores, cuyo carácter viene determinado por la gran 
mayoria del pueblo por medio del sufragio universal e igual para 
todos. Las afirmaciones de Lasalle han sido confirmadas por la 
historia 11

• 

Bernstein, El socialismo, ayer y hoy, 1922, en: I marxisti e 
lo stato, antologia a cargo de Danilo zolo. 

6. - 11 El Estado democrático no impide que las 
explotadoras requisen el poder estatal y lo usen en su 
interés en contra de las clases explotadas. 

clases 
propio 

La diferencia entre el moderno Estado democrático y las formas 
estatales precedentes consiste en el hecho de que el 
aprovechamiento del aparato estatal para los objetivos de las 
clases explotadoras no constituye su esencia y no está 
indisolublemente ligada a ello. Al contrario, el Estado 
democrático tiende por su estructura a ser no el órgano de una 
minoría como los Estados precedentes, sino más bien el órgano de 
la mayoría de la población y por lo tanto de las clases 
trabajadoras. Si deviene el órgano de una minoría explotadora, 
ello no depende de su naturaleza, sino más bien de la situación 
de las clases trabajadoras, de su propia ignorancia, de la falta 
de unidad, de interdependencia, de su propia incapacidad de 
luchar -lo que a su vez, es el resultado de las condiciones en 
las que viven. 

Pero es precisamente la democracia la que ofrece la 
posibilidad de destruir estas raíces del poder político de los 
grandes explotadores en el régimen democrático, ello es la que 
los trabajadores asalariados en número siempre creciente realizan 
cada vez con mayor éxito. 
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Entre más sucede ello, tanto menos el Estado democrático se 
limita a ser un mero instrumento de las clases explotadoras. En 
ciertos casos el aparato estatal comienza a volverse en contra de 
ellas, a funcionar en contraste con lo que era su actividad 
precedente. De instrumento de opresión se transforma en 
instrumento de liberación de los explotados." 

Kautsky, La concepción materialista de la historia, 1927, en: 
I marxisti e lo stato. Op. cit. 

7. - "El estado autoritario se transforma en medida creciente en 
un Estado administrativo, en una gran comunidad económica que 
tiene nexos estrechos con los intereses vitales y culturales del 
ciudadano particular. El Estado deviene en cierta forma en una 
gran esfera de vida que incluye en sí las actividades económicas 
convergentes de sus miembros. 

Seguido de este desarrollo, ha cambiado también la actitud 
moral de los individuos frente al Estado. En el Estado 
autoritario de antes el poder estatal no era sentido como poder 
necesario para dar orden y unidad a la comunidad, sino como poder 
arbitrario del gobierno. La percepción creciente de que el propio 
bien está ligado con el Estado y sólo en el puede alcanzar pleno 
desarrollo, llevó después a reconocer ciertos nexos comunitarios 
y a participar en modo creciente y deseado a la colectividad 
estatal. Este estadio fue alacanzado por las clases más pobres 
sólo después que ellas conquistaron una parte del poder estatal. 
Al puesto de la frase 'el Estado soy yo' encontramos 'el Estado 
somos nosotros''· 

Cuno\·J, La teoría rnarxiana de la historia. de la sociedad y 
del Estado. Elementos de sociología marxiana, 1920-21, en: .1 
marxisti e lo stato, op. cit. 

8.- "· .. Además del aparato esencialmente 'opresivo 1
, que consiste 

en el ejército permanente, en la policía, en la burocracia, 
existen en el Estado moderno un aparato, ligado a las bancas y 
trusts, que desarrolla un vasto trabajo de estadística y 
registro. No es necesario despedazar este aparato y no se debe 
despedazar". Es necesario arrancarlo al dominio de los 
capitalistas y subordinarlo a los soviets y convertirlo en algo 
de todo el pueblo". 

Lenin, "¿Conservarán el poder estatal los bolcheviques? 11
, 

1917, en: I marxisti e lo stato, op. cit. 

9. - 11 ¿Qué cosa es la policía? ... es una más vasta organización, a 
la cual, directa o indirectamente, con nexos más o menos 
estrechos y determinados, permanente u ocasionales / etc., 
participa una gran parte de la población de un Estado. El 
análisis de estas relaciones sirve para comprender qué cosa es 
el 1 Estado 1 mucho mejor que muchas disertaciones juridico
filosóficas". Gramsci, A., Q (pp. 278-279); PyP (pp. 232-233). 
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10. - " ... en realidad todo elemento social homogéneo es 'Estado', 
representa el Estado, en cuanto adhiere a su programa; de otra 
forma se confunde el Estado con la burocracia estatal. Todo 
ciudada-no es 1 funcionario 1 si es activo en la vida social en la 
dir-ección trazada par el Estado-gobierno, y es tanto más 
_•-funcionario• cuanto más adhiere al programa estatal y lo elabora 
inteligentemente". Gramsci, A., Q (p. 340); Antología (p. 314). 

11.- Gramsci, A., Q (p. 400). 

12.- Gramsci, A., Q (p. 1021). 
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propiedad mediante la administracióñ de la justicia. C) La 
prevención contra la accidentalidad que subsiste en los sistemas 
y el cuidado de los intereses particulares en cuanto cosa común 
por medio de la policia y la corporación." 

Hegel, Filosofía del derecho, (par. 188), Ed. Juan Pablos, 
l4éxico, 1986. 
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El d"ebate abierto .etl._·la izquierda italiana sobre las tesis de 

Bobbio,l surge en los años 1975 y 1976 en las páginas de 

"Mondoperaió" y 11 R-.in~~Scita 11 -, revistas del Partido Socialista 

Italiano y del Partido Comunista Italiano respectivamente. Sin 

embargo, en 197 3 / Bobbio babia intentado iniciar esta polémica 

sobre la existencia de una teoría marxista del Estado con el 

articulo 11 Democrazia socialista?-" publicado en Roma como cuaderno 

de 11 Mondoperaio 11 •
2 

En este articulo -pasado por alto paradójicamente en la medida 

en que es más esclarecedor que los de 1975 y 1976-, Bobbio 

menciona dos causas (generadas por el ecanomismo) que motivan la 

ausencia de una teoría política marxista o la falta de una teoría 

del Estado socialista de democracia alternativa a las teorías de 

la democracia burguesa. La primera, se encuentra en la existencia 

de una teoría de la extinción del Estado (tesis saint-sirnoniana 

propagada por los anarquistas) que torna innecesaria una teoria 

del Estado. La segunda causa, se encuentra en la concepción del 
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movimiento socialista que. observa_ .somo dos __ momentos inconexos a 

la toma del :É>od-er y._. al'·· _ejercic.l.o de.:·:~se po'der.·. Ligada a una mayor 
. . ' '• 

preocupa_ci-ó_Ü·.· ¡;or .. ::··;'.:1-a;_~---:~:~:rma''.-- ·i::b:ó-~ó-·:-_~-_:-~-~'::· :.E:o~~-t~i .~_:P8d~_r: que lleva 
-.; ··-·, .. ·.-· - .':'.-::,'~ ,._.; ._,;;,_;,, .. -,.~.··-;_· . al 

d~scuidci. ~-:·c:r~y~··,v:*~-\-: '.Xf9f;ffi'~/~;'. :rr:\:;R~-~-~-:f;.~:<~~:~ Tt,'.'~-?--.~-~~~:):·-_; ese ·poder y la 
:;-Es-tado socialista 

del primer 

<"/';;/ - -,...'. 
.~erminB.".'. :·pc:>r - identificar con el 

~~m~ri.t:_O:__:: 

e i .. ~¿~~~I~~ :e e ~'i 
la toma del 

. ,--

'.:d~rnO·craCia consejista el 

partic!~~L.~f~~l~\~~ff~~~Y~%~~;;fi~~~~;los• teóricos de la democracia 
_-P~·r_itin;~~t::~_fi'~_;{:i ~-.;~!-~-~;:.~~-~-~~-p~_éj~·¡fE!~--, : __ :_·-·~·! .mediador entre la sociedad 

de 

al ::::::::.z:.~~;$~~~~ti~l;f /J~ÍJ~~ l:s a~em:
0

nmd:: :~a:::::ié:::::: 
s_ísteffi~~ si·na;·._:_·_qu_e_!:·-~:::=\t_oma- ·1as · decisiones y da respuestas a las 

'.'•/, ,.,., demandas: 
Ya en 1975/ con S:u-- articulo: 11 ¿Existe una teoría marxista del 

Estado? 11 , Bobbio motiV6 un debate en el que el consenso a sus 

tesis fue mayor al disenso, la mayoría de sus interlocutores se 

concentraron en el tema de la relación entre democracia y 

socialismo, aceptando las dificultades que presenta la 
constitución de una teoría marxista del Estado. 

En ese mismo año Cerroní coincide con Bobbio al señalar como 

una de las causas de la ausencia de una ciencia política marxista 

la teoría de la extinción del Estado, pero agrega dos más: una 

concepción del Estado como. instrumento de represión y la 

reducción politice-pragmática, todas ellas originadas por el 
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reduccionismo economista (hipó_stasis ec~noinlcista del. rnarXismo- le 

llama Cerroni). 

En relación· a· :·1a _cancep_.;-_ió~;)-d~i::· --:-E·:s:Í::itd.6'-.- ·-:·como 'iJi~sirhm~~~º -de 
-·'. . _._,' ,. : .. . · - :;. -· -.. - ""·: i.\ .. '.>-'.;' ' - - .. ,._,:::.-:~ .,_,,, -.-. ,.. - . _ _., ., __ .. '. ,• . 

represión, señala es.te ~utal:•.~uei.de::'\.l.~c~s~?t~~sta 6l:"1tica del 

marxismo .. a. ·las ~i~kJ:"t~~e$ fdl:"~a.i'es ''··º P(Jl,itica.s. ·ha sul:"gido el 

intento .de su,Et~~i!Í~:;~~é·I'P~f.:'.:~W,•.;1·;~~B~~~~i;±,;.'~i;~~ªct saciar º rea1, 
lo . cual :,-·ha - :~ck,'.:rr~a:d~:r~? iiri'~):?f~'i"fa·-'.-:--,';\j~:_:;- ·_j~·~t·e·rés·-.· . por la tea ria de 1 

·~:•.>/,·:_:"O){: ·;;;<_·.;> --,.-

der0.chc) ·Y~_ ·:-ia:;~pa1::1ti¿;a·_-i{:~-E1Y~red·ü~Cí.Oi{fS·mo·;_·_·ec;onom'ista que identifica 
-.· .. _, .· . ,_ . ·,'e--.:~_,_-.· -.ot·-~·_,;,:~·.,;-,_-,;c_,,,•_·,~ ... ;-" ,-,e---,--.,,--,-·-, - .. , - - _-

-iib.er:¡·~-d~s·: ,~;_q~-r:gU_~~-~:~---_:~'~4~~~é$~f-~~e'':'.._;~c;-~n <::c1-iber~a'ctes reaccionarias ha 

termi_11B.do >JJo,r -~_;::_'h~"ó_~i:-_ ·a [r \i;P:'' ~,'-~íc:3ci'6 :: .-.-e1-- · derecho y las libertades 
'" '. - - . 

formales,- - ·dandO ·;,_ corilO :;;'.·~~:s·ii11:~d~-,.i ·un._ ·socialismo defectuoso en 
< 5,._-

Inedida en-· que_--é·--e'n'--)-i"a;_::_d-ic'ta'.d.'\i~8:·-~:o: cie'í:·'., prolet_ariado 

garantias individ~~fe~ ;tY ~~ ;sgiialización de 
. ' ' - ·: .-' ... ,. :: ·.;: -:_ ·. - . _-

se eliminan 

los medios 

producción no es•ac.;mpañ~da,por la socialización del poder. 

la 

las 

de 

Como señala cerroni-¡ s·i la·-- ~ictadllra burguesa puede ser ejercida 

en diferentes formas politicas que incluyen la repúplica 

democratica, ello significa que la dictadura de clase no define 

una particular forma de gobierno, sino un orden de cosas 

socioeconómico. De ello se puede deducir que tarnbien la dictadura 

del proletariado, entendida como un orden de cosas 

socioeconórnico, puede ejercerse en diferentes formas politicas 

sin excluir la democracia política. 

La hipóstasis economista provoca una reducción politice 

pragmatica que considera dañosa, inútil e imposible una 

distinción entre politica, cultura y ciencia; de esta manera, 

pretende hacer valer la conducta política como teoría. Al 
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predominar el empirismo de la lucha cotidiana (en nombre de un 

instinto- obrero o de la autosuficiencia de un dirigSnte poi-ítico 

qu~ -·se· consic:iera
0 

_porí:a·dc:>r-·.-de la v_e¡_dEidf-, "el·, sO:·cia·1-iS~~ .. _,~:.~~S·-~;-P~i.vado
de:_'::·5u .- ci:annat8ci·ón -cientifJ.Ca·, --i~ :tec;r 1-~--- ~6-at>-ci-i: ~~·j_J:i'·~?t:f-~-6-6n-__ .y la 

p~áct.i~a e~ .exalt~da a c;,l.ictad de te~i:l~H J~~r trata de un 

pr,;.gm'~t.ismo; qlle c<lnfÚn~e ·ciencia, polit{ca y (cl11i1l?:a,> generando 

. uÍ1~;_: .. ~ ~-~·l'~-~~:~;-¡s~~ - ._ que:-~'.~c-ons_idera- 'suf'i6-.ie'~t~ c:~.::~':f'¡~t~):---:' ;_~·r -a1·rna a la 

cl~~~ •.. para .e1a8~~ar.~~~fa~edia~.:l·· ·• ·····/ > \ 
······cai1i.tú;. ;,1·~.ii;J~J.L <Illec ~bbbir ·yi• C::e~io~Í opina que la 

- __ .e_-: •--'· 

· in8Xi-~ t:~~~~~--;:~:~~,'.;:-Un~)~-~~9~-~1:;-_·_;rnarXi-~it·a-~i d8t: ~~ E-$~~=úiO-c :'·-~_e _origina en el 

11e·c-hci~---.<:te_-.·.;-~qt;i-~--, -:~i~ ;;fu~;:;-;¿i~ri{~,. -';tui:_,;-: ~'1ab6~~d~·;,_p-~ecis:a'mente lo opuesto, 

una t~6ría ~e la :,c'fi.ri~ió'~ del Estacte. sin embargo, profundiza al 
>(t: }'; ·-- ~ 

Se~~~_ar:~,~q~:~-~:_¿_·~~-~:~:::t~'~:~éLd:~r::r~a',-~-"(je ·-·.-ia mecclnicidad de un proceso que, 

al ---~tci~-iíf~Ifi~~~;~~1·_~/~~'~i'~-~--:-.- Cóercitivo con propiedad privada, 

Es decir, 

una--:c:.s~~i~dact_ sinc-p:éopiedad privada, producirá necesariamente una 

sociedad· sí·n· clases y sin Estado. La propiedad privada seria la 

única base de diferenciación de intereses y al abolirla y 

socializar los medios de producción, se fundaría una sociedad 

homogénea sin contraste de intereses. La instauración del interés 

común llevaría al fin de la política y su transforinación en 

administración de las cosas. Para Colletti, este planteamiento es 

utópico ya que incluso al abolir la propiedad privada de los 

medios de producción, permanecen y se desarrollan nuevas 

diferenciaciones de intereses, nuevas alternativas en los fines 

que precisan de instituciones pol1ticas y el pluralismo es 
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necesario aun e~ una soCie~aci compuest.~: Sóia d~-··Obr~ros'. 

En Marx, el concepto de dict.~dt1radelproletB.riado (dictadura 

de clase,· .. n~ . ~ª}_-~~Fift~~,',~~j-~%'';rr,*J1~~~~;~;d~t).;f;~Sj_!~·!~~n~r~1 >, 
expre·sa · una·. ·fa~ffia\:_.-p.9l'.~tiCa<'.--·_qe,,_::):>1::e_y,~ffini~:{~urá.Ci~p.-!'I·-~:un_ .. L·iilátrumerito 

· , ~-: - <· >i ,--~:-·::, --·:::.>-:;?-;.;::'-,'-~\~ ::-,:~~~ «~~-;,: ;.).~;;_:~:r:~·;:~:j_:~?;~Y:{~~~:-<\~;r_ .. ;.:/L!:::i~~:(t:ii'.'.-}{}~_!./:._~~p;~~f:.-~?/:~;, :-<;:_::;: :::-_: _ . · . . 
politice ~~e;'de~11P1'~"'"-e\un11'VE!~ .cwnp_Iida·¡la¡iexpFopiación ··de la 

P=:'.:'t!!~~!~~:~'~i~~~!f [!{i~~~t {~t~~:>,•Oo "" 
concepto:~ df! _:_sOC:_ia.~.i~sirlºS~:ct:!-~~in;to.Z~cte:_¡\{gu._f#":'J4~~x :::d~-~-~~-r~·iló. ·Mientras 

::ci::a;u~I~~~1~~J.~~~~1ítíi~~~~~~ii}i~Fi~mf 0 ::e::o:::i:ie::: 
obrero -de~·,'ri~~~-:f-~C)s)¿díBs·>;::"~-~:j:;:-~~~:',~:-~~;~,~·~U:ria--,:.::SOCJ.edad con más clases en 

donde sál:>l:eV:Ived~:i~i Jaif~~enci:as,;d~''c:iiasé, aunque éstas no tengan 
_.:_---- '' f,,.---~=~'j{;.-,·- ;_:,_-:., __ : .-_ ·::':_;-· ' 

Carácte:r_ ;\.·. 'a·-_:;~.n~~.·t:L'.?-:a_::_J;g~:~ói''.'n~~---1:'.~'.~c-~:_o::~f .. ,_•.h.~4.··_:.·.-.·.· ... ,•.· .. -.. :'.-.•. · ... ~. -~L_,_ ,.;2,-,,, ·- ·-· ·, --- : :; _·;~~ -~:- ·. '" ;-:~ -. e: -~i ;--:·~;. ":':~.-:-:·~;;·"· ·-::;--·-;¡ 

Esta·.: --d-~--f-6rfu~:~-ió:~:j';' :~'.f_~'-i,.r~~,;-~º~: · ae1 concepto de socialismo, ha 

sido esclarecida p~r Gerratana. De acuerdo con él, en la época en 

que vivieron Marx y Enc;Jels el término socialismo era demasiado 

genérico y no indicaba una posición politica precisa. Por ello 

prefirieron emplear los términos comunismo y sociedad comunista 

y, con ciertas reservas, el concepto de socialismo acompañado de 

los adjetivos de revolucionario o cientifico. No obstante, el 

marxismo de la II Internacional y Lenin en El Estado y la 

revolución definieron el socialismo como la primera fase de la 

sociedad comunista. En la 11 Crítica del programa de Gotha", Marx 

habla de una primera fase de la sociedad comunista, pero nunca 

utilizó el concepto de socialismo para definir esta primera fase. 

Este primer estadio del comunismo es una sociedad sin clases, 
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homogénea porque ya no existe una_ producción e intercambio de 

merca·ncias · suj_etas ·· a la ·ley del. valor: Una . ·saciedad co'mpuesta 

sÓip .-"~de-·:.· ab·rer·ós-· o:'{Pb:Cé'rO-Ei": ;}t-é-bd·i~º-ª, ·abre·r-os< :·1nt·e1"SctU-a1es), sin 

campesinos) ive~ •do~i:!e<?,y~\/!ló; ;~Í.~te. ciJ\p~()J.e~ai'.:iado ·corno clase 

difereridiad;,.;,.kP,~:~~~~. a; át:;c;is··,·8i~Elei, •;po~ lo que ya no tiene 

::~i~l~1iii1~'~:jatJ~T:{~~::º::::::::::::::::: 
Puña.d6_':·;_ ¿a.e:~t:::O! .. C:iiP:ita·1:·:Lst·a:S;.i;· .Y..·~~ Una-- _m~Yoria de asalariados. Primer 

,._~ ~- -=--:~"-'- -~-~'i'-::-~:X:.~_;_--=_·"...=~ .. ,c..'.-:.~-.·:~ ;e:_: 

--~~tad.1ci_::;?~~;~:~-:~·-:~~'i}t~~#-~-~~~--·;j: ·:-~·:¿i~~:~ -··ahi sobrevive temporalmente el 

pr:Í:_n~.i,.p;-~_J_:~~--~:~·_J_B.<- __ di~t~r-~b-uc:i-órl :_del producto social de acuerdo con 
.-'-' - - - -- - . - - . "•• - - ---- .- - --

forrn.ii\ie> distribución .de 
. - .:_ '_ - . - -_· :· 105 productos todavia conserva el 

derec.ho _:burgués , siendo· proporcional al trabajo prestado por los 

trabajadores y no respecto de sus necesidades, lo cual será 

posible en una fase más elevada de la sociedad comunista. 

Una vez que se ha llamado socialismo a esta primera fase de la 

saciedad comunista, se introduce otro error que posibilita una 

lectura incorrecta de otro pasaje de la "Critica del programa de 

Gotha 11 : ºEntre la sociedad capitalista y la sociedad comunista 

media el periodo de la transformación revolucionaria de la 

primera a la segunda. A este periodo corresponde también un 

periodo político de transición cuyo estado no puede ser otro que 

la dictadura revolucionaria del proletariado''. El error consiste 

en que el texto se lee como si ?1arx hubiera escrito: "Entre la 

sociedad capitalista y la fase superior de la sociedad comunista 
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media la sociedad socialista (primera fase ~el. cornu~istno) '· en la 

y.;- di·feren~iB.s-· 'de:·,._, cla~e· ·::-qu~_:-hacen 

·necesar ia·_,-: .. -ia. -:~i~\~:~dJ~~ .:'ci~--i.-/.'pr"ai-eta~ i·~·a.6 ~·'.:}_S_:(;A~~-;--k:~-~--a;:;/_4_~';; que'- Leniii 

definió el sdciaiisrno L.;c:>rn~ i~~ p~.i.lriir'~ fa.~eV·~~i' ¿~;.\1.;~i~mo,. · 10 
·:, __ ,¿/_ .. _;:·· ··--.",-j: ~'- -,,,.-_';"~>---·- <::-_· ' ' .-,,. ·-:-<.·.,.:~=_;;~:::;~>~:·;~.;<.?~-:-~ ·:-~-

cual existen todavia ·. cla·ses 

'conCl.be -- ·como-; 7.\íiiB·,:;c-SóC--ie-da-d> ·':S".i~TI;- ·: -é-t'a·s·e-s :-~-,:<:'E lto~~~{-rEú3-i{i-t:·a i<"'C rar6 ':--cuando 
. -- ''': .. ,_,.· '-',:j~ :~i,.;-_;-;·i_ :'>. -:,<-: N,:, ., :i··':' ·-

plantea 

de !919¡ y 

p.e __ clase, no 

En 19'34,\·: eri:;el',;XVIII¡ Congreso;';ael PCUS/ ~f~iin habia hablado 

de · 1 a:< -~~-~-~~:i-d~B :~_-¡:~~~~J}J-8~:{~T~fTu:i~,~·f~f~,·~\W .. :~~~~:é{~i:~·~mo· - es tab 1 e cien do 1 as 

baseS-·-~pa_~~~c:~I"i-_~~~·~{~~~~~'.~-~:~-f~ri::~;~·~~--::'~~~~-'.~ Clases. Sin embarga, dos años 

más ta~de,. en· 's11'>ln~6~fli~ sobre el proyecto de la nueva 

Constitucióri ~n _··1·a.::,_uRSS, . Plantea el socialismo corno un hecho ya 

realizado: "Nuestra s·ociedad soviética ha logrado realizar en lo 

esencial el· socialismo, ha creado el régimen socialista, esto es, 

ha realizado lo que los marxistas llaman, con otras palabras, la 

primera fase o fase inferior del comunismo". El concepto 

stalinista de socialismo ya no es el de una sociedad sin clases, 

sino el de una sociedad en la que se ha producido una profunda 

transformación er1 la estructura de clases. En esta sociedad 

constituida exclusivamente por clases aliadas: obreros, 

campesinos, intelectuales, no deber ia existir lucha de clases. 

Sin embargo, como se aceptó en 1956 en el XX Congreso del PCUS 

(Partido Comunista de la Unión Soviética), los conflictos fueron 

tan grandes que se llegó a las represiones masivas y al 
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exterminio d9 casi .. to.do~:. l.oS·.;--dirig0~tes:'.)jel _c:Onl~ri:t_ern-"de-_ -1937 .· 

otro·_,_ casó·: ae _r·edUCCi:Oni-sm-o_··._ecc>llci'iniSta·'.;-.: (:ia·?qllé.'i:~~-_r·r_onJ:{ _--{l_~ma: la 
co··· ;·,:.·- .. ·-.: -~L· ¡,~:-·:, :.o:-,·~:-~\. - ., . . _:,_;:,:.": 

reduCci-Ói1-.:-.-p6_i-'.1-~ idd+'pr¡;,_CJID.:a ~-i q~:j'{{ ~(:i~·C,:/ · 'éUC'O;Il tr·am6 -~~i ··cü~-rida·-:::_: 5 e ·:-·rea U Ce 
.·,-~- "- _.,.,,_·:.-. ·---.; ~:·;.- .. -\.;;··. -- <,·:~:·,_· __ ,_,::.:; ·,¡·_. •('•"•,.,.•, 

la ._·ci~ticit; ~ ~ºXt~f:~-; 8 .•. ~~;.::m~~i~~ffi~i-{~-e-f-~7:~?-~~~~'-:f;~;-" ~-~i:~~" .··ciencia 
de- la ,-.--rea-1i·aa-a~.-:;:~·La'~-<identi:ffCaéi6Ii·S_di':I:-8-ctac:~ae_{;,:.:-1'a~_'.{cien·cia- con los 

-~:;;~:~~:H\Iá~º.t.~i.••.•~.t.'.gf ~f.(_.~f d_1·~·il·~ .• ~.:~_~f ~~!~1i1¡_f_"~-~º.t!_t_~~~~~~~"'~~'~ti1::i~og ::rg:::: 
-, ~- ;cy;:_¡;:; '.('-;;.; ";-- --- -·;-,~~---- '-~~~:-~';_:';' . - :~::;_-

S iri <~-,i~;·n.1tng~ri-a\:~~;:j'·p0Si_bll-ida·d-i-~~_{-:"d'e! :i'.C.~i.a-pó_r:~a-c_i'ón·: ,_:,=_p_a~-ª comprender la 
--'.-~----:·"·· -----_-:;,\·_·<:'-: :·· 

- .· . 
··---· . _, - .-.-

Un ... ci~ro ... j ... ~pló de esta con_cepción reduccionista que 

identif_.l.~~.-.--_p·e'r-terierlC":i~.;. de clase y posesión de la verdad, es el 

texto de Lowy / en donde se afirma que sólo aquel que está del 

lado de ios · intereses del proletariado puede acceder al 

conocimiento cientifico.6 En Gramsci se encuentran las dos ideas 

de la teoría marxista: como una doctrina en estadio de discusión, 

polémica y elaboración: 11 ¿Es posible escribir un libro elemental, 

un manual, un 'Ensayo popular'de una doctrina que aün se halla en 

estadio de la discusión, de la polémica, de la elaboración? 11
, y 

como una filosofia de la praxis autosuficiente: 11 
••• la filosofía 

de la praxis se 'basta a si misma', contiene en si todos los 

elementos fundamentales para construir una total e integral 

concepción del mundo". 7 Si el punto de partida es la tesis que 

sostiene el criterio de que la posición de clase determina la 

posesión de la verdad fácilmente se puede concluir que el partido 

-por su carácter de clase-, se apropia del marxismo. El partido 

posee esa teoría independientemente del conocimiento científico y 
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de los movimientos sociales (a los que incluso se califica de 

reaccionarios por estar aléjados ··.del sistema : ,de verdades 

absoltitas f el m~r~ism.6) :;·,, .. -s·é. ·;-to~~-~:~,-_·:'.~1_~-~~~:;~c,:~::>.,~(3·;-::-·c6n~:rct_~rar que la 

ciÉ!ncia: -.-.-y. la' ;i-~-¡,~~1~· --~t-~y-~·i·u:~-lb'ri'~~f .f~- :/'~·6:f _-~~i_~-~~~t~.i~n- un proceso 

coagulado· por. sujetos s()c~ai~~{.~f~~!r~iJ~.i;g~,~.~.se inyecta a las 

masas · por _Una :,y~~~,~~-,f~;;:~~tL-~--f~~¡·~-9-~~~-~:~_~:jft-:ü-:?::_:~·~,~--~f-~tO / -- en- el partido 

que· repr_esent-~ .y: i:eti~-ª~~:;Jft;~-~- ~;!~.t.-~-*~~~'.~~~::.§'.~~:~"S~~-~-iCO_~. de la humanidad 

(ejemplo.de ei¡~ es el}10úé•'h~'é~~?~'de}~~riirir; 
En --~-~s-'i:~a-J._{-~,~~~-~--:,~~-{-~:,:;~--Jf~~Bf-1'.iL-.. f .. :~g~-~'.:- --~hciuentra-~.--un espacio cientifico 

}~~::'·~=~-~~\~,:' ":.-:_:;,__ -o:.-:O.:>c_O· ;~-· ~,co--o..-_•_ "-"-'''" •• 

au-tónoffio~;-:\:Ci~-i~:man.e·ra ~--q~~- ~n6:L-~~. ~'i~-' teOria la que funda la política 
',;.,,:,. 

sino ·la· ~61:.i~:I~~·.; la ·que. funda la teoria. Los fundamentos teóricos 

localizan en una teoria de la d8· ~ ¡'~f.-~-:Xii~~~~¡:~~ · -del--.---rnarxiSrnC) se 

-i~ea'~r_o-~-~'~!~ ·q~~>)·a,1----.:d.{sc;;~im-lnar entre falsa conciencia y conciencia 

ve~d~d-~-~~:--d~Se~b~ca e.n una teoria de la verdad. 

~--·_-Para"_.:~-,1 reduccionisrno economista, el marxismo -a diferencia de 

todas las· -~deólogias- no es falsa conciencia sino ideología 

cientifi-ca-- par· el simple hecho de ser la ideología de una clase 

pro gres is ta: · el proletariado. Como señala CerroniB, estos 

planteamientos, que se encuentran en Schaff (Historia y verdad), 

resultan más cercanos a la sociología del conocimiento de 

Mannheim ( Ideologia y utopía) que al pensamiento de !1arx. Y 

señala que el hecho de fundar el caracter científico de la 

ideologia sobre la naturaleza ·de clase del proletariado presenta 

varias dificultades: 1) Adopta corno discriminante científica el 

sistema de clases, al que primero se remite y, no obstante, ello 

debe ser indagado por una teoría. 2) Enfatiza el determinismo 
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social llegando a conceptualizar (para después negarlo) una 

teoria producida por los proletarios (Marx? Engeb?Lenin?). 3) 

su definición de ciencia queda .fuera de la ap1'i(,¡;fo:i.ól1' c:Í~{.'~ét;,do 
científico·. 

cuando . Althusser .define., a 'la fiÍos'cifia cy :a ·1a teoria como 
·'"> '" .. ,-_e_\·----.~''~-'~, 

práCtl.C~ :_: __ f~~oriC~:_/~'S:tá',:,:_:iri-~G~~-~i~~d'~~,"'. '0-ri ,-·una -,:reduCción -de ·1a cultura 

a la po111::Ica.I ~f~~ .: est:e ; ~~~¿~¡. .. ·son las ideas filosóficas 

-burgiie;;-á_s_.-~_:-'_1:B:E;_~~-,_;;:~-~'.~---~-,~:?~~~;~;'.~~:~W--E~1é:~;-~,~:ae·~,!=-<-por · 1a · tanto, la f ilosof 1a 
-,- - : - __ ·_ - -. ' :_:' :- ·---~- : : ~ 

es',- 0rl:;-~\:i'i_ti1Íla- ·,,j_Jl~-=~~-~·1a·;~;~·pó'i'1ti~a ,_'(Lenin y la f ilosof ia). Tiene 

razó-~ c·ei-ra·~r<:. ai:,'._.-itlaic~'r_· que a partir de esa interpretación se 

política -Y la lucha de clases; la teoría siempre está ligada a 

las clases en lucha y por ello mismo se divide en una filosofia 

burguesa y en una filosofia proletaria. Esta doble conclusión 

niega cualquier dimensión científica de la teoría y excluye la 

fundación teórico-cientifica de la politica. Si las clases 

discriminan la ciencia y la cultura, se concluye que la ciencia y 

la cultura no pueden discriminar las clases, es decir, la teoría 

no puede conducir a un análisis científico que lleve al 

investigador a abandonar su propia clase y pasar a la clase 

progresista. 

Marx sienta las premisas de una ciencia de la sociedad a 

través de un diálogo critico con las máximos exponentes de la 

cultura burguesa, Smith, Ricardo, Kant, Hegel, Feuerbach. Trabaja 

sobre los problemas que hereda de ellos. La concepción del 

marxismo como ciencia única olvida que el conocimiento es el 



105 

resultado de la concatenación del· esfuerzo de varios individuos a 

traVés. de ·dist·.tnt-as_.-:'époc::as i1ist.6~-icas. ·. En·· el: __ .rnomento ·en que se 

establ;;c;; .<1.;. Jriinaci;.,;;de, J'.a., ;~i'Í.t.ic,;. >sÓ!::irEi la ciencia se 
-,v_' --~-- _·e··-;<' 1.'<•{-· ··~~~! -~.-,;-\"' - ,. ;;_';~,-.' _>,';·:.::,:;·' . :-· ; •• ");--.':,' . ;· . ., 

ií-{v~·-i:i=d~ri --::~-~¿-~ a+a:2Cjúrile!'ilt0s· ,' .. -:',d6-';~-r'á.'Íif~~i~ti'. de-':" ó'tt.-~-~ -.- -~Orrientes de 

· P~ri~.~~b.~~~~·f'.(l·~~~~~I~~i~~~:'.s~i;:~E~r,f~·~~?;f~.~~~~i~:~sbna~idad en donde 

• ::· ~1f ;;'"/º~º~~oO•"•'J~''~~d,o>c •,•cfar)d:•ey 1:: l:a:;::ie::: 

ia cientificidad 

,!..;.'• fi';; iiS:ic:>ración. 9 Este concepto 
-, :_~' ' j ., -- " ,-,-- - •• ' •• 

como sirv_e s}:~:~ _;i~~.,~~t,·f~-~fit·J.'Sride_-:.~,_(_:_cOrriO.-' ~::-6b:::i é~-i-~iC!Bd :· cognoscitiva, 

-n~·d~-~~~.:·: .. §~~ .. ·. ; ~~·¡Ji~t:l~~i.,;. 61.iiarnerite entre un juicio de hecho y un 
. --, '.--,;-·,·--·--· . 

jufCib~"d67:\f~'-it>r:~:?'."·'Y~{'_'criC;:_~:·entenc:fid6 e-Orno ·neutralidad política. Weber 
,· _., __ -''.e-, -':·:e·.;:•.-._, .-_,<,'.~-,. '·' .. - :-·:' -·:·' ,- . :;· ,. 

c~Ítsicte_ra.:·:-~:~ijiPOl:-_~arit8 '-~.ife~en~-iar e-n la labor científica, por un 

lado, cla.·r·~ai.Í.dad de los hechos y por el otro los deseos y las 

po.Si_é:i_.~--n¿~.:-_politica.S. La continua mezcla y confusión entre hechos 

y e.1 -raZOnamierito referido a valores es una de las 

caracteristicas más difundidas y dañinas para la politica y las 

ciencias sociales. Su llamado a distinguir entre juicios de hecho 

y juicios de valor, constituye una invitación al desarrollo de la 

capacidad para diferenciar entre una argumentación dirigida a los 

sentimientos y otra dirigida a ordenar conceptualmente la 

realidad empirica con el fin de lograr la validez de la verdad 

empírica. Para Weber, una correcta demostración científica en el 

campo de las ciencias sociales, conducida en forma metódica, y 

habiendo conseguido su propio fin, debe ser admitida corno válida 
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independientemente . de .. -quien- lS. haya réalizado·. En·. ºLa ciencia 

como vocB.cióri11 __ -,:.:1.o: .. _:ei:. !Il-.~~-i;no::~_aútor ;~·ub_raya_::·,l~ ~-~_ce~~?-8.d ."C:ie o_bs·er:v:ar' 

coma· • .. ªºt•·· ~C).~~~:i_;it;~}2ó#!·~i;~~JS#.~iGf 1li;~ctfh•• ~.a,i;fr¡~.ci~; •.'{·· .. At· ·:~~.ri~ls · 
cientificoide los4p'1rtic!os,~?• •acont.,,fiirnie1'tC)s· p~l.f.f i66'sY.' ·• ... ·•··· · 

A :pe:i; },¿¡y¡~.iJ~~;C~~i~f:~~~[~~º.~~·&d~~!f ~/~1:~.~ci~xisnl¿ ·corno· única 

cie~.;1;.x~~~~"~~~~~~t~~~;f '.~J¡néí;'i,poi': ·1-~~º ¡~~0¡º~.~~-· dej ª•Xéie. constituir 
una .. - reacción':/cr.1tiCa ·.'.~ Eri·::_'._',;~Ü~~~;:~--~~:a-zo~{tdE;·:_; .. \.lii'~1/'t·earia · ct·e·- iá. ·cultura, 

-, ',~·-,'° ••~'' "'.•,:-;;f."-;:":,,,., C ':o•i'.•> ', •' .:>~'..>' '',-_;'; •,A,o ·' 

ei · Se~t·i-dó--,~- ... -?.~º .. '_·:·&ú.~.-:.~-~-.t~.·.·.i-.<.~-~-,~y b\~-e;ii'::~·s.·en-ti:dO''/: -~·:/¿·t- ·~'.Ff di-6'ki~~e · son res catados 
'.;~::- - . .,---;:;;-.. ,_, -~.-~,--_. __ ·:':~:~3-~·-· .,- ' ' -';";__·,:.:<·;' 

pei-~~'.-_siri~'-P.~~-~-~~),-_-c:fe(~ \TiSt~·-->.~l_-,-~;,~~-g·~·~~:~~Ü:~:~::C)<:;Upa_¡.; dentro del universo 
-\i~· :. --.~-::.=- -- -- -

de -1a ciencia· .. 'y-- la ·.-,ºc;U-ltti~ca~>:iiifiYÉ:!-r:~~'í:i-'. -~--·1os -- elem-entos criticas, 

racionales, sin que otras 
- ,-,-- .... ,-- -

manif_es_taciOnes ideol6gic~ cU.lt.ura.1-es pasen desapercibidas o sean 

concebidas como falsa conciencia·. Gramsci reconoce que 11 la 

filosofia de la praxis ha nacido por pura casualidad en forma de 

aforismos y de criterios prácticos, porque su fundador dedicó sus 

esfuerzos intelectuales, en forma sistemática, a otros problemas, 

especialmente económicos; pero en estos criterios prácticos y en 

estos aforismos se halla implicita toda una concepción del mundo, 

una filosofía 11 ll. De la misma manera, su concepto de ciencia 

incluye al hombre que rectifica continuamente sus instrumentos 

materiales12, y plantea la necesidad de destruir crítica1nente el 

concepto de ciencia que Bujarin toma del positivismo y señala a 

las ciencias naturales corno la única ciencial3. 

El concepto de superestructura debe entenderse corno un 

edificio construido sobre cimientos (estructura o base económica) 

y no como mero reflejo o epifenómeno de esos cimientos que serian 
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lo único sólido. Ello nos permitir:f.a entender la existencia de 
. . - - ' 

estructuras ideo.lógicas-·-; me~taies como la 

estru_c~ura. ¡:-e:9c>ij~m;~-~-~-~~~--· ~-~~~ _ con -e_1 ': ·pa:-~o_· ,4e ~,-:1CiS' -.:;-:_s·ig1~s se han 

:::á::1~t~l~r~~~t~iJT~~~S¡~itJdJf ¡~~~ªd~~~;~~f Í~itr••·• :::ª~:ª:~s:: 
. - .,_ .. '·\';?'i ·¿_~}-· ·''';~'.V'-' ._,·;--;·,:-j'·· ,-:-. --'_-·:_~,f- -~,:;..· -0~_,. ,,_: . .--, '.'-'·->-'· .::~-,-, _,. ,, _-

SOb~eVi~./idci\: j~a '>'.{';-~}l~~rQªºª· .:·'~~':--c~)nbi·O·s .. :··, -;·de·;{:.-·:ur1a:-- ,_-:/a_--->.- otra formación 

· eco~~mic:~;.~~f~~~§.J't~~~f·#~,·{~~~~~3i.~c.é§~ie~;ci ;;ntigua basada en el 

escl;"vj_~j~lR &~.~~~;'.'l{,'i~'E, <ª~.C:ledades·.·.· .·del.·.·· "soC:ialismo realmente 
e_x'.ist_e_ri:t_~_,'!/•\~CLqs_};fe_'n6menos~;_ideol6gico-s puede_n_ ser interpretados en 

. - -- ·- '---~;_-,,.- --·· .. -;-:,_: -7 ,,,-:-" -···-----·--- ----··----.------.- ·-- - - - - - ' -· ---

su -- -~-~-g-n_i:~1-_9:~~~---ti~jf;~t-~:?:;~:~~C>-~9::0:--fi:li-sa conc.iencia y en su significado 
~.::-,;-,~,.,. -;-·~-·7,__:;-- ---_,=, -'"'"'~--

déÍ:>ii :-~cm~- :cc~-:nb-k-pb-.i"b·il~-s- ~:'~de_1 rnurido .- En Grarnsci, la ideo logia es -. ---- -------' _, ---------- -- ,._- ·- --- . 

conc_epci6n:~- ~~1· ffiufldo ;,::;:.-si~tema:·- de'_ Creencias, ideas y valores. Ante 

el - esquema-.-· q~:~:-~:::~c_CJ:~fÍ:-~~p-~~-~-:- - conciencia-falsa conciencia, el 

otras oposiciones: 

subalterno vs ~ -hege.nió~icó.;'· pasivo vs. activo, fragmentario vs. 

unitario, folcklórico _-._Vs. oficial. En el pensamiento gramsciano 

existen diferentes grados de concepción del mundo: la filosofía, 

el sentido común, la religión, el folcklore. 

La religión puede ser el opio del pueblo, pero además otorga 

respuestas y apoyo a necesidades subjetivas del individuo. Los 

mitos, las supersticiones y la religión, constituyen prácticas 

culturales, modos de concebir y vivir la vida, productos no 

arbitrarios que tienen su momento de verdad y necesidad, y no 

simple manipulación, ocul tarniento y deformación de la realidad. 

Corno concepciones del mundo, forman parte de una cultura que 

trata de interpretar la realidad y conducirse ante ella; 
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pertenecen a. un proceso de desarrollo histórico y ofrecen 

respuestas y sus.tente frente_ a las adversidades e ~nSegÜ_i:idad d_el 

rnu-ndo extei-ior .: s:L bien es- .cie_rto,,··:q~e-~;;:,'.~-ii;~t_~-;:_:· el· . .-ferlóm.eilO de - la 

producción cie ideolOgias. por par~e de J.l dJ.~~e ·dominante para que 
. ___ -. :· _._::.·.,-:'.;. . ' .- . '-;-·· 

se_an_;- C6nsumid_a·s::_.-pcir- ..:-~ª~- cia~~'.~:~··-'--:-~~b'¿'._~~;~i~,~~-~;~::}~ ::su ___ vez · se presenta 

el fenómeno de una. prc;>düc(;16,:; icieoú;g:i.;,,: positiva por parte de 

ias _:c_¡-~:~.:~:s\·: .:~,i~;i'h~d-~-~-:._- _:.q~~:: -._es_,_. -.:"~ei=>~:~~h-9f:d~-- ti~gati vamente por la 

e las~·:_ -:,_,\:¡c;~:r~~~-~~-~~: _-_·.:;~~.·.~.·.~-a~.-i·;:_:~~-:h;:~~; p:r_o:vebh_b:~",:~,:~~~ffiiriándcile su contenido ___ , ,_ ' 

>;~--;,,· .. :e"· ' .·. '" ,,··:"·<'-·;:,;~· .. :e·---,,,.,- . 

···¡::~1~:~11;~fi!j.~:t~i~!:l1!f~tt~~i$!~!:~t:~:::·· ;o;:::;~la::::ci:ie:: 
detr·á-s';~;'de''.¿i.¡¡{f:;/:L"a-;:·~-ié:ié'á: .. s.:~e·~·.iffh'ici~>;:!dg: !·qu:¿,:~'._.~i9uien es portador de la 

con~i-~·~f-i~~~·J}Iv~:f~~:~~i'~'r~-{; t~-.1J'.:~í~:~~;;;;~-~f~ :::·13ÜÍi~ci·e·nte revelar la a los 
- . :. :_:,~;~.~ ·'~-··::..."~--· ~, ·~ .:-~·,;:;~:·;_:-;;~. ''-"-~', ; :~---~,~ ';::·:.~..:,,_;~~,~s~.é~~- :=' "-·- . -· . 

ignóii:1.rl'teS;/ ::,:};>ar.a·.: ·.-~;:·c;¡-u_e ::'·~-:'.Uil'a\- :<'Ve-2': \~idO-éti-.inados se comporten de 
' ... ·. ... ' . - ' -- "• . ::._;~' ':-: , . ' 

difer~-~-i .. e ~~·h'~~~:~:'.;;.::··., . · ,, 
... :.: .. ·.:: _., 

Ot·r·~_:·· forffia·;··cte exp.re"si-6~-,-.ct:ei'- re~uccionismo economista consiste 

en reduCir' el sujeto revolucionario a aquel que ocupa un 

determinado lugar en el proceso productivo, ignorando la 

importancia de otros sectores sociales como el campesinado y la 

clase media, a los que cuando no se les califica de reaccionarios 

se les adjudica un papel de simples comparsas. El Manifiesto del 

Partido Comunista señala: 11 el campesinado y la pequeña burguesía 

únicamente son revolucionarias cuando abandonan sus intereses y 

adoptan los intereses de clase del proletariado 11 14. Asimismo, las 

tesis del ºMensaje del Comité Central a la Liga de los 

Comunistan 11 15 emitidas en relación al movimiento democratice 

burgués alemán de 1848 daban respuesta a la interrogante del 
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momento: ¿qll;é actit'ud._ po_lit;.iCa debe- adop_tar el··proletariado ante 

la -_de~acraCiB:-. ~~~q~~-~9-~:·b~:~94·es_~-~:~::·· '_, -,- . ·:-___ -,: 
. sÚi ·e.'mb;~~o·/ ~lcEJ;EJ.;1. ,E'oiitlÓo de 1as capas medias crece en 

, -·- -.. ,_ ·----~'.-/- "''···:< . ":·:·/L'._!'.·,_'.;,:·;·,.",·}:: ·._- __ -_, - ._-;. ----~:(·::_y:_, __ -_·::-:'-.: ·:·. -~- . ::·-
las . :-P.~_~s-~"~---:~:{~~-':-: .. ;~,.d..~"§-~.;:~;._~:1.~_<?_· '..<?~P~~a~~"~-ª-~-~;· atl:-B.·sad~- en los que 

collstit~y~~-.~~ii\~·~·~~~J;;;.iiY,~F{ª ~ ... ·¡~ P,~hi~ciiÓn. Por· una parte, las 
'-' '-~;--: -~·,.; .. --,->:_ ,,_--«--'•, ' - - ,:.:_,, 

capas __ ,_ ~ed:faS:-: :.:~·han·'.~:"';_dSSempeñadO·,-· .. -un- papel:._ ··pr9gresista: en los 

IDOViniierlta·s·_-~::carnp·~;~:¡,iia-¿:.:-.'.~e;f :ita.ti -_--~6:di~b:~rado ~·en ·-1·a instauración de 
-.- ' ·-" <T; '~~ -._·,_ ;•:;:.¡;. 

Est-ad-os':-'.' --~brercnir-·_:~::~"~.~-~-:~ ;l~-~3,~~:c ?-~s:_s~; ;~~'.:::~c-~-~,~·a_,_ v_~~tnarn, Cuba; en la 

p~rt.Í.~ipaciÓn ié:i..'Í.''c~Jnpe'Sinado, y del. maestro rural en la 

revOluCi'ón;'-:_d~-- 1910 ·:~·~_p::::;M~X~:c,c:>:/,~:_:~_n! "--la:_cincorporación de sectores de 

,-la- '.!9iéS:i~ -c_a---';\-ri¿~ici·±~-Jf~;~:-~.: ::.;,-~-e-~:: ~-i-ib.eración nacional; el papel 

_d-8-Séinp'8ftadO -p~r; ?)~-~_:;,_.:-~·~_ijd~~~\:cB~i~~-~'Siá_· en los movimientos de 1968. 

Por Otra sectores libran una labor 

contrarrevolUcionar'i-a como en el casa de la pequeña burguesía 

base social -· del fascismo y el nazismo; el cacerolismo que 

precipita la caída del régimen de la Unidad Popular en Chile; o 

el carnpe-sinado boliviano que enfrenta a los obreros de su país. 

En Italia, el carácter propio de las capas medias -universo 

amorfo y multifacético difícil de organizar-, sumado a la tesis 

marxista que prevé que se encuentran destinadas a desaparecer 

dificultaron una política adecuada de parte de los socialistas 

hacia este sector. Ello se corroboró con el hecho de que antes 

del fascismo, los socialistas reclutaran su fuerza social en los 

obreros, dejando los campesinos al movimiento católico y la 

pequeña burguesía a los fascistas. 
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NOTAS 

1.- Son tres los artículos de Bobbio, 11 ¿Existe una teoria 
marxista del- Estado?, "¿Cuáles alternativas a la democracia 
representativa?", 11 ¿Qué socialismo? 11 , publicados en: Mondoperaio 
número 8, 9 y 10. En México, la polémica apareció publicada bajo 
el titulo ";Existe una teoria marxista del Estado?", libro en el 
que aparecen los articulas de Bobbio, Umberto Cerroni, Giusseppe 
Vaca, Valentino Gerratana, Achille Occhetto y Pietro Ingrao. Lo 
publicó el ICUAP (Instituto de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Puebla), en el cuaderno número 5 de la colección 
filosófica, julio de 1978. Existe otra publicación que reune 
todos los artículos: EJ marxismo y el Estado, AA.VV., Ed. Avance. 

2. - Norberto Bobbio, Ouale socialismo?, Discussione di 
un'alternativa. Ed. Einaudi, Turín, Italia, 1976. En este libro 
aparece un artículo: "Democrazia socialista?" y los otros 
aparecidos tres años más tarde. Hay traducción al español: 11 ;0ué 
socialismo?'', Ed. Plaza Janés, Barcelona, España, 1978. 

3. - Cerroni, Urnberto. 11 ¿Existe una ciencia política marxista?", 
en: ;Existe una teoría marxista del Estado?, op. cit. También se 
encuentra en: Problemas de la transición al socialismo, (pp. 83-
107), Cerroni, u. Ed. Grijalbo, Barcelona, España, 1979. 

4. - Colletti, Lucio. 11 Chi ha paura 
acqua, riflessioni sui fondamenti 
Revista Nueva Generazione, 8/11/1976, 

di bagnarsi non 
della dottrina 
Núm. 2. 

scenda in 
marxista". 

5. - Gerratana, Valentino. 11 La noción de socialis·mo" / 
Investigaciones sobre la historia del marxismo, vol. II, 
173-180), Ed. Grijalbo, Barcelona, España, 1975. 

en: 
(pp. 

6.- Lowy, t·lichel. "El método marxista" / en: AA.VV. El método 
marxista,Ed. Grijalbo, Col. Teoría y praxis. 

7.- Grarnsci critica el libro de Bujarin: La teoría del 
materialismo historico. manual popular de sociología marxista. 

"Ciencia y sistema. ¿Es posible escribir un libro elemental, 
un manual, un 11 Ensayo popular" de una doctrina que aún se halla 
en el estadio de la discusión, de la polémica, de la 
elaboración? ... Si una determinada doctrina no ha alcanzado aún 
esta fase 'clásica' en su desarrollo, toda tentativa de 
1 manualizarla 1 debe necesariamente fracasar... Pero se cree 
vulgarmente que ciencia quiere decir en absoluto 'sistema', y por 
ello se construyen sistemas por doquier, que no tienen la 
coherencia interna necesaria del sistema, sino sólo la mecánica 



exteriorioridad". Gramsci, A., Q (p. 1424); MH (p. 135) 
Concepto de ortodoxia: 

lll 

... "La ortodoxia no debe ser buscada en este o aquel de los 
partidarios de la filosofia de la praxis, en esta o aquella 
tendencia relacionada con corrientes extrañas a la doctrina 
original, sino en el concepto fundamental de que la filosofia de 
la praxis se 1 basta a si misma' , contiene en s 1 todos los 
elementos fundamentales para construir una total e integral 
concepción del mundo, una total filosofía de las ciencias 
naturales; y no sólo ello, sino también los elementos para 
vivificar una integral organización práctica de la sociedad, esto 
es, para llegar a ser una civilización íntegra y total 11 

• 

.. . Considerar que la filosofía de la praxis no es una 
estructura de pensamiento completamente autónoma e independiente, 
en antagonismo con todas las filosofías y religiones 
tradicionales, significa, en verdad, no haber roto los lazos con 
el viejo mundo y, por añadidura, haber capitulado. La filosofía 
de· la praxis no tiene necesidad de sostenes heterogéneos; es tan 
robusta y fecunda de nuevas verdades, que el viejo mundo recurre 
a ella para proveer a su arsenal de armas 1nás modernas y 
eficaces. 
Gramsci, A., Q (p. 1434); HH (pp. 160-161). 

8.- Cerroni, Umberto. uuniversalita + politica 11
, en: Lessico 

gramsciano, Ed. Riuniti, Roma, 1978. 

9. - Max Weber analiza este problema en su "Método de las ciencias 
hist6rico-sociales 11 , en el cap.itulo dedicado a la objetividad 
cognoscitiva de la ciencia social y de la política social. 

10.- Weber, Max. El politice y el científico, Ed. Premia, México, 
1981. 

11.- Gramsci, A., MH (p. 128). 

12.- Gramsci, A., Q (p. 1457). 

13.- Gramsci, A., Q (p. 1404). 

14.- 11 Las capas medias -el pequeño industrial, el pequeño 
comerciante, el artesano, el campesino-, todas ellas luchan 
contra la burguesía para salvar de su ruina su existencia como 
tales capas medias. No son pues, revolucionarias. Más todavía son 
reaccionarias, ya que pretenden volver atrás la rueda de la 
Historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante si la 
perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo 
así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, 
cuando abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del 
proletariado. 11 

Marx y Engels, op. cit. (pp. 35-36). 
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15. - En esa época, el Partido Democrático Pequeño Burgués en 
Alemania era muy poderoso y abarcaba a una gran mayor la de la 
población burguesa de las ciudades, a los pequeños comerciantes e 
industriales, a los maestros artesanos, a los campesinos y al 
proletariado rural. La politica que debía seguir el proletariado 
frente a este partido la delimitan claramente ?1arx y Engels en 
este articulo: 11 La actitud del Partido Obrero Revolucionario ante 
la democracia pequeño burguesa es la siguiente: marcha con ella 
en la lucha por el derrocamiento de aquella fracción a cuya 
derrota aspira el partido obrero; marcha contra ella en todos los 
casos en que la democracia pequeño burguesa quiere consolidar su 
posición en beneficio propio. 11 l-larx y Engels, op. cit., (p. 94) . 
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