
obten.í.21 c:on tanta "f21c:ilidad~ ?ra necesaria una orolongada 

constante lucha ideológica para romoer el consenso del las 

torno a la 11 .1.cleo 1 og.:í.a de 1 é:1 bun;_¡ues:í.a 11
• Ni las 

crisis económicas eran lo suficientemente poderosas 

una reE1 l i z c",1c: ión inmed-j_c:,t.E1 de le\ t"f?VCl 1 UC i ón oue. 

11" " .. er, los países del capitalismo avanzado~ la clase dominante 

□oliticas v organizativas CIUP por 

eiemplo~ en Rusia. Esto significa que ni siquiera las gravisimas 

c:r-isis económicas:, tie:nen reoercusión inmediata campo 

oolítico ( 46) . Esto se explica por el particular desarrollo de 

la sociedad civil (ideología); ?'.\s:í .. " ... en lci DL.lE.' respf'..:-ctc\ a los. 

Estados más avanzados~ "la sociedad civil" se ha convertido en 

una estr-·uctura muy compleia v resistente "i ~-n .. tl::iC:: iones" 

catastróficas del elemento inmediato 

e:tc:.): las suoerestructuras de la sociedad civil 

son como <? l s-;is b::~ma tr- .i.ncher-as f.:?n la guer·ra moderna" La 

caoacidad de penetración de la acción revolucionaria directa (~ia 

c:,ccidental"? 

pE•ne trae: ión 

soc .iedc:1d 

en 

de las 

política) encuentra~ en 

misma situación que 

ofensivas militares en la 

mundic:d frente a las lineas de trincheras de or-·an 

el "terreno 

intentos de 

pr·o·t'und.idc~d. 

Esta 2\nalog.í.a~ oue hace Gramsci~ nos muestra el orado en que su 

raciocinio toma un sentido militar. al igual oue en Len.in. Esta 

difusión v aceptación de la II ideoloqia burguef:.a II hace imoosible 

un ataque frontal en las sociedades capité:distas de tioo 

occidental. Siguiendo este mismo razonamiento~ es como Gramsci 

exolica el fracaso de la estrategia de ataoue fr-·ontal. adoptado 

por el Estado Mayor de la revolución comunista. i.nmed i.a ti::1men te 

dE•spués del término de la Primera Guerra Mundial. 

Gramsc.i el resoonsable no es Len.in: va que ncE:; dice: "m<7? parece 

c1ue Ilich comprendió que era preciso un cambio de la guerra de 

movimiento~ aplicado victoriosamente en Oriente íesto en 

en 1917~ a la ouerra de posiciones~ úni.c:a c,r_:_¡sible en 

Occidente. Esto es lo oue creo que significa la ·fó,,··mu 1 a del 
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"fr·ente único" ( 47). 

4 . 5.1. 

entonces~ dos tipos de sociedades: la occidental v 

lé:1 En la el elemento 

Dt-edominante es la sociedad civil (hegemonía. con ~-en so ) . En la 

~;;eounda. - . la sociedad ooliti.ca (el dominio~ la coerción) . 

Luego~ en una sociedad de tipo occidental es pr-ocedente iniciar 

y sostener una guerra de posiciones v~ en una de t.ioa cwiental ~ 

una guerra de movimiento~ ya que "en Oriente:J~ el Estado lo era 

todo~ la sociedad civil era primitiva y gelatinosa: en Occidente~ 

e:r·, t. re Estado y sociedad civil había una iusta relación v en el 

Estado se d i se e l'T1 .í. a de inmediato un,::1 

E,:str-uctura c:le la sociPc:lci,d civil. El Es.lado E•t··c\ sólo un¿'I t.t··inchera 

avanzada. tras cual se havaba una robusta cadena de fortalezas y 

casamatas: en o menor medida de un Estado a otro~ se 

comor·ende. □ero □ r"<c?!C i samen te eso un cui.dados,.o . . 

r-e.>conoc imie-!n to de ca1'-¿,\cter nac:ioncd"(48). Antes de emprender el 

combate~ necesario reconocer la situación del enemigo V el 

terreno en que se va a desarrollar el conflicto. Se t1,·¿1 ta de un 

principio muy elemental de estrategia militar? porque un error en 

el diagnóstico conduce a una derrota segura. Partido 

1··evo l uc ion ar· .i Q revisa permanentemente las condiciones en oue se 

Pnc:uentra supere•s:.truc turé\ social t cc:.wF·f2 l ación de 

ideológicas,.~ políticas v militares)~ aplicando la estrategia que 

c:ot·respond¿1. En las sociedades de tioo occidental~ la estrategia 

del Partido revolucionario no es otra oue ir tomando una oosición 

otra en el terreno de la sociedad civil~ hasta alcanzar ld 

tan anhelada hegemonía~ as.i. el grupo social de vangLtard ic:~ 

"DLtede v hasta tiene que ser dirigente va antes de canouistar el 

ooder (esta es una de las condicione!:: pF·incipalf:?s 

D:::1ra la conciuista del poder)" (42). 
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pues~ de oran imoortancia en - . 1 a ouer·r··a 

cambatir la estrategia del enemigo . Combatir· 

sw,,. i::<lanes desde el principio" ( 1). 
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4 . 6. 

El bloque histórico. Hasta el momento el análisis 

encontrado limitado a la superestt--u tura socia 1 ~ c::iero ~ ,·'.qué sucede 

con estructura económica?. ;.nos aporta algo Gramsci en 

t?>:ol icación de 1 aS:. n:? 1 ac iones ch'? produce .ión v d<~ cambio. en el 

matemático plano de la oroductividad? Grams,.c .i nos el ice e1ue " 1 a 

es true tura v 1 as supere<::. true tur-a!:.". forman un "b 1 oque hi ~:; tór ico 11 
• o 

el coniunto compleio v discorde de las superestructuras son 

refleio del coniunto de las relaciones de oroducc i.ón" ( 49) . 

c1.grega~ en este punto~ Grc1msc i a lo ya dicho con 

anterior· idad solamE•nte rotulación 

1::.•soec.:í.fica: la de bloque histórico. El conceoto oue Gramsci . . t.iene 

de estructura es el mismo que el de Marx (v no podría ser de otra 

forma sin deiar de ser marxista). Nos dice: 

grado de desarrollo de las fuerzas materiales de oroducción se 

cic,1n los grupos sociales~ cada uno de los cuales representa una 

1°unción v tiene una pos.i.ción detc?rminada <=n la misma pr·oducción" ~ 

V suDer-estr .. uc:tura es "el refleio dE!l coniunto de las 

nelaciones de produce ión" ( 4 :~, 1 • Gramsci admite explícitamente 

que el desarrollo de la superestructur-a encuentra su límite en el 

desarrollo de la estructura. retoma una afirmación 

Marx. en el prefacio a la contribución a la Economía Política. en 

sentido de que 11 <'::!=', Drec i SCJ moverse en el ámbito de dos 

ninguna sociedad se propone tareas para cuva s.oluc:ión no 

ya las condiciones necesarias y suficientes o no estén~ 

al menos~ en vías de aparición y desarrollo: 

2) ninguna sociedad desaparece v puede ser sustitu.:í.da si antes 

no desarrolla todas las formas de vida que están impl.í.citas en 

sus relaciones (35). 

Este es un texto muv citado por los marxistas~ pero respecto del 

c:ual. en concreto~ muchas veces no aceotan las consecuencias que 

supone. pasó con la pr-oductividad pr"OffiE'!ticli::1 de 

nueva sociedad sin clase? No se puede culoar a Gramsci de aue no 
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tc,me a su cargo esté:1. "cr·isis del en 

principio~ pocl r .i. amos; decir·. que no 1 i:i !:-~uficient.P 

perspectiva en su tiempo. Pero. esto último no obsta para afirmar 

?categóricamente~ oue meior¿1: 

sostiene que ''el coniunto de las fuerzas materiales de oroducción 

el elemento menos variaole del desarrollo histórico: 

ouc::2de se1·- verificado y medido con exactitud m2. temá t .ic: a" ( 43) . 

más leios de nuestra realidad actual~ en 

que el del desarrollo de las oroductivas 

parece no ser puesto seriamente en entredicho. De hec: he:,~ ha b r·· .í. ¿, 

que n?conocer-- ~ que una de las intuiciones H)áS imoor·tan tes de 

fué la de la imoortancia oue el desarrollo de l c:IS 

on.:iduc ti vas tendría en cualquier sociedad del futuro. Hov i;:?íi 

c:l.:í.a. el de las fuerzas or-oductivas es uno de los 

elementos más del hist<~n-ico 

(informatización~ c omun i e: é1c:: ion €,:s. inoen.i.er·íci 

genética~ de progr-amas de computación~ e te ) . Las 

scc iedades. v Estados se encuentran realmente prisioneras la 

necesidad de ser- competitivas en me:rcados mund:i.ales o 

a la oosibilidad cierta de desaparecer más temprano 

oue tar-de. A prooósito de los intelectuales~ se nos decía que 

g ru fJO social nacer en el terreno originario de 1 ci 

producción económica~ se crea coniunta v orgánicamente uno o más 

de intelectuales oue le dan homogeneidad y conciencia de 

la orooia función~ no sólo en el c:amoo económico sino también en 

soc ic.\ 1 

!'"evolución 

dominio 

i.dt~•o log ía 

.-' i m p 1 i e ar· í a 

pn:::iductiva? ~ 

en el nol .:í. tic:0 11 
( ~i-::::). En f::! 1 supue~.;to ClUE 

tuviese □ue el oroletariado contara con 

la hegemon:í.é1~ oue en la creación v clistr-- i bue:: ión de 

iel mar:-: .i.smo i no oponentes. ser·· ios. 

esto dltimo que la economía soc::icil ista rr,ás. 

,·'.daría el hombre segón sus caoacidades v recibiría 

según sus necesidades (afirmación y oue en todo caEo. Dé:ir .. a 

cualquier cosa)? Cr-eo que la r-espuesta es negativa. F' .i. ... ~nso que 

ningun que se de tal~ puE':c:le la 
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I I\ITHDDUCCION 

I .. 

Toda in t J'"c:iduc:c: i ón tiene ·fin .. una 

reiteración decirlo. intr--oducir ... Para tal efecto~ generalmente 

se oota cor hacer un peoueho resumen del contenido del trabaio v 

del obieto □ue se ha querido alcanzar con él. lo 

último será lo oue hare mos: lo más brevemente □osible. 

II. 

El obie t o de este trabaio es realizar una critica ( metód.i.c:a 

V rae ion a l i de medios de acción política de i::ic:uer·do al 

pensamiento de Gramsci. T,::il cr··.:í.t.:i.cc,1 dos 

1 ) La eficiencia de l o s med i os p olíticos concebidos por Í.:ir•am,;;.ci 

respecto de la ACJLI.:Í. 

sentido sus tancia l ? la 

realización de un salto cualitativo en las condiciones de vida de 

la sociedad humana. 

Lo:\ e1' i c::iE:nt::ié:í pci l í t. :i.c □ !:,-

consecución del ceder s obre la sociedad. 

trata de dos asuntos de muy di s tinta naturaleza. El 

s.i lo E\portado 

conceptualmente por Gramsci conduc e~ al fin. a la realización de 

la sociedad s ohada p o r Ma r x . apunta a responde r si 

J.os,. aportes de Gramsci contribuveron a perfeccionar los métodos 

marxistas de acceso al ooder. 

III. 

Son dos CJUe intentc:"1n 

c:cm t.es.ta1'· mediante este trabaio. Los elementos de que hi:.'IY-E:mos 

LISO el de 

oensamiento de Marx? Lenin y Gramsci sobre el obieto 3eHalado 

su confrontación con la exoeriéncia histór i ca acumulada desde los 

r"' ,1~ u ...... ~ 
~ ..... , .J-..5, 
\. e ~el:. 



conclusión de que basta convencer a la gente de que el iiiC:1r>:ismo 

□ara que esa misma gente sea más on.,ducti ··..,'a. 

Lamentablemente oara ellosp un examen de lo ocurrido durante este 

nos lleva a la conclusión de oue la propiedad privada de 

los medios oroductivos lleva a las oersonas oue los detentan a 

oroducir más v meior. Y este es un fenómeno de la estructura de 

1 i::I soc iedc:1d p de las relaciones de producción y de cambio. En 

consecuencia -siouiendo conceptos del mar .. >:ismo- los elementos 

ideológicos no podrían modificar esta situación. oue 

sea la amolitud v or-ofundidad de su difuc:ión. 

hombreP produce másp cuando lo que produce es para sí mismo. Como 

nos encontramos en un mundo muy integrado (y cada vez lo va a ser 

a través de medios de comunicación y transporte cada vez 

más pefectoslp cualquier sociedad que no se mantenga a un nivel 

deter·minado de =:US fUE)t"Zc?.S pr·oduc: ti vas 

( pr·oduc ti v idad i corre el riesgo de desaparecerp lo que no 

cosa que la i::\plicac:ión el E~ conceptos del materialismo 

hi,~tórico. 

'-1-.6.1. 

La dif:.gregación del blooue histór· ico 

suoerestructura). es denominada Dor Gram~-:',c:i "crisis on;iánic:a" P 

que ec: p l'"ec is amen te~ una entre la estructura V 

superestructura~ supone un desarrollo de la estructura v de 

una evolución armónica de la ~,;uc,eres t,~uc tura: 

crisis ccm~::;iste en que muere lo vieio sin que oueda nacer· 

nuevo" ( 36) . .. =.Cómo se esta crisis oroánica? 

sería que en las sociedades capitalistas 

la 

la 

la 

la 

Una 

van 

desarrollando contradicciones que son insalvables~ que conducen a 

una disociación de las clases subalternas del bloque histórico de 

la clase fundamental. Este hecho s:.e producf:? como ot1~a "npces.idad 

hü,.tórica .1.nsuoerable" ~ claro que con la ayuda de la acción 

oue SE': en plano de l c.1 

superestructura~ que se oroaniza de modo de alcanzar el dominio v 
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dias de aquf?l los "Dn:,cE:r-es." de li:'.'I l'"t'?volución. 

El Cr::\p.í.tulD ob i E,ito hacer una reflexión 

las re 1 ac ionE"5 entrE• vei, .. dad V 

concretamente resoecto de la influencia de las teorías pol.í.ticas 

el curso de los hechos de la sociedad. Lo tiene 

impot"'tancia para E.'nLlnc i21c .:i.ón un !=•F· .i ne i pi o 

indeterminación en la teor.í.a política (también social) v advierte 

el peligro que existe en confundir los planos ontológicos (ser) v 

deontológico ser) en la enunciación de iuicios sobre la 

realidad política. 

v. 

l 
El segundo capitulo tiene 

pensamiento económico de Marx~ 

cor obieto algunas referencias al 

en cuanto a las relaciones 

"E,~;;tructur-c:1 11 La experiencia histórica nos 

muestra oue los vaticinios de Marx no se cumolieron y~ 

mt:.,s .irónico~ las explicaciones de este fracaso se encuentran 

los mismos suouestos que Marx enuncia. Este capitulo nos coloca 

f.\Titf.:: rotunda inviabilidad de la revolución en cuanto a los 

cambios de estructuras económicas. 

El e:¿~ p.-í. tu 1 o tiene poi·- obiE::-tc, Eil de 

el e acuE•r--do a 1 Vladim:i.r 

I 1 :i.ch Ul .:i.c~nov ~ alias P1ou.í. la función 

revolucionaria v las ~aracterist1cas que ésta toma. A d.i·fe¡r·encia 

dE, la revolución estructural~ lE\ función F'E•'•/01 LIC .ion a I'' .i c:I . como 

\

~e:ó:e~~~ . ~~:piamente de la 

t 1.1 __ . tc.cr J. c. c.1mer, i..E. un a i mp l'"E!~"-.i on é:1n tp Ei'f :t.C::i::'1C.ia ■ El conocimi.E,:nto de 

las caracteristicas de esta función~ nos exolican claramente las 

causas de su eficacia. 



la hegemonía~ de administrar la coerción v el consenso: en otras . . 

la c'1CC l.Ón revolucionaria no sólo se efectúa en J el 

social~ sino busca ocuparla~ copai--1. a 

conmletamente. La voluntad colectiva revol~cionaria~ oue alcanza 

obiet1.vns. en una sociedad dada (dominio más 

1 leve:\ al blooue histórico a una crisis orgánica (disociación 

estructura de la superestructura). ;.Necesidad histórica? si el 

mero hecho de la toma de oosiciones~ en el plano de la sociedad 

politic:a y sociedad civil~ se traduce ya en una crisis orgánica 

en ciernes? ,'.Una on;_1¿1niz21ción~ dE:! lc1 natLwalE•Zé1 v can:::;c:te,·ístic:a=:. 

pro □uestas por Lenin y Gramsci~ no constituve causa eficiente~ en 

pt-incioio cu.1tónoma~ pr.H··a obtener· su pr-ooic1 ct--isis ot-gánica? 

que Gramsci perfecciona aún más la indeterminación entre causas y 

medios~ oues~ perfecciona aún más los medios. 

4.7. 

No: pr-·egun tamos oor· los métodos de acción en 

Gramsci. L_2, tenía pi::\ra l 1 egar·· a dos 

F·espuestas: Primero~ ;_aporta Gramsci elementos de iuiciG nuevos 

oue nos permitan afirmar que~ cor medio de ellos~ se pueda llevar 

a buen término la revolución marxista (buen término: realización 

de una e.oc:iedad hiperpr-oductiva ~ en que no e;-:isten Ol,..UC•OS 

diferenciados económicamente por su posición en las 

n?laciones de pi--oducción )? era necesario 

un exámen de algunos conceptos del pensamiento de Marx. 

r,.!uestr-a conclusión Gt-·amsc i no aporta elementos 

nuevos~ que oueden contribuir al sistema marxista 1 dE• modo oue 

oueda seguir siendo un modelo explicativo de la realidad ac tua 1. 

Es ITté°lS !" revolución en su sentido sustancial~ de fondo~ no 

existe~ ni ha existido nunca. Segundo~ ;_aporta Gramsci elementos 

de iuicio que havan perfeccionado la metodología revolucionaria~ 

E!~,pec i al men t.-::1 en relación a Lf2nin·:::- Aou.-í. ~ la es 

c1firmativa~ Gramsci un aporte importante en lo oue 

a la "revolución" en su sentido formal. La -for-ma de 



\/II. 

El CUE1l' .. tO capítulo~ tiene por obieto confrontar--

DE•nsamiPn to de G1··ams.c :i. con la revolución de la estructura y 

el 

la 

la 1 i::'1 ·func: ión 

r--f2vo 1 u.e: ioni:~t· .. :i.01; cómo responden los nuevos 

introducidos oor-· Gro,ím~0.c::i 21 los des:,a·Lí.os de lE1 11 es.tructu1·--a 11 v de 

V actua 1. De esta 

forma~ se intenta hacer una ev;luación del pensamiento de Gramsci 

a la luz del oropio pensamiento marxista. 

'./ I 1 I. 

a los capítulos anteriores~ dos apéncl ices. El 

primero por c.,b ·i eto moi::.tr--ar· un eiemplo de "E• ·iercicios 

h1:::,gemónicos'' en la religión católica de nuestro país. 

muchas las situaciones o hechos que pueden 

como expresión de la estratégia de control de la ;:,;ociedad 

civil en Chile y en el resto del mundo occidental~ 

el obieto central de este trabaio. s.e incluvc':i un e·¡ E?ff!C< 1 O oue 

fácilmente reconocible por el lector nacional. El sr-2gundo 

i::'1pénclice ~ en una detall ada tabla biográfica de la vida 

de Antonio Gramsci. Vi:~ oue. cor indicación d el profesor guia de 

memo f" i E1 • el 1 E:C tOf" 

idea del contexto histórico en que tuvo la 

vida de Gramsci v de l as aarticulares condiciones 

dE:sa1· .. rol ló. 

t.J 



realizar la r-·eva 1 uc ión es oer-·fecc ion ad a conceptualmente OClr" 

Gramsci. Se ha discutido oor las intelectuales (especialmente los 

filiación marxista) la relación de Gramsci con Lenin. ,'.Es 

leninista? Huques Por-te 11 .i. no!:', dic:e: lo :,i.quJ.ente: 

aorovecha el aoorte de Lenin para elaborar su aná 1 is1.s 

}a superestructura cuando retoma el estudio de la =-□ciedad 

pulít.ica~ del partido~ de la hegemonía~ en e:•s to~ es 

leninistc:,. Pero es también una vuelta a Marx y a teor- ía 

marxista clásica en tanto se sitúa en el marco de las sociedades 

occidentales: habida cuenta de la importancia de la s;ociedad 

civil~ adapta Lenin a Italia: la hegemonía se 

c.i i r·c~cc ión cultural v moral antes de ser dirección oollt.ica~ el 

intelectual un ideólogo o educador antes de ser hombre oolítico~ 

la estrategia revolucionaria en guerra de posiciones antes que en 

guerra de movimiento. Es sólo en el nivel del oartido dónde el 

cE.~n tral i smo V la hE::gE:!mont-'! J. d acl son puesto al seF·v :.i.c: .i.o de la 

"ideoloaía" v de la lucha política. En todos estos puntos~ oor 

le, tanto. mé':\s que 1nn □ \lC:1r ~ Gram~sci comoleta" <::=8). L.uego~ en 

relación a lo anterior~ podemos afirmar lo siguiente: 

t ·E,:1 ación al conceoto dF,! Par-·tidD V s.u función 

rE"!VO 1 uc i onar i ¿\ e>:iste una identidad conceptual entre Gramsci y 

Lenin. 

B.·- En la pcllítica. lé:1 lucha 001'· el ooder-. . . adouieren en Gramsci 

ven Leni.n un pleno sentido o contenido militar. 

C .. - La forma en que el proletariado realiza e:-: i tósamen te la 

revolución~ o sea~ a través del Partido revolucionario. se presta 

o dar a interoretaciones. Lenin nos sef'la l c"'I que un 

obietivo de la revolución es la instauración de la dictadura del 

Droletariado (en el sentido de régimen político del proletariado 

oue se eierce en contra de las demás clases sociales). El asunto 

está en establecer si Lenin se refería con so 1 c\lTlE•n te 

aparato estatal o se extendía al mundo de las ideas~ en otras 

oalabras~ en términos de Gramsc.i.: ;.la dictadura del proletariado 

se limita al dominio-coerción prooio de la sociedad política o se 
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e:-:tiende también a la hegemonía-consenso de la sociedad civil?. 

El mismo Gramsci Cv al parecer le interesaba especialmente oue 

así ·fuese) sostiene aue Lenin daba una e;-:tensión doble al 

conceoto del c:i 1 auno=.. 

eiem □ los oor vía de prueba. L.a ver-dad es aenera.lmente. - . el 

c:onte;:t.ei V :::-entido c.iE• la voz "dic:tadur-a del se 

refiere a un momento coercitivo. □ero en la inmensa obra de Lenin 

se encuentran eiemolos casi para todo. La discución no resulta 

relevante en un sentido político-práctico~ va que existe un dato 

indiscutible: en ninoún caso Lenin niega el valor de la ideolooia 

como factor de poder social v que~ oor tanto. es un elemento 

indisponíble de la superestructura social. 

aue Lenin insiste en el momento coen.: i ti vo: como vía 

revolucionaria eficaz 1 cor la naturaleza de la superestructura de 

la sociedad rusa de la éooca (oredominio de la sociedad política-

dominio-coerción l. Luego~ la diferencia entre Gramsci v Lenin es 

conte:-:to histórico!' lo nue se t r·· ad uc: e en ic.;o 1 uc ion e=· 

estratégicas distintas~ pero que no son en ningún caso acuestas. 

F<esulta lóg.ic:0 1 aue la aolicación de un mis.me si~-=-t.ema conceptual 

s1.tuac:tonef.; distint.c:,s 1 condu;:'.ca conclusiones oner·ativas 

distintas. 

D. - En todo caso, es preciso destacar: que si bien gran parte (o 

todo) el nensamiento ele e.>nc::uE~n tra impl íci t¿~ o 

man i f i es tamE!n te en el cw imero le da una r-o tu 1 ación 

específica v ordenada a una serie de conceptos~ dando 1 ugar c:-1 un 

de más fácil compr-ensión. Gramsci distinoue 

De1···f ec t.c:1 :nen te los s.i.rJLd.en tes c:onc:e.>ptos: c:::i.vi l 

s.ociedad política 1 heoemonía y dominio~ guerra de posiciones v 

guerra de movimiento: ideología~ coer .. c::ión V 

intelectual~ bloque histórico~ crisis orgánica~ clase fundamental 

V clases que oor SE•r de menor 

.i.mi:,ortanc ia relativa en el contexto de este trabaio no han sido 

re·1isados (como transformismo 1 americanismo, ar-istocracia obrera 1 

et.e. ) . 



1. 1. 

El hombre ha desaYrollado difeYentes mbtod os de aproximaci6n 

;al cono,: imiento, o dicho d e otro modo, ha e stab lecido di sti ntos 

mecanismos para daYle a a lgunas de s us proposiciones status de 

verdad. 

1. 2. 

Aristbteles, sostuv o, al meno s en su juventud, que el m~todo 

de conseguir· la ceYtez a Clbgica) era el deduc tivo. 

del indi~-:;cutic:lo :i.nte¡r ~s mos trado por Aris t bteles 

en la observaci6n de los hechos, tanto de la naturaleza como de 

lEl sociedad. Conocidos son sus e s tudios d e la realidad polltica 

de su tiempo y, por los mi s mo, l e consider a el padre de la 

Ciencia Polltica emp :r: r :i. e a. Pero, sin perjuicio de lo anterior, 

Arist~teles, respecto d e formas de obtener un conocimiento 

¡ e iFlrto 

de u17 2:1s 

e indi s cutido, afi rmab a que la ~nica forma, era, a partir 

premisas ciertas, llegar, por deducci6n , a una conclusi6n 

(2). Obviamente, el probl ema se e n contraba y se encuentra en que 

paya postular la certidumbre o verdad de unas conclusione debemos 

estar seguros de premisas conseg u:i.r, 

obtener premisas verdaderas? ?Existen realmente p1rerniisas quf? 

puedan ser catalogadas de compl etas, definitivas, :i.nmodificables, 

per fe,:tas? Esto lll timo un pirobl. ema de diHcil 

solución, en el cual resu lta muy compli cado ll e gar a f?stablecer· 

un criterio uniforme . lo que s l podemos afirmar, s in espantar a 

nadie, e s que la lo'.:,g :i.,::¿1 de la el ed u,: e i l,n es una condici6n 

necesaria para la inteligibilidad del discurso, n o er,;; una 

,:ondici ,~,n • sufi ,:i entc? p a i',::i la a f i ¡r mac i. ,'.:,n p1roposic iones 

cualquiera sea la naturaleza de 

estos. 

1.3. 

¡ Precisamente, 

famoso fue Franci s Bacon, se pretendib obtener 

a trav~s del m~todo emplrico, cuyo precursor mAs 

el con,:::,,: imiento 
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E. - El conc:eot.o CJW? Gramsc i tiene intelectual es 

11 es tt-atégicc," en su ~,=.istema. Intelectual es el funcionario de 

superestructuras~ en él oersonifica el. imoulso 

revolucionario que lleva a la hegemonía y dominio del movimiento 

r·evo 1 uc ionar· io en la sociedad. Es el intelectual au.ien 

administr·e, i· planificc,i ordena el uso de la coerción. el 

.i.ntelec-1::.ual quien di funch~ la ideología~ o sea? quién 

articula el consenso. Luego~ la lucha de clases es una guerra de 

inte•lectualf:es. Len.in? toma muy en CUf?nta el paDel de la 

ec:IUCi:i1Ción v de la difusión de la ideología~ pero no llega a ser 

tan preciso como Gramsci. El movimiento revolucionario crea su 

Partido Político (todos sus miembros son intelectL.1¿:des) ~ su 

bloque intelectual (intelectuales del Partido más los 

intelectuales de otras organizaciones afines o funcionales)~ su 

eistado mayor Cnócleo de la organización en él cual J.c1. 

dirección estratégici:i1) ~ estrategia v un coniunto de med i.os;. 

t á cticos. Lamentablemente estos seNores está n en guerra. Como 

i;;e habrá podido apreciat- en forma ineouívoca~ el asunto es una 

verdadera guerra. 

4.7.1. 

nos lleva a la misma indeterminación histórica oue 

L.enin: .-=.es <-:~l desarrollo de las -fuer-zas productiva~-~ má~s allá de 

lo que la estructura económica burguesa ouede soportar~ lo que 

nos conduce a la revolución o al eiercicio colectivo de una 

voluntad r .. E~vo l uc ion e\ r .. i a. En el plano del desarrollo de 

fuerzas productivas~ el fracaso ha sido para el socialismo. Si 

hoy los ierarcas socialistas realizan reformas~ oue conducen a un 

mayor grado de autonomía económica personal (formas de prooiedad 

oor-c1uE• no ven ot.r-·a alternativa que sus 

sociedades se hagan más productivas. En un sentido estructural~ 

la caída de todos los sistemas socialistas~ 

cuestión de tiempo~ va que no podrán contener el peso de 

economías capitalistas mucho más productivas. Ahora. la función 



por medio d e la observaci~n emp ~-r· i ,:: a y control ¿,da. 

la acumulaci6n de ob s ervaciones, podFlamos i ne uc i l' los Jui c ios 

geneFales, que nos d a r ~n el ,:: ono,:: i miento de lo natural y social 

(3). La verdad se obtiene, a s !, en vez d e deriv~r de una s prem-

i sas ciertas a una concluci6n e :i. er t ,:\ , la VE?l" d :.'Id comenzab a con 

unas observaciones supues tamente ciertas a un as premisas que se 

cada vez cuant ,::, mb s completas fu e ran las 

?Es pos ible que la observaci~n cea objeti va , que 

este libre de prejuicios? ?Son nuest r a s observac iones neu t rales? 

Nuestro discur s o, que desc ribe el social, no es ,:\caso 

parte del mi s mo proceso , pal i'.ÜJl' a s , el que 

intenta explicar de 1 o s hf:?c h os, s:i.mu ltaneamente los 

influye. 

1. 4. 

David Hume, en el s iglo XVIII, nos planteab :\ otro problema, 

el de ?C6mo sabemos que hemos ob servado sufi ci entemente? Por 

ejemplo, para asegurar que todos los cisnes son blancos, debemos 

haber ob ser vado todos los cisnes presentes, posibles 

(3). ?Se puede hacer e s o realmente? No se puede. 

1. 5. 

No resultar !l.i::\ mu y dif!l.c:i.l c aer en el e<s ,:: e pt ic ismo, pero 

podemos seguir intentando lograr proposiciones que se aproximen a 

la realidad de los hec hos . Tenemos que la lbgii::a, que nos sirve 

para aYticular los juicios de nue s tr o di scurso, es deductiva. Al 

la ~nica forma de tran s mis:i.bn de los cont enidos de 

las proposiciones. Obt e nemos e l conocimiento, poi· tantc,, ele un 

modo necesariamente deducti vo, p er o este hecho, no debe hacernos 

pens,:\r que 

1 
ciertas. 

elementos 

El asunto 

premi sas de que parte la 

Estas premi sas so lament e pueden 

de traba.jo ser ian, entonces , 

es bastante sutil. 

podemos obtener h i p,~,t (':?Sis. La 

8 

deduce i .~,n deben ser 

ser hipottl?ticas. Lc,s 

hip~t esis , no v erdades. 

pero 

es un con,: ept ,:, que 



revolucionaria sigue siendo una realidad~ a pesar de la realidad 

señalada. Los revolucionarios de hov~ hace va 

E11 gún tiemoo CIUe en un sentido 

conceptual e~acto: su base filosófica parece ser un idealismo oue 

reva en lo mitológico~ que se traduce en una irracional voluntad 

Gn:1.msci nos l J. (:?Va aún 1 e i OS-: a una 

i nde ter·mi nac: .i. ón filosófica. quec:la una 

mater-iali<::.ta de la his.toria~ si el sistema conceptual 

re-vo 1 uc ion2u'· io conduce un ent.r··e 

"intelectuales"~ en donde los ·fenómeno~::; de la e~-;t.ructur-·a 

económica no son tomados en cuenta? .-=.No es esto un :i. dea 1 :i. smc) 

·fanático? Una que va nos hemos hecho~ 

economír.:1 pr·oduc:t.i.v¿~ sentido t""f:-?VD lución 

socialista) si los intelectuales de la revoluc ión convencieran a 

mundo ( hegemon:í.a i 

progresista?~ !.se construiría asi la sociedad comunista?~ :.oodria 

el hombre llegar a la luna de un salto si nos convencieran de oue 

La resouesta a todas estas preguntas es: no. El 

idealismo máoico no existe: el sapo no se transforma en □rincipe. 

más CILH~ la desee. En este a~.unto de 

revolucionarismo ideológico~ algunos autores marxistas llegan 

conclusiones bastantes curiosas: "Hoy tent=:>mo<::. un e:-:celent.e ounto 

de las s.i.tuac:ión actual. en l ¿,, que bur- □ uE•sia 

conoce 

manera más radical~ incluso la vida sexual \/ 

obiet.ivamente las on,~misas de una disegración 

"bloque éti.c:ci'' Aludiendo precisamente a 

hPgemonía politi.ca Cé:"-\ITll::iD de la 

ética"~ Gramsci fustiga a todos los hipócritas~ también de 

i :i.'. □ uierda que deserten de la batalla liberadora contra el vieio 

poder y se nieoen a abordar las grandes cuestiones. BE1=;t¿1 mi,~¿,r-

a nuestro alrededor: la organización ierárquica del trabaio~ la 

naturalez¿, el 

al 

lugar que ocuoan los 

la anti s;.i.quia tría~ 

9' .o 

se::-:ua 1 es~ el 

el con tr-o 1 de los 



servirla como criterio de aproximaci~n, pero no se alcanza nunca. 
~ 

1.5.1. 

Las premisas ,:; ,:::,n hipot {etic.-=:is. l an:z.a Unc:"1 hip,!:,te!:;is, 

\ 

deduce 

e ierta, 

de esa hipbtes i s una con s ecuencia, 

consecuenc i a s tambi ~ n l o serbn; 

y si 

si 

la hip,~1tesi s; 

l ;:1 h:ipl,tes:i. s 

es 

e c· _, 

falsa, sin embargo las c on s ecuenci as son fal s a s, o a le, 

un con o ,: ido t e or e m,:1 d f.? f or m c:"tl , son 

Esto t~tl timo , for-mal 

con el nombre de asimetrl a : de un a premi s a f a l sa puede deduc irse 

una conclus ibn verdader a . Esta si tuacibn, llev a a una conclus ibn 

muy importante, y e s l a d e que l a confirmac ibn no garantiza nada. 

mu,:ho que acumulemos observaci ones que concuerden 

predicciones de una hip"-:,te ~~ i s , no t enemos la seguridad de que 

ltltima sea ve1,.clad e 1•· ;:\. la a s irn<7?t1" ÍE1 quF.~ 

tc,pam,:,s en la metodolog! a gener a l de la e ienc :i i::\ .. Si bi e n 1 a 

con f i rmac :ii':,n no garantiza nada, l a v eracidad de una 

por otro lado, la refut a cibn, s 1 e s prueba de que hay algo que no 

funciona en nuestira s lo puede 

una metod o l og l a de l a c i e ncia, y e s lo que ha hecho 

1.5.:2. 

Karl Popper, no s dic e que pod e mos lanzar conjeturas sobre el 

munc:lo, res pec to de l a s cuales no nunca 

seguros de que constituy en la verd a d. De tal conjetura podemos 

deducir una prediccibn y tal predic c ibn debemos compararla con el 

mundo. el mundo nos muestra que tal conclusi~n es er 1·· •~•nea, 

entonces sabemos que hemo s realizado mal nues tras observacion e s o 

que nuest ¡r a hipbtesi s es f a lsa. Luego: la ·= on f i ¡r mac i ,l':,n no 

garantiza la ve1" ac i el a d de nues tras hipbtesis y el contiraste 

indica que son fal s as. disponernos de los el eme nt,:,s 

necesarios para desechar una hip~tes i s falsa, viendo si nue s tras 

predicciones corresponden o no al mundo. Rodemo s traducir e s tos 

razonamientos en un modelo de m~todo de conoc irn:i 1;.,nto: tenemos 
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nacimientos~ la concepción revolucionaria de la familia V del 

m.::1 t. r i mon io ~ el divorcio~ la denuncia de la condición de la muier 

v de su e:,-:plotación" (44). Curiosa interpretación~ ya que estas 

oersonas entienden oue hay una continuidad estas 

afirmaciones y el sistema conceptual revolucionario~ .-'.y 1 o hav'::,. 

En oener··é:1 l . - . la tendencia de los pensadores de i -:.'.qui €111r·da íla 

fa.m.i.lia de Marx y Engels) tienden a ser- 11 J. i. bcer-·a l t'?S 
11 ~ 

p€i)t··mi!=-iVOS us:.o de la función se:,-:ual sus 

consec:uenc .i i:,1s. tiene este que ver necesariamente con un 

estudio obietivo de las relaciones económicas v los aspectos 

políticos-ideológicos? Creo que la respuesta requiere un estudio 

particular v □rotundo de la materia. Peroi podemos constatar el 

~~,iguiente hecho: los oa.í.ses (esoecialmente de Eurooa 

Occidental y lo Estados Unidos) dondf::! se ha 

m;,'ln i ·fes t.ado en favor del el di. vare io. el uso 

indiscriminado de la función sexual humana (sodomía~ lesbianism□ i 

incluso relaciones incestuosas)~ na parece haber sido afectado el 

sistema económico capitalista ni el sistema p□ lític:o-democrético-

su parte~ comunismo~ con su ausencia de gr-·upos 

diferenciados económicamente v su hiperoroductividad~ no 

oor ninguna parte. Lo que si se ve. es una inmensa cantidad 

de abortos~ divorcios~ dr··o9E1dictos~ s:.uic:idc,s 

familias destruidas. ;.Es esta la revolución de Gramsci?. 
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un i:\ hip6tes i s univer sa l , un a dese·,,- ip c i,~,n de l a l"ea l i clad u 

,: 0 17 ambas 

obten~?mos un ;::1 p ·r !,?di o:: c :i . • ~,n. La predicci~n h a i e contrastarse con 

e l mundo. A e ste metodo le nombre 

hipot ~t ico-deductivo . 

1. E,. 

En e l caso e s pec fi c o de l as ciencias pol it icaf:3~ ne:::, 

po ~-; ible .l. i,'.\ S p 1,·ed :i.c ,:: ion1::,s. que 

nue~:;tras 1·1 i p 1~ 1tes i s, a un e x a men ex perime n tal, por íll E!d i ,:, 

s u c ecle ,en 1 i::IS ,:: i en e i as de 

naturalez a. Las afir macion e s que se refieren a la vida 

del homb1°e ene uent 1" ,?.l n s.;u en 

d e 

es 

de 

d e 

la 

el 

transcurso d e esa mi s ma vida s o c,al, en l o qu e s e conoce como 

1.6.1. 

Como ya lo hemo s seNalado con anterioridad, el di s,.cut· so de 

la c iencia pol!tic a no so l a me nt e intenta expl i car h e c hos , 

si no que tambi~n l os in f luye . Es te ti po de di s curso c i nttfico 

no es neutral frent e al objeta investigado. Es;t a •::; i t u ,,:1c i 6n es 

muy similar la por f!.s ico alem!.:ln, 

la determin ac iOn o c onocimiento si mul t aneos de la 

pos iciin del electr~n y s u velocid a d, y a que el instrumento para 

determinar una variable modifi ca la otra. A esto Hei senberg lo 

r otula como principio de l a ind etermi naci~n. Podr!amos, s iguiendo 

el curso de la analogla rea liz ada , 

p1°incipio 

p o l!.ti co. 

de la 

Aunque, 

i ncl e t f?.t· mi na c :i. ,~,n 

He i s enbe1" r,1 

en 

afirmar la e ~; i st e n,: :i. a d e l 

el d iscurso cientlfi co-

no pen '::'-iff a en l os hechos 

politices al desar rollar su teorla, tal concepto nos pu e d e ayudar 

a tomar con m&s cautela los dichos y afirmaciones de la Teo1'· la 

1.6.2. 

l'J,:1d i e puede negar que el h ombr e, en el t 1°aí1 S CL!l"SO de su 

:1. 0 
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Histor· ia, ha incurrido en m~ltiples errores de concepto respecto 

del curso de los hechos s ociales, econbmicos y pollticos. Estos 

errores han influido en esos mismos hechos y much 3s veces los han 

determinado casi tot a lmente. Mientras m~s convencidos estemos de 

un juicio o sistema conceptual, mA s voluntad desplegaremos ~n la 

introducci~n del sistema conceptual en el sistema socia l. Esto 

tiene como consecuencia: que ha mayor conviccibn y vol unt t'\ d, 

mayor indet e rminaci~n d el discurso e n re laci~n a los hechos. La 

prr:?gu.nta e~;, ?Si los hechos toman un determinad o c urso, esto se 

debe a la exactitud ele una Teorla Polltica o a la voluntad de 

poder que impulsa a los seguidores de la misma? El Mar:,; i s mo es 

un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando confunde 

voluntad (de poder) :i. n~; t aur ar soc :i c."\l mente lo que 

consideramos verdadero. 

1. 7. 

Podemos concluir, entonces, que las proposiciones propias de 

Teorla Polltica tien e n las s iguientes caracteristicas: que 

sc,n hipbtesis sujetas p er manenteme nte a ser contradichas por lo 

que efectivamente sucede e n el mundo; que no solamente explican 

los hechos politicos, si no que tambi~n los influyen y son parte 

de los mi s mos; y que por ~ltimo, esta incidencia e n los hechos se 

ve poten,: i,:1da positivame nte en l a medida que las pr op,:,s i ,: iones 

son sostenidas con una mayor carga de voluntad. 

j_ :l. 



1. 

DesciE, el □unto de vista de la función 

religión es un obietivo muy imoortante de controlar. La may□ t-ía 

dE• las sociedades de este mundo orofesan una fe. L.a 

1:2ntonces. un componente relevante de la conciencia 

y moral de las oersonas (de las masas). 

a este• hecho? ;.Cómo resolver la situación en que la. 

civil tiene un fuerte contenido religioso 

Los seguido básicamente dos La 

primera? es la del exterminio~ la coerción~ el uso de la sociedad 

política; diversas formas de dominación física~ 

como encarcelamientos~ deoo1··tc1C iones~ 

des t.1,·ucc ión o e 1 ausut-a d<·= templo~.::-

conventos y coleoios religiosos~ corno también 1 a 

de la educación religiosa. Un <::"?iemplo patético~ de la 

aplicación de este procedimiento~ se da durante la guerra civil 

esoaf'fc.1la~ donde en tiemoos de la Es□aNa reoublicana? 

Católica sufrió un ataque despiadado~ sólo a princioios de Enero 

de 1937~ diez c.1bispos v 16.750.- cléricos habían sido asesinados. 

Una segunda estrategia~ que muchas veces va de la mano con la 

ant.E?r .. ior ~ consiste en la prooaganda antireligiosa~ la educ:c'IC::ión 

es t.i::1 ta 1 a tea i· la constitución de oroanizaciones iuveniles ateas. 

la creación de entidades religiosas c:olaboracionistasp con ésta 

se pretende desarrollar un bloque religioso (bloque intelectual) 

confrontacional al tradicional. En otros términos~ 

a tr··aves de esta estrategia no esconde su na tur··a l e;~a 

L::1 cd.:E.~:í.smo. 

deformación religiosa intencionada . 

.1.. .1.. 

cesar de la tremenda fuerza militar y política oue los 

mar:,:istas habían logrado reunir y su sistemática a □ licación~ el 

éxito estratégico no fue conseguido: eliminación de la rel:i.oión 

como ideología de la sociedad civil y su reemplazo por el ateísmo 
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marxista. La tremenda coerción sufrida por la Fe? consiguió oue 

en muchas □artes ésta~ más que debilitarse~ se fortaleciera~ de 

ahí. por tanto? la necesidad de desarrollar una nueva estrategia. 

~sta tercera estrategia~ que apunta directamente al corazón de la 

sociedad civil. no se manifiesta en contra de la religión~ sino 

que al contrario. Se trata de ganar a la fuerza social de la 

para la causa revolucionaria. ;_y esto cómo se 

Con una estrategia de hegemonla? en que a través de una guerra de 

posiciones? los intelectuales de la revolución van ubicándose al 

interior del blooue intelectual religioso. Esto se conoce 

generalmente con la denominación de infiltración del clero. Los 

intelectuales de la revolución no niegan la teología tradicional 

pero~ orogresivamente~ van corriendo el consenso teológico-

doctrinario hacia conceotos marxistas. Obviamente? no se 

trata de un proceso homogéneo~ aero ha obtenido éxitos 

importantes en grupos protestantes de Norteamérica~ la Iolesia 

Luterana eurooea v. principalmente? en al Iolesia Católica 

latinoamericana. 

1.2. 

Con el obieto de ilustrar lo antes dicho~ se ha hecho una 

recooilación de oublicaciones de la Iglesia Católica de Chile~ 

tanto como antecedentes aportados cor publicac i ones de orden 

interconfesional V estraeclesial. En estas publicaciones se 

ouede apreciar inequívocamente el cambio que se da en conceotos 

fundamentales de la teología católica. En primer lugar~ del 

concepto de salvación del alma frente a la amenaza del mal. se 

lleoa a un concepto de liberación sociooolítica~ de un reino 

histórico de Dios. En segundo lugar? del Evangel i o como mensaie 

de salvación~ se llega a un provecto histórico de Dios. En 

tercer Jugar~ de la teología como conocimiento racional de Dios~ 

fundado en la revelación divina~ se llega a una oraxis de 

liberación. En cuarto lugar~ de una Iglesia ierérquica~ 

monárouica y suieta a un orden no debatible~ se llega a una 
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2. 

En todo lo sostenido por Marx, tiene que haber habido 

alounas oroposiciones correctasp cor lo menos~ en parte~ como en 

lo afirmado por los e conomistas~ filósofos V pensadores en 

generalp de los cuales se sirvió Marx en la construcción de su 

oropio edificio conceotual. Perop sin duda. se equivocó más de 

lo oue acertó. El pen samiento de Marx ha sido de frutos un poco 

paradóiicos~ ya que por un lado éste ha tenido una tremenda 

influencia en el último siglo v medio~ oor otro ladop sus 

predicciones fundamentales~ V en gran medida fundamento de la 

intensidad de su voluntad oolítica~ han ~ido refutadas 

inequívocamen te por los hechos sobrevinientes . Para el análisis 

de cualquier pensador de filiación marxistai necesario no 

de tener presente tal circunstancia~ y de ahí que sea 

necesario examinar lo anterior para poder iuzgar la obra de 

Antonio Gramsci. 

2 .1. 

Las predicciones a que hacía alusión se relacionan con los 

sigLientes conceptos: fuerzas productivas~ clases sociales y 

superestructura social. Marx nos dice que en la producción 

social de su vida~ los hombres contraen determinadas relaciones 

necesarias e indeoendientes de su voluntad~ relaciones de 

producción~ que corresponden a una determinada fase de desarrollo 

de sus fuerzas ~roductivas materiales. El coniunto de estas 

relaciones de producc i ón forma la estructura económica de la 

sociedadp la base real sobre la que se levanta la super-

estructura iuridica V política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de oroducción 

de la vida material condiciona el proceso de la vida social. 

política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre 

la que determina su ser~ sino~ por el contrario~ el ser social es 

lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase 

de desarrollo~ las fuerzas productivas de la sociedad entran en 
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aue. ob\liamente~ tiene car-ac ter· íst.icas 

antagónicas a las anteriores. En quinto lugar~ de la Fe a secas~ 

se a una praxis histórica~ como desar-To 11 o de una "te 

política''. En sexto lugar~ del conceoto v noción oura de Dios~ se 

llena a un "Dio!':- oolítico. liber·ador-· ,2 histór--ico" ., En sc,?ptimo 

de virtud cristiana~ 

En octavo lugar~ de la noción de pecado~ se 1 l f?.g a a 1 

c::c:;nc:eDto de pecado social~ de iniusticia eetructural. En nove;:no 

de la labor de oastoral como actividad mediadora entre 

Dios v el hombre~ se llega a una pastoral de liberación Dopular. 

Estos nueve conceptos son determinantes~ pero cabe orecisar que 

no agotan el amplio esoectro de la teología. En el mismo orden v 

•:;efra lados~ oodrá constatar a continuación lo 

1. 

"Quet~emos c:omorc,mei:.et·-r·1os. con Cr··ist:.o oara construir· el 

de Dios en la Ti€er-Ta ... " 

Comoromiso de confirmación~ 

□ residido por el Pro-\/ i e ar· i.o 

Ignacio Gutiérrez. Boletín Zona 

Oeste No 1.16~ pág. 

de los que creen en El ... anuncien este Reino como sea 

pos.1b 1 e~ □ ue lo reconozcan va presente entr-e los hombres.~ aue 

denuncien todo lo aue ob~.tacul .:i.zc1 su e t-ec i mi 1=,n to. que 1 o 

cons. tt~uyan dié:w·iamente allí donde han sido llamados a vivir· V 

Vicc,1rin Miguel 

Pastor-al Juvenil~ "Solidaridad No 

29. 1977. pág. 1.0. 

"La oa 1 abra no es dada Oi:H"B. cambiar l ;::1 n.:;:a 1 idad ... 

Dios deia de ser sólo obieto de 

posible~ la cual 

~-
esoe,·anza para convert?,se en una 

se va construvendo ( iunto con 
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contradicción con las relaciones de producción existentesp o. lo 

c:iue más que la expresión ·iur·ídica de esto~ con las 

relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 

De formas de desarrollo de las fuerzas productivasP 

relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre una 

éooca de revolución social. Al cambiar la base económica. =·E' 

r·evo luc ion a~ más o menos ráoidamente~ toc:lc;\ J. a inmensa '=,Uper-

estructura erigida sobre ella (6). Las hipótesis o afirmaciones 

r:,.on el aras. Nos vamos a atener oor el momento 

hioótesis que se refieren a la economía va las clases snc:ialesp 

o sea. a lo que Marx denomina estructura. está 

consti tui.de:: cor la relaciónes de producción y de cambio~ que 

o hacen posible un limi tado y especifico desarrollo de 

las fuerzas oroductivas. 

2.1.1. 

Marx hace la sigu iente predicción: las relaciones burguesas 

producción son la última forma antagónica del proceso S:.oc.i.a 1 

p1··oduc c i ón; antagóni ca no en el sentido de un antagonismo 

individual:· sino l...lrí antagonismo que pr·ov iene de 

condiciones sociales de la vidr.:1 ele .i.ndividuos=,. ,'.Se 

cumolido esta oredicción? Para contestar a tal pr··f2gun ta~ es 

necesario explicar qué entiende Marx por Sociedad Burguesa. La 

diferencia específica más notable de la Sociedad Burguesa~ es oue 

se da un antagonismo de clase entre un gruoo que tiene control de 

medio<::. de burguf.=~:-es o 

v un grupo que no tiene más que fuerza de trabaio~ 

se denomina proletario. La relación entre ambas clases 

los pr· .:i.mer·c.ls los 

segundos de su fuerza de trabaio. Esta Sociedad Burguesa se ca-

racterizap también~ por un determinado desarrollo de las fuerzas 

que es superior al desarrollo de cualquier sociedad 

C DfilC) la feudal o antigua. paré:: cont.E~s.tar la 

pregunta de si la predicción es correcta? no basta con definir lo 



man tener-se una abertura a la esperanza de la o 1 en i tud . " . es 

que SE-1 haga presente este reino en la historia 

humanidad ... " 

Ref le>:ión F'ol .i t.i.ca. 

Vicar-.í. ,:, Pastoral J1...1venil ~ ''Cc,n ·rodo 

F:esnet.0 11 No 12. I o. 

"El f.0nemigo df=d Peino de C>-ü:.to es E:l pr.í.cipe de e!::,te mundo. Por-

Centro Nacional de Comunicaciones 

clel Episcooado No 134~ 1.976~ pég 

V 

de Chi 1 <=.> ·-CONFERENCE- ~ 

''Te!Sti.mon:i.0 11 No ::,:::::--~",4. 1974~ p,~g 44 

"{-H igual que en .Jesús~ esto implica saber que la buena noticia 

J. os Dobt-es;. . . 

'·./ ic::ar io c,--istién 

"Evange l i .:ar 11 No 198L "'!', 
··-' I " 

11 Bu<::inas Nuevas F'a' mi Puel::J J. CJ" 

;Buenas Nuevas pa' mi oueblo 1 

el oue auiera oir que oiga 

v el que ouiera ver que vea. 

Lo que está pasando 

en medio de un pueblo 

oue empieza a desDertar .. 

Ya no estés más encorvado 1 

tu do]or se ha terminado. 

Mucho tiempo has esperado~ 

tu momento ha llegado ... 
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qt.te r~nt.iende por Sociedad Burguesa~ también er.::, 

su evolución con el modelo alternativo de Sociedad oue 

oropone el mismo Marx. 

sin temor a equivocarnos~ ciue e1 hombr .. e 

c::on t.emoor··ánf:::O la r"evolución un 

l .imites pr··eid uc: t. i va~:- de 1a 

sociedad. Por tanto~ cual quier formación social~ que sea efectiva 

r":n ese sen t .. i.do ~ tiende a impone r se respecto de las que no lo son 

tanto .. dato de la vida contemporánea no pasa 

desapercibido pera Marx~ y~ es má s~ constituye uno de los pilares 

1 de, su 

in;;::. t1·-umen tcJ;;; 

pensamiento económico. 

puede existir sino a c::ondic::ión 

Nos dice Marx~ que la Burguesía no 

de revoluc ionar incesantemente los 

por consiguiente? las relaciones de 

producción v con ellas todas las relaciones sociales (7) .. 

El per feccionamiento de los instrumentos de produc ción v el 

constante progreso de los medios de comunicación? los imputa Marx 

oue arrastra a la corriente de la c::ivili2ación a 

bár-ba1··c:\s. ( 1) . Los 

orecios de las mercancías de la industria burguesa constituyen la 

artillería cesada oue derrumba t odas las mu rallas de China v hace 

c:apitulc::u-· los ·f i,~ná tic: E1men tP 

(] i . Tod i,1S las Naciones se ven obligadas~ si no 

quif:::r .. en s,.uc::umbi ,,.. ~ a adoptar el modo burgués de producción 

L.i::1 Burgues.ia tr·iunfa por aue es portadora del me i c:cr· modo de 

or-·oc:!ucc:ión conocido l el éc.1oc::;::1 siglo XJX ) . El s:, .i. =:- t e m 21 

burgués pr-Dduc:e más. v meior? tanto. r-e l ac: ion e is de 

.. . e 
e1· J.C::c,,sef:::. quF.!! 1 ¡:,1<:::, 

f:'J>: i ste un limite cara el modo de producción 

product.i.v-s encontrarán inevitablemente un freno en 

de oroduc:c :i.ón en las da el 



Un nuevo día amanece ... 

Hombres nuevos aparecen. 

Y sus voces como truenos 

van romoiendo los silencios~ 

y en sus cantos con aliento 

hav un Dios que va contento. 

Podemos cambiar la historia~ 

caminar a la victoria ... 

lograremos la imposible~ 

Comunidad Cristiana San 

Maipú. Publicado también en 

Himnario precarado por el Instituto 

Luis Camoino (Cántico No 256). 

"El mundo hDV. quf2 un 

testimonio: el testimonio de que el mismo ouede v debe ser. en 

unidad~ principal orotagonista de su 

dest.i.no 11
• 

Cardenal Raúl Silva H.~ 

1.970~ "Compar-·ti.1'· 11 No 44~ oág. 9. 

11 Cr-·eve:-:•n tes v no creventes saludan. c:on un dE•S:.f.·?D de 

aue los comoromete a luchar por lo mismo que 

mc\n .i ·f' j_ es l:.an . su vocación pr·ofunc:lc,\ ¿,\ un.;;1 

d1.st.inta su en un las 

V de ahorc::1 sean 

def in i ti vamen te:, super·ada<::. 11 
• 

de NE-1V idr.~d del Comité 

PermanE.~n tf=.• del Episcopado~ 

Doc:umE•ntos 

Ed ic iorH0s Mundo~ 1.974-. oág. -=~ -;~-
·-· ··-'" 

"El pueblo chilPno nec:1=:si.t..;;1 e-:scucha,·· una \toz que ha,ble é.':\ su m<::.~nt.e 

y a su corazón a la vez. Esa función la cumplió el marxismo con 
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an tar;ion i·5mo dl'"c:imátic:o entre burgueses y pr·o 1 eta1'· ios,, En ese 

J.:í.mitep o s,.ometido sise.teme:\ ci ue 

inev i tab l E:men te. 

conserv a ción, va que obtienen la mavor oarte del producto social~ 

\/ los oroletarios no tienen nada que perder~ que son exolotados 

□orlos burguesesp ciue viven miserablemente~ lucharán por sacar a 

l º'=· burgueses de la dominación ec:onómicap oolítica v social .:.Y 

c:lespués qué? Luego~ la construcción de la sociedad socialista en 

se terminan los antagonismos de clase~ J ¿:¡ 

é.,l canzc:\ un desarrollo muy suoerior de las pF-c)c:luc ti vas~ 

h,::ista el punto de que cada cual da según su caoacidad v solamente . . 

recibe según su necesidad. Un mundo de comunistas puros. .-:.Dónde 

t:::•::.,tán entonc::0--::s los □untos de quiebre de la sociedad ·?,ocial is ta? 

En las fuerzas productivasp en la existencia o no de un 

di fF:renc iado que controle los medios de oroducción y se lleve la 

taiada más grande. 

2.1.2.2. 

alguno puede ser suprimida de reoentep por el sólo hecho da que 

los; de oroducc:ión pasen a ser pro piedad social? 

expropiación de los caoitalistas~ Df.-?l'"O f-=.,sta 

pt··oduc: t :i. vas:, en 

ya E1n tor· D<ó?C: e 

df? siglo) increíblemente este desarrollo \ l c::ué:1nto 

podr--íamos a bc:-1se de li::1 técnica tenE~IHOS 

dE,!l"'E•c ho d&?c: ir. c:on orgu 1 1 os:,i:,1 convicción? 1 c:I 

de los capitalistas originará in e\>' i t.::.-:¡ b 1 f::mE•?n te un 

desi::'1l"'lrol lc, gigantesco de las fuerzas productivas de la s;oc: iedac:l 

huff1i::\n i::1" ( 8 l . L..1::'!nin el aumento de la r.:in:,duc tj_ v idad 

tTaba i o una consecuencia necesari a de la instau1•--21c:: :i.ón del 

f.;oc: i al i smc, es el E1::. ti,:1do 

ún i c c:\lllE!n te ? como una red de comunas de producción v 

consumo~ qUFi! calculen concienzudamente su producción v consumo~ 
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mue he:\ eficacia ·fondo. en detrimento de la oredicación 

La reducción de la influencia marxista tiende a 

aumentar· la influencia critiana~ siempre que ésta aoarezc:a al 

DUE•b] e::, c:011,D sus:.t.:itutiva mé~; oue antc:1gónica 11
• 

"La Jgles.ia en Chile hc::i/ ,, ~ 

Documentos del E □ iscopado chileno~ 

1974-1980? No 47. pág. 231. 

una infiltración (marxista) en el olano de las ideas~ 

de li:,1 influenci;::,? e~- inevi.t,::1ble y ef:::- bueno que oc:ur-r-a". 

Mr.msef'icw B. Pt-esiden te de 

la Conferencia Episcooal de Chile~ 

"l_a Tet·-c:e 1,--a". 14 Dic i embre .1.9E-r:.,. 

11 r.::•ad1···e Nuestr-o c.iue estés ein la T:i.er-ri::1". 
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economicen el trabaio. aumenten incesantemente la Dr .. oductividi::.-\d 

\ 

del misrno y c:on:.igan con 

siete. siete horas y aún mf:?nos ( 9) .. 

la i □ rnada de trabaio 

Es evidente. entonces. oue la garantía de la vitalidad v 

é x ito del socialismo. está en que el oroletariado reoresenta v 

pone en p r áctica un tipo más elevado de organización social del 

trabaio oue el capitalismo; esto es lo esencial~ en ello radica 

la fuerza v la garantía del triunfo inevitable v completo del 

comunismo (10). La oroductividad del trabaio es. en última 

.ins,.t.a1ncia 1 ic:, más important.e 1 

!::ocial (10). 

lo decisivo para el triunfo 

El capitalismo podrá ser v 

definitivamente derrotado porque el socialismo logra 

productividad del trabaio 1 muchísimo más alta (10). 

una nueva 

2 . 1.3 .. 

,·=.F:omp.:i.ó 

,·'.Desar-r-ol ló 

L.,,,\ r·es !'.=•UE:s; ti::1 

i'undi:e.m<~n ta 1 <-:""=· 

el ~,..oc .i a 1 .:i. smo c:lel 

el socialismo las fuerzas productivas que prometía? 

es evidentemente negativa. Una de las crisis 

de los si stemas socialistas actuales es 

incapac idad de conseguir una productividad 

trabaio que sea medianamente competitiva con las economías de los 

países occidentales . in f Pi·-· i or· SLl nivel de 

i.nnov.:\C ión 

último? 

científico-tecnológica . 

importancia está en que 

¡ _y qué importancia tiene esto 

reoresenta la supervivencia n 

no de los sistemas socia les socialistas v igentes en gran par·te 

c:IE• 1 globo .. 

hioótes.is 

Algo necesariamente 

Marx? pa ra oue sus 

tiene que andar mal 

havan 

histó 1'--ic:o h,::I el 

contrario en materia de productividad. ;.Qué pasó con las cadenas 

oue el modo caoitalista de oroducción suponía para el 

las i'u~rzas produLtivas? Las proposiciones de 

\ 

dF,: 

fallando en su base misma .. en lo més determinan te cara él: en 

e,'"·!·· ·-Ll -- •1-11 v-- ,-. ,:::.e·· --¡n é, ·r l - e:, F' e;:,·-•··• r- e-, 1·1 f.;:, ·1· :::, ¡·je:::. h:::, t··,e ¡,- ··- 1· -::, r- ·t"' ,.,, y -· e- t 1· ·t Lld ~-·-· ··1 {_\ __ ,c:;1, o.:- .. L J _ i¡I . L.<..":\., -.:;_J U t_ - ... ~. - C:\ --- \... C: e -.:::.,d- . _ 

Hl 

1 r.:\ 

en 



Padre nuestro~ oue estás en la calle~ 

ente el tráfico~ el ruido v los nervios .. " 

Céntico !'-Jo 251 ~ Himnario utilizado 

en el Instituto Luis Campino. 

Y una teología oue sea la 

teor .Í.é:1 de es:.a Y ésta es la meior definición de la 

teolog.:í.a de liberación: es. la teor-·.í.c1 de una 

4. 

"La I o 1 esi a 1 i bet·· adot- a 

es el oobr-e y oarimido ... 

Moisés por or-den de Dios 

F'. José ¡::ndunate~ "El Mer-cur·io". 18 

Agosto 19B:5 

le hace frente al Faraón ... 

la ljbertad □ ue buscaron 

es el qc.,bre y Dpr· imidD ... " 

Vet-sos sobn:::> "l...c:'I Iglesia 

Comunitar·ia \/ Fr·at1:.::>rT1al 11 ~ Ca¡r•ta~ 

"F:emandc:i Juntos" No 77 ~ Dbis,pado de 

quier-e ser- una iglesia plenamente inser-·tc:1 en 

el mundo~ porque sabe que la historia de los hombres es □ara 

1 ugar· ele encuentro v de compromiso de cli21logo cc,n su 

proceso debe ser considerado a la luz del proceso 

de SE':cularización que vive J.¿1 humanidad entet··a". 

Plan v Programa de Acción 

1975~ Conferencia Episcopal. 

"Si la iglesia quiere ser fiel a la causa de ,Jesús y la 

oposición por los cobres. debe. no sólo insertarse en el mundo 

de los pobr·es ~ sino convertirse a ese mundo~ y iuzgar todo desde 
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las afirmaciones de Marx: en el mundo de solamente los 

sistemas eficientes en el desarrollo de las fuerzas productivas 

tienen la posibilidad de imponerse a una escala mayor. De ello 

deoende la vida del hombre sobre la tierra~ la calidad de esa 

vida y su ex □ansión. Por tanto. al ser. comparativamente~ las 

relaciones de producción y de cambio socialistas un freno para el 

desarrollo d e las fuerzas product i vas~ cabe aplicar la norma 

marxista de que tarde o temprano podremos asistir a 1 
s·. 

exp ociones 

revolucionarias en el mundo social ista. Y eso es precisamente lo 

que está ocurriendo en estos momentos . 

2.1.3.1. 

En este asunto de las relaciones de producción V fuerzas 

productivas no nos vamos a quedar en su mero enunciado 

comparativo. sino que vamos a intentar buscar algunas 

explicaciones a las predicciones fallidas de Marx, basándonos 

en los p r opios conceotos de Marx y la experienc ia histórica. 

2.1.3.2. 

Nos dice Marx~ oue la fuerza de traba10 es una mercancía~ ni 

más ni menos que el azúcar~ la primera se mide con el reloi~ la 

última con balanza (11). Los obreros cambian su mercancía~ la 

fuerza de trabaio~ □orla mercanc~a del capitalista~ por el 

dinero~ y este cambio se realiza guardándose una determinada 

proporción~ tanto d in e ro oor tantas horas de uso de la fuerza de 

trabaio (11l. El dinero exoresa la proporción en que la fuerza 

de trabaio se cambia cor otras mercancías. o sea el valor de . . 

cambio de la fuerza de traba io ( 11). Según Marx. la 

determinación del orecio por el tiem□o de trabaio necesario oara 

la producción equivale a la determinación del orecio por el 

tiempo de trabaio necesario oara la producción de una mercancía~ 

oues el costo de producción está formado: orimero~ por las 

materias primas y el desgaste de los instrume ntos~ es decir. por 

productos industriales cuya fabricación ha costado una 

determinada cantidad de iornadas de trabaio v que representa~ por 
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dimensión~ actuar con esos c1r i ter-ios ~ asumir en último 

término el orovecto histórico de los pobres~ □ue es. sin duda~ un 

Dr-ov<-::•c:to político". 

V Pol :í. tic¿:i. 

Boletín "Con todo Respeto" Mo 

198(2) ~ de 

Pastor-al Juvenil. 

r-ealidades de los cobres~ la Iglesia entra en la lucha contra las 

est.,,··uc tur-as de or·ac ión". 

DocumE•n t:o 

nopción los 

"Desd,2 Cristo l.iber-adot- constr·uimos la i<:;ilesia de los pobreis". 

P. FE~r·nando Tapia~ Boletín Zonc1 

Oeste No L:::'.(Z). oág. 

elabor-ar y diseNar- nuevas pautas de re.inserción en la sociedad v 

nuevos canales de infJuencia dentro de los marcos del 

comDn::imi. so .... proceso de inserción de la Iglesia chilf.~na 

imo] icó también un cambio idt-?ológ:i.co c:iE.~ 9r··a1n sion:i.i'J.Ci:1c:i.ón". 

Jor-ge Osorio V .. 

Justic.ic:1~ "MensaiE•" No ::-!-36 

"Amo a la Iglesia de aou.í.. de ahora. la Iglesia pobre de nuestro 

cont.1.nentP. tef'iic:la de r-epleta de gente~ de pueblos 

C c:IU ·U. VOS ••• la Iglesii:1 Santiago que no dice Amén 1 C•S 

decn:=:•tos de metralleta ... " 

P. Esteban Gumucio~ Poema dedicado 

al Cardenal R. Silva H. 

"La pr-omoción y formc:\ción c:IE·: Comunidades Ec lesic:'lles de Base o CEB 

es eaar,3 la .[ □ lt?sia chilena una earior·idad oas.tor-al". 
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tanto~ una determinada cantidad de tiempo de trabaio~ y segundo~ 

por trabaio directo~ cuya medida también es el tiempo (11). Las 

mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en 

general~ regulan también~ naturalmente~ el salario~ el precio del 

trabaio? luego~ la remuneración del trabaio subirá o baiará según 

la relación entre la demanda v la oferta~ seoún el cariz que 

cresente la competencia entre los compradores de la fuerza de 

los capitalistas; V los vendedores de la fuerza de trabaio~ 

trabaio? los obreros (11). A las oscilaciones de los precios de 

las mercaderías en general les corresoonden las oscilacionnes del 

salario (11). Ahora bien~ ;.Cuál es el costo de producción de la 

fuerza de trabaio? Es lo oue cuesta sostener al obrero como tal 

y educarlo para este oficio~ por tanto~ cuando menos tiempo de 

aprendizaie ex11a un trabaio~ menor será el costo de oroducción 

del obrero~ más baio el precio de su trabaio, su salario (11). 

Del mismo modo hay que incluir el costo de procreación oue 

oermite a la clase obrera estar en condiciones de multiolicarse v 

de reponer obreros agotados por otros nuevos~ por tanto~ el costo 

de oroducción de la fuerza de trabaio simole se cifra siempre en 

los gastos de e::istencia y reproducción del obrero: el orecio de 

este costo de existencia v reproducción es el que forma el 

salario (11). Sólo vendiendo más barato pueden unos capitalistas 

desaloiar a otros v conouistar sus capitales (11). Para poder 

vender más barato sin arruinarse~ tienen que producir más barato: 

es decir. aumentar todo lo cosible la fuerza productiva del 

trabaio (111. Y lo oue sobre todo aumenta esta fuerza oroductiva 

es una mayor división del trabaio~ la aplicación en mavor escala 

y el constante perfeccionamiento de la maquinaria (11). Cuanto 

mayor es el eiército de obreros entre los cuales se divide el 

trabaio. cuanto más gigantesca es la escala en oue se aplica la 

maquinaria~ más disminuye relativamente el costo de producción~ 

más fecundo se hace el trabaio (111. De allí~ que entre los 

caoitalistas se desarrolle una rivalidad en todos los aspectos 
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[~DiSCODi::1clO Nc"lc:ional 1.968. . . 

"Los c:1--·istianos debemos oromover la creación de or-·gan i zac: iones 

intennedi.as en la sociedad que sean el luaar de encuentro de 

c1,..:1s;ti.¿1nos v no cristianos en la luchc:i pot- un mundo meio,-". 

"SE• tr·ata de ir· ganándose un espacio al inter-ior de la Iolesüa ... 

en soc:ieclacl. pol'"qUf.-:! cada 01r·gc:1ni zación oue 

promovamos en la base significa ganar terreno para una sociedad 

par-·tic i pati va: s:.j_gni f ic:¿:1 pe~quei'íos de 

1 iber t.ad". 

de LcLicos en Tt:::•muco. 

1979~ Depar·temen to de 

Laicos del Eoiscopado v Equioo de 

Laicos di=: Temuco~ "Servicio" No 41. 

19812)~ oáq. 21. 

"Las C;omun idades de Base .. ., son un modo de "vivi1,.. la Iglesi;:1 11 
••• 

favo,,·ecen J.a d.:i.mensión comunitaria fe y son 1 é:1 

estructura de base ... nuestras Comunidades Eclesiales de Base se 

quedado demasiado en el ámbito de lo religioso~ c:ul t.ur··al V 

c:a bo!quísti.co ... lograr que la Comunidad Eclesial de Base ---CEB--

cu l -ti VE! entr·e miembros un cora2ón de pob1-es ... V 

fennento en la trrJ.nsfor·mación del mundo". 

Con fe r--en e: i a 

Orientaciones Pastorales 1982-1985~ 

''; iA seguir adelante en este intento de ser fermento en la masa v 

lL,2 del mL,ndo ~ 1 11 

Ene u en tt··o Zonal de:· 

oastoral.e<.::- reunidos con 

"Conciencia" No 1.9~ 

Pastoral Juvenil Zona Centro~ 1982. 

pág. 15. 
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.inc rf.~:-mi7?n tar la división dE·l trabaio v la m2,qu i.nar i,=1 y 

explotarlos en la mayor escala oosible (11). De lo 

dE:-duce. C.1UE oue 

constan te:roi,?n te con su lev del costo de oroducción~ 

armas que feria contra sus rivales se vuelven contra si mismo~ el 

caoitalista se esfuerza oor burlar constantemente la competencia~ 

E1mr:, le ando sin en antiouais. 

:.i..mp J. an t_¿:u·ido nuevas divisiones del trabaio en sustitución de 

que la comoetencia los 

f'"1UE':!VOS mE:-d iDs (11). cuando más crece el capital 

divis.:.i.i:':,n \/ la 

i:\Dl.icac.ión v cuanto más se extiende la di v is.ión 

dP 1 v la aplicación de maquinaria? 

competencia entre los obreros y más se reduce el (.11). 

1 c,1 clase obre ra se recluta entre capas más altas de las 

desc:i-?.nd if?ndo Uf'ii::'\ 

industriales v pe□ueNos rentistas~ oara quienes lo má s urgente ec 

ofrecer sus brazos iunto a los brazos de los obreros? 

bosque de brazos que se extienden v piden trabaio e~ cada vez más 

l.::!!!:.-U(·~SU. . . é:i 1 oaso que los brazos mismos son cada vez ·f 1 ac:os 

(1.1.). 

un momer·,t.o de l lE'tClci 

conclusión de que lo aue el obrero vendía al caoitalista no 

t1'"E1ba i o~ que fuerza de trabaio~ 

humano era v.i.sto como una mercancía. El orecio de esta fuerza de 

trabaio se determinaría por la oferta v la demanda. al igual DUE'! 

c:ualc1uiE•r no oodría baiar ~~~ orec:io del límite 

que marca el costo de oroducción de esta fuerza de trabaio~ 

es~ los medios necesarios para la existencia del trabaiador y su 

t E1ff1:Í. J. j_ éi. el futuro era realmente negro cara lDs que 

su fuerza de trabaio cara vender~ va que al 

.-·, ·1 

..::. .. l. 



ll HD\/ e;-!l.ste un número de comunidades que \/ctn 

comp1···,2ndiendo su mis.ión consiste 

fe rmF::n tos en ~,;u mundo~ v hacer que la catequesis y la 1 i tur··¡;_i ia 

sean c:1l1mentadrn.-·c:1S dt::· oent.1::., liberador·i::1 11
• 

Monsef,or· Alfonso Baeza. Vicario 

No 12~ 1980~ pág. 9. 

"Un c,1cto de oración y ayuno en solidaridad CC:H1 los 

n ic ar,:1guenses." c:elebn~ en la c.:::ip.i.lla de J. e:\ población Lo 

V J. e tot·· i c:1. D rc;.1 F.1n i J.'. c:1d E<. oor e omun i clc:1des 

cristianas de la Zona Oeste~ culminó el avuno con una eucaristía 

V enviaron una carta a las comunidades cristianas de 

dir.i(;_iida a "todo el pueblo sufriente d1,:: N.icar·agu2.". .Junto con 

set. E1 l .::H .. CIUE- mE·)di lc1clu 1 OS !:::,i:1 l lllClS '! DOE•ta 

nicaraguense Ernesto Cardenal~ les manifiestan E:•s=.tar· 11 implor .. 21ndo 

a Dios por esto Cristo sufriente oue es toda América Latina ven 

eior el pueblo nicaraguense V l :.í.d1::.•r .. es,. 

sandin.1stas 11
• 

de 18. Sol ida1·· :i..dad ~ 

Arzobispado de Santiago. 

"El 11 de Septiembre ... 11 ·fue E• l comiE'n zo df2 la tragedi,:1. .. se 

inició c:on el asesinato de miles de chilenos. E' J. l OS el 

Presidente Allende ... el gobierno militar~ los ooderosos de Chile 

V oue han V lo siguen oot·· im.:i.endo 

"celebran" Comunidades Cristianas Populares quieren 

\/ V t~'f icaces" 

necesidades "de J.cis ht:•nnanos de clase" ... acla1' .. an que su punte! de 

ni el sacramento~ ni el culto". sino 

"la re:•alid21d~ con-flictos~ ale~Jrías y luchas que vi.ve el oueb.l.o". 

Comun.idE1des Cr·ist.i.,;;¡nas 
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v 

los capitalistas entre si. intr·oduc:.i,:1n cons.t<?.1ntemente 

tecnologías. nuE•vas tecno 1 oci .:í. as;. aumentaban la 

división obr··t?r··o 

clF:bía in ter" i or·· c:lE? 1 p1•--oduc:tivo. Ac1u.:í .. 

está el punto de quiebre de los conceotos de Marx. 

pi::11"'i::i é~,te:-:~ la incorooración de nuevas tecnologías a la 

habr·· .Í.i::1 de ~;impli ·ficar-

obreras y~ por tanto~ disminuir en oroporción directa el costo de 

'¡ oroducc ión 

con tF·a1~ io. 
\ 

hecho más 

·funcicnes 

obrero o oroletario. Ha ocurrido exactamente 

1 ci incorooración constante de nuevas tecnologías 

c:ompleio maneio del or-oduc:tivo V 

t"'f::~quir::ren vez d!',' una es.pee i ali:,'. ación 

conocimientos. nuevamente aplicando la norma 

lo 

ha 

las 

\/ 

tiene oue aumentar el costo de producción de la persona que 

opera tales medios tecnológicos~ ya oue se requiere invertir más 

tiE•mpo V fc.:irmE1c::.ión. ten1:::mos. que la 

incoroor·ac ión de nuevas tecnologías aumenta en vez de baiar el 

nivel de vida de obreros v proletarios. el 

incentivo el sistema caoitalista suoone oara c::c;ni;~tante . . . 

cambio. en ese ámbito? resulta beneficios□ □ara las personas oue 

no cuentan con un capital oroductivo. La comoetencia entre los 

capitalistas es. entonces. oositiva. 

'.? . 1.3.4. 

Es un hecho de nuestro tiemoo que las fuerzas productivas se 

encuentran en relación de proporción direc ta con la incorporación 

de nuev¿1s; tecnolog.:í.as;. y .incoroo1···¿~c: ión de nuevas 

t<:o'cnolog.ias es consecuencia directa de la b~squeda de mi:1yoF"es 

bE•nE!f icios DOI'" de 

particulares del capi t al). nos seNala a ue en las economías 

capitalistas existe un mecanismo de formación de una tasa ceneral 

de beneficio~ que mediante •¡ ... 
J. <::t e: Of"ICLIJ-"' J'"E-':nc: i a de 

C:é.'-Ditales. . . que van buscando colocarse en aouellas esferas de la 

producción que aF"roian beneficios más altos (12). La invasión de 



oue funciona en la Vicaría Pastoral 

Obrera de Santiago~ 11 La Segunda 11
~ 

26 Noviembre 1981. 

"l..3. E:n cambio~ viene desde dentro: de 1 cot-azón de 1 

Dueblo ... " 

Vicario Cristián 

"Evangelizar" No 

"En todo régimen capitalistaf se contraponen los intereses 

del capital con los de trabaio ... en esta lucha el cristiano está 

oor el trabaiador ... lucha cor terminar con el sistema que separa 

V opone el capital al trabaio. Cuando se haya logrado esto 

último. hc1 brá tE:rm.inc:1do la lucha ch~· clases". 

P. J. ?Hdunate~ Boletín VicE1r-.1.c1 

Zona Oeste No 120~ 1982~ pág. 11. 

Oración a la Virgen María 

11. 
l Oh María! ... madre de los trabaiador-es ... 

Tú viviste en un hogar obrero ... 

Tú comorendes la angustia oue vivimos 

día a día. No tenemos trabaio; 

no tenemos elata. La mesa está vacía ... 

Estamos encalillados: debemos la luz? el aoua 

v los dividendos; en el boliche nos ponen mala cara ... 

estamos cansados de tanto sufrir ... 

EnséNanos ... a luchar sin miedo ... 

Toca el corazón de los que nos dirigen~ 

camb:i.at su~- plant'JS económicos; ... i Amén 1 11 

Comunidé,1d Cristiana San Aleiandro~ 

Maipú. 

"Oye Padre" (Oración) 

"El pueblo gime de0 dolo1r·~ 
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Cé',1pitc1les E•n las ramas con tasa de beneficio por- del 

c,r .. omedio baiar los precios (debido al aumento de 

hasta el punto en □ ue la tasa de beneficio coincide con la 

general~ momento en el aue cesa el transvasiie de capitales hacia 

en cuestión (12). equi 1 i t:n·· io !' 

f.:>nt.onces precios de producción~ 

con la de í 12) . Los 

c:anitalistas .. unilateral men ti:'1 isin otn::is . . 

1 o mi s,.mo ) ·fuer-·2é:í p 1r•oduc ti va 

traba i adore,;c,. través de nueva maquinaria bu<:.:.can obtt'?ner un 

beneficio suoerior e>: j_ s ten tE-:•. tasa de 

beneficio: esto se traduce oue c:on la nueva tecnología (lo que no 

el capitalista produce más~ bc::1rato. 

Esto último le supone un beneficio extra. Este beneficio extra 

no puede durar indefinidamente debido preci s amente a 

c:c.1mpetenc ia. Al cabo de cierto tiempo los otros capitalistas de 

la misma rama habrán introducido la misma nueva maquinaria (12). 

Lo extraho en todo esto~ es que es el propio Marx ouien 

analiza detenidamente los mecanisn~s por medio de los cuales el 

capitalismo oone en movimiento a las fuerzas Per·o 

que el sistema constituve en el corto plazo una 

camisa de fuerza para las Gltimas~ camisa que sólo desaparecerá 

mediante el socialismo. Pero lo oue realmente desapareció con el 

f5oc .i. a 1 i s.mo fueron los incentivos eficaces para el desarrollo de 

fuerzas croductivas . ;_Dónde está el error de Marx? A mi 

iuicio~ en su apreciación equivocada del hombre. 

hombre se encuentra determinado oor el sistema social en que 

se encuentra y que durante toda su histor-ia~ la 

quF.! tome,.,, la gr-an mayoría de sus integrantes es explotado 

Dor· una minor·ía .. En el f.:>sqecifico de la 

c:apitédista, ser-ía la propiedad or·ivé~dc:1 de 1 os me:•d i os de 

pn::iducc ión que e>:plotac:ión. El vuelco 



ven v sálvanos ... 

el oueblo clama libertad. Ven ... 

El pueblo empieza a caminar~ Ven ... 

Venc:: :.i.c!a oued¿-\ 1 e1 c,c,resión ~ ~)en ... " 

Comunidad Cristiano San 

Maioú. también en 

Himnario preparado por el Instituto 

Luis C.:""mpino v apt·-obado oor la 

para la Educación baio el 

tí. tu lo "~)en y S,á l vanos" No ::B'.5. 

11 Le\ fe. c:omo sabemos. es un 11 amado ¿~ la c:cmver-·sión ~ 

trans fonr,ac i ón del c:1·-eyente respecto a su c"\C tuación la 

'=-OC: iedad consecuentemente~ a una transformación de la misma 

sociedad 11
• 

"El aoorte específico de la fe ante estas mediaciones se eiodric:1 

cualificar como el ideal de una ·fe profética con una doble 

acción una cr-·.ítica todo proyecto histórico 

concreto v una critica en la 

opción pre·ferenc ia 1 por los son los principios que 

desd~? la persp12ctiva de los oorimidos conducen a una visión 

socii::11 de fe". "El oarte de los problemas concretos ... 

que la □ ente descubra la presencia del Sehor en la solidaridad y 

en lc1 entrega de mucha gente ... es una pedagogía de la fe cuvo 

ob·ietivo es unir-· a los ct-i~;;tic1nos ... " 

Refle:-:ión Fe v Polí.t.ic:a. 

Bolet.í.n .. "Con Todo ¡:;:espeto" No 1'.2? 

7. 

Baeza. Vicar-io de la F'e•storeíl 

Obr-er-a ~ "Con todo Re~-peto" No 1'.2 ~ 

1 •::_;,gQ) ~ pág. 9. 

"Si se ·fusi 1 a a los tr-aba i adore~.~ respondamos de tal manera que 

los amos lo recuerden por mucho tiempo ... es la necesidad la que 
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revolucionario está precisamente en loorar su supresión. Una vez 

suorimida la oropiedad privada se acabaría la~ relaciones de 

explotación y la violencia del hombre sobre el hombre. Marx 

habla de un salto cualitativo en la evolución del hombre~ el paso 

de la orehistoria a la historia~ en que el hombre realiza sus 

ootencias v facultades casi sin limites. . . ;_Qúe hizo pensar a Marx 

oue un cambio institucional v económico habría de cambiar al 

hombre en esa medida? ;.Realmente creyó oue el hombre~ en la 

sociedad comunista? daría según sus capacidade s y recibiría según 

sus necesidades? La sociedad comunista. 1 • 1 1 a sociecac de la 

superabundancia~ ;.Dónde quedó? Al □arecer en los devaneos 

oníricos de una mente muv ooderosa. Los errores de Marx son de 

fundamento. En efecto. el hombre no cambia internamente~ 

espiritualmente~ por los cambios tecnológicos~ económicos o 

políticos. 

2 .1.4 . 

Con el socialismo. se termina con la oropiedad privada de 

los medios productivos v con ello con cual □uier incentivo oara 

competir del hombre en las actividades económicas~ con todas las 

consecuencias oue están previstas en el oropio universo 

conceptual de Marx. La oropiedad privada~ en su forma burguesa~ 

ES el fundamento de la mayor exoansión de las fuerzas oroductivas 

conocidas hasta hov oor el hombre~ incluyendo todas las 

sociedades del mundo socialista. 

2 .2. 

Una de las afirmaciones centrales del pensamiento de Marx es 

que la sociedad se encuentra dividida en clases sociales. La 

historia misma del hombre se encuentra marcada y determinada en 

su contenido por esta división de clases. El motor mismo del 

curso de la historia se encuentra en la lucha abierta a veces 

velada entre los gruoos humanos antagónicos. Este antagonismo es 

consecuencia insuperable de la explotación que una clase somete a 

la otra. Sostiene Marx~ que la historia completa del hombre no 
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, (4 la<.::. ar·mas ! 11 

Relato del lQ de Mavo~ ''Con todo 

F:espeto" NQ 10. 19B0. Págs. 6-10. 

Vicaria de Pastoral Juvenil. 

"Hay ott-a dimensión de lo Dolí tic o en relación con 1 a fe. . . e~s 1 a 

asunción exolícita de la oraxis política y de su reflexión~ a 

de las vivencias de las comunidades cristianas ... 

dimensión exolicitamente pol~tica es oroducto de la e;: per- ienc ia 

oooulai-- de la Iolt.~s=:.ia de América Latin,::\ 11
• 

"Con todo F:espet.o" No 

pág. 12~ Vicaría Pastoral Juvenil. 

"No se trata de negar ninguna de las contribuciones impor··t¿~n tes 

del mE1r:-:1.smo al pensamiento contempor··áneo ... " 

"El e: omun i <.::.mo ~ 

cristianos ... ". 

mucha de cuyas tesis pueden ser suscritas por los 

Cc1 r-den e< 1 "Conflicto 

de Clas<'::?s. o solida1--·idad Cr·istia1na". 
Ediciones Paulinas oáo. 90 y orensa. 

11 l.i:, acción hará que el trabaiador sea el conductor de su propio 

Silva H. "El 

Pensamiento Social del Cardenal !:;, ' . 
Silva H " Instituto Apostólico 

Cardenal Cardiin~ 1976~ pág. 222. 

6. 

"Dios se nc~vela a tr·avés:, de la h.i.stor-ia dE?! un pueblo ... V 

ésta es una historia oue va desde la opresión hacia la libertad'' . 

No .1977~ pág. 

"I si-··c:H:?! 1 ... el pueblo la ac:c:ión que Dios 

desarrollando en medio de ellos en el éxodo de I<.::.rael de la 

e!='-C: 1 c\V i tud es decir-. en el hecho de que un or·uoo 
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es otra! aue la sucesión de diferentes formas de exolotación que 

llegan 8 una dltima forma: La explotación del proletariado por 

el capitalismo. En una situación terminal. el oroletariado 

habría de unirse para vencer a la clase capitalista! haciendo de 

ese modo posible la construcción de una sociedad sin clases! sin 

explotación, sin violencia! sin Estado. una sociedad de la 

superabundancia y de la fraternidad universal. 

2.2.1. 

Afirma Marx que, en el transcurso de su desarrollo, la clase 

obrera sustituirá la antigua sociedad civil oor una asociación 

que excluva las clases v su antagonismo: v no existirá va un 

ooder oolítico orooiamente dicho. . . . oues el poder político es 

precisamente la expresión oficial del antagonismo de clase dentro 

de la sociedad civil (13). Por su parte! dice que este 

Estado oroletario comienza a extingui r se después de su 

pues en una sociedad sin cont r a d icciones de clase el Estado es 

innecesario e imposib l e (8). No obstante! V en un sentido 

diametralmente oouesto. en los oaíses de sistema socialista la . . 

maquinaria del Estad o no ha hecho sino fortalecerse. La 

revolución ha dado lugar a una maquinaria estatal nunca antes 

conocida por el hombre. Esta ú ltima está integrada oor los 

siguientes elementos: burocracia estatal que controla 

completamente el proceso de pro ducción v de cambio; fuerzas 

armadas hipertrofiadas: el Partido Comunista? cuya organización 

se confunde con la del Estadop una oolicia política que va mucho 

más allá en sus atribuciones que las que se conoce en Occidente. 

Por eiemplo~ en la Unión Soviética el KGB controla todas las 

fronteras del Estado. tiene baio su control todos los deoósitos 

importantes de municiones v armamentos! cuenta con divisiones v 

comandos militares prooios; sin oeriuicio! de oue le 

corresoonde obtener! procesar v maneiar la información interna v 

externa. Tal su ooder~ que los analistas occidentales 

sostienen que su poder es mavor que el del propio Partido 
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disperso de hombres doblegara el poder soberano del faraón ... el 

pueblo entendió y oosteriormente celebró la acción de tan 

mE1n :i. f iE•s ta oar·a el los 1 ibe-r·ación ... intuia o 

oercibía en los acontecimientos oue se iban desarrollando en su 

Pedagogía Juveni 1 ~ "Shalom" l\lo :',~ 

Revista de Pastoral Juvenil~ oág. 24. 

''E>: iste=: también un Cristo de la Historia~ oue 

Jesús fue condeni:1do Dorque su mensaie se oponía al poder-

económico. político v religioso df2 su tiempo". 

Comisión Teolóoica Inten-,aci.onal. 

"Solidar·i dad" No 7~ 1976. pég. 10. 

''Jesús anuncia con práctica y su mensaie la l lE!<_Jada definitiva 

del Reinado de Dios. trae a los pobres una gran alegría. Se 

anuncia oue Dios mismo ha ouerido intervenir en la 

para 1 i ber·ar 1 os .. son ellos los que participan del Reinado de 

Dios". 

Vicaría Pastoral Juvenil~ Bol Ei:-tín 

No 2. .1.984. pág. 

"Tr.,_:¡temos en estas péginas al único Dios la 

Histcir·ia ... " 

Director del Boletín Zona Oeste~ 

Boletín No 119. 1982. 

"Di.os se muestra siempre como el Liberador de 

como el Vengador de los oprimidos ... el dios del reino llega a 

solidarizarse con los marginados v oprimidos ... 

cambiar las cosas en favor de ellos ... trata de un Dios que 

se f:?:::per imenta en los compromisos V los. 

acontecimientos vividos colectivamente". 

P. Roncddo Mufioz~ "l"iensaie" no ~3'.:~7. 
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Comunist21 No cabe la menor d uda oue el aoi::1rato 

estatal en los países socialistas no se ha extinguido; más bien a 

alcanzado un21 pe•rfecc:i c'.:ir-1 dE.~ contr·ol y r-epr·e~::-iór·, insos;pr:0chada. .-'.Y 

quién reprime esta maqu inaria? .-' .Oué r:a;-: o lo tac ión 

por- el hombre quiere conservar? Len.in dicf,? que 

denominan clases sociales a vastos oruoos humanas de hombres que 

distinguen el lugay-· que en un s;istema 

históricamen te definido de oroducción social~ por sus relaciones 

(casi siempre fiiada s v consagradas oor las leyes) con los medios 

de l":woducc .ión ~ por papel r.:::n la c,r·gan i zación social del 

dec:iy-·. los modos en que obtiene la oarte de 

sociales oue le correspond en v la imoortancia de éstas 

i :l.4 l. Continúa Lenin d iciendo oue las clases sociales son grupos 

de en los que unos pueden apropiarse de 

otros~ C:é:ILISi::1 dPl 1 ugF.1t·· que ocupan uné:1 f¡¡!s; t r··uc:: tu 1·· i::I 

la E•conomJ..a soc :i. ¿~ 1 i .14 "! • soc:: ia l 

la maouinaria socialista? ; _Qu é grupo humano reune 1 é:\ f;:. 

características enunciadas por Lenin e n los oaises socialistas?. 

r•~ r¡ ,-_ .,:: . .. _,;;_ . .,,;;. ,. 

.-'.En oaises socialistas hay un acceso igualitario a 

or··oducc ión soc i,::11? L a respuesta es rotunda: no. Al analiz,::1.r· 

C:Lié:11 ouier social ista se descubre a un pequel¾o g¡,··uDO CJUE.~ 

cc-Jntrola oroceso de oroducc.ión y tiene acceso a bE:::nef ic ios 

materiales oue el resto de la □oblación no tiene posibilidades de 

Mic:har.;_.l ')oslenskv ~ ff1iembr··o del Conseio de la 

Academia de Ciencias~ deoendiente del Comité Central del Partido 

Comunista~ i::1.f inna gruoo de los dirigentes de 

a de·f inic:ión E1c:ufíad a LE!nin. 

P, ·f inna Voslensky que l os dirigentes consti tuyen un grupo humi::ino 

í""IL\ilH:1l'"OSO. oue se distingue de los otros grupos de la !:::.ocj_edad 

soviética oor el lugar (preoonderante) que ocupa en el sistema de 

de 

producción (tiene el derecho a disooner de ellos): papel 



''La mavo1r.í.a dt-1 los ii~•VE:ne~:;; tiene un¿~. visión art-óne:•a \/ 

de CFisto. A ellos se les inculcó desde pequehos 

esti:.\ en el cielo ... un número reducido de ióvene!:,. 

conscientes lo ve como un Cristo Liberador: par· tic i pa 

en fonT1a acti.va f::n la liber·ación de nues.tro pueblo". 

"Misión ,Joven"~ Boletín Zona Oeste 

No 116 !' 1982~ pág. 14~ Arzopispado 

"Debemos cuida1'T10~=:. de la tentación de 

maná f icado: nos acecha cuando nos q LIE':cl amos,. a 

contemplar una estatua del Cristo flagelado~ sanoriento. o ... la - . 

imi,~gen de una tJi.rgen 1 lor-c:)sa". 

Comisd.ón F'astot··2d de 1 

Servicio No 2~ 1976. 

"Ahot··¿:1 en Jesús se siente liberado: no teme los 

s.oldados~ ni a los insultos ... ;Ahora ser.í.a capaz de luchar por 

Mons=,e::f''íot·· Enrique {HvPat·~ Boletín 

Zona Oeste No 116~ 1982. pág. 2. 

";cr .. i.sto vi.ve .... es nuestro Liberador ... la resurrección es un 

acontecimiento cósmico. 

efectiva~ oor· Cr·is.to~ de s.us funciones ... " 

Tamo III. texto educativo. 1?8:2. 

debidas de MonsE?f'íor .. J. 

'J icar· .i o Genet··a J. del 

Arzobisoado de Santiago pág. 42. 

"Ouer-.i.da Set'ror·a María .... entre las distintas formas en que los 

te º-"·iento que 

insignias~ mantos y iovas .... pronto ouedaste viuda y tuviste que 

educar a Jesús y hacer peguistas para mantenerlo. Tú eincé:1r·nas. 

la Esoeranza de un pueblo quer después de siglos de 



( el i r-·ec to) en la organización social del trabaio y por la 

( i mom·-t.an te) de s-,oc ia l de la que apropie\ ( 14 ) . 

di-:?nomina a E1i;:;ta cl.::1se s:ocial "La NcmH-2nklatur,::t" nos 

a diferencia de lo □ ue ocurre con la 

r:ir·ooiedac:I privada no constituye el signo distintivo esencial de 

"l.. .. a 

"La Nomen k 1 a tur· c:\" no 1 i::I 

poseedon:-?S. Es la Admin istr·ar 

las ·func: iones de 

Nomenklatu1~a". Como toda domin;::1nte en de 

consolidación? trata de transmitir a sus hiios los privilegios de 

que goza; tiende a autorreoroducirse va imoedir por 

todos medios la influencia de los advenedizos 

hi ·ios de los secretarios del Pr:~r-ti.do no 

esto sólo ocurre piadosas novelas del 

sic:ialista": en el socialismo real~ 

secretarios entran automáticamente en el aparato del Partido o en 

cuerpo diplomático (14). Afirma Voslenskv~ SE?r ía 

difícil dar. a cualouiera que lo dudase~ una serie de eiemplos de 

hiios de familias nomenklaturistas que E:iC: tua l. mente ti.f2nen un 

pue!:::.tD en "La l\lomenk 1 E1turc,1" o C:c1sados con una 

nomenc l at.ur J. 1c.;ta í 1.4). Para Marx v Engels~ la propiedad es una 

categoría de hecho y no una categoría de Derecho; solamente en el 

comer-·c io ~ independientemente del une~ se 

t r· c\ns i' 01-·rna en una oropiedad real~ esto significa que desde el 

ounto de vista del marxismo~ el hecho de que la propiedad no esté 

inscr·ita di1rE•:c:tament.f:~ t,:n le:\ cut?.nt.c:1 de ''La 

de importancia (14). El proceso de liquidación de la propiedad 

privada no ha consistido en otra cosa que en la transferencia del 

c::oniunto d<2 los biE,;nes del pi:1ís a la nLteva cl i::1S<? dominar·1tE~~ a ''La 

Nomenklatut-c:i". La única exceoción fue la mínima~ modesta~ cuota 

de propiedad ceronal consentida al ciudadano (14). 

limitado~ en el socialismo real~ la liquidación de la propiedad 

Como tal propiedad privada queda~ por derecho~ en 
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siaue esperando ... con un beso en tu vientre bendito~ se despide 

de Ti ... Edmunclou. 

de la Solidaridad~ 

Santiago. 

"Alégren~-e los universitarios.? 

por□ ue Cristo Resucitado 

los invita en esta noche 

a construir su Reino 

en sus Escuelas v Facultades. 

Alégrense los ióvenes obreros ... 

Alé□ rense porque sus gritos 

de ·i us; tic ia 

han llegado hasta los oídos 

del mismo Dios 

y porque en la unidad de ustedes 

encontrarán caminos de Liberación. 

Enc::uen tr·o 

1976. ViccH" ía 

Arzop.is.bado de 

de 

Eiercicios de Padre Hurtado~ .Julio 

1978. 

"Crt?o Sef"lor ... 

Yo creo en Vos Cristo obrero ... 

creo que fuiste golpeado~ 

con escarnio torturado ... 

siendo Pilatos Pretor. 

el romano imperialista~ ouNetero v desalmado 

que; lavándose las manos quiso borrar el error ... 

Yo creo en Vos comoaHero Cristo humano~ 

Cristo obrero ... 

con el sacrificio inmenso engendraste a] 

homb1··e nuevo pat-a la 11.ber·ación". 
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las manos de toda la clase dominante. "La Nom+:?nk 1 a tur·¿.¡ 11 dispone 

como prooietaria de los medios de producción de la sociedad C14l. 

"La Nomenkli::1tura 11
• n2.ina s.in linü.tac::i.ones. i:::.ol::ine el c:oniuntc, de la 

economía soviética. como sobr-e un único cartel gigantesco; este 

es el verdadero rasgo dominante de la organización económica de 

UF:SS ( 14) . 

... ) --:, -:: 

.,: .. ,. .i... • • _,. 

Lo dicho por Vos l enskv res oecto a la URSS es 

aplicable a lo que sucede (o sucedió) en otro países socialistas~ 

en que no se alcanzó ninguna de l a s teóricas metas del socialismo 

y de la revolución. 

:¡ •-:1· 
.,:: " ... :, . 

Se orometió una revolución. De unc1 s:.o c:: i edc1d divididd 

grupos antagónicos a u na sin ta l . De una e c onomía que limitaba 

c:lesa1, .. r·o l lo de a otr·¿,¡ que 

a 1 c:an za.rían un nivel nunca antes imaginado. De una maquinaria 

con trol ador·a v represiva se llegaría a 

espontánea~ fraternal? igualitaria v libre de l o s hombres. Había 

que supr-imi1' .. la pi···ivada ~ se i::i lcanzaríi::< todo; 

sociedad comunista. la d :i. vis:. i ón c:lf:? 

la restricción a las tuerzas oroduc ti vas;. 

efecto de la c3r·ivada sobre de los medios de 

producción? a través de la cual la burguesía mantenía su posición 

orivilegiada. CambiE•.ndo la las relaciones de 

oroducción y de cambio? todo cam b iaría en la Sociedad. Pero nos 

.'.Dónde quedó la revolución?. Todo n-:?sul tó ser· a 1 

revés de como se prediio: del capit2dis,.mo 

la c:lel mue: l .. '!o mavoi· .. la violencia del 

sistema estatal socialista~ el pr-oceso completo de producción v 

cambio quedó en manos de unos pocosp la propiedad orivada ha 

resultado ser el fundamento de la mayor productividad v 

que existe en los países oue la han rr:é'Sf.1etado. El pEér·,samien to 
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Himnario utilisado 

en el Instituto Luis Camoino. 

"Madre Mat- ía" 

"En ver-dad e 1 

Tcidopoder·oso 

hizo □ rancies cosas 

Sacó a los poderosos 

de sus;. tronos y 

puso en su lugar 

a los:. hum i 1 des . 

Repletó a los hambrientos de todo 

lo que es bueno 

v desoidió vacíos 

a los t-i.cos ... 11 

11 Comp2¡r·tir·· 11
• Boletín 

No 20. 1980~ Portada. 

Credo "Fe y .Justicia" 

Hombre libre y solidario: 

camino y meta del ser humano 

v la Historia Universal ... 

El se convirtió cor su resurrección 

en Líder de la Humanidad ... 

Creemos en el Espíritu Santo ... 

derramado sobre nosotros para que 

continuemos su obra y hagamos un 

mundo nuevo sin clases ni dE•sigualdc:.ides". 

"Algo Nuevo es;.tá Naciendo" 

"En me-!dio de 1 a noche~ 

Comunidad Cristiana San 

Maipú. 

Zona Or-.iente 



con la revolución?: URSS 70.000.000.;China Comunista 67.000.000.; 

Cambova 3.000.000.p .1. f?.) .. l1ilH?.'J . ílt00 . ; 1 :;:,{!.) • (ll(Z)(ZI • 00(.?) • 

;_Millones de qué? De muertos. La revolución nunca existiór sólo 

la muerte v la destrucción (15). 
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noche oscura~ noche larga ... 

De pronto en esa noche ... 

mi oueblo se encendía ... 

El vuoo que soportaba 

las cadenas aue llevaba~ 

los barrotes oue apretaba~ 

se fundieron con el fuego 

que ouemaba en sus entraNas. 

Si en medio de las calles 

mucha sangre está corriendo~ 

nuevos surcos va abriendo ... 

Con dolor van sembrando 

los que luchan oor ser libres ... 

Comunidad Cristiana San Aleiandro~ 

Maioú. 

7. 

"Acepta la vida ... SE•f'io1--· ... el odio de los que mueren 

oan~ cansados de tanto luchar". 

"Or-emos. c:on Cristo" No 27 ~ 

"Navidad 19S:~; e-:~s igual~ pero muv distinta a otras Navidades. 

i<;_1ual a D • IZ la misma Viraen fiel. servidor-a y ·fuc?nte de 

los mismos Reves y Pastores~ e;-: p 1 otador··e!=', V 

exolotados ... Es distinta a otra ... el oueblo empieza a despertar 

y balbucear ;Basta! ... en suma~ será la Navidad de todo un oueblo 

de diez af1os de Clpresión ~ nepn?sión v fr-ustrac:icw,F•s ... 11 

Editori¿d Bolet.:í.n Zona 

Oeste No 19S:3 n pág. ... . ,:;. . 
Arzobis □ado de Santiago. 

Oración de los fieles. 

"Con se ien tes-, dE• nue~,tr-·c::-1 debilidad 
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e imootencia~ pidamos ... 

para que ouienes soportan la cruz 

de la iniusticia v la opresión? 

encuentren apovo v solidaridad 

para salir de ella ... 

oara que el culto ... y el sacerdocio 

se vean J i bre~-=:; de ritualismos ... 11 

Hoia clE-• Mi Se\ 
11 E 1 Dc::,min90 11 No 

14 Mcu··zo 1982. 

Salmo ".19. Mayo" 

11 Te=: c1lc1bamo::,-~ Dios 

de los hombres proletarios. 

Tú □ ue luchas iunto al obrero 

v a 1 e e san te ... 

Sef'io,,--!' 

escucha al pueblo 

y sus banderas ... 

TE• alaba. Sef'fo,~? 

el diario proletario ... 

SeNor~ liberador 

de 1 pueb 1 o pobn:.:,. . . Amén" .. 

Mes de Maríc.,: 

11 Esc:1 taY-de lo hiciste~ 

tomaste la guitarY-a~ 

buscaste el tono adecuado 

y c:an ta~,.te 

con c01 alma 

el "magnificat" ... 

ML1 i er ~ 

en esa casa humilde ... 

"Con 10. 

pág. 15~ Vicaría Pastoral Juvenil~ 

Arzobisoado de Santiago. 

117 



CAPITULO TERCERO 

LENIN Y LA FUNCION REVOLUCIONARIA 
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eran cobres como tú, 

sabían lo oue es la tristeza 

de no tener como para la olla. 

(-□ el vieio estaba cesante hace tiemoo 

v el cabro mavor estaba preso-). 

María aquí están los tuyosp 

los amiaos v compadres de tu hiio ... 

ouédate con nosotros ... 

Así te podremos llamar vecina, 

o comadre ... 

No permitas que los ricos 

te disfracen 

y te pongan de su lado ... 

María de Nazareth, 

ahora es lo mismo decirte. 

María de la Leguap 

María de la Pincova, 

María del Cortiiop 

Marí,::1 df? la ~.lictot··ia ... Amén". 

"Con tocio 

Arzobisoado de Santiago. 

Hombres Nuevos: 

"Danos un corazón P gr·ande pE1r·a 

ama1' ... Danos un corazón fuertep 

para 1 uc hc11r. 

Hombres nuevosp creadores 

de la historia ... 

Hombres nuevos que viven la 

existenciap como riesgo de 

un largo caminar ... 

Hombres nuevos sin frenos 

ni cadenas. 
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mucho t:i.E.'!illpO se di!:=.;cutió in ter ic>r c:le 

ccwr ientes mar>: is tas ac:E•rca de "cuc1n ta vo lun t¿:id había que poner-1 e 

sostenían que la revolución era inevitable. así que 

n2s.u l taba un poco absurdo trabarse en un con·,licto desesperado v 

i'¿-..,nático. Según estos. "las leyes soc i;::1 les V ec:onr.:<m i.c as. 11 

enunciadas por Marx eran lo suficientemente claras en el <:,en tido 

de que la Cl""iS.i.S oroduc:c::ión del la 

or-r., 1 etar-·i zac ión creciente de la población y la traba que oara el 

desarrollo de las fuerzas oroductivas significaban las relaciones 

de producción burguesas hacían inevitable el acontecimiento de la 

n2volL1ción. éstos.~ la oena capital a pot- el 

c2"loi tal i~,mo una e i en t .:Í. f i e: ¿,1 :• histórica. oue no 

dependía de la voluntad de hombres concr·eto<::=,. Lue<.10. en la 

[ffác t.ica ~ no eran tan revolucionarios~ va oue deiaban las cosas 

las "leves científicas qu(;? e:-:plic:an el cur·so histórico". La 

·fue conocida como la Segunda In tet-nac: i ona l . susc r· i. bió en 

parte esta interpretación del revoluc:ionarismo mar·>: is ta . 

sus más preclaros representa-tes se encontraban Kautsky~ Sokolov. 

v Bernstein .. Como en la oráctica sucedía muy poco~ 

ll contt-aste 

voluntarismo político~ 

la oosición anterior~ una corriente de un 

respecto de la cual se dieron dos 

fuert.E':: 

¿;¡} ter--r,ativa<::;. ACJU.:Í .• va no se trataba de sentarse a esperar el 

aco1-, tecimien to. necesar· i.o hacer algo. Los llamados 

"anarquistas"~ tc1mbién oor sus orot.ion.:Í.an V 

eir"'cutaban Llli revolucionarismo constante. El 

revolucionarismo anc:~rquista t"'PSUl tó inorgánico~ no 

olanificado. . . sin corresponder a la situación real oue se vivía .. 

otr-·as c::uál era el terreno que Disab21. Los 

anarauistas no esperaban ninguna situación obietiva □ara lanzarse 

en sus movimientos v acciones~ que muchas veces eran de carácter 

terror is.ta. Pero~ a principios de siglo~ se empezaba a levantar 

la voz era de Vladimir Ilich Ulianov~ alias "Len in". 



Hombres libres que exioen libertad ... 

Hombn:=:•s. nuE:vos ~ ¿.¡ 1 1 ado cit.:-:• los oobt··ess .... 11 

Cantos de Pentecostés 1980- Vicar_a 

Pastoral Juvenil~ Nuestra Iglesia 

"Una sintonía insólita v por lo mismo libertaria me sacó de la 

of ic inc1 ... sonaban las bocinas: la Alameda estaba de fiesta ... 

intuí con emoción el día en oue por esa misma Alameda 

las columnas de todo un pueblo de fiesta ... el pueblo chileno no 

se constituve mártir oor el hecho de s er víctima ... comienza a 

serlo cuando sabe trascender su dolor v asumir la causa ele 

P. J. Aldunate~ Boletín Zona Oeste 

No 128 .. 

Arzobispado de Sant i ago. 

"Los cr·istianos di?bemos apn:;,nder a asumir· la cont r·adicción". 

P. Pablo Font.aine. 11 Mensc1 i e" No 

296 ~ ot.ici • 17 . 

"Es c:1lgo totalmente ne0ativo~ s.íntom.,,1 de un mc1l en nuE:'::',tra 

Iglesia. No coinciben oue pueda haber conflictos aositivos oue 

hacen madura1~ 11
• 

P. José Aldunate~ refiriéndose a la 

susoensión del Sé1cerdote m.i.rista 

F:afael "ME•nsa i e" No :327. 

1984. pág. 84. 

"pr·oisc rito" partido Izquierda Cristiana ... todos ellos miembros 

de organizaciones pastorales~ oolíticas~ culturales v de oaz: han 

así s u consecuencia cristiana~ su compromiso con los 

pobt-es ~ su vocé:1c ión l .i.ber-adorc:1 ... 11
• 

"Conciencia" No 19 . ..l982~ oág. 7. 
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el movimiento revolucionario debía evitar caer tanto 

en el economicismo como en el voluntarismo anarouista. 

obietivo. dedicó gran parte de su tiempo~ atacando a los oue 

no oensaban como él d0? un modo realmentE1 despiadado .. Len .i.n 

rnás de 48 volúmenes de más de 900 páginas cada uno. 

Gran parte de ese inmenso. v ouizás monstruoso trabaio~ lo dedicó 

purificar el movimiento revolucionario? 

a la v ic tot-ia oor el Partido 

bolcheviouf:.0:. 

historia de la humanidad no había sido otra cosa oue la 

guerra permanente de clases: la lucha de clases. En el tiemoo 

cfr:1 capitalismo~ la lucha se daba entre proletarios v burgueses. 

lucha se daba en todos los pl.-..=inos.: Ftc:Dnómico ~ politices~ 

militar V cultur¿~l. Se trataba para Lenin de un lucha sin 

cuartel~ en que los momentos de tranquilidad eran sólo aparentes. 

Lc:-1 historic:1 había y era ouesta en movimiento estc1 lucha 

implacable~ v las personas no oodian escapar a esta determinación 

histórica: o estabc:1n ·iunto quE• ¡r•epr .. esen taba el 

tuturo. o sea la clase progresista~ o estaban iunto a algún tipo 

más o menos pronunciado de reaccionarismo. La voluntad política 

una persona no era~ en ningún caso~ dependí.a de la 

oosición oue ocupaba en las relaciones de producción v de cambio. 

primera v más básica oposición entre una clase y la otra 

la económico-coroorativo. Los obreros se iuntaban y organizaban 

de modo de obtener meioras en los salarios y en las condiciones 

era fundamental arrancar a los obreros 

de esa po,.=-ición "trans.unionista" ~ como él la llamaba~ 

1
1 lE•vat-los 

pDlítico. 

a tomar conciencia de su 

Esto era una condición 

oosición de clase de un modo 

necesaria para poder realizar 

la revolución. E"~ntonces~ er .. a cómo 

r··t.~volución cuando el economic i,smo y el ,::\nat··ouismo estaban 

,·'.Cómc, se realizaba la verdadera v eficaz ·función 



Pastoral Juvenil Zona Centro. 

8. 

"En este mundo. 1 i beradores ... en 

conflicto con las estructuras ooresoras ... en si~ los conflictos 

son unc::1 t::iosibil.i.c:lad c.1€~ crec:i.mif::•nto". 

"Evangelizar-" No 1981~ 

"El conflicto v la persecución son temas omnipresentes en los. 

evangelios". 

"No es; posiblE• ensc1yar la Fiesta final sin entr··¿~r- en corl"f 1 ic tD 

con los: e>:olotc1.dores v opn2s.ores 11
• 

F' .. 11 Men=:.a 1 f:? 11 l'lo 

308. 1982. pág. 178. 

11 Estc1mos de alguna maner-a buscando caminos por devolver los 

oobr-es lo oue la iniusticia estructural \,/ la violencia 

in~:.titucional.1.zac:l.;:1 les he:\ impedido obte:ner-''. 

de la 

Vicar-ios Eoiscopales~ Julio 1975. 

descubrimos la r-aiz de la oposición de fondo que hay y 

tiene que haber ent r e la Iglesia y el Gobierno. El Gobier··no ha 

optado por el C:c:\~)ital 11
• 

11 Hemos ele denunc: ic1r c11 equ:i. DO económico de: gen oc: idio. lo oue en 

castellano sianifica: ases.inos del DLH.;:.t<lo". 

Aldunate~ Boletín Zona 

Oeste f\lo 1982~ oáa. 

Arzobisoado de Santiago. 

9. 

"La formación de la Pastoral Juvenil ele la Zona 

Oestf.;:, ... (es) un proceso pr-ogr-esivo v compleio .. se toma en 
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li\ t-evolucionc:11--·ia? 

c:entt-al en el 

La pregunta por la función 

pensamiento de Lenin~ ya que 

r ·E·VD 1 UC :Í. Dn ¿:¡ ¡r• .i. i:':t 

éste ac<?.ptaba 

ii,1 -f i nnac ión de Marx de oue la estructura era la oue 

Ein ú. l timo c.::1so. la acción política eficaz. Luchando en 

la 

del sindicalismo~ el economicismo 1 E• J. anarou.i. smc,. Lenin habría de . . 

adelante una forma distinta de desarrollar la conc:iencia v 

voluntad política t-evolucionar·:i. é:1 ~ una forma distinta de eiercer 

o eiecutar la función revolucionaria. 

f:::arl Von Clausewitz~ fue ie f e del Estado Mavor General 

Eiército prusiano durante los aNos oosteriores a 

napa 1 eón icas,. ~ en las c uales le tocó par-tic: i par 

fue el heredero de los cambias i ntroducidos en la 

c:onceoción de la guerra por los generales prusianos Scharnhorst y 

GnEiisenau .. Desoués de las humillantes derrotas sufridas cor el 

eiército de Federico Guillermo I I en Jena frente a la~. fue1r·zas 

de Napoleón~ se imponía un camb io en la manera de concebir 

ouerra. Este desarrollo 1 sin duda. alcanzó su máxima expresión en 

la Los conceptos del cn.1tor· 

si<~n i f icar-on cambios tanto en el plano táctico como estratégico~ 

siguit7:>ndo el orden lógico~ es en el nivel 

donde se producen los cambios más imoortantes. Para Clausewitz~ 

relac::ión entre la guerra v la política se concretaba de la 

siguiente forma: la guerra no era otra cosa cuela continuación 

de la po l .:í. t.i.ca pcw ott··os medios~ medios 

v.i.olentos. Entoncc~s. era la estrategia política el instrumento 

c:onc:eotual que nos rn:::,rmitía ordenar los medios políticos \/ 

bélicos a la consecución de los propios obietivos de Poder. En 

la estrategia política es el el emento 

c:onceotual superior que determina el diseNo de la t á ctica v el 

diseNo de la estrategia v t á ctica militares . 

.. ::· ··:r 
.,_t • · ·-· • 

Esta c::oncepción de Clausewitz fue muy útil a los mar>: is tas. 



cuenta el hecho de que la mavoría de los ióvenes de nuestra :;:ona 

pertenecen a la clase obrera ... recordando organizar nuestra zona 

v nuestros decanatos de manera que se favorezca la evangelización 

de ióvenes y oue se oromueva la aoertura v el campr .. om:i. so 

"Shalom" Ne; 5~ Revista de Pastoral 

Juvenil~ págs. 3-5. 

"La Popular Juvenil en el mundo popular or·etendf:.7! 

formación de ióvenes cristianos comorometidos con los 

pODU l i::\ r·es ... este ioven cristiano comprometido debe tener ... una 

actitud básica de que su misión y su tarea de evangelización 

en su ambiente oue 

comunidades cristianas ... mentalidad liberadora~ es decir~ de 

particioación v reflexión activa en el aroceso de liberación de 

nuestr·o pueblo v en la construcción de un,::1 sociedad sin 

dominc~c iones". 

Vicar.í.i:,\ Zona Ot- ien te. 

1 a Juve1n tud ~ Equipo de Pastoral 

Ant.eorovec:to de 

qág. '.2. 

mundo obrero son los prooios obreros ... metodología ... el 

progr·c:ur,a de -formación los 

par··t.i.c .i.oan tes~ enriqueciéndola con el aooi--te de .!.as C.iEincias 

Soc i.::1 les. con la historia del Movimiento Obrero y la 

teológica bíblica de la misión del cristiano ... toda la formación 

estE, r .. t.~ el ir· i g ic:lc1 al compt··omiso e idf:.:: n t. i f i cae i ón en sus clive1~~-c1s. 

con el movimiento obrero cara descubrir en éste los 

signos de) Reino de Dios oue se hace oresente en la historia de 

los hombres por· medio de Cr··isto". 

CapE,c: :i. tac ión 

Jóvenes Obreros~ Vicaría Pastoral 
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oue tomaron muchos de sus conceotos. Para los marxistas. como va 

lo hemos n2petido ~ la historia del hombre es la historia de la 

lucha de clases; esto es~ la guerra sostenida de una clase con la 

la clase exolatadora con toda la clase e>:plotada. 

toma las más diversas formas: di p 1 otfü~ tic as~ Do.líticas. v . . 

violentas .. Luego~ la concepción de Clausewitz servía para el fin 

desmis,.ti ·ficar a la vi o len c i 21 como medio de , L accion 

n?vo 1 uc ion ar·· ia. La violencia para Marx~ Engelsr Lenin~ Trostkv v 

otros er2'l un elememto indisponible para la realización de la 

r·evo 1 uc ión. Es más~ la violencia era un elemento permanente en 

las relaciones sociales de una sociedad dividida en o 

grupos antagónicos~ V solamente terminando con las clases se 

con l 21 violencia. si hab:í.21 

violencia~ si la violencia era necesaria~ no podía permitirse aue 

ésta se desarrollara en forma inorgánica~ dispersa? inopor-tuna. 

De ahi la importancia del pensamiento de Clausewit2~ que sehalaba 

exoresamente la relación directa entre guerra v política v. a la 

vez. se~alaba un camino conceptual claro para enfocar el uso de 

los medios violentos a la luz de las ciencias estr21té9icas V 

tácticas. ¡~demás~ para los pensadores marxistas resultaba muy 

interesante la revelación más cínica de la relación 

qolítica guerra proviniese de uno de los representantes del 

grupo más reaccionario de la Eurooa de la época: Lé:1 eif .i.c icd idad 

del Estado Mavar del eiército prusiano. Para los marxistas~ 

principio que se aolicaba en este caso era que~ de 

relevo de prueba. Los conceptos de Clausewitz servirían 1 

tanto para concebir el oroceso revolucionario interno. . . c:omo el 

ccmflicto oosterior entre Estados socialistas \/ 

11 C:é:1pi tal istas .. -.i.mper·ial is tas". fue un c:H:il ic:adr.::. 

estudioso de Von Clausewitz v de la ciencia militar en 

podt· ía que se produio una especie de división del 

t.r·aba i o V el or-imero ~ se ocuoa 

fundamentalmente de la parte económica v el segundo 1 

político-militar. Engels y Marx adoptan los conceptos sobre la 



Juvenil. 

religiosos y pastorales ... "Una Iglesia Joven V Libre". 

"Ser· profeta en una cul tLwa de Muei--te": "Líber-ación ... 001:d:uras 

la "El Pueblo que quemó el Ci1~co 11
? "El F'aís 

Cu¿1dn::¡do 11
• "El Bol.í.gi-··afo Pistola ... la violencia ... militar·ismo": 

"La Cesc1nt.ía J····II". "Histoi--ia del Movimiento Dbr·ero I--I I--·I I I". 

"Guer-r-a de la violencia ... contr-a la opres:,ión del ooder 

po l í ti e: o " • "Lüs c:aNones nunca t.ient',n 1 i::1 r·¿,zón ... E:,l m:1. l i ·t.ar·ismo • 

el E?!iér··cito y lr.,1 guer-r-a Hoy": "L.a fü-:~sta oara vivir ... vci 1 vet-- é:: 

aduef'farse de oara al "Fuera 

Catéloc.io c.1e mi:i tei-·· i r.:1 l Aud i o--lJ i sua 1 

del Cf,·'l"l tr·o de Doc:umentac.i.ón de 

\/icar:í.i,1 Pastor·c::11 ,]u ven i l . 

diaoor,:tmas recomendados oor el F. 

Juan 11 
\i •• 

Deleaado Episcopal para la Pastoral 

Juvenil~ Noviembr-e~ 1984. 

"El ioven ci--istic'ino v una or·a;-:.is liber·ador-a" ~ "El ioven cristiano 

V una "Cristo liberc:ido1-- de su DUE?!blo". 

"Oración comun.i.tarja": "Metodología 1 iberador·a": "Dinámica de 

c_H·upo V con ten J.do" .. una c:u l tut·c:1 

popular". 

Vicaría de Pastoral Juvenil, Temr.:1s 

oara "Tal ler-t-- es de fonnac ión": 

secundo semestre. 1980. 



naturaleza instrumental v sobre el carácter social de la guerra 1 

sobre las relaciones entre politica v guerra y? c:1 su VE:;;.'.. Enoe 1 s 

desarrolla una teoría entre las relaciones entre potencia militar 

V ootencia económica. Lenin~ durante v descués de la 

criticaba desoiadadamente a los socialdemócratas 

reformistas Kautsky v Pleianov porque ignoraban las 

entre guerra y política tal como la había indicado Clausewitz. 

En 1915. Lenin realiza un estudio de las obras de Clausewitz. que 

se traduce en un grueso cuaderno de aountes (16). En <::?ú2c to~ los 

e 1 E~mE•n tos de la doctrina de Clausewitz~ e~s r::iec: i a 1 men t <:..,, en sus 

escritos de contenido militar de los aNos 1914 - 1915~ son todos 

o casi todas retomados oor Lenin: ante todo la conocida tesis de 

1 é':i continuación de la oolítica oor otr-os med:i.os". :-U 

valor· V relaciones con el pensamiento mar··::-:1.sta: también la 

visión clausewitziana de la relc1ción ofensiva-defensiva. Las 

incl icac iones,, fuentes del pensa.mien to~ V el 

dialéctico del método clausewitziano~ los asoectos 

histór·icos~ etc. Dic:~:2 Lenin~ "Con refen,Jncie. a la guerr·a~ la 

tesis fundamental de la dialéctica~ que Pleianov tergiversa tan 

desvergonzadamente~ para comolacer a la burguesía~ dice que la 

<]Uerra es unc1 simole continuación de la ool :í.. ticc:1 otros 

(precisamente violentos) medios~ tal es la fór-mula de CJ.ausewitz. 

de los grandes historiadores militares~ fut:::r·on 

estimuladas v tal fue siempre el ounto de vista de 

que consideraban toda guerra como la continuación 

de la política de li."'IS ootencias dadas~ in t.eresad,::1s V las 

distintas e 1 ¿¡ses que existen en el]as -~ en un momento dado'' 

( .l.'1 ¡ " En otro folleto. igualmente célebre~ Lenin afinna 

f amos;a tesis. la guerra es la continuación de la oolítica 

cor otros medios pertenece a Clausewitz~ uno de los hombres □ ue 

ha escrito con mayor orofundidad sobre temas militares; con toda 

los marxistas siempre han considerado esta tesis como la 

base teórica de las ideas sobre la imoortanc:ia de cada guerra en 

par-ticu 1 ar- ( 18 i . En t'·evo 1 uc ión" . 



APENDICE SEGUNDO 

CRDNOLOGIA DE LA VIDA DE GRAMSCI (49) 



Lenin se exoresa en los siauientes términos: "Hav guerras v 

Debemos c:J.a¡r·idad sobn,,: 1 ciS condiciones;. 

históricas que han engendrado la guerr-a~ oué clase la libra v con 

DUé 
..e. 11nes. Sin entender esto 1 todas nuestras discusiones sobre 

la aut'?rra serán comp 1 etcHnen te 

acaloramiento oue claridad. Por ello. me oermitiré extenderme en 

este aspecto de la cuestión~ ya que ustedes han elegido como tema 

para detenerme hov~ 

( 19) . El mismo nos dice~ como continuación del texto anterior~ 

nue: "Todos:. conocemos cxl aforis;mo de Cl é1u~;;E:!vJi tz ~ uno de 1 OS' 

célebres escritores sobre la filosofía e historia de la 

c:iue dice: "la guerTc\ E'::;,; le\ cont:i.nu¿,,ción de la políticc.\ por- otr·· os 

medios". Este aforismo proviene de un escritor oue analizó la 

historia dt:,: las guerras y sacó las filosóficas de 

éstas. inmediatamente después de las ouerras naooleónicas. Es;.te 

CUYOS puntcis de vista fundamentales son~ 

conocidos en la actualidad por todo hombre que piensa. luchaba. 

hace ya cerca de ochenta ahos~ contra la concepción del común de 

la gente ignorante~ de que la guerra es una cosa separada de los 

gobiernos v de las clases interesadasF como si fuera una simple 

agresión que altera la paz~ seguida lueoo oor el restablecimiento 

de esta oaz a 1 ter··ada ~ como quien dice: ; Se han pe 1 eado y luE:go ~-e 

han hecho las oaces! Este punto de vista groseramente ignorante 

ha sido refutado decenas de ahos es refutado por 

cua 1 quiet-· análisis 1··-e 1 a ti vamen te serio de cualquier época 

hi. s téw ica dE· auet-·r·as" ( 19) . Lenin glosa el siguiente oárrafo de 

Clausewitz: "Hemos ya reconocido que la naturaleza del obietivo 

oolítico. la magnitud d~ nuestras exigencias políticas o de 

de nuestros enemigos~ el coniunto de nuestra situación política 

de hecho la influencia más decisiva sobre la conc!ucc:i.ón 

la guerra " . A lo que Lenin agrega: fin 

político tiene una influencia decisiva sobre la condwcción de la 

Concluye Lenin: "L21 guerra es la continuación de 

la oolitica por otros medios. Todas las guerras son inseparables 



2. l. . 

(1891 - 1910) 

22-I-189J. 

~ 
29---I-.tt81 

1894-1896 

1 9 6 

8-VIII-1898 

1899 

1902 

190::: 

Nacimiento de en Ales~ 

( Cerdefi'a) . cuarto de los siete hiios de un 

empleado del Estado. 

Bauti:;:o. 

A. G. acude a un co 1 egic; en 

Sórgono !' cerca de Nuoro CCerdeNa).-Presunta 

caída~ causa supuesta de una deformación de 

la columna vertebral. 

El P. ,-. 
o. 

Dett:?nc::i.ón 

I. tiene 128 afiliados en toda la 

del de A. G .• acusado de 

irregularidades administrativas. presumible-

mente cor rencillas electorales.- La familia 

Gramsci se establece en Ghilarza (CerdeNa)• 

en condiciones de miseria.- Emoieza a ser 

visible la de·formación de la columna 

vertebral de A. G.- A.G. acude a la escuela 

elemental de Ghilarza. 

L. l eg ,:1n a Ghilat-:.-ca V 

técnicos del entTe el los algún 

socialista. 

A. G. trabaia durante las vacaciones en la 

oficina del Catastro con su hermano mayor. 

Gennar·o. 

A. G. terminci escue::11 ¿:¡ elemental con 

calificación en el 

in te1rr•umpiendo los e~;t.udios. 

estudia !="jer·sc,na lmen te lat.í.n. Hasta 
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¡ d<:d r·égimen politice, que las engendr·c:1. 11 (19). 

los marxistas~ como hemos indicadoi la historia no 

otr"·a cosa que el desarrollo de la lucha de clases~ C'JUe en su 

rnomento actual. c:c,nc r·eta a través 12'1 ooos1.c ión en tn:? 

nt··o 1 e tar· iado V En tienen muchas 

de 2-c:ción~ oueden un movimiento 

ant1 r□ uico o lograr un diseNo en lo or·ganizativo y cestxatég ico ~ 

oue se aiuste a la racionalidad metodológica que exioe llevar a 

buen término una ahí~ 

~sin tet. i z c1r V depur·c\r· los. concf.~Dtos de E•stv .. ategia \/ 

pol:í.t.1.cas~ la estr·21 tegia V t.ác tic a militar-. Eso E•S 

precisamente lo que intentó o. más bien~ hizo Lenin v que resulta 

la not¿:¡ más distintiva del II lenilismo" !' de los F'at'"tidos o 

mov.imiE•ntos pol.it.icc:,s len .i l is t é1 ~,; • o concepción 

tomada oor- Lenin surge una indeterminación que ha tenido una gran 

importancia histórica. 

-=!· -~- r--;r .... , " ._, . ..:~ . 

Con Lenin~ la oolítica~ la acción oolítica~ el plan □olítico 

a tener una conceotualización p 1 en ¿~_mente miJ.1.tEH·. Dice 

que la guerra es la continuación de la DO 1 :i t i. C 2:\ oor· 

1 

otros 

políticc·1 es J.21 

□ero podemos invertir el 

continuación de la guerra 

aforismo v decir que la 

por otros medios. Así. 

lo afirma Michael Foucault (21) .. =.No 11 E1qamos de 

fonria a una intercambiabilidad de los medios políticos \/ 

bélicos sea su oportunidad estratégica o su ef icac:ia 

t.Acticc:1? Por este camino~ la ciencia de la estrategia se ;;;;.1. t.úa 

como instr-·u¡nf~~n to conc:eotual en búsoue•da de 

t' .. ec:1 J. 1. z ación de la doctrina oue se considere verdadera. 

nos def in¡e los obietivo~::; que una \IEZ obtenidos 

nuestro F'odet·· o di.!::;m.i.nuir .. án 

nosiciones de Poder del enemigo. De esta manera. de acuerdo a 

los obietivos estratégicos~ distribuiremos en e• l ti.emDo v en 



190::.. Fundación de la Liga de Mineros de 

Buoerru (CerdeNa). 

:.~~ 1- I ·-- .1 904 El padre de A. G.~ en libertad. 

4-· I X-· ·1904 La ti'"·ooa contra 1 os m.i.nE!l' .. Ci!:", de 

tres mineros muertos.- Huel □ a 

general de solidaridad en la oenínsula.- A. 

G. h2ice '5Us orimeras lecturas de pr-ensa 

socialista~ que le envía su hermano Gennaro 

desde Turín~ donde está haciendo el servicio 

A. cursa la escuela media elemental en 

Sa tul ussur·g iu ~ a unos kilómetn::iS:- de 

Ghi 1 ar-·z¿1. 

'-)-<.) I -1906 Movim:.l.E",intos populares \,/ 

nacionalistas sardos.- Procesamiento de 170 

V l -· I X···· 1 908 A. G. termina la escuela media elemental con 

Finales 1908 en 01··· is t.ano ( Cf2n::lef'ia) . ·-· Fase 

~,a1'-dis:.ta iuvenil A. G. -- f4. se 

matt--ic:ula ese: u.e.• 1 a ffiE:cl i a 

(Liceo) en Cagliari.- Vive con su 

hermc1no en habitac::ión.-

mucho estudio. 1::,1t-an 

1909 A. G. asiste ocasionalmente a la Asociación 

Ar,t.i.c::let·-ical de ',Janguar-dia. 

1 9 H1 - 1 917 

Ultimo curso de liceo.- Gustos 1 i tf,?r·¿,¡r·· :i.os 

de f-4. G.: Croce? Salvemini~ Cecchi~ Papini; 
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esDc.'1CiD los medios que se tengan a disoosición. la 

t á ctica. se obtendrá n los disehos o modos concretos por medio de 

los cuales se alcanzarán los abietivos previamente establecidos. 

En el desarrollo v aplicación de los medios, va sea oolít1cos o 

bélicos. intervendrá directamente la definición estratéoica que 

En toda este iuego de conceptos~ de medios pacíficos 

v vio 1 en toi:;. se cometen errores de definición ·,,, de cálculo. 

L...enin militariza la oolitica desde sus fundamentos. 

una iniusticia imputarle toda la responsabilidad a dicho autor. 

Tales conceptos se desorenden de la misma concepción marxista del 

hombre~ la sociedad y la historia. Lo que si podemos afirmar. es 

que Lenin uno clF:- los que a mayoF· c:onduio 

metodología revolucionaria. la función revolucionaria. En 

caso. hay algunos mariscales de la revolución. de 

cuales se encuentra Antonio Gramsci~ también hac en 

contribución importante. 

En 1919 se constituye el Estado Mi:.1yot-· de 

la 

todo 

los 

una 

la 

11undial: La Kom.in tt21'--r1. En s u segundo congreso~ 

realizado en 

condiciones. 

el ic tadu1·-a 

Moscú 

Ellas~ 

en Agosto de 1920! olc:mtearon la!=. 

la necesidad de establecer 

orolet¿:lf··iado~ r-evoluc.:i.ón violentc.1. 

2.1. 

la 

la 

infiltt-ación en Fuet-zas Ar-macias~ el derrocamiento 

revolucionario del caoitalismo~ subrayando que la In tE• 1~nac ion 21 l 

Comunista "ha declar-ado la guen,-a a todo mundo burgués." 

el concepto dt-'1 Estado Mc.1yo1·- sea el concepto central de 

todos. los elementos de la ·función revolucionaria~ en 

palabras~ principio ooerativo todo el sistema 

n:::vo 1 uc ionc:~r- .io. 

Para l...E?:n in~ e::-: is ten e: i c:1 de un Estado Mavor 

condición necesaria eiecución e·f ic ien te de la función 

rE!VO 1 uc ionat- ia. Nos dice que hace falta un Estado Mavor- de 

J 



21-·\/l 1 

26-'v'II 

novit:?mbt-e (?) 

Julio 

Octubn':? 

disgusto oor b. Del E•dcl a.-· Simoatía DC:ff el 

"socialismo camoesino" Salvemini .. ---

Socialsardismo.- Primeras lecturas de Marx. 

más tarde recordadas oor A. G. 

A. recibe la credencial de correponsal 

del Di:,,riódic:o '' L.. 'Unione Sé.'lr--da en el pueblo 

de Aidomaggiore.- El director del periódico 

orofesor de italiano en Liceo 

Primera c:orresponsalía V t.e:-:to 

G. - Presencia frecuente de A. 

G.~ c on su hermano Gennaro~ en la Cámara del 

Trabaio de Cagliari. 

Eiercic:io Oprimidos v ooresores. 

Gennaro Gramsci, ca i er-·o df:?: 1 c1 Cámar--E1 del 

de Cagliari.- Registro dt::: la 

Policía en la habitación de los Gramsci. 

A. G. obtienf? el grado de medio ( 1 i c en ;;-:a 

Pas · a lgunas seman as en Oristano. 

dando clases a u n sobrino. 

[3. llega a Turín oara concurrir a las 

en favor de los estudiantes pobres de 

las crovincias del antiguo reino de Cerdehas 

(70 li ras men s uales).- Gana una c o n el 

número 9 (Palmiro Togliatti la gana 

misma convocatoria con el número 2).- A. G. 

sufre desvanecimientos por desnutrición \,/ 

trio en Turin . - P ropone a sus amia o s una 

i VE•sti(~laC ión entre 

criminalidad v desarrollo del caoitalismo en 

Cerdeha (M. M. F.~ c á gs. 25-26). 
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e i ér·c i to 

1 
t-E•lc1ciones 

"r:;;1:?c:retos 

en todas 

dE.~ Estado" P 

de espec.:i.al.istas Ltn 

socialdemócratas~ que es;.table:z.can 

partes. oue sepan penetrar en tc:,dos 1 os 

(con los que tanto presume el -funcionar· io 

ruso v sobre los que tan fácilmente se va de lengua)P meterse oor 

e1·1·tt-e los "bastidores"~ un eiército de hombnes obligados? "oot- su 

e c:1t··oo" a ser omnipresentes y omnisapientes (22). En misma 

Lenin expresap oue una on_:;_¡,::tnización de ¡r·evo 1 uc ion arios 

destinada a toda Rusia, □ ue sustente de manera firme el punto de 

vista del marxismop □ ue diriia toda la lucha política y disponga 

de un Estado Mayor de agitadores profesionales i nunca trooezará 

con dificultades para determinar acertadamente esa proposición 

( 22 i. En "El V Insut' .. recc::i.ór"i''. rec:a 1 e é:i: "Si 

planteamos el problema de ese modo y concentramos toda 

minor .í.a en las fábricas ven los cuartelesp podremos 

momento certero para comenzar la insurrección. Y para enfocar la 

insurr·ecc ión al estilo marxista. es decir. como un 

al mismo tiemoo? sin perder un minutoP organicemos un 

Mé1yo1- de ]. e:\ inSLHºTecc ión p 

di.stribuvamo•"' la fuerzasp lancemos las regimientos de c:onf 1.~::..nza 

contra los puntos más importantes~ carguemos al teatro hl e i andr-o 

tomemos la fortaleza de Pedro v Pablo~ detengamos al Estado 

Mavor· Central v al Gobit--:-n-ic:i. env .:i.cmc:.1s; c:on tr--a los cadetes v contra . . 

la "división salvaie". tropas dis.ouestas a morir antes df2 de·iar 

que el enemigo se abra paso hacia los centros de la c .:i.udad; es. 

Dr·ec. i so que movilicemos a los obreros armad□sp haciéndoles un 

llamamiento que se lancen a una lucha desesperada~ a la 

\

lucha fi.nal: 

Ce:in tt··a 1 es ele 

es 

Telégrafos 

ncupemos 

y Teléfonos~ que .:i.nstalemr.::,s; 

inmediatamente las 

nuestr·o 

Estado Mavor de la insurrección en la Cent.al de Teléfonos v poner 

contacto tP 1 efón .:i.co él a toc:Jas las -fábricas~ todos; los 

r·egimiento~:. v todos los puntos de la lucha ar-macia" (2:::!;i. En otra 

c:Je sus obras~ exoresará: "Por ot,,.·a Dar-te~ la r·ápl.dc:1 suc:E•s.:i.ón del 

\ trabaio legal o ilegal~ ciue implica la necesidad de "ocultat-" P de 

39 



16-XI 

1911-12 

1912 

Junio 

Verano 

Ot□No 

1913 

Julio 

9-X 

26-X-2-XI 

A. G. se matricula en la Facultad de Letras 

de Turin~ esoecialidad Filología Moderna.-

Vive con Angelo Tasca~ oue va milita en el 

F·. I.- A. G. hace averiguaciones de 

glotología sarda.- Lecturas de Heoel.-

Togliatti traduce 150 páginas de la 

Fenomenoloaia del espíritu y resume la 

Enciclopedia de Hegel. 

Huelga torinesa del automóvil~ de la 

direcc i ón anarouista. 

A. G. sufre persistentes dolares de cabeza.-

Sigue □cucándose de glotología sarda. 

No se e~amina. 

En Ghilarza v Bossa Marina (CerdeNal. con su 

familia. 

Vuelta a Turin. Exámenes en noviembre (30 

cum laude en glotología). 
~ 

A. G. se matricula en el segundo curso de 

Letras.- Cornera libros sobre CerdeNa.-

Asiste a algunas c lases de Derecho. donde 

intima con Togliatti (que estudia Derecho).-

No se examina~ por mala salud. 

En Ghilarza? con la familia. 

Adhesión escrita a la campaNa 

antiproteccionista de La Voce~ primera 

intervención política póblica de A. G. 

Primeras elecciones por sufragio universal 

en CerdeNa~ que impresionan vivamente a 

A. G. 
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de singular secreto precisamente al Estado Mayor~ a los l rodeat

i e·fes:,. motivó a ~eces en nuestro oais fenómenos pt- □ -fundamen te 

oe 1 igr·oso~-;" ( 24) . El concepto de Estado Mavor es un concepto de 

origen propiamente militar. Lo que c:¿n-acteri.2a a un Es:,tado Mavor 

es su labor de estudio~ de procesamiento de in-fonnac.ión. de 

\

análisis. de desarrollo de clanes. Son los Estados Mayores~ los 

oue deciden el curso a seouir. son el motor intelectual de 

cualouier organización de masas. sea para fines militares. 

politices~ religiosos u otros. Len in descubr· ió o rec:cmoc ió ~ en 

forma muv temprana~ la importancia~ para cualouier orgc:H1i2ación ~ 

de contar con un comando central~ que en su caso esoecifico~ toma 

tDdos; los rasgos de una Estado Mayor Militar. Lo r·elE=Vi:'1nte ec::. 

si bien éste 1~econoce tal tiqo de comando fines 

militares~ no limita el comando a lo puramente militar~ sino que~ 

se extiende a todo lo político v~ dentro de lo qalitico todo lo 

cultural. n~ligioso~ Tenemos~ entonces~ en el tooe de la 

cH·ganización un Estado Mavor secreto (como el mismo lo 

dice) ~ que es el tT,otot- intelectual V c:cmceqt.uc1 l de todo 

movimiento o acción. Lsto ~ltimo~ de oor si fortalece cualquier 

que no se encuentra expuesta a un 

anái-quico ~ En la medida en que se obtiene la 

in ·fonnac: :i.ón anali z a v se provectan 

E.'VO 1 uc iones~ mavores posibilidades de aolic:ar la fuerza 

donde es más pt··oduc t:i. vo para los obietivos del movimiento: la 

n2volución. 

Pero no basta con contar con un comando central~ también ec:: 

necesat-io una identidad bien definida~ y ese oapel lo 

cumple la teoría revolucionaria. En otras oalabras. . . la tecH" :í. c1 

no solamente instruve cómo la \ n .?.volucionaria 

r-·e•voluc:ión ~ que~ también en el porqué . ..=.Cómo pue; .. de 

desplegar una voluntad política~ sino se tiene claro el ounto de 

partida V el punto de llegada? En "Nuestro F'f"OOl"'alT!c:1 11
• - . Lenin 



Nov.i.embr-·e 

Diciembre 

191'l··-I I I 

Pr· imavera 

Junio 

31-X 

11-XI 

Fin E'!=- de af'ío 

1915·--.l2-I V 

.17-V 

24-V 

1:3-X I 

1 !:i--X I 

Regreso a Turín.- Según Angelo Tasca~ A. G. 

Vi:'.\ activamE•nte socialista.- Consigue 

retraso en los exámenes oor mala salud. 

Según Togliatti lque ingresa mas tarde!~ A. 

G. inoresa en el P. ,-. w. 

mani fe ~;;;tación 

de educación 

I. 

LPtr-·as. 

de la idea de una 

soc:iE1list,~.- G. 

apoya la cand .idatut··a me•riclional 

Salvemini para un distrito obrero del norte. 

''Sem¿~nE,\ ro i a". con ocuoación de 

sobre todo en Romaf'ía y Las Marcas. 

A. G. G .. P. el a1---·t.í.c:ulo 

''Neutr·é\lidad c:-1ct :.i.vé1 v operE1nt.f2s''. 

Sólo acude a un examen (lit. neolat.l 

J A. G. pierde la beca oor cuatro meses. 

Ultimo universitario de A. G. 

(Literatura italiana).- Depresión nerviosa . 

Huelga general contra la guerra. 

de I t.,:il ia en la Primera Guerra 

Mund.i.c,1. 

Conferencia de Zimmerwald.- l...enin 

A. G. vuelve a escribir asiduamente en I. G. 

P. 

A. G. alude a la conferencia de Zimmerwald 

en I. G. P. 
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dic:e: ellas no contienen ni un gramo de ni 

áoice de SE•n tido común. No t1UE•de haber un 

ver .. dad. 

fuerte 

sin una teoría revolucionaria oue agrupe a todos 

<=.;ociali~stas .. de la que éstos extraigan sus convicciones 

un 

los 

la 

apliquen en sus procedimientos de lucha. métodos de acción'' (25). 

En otro de sus trabaios~ dice: " Es indudable oue ttc:nemos que 

todavíc1 muchísimo para educar y organizar a clase 

ac t.ua l HH'.::'r·, te~ toda la cuestión consiste en 

dc'.:ir·,de debe residir el centro de gravedad político principal 

dicha educación y de dicha organización: .-'.En los sindicatos v en 

las le□ c\] es o en la insut~recc ión armada. en 

formación un e i ér-ci to t·evo l uc ion ario V de un oobierno 

r··evol uc ionc1l' .. io? L..a clase obrera se educa v organiza tanto en lo 

uno como en lo otro. Tanto lo uno como lo otro. naturalmente es 

Toda la cuestión ahora~ en la revolución actual. se 

reduce. sin embargo? a saber dónde residirá el centro de gravedad 

de la educación v de la organización de la clase obrera: en 

lo primero o <?n lo segundo" (26). 

en su opos.ición con la "c::lase1 Cc1pitcdista" ~ €1so es. lo pr .. imero ~ 

en la ineludible ooosición existente entre ambas~ como un fenómeno 

la his.tcwia~ que debe ser superado a través de la J. UC t-1a V 

victoria sobre la Burguesía~ con el fin de construir la sociedad 

comunista. Luego~ nec::esaF· io concret.c~l"' 1 c:I forma OUE• la 

Ciposición va tomar en un lugar y momento dados: en un sentido 

militar bélico. en un sentido pacifico-legal o en una combinación 

d<~ ambos. Para conseguir tal~ es necesario organizar~ pero oara 

o ~ .. gan i z c1 r .. es qué? Educc1r .. 

doc tr-ina revolucionar-· ia "ver-dadet-·a" ~ el .iminando y comba tiE'Jndo l ,::1s 

que de ortodo:,-:j_¿~: en la 

metodología eficaz para alcanzar los obietivos de la revolución v 

lo possible~ iuntar ambas enseHanzas en una combinación que 

!'"(?.SU 1 te digerible y aceptable. Es fundamental mantener intacta 

1 el identidad de prooia on_;_¡ani::::'.ac:ión ~ los E•lementos 

conceotuales con los cuales sus integrantes se iden ti ·f .ic: an. De 
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F i.nE•S de afro Intensa colaboración en I. G.. F' -- Pedac tor-

de la oági.na torinesa del A. 

191.6 A. G. escribe numerosos artículos de crónica 

ciudadana v teatral en A.- D2:t confen2ncias 

sobre Marx y otros temas.- En una carta a 

su hermana Grazietta habla ele los 

resentimientos que provoca su acti.vidad 

va conoc i da oor los familiares v 

paisanos. 

:29-I Ar-t. "Socialismo v en I .G .. F' .. 

e>: posición de su primera conceoción de la 

n,:>vo lución. 

3-1 1/ "Sofisma!::=, c: Lwiales:,c os. " ~ planteami1:.:;,nto 

de su i nteroretación iuve n i l de Marx. 

1917 Var-ias confer-enc i as.- Vive c on 50 1 i r- ,:1s de 

sueldo de A. (20 menos que la beca). 

Apar-ic i ón del núme r o único La Citt~ Futura 

iniciati.va de la JuvF.~nil 

Socialista. Gr-amsc i. ·-- l lse 

ouede considerar como punto de llegada de la 

for-mac: ión i uvt:::•n i l de Gt-ams.c i" i G. Fim-i). 

í Dos:, artículos del mismo recogidos en 

an ta 1 og .í. a ) . 

Aparición~ a propósito de los católicos~ de 

la 

'! el a nticlericalismo 

(Santhiá). 

·-:-• -=!· .. :.. ., ··-' . 
i 917 --1922 
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otr-a fcn-ma. la división v la opc.Esición de -fuer-zas al inte¡r·1or- de 

la organización comprometen su crooia existencia. E~;.to L'.t 1 tinm es 

e>:pl icc:tción por cual las organizaciones oDonen 

n2sistenci21 tenaz la r·e 1 et ti.vi Zc::iC: ión de los f!:! 1 emen to~,. 

conceotuales que tienen una naturaleza fundacional. ,'.Puede una 

or·cian i :z cic: i ón mar->: is td la 1 uc h¿:¡ de sin 

a sí misma? Creemo~::;. que no. La e>:per-.i.encia ha 

oposición c:i.ntagónica :i.r·Teducti.blrc! con la "cli::1~:;e burgue~sa" ~ sólo 

un fértil en los in ic .i.c:1 l E•s del 

capitalismo v el desarrollo. (Por la misma causa. América Latina 

siendo un terreno receptivo a ese tioo de movim.:i.E'!ntoso; \/ 

discur-sos. Una organización~ para ser tal. tiene aue t<c2ner un 

no s,.e ouede 

on]anización sin que se de una unión permanente de hombn,?s. 

LE1ni.n. dic:P: 11 . 12, or-oanizac:1.ón de combi:1 te V la ac1i tación 

política entre las masas~ es cosa que sólo pueden hacer oersonas 

sin pr-incipi.os .. Es ridículo hablar de situación distinta 1 de una 

alternación de per íodcir::::,: el trabaiar para que una 

de combate v se lleve a cabo una agitación política 

es obligator·io en cualouier·· cir··c:uns:,tancia "g¡r·ises v 

en CU<?. 1 CJUiE•'Y .. de 11 dec:c11miento del esoír-i tu 

r·f;?Voluciona1'·io". y aún pr-ec: .i s¿:1men te en tales 

circunstancias y en tales periodos es especialmente necesario el 

tr-aba i o indicado~ que en el momento de e>: p l c,siones 

E~stcd 1 idos ya Dar· i:1 una 

cn'"ganización tiene que 

inmediatamente su actividad. ''Cambii::1t- de táctica en veinti.cu2,tr-o 

hor-as". Más~ para cambiar de táctica hav que empezar Dor tener 

v si no existe una organización fuerte~ iniciada en 

la lucha Dolitica en cualquier circunstancia y en cualquier· 

i:::ctividad DEir íodo ~ no puede ni hablc1r· c:le un plan de 

si.s.temát1.c,:1 ! en nrinci.pios firmes V aplicado 

r-· igurosamen te~ único plan que mEH .. E?ce el nombt··e de táct.1.ca 1
' (27). 
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1917 Revolución en Petersbun;io 

B-1'.:>-·111 calendario ruso). 

24-I '.J Art. "Nota<::. sobre la re\loluc:ión r--usa". 

Art. "Los ma>:imc:di.stas t-usc,~c-". 

13--",,n: 1 I Man .i ·fes tac ión obrE1 ra con '✓ i'✓ ctS a Lenin en 

Tur-ín . 

Mov i mi E:•n tc¡s popular·ps en Tu,~ ín con trc:'1 la 

guerra.- Detención de la dirección 

soci.alis;ta tor· .ii·¡esa. --· A. e:. .. oasa C:\ 

miembro del nuevo Comité orovisional del P. 

s. I . r·esponsabi 1 idad cmlít.ica 

organizativa de A. G.) v director efectivo 

dt~ I. G.P. 

Revolución de octubre 

18-19-·XI Reunión de los socialistas 

r·evo 1. uc: ion¿u- ios 11 (fr·ac:c:ión del P. I.) en 

Florr~ncia.- A. G. pé1r·tic i pa como 

representante del Eiecutivo provisional de 

la sección de Turín v como director de I. G. 

P. en funciones. Coincide con Bordiga en la 

necesidad ele L\íié.'t in t.e1r·venc ión ac: t. i ve:\ del 

oroletariado en la crisis de la □uerra. 

P1r .. t. "La F:evolución cont.rc:1 "El CaDital""~ en 

A.- En I. G. P. aparece el mismo día un 

art:í.c:ul o proponiendo un "e: 1 ub de v id21 mor2·. l" 

o t?.1soc iac ión de cu l. tu1r•¿,_ socialista~ 

intermedio entre el 

polítü::o v el sindicato.- Es la 

ele la búsqueda por Gramsci de 

organismos oolíticos (socialistas) de masas. 
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Una organización permanente. que se prepara durante los períodos 

de tranquilidad~ □ara entrar en acción en los períodos en que el 

conflicto se agudiza~ SE! intens;.i f ica. Solamente a través de una 

pennanen l:.i? posible la aplicación 

r- igurosa de un plan~ que contengc:i una dPtenninada. 

(J bv i. amen te~ no se ouede oretender oue un eiército se or□anice en . . . 

momento en □ ue la ouerra se declara v oue . .. además qué 

hacei-- oara enfretar al enemigo. ;_y no es ésta la razón oor la 

cual cuentan oe1,··mc:inf.".:-n tes V 

1::wofesional es':'. 

de la or--gc·1n i zac: ión revolucionaria e~ 

pc:)r-manen te~ cuenta con un Estado Mavor secreto y tiene una 

identidad que no admite debate~ ;_Qué otras características tiene 

esta oarticular organización? dice: " ... en E:?l asoec to 

or-gánico~ una incomprensión de que el carácter del 

movimiento~ leios de menguar~ acrecenta oor el contrario~ nuestra 

obligación de crear una organización vigorosa y centralizada de 

nevo 1 uc ion ar- ios ~ de dirigir tanto a la lucha preparatoria 

como cualquier estallido imprevisto y~ en fin de cuentc1s. el 

t.'.dtimo ataqu<2 decisivo" (28). La característica de centralizada 

qUE~ toma la organización no es más que una consecuencia de 

existencia de un Estado Mavor secreto al interior de la misma; la 

dis;tribución del podE'r-· conducen único centro de 

dt?.cisión. De esta manera~ □ara Lenin~ "La c<::~ntral izac.i.ón de L::\s 

funciones más clandestinas oor la organización de revolucionarios 

no sino que reforzará la amolitud v el contenido de 

.l. c:i actividad de un e:\ de-: orgc1n i z¿:ic iones. 

destinadas ,::1 .l gran público~ \/ n cons:,.u;1uien te~ lo menos 

\/ lo menos c l c:~ndt:-?stinas pof.;;ible: s.indicatos 

círculos obt-eros instructivos lect.ut-a de 

publ icacione~,; cir-·culos. socic,11 :i.stas. ~ 

democráticos para todos los demás sectores de la población~ 



1918 

Pr- imavera 

Seotü:>mbre 

19-·I X 

19--X 

22·-·X I I 

Fines ele af'io 

1919 

Una car-ta de A. G. prueba que no había 

renunciado adn a doctorarse icen una 

sobre Historia del Lengua i t?.) • Estudia a 

Lenin (El Imperialismo~ Estado v Revolución~ 

etc. i .. 

El nombre de A. G. aparece frecuentemente en 

los informes de la Policía. 

Art. "Cultur- a v lucha de c:las.es". 

Congreso de Roma del P. s .. I. - E 1 oar-t .. ido 

tiene 2.000 afiliados. 

Ar-t. "La obr-a df.e Lenin" .. 

Finc.d del I. G. P. oar s2r sustituido por 

una t';fd 1.c: ión 

En pocos meses □asa ele 16.000 

50.000 eiemplares.- DesdE• f:d 5-X I I ,, 
H. 

tr3baia exclusivamente cara el oeriódico. 

a 

G. 

Aparec:r~ el orimer ndmero del periódico de 

I I Soviet.- La nueva CCimi. <:::.i. ón 

eiecutiva de la sección sorinesa del P. 

I. tiene mayoF·J.c1 cJe 11 int.F'cinsigentes r·:i..oidos 11 

\/uel vf.;:,n de la Toi;,11iat.ti~ 

Angelo Tasca v Umberto Terracini. 

Fundación del P. P .. I .. - En 

de TuF·ín (automóvil) 

150.0QM obreros. 
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Tales sindicatos v organizaciones son necesarios oor· 

eiart.Ps: es numerosos~ sus 

funciones~ lo más variadas posibles~ es abs,.urdo V 

pr,.,t·· ·iudic:ial con funcl:i.1·· con 

n:::>vo lucionar-.ios:. ~ borrar entre ellas las fronteras~ 

la masa la conciencia? va de oor si increíblemente oscurecida. de 

□ ue oara 11 iser-·vir 11 
2 . un movimiento de masas es necesario 

disponer de hombres oue se consagren especial v enteramente a la 

acción socialdemócrata~ y oue estos hombres deben feriarse con 

pac:ienc:1¿:¡ tenac: idc1d hasta convertirse en revol uc: ion ar-· ios 

profesionales" ( 22) . La organización se encuentra inteorc1.da c,cir ·- . 

un grupo seleccionado~ orofesional v centralmente dirigido~ cuva 

distr-·ibución ~ acción v forma es clandestina. Esta oroanización 

encuentra inserta en un movimiento de masas que le de 

taoader·a. . . v. como obieto preferente de la acción revolucionaria. 

Los. cuadros orofesionales (viven del v para la organización) son 

el centro de gravedad de una serie de organismos sociales que se 

E)ncuen tt-i::in suietos control \/ dit-ección. Estas:, 

or·oan i zac icHH?.s sociales se encuentran dirigidas al gran público. 

c1 1 a rn.:1Sc1. La relación entre el circulo interno v los 

externos no es manifiesta~ sino indirecta~ cubierta por un velo 

oue esconde la verdadera cara. naturaleza v fin oue se persigue a 

l
tt·avés de ellos. La solución es 

influencia de la oroanización sin 

conciencia de identidad del 

Leni.n nos 

intelioente: se e;-; tiende la 

consistencia. 

.inten10. de los 

de "c:onc:i.encic:1". ,.:_Qué 

entenderá oor ello? Sin dLtda. oue una oersistencia fanática en 

conceptos de la revolución y en el modo de llevarla a cabo. 

Lentamente se va desarrollando toda una liturgia de la conciencia 

que sus sin ese a tima t .. 

ningt.'.1.n gr··ado de cr--ueldad V v.io 1 ene ia. Se tra tc1. de una 

or·gan izac ión que en un solo impulso común todc,:=,. las 

manifestaciones de ooosición ool.í.t.ica~ pr·otesta V 

indignación~ una oroc1ni ;~ación fnrmada DOr revol uc ion ario~. 
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El público se abstiene de comorar~ confiando 

en uné:1 Cc1ída rápida de los precios con el 

final de la guerra.- Probable enfermedad de 

A. f3 .. 

Noche i::1 l AsesinEito de F'.CiSé:1 L.u:-:Eimburg \/ Ki:,1rl 

16 LiebkrH?cht e•n Ber· l .í.n baio el Gobierno 

socialdemócrata. 

23-I Llamamiento de Lenin para la fundación de 

una Tercera Internacional. 

7-V Fundación de la Internacional Comunista. 

La Dirección del p. s. I . dE.'cide oni--·· diez 

votos contra tres la adhesión a la I. C. 

23--V Fundación del Movimiento Fascista It.alic::1no. 

Los obreros metalúrgicos italianos consiguen 

la iornada de ocho horas. 

Abr· i 1 Proc l é:\mac ión F:eoúbl ica Socialista 

Des.t1~ucc: ión la r-·edacción 

mi 1 anesa de P1. 001-·· una banda 

G. entr-·e 

sat··c:lns. "Sa<:::-!::- i::ir··.i". llevados a 

Turín cara reprimir el movimiento obrero. 

1-V Primer número del semanario L. O. N. 

A. G. ·f igLIF"a Com:is".ión 

eiecut.iva de la sección torinesa del P. 

dirigidc:i el abstenc ionistc, 

Cbordighianol Boero. 

Art. "Leninismo V mé.'\r:-:ismo de F:oc!o 1 fo 

Mondo I ·fo 11
• 

21-VI "Democracié:1 en col abo1~ac ión 



profesionales v dirigida por verdaderos iefes oolíticos de todo 

el pueblo (22). Hec:apitulando. tenemo!":-; una 

con una distribución centralizada del poder~ cuvos 

integrantes son profesionales~ que tiene una identidad ideológica 

oolici~lmente controlada. Esta organización la oodríamos llamar 

círculo interno. va qL1e e>:tiende influéncia 

□ ue no misma. V podemos 

denominar círculos externos. 

geométr· icas, !' oodemos encontrar una tercera~ de la cual va hemos 

hablado. V aue es el núcleo~ que se conoce normal mf?n te como 

Es:t.:~do Mavor·. Tanto el círculo interno como el núcleo tienen un 

carácter clandestino. esto es~ su estructura y procedimientos no 

son conocidos por el "cJt··an oúbl ico". - . El carácter clandestino del 

movimiento!' co loc,:1 al intérprete de los hechos oolíticos en una 

posición desventaiosa~ ya que nunca puede ver con claridad CUEi 1 

es la genuina situación v dinámica del movimiento revolucionario. 

Lo que el observador normalmente ve son los hechos del 

e>: terno de 1 F'artidop no los del círculo interno v el núcleo. 

Lenin~ la cuestión se, compat.i bi l i :zar· una 

or·gan i zación de masas con la necesidad de mantener un r·iouroso 

régimen clandestino, ya que nunca se oodrá dar a una oroanización 

vasta el carácter clandestino indisoensable para una lucha firme 

y continuada contra el gobierno (22). 

En cuanto a los medios de acción revolucionaria~ Lenin 

partidario de una gran flexibilidad. La fórmula oarece ser ésta: 

una total rigidez en el plano de lc:1 combinada con la 

más comoleta flexibilid a d y amoralidad en el plano de los medios 

e·ficient.E•S imooner a los demás la propia doctrina. Esto 

L't l timo llega al extremo de que si es oportuno o necesario. en un 

rnDmento dado~ negar la orooi.21 negar 1 é:I pn:,pia 

identidad~ no se debe dudar un segundo en hacer·lo. Es una 

combinación o fórmula muy oeligrosa~ como la historia de este 



con Toqliatti~ "El giro ele L.' Ot-d1.ne Nuo··.10" 

(Spriano). 

F:Pdac::c::.i.ón en del "P r·og r· amE1 dE• 1 a 

fr&.,cci.ón comunisL:1." del F'. 

dc,cumento de la misma.- Bor··diga 

constituye una fracción abstencionista ante 

1 as e 1 E•c::c: iones. 

20-\.JI I Huelga en T1.w ín de =-Ol .i.dar· idad con los 

soviets rusos y húngaros; detención de A. G. 

26-'.J'( I L. o. N. oublica el artl.c::ulo de~ A. G. "Por· 

Intern21cional comunista" v el 

de lé:i. -fracción c:omun:i.sta". 

Jul i.0···21 □ osto Ocupación de ti.erras por los campesinos en 

los de i:;:oma. - Ca.ida 

(3obip1•·nc, revolucionario húngaro. 

Otof'fc; Fase más grave de situación la 

F-:evci 1 uc:ión El blanco 

Yudenich está entre Petro□ rado: Denikin se .. . 

ha acerdo a 300 kilómetros de Moscú: Kolchak 

Siber·ia.-- La in ter-·venc: ión 

alemana~ inglesa~ francesa. norteamericana y 

Gobie1~nor,; o 

social-revolucionarios en diversos 

del territorio.- Se cortan las 

comunicaciones entre el la 

Internacional v los partidos comunistas. 

E>:qedic:ión de D'Annunzio a Fiume.-

Org,:.'lnización del primer c::onseio obrero de 

fábrica de la Fiat~ de Turín. 

.13-·IX L. () . N . publica el manifiesto "A los 



siglo lo ha mostrado! una persistencia fanática iunto a una total 

amoralidad en la conceoción y uso de los medios. La 'fl e;-:i bi 1 idc':ld 

t-ef iere tantc:, a los medios conceotuales como materiales. 

l ... enin noE. dice: "Pero el autor no tiene en cuen t.c::i. !' oor lo 

visto. la pol~tic:a es una ciencia v un arte que no caen del 

cielo! que no se obtienen gratis~ v aue si el oroletariado quiere 

a Dolí ticc,s de 

y de tal la tal oue no sean in fer· iores a los 

políticc:,s Y c:ont.1.núa die: iE:ndo: 11 l... t;-\ 

e ienc ia e>: ige. en que se t<-:0nga en c:u<-:?n ta la 

e>iperiencia de los demás países~ sobre todo si 

t_¿~mbién capitalista<:::-~ pasan o han pasado hace poco una 

¡experiencia muy parecida; en segundo lugar~ exioe oue se tengan 

en cuenta todas las fuerzas~ todos los grupos! partidos~ clases y 

masas que actúan al interior del país dado~ en vez de determinar 

la política basándose únicamente en los deseos y opiniones~ en el 

grado de conciencia v de preparación para la lucha de un solo 

gr··upo o F'ar·tido" (24). Lenin exiae un diagnóstico~ un análisis 

]as fuerzas que realmente existen en una sociedad. No bc1stc1 

la 

posiciones 

idea y la voluntad? necesario considerar 

c~ue OCUDo:I el adver .. ~~ario y 

las 

los 

potenciales aliados. Cualouier acción política que no considere 

fuerzas obietivas en i u ego~ no es més oue voluntarismo 

anarquista. La fuerza y la violencia son elementos indisponibles 

de J a c\cc ión Lenin as.:í. 1 o man i -f i e!=. ta 

innumerables ocasiones v. en su opot-tunidad ~ hac:e uso sin 

inhibiciones de ambas. De los siguientes textos podemos c:c1pta1··· 

ineauívocamente el alcance que estos orocedimientos tienen 

Lf:.~nin. En "Dos tácticas de lé:1 socialdemocr-·ac:ia en lé:1 r .. t::,vcd.ución 

democ:rá tici::1 11 ~ éste ai'irma: ''l...d!::- grandes cuestiones de la 

libertad política v de la lucha de clases las resuelve~ en último 

término~ únicamente la fuerza~ y nosotros debemos preocuparnos de 

1 c.1 pt-eparc1c: :i. ón V organización de esta fuerza v de ~-u 

activo~ no sólo defensivo~ sino también oft?rF;;i vo" ( 26) . De la 
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comisarios de sección de los talleres Fiat-

Centn:) v Patentes" .. 

XVI Congreso del P. s. I. E,:-r .. , Bo 1 on ié:1 ...... Se 

con t :i. r-ma adhesión a In ter-nacional 

comunista.- Torino vota con 

el o. G. ) vota con 

SerTc:iti l n 

1-XI La s.ec::c ión tor .. inesa Fedf.'~rc"1c:ión 

Italiana de Obreros Metalúrgicos CF. J . u. 

M .. ) vota ¿~cfhesión a 

8-XI L. [)" N. publ:i.c:a "El p1~ograma de los 

comi~c,,,"H-ios de s.f:;,cc:ión" 

NoviE~mbr·e elecciones generales con voto 

pr-opcwcional Italia.·-- El P. I. 

obtiene 1.834.000 votos~ con 156 mandatos de 

di pu tc,dos .. 

2-XII Huelga general espontánea en respuesta a una 

agresión a dioutados socialistas. 

3-XII Primer·a a par- ic: ión de 1 os con se·¡ o~,. de 

fábric¿,. 

6-XII La sección torinesa del P. I . or·gc:1ni:z;;,1 un 

Comité de Estudios para los conseios de 

dirigido por Tclg U.cü ti. 

15 .. -17-XI El conseio extraordinario de la Cámara del 

Trabaio de Turin se pronuncia en favor de 

los conseios de fábrica .. - Emoieza el 

"bo 1 c heiv i smo bli::\l"'ICD'' cam!=•ee:;ino en el F'o. -· 

Ocupación de tierras dirigida el 

diputado católico Migliori. 
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misma obra: "Y esta victoria sE•r-c~ pr-eci<::amfE•nte una di.ctadL.u-a: 

deberá aooyarse inevitablemente en la fuerza de 

armas~ en las masas armadas~ en la insurrección ... (26). ;_O □ uizá 

va me eouiv□co? ;.Acaso la revolución no ha empezado aún? ;.Acaso 

no ha llegado aún el momento de la acción política abierta de las 

no ha llegado el momento de que la critica por las armas sea el 

heredero necesario v obligatorio~ el el E•·iecutor 

b:;!Sti=<.mentar.io ~ el colofón del ;.:1nna de la c:r--ít.ica7-•" En 

Len in ai' i rma: "En Dr·incic:iio. no hemos . . . 

renunciado nunca~ ni podemos renunciar al terror. 

de las formas de acción militar que puede ser complf.::tamente• 

útil y hasta indispensable en un determinado momento del combate~ 

determinado estado J. c:IS tropas V en det.E~nninadas 

circunstancias" (27). El método revolucionario no sólo acepta la 

violencia como un hecho de la historia~ sino que la organiza para 

SLU5 fines !::wooios y~ como resulta natural~ lleva el principio 

hasta sus últimas consecuencias; no existen límites en el uso de 

la violencia. solamentf.:: "el terr-rn'"·" es el límite. é 1 cJue no es 

propiamente un límite. La violencia no se encuentra supeditada a 

ningún principio mor-al o sino que~ 

simplemente~ considE·'t-ac ione~. de ooor·tun :i.dad o 

t.ác tic a. Pero~ Len.in no se agota en considerar a la violencia v 

a la fuerza como medios de acción oolítica~ ~si.no que af ü··ma que 

todos los medios son válidos~ si conducen al fin oropuest.o. D.1.ce 

Lenin que: "todos convendrén que seríc, in:ensat.a V 

cr-iminal la conducta de un eiército que no se dispusiera a 

dominar los tipos de los ff!E•c:I i OS \/ 

procedimientos de lucha que posee o ouede ooseet- el enemigo. 

Pero e~ta verdad es más aolicable a la oolítica que 

militar-. En política es aún menos fácil saber de antemano qué 

circunstancias Sin dominar todos los medios de 1 uc ha 

podemos correr el riesgo de sufrir una derrota enorme -a veces 
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1920: 2-I A. G. oubl ica f=,n L. 

acción de la sección socialista torint:~,3a". 

Ene1r•o G. v Palmiro Togliattii reelegidos oara 

la Comisión eiecutiva de la sección torinesa 

del P. I. 

14··- I I Art. "El instrumento de tr·abaio". 

Ener--cl e; febt··ero Asamblea de la Asociación Joven Cerdeha? oue 

documenta el final del sardismo iuvenil de 

A. G. 

Primeras ocupaciones de fábricas en 

La Policía desaloia a los obreras. 

7····· I I I de la de 

I nclus tr·· i,:1. 1 es Itali.anos 

(Confindustrial en Milán. 

27·-III N. publica el manifiesto "Pcir· el 

de lc::is ccmse i os de 

f innaclc; la Comisión eiecutiva de la 

sección torinesa del P. S. I.! el Comité de 

Estudios (Togliatti)! L. iJ. N. v el grupo 

anarquista de Turín. 

28·-I I I Loe k--ou t: en Turín.- Condición de los 

oatronor:- cara la reaoertura es la 

de obrer·os a elegir las comi ~,ic1nes 

in te1--n21s e:\ tré:1vés de los de 

sección.- Cincuenta mil soldados se 

despliegan contra los obreros torineses. 

3-- I ',.) A. G. publica su Discurso a los anarquistas. 

general en Turín.- La siguen mi:.\<:::. de 

200.000 obreros en la ciudad y~ con lo~; de 

la v los; braceros~ los huelguistas 



c:IE.~cisiva-·. Sl. cambios indeoendientes a nuestra voluntad en la 

situación de las otras clases ponen al orden del día una forma de 

E:1CC: ión en la cual somos particularmente débiles. Si dominE1mos 

todos los medios de lucha~ nuestra victoria será segura? puesto 

que reoresentamos los intereses de la clase realmente 

1'·ealmente r·evo lucionaria ~ incluso si circunstancias nos 

imDiden uso del ar-mamás peligrosa para el del 

i:=-tnna sucept.i ble de golpes mortales con 1 a. mayor 

r-ac,idez. L..c:,s revolucionarios oue no saben combinar las 

ilegales de lucha con todas las formas legales son malísimos 

r··evo l uc ionat·· i º=·" < 24) . No existen límites como ya hemos dicho~ 

el uso y aplicación de los. métodos revolucionarios. El 

imperativo metodológico no solamente se encuentra en acec,tar todo 

lo que resulte conveniente? sino aue E":S necesa¡r io 

nuevas de subver·tir orden 

establecido. Las ootencias de la imaainación y cr·eat.ividad 

humanas se E~ncuen t.ran en el descubrimiento de 

ins. trumen tos más eficaces de hacer la revolución. Este c;:•s uno 

de los ámbitos de la actividad humana en que los marxistas 

/i muestran más creativos e innovadores~ quizás~ 

EJn el oue. han sido innovadores. Este imperativo de 

bdsqueda de nuevos caminos. tiene mucha fuerza en el oensamiento 

en alc.iun,,,1 medida. es la explicación dE• que un 

movimiento tan anacrónico v destructivo haya logrado avanzat-

tanto v e~istir aún en nuestro días. 

La acción revolucionaria no se desarrolla en la nada, 

la nada~ en el vacío. La acción r-evolucionaria~ inevitablemente~ 

'=·P eiecuta sobre un terreno concreto? sociedad que 

tiene sus prooios rasgos distintivos. Esto tiene que ser tomado 

en cuenta por el revolucionario orofesional~ la acción no debe 

desarrollarse en términos absolutos~ desligados de la situación 

en que se quier-e operar. "Lo que 



18-22···I'v' 

24 ·-- I ',; 

8-·9·-·V 

23-2El--'J 

suman d.:í.a 1:',.-

no se extiende a otras orovincias. 

Conseio ·Nacional del P. s. I. en M:i l.;\n. -

Tenia que haberse celebrado en Tur· in~ 

la decidió 

aleiarse de los obreros en huelga.- El grupo 

torinés se niega a llevar adelante la lucha 

con la cwovincia de Tu1~ín.- Es un 

, comienzo de la ruotur■ con el P. 

se inhibe de la situación □ara el resto 

que 

de 

1 a □E)r .. , .:í.nsu 1 é:1. 

Acuerdo entre e l Gobierno~ los patronos v la 

clase que 

concesiones (comisiones internas). pero sale 

det-1·- □ ti::1da. 

ReaparE•ce L. o. N. (susoendido durante la 

huelga) con el articulo de A. G. 11 Pc)t'.. una 

renovc1c:ión del P.,H .. tido Soc:i.alista": -fue la 

moción presentada al Consei □ Nacional del P. 

,.... 
;:;¡ • I. en Milán en 18-22-IV~ v es el te>:t.o 

001' .. Le nin en el punto 17 de las 

tesis del II Congreso de la I. C. 

21sist.e l c:1 confE0 r·encia los 

"abr:;;. tenc ion is tas" ( bor-diqhi.anoS::.) ~ en 

y 1···ec haz¿, r:,,bs ten e ion i ·,smo 

electoral oor ooliticamente insuficiente. 

Primer Congreso de la Cámara del Trabaio de 

Tur.:Ln l a5:. luchas de abril.-- Anctf:?lo 

Tasca exolicita su divergencia con el resto 

del gurpo de L. □. N.- La Cámara aprueba el 

• f 1· in ormf!:! i::1SC:i=1. 
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que los comunistas de cada oaís tenoan en cuenta con olena 

conciencia tanto las tareas ·fundamentél. le::;~ de pr·.incipio~ de 

lucha~ el opcH-tunismo v el doctr-inc.-\r·ismo "de i:zquier-da"~ como las 

par-ticularidades concretas. E•st.a ,:1dquier--E' d<.'?be 

inevi tablemE•nte en Ci:icl21 país. l OS: f"ctSODS 

oriainales de su economía~ de su política~ de su cultura~ de su 

c::omposic::ión de sus c:r.:d onic1s ~ la de 

n?ligiones~ etc" (2il-). Clausewitz afirmaba que por la forma de 

~•os i e:: i ón de ciclver--s;<'.:1r· io que 

conc lusioríl?.S en cuanto a sLs proyectos y~ pc:i1'· ende~ de 

ac::uer-do a ellos (29). Este principio de la concrec:ión 1 

pr-ofundamente del pensamiento militar? ven oalabras del proo.io 

Lenin~ en cuanto a oue la cml.it.ica es aplicable lógica 

militar·. y esta misma lógica alcanza~ a tr·avés de acción 

un desarr-o 11 o mue ho m21yo1r• ~ Vi:1 que "todo:::. los. medios dE• 

lucha" van mucho más allá de los medios pr·op.i.amente violf?nto·s. Y 

orE•c i sc~men te en lé,1 aolic::¿.¡c.i.ón ''medios pc:1 c:: .í·fi.c:os.' 1 donde los 

marxistas han or-ogresado mucho. Como consecuencia del □rincipio 

c:le se deriva el que la organización r·evo l uc: ion ar i c:1 

tenga la suficiente flexibilidad como para cambiar las acciones 

pc::d í ticc1s acue.>r·do nuevE1s,. De DOC:O 

serviría a J. a 11 van<:_1U i:'\r--d ia del ouf:?b 1 o" comor·E•ndet-. . ~':-i tuac.ión 

c:cmc reta de la sociedad o Estado en que opera~ sino fuese C:i.-i □az 

de cambiar sus olanes v acciones de acuer-do a los cambios que se 

Vé,1van eit-oduc: iendo. Unc1 c:o<::.a trae necesariamente a 

L_enin e:-:pr·esa: "Sólo una organización s.emei ,:'\nte aseguraría la 

f l <:.~>: i bi l iclacl 

socialdemócrata~ 

inmediatamente 

indispE:nsabl e 

es 

las 

decir~ 

más 

a combativa 

la capacidad de adaptarse 

V cambiantes 

condiciones de lucha: saber~ de un lado~ rehuir las batallas en 

campo cont.rE1 un enemigo pel igr·oso por su fuE•rza 

apl as.tan te~ cuando concentra toda su fuerza en su punto? 

sabiendo~ de otr-o ladoi aprovecharse de la tQrpeza de movimientos 

de este enemigo y lanzarse sobre él en el sitio ven el momento 
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~Junio 

Mavo-·- iul io 

27-VI 

16-H3·--VI I 

17-'v'I I 

Julio 

19-IJI I / 6-V I I I 

Agosto 

14·-1)1 I I 

21-·VIII 

28-1iI I I 

El Partido Socialista Obr·E~r .. o Esoaf¡ol 

adhiere a la I. C. 

Estado soviético supera def in i ti Vc::1men tE? 

el a taquE• de 101::- el 

Jaoón v las ootencias occidentales. 

Ar·t .. "El conseio de fábr-ica". 

Constitución de los Arditi del Pooolo. 

Discusiones en Moscú~ oreoaratorias de una 

Internacional sindical. 

Art .. "L..or..; □ t-uoos comunistas". 

Infor .. me El movimiento los 

Conseios de Fábrica? oresentado al C .. E. de 

C.- Se publicó en el órgano de ésta 

en ruso. alemán v francés. 

I I Conc;1t--so c:lf.? la I . c.- Ot-.ientación 

oo l í t.i.ca contr-¿,, la socialdemocracia.-

Asisten ( i t211 ié0\nos) 

1 
Bombacc: i ~ 

Lenin al extremismo .i.zouierdista. 

Graziadei.- ataoue de 

G. una oosic:ión Dolítica 

intermedia entre la corriente de L. 

la de (abstencionismo 

Ar·t. "EJ. pro<;n-c.'tma de L'Or-d.i.ne t•luovo". 

G. da cuenta en L. O. N. del acuerdo de 

Lenin v el II Congreso de la I. 

tesis de L. O. N. sobre Italia. 

c. con l a~s 

Angelo Tasca deia de escr-ibir en L. O. N. 
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que menos e 1,~pere ser a tacado" ( 22) . En la última parte del texto 

de Lenin. antes transcrito. se encuentr-a oresente el f,;iguient<? 

~ principio de estrategia militar de Clausewitz: que donde la 

absoluta no es alcanzable? hav que p , •.. oc! u e: i r una 

relativa en el punto decisivo! aprovechando en forma eficaz lo 

uue ti.eme ( 29) . Del mismo cc,ncE.'pto ! se desarr·ol ló 

posteriormente el de guerra de guerrillas? enunciado en forma 

oor otro marxista: MciO Tse Tung. Este úl t.1.mo la 

definió del siguiente modo: "Cua.ndo el enemic10 av2inza nos 

retiramos: cuando el enemigo para y acampa~ lo molestamos: cuando 

el enemigo trata de evitar el combate? atacamos.: cuando el 

enemigo se bate en retirada 1 lo per·s.egui.mos." (J.). Y c:omo ya lo 

diiera Clausewitz! la persecución es un acto de la victoria. No 

que todos los conceptos antes seNalados? no se 

r-ef ier-en. términos marxistas. solamente a "medios 

·•,d.olentos". =-ino que también ci todos demás rm~dios que 

conducen a la victoria v que reciben la denominación de "medios 

02,cí f icos". No se trata de afirmar! que este tipo de medi9s no 

havan sido utilizados con anterioridad a los marxistas. oero en 

éstos la s,.obre los ITH,~c:lios de acción poll.tica no 

violenta alc:,,.¡nza un s.tatus "cient.í.fico--técnico". Lenin 

"Aceptar- combate::.• cuando es manifiestamente ventaioso 

enemigo v no a nosotros constituve un crimen~ v □ara nada sirven 

los políticos de la clase revolucionaria que no saben 

/i que no saben concertar- "acuerdos y compr-omiso~::;" a fin de 

un combate cjesfavorci,bl<:.? a ciencic"< cierta" (24). 

de concreción se sigue que la acción política debe corresponder a 

real correlación de fuerzas existentes en un momento v 

~ dados. 

11 E?:gar 

Si la correlación es desfavorable! resultará rH:::~cesar io 

a a concertarse con otras fuerzas~ y 

Partidos modo de romoer la corr·e l ac .ión de fuerzas 

Para conseguir ese obietivor el Partido deberá 

favorecer los intereses u obietivos de las otras fuerzas hasta 

donde resulte necesario. No hay que olvidar~ que 
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29-VIII Lock-··out en una de Milán.-

Ocupación de 300 talleres de esa ciudad por 

los obreros. 

~l-1 ··-\JI I I Lock-out en Turín. 

1-4·-·· IX Ocupación de las fábricas por los obreros de 

Tur·:Ln .. ···- Susoens~ión de L. o .. N.- "Hueloas 

de i,;eptiembre" .- Pot- ordc~n dt?. la F. I . o. 

mt?:.>tc:1lúrgicos se 

huelga en toda Italia. 

4-IX f'.'.1r-t. "El Par·tido Comunista"~ en el quE• {L G. 

su perspectiva la 

hue l g,é1? oor· falta un 

Comunii:;ta. 

Seoti.embre del Eiército roio ante Varsovia.-

F:etir-acla . 

27-28·-· IX Acuerdo Giolitti; final de la ocupación 

las fábr-ic:a!::',. 

llZl--·12-·X Reunión de los reformistas del P. :r en 

Reggio-Emilia.- Reunión Milé'.m los 

varios grupos del P. s. I . 

los veintiún puntos de la I. C. 

30-·X N. el manifiesto-oroQrama 

comuni,;ta para el inminente Congreso del P. 

I . en Flor+::>ncia (luego celebrado en 

Livorno). Firman: Bombacci~ Ben-diga~ 

Fortichiari. Gramsci. Misiano. Poli::1no. 

Repossi v Terracini. 

G. por· la muerte clei un 

f ami l i ar- . 



marxistas lo oue vale es oué curso sigue el oroceso oolítico. oor 

tanto~ las políticas aue siguen no son más. que 

momentane¿-\s. t r ans i tor·· i c:1s-,. provisionalmente i1 

oosiciones de poder que ocupa cada grupo~ Partido o movimiento en 

un escenario dado. Lenin nos dic:e: "Y te:-ner- uncí actitud set-ia 

ante la defensa del país significa prepararse a fondo y tomar en 

c::onsider·.,1c ión rigurosamente la correlación de fuerzas. Si las 

ftH?rzas son a ciencia ciertas pocas~ el orincioal . . mt~dio de 

es replegarse al interior del país (quien vea en esto. 

sólo en el caso presente~ una fórmula traída por los celos~ oue 

lea lo que dice el vieio Clausewitz~ uno de los; g1'-andes;. 

eser i to r-es mi 1 i tat-es ~ acerca de las ensehanzas de la 

sobre el particular). PE"!rO entn,? lo!=. "comunistas de i :tquierda 11 

no hc:1y el menor indicio oue com □rendan la del 

pr-oblema de la correlación de fuE•r~~as" ( 24-). El obietivo del 

movimiento marxista es lograr la inauguración de sociedad 

donde no existan divisiones sociales~ diferencias entre grupos 

di ·-f er·enc i aclos por su función económica v su participación en el 

oroducto social. Cada grupo (a clase social). al interior de la 

constituye un centro de Poder~ una fuerzc:1 que tiene 

expresiones económicas? políticas e .ideológicas. La cDrTe 1 ac 1.ón 

de fuerzas es precisamente la oosición de Poder que cada gruoo ha 

logrado desarrollar f::!rl una par-t icu 1 ar··; lw2go. la 

!::;u presión de las divisiones sociales suponen la 

de todo Poder alternativo al Poder- que 

t-·epresen t.:'lr· í a pr·oc;.1 resista. se 

traduce? en la prác tic,:"\? en que el obietivo de la función 

revolucionarii:: es el Poder total~ él que pondría término a los 

antagonismos sociales. Entr-e una correlación de fuerzas dadas y 

Poder- total~ se encuentt-·¿·1 el escenario de li::1 lucha 

n?voluc.ionar.ia. 
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28--29···- XI 

5--X I I 

24-1? 

.1921: 1.- I 

14-I 

'.21-· l 

La fracción comunista se reúne en Imela para 

preparar su actuación en el Congreso del P. 

,..., 
;;:¡ • I . -- Se e 1 ige como Comité Cen t,,-a 1 al 

grupo de los firmantes del manifiesto. 

Conferencia de Henri Barbusse en la Casa del 

Pueblo de Tur·:í.n Movimiento de 

"Clat-té". 

Ultimo ndmero de L. O. N. semanal. 

La Dirección del P. ,-. 
;:¡ • 

piamontés~ oor indisciplina. 

{ 

Pr imf2r· númer·o de L. O. 1\1. 

1 ema II Dec l. r-· 1 E1 ve 1--clad es 

A. 

diario. c::on el 

rE!VOlucionc.H-.i.0 11
• 

Director~ A. (3. Redac ton?.s: Togl.i.atti~ 

Leone:•t ti~ Montagn¿-:¡na ~ 

etc. liberal Pier·o 

Gobetti. 

Fund,"1c: ión del Instituto di Cu l "l:.t.wa 

Proletaria (Proletkultl. de Tu r in. 

X'vil Congreso Nacional 

L.i. vorT1 i de la 

P. , .... 
o. I . en 

escisión). --

Proclamación de los votos el día 21: 

votos 11 coroun .is tas 

unitar·i os" votos 

"comunistas puro;.::;" (Bordiga v L. O. N,.). 

/\ Constitución 

~ d' I. en e 1 

v Pt··imer del P . C. 

teatr··c¡ de L.1. ve, t·-r10. 

Comité eiecutivo: Bord.iga~ Fortichiari. 

Greco~ Repossi (todos bordighianos)i 

Terracini (de L. D. G. ~ m.iE:mbro 

del Comité Cent r al.- L.. O. N. se convierte 
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::::: .4.6. 

La ofensiva y la defensiva son~ sin dud2-1 ~ las dos grandes 

alternativas estratégicas~ con todas las imolicancias tácticas 

C:IL.le tal hecho suoone. Y será la situación de la correlación de 

fuerzas la oue tomará en cuenta el estrateaa al decidir. Según 

Clé1usevJi.tz i acto de reflexión que el estadista v el 

comandante tiene que hacer. es establecer la clase de guerra en 

oue se ha embarcado~ s.:i.n confundir--121~ sin tratar de convertirla 

E~n alao a i eno a su naturaleza (29). en 1 o po~;i b 1 e~ la 

comba ti bé:1 debe tener la 

rápidamente de un tioo de estrateaia c., otra. con la 

de modo de aorovechar las variaciones en la correlación 

La crensiva. la defensiva y la contraofensiva no se 

limitan c:i l'.il mat-co de choque dE: rne:dios violento!:'¿. ni siqu.iE•r-a 

l ,;:\ más convencional de las guerras. Los medios ideológicos V 

di ol omático1,:- van alcanzando cada vez mayor impor-tanc ia. Lenin 

1:::.efia 1 a que: "Los Par·l.:idos n;?volucionaF·ios deben completat- su 

instr-ucción. Han aprendido a desplegar la ofensiva. Ahora deben 

comprender que esta ciencia hay oue completarla con la de saber 

replegarse acertadamente. -v Ja clase 

rE•vo 1 uc i.ona1·-ia a comprenderlo por su □ ropia y amarga 

/41 e:-:pe1-iencia

\/ ofen 

que no se puede triunfar 

( 24 °J . 

sin desplegar- la 

El análisis~ la planificación y la eiecución de las acciones 

ooliticas revo 1 uc ion ar· ias. deben reali:zc1.r-se de un modo 

completamente correspondiente con la situación que se enfrenta. 

situación □ue varía permanentemente. Lenin dice: ''La,~ tareas. 

nol í ticé:1s con e r·etas hay en ~" 1 tuac i ón 

\ concr·eta. Todo es relativo~ todo ·fluve~ todo se modifica" (26) . 

Luego~ c:d ianzas oue el movimiento mar-x.ista cc"Jnc:: ierte con 

otros ·fuerzas s;ociale<::::. son~ por definición~ tran•si tor ias: 

concertaciones oue han sido aiustadas como medio de alcanzar un 
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en órgano del P. C. d'I .. baio la dirección 

de A. G. 

Huelgas antibolchevioues en Petrogrc,\c:lo. --

F:ebel ión de Kronstadt.- Escasez económica 

en Rus-,:i.a. - I ntr-oducc ión la l'-.lueva 

Política Económica. 

"Acción de marzo" del Partido Comunista 

Alemán~ sub l evé.-1c: ión que en una 

catástrofe sangrienta. 

Crisis definitiva de los conseios de fábrica 

de Tur .-í.n. 

Ab1- i 1 de las violencias fasc:Ü::-tas 

en Italia. que consiguen va la alian~a con 

las fuer~as del orden oúblico: 

casas del pueblo~ 119 cámaras. del trabaio. 

107 cooperativas~ 83 ligas campesinas~ 141 

~.;;.ecc iones V círculos r:~oc.ial .is tas, V 

comuni~;;tas ~ 100 círculos de cultura. 28 

sindicatos profesionales (Spr. St .. 131). 

7-1\.I Giolitti disuelve la Cémar-·a de los 

Diputados v convoca elecciones para el 15 de 

mayo.- Toda la derecha. menos el P. P. I.~ 

se pn::•senta a ellas con Mussolini un 

"bloque del orden". 

8-V Huelga de solidaridad en Tur- ín ~ tenninada 

con lock-out y oc:up¿1c ión dE-:: las f ébt- ic:as 

Fiat por la G. publica el 

11 

Resultados de las elecciones: P. l 
.. .._, . ..._, 
L...:.. 

dioutaclcis; P. P. I. 107~ blooue del orden. 
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fin esoecífico~ concreto. en otras palabras~como forma de superar 

un obstáculo. La conclusión de alianzas con otras fuerzas sólo 

tomc:1 en cuenta s;u ef icc:1c ia o inef icac ic:1 para un 

obietivc,. L .. en in "l_a voluntad pLH:'?de s.er unánime en un 

~:;entido v no unánime en otro. La ausencia de unidad en ias 

cuestiones del socialismo y en la lucha por el soc i a 1 i s.mo no 

excluye la unidad de voluntad en las cuestiones del socialismo v 

en la lucha oor el socialismo no excluye la unidad de voluntad en 

las cuestiones de la democracia ven la lucha por la 

/ Olvidar esto significaría olvidar la diferencia lóciica e 

histórica t?ntre la f"EVO 1 UC i Ón c:lemoc t-á tic c:'1 V la t"f:?\iolución 

socia.lista" í26). Las concesiones~ los acuerdos v las alianzas 

son siemore orovisionales? En 1922~ el 

bolchevique controlaba el Estado v sometía a terror a la sociedad 

civil en su afán de integrarla al marco predeterminado la 

ic:leo lag ia. Sin embaroo. ante el sobreviniente estado de colaoso. 

Lenin apr-·ec:ia oue Rusia poseía una es. tr-·uc tura eminF:n temen te 

agraria v que los campesinos constituían precisamente el 

~mayoritario y funcionalmente más importante. Entonces~ a fin de 

lograr salvar la revolución bolchevique mediante el aseguramiento 

de la sobt"f.?V i venc ia de la civil~ Len.in 

conferirles un régimen iurídico excepcional~ -la propiedad sobre 

los. fin ele que puc:l i es.en produc: i t· ... Medic1ntr2 tal 

no sólo superó la crisis social e1/istente~ sino que 

también se superó la crisis política que habría terminado con la 

revolución marxista. No obstante~ al paso del tiemoo la esfera 

é:1utonom1.a económica conS:;en tida a los □odia 

representar un riesgo político y se volvió a imponer un estado de 

terror y represión. Al iniciarse esta nueva ofensiva~ el Partido 

eliminado. 

df-? oposición oues el enemigo interior- había 

A propósito. Lenin inequívocamente afirma: JI. 
1 

sido 

Nuevc:1 

política económica' ;, Qué rara denominación' Esta política ha 

sido denominada nueva oolítica económica corque vuel \/e atrás. 

Ahora nos reolegamos~ parece que retrocedemos; oer-o lo hacemos. 



275 (35 de ellos fascistas): P. C. f'l.. 1~, 

CA. G. no sale eleoido) 

Pr imi::1ve r a Se maleara un intento de neoociación de A. 

G. con D'Annunzio. 

Mayo··· ·i unio Depresión económica: de 100.000 parados en 

1 de enero se pasa a 400.000. 

27-·'·../I Ca.:í.clc1 clel Giolit.ti.- Gc,bierno 

Bonomi.- Baio su dirección. los sindic:citos 

CC. G. L.)~ el P. I. v Mussolini negocian 

un "oacto de pc:K i f ic:ac: ión" ? definido oor 

Bonomi: "Intentemos c:IÍ.slar los 

comun is. ta<::. ~ V luego todos iuntos los 

22- V I ·-',JI I I I I Congreso de la I. C.- Política de 

alian;,.: é."'I con 1 el ante 

"estabilización n?lativa" del caoitalismo.-

La delegación italiana (Bordiga~ Ter-r-2Kini) 

V l. i:\ izquier-do::1 alemana V 

ooonen.- Len in in tet-v iene contr·a el 

izquierdismo.- El P. c. d'I. recurre a la 

solución intermedia de un frente único sólo 

sindical. 

12-'-Jl l L. N. oub 1 J.c:a oágini::\ 

entrevista con Arrigo Benedetti~ iefe de los 

Arditi del Pooolo. 

14-\,1 l I El C. E. del P. C. d' I. CBordiga) publica un 

comunicado la 21clhesión de los 

comunié:;,tas a las formaciones militares de 

los (-'ir-di ti Popolo~ "el 

encuadramiento militar del oroletariado debe 

hac:et-·se sobr-e base de pc1r-tido~;". 
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desoués de habernos reolegado~ tomar· impulso v !:-altar 

adenlante con mavor fuerza. Sólo baio esta condición nos hemos 

replegado en la aplicación de nuestra nueva política E•c onómica. 

No aún dónde y cómo debemos 

reorganizarnos~ para luego~ desoués del repliegue~ empezar con el 

mayo1-- tesón 1 c:1 ofensiva" ( 312)) • en términos gener-ales~ Lenin 

e;-:icJe a los revolucionarios: 11 
••• 1 a capa cidad de compn::>nder· ~ 

sooesar '! comprobar con la mc:1yc::H"" !:;;er enidad V sensatez en qué 

momento~ en □ ué circuntancias v e n qué terreno hav CJUt:-? 

c,1ctuar revolucionariamente E?n oué momentci ~ E-'n oué 

circunstancias v en qué terr·eno a la acción 

Los; contenidos antes revisados se r-efieren al mornl:-?nto de 

lucha por el control del Estado. ?.Cómo concibe Lenin el Estado? 

El Estado par-a Lenin no es más que un aparato represivo~ oue debe 

su e:,:istencia a la división de la sociedad en clases-~ 

del hombn? El Estado se ~ e>:plotación 

ne:•cesar io cc::-n la medida que es el instrumento para mantener 

estado de cosas, v □ara ésto se sirve de la reprf~sión 

a 

coer·ción a través de la Fuerzas Armadas~ 1 a Jud ica tLwa y 

(:)dmi nis tr-ac: i ón Pública. El a 

la 

hace 

la 

la 

del 

Partido revolucionar i o~ debe destruir el a parato estatal de clase 

Dc:\l'··a el suvo et-opio. con el c u al combatir 

enemigo de clase interno como externo. El Estado iuega un rol 

fundamental en la suerte final del movimiento revolucinario: sino 

se el <"..:.i.parato de las clases dominantes~ la 

revolución no ouede triunfar. Y si. una vez destruido el aparato 

0?~:;,ta ta 1 la burguE?.s- .í.a ~ levantar oropio 

la revolución no contará con un instrumento necesario 

terminar con la contrarevolución interna V la 

revolución hacia otros oaíses. Para los marxistas~ la revolución 

es una necesidad histórico-mundial. A su vez. el Estado de la 



1::',-'vI 1 L. O. N. cublica el elogioso articulo de A. 

G. "Los Ai--dit.i dt~l Popolo". 

23-Vll Dj_sc:ur··so de Musso1ini el Par- 1 é1m<::~nto 

i.nsinuandD uncí ,::i 1 ianza del mov im.ien to 

fascista con el P. I. v ed F·. P. I . 

Verano Aparece en El Comun i ~:;ta~ 

dirigido por Togliatti. 

3-VIII "Pacto de paci·ficac:ión" entn-,2 el Movimiento 

I. v lc'I C. G. L. . 

7--\)I I I El E del p c. públi c a un 

comunicado n,--·ohi biendo 

partic: ioi:\c ión de militantes comunistas en 

las unidades militares de los Ar-dit.i del 

Popolo~ dc~sau tcir .. izando así a G. 

completando el aislamiento izouierdista del 

partido. 

Otoño Decadencia del Movimiento de los Arditi del 

Popolo. 

Octubr-·e Ca.in Haim ( "Chiar-J.n:i. 11
) ~ cuva 

representatividad propone a 

Gramsci~ en nombre de la I. C.~ que suolante 

a Bordiqa en la dirección del P. c. d, I.-

El C. E. de 1 a I. C. intenta modificar la 

1 
orientación izouierdista del P. 

G. considera la propuesta irrealizable. 

C. d' I..--

XVIII Congreso del P. s. I .. en Milán. El 

ala favorable la JI I Intei--nacional 

( "t.er;::.int.et-nazional isti") 17Ci consigue la 

exoulsión de los reformistas~ requisito para 

cumplir con los veintiún puntos de la I .. C. 
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c:lc:tSe proletaria avanzará necesariamente a su e:-:tinción cuancjo 

toda sombra de capitalismo hava sido borrada sobre cada rincón de 

la tiene~ lueoo. un tr-ansi tot- io e 

in s, t t-umen t.ci J en el camino de la construcción de soc:1.edad 

comunista. Len.in 

sd.no que es destruído por el oroletariado en 

r'"<:'::'VO 1 UC ión .. El que se extinoue. desoués de esta revolución~ es 

el Estado o semiestado proletario. El Estado es una oroanizac:ión 

esoec:ial una organización de la violencia par-a 

a una cual ouiei--·.::1 .. s; .1. el pr·c:, le ta r iado 

necesi t0. el Estado como organización esoecial de la violencia 

contra la burguesía~ de aquí se desprende por-- S.1. misma 

conclusión de si es concebible que oueda crearse una organización 

destruir previamente~ sin ¿-m iqui 1 c,r-· 

si por la burguesía. Lo que a ·f i t-·mamos ec:: 

CJUt:!: cara alcanzar esta meta. es necesario el emoleo temporal de 

los instrumentos~ de los medios~ de los métodos del poder estatal 

c::ontt·.;:1 los explotadores~ ioual oue oara destruir las clases 

nFJcesar.1.0 l,=<. dic:tadu.r··a tempot-al di? la clasEe opr·imida'' ( 8) . El 

Estado. es une de los instrumentos oue el grupo dominante tiene a 

disposición combatir al movimiento n,?vo luc: ionar· ici. 

Luego~ este instrumento debe ser aniouilado para que l .::t 

emet-gente pueda comoletar su victoria. Pero no basta con la 

del aparato anterior~ además el proletariado ha de 

darse su or-·opia organización estatal~ lo oue las 

\/ e: a !'.-iac i el adE.'!S de 1 Pa1,·ticlo r-·evo 1 uc: ionat-io ~ ya 

obviamente~ quienes pasarán a controlar el nuevo aparato estatal 

son los -f'unc ionat-ios la l'""i.:'2VO 1 UC: i Ón ~ CIUe ya empieza e::\ 

institucionalizarse. nece~:-i tr.:t Administ:r-ación ~ E i ér·c i to~ 

r r-· i bun et 1 es ~ v legisladores de la revolución. De esta forma~ la 

fuerza a desplegar por el Pai--tido en contra del enemigo interno y 

e>:terno ctument.a considerablemente .. El Pc1r-t:ido. 

Estado. empieza su tarea de transformar la sociedad~ eliminando 



18·-20··-X I I 

Dic::ie.1mbre 

Fines de arfo 

1922 ~ 1-I 

Enero 

20-I J 

Febr··e r·o-ma r :::: o 

20-:2Ll···-ma1'·:.:.o 

Congn;;:•~::-D fascista en Roma.- El "movim.ient.0 11 

toma el nombre de Partido Fasci~ta. 

Reunión ampliada del C. E. del P. C. d'I en 

Roma~ con asistencia de A. G.~ para preparar 

el 11 Congreso del partido. 

l... é:I 1 . veinticuatro te~-is 

(J. N. 

las reproduce el 31. 

El P. C. d'I. tiene 42.956 militantes. 

Llamamiento de la I. C. en favor del Frente 

Unico Obr-ero. 
I 

Se agudiza la crisis econimica italiani:1: 

606. 819 pat-ados. 

Intento de e:: on s,. ti tui r-· Uíii::1 del 

Trabaio. 

Heunión 

Choqu¡,~ 

Unic:o. 

espaf'io 1 es. 

II 

F. ele 1 c1 I . c.-

la nueva oolít.ica de Frente 

c. el. I. ( "Congr-·E~so ele 

izq1.1ie1···clistas "t.e:-~::-is ele f~:oma": 4.151 en 

cc:m t.r··a. - A. G. oresenta~ con Angelo Tasca~ 

el informe sobre sindicatos.- El Cc.;ngr-·eso 

rechaza la política de frente único~ también 

político~ de la I. c.- A. G.~ poco activo 

en queda encargado de 

representar al P. C. d' I . en e 1 C. E. ele 1 el 

I. C. 



los elementos aue la corromDen v aue la a □artan del . . . esp 1 endoro~=::-o 

futur·o comunista. V esos elementos lc,s 

incor-r-eg i b 1 es. El Estado revolucionario camina 

hacia s;.u e:d:.i.nción. extinguiendo todo lo que no se conforme a él 

r a 

Estado 

sus de~:;ign ios. 

es El 

la visión que Lenin tiene 

Ec.=,tado e~, un instr-umento 

del 

de la 

r-evolución o de la contrarevolución y~ en ningún caso~ podr-á 

constituir· social e=:; 

en conflicto. El Estado <?"" un ins=, t.n .. unen to má~=- '!' un medio 

más en el panor-ama bélico por el que atraviesa la sociedad v la 

historia humana. Para realizar la revolución. resulta necesario 

en orimer· término~ el 

contrarevolucinonario~ cualquif."~n:1 sea la forma 

C) democ:r·átic::a. Una vez oue este Estado 

de5.truído ~ el paso la edif.i.c:ación 

instrumento estatal ,, .. evolucionarici !' 

/ 

terminará de vencer- al enemioo interno - e 

mE•idio del 

iniciará.n 

estat¿:\l 

tome. 

sido 

oropio 

cuc1l 

ofensivas 

e;-: ter-r1as. Este definición idE•ol óoi.ca. 

necesariamente hacia su extinción. en la medida en oue cualquier 

estatal es una manifestación de la di.visión de la sociedad 

en grupos económicos antagónicos; luego~ la supresión de tal 

c::1n tc1gon í smo debe tener por efecto la desapar-ición de toda 

u organización de fuerzas reoresivas. Pero" por- más 

tiempo oue ha pasado~ la organización 

hecho sino fortalecerse~ va que esto último a resultado ser el 

único medio ef icc1Z \/ erficiente parc1 combc1tir las. 

centrífugas del sistema. La lucha por la conquista del Estado. su 

¡destrucción y posterior construcción~ alcanza con el tiempo una 

di.mf.::>nsión internacional~ pues el E:stado revolucionario~ con la 

completa lóo.i.ca de guerra de clases? se introduce en la comunidad 

de Estados con el fin de completar la revolución~ con el fin de 

edificar una gran Reoública marxista universal. La realización de 

la revolución marxista se efectúa por los más diversos medios. 

tanto conceptuales~ v el Estado no es más que 



Mavo 

26--'·/ 

2.4. 

1922 - 1926 

1922: 7-.1.1-Vl 

Junio o iulio 

19-VI I 

~)e rano 

7 

8-IX 

28-·-X 

5--X 1 /5-·-X l I 

Lenin el or imer a t.:.!\aue de 

enfermE1dad. 

/\ 
H. G. sale □ara Moscú con los delegados 

italianos a la segunda conferencia del C. E. 

amnliado de la I . C: Gennar-1. 

Graziadei y Ambrogi. 

II Conferencia del C. E. ampliado de la I. 

C.--- {)s:,ist.e A. que pasa a formar parte 

de 1 C. E. 

A. G. en el sanatorio de Serebriani bor. 

Cae en Italia el Gobierno Facta. 

Muchas violencias fascistas en Italia. 

"Huel □ c:1 legalitar··ia" en It¿,'!l:i.é:1. 

conocl~ en el sanatorio a Julia 

Se huc: ht. oue ha acudido a visitar a su 

hermana Eugenia? internada en Serebriani 

bar-. 

Notas sobre el futurismo. para Trotsky.- El 

P. C. d'I. cuenta con 24.638 militantes. 

Mussolini se hace con 

el poder v forma Gobierno al día siguiente. 

IV Congreso de la l. C.; oolítica de fusión 

de todos los. obreros no 

socialdemócratas (para Italiaµ fusión del P. 

c. d, I. con los socialistas de la II I 

Intet·T,acional ~ dirigidos por Sen-ati) .-
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un medio de la revolución. 

la destrucción del Estado Zaris,.ta hé·,\br-·ía de 

fundamentalmente~ por medios de lucha de 

muchas veces violentas~ f:,!n ninoún 

momento excluvó la concepción~ desarrollo y aolicación de 

1 medios, hecho~ c:listinouió entre J.a c\cción revol uc .:i.onc1r ic:\ 

~ desde arrib;,, de la acción revolucionaria desde abaio. En la 

la ¿,cción r·1:?vo 1 uc ion.;~r· i ¿1 se dt,2s2,rrol ló 

principalmente desde abaio~ pero en los momentos terminales 

Estc:1do v de) que surgio de la revolución de febrero de 

1917. dieron ooortunidades a los bolcheviques oar .. a OC:U0é-,<.l'" 

cargos formales de Poder al interior de la maouinaria estatal. A 

eso Len.in le llamó acción revolucionaria desde arriba. Es 

momentos~ E1lgLmos par· t. i e: i tlc:1c: i. ón en 

Gobiel"Tl □s no fuesen olenamente revolucionarios~ r:;er·o. □ara . . 

esta situación presentaba una nueva oportunidad de acción 

1···evo 1 ucionar· ia. La amplitud conceptual Leni.n sigue en 

n:?lación a los medios de acción política es importante Dar a el 

análisis de Gramsci~ dónde éste último orueba ser su 

i::.1 t· an di se: í pu 1 o. 

Los -factor .. es soc:: ic:\1? en con ·formidad 

\a Len.in~ son tr·es: F~J. militar·. e 1 po 1 .í. t. i e o V 

L..a revolución marxista sólo se encuentra c:omp 1 f2ta unc:1 vez que 

se alcanza el oredominio en todos los factores de la sup¡r·emacía. 

Lc::1 mismE, n:.0vo 1 uc i ón no es que la e>:Dresión 

supremacía. es .. oree i s,.=\men te. . . una si tuac .i,::,n de 

p1··edomin io ~ de un F'odet·· supe1~ io¡r· los Poderes 

concurt-entes" El obietivo f in2i. l es -desde 1 uego·- obtf.~net·· un 

de supremacía aplastante oue haga imcosible 1· .. eacc ión 

ef .i.caz de los grupos considerados como enemigos. Una de J.¿:1s 

prE•(]Unti:iS E,!stratégiccis que el revolucionario debe 
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20-Xl 

Diciembn? 

16-XII 

Fines de arra 

Comi <:=,.:i.ón italiana de fusión~ Grams.ci (en 

S:-ustitución que 

Scoccimarro y Tasca oor el p. 

Tonetti~ Maffi~ oor el P. S. I.-

Presunta propuesta de Rákosi (;_en nombre de 

1 a I . C.?) a A. G. de desplazar a Bordiga. 

A. G. rechaza.-- n la vuelta a Italia el 

proyecto de fusión se deteriora oor la 

detención de Serrati y la obstrucción de 

Nenni (desde la derecha) y Bordiga (desde la 

i Z □ UiE•n:la) . El 

mani ·fe1st.ación clara de ruptura oolítica 

Gramsci v Bordiga~ al 

responder a la carta crítica dirigida a los 

italianos por Lenin. Zinoviev~ 

Hade!-,: y Buiarin el 24-XI: Bordiga propone 

retirarse~ Gramsci propone intervenir en las 

gestiones de fusión para poner condiciones. 

Ultimo discurso oúblico de Lenin (ante el 

Soviet de Moscú). 

Agresión fascista a Gennar□ Gramsci en Turin 

(confundiéndolo con A. G. que está en 

Segunda crisis de la enfermedad de Lenin. 

~ Lr1.s1.s 

5012). v.W.HZI 

del movimiento obrero 

oar-·ados: d . . e . ó 1.smJ.nu~~J. n 

salario en un 30 por 100; la C. 

ita 1 L:1no: 

G. L.. a 

pasado de 2.000.000 de afiliados a 800.000: 

la Federterra~ de 1.500.000 a 200.000~ los 

efectivos del P. I. sufren la siguiente 

variación: enero de 1921~ 216.327; octubre 

de .1.921. octubre de 1922~ 73.165: 



1
,·'.CJUé factor-· clE? sucn-emac:: í¿\ soc: ia 1 E"!S; el más eficaz o exoeclito en 

una sociedad dada? Dt? 1 a res pues ta~ se sigu¡:? la consecuencia de 

la concentración de las fuerzas materiales e intelectuales en un 

factor determinado. Lenin e>: □ r-esa: 

vencer toda resistencia de los caoitalistas~ no sólo la militar y 

la política~ sino también la ideológica~ la más □ r-o·funda V 

pocler-·osa. La de nuestros trabaiadores de la e:n~:-efian za 

estriba en realizar esa transformación de la masa. Su in ter-és. v 

\ E1~spi rae ión 

aspir-ación 

cor aprender y saber- qué es el comunismo? 

que obser-vc1mos ~ son <.1ue 

interés V 

e.aldremos 

también victoriosos en este terreno? aunoue ouizás no tan oronto 

como en el frente~ tal vez con mayores dificultades y~ a vece:s. 

los en fin de cuentas~ <::-er-emos 

Lenin asiona a la suoremacía ideológica el más 

que tiene un carácter profundo '! 

Los bolcheviques habían alcanzado exitosamente la 

supremacía política v militar. El caso siguiente era transformar 

conciencia de individuos de la a la idPolog:í.a 

m¿,r-·;-:ista .. Ese fue el oroceso que siguió la revolución mc:1r:-:.i.stc:1 1 

~ en ;_Per-o no podría seguir-se un orden inverso. distinto? 

Dentro del marco conceotual de Lenin~ er-a completamente posible~ 

ya que oara él el pr-oceso de la revolución no admite dogmatismos. 

exceoto en cuanto a su inevitabilidad. Lenin no dedicó su tiempo 

oensat- a conceptualizar tal situación por su a lo 

concreto~ a las concretas e inmediatas exigencias de la actividad 

1\ r-evolucionaria. 

i er-·a distinto: 

La her·enc i a 1 a 

"P~-ecisamente 

r-ecogería Gramsci~ pues Occidente 

las 

obr-er-os y ·-·má s aún- de pequef'J'os campesinos está n mucho má s. 

imbuídas en Europa Occidental ciue F:u f:=,ia de on,? -¡ uicios:, 

democrático-burgueses v oarlamentarios~ pr-ec:: i samen te oor--

sólo en el seno de instituciones como los par-lamentos burgueses 

pueden (v deben) los comunistae librar una lucha or-o 1 cir1oada . - \ / 

sin r-etroceder ante ninguna dificultad~ 
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192::5. comi.en zo~. 

Enen::i 

.t-III 

9-III 

T2Hnbién el F'. c. 

d, I. está aproximándose a su cifra más baia 

de efectivos (7.000). 

! Primera~,, 

abt-ogac:: :i.ón 

medidas; del fascista: 

de la el carácter· 

nominativo de los títulos negociables; 

modi f ic:¿~c:ión regresiva del sistema 

liber-ac::ión de los 

dE! los de vida; 

r-e □ ri va ti zac ión del servicio telefónico? 

suspensión p1-ovec: tos de 

La discución acerca la política del 

único obrero produce en el P. c. F. la 

división En Moscú m:i.::mo se 

forma un nuevo C. C. del P. C. F .. favorable 

a la política del l. C. Es el orecedente de 

la 11 cu<-=.>stión italiana". 

Detención de Bordiga en Italia.- de 

detención contra A. G.- Terracini reorganiza 

el P. c. ird'or-ma: ''El 

Gobierno fascista ha abierto la gr-an caza de 

los comunistas anunciada hacía tiemoo: en 

una semana la policía ha detenido a más de 

5.000 camaradas~ entr-e ellos los 

secretar-ios de nuestras federaciones~ todos 

los organizadores sindicales e omun is te,~=. V 

nuestros conseieros municipales v 

Detención de Serrati . 

Tercera crisis de la enfermedad de Lenin. 
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df=:s.vanecer v s.uperar dichos pre i u.ic ios" ( 24) . Lenin reconoce la 

de una ccms:.ist.encia las idE•olog.ías 

contrarevolucionarias en los oaíses de Europa Occidental~ dentr-o 

c.iE? las cuales incluye conceptos como los Dios~ mcmar-quia P 

democracia~ orooiedad. . . . V familia. En ese en ar· io ~ 

ol Etni f icación revoJ.L'.c:ionaria oue tomar un sentido 

di!:é.tinto que el seguido en Rusia~ ,·'.bastar·í.::\ un ataque ·frontal 

destruir la sLpremacia política y militar del enemigo 

lUf:?QO con la propia -fuerza militar V política intent.::u· un 

creciente predominio ideológico? Esta es una oregunta que tiene 

alguna vigencia en el presente~ obviamente~ respecto de 

soc iedacles:, . caben dudas. en tone es.~ que el Df:,:nsE1mie-:n to 

político de Len.in admite la inversión~ en el orden de aplicación 

el tiempo~ de l\lci cabep 

también~ ninguna duda de que los escenarios de la acción política 

siem!=we distintos¡ por· tanto. los medios ef icE1ces debt:~n 

adaptarse a los mismos. 

;_es cosible afirmar~ sin que ciuec:!E• 

oue la revolución mar-xista ha sido una 

inevi te,ble del deven i t- histór-·ico P tomando en CUE•ntE, 

particular-es car-ac tet- í s t.icas qu<':? ha tonido la voluntad 

l'"E!VO 1 uc ion i:H" i el? Cr-eo que la r-espuesta es negativa~ Ve1 oue ~ por-

lo mc':?nos~ nos encontramos ante 

la variable de la función revolucionaria E':S 

poder-osa~ que no podemos estar segur-os si nos encontr-amos frente 

a una ciencia del devenir- histórico-social Op simplementeP fr-ente 

a una or-ganización de las voluntades humanas oue es r-E•2<. l mente 

mcmstr-uos.a. Lenin le llama necesidad histórica a una vol untada 

humana amor-al~ o una voluntad oue se apoya en una visión del 

hombre que no admiten revisión. Para el leninistaP 

de sus conceptos metodológicos suoone el fracaso del movimiento 

como talp lo que r-eafirma su opinion de que la doctr-ina ver-dadera 
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31-III 

Abt·· i J 

Abt- .i l ·-mayo 

Detención de Grieco. 

El C. E. de la l. C. reorganiza~ a causa de 

las detenciones ocurridas Itali.a~ los 

órganos dirigente del P. C. d'I. El cambio 

más importante es la inclusión en el C. E. 

del P. C. d'I. de dos miembros más del gruoo 

de L. O. N.: Togliatti y Scoccimarro. 

elimina a los populistas de s;.u 

Gobier·no. ·-- Los 

sum2,n 9. 000. 

efcc?C ti VDS 

Con ·fu•=::.ión pol í tic,:\ en el 

F'. c. d' I 

P. c. d, I.--

Bordiga~ en la carcel~ escribe un manifiesto 

contra la política de frente único de la I. 

c.-· oor su esbo-:..:i:',\ su 

ap 1 ic ¿K ión de la política de la I. c .. en 

pugna a la vez con la derecha (Tasca) v con 

la izquierda CBardiga).- El resto del grupo 

de L. D. (Togliat.til~ 

Scocc:imarroi vacila.- Terracini va a Moscú 

a sustituir a Gramsci en el C. E. c:le 1 ,,,, I . 

C. Togliatti asumt:• la din2cc .ión en Italia. 

III Conferencia del C. E. ampliado de la I. 

en ... '.3e discub:;: la "cuestión italiana".--

acuerdo entre Gramsci V Z inov if','V 

orgi:1n :i. za un nuevo c. E 

italiano~ con participación del grupo de L. 

o. ( T O(;_J J. i i:1 t t. i ~ Scocc imarr·o) ~ los 

extremistas (Fortichiari~ que renuncia ves 

sustituido por Gennaril v la derecha (Tasca~ 

Gramsci mis;.mD no ouPcla incluido~ 

s.ino recibe el encargo de situarse 

Viena por delegación de la I. C.~ oara hacer 

1.q.7 



sólo puede ser la oue efectivamente conduce a cambios 

estructurales profundos~ que no es otra que la suya. ~.Pero ouién 

hace historia~ leves históricas-económicas obietivas o una 

voluntad organizada~ oue es capaz de desarrollar la fuerza 

necesaria para vencer? La respuesta es importante en la medida 

oue se prueba en el pensamiento de Lenin un voluntarismo 

político extremo. Y lo que es muy relevante~ se trata de una 

voluntad reflexiva~ que se organiza~ que se adapta~ pero que no 

cambia fundamentalmente en nada. La persistencia más fanática~ el 

aferrarse a un coniunto de conceptos acerca de lo que debe ser el 

hombre y la sociedad que no admiten discusión; extraha doctrina 

es esta que encierra un valuntarismo irracional y amoral~ tomando 

el disfraz de una ciencia de la historia y del hombre. 

3.9. 

En esto3 días~ el marxismo se encuentra en plena crisis. En 

la orimera oportunidad oue han tenido las sociedades de Europa 

Oriental de sacudirse de la suoremacía marxista~ lo han hecho de 

un modo masivo y que no se presta a dobles interoretaciones; en 

otras oalabras~ las personas de Europa Oriental no quieren saber 

nada más con el marxismo. ; _Se ha producido este fenómeno oor el 

debilitamiento de la voluntad antes seHalada? que se 

ha producido un debilitamiento de la voluntad revolucionaria. en 

la medida oue el sistema fracasó donde precisamente se sostuvo 

por Marx y Lenin que estaría su mayor ventaia y fortaleza? lo aue 

no es otra cosa que: oroductividad. Si la estructura económica 

se desploma~ la superestructura revolucionaria no ouede 

sostenerse por mucho tiempo~ afirmación que ningún marxista~ que 

se precie de tal~ puede negar. Si bien las manifestaciones más 

clásicas de la función v organización revolucionarias hacen agua 

en algunas partes del mundo~ no resulta prudente~ oara las 

personas de otras naciones o países. apartarse~ en la formación 

de un iuicio sobre el futuro de la revolución marxista~ de la 

concreta situación de cultura~ institucionalidad o productividad 
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Otof'io 

21-IX 

18-26-X 

19·--X 

18-- XI 

Fi.ni::ílE~s nov. 

4·-·XII 

Fines de año 

coordinación entre oartidos v atender a los 

e;.: i 1 i a dos. - El "acto i::íU tor· idad" 

ac:on!:-e i ado el tir-opio 

Gramsc.i. 

Bordiga y Gr.ieco dimiten del C. C. del· P c. 

d'I.- Empieza a aoarecer en Milán Lo Stato 

Car-ta dce i::\cerca del 

ce-1n t t--2"1 J. i smo v la la vie·ia 

auardia bolchevique v los nuevos cuadros del 

oartido~ el poder del aoarato organizativo v 

la libertad de la critica. 

Detención de todo el nuevo C. E. italiano en 

Milán a 

El oroceso contra Bordiga~ Gr iec:o ·:i otros 

termina con absolución. 

Ultima visita de Lenin a Moscú. 

lev ba ·i o el 

atr-ibuve los dos tercios de los mandatos a 

la lista de cabeza. 

A. G. sale de Moscú para Viena. 

LLE.'Clé:i Unificé:1c:::i.ón del 

Fascista con el Partido Nacionalista en el 

Partido Nacional Fascista. 

A. G. escribe una serie de articules sobre 

política en la Corr-·espondE1nc:e,> 

In ter·na tiona le. 
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en que se encuentren. Las formas clásicas. como la palabra lo 

dice. se limitan a lo ~ue comúnmente se entiende oertenecer a un 

género v. cor tanto~ no aootan la varied2d~ 

sido caoaz de generar con el fin de realizar~ 

su revolución. 
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que el marxismo ha 

al fin de cuentas. 



1924. comienzos 
de afío 

5-I 

13-I 

21-I 

9--I I 

1:2-I I 

1-III 

6-IV 

7-·-10--IV 

18-IV 

Los efectivos del P. C. d'I. han aumentado a 

12. 0(ZHZl miembt-□s. 

A. G. se niega a man l. f Ü'?s to 

e3crito cor Bordj.ga contra la política de la 

I. C.- Escribe a sus colegas de L. O. N. en 

ese sentido (carta a Scoccimarro). 

Carta de Gramsci~ 

Trotsky. 

preocuoado por el asunto 

Muerte de Lenin. 

Carta a Togliatti y Terracini desde Viena~ 

oroponiéndoles constituir un nuevo grupo 

dirigente del P. c. d' I. 

extremista para restablecer la disciplina 

internacional del partido. 

Primer número de L'Unitá~ en Milán. 

Primer número de L. o. quincenal. 

imoreso baio la dirección de Togliatti~ en 

dirigido DOI"' A. G. E·n Viena.- f.)1··t. 

Jefe. 

Elecciones baio el fa se i !:'i-mo . - E 1 bloque 

fascismo-derecha obtiene 4.653.188 votos; 

los comunistas~ 268.191 (poc::o más del 

por con 19 dioutados.- Gramsci sale 

elegido por Venecia. 

Congreso de Frankfurt del P. C. A.- Victoria 

momentr.\nea ele 1 r::i:-:tremismo i zqui.et"·d is ta. 

contrario a la política de alianzas de la I. 

c. 

SE.~sión del C. c. del P. C. d'I. en Roma.-
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Segur·,d¿:1 
quincené."{ 

30--·V 

Med.:i.ii:\clos. de af'(o 

Junio 

.1.0-VI 

17-'v I /8-·\/ I I 

No asisten Bor-cl igc1 ni los demás. 

izqu.i.er-distas. La pugan es ahora entre la 

derecha v el grupo de L. O. N. 

A. G. vuelve a Italia. 

Se celebra en Como la Pr-imF.?ra 

Né:1c:ic:ini:,,l del F'. C. d'I.~ en preoarac:ión del 

I II Cong r-eso. -- Togliatti. pr-esenta el 

in·forff,E• pol í t:i.co. - A. l é:1 

política extemista del antiguo eiecutivo v 

de nuevo ...... 

i:H'TO i a una mayor.i.a de 

izouierdistas entre los cuadros regionales v 

locales (44)~ una minoría de derechas (10) v 

una adn menor de L. D. N. 

cambio. va mavoritario en la dirección del 

hav dos. abstenciones.- La 

conferncia decide diferir la resolución de 

la ouona entre las tres teinclenc i¿:is hasta 

después del V Congreso de la l. C. 

Ultimo discurso del diputado socialdemócrata 

Matteotti ante el Parlamento Italiano. 

Los efectivos del P. c. d'I. han aumentado 

hasta 20 . 000 miembros~ \/8:Z 

primera al P. 

Gramsci se instala en Roma. 

Los fascistas asesinan a Matteotti.- Ultima 

del pueblo italiano con tr·c:1 el 

fasci.!:.-:;mo ( 11 C1~isi~- Matteotti"). 

V Congreso de la l. c. "Bol e:: hev i zac :i.c'.in" de 

las secciones nacionales.- Política de 
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Cí~F' I TUL□ CUf~F:TO 

GRAMSCI~ FUNCION Y ESTRUCTURA 

11 ~:lin teor :í.a revo 1 uc ionEl!"-· .i.a ~ no ouede habet-

tampoco mov i miento revolucionat-io" (22). 



27-VI 

10--'J I JI 

Dtofio 

:::::-IX 

20··-X 

(en \/eZ de inmediata del 

or--olet0wiadoi .- Sobre 11 CUE':St.ión 

italiana": Tooliatt.i Csustituve a Gramsci 

que ha queclc:1do en Italia por 

import,:i.nc ia de la crisis Matteottil V 

Bordiga pasan al C. E. c.-

evitar la ruptura con Bordiga~ s.e le ofi-ece 

vi C:E·'D1···esi den e: i ¿,¡ de In ternac ionc:!l . 

Bordiga la Inten1acion¿,J. 

decide organizar el C. C. ele 1 P. C. d • I . por 

tendenc: i21<::: ~ con predominio del grupo de L. 

o. N. ··- Y compone nominativamene el C. E. 

con gr--uoc, de L.. N. (Togliatti~ Gramsci~ 

V grupo 

procedente del P. S. I. (Maffi). 

Los di □utados de la ooosición 

se retiran del Parlamento al Aventino (único 

resultado final de la crisis Matteotti). 

Nace en Moscú el primer hiio 

Delio. 

El C. c. del P. C. d'I. se reúne en Roma y 

elige a Gr·amsci secretario aeneral del 

Los efectivos del P. 

los 25.000 miembros. 

C. d'I. aumentan hasta 

A. G. nuevo en Roma 

varios viaies para reorganizar el partido. 

Los comunistas. a. la oposición 

convertir el A~entino en un 

La oropuesta es rechazada. 



4- . 

En este cuarto capítulo~ nos encotraremos con el pensamiento 

político de Antonio Gramsci y la relación oue éste tiene con los 

contenidos vistos en los capítulos segundo v 

las preguntas que hay oue hacerse respecto de este 

de iuicio respecto del concepto de estructura? senala un camino 

nuevo en ese sentido? ; .Es Gramsci un renovador del marxismo? ;.Le 

a é•"'.t.e último II cuen·Ja II por c:1 l c;_iún tiempo más? Sei tiende:· c1 

en Gramsci a un reformador del marxismo en un sentido más 

aceptable para los países del Occidente~ .-'.liué habrá de vet-dad en 

aquello? En alguna medida~ Gramsci se transforma en un mito~ que 

cubre el real alcance y sentido de su pensamiento. 

,'.j. .. 1. 

El concepto de Partido Político no es distinto 

que en L.enin~ el marco moral y material a que se e:-: tiende su 

,::1CC ión es el mismo. 11 F'ar·a 

obtener· este fin (la dictadura proletaria) el partido comunista 

Pduc:c1 pro 1 etar-· i i:\dci en oroanizar su ootencia de clase - . E)n 

S:E•rvirse esta potencia de clase \/ en ser-vi rs;.f:? de 

ootencia armada para dominar a la clase buroueea v determinar las 

condiciones en las que la clase exolotada sea suorimida \/ no 

La tarea del partido comunista en la dictadur-c:i 

pues es t,,:1: organizar potente v definitivamente la clase de 

los obrer-os y de campesinos0• como clase dominE1ntr::: ~ 

contr-olar que todos los organismos del nuevo Estado desar-rol len 

una obra revolucionaria~ v des;.tr-·u.i.r los de1···ec hos V 

n~laciones ant .iquas inh<='r·entes ,::11 orincipio de la orooiedad 

pr-·ivacla 11 Grcimsc.i. oodr·· .í c:i 

pacíficamente~ uno de Lenin. Se r-epr·oducen en él los 

conceptos de organización fuerte y cohesionada: la inst.c1Lwac ión 

de la dictadura revolucionaria como obietivo estt··atég.ic:o 

el uso de la violencia como medio eficaz v legitimo 

-



26--X A. G .. acude al 

Congreso de la federación sarda del ¡-·, ·- . c. 

d, I.- su familic:\.-·· 

península el 6-XI. 

1'.?-·XJ El diputado comunista F:epos9" . .i vuelve al 

F'arlam,0:nto~ para leer· en la SE?S:-ÍÓrl 

conmt-:>morati vc:1 de M21 t teot ti l e1 dec 1 ar·dc i.ón 

del P. c. d' L: "Desde qut"? el mundo es 

mundc; ~ no se hab.:í.i.1 Vi s. to nunca 

asesinos conmemc:H'"·,:'ir- 21 su:;. v .í.ctimas". 

26-XI Los diecinueve dioutados comunistas vuelven 

rE~s:.on i:'1nc j _ e1 '' . 

Di e i E!mbre A. G. casa alounas semanas en Milán. 

Fines de afio Los el 

Gobierno Mussolini. 

Discurso de Mussolini en el que r·eivindic:a 

como iefe los actos del fascismo. 

de las formas legales).- La estructura de 

la organización del P. 

cland 1?stinidad ~ previendo l E1 supresión de 

los. Di::1rticlos Pr·imera 

clandestina del C E. del F'. e. d' I . en la. 

Capann¿.¡ Mara. 

b-I I El C. C. del P. C. d'I. se ocuoa del asunto 

con oc E• 

Tatiana Schucht .. 

21-··I I I /:',-IV V Sesión del C. E. i::'lmp 1 i ¿~do de 1 a I . c.-

AsistE:• A. G .. falta Bordiga.- Ruotura con 

Trotski~ y asimilación de Bordiga a Trotski. 
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de acción Dolítica. todo f.~~.E-to en lucha 

irreconciliable de clases. En 1919---1920~ Gr--amsc i aún no tenía 

·for·mada una concepción leninista del Partido la 

asimilación de tal concepto la alcanzaría en 1922-1923~ va oue en 

tiemoo cumol ir· íc:1 Grams;ci una larga estadía en la F:us ici 

Soviética. El texto citado es precisamente de esa época. 

4.1.1.. 

Gramsc:i combate. con decisión oue Len.in~ l ¿¡s 

tendencias economicistas. Al a los. 

E"1c:onomicistas como Gr-·amsci nos sef,a 1 c1: "El 

mi3.:-:imalismo <=:s una conceoción fatalista v mee: an ic is ti:::t de la 

doctrina de Marx. Es inevitable que el proletariado venza (dice 

el ma:-:imal ismo). Ec inútil que la gente se mueva: .-'.F'at-·a qué 

moverse y luchar~ si la victoria es fatal e ineluctable? 

maximalista puede estar también en el Partido Comunista. También 

en ese caso él que es inútil moverse v luchar en lo cotidiano; él 

limita a esperar el gran día. Las masas tienen □ue venir a 

dice él. ooroue la situación obietiva las empuia hacia 

la r-evolución. Por- lo tanto~ \/amots a tantas 

maniobras rantc:, 

oara Gramsci como para Lenin~ resulta un negocio muv malo que la 

tendEmcia en un inevitable del 

capitalismo retenga muchos adeptos. ;.Por qué será tan necesaria 

una acción resuelta~ amoral y profesional~ si el asunto deviene 

inevitablemente hacia un resultado determinado?. 

4 .. .L2 

En Gramsci la militarización conceptual y oráctica de la 

acción oolítica~ al Lenin~ completa. Los 

conceptos de estrategia~ táctici::1. sorpresa y destrucción total 

del enemigo y sus fuerzas~ se encuentran reiteradamente presentes 

en la obra de Gramsci. En su tt-·ab¿,¡·jo ''Mc.1::-:imc,1lismo y E)::-:t.r .. E•mismo••~ 

C:kamsci af inna: "El c,:\marada Lenin nos ensel"ló que~ para vencer a 

nuestro enemigo de clase~ oue ef::; poderoso~ que tiene muchos 
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2--IV 

21-IV 

16·-V 

1-VI 

7-VI 

1-\/ I I 

Verano 

Detención de Togliatti en Italia. 

A. G. vuelve a Italia. 

Discurso de Gramsci en el Parlamento contra 

el p~-ovec to de lev asociaciones 

G. Tc1gliatti empiezan a 

preparar el III Congreso del P. c. D' i. 

( "Congn:2so de Lyc.1n 11
). 

En 

P. 

una carta a L'Unit~ los extremistas del 

c. d, I. anuncian la constitución de un 

"Comi tf'., de enlE1ce de l é:1 i 7.'. oui e::r·dc:1 del 

L..' Uni ttE1 oubl .i.cE1 la de los 

e;-: tr-emistas ~ documentando así oficialmente 

la dis;idencia~ C:IUE' hasta entonces no se 

había expuesto a la base del partido. 

La I. c. condena ·f r· ac e: ion i s;mo la 

actividad del grupo de Bordiga y ordena la 

disolución de su "comité dE:., Einlace". 

informa sobre ello al C. e. del p. e. d ' I " ~ 

reunido clandestinamente en la Caoanna Mara. 

A. G. interviene en numerosas reuniones V 

oreparatorias del III 

del P C. d'I.- En agosto tiene en Náooles 

una larga discusión con Bordiga fNápoles es 

el centro del extremismo)~ ante oartidarios 

ele éstt?:~ sin llegar a un acuerdo oolítico.-

A fines de agosto y principios de seotiembre 

A. G. compone con Togliatti (del cual parece 

la redacción) las tesis políticas oara 

el III Congreso. 



medios y reservas a su disposición~ debemos aorovechar cualauier 

su seno y debemos utilizar a todo aliado posible. 

aunque incierto~ vacilante y ocasional. El nos ensefió ciue ~ en 

de los <'=-' i ér"C i tos no se al c:anzar· el fin 

estratégico~ oue es la destrucción del enemigo v la ocuoación del 

ter-r i torio. sin habt?.~ ... alcanzado antes una serie de obietivos 

tácticos tendientes a dispersar al enemigo antes de en·f,.-·entarlo 

en camoo abier-to" En las "Notas sobre MacJL.1.iavelo 11 ~ 

"El elemento decisivo de toda situación es la fuer-·:z¿1 

permanente organizada y predispuesta desde largo tiemoo~ oue 

puede avanzar .. iuzga OUE: ~=i tuac::ión 

favo,.-·able (v favorable en la medida en que una fuerza tal existe 

V está impregnada de ardor combativo). Es pe,,.-· el lo 

esencial la de velar sistemática v pacientemente por 

V tornar- cada mbs c:omr:cacta 

conciente si misma esta ·fu<:?.r:.;:a 11 
( 36) y en 

Gramsci expresa que: 11 
••• en la pol:í..ticic\ =,e 

t.üme movimiento de conouis.tar 

posiciones no decisivas v~ por lo tanto~ no se movilizan todos lo 

recursos de la hegemonía del Estado~ pero cuando? oor una u otra 

razón~ esas posiciones han perdido todo valor y sólo importan las 

po<::,ic ione~:; entonces se pasa a la guerra cerco. 

corrq:,,.-· imidc1? dificil~ en la cual cua 1 idades;. 

de oaciencia v de espíritu .invención" ( 37) . 

Estamos insertos. de acuerdo a los marxistas~ en una situación de 

ouerra entre grupos económicamente antagónicos. Se t,.-·2¡ ta de un 

conflicto que no podemos evitar? por tanto~ hav que enfrentarlo 

alguna forma. la forma en que se haga frente a la 

¡;Iuerrc:i soc:iaJ. ~ no es indiferente □ara la clase subii:i 1 terT1a. La 

n2soonsabi 1 idad del Partido revolucionario es conducir a las. 

masas de un modo organizado~ con una definición estratégica~ con 

1 ineamientos:; tácticos en el 

eierc:icio cie la revolucionaria por el Partido debe ser 

r-,ac ion a 1. En ese sentido~ no sc-2 aparta un,::\ coma de 

-



:20-X 

2'1-X 

24--X II 

Fines de ai"ío 

1926: 20-:26-I 

Llegan a Roma Julia Schucht~ su her·mc,1na 

Eugenic1 v el 

Grc:unsci. Delio. 

1 

Pacto 

( Con f if··,clu!::;l:t~ ia i 

fas,.cist,::1s~ que 

hii~ de Julia Schucht v 

los patronos italianos 

y las corooraciones 

sanciona el carácter único de 

la supresión de 

Conseio prohibe la huelga y pene fuera de la 

ley los demás sindicatos. 

/ La Policía reoistra la habitación de A. G. 

Lev de olenos poderes al Duce. 

Los efectivos del P. c. d'I. han aumentado 

hasta 27.000 miembros. 

lII Congreso del P. C. d'I. en Lyon.- A. G. 

político.- Votación: 

oolítica de la I. 90 :· 8 !=)DI~ 100 de los 

representados y no consultados~ 18~9 por 100 

de los efectivos del oartido.- Entran en el 

nuevo c. E. : G1~amsci ~ 

Scocc imarr·o ~ Camilla Ravf.::ré:1~ Pava~::'. zo l i. 

Terracini y Grieco (que desde hace meses 

ha aceptado las posiciones de la I.C.).- A. 

G. secretario general V TogliatU. 

representante del P. C. d'I. en el C. E. de 

lar. C. (saldrá para Moscú en Marzo).- El 

Congreso representa el triunfo definitivo de 

la política de la I. C. en el P. C. d'I .. el 

final de la "cuestión italiana" la 

consolidación del grupo dirigente histórico 

del P. C. I. (Gramsci~ Togliatti? Terracini. 
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Por·· eiemplo~ estructura in ter-·na del Partido 

r·f:.>vo 1 uc: ion ar· ic:, Gramsci distingue tres 

ni v<:•les: el ni V(:.~ 1 baio. la masa de los militantes, 

"r-:>lemento i.ndPfindo. hombr·e:::,. c:omunesi medios. C3UE'! of F"PCE":n 

pc:-1rtic .1.pac i.ón su dis;.ci.pl illi:i V su ·f .ide J. idé1d. más no el 

V con alta capacidad 

de baio nivel teórico organizacional ~ su r ... ad i e ,:l. 

en su centralización ven su dirección 

elemento intennedio que la lioazón entre la base y la 

c::ú!::pide~ no sólo físico sino moral e 

intelectual" (:36) ~ V oue. en seno del educa y 

ocw último~ e 1 f:1m1c,in toS:. es 

e.l. de los c:I ir· igen tes:• g1·-andes .int~;,J.ectuc"":<les;. qu,? c:cinst..ituyl-"?n "el 

elernento el€' cohesión pr··inc:ipi:d .. en Cc:tfflOO 

nacional~ que transforma en potente V eficiente a un con ·iunto 

de fuerzas que abandonadas a si m.i. s,.mas cont c:1 t-:í.an cer··o o poco 

Por tanto! no existen diferen c ias 

V la concE!pc:: ión orgénica V funcional del Partido 

r··t2V<J 1 uc 1 on ar·· i o~ siE•ndo más dt?stac:ados. 

respectivamente~ la centralización y la amoralidad. 

realiza una analogía entre su concepto de F'ar·tido 

n2volucionario v el concepto de "Príncipe" oue tenía Maquiavelo. 

Mc1quic:"1VE:lo comc-.i f igut-a individuc:11. el 

mé:-:imo realizador de la voluntad oolítica de la sociedad V del 

Estado~ oara lo cual no debía escatimar med i os o recursos. P,1 

r·esoecto. . . Gr·i:1.msci "El moderno F'rincit:.1e deb<2 <:::.er- y no 

puede deiar de ser el abanderado y el organizador de una 

.intelectual y moral! lo cual significa crear el terreno para un 

u] ter-·ior de la voluntad colectiva n¿:¡c ion al 

hacia el cumplimiento de una forma superior· V total de 

civilización rnodernc:, 11 /36). F'cH··a Grarnsci ~ como se 

claramente de SLlS el moderno \/,.3. no lo 
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Gr-ic,co. Cé:HT!i 11 i::I 

Longo).- Bordiga interpondrá recurso contra 

el 111 Con □ reso ante la Internacional. 

24-- I I L'Unitá publica el articulo de A. G. "El 

<::.ignj. ·f ic:é1do y los resultados dEl l II 

Cong r-eso de 1 P. C. d •• I 11 
• 

Eiecutivo ampliado de la l. C.- Bo1···dioa 

(oue aún miembro del mismo~ con Toalic1tti) 

recurre contra el III Congreso del P. c. 

d'L la libre organización de 

fracciones en los □artid□5 comunistas.- La 

l. C. rechaza ambas mociones. 

7--VI I I Julia Schucht deia Italia. 

Agosto A. G. pasa unos días con su hiio Delio en 

Trafói (Bolzanol. antes de oue éste emorenda 

viaie para la U.R.S.S. 

:.30-V I I I Nace en la U.R.S.S. el segundo hiio de A. G. 

v Julia Schucht. Giuliano. 

12-IX La conferencia agraria del P. C. d'I. (Bari~ 

c l andt?1::- t. ina) 

trabé\io campesino" ele P,. G. 

Otof'ío A. G. escribe La Cuestión Meridional. 

14-X Por encargo del B. P. de 1 P . C. d ' I . ~ h. G. 

escribe una carta al C. c. del P. C. U. 

acerca de la pugna de este oartido ( Cé1mbio 

de frente de Trotski oue se suma a Kamenev. 

etc). 

23-26-X Reunión del C. del F'. c. u. con la 

comi.s.ión de control.- Victoria de la 



constituiría una persona individual~ sino aue un grupo de 

personas. oue expresarian v eiecutarian una voluntad oolítiva 

colectiva. Ese aruoo de personas~ no es otro~ aue el Partido 

revolucionarioi el moderno príncipe cara Gramsci; v éste no 

distinto al príncipe individual~ en el eiercicio amoral de la 

voluntad oolitica.-

4.2 . 

El Partido revolucionario~ lo es. en oue 

tiene oor obietivo una transformación estructural de la sociedad~ 

esto es~ un cambio sustancial en las relaciones de producción V 

de cambio~ que se traduciría~ también~ en un cambio en la 

conciencia de los hombres. Siguiendo a Marx~ es el ser social el 

que determina la conciencia de los hombres v no la conciencia el 

ser social. Pero~ la función revolucionaria~ ; _ En oué □ lana se 

eiecuta. en el estructural o en el suoerestructural?. Sin duda. 

oue se desarrolla en el nivel de la superestructura~ sin 

periuicio~ que~ de acuerdo a la doctrina de Marx~ la estructura 

evolucione naturalmente hacia una situación de quiebre del 

sistema anterior. La función revolucionaria solamente actúa como 

elemento catalizador de la revolución~ sirve de puente entre un 

sistema v el otro. Esta superestructura comprende el mundo de las 

ideas y la organización oolítico militar. Toda superestructura es 

exoresión de una estructura económica determinada 1 cor tanto. la 

ideología y el sistema politice-militar existen o son para la 

□ reservación de tal estructura. Para Lenin? la realización de la 

revolución era una necesidad histórica~ oue se concreta en el 

eiercicia la función ideo-política oor parte del Partido 

revolucionario. De esta forma. el Partido debe concebir y aolicar 

su propia estrategia a nivel de la superestructura así. 

obtener la supremacía social buscada. La dictadura del 

proletariado~ en una concepción restringida~ consiste 

orecisamente en la supremacía oolítico-militar conseguida por el 

Partido revolucionario; por esa vía~ se eie~ce la fuerza militar 
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5-XI 

8-XI 

2.5. 

1926 - 1929 

1926: 9 - XI 

18·-X I 

25-XJ 

política Stalin- Buiarin.- Zinoviev dr=~ic°'\ la 

presidencia de la I. C.~ que asume Buiarin.-

Trotski v Kamenev salen del C. E. del P. C. 

u. s. 

F:eunión clandestina de la dirección del P. 

c. d' l. en Valpolcevera (Génova). cDn un 

enviaclo de la I. c. que ha de informar de 

los oroblemas soviéticos.- Gramsci no 

consigue desprenderse de la policía oue le 

sigue? a seguir viaie v vuelve a 

Roma. La dirección del P. C. d'I. organiza 

/1 la salida 

e:-: tr-·an i ero. -

el c.:inde•stina df:! Gramsci 

intentos. 

Disolución de todos los partidos políticos 

en 

con ti tuc ion al eis. 

Gramsc::i es detenido a lc1s 22:30 

Ing~·-·esa en la cárcel romana de Regina Coeli 

en régimen de incomunicación. 

El Parlamento italiano anula los mandatos de 

los diputados dE.' 1 Aventino v de 

dioutados comunistas. 

Se aplica a A. G. una condena gubernativa de 

cinco aNos de destierro en residencia fiia. 

Institución del Tribunal Esoecial la 

Defensa del Es.tado.- A. sale dE~ la 

cárcel de Regina Coeli~ con otros dioutados 

comuni~stas~ camino del destierro (Ustical. 

Pasa dos noches en la cárcel del Carmen~ de 
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V t:iolític:a la contrarrevolución contra la 

existencia de elementos no revolucionarios al interior del nuevo 

~;i.stema s;.cic ia l . Es necesario reiterar~ oue f?n el oensamiento 

marxista cualquier orden politicQ-militar sólo se exolica por la 

dominación de una clase sobre otra: en otras se 

necesc::1r iamente de una dictadura; 1 ue:·go. en 

prerrevolucionaria~ sistema bur-gués autocrático o 

dE·moc.: r.titico) constituye una dictadura oue se eierce Eobre l e< 

c.l.ase suba l. b?n1a. Lenin en fati zc=t momento 

superestr·uc tur-a 1 oolítico-militar en el diseho y aplicación del 

modelo revolucionario en la sociedad rusa. DE' ahí. su ot-incioal . . 

diferencia con Gramsci. el que no descarta el aspecto oo1ítico-

m.i. lit.ar~ pero oue enfatiza el momento ideológico de la 

super·es t r-uc: tur .. a hegemonía de un grupo sobre otro ). E!::-tc~ríamos 

frente de centros de gravedad distintos en cuanto a la aolicación 

de 1 os me)c:I ios -...,, fuerza revo l uc iona1r ia: no s:,on más que 

lineamientos estratégicos diferentes en el énfasis~ 

ningón caso son incompatibles o contradictorios. Gt-amsc i dice~ 

"Yo amolío mucho la noción de intel<-?ctual y no limito a la noción 

que se re·-f iere a l cis. grandes in te lec tua 1 €'1S: .• Este 

estudio me lleva también a ciertas determinaciones del concepto 

de Estado~ que generalmente se entiende como sociedad oolítica (o 

dictadura. D aparato coactivo para configurar la masa ooou 1 ar-

según el tipo de producción v la economía de un momento dado) : v 

no como equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil 

(la hegemon.:í.c::1 de un gruoo social sobre la sociedad nacional 

eiercida través de organizaciones que suelen 

e onsi der-a t-s=,E! pr- i vad21s ~ como los sindicatos. las 

f:?0.,c:ue las~ f'?tc.)" Gt-c\lnsci denomina socie•dad 

pol:í.tica asoecto o momento pol í tic::o-·mi 1 i tc:tt .. de 

isuperes tr·uc tur-a y ~sociedad civil? al aspee to o momento 

ideológico. También considera dos conceptos de la voz Estado~ uno 

r-estringido v uno amplio. El primero se limita a lo que se 

entiende como sociedad política~ el segundo consis.tE: en un 
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v c:icho d.:í.az de 

Palenno. 

7-··X I I A. lleoa a Ustic:a. Vive con Bordiga v 

cuantro desterrados más. Organi,:an una 

escue 1 ii:1. 

Tasca vuelve a la dirección del P. C. d'l. 

1927. comienzo!::- Constitución del "Centr-o e>:terior-" dE•l F'. C. 

d'I. baio la dirección de Togliatti. 

14--I El Tr··ibunal mandato de 

detención contra A. G. 

20-I Tt-·a<::: l i,~clo de A. G. a Milán. Dit°"c.:i.nueve cl:í..as 

de vi.aie~ con □aradas en ocho cárceles v 

.1·-I I Empieza a funcionar el Tribunal esoecial . 

7-··I I G. en c:IP E1an 

Vittore~ de Milán. 

9-II Primer i.nterro□ atorio de A. G. 

Lo Stato Operaio empieza a salir en París. 

:30-1 l Segundo interrogatorio de A. G. 

Abr·i l G. sufre inscimnio~ no duerme más de tres 

diarias. 

2.1-1',j Pi--oc: 1 amación del T1·--,::~ba i o 

f¿~scist.a. 

Tatiana Schucht acude a Milán~ pero cae 

f2nfenna. 

2-\,1 I Tercer interrogatorio de A. G. 
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equilibrio entre ambos momentos de la suoerestructura: " las dos 

sociedades" Generalmente~ Gramsc:i sigue o utiliza el concepto 

comoren~: .. i vo. Gram!:":-C i 11 la supr .. emac .:í.a de un oruoo 

social man i ·fiesta de do!5 como "dominio" \/ como 

"dirección intelectué';l v mor-al" Las nociones de dominio v 

de dir-ecc:ión intelectual V mor-al (oue Gr·c1msci .lo denomina 

heaemoníc:1) consti tu·yen ~ ood r .. í é1mos decir. 

momentos activos de las sociedades oolítica civil 

resDec ti v c=11m:,n te. 

L~ .. 2.1. 

Lc=1 concepción de sociedad civil no es la misma para Gramsci 

oue lo aue no afecta la fil.iac:ión au tén ti•=amen te 

del oensamiento de Gramsci. Más. bien. se tt .. éd.: é'1 de un 

problema semántico~ oor la necesidad de nombrar 

debidamente a un momento de la suoerestructura~ momento que oara 

Gramsci tiene un cará cter estratégico. Al resoecto~ Mar x seNala: 

"Mis investiqaciones desembocan en el t-esul tado que si<]UE: tanto 

las for-mas ·i LW í d i ca s como las de Estado no pueden 

comor·ender-~,e oor sí m.ismas ni oor la llamada evolución 

E'.:soí r· i tu humano~ sino radican condiciones 

de vida cuyo coniunto <.::=,iquiendo el 

pr .. ecedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII~ baio el 

de 11 sociedad c .i. vi 1 11 ~ y oue la anatomía de la ~"ociedad 

civil hay que buscarla en la economía política'' (6). Para Marx la 

sociedad 

concepción 

pertenece 

civil es el coniunto de la estr-uc tur·a económica~ 12, 

de Gramsci de sociedad civil es diferente tanto 

al momento de la superestructura. Gt-amsc 1. entiE'!nde 

como soc .i.F.0dad c iv i 1 "e 1 con 1 unto de 1 os or .. q¿,nismos 

vulgarmente llamados privados .. y aue corr-esponden a la función de 

hegemonía que el grupo dominante eierce en todc:1 l é'1 ~c,oc i.edad" 

69 



Aoosto 

Octub1-··e 

1928: 13-I I 

Marzo 

19-lII 

11-·V 

28-') / 4·-V I 

6·-V I I 

'1 

A. G. recibe las visitas de su hermano Mario 

v de Piero Sraffa. 

A. G. Dide de ::c\rdo V el 

Breviario di neolinguistica~ de Bertoni y 

Bartoli.- Tiene noticia impreci!:,a de la 

enfermedad de Julia Schutch. 

Trotski es expulsado del P. C. U. S.- A. G. 

pide las obras de Maquiavelo. 

A. G. denuncia al iuez un orovocador. 

Las autor··idade~- rechazan una solicitud de 

autorización oara escribir. 

A. G. 

Auto de procesamiento contra A. G. 

Salida de Milán para la vista de la causa en 

Roma. 

A. G. ingresa en la cárcel de Regina Coeli~ 

de en la misma celda que los 

coimputados Terracini v Scoccimarro. 

Vista de la la 

comun i~:-ta ante el Tribunal 

Veintidos acusados~ Ter-r-ac:i.ni: 

nueve me:::-E:-s ~ cinco d.:í.as~ 

Se oc:: e: J. mar· r·o: ve.:i.ntE,: c:uatrcl 

cinco días. 

Informe médico oficial 

dirección 

esDE::c:ial. 

veint.idos 

ilH?!Sf?.S ■ 

r:·
\..'"J • 

Mini s ter- io de Justicia: "Periodontitis 

e>: pu 1 si va debida a trastornos urémicos y a 

un J. iger·o agotamiento ner·· viosc". -- Había 

perdido doce dientes. 



1.¡ ... 2 . 2. 

La sociedad civil es un coniunto complei □~ su campo 

de acción es muy amplio. Se oueden considerar l<:)S siauientes 

como ideología de la clase dirigente~ en tan to 21bar·c a 

tc:idas las la ideolog:í..a! desde el arte las 

ciencias. pasando oor la economía! el Derecho ~ la religión! etc.: 

como conceoción del mundo difundida entre todas ca.pas 

sc:;c J. e\ l e-,s a las que liga de este modo a la clase dirigente! en 

tanto se adapta a todos los grupos~ de ahí sus diferentes grados 

c::ualit.ativc::s n:?l igión ~ sent i c:lo común~ folklore): 

c:omo dir·ecc .ión ideo l ó<;i ica de l a sociedad a u e implica las 

or·gan i zacione~; que crean v difunden la ideoloq .ía \/ los 

técnicos de difusión de la ideo logia ( sistemc1 

medios de comunicación d e masas . bi b 1 iotecc~s. etc. i" 

Se trata de una concepción del mundo oue tiende a mantener 

l.\nE1S deter-·minadas ,,··e 1 ac iones de producción. Estc1 

concepción del mundo. q u e lo es de la c l a se explotadora ~ se 

difunde a través de distintos mec anismos como: la or· □ c,1ni2ación 

escolar~ la Universidad y la Academia~ las p r e nsas v editoriales~ 

los libros y revistas de distintos c ontenidos~ las bibl iot.E·ca~.:- ~ 

los círculos~ los clubes. t.""l cine~ la la 

arqui tec t.t.1t··a ~ el nombre;i de ool~.ticos .. . . 

los grupos religiosos organizados y todo aquello que in ·fluvc::-i! o 

influir directa o indirecta mente sobre la ooinion pública. 

Respecto del cine~ r··adio y televisión die('-? Ch-amsci oue "son un 

medio de difusión ideológico que tienen una rap i dez~ un camDo de 

acción y un impacto emocional mucho más vasto que la c omunicación 

pero superficialmente v no en ~wofundidad" 

Consecuencia estratégic a de esta noción de s o ciedad civil es que 

el revolucionario debe diseNar v eiec u tar un plan de 

acción llegue a delimitar las posiciones de la i.d1:?ol og í¿:1 

burguesa al interior de la sociedad civil v que~ por t.'.d timo~ se 

t.r··aduzca en el predominio de la ideologí a re-...;o luc ion ar· ia (el 

rnar·;d.smo i ~ a e:to L'.1 l timo lo 11 c:,ma la he¡;_:_1emon í a. La 
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7-\/II/1-'Jlll 

8·-\/I I 

19-VII 

Agosto 

9-XII 

Diciembre 

1929~ Enero 

2.6. 

1929- 193'.::? 

1929 ~ 9- I I 

11-II 

14-I I 

3-III 

Congreso de la I. C. - Denuncia de la 

socialdemocracia.- Suoresión del caroo de 

presidente de I. C.- La dirección 

soviét.i.ca~ derr-otc:1da ya la 

combate ahora contra la derecha. 

Salida de f➔ . G' ' . oar2. 1 a cán:e l de Turi 

Doce dias de viaie con cuatro 

paradas. 

Llegada a Turi en estado grave~ registro con 

el número 7.047.- Trato amenazador del 

médico de la cárcel~ Cisternino. 

A. G. en celda individual. 

Lev sobre el Gran Conseio del 

Segunda lev electoral (lista 

única). 

A. G. ataque de uremia oue le 

impedirá andar durante tres meses.- Tatiana 

Schucht acude a Turi. 

1 

f'}¡. 

la 

G. consigue: 

celda. 

auto1~i~0:ación para escribir en 

Secundo plan de estudios de Gramsci. 

Pactos;. lateranenses entre el Vaticano v el 

f c:1sc: i smo. 

Pio XJ alude a Mussolini llamándole "hombr--e 

de la Pt-ov idenc ia" . 

Lo Stato Operaio registra en el P. c. d' I. 

la misma división aue en el P. c. u. 
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heoemonía obtiene con la oenetración. l e1 difusión de . . 

ideología revolucionaria en los diferentes niveles y medios de la 

~.;;oc: iedad c:iv.i.l P,firma Gr·¿-1msci " ... el mome•nto de la hf:'i<Jemonía o 

dirección cul tur·;::1 l es sis ü:?mc'.~ ti e amen h~ revalorizE.1do 

opclsición ele las c::onceoc ione•s. mecánico del 

ecc:lnomic is.mo. (~s.í.~ fue posible afirmar que el rasgo esencial de 

la más moderna filosofía de la oraxis consiste precisamente en el 

conceoto histórico-politico de hE·<Ji.:?monía" (4(2)) .. En otx-o te:-: to~ 

Gramsci sostiene: ''Lo,~- comunistas tur·inenS',es s:,E': hc:'ib.í.an pl ¿-1nteado 

conc retamen t.;:~ la cuestión de la hegemonía del oro 1 et EH- i ado .. . . o 

sea~ de la base social de las dictaduras proletarias y del Estado 

obrero. El oroletariado puede convertirse en clase dirigente 

domine,nte en 1 el medide1 en que consigue crear un si~;tema de 

alianzas de clases que le permita movilizar contra el ca □ italismo 

y el Estado burgués a la mayoría de la población trabaiadora. lo 

CUi:3. l quien::~ dc::1clas 1 as r·f2 l ac iones 

e>: is ten t0.•s ~ la medida en oue se consioue obtener el consenso 

dr:> las amp 1 ias masas camoesinas" í 41 ·i • 

4 .. '.2.3. 

A se Je p 1 an t.eé:1 une\ situación o 

eist.ratégico muv similar al de l...enin; neccesita el proletariado 

íconiunto o masa de hombres v muieres que venden su de 

t.t .. ·aba i o al c:aoitalist.a V muv 

los gr .. E1ndes cen tr·o u,--.. banoss) la 

campesina para realizar la revolución~ V t?S-\:0. . . senc::ill,.:1 

razón c:le que constituyen el mayor porcentaie de la oob 1 c\C .:i.ón. 

Para tal e-fecto~ es necesario encontrar mee an .i. <smos que 

conduzcan interesar al campesino en la teoría revo 1 uc .ione,t·· ié:1 

p1--·c¡oi.::, del proletariado: t=:> l mar·>: i smo ,··. Cuá 1 i.=:>~s son es b':• o est<:::is 

mc;?canismos Es lo que se conoce con la rotulación de 

de construcción del consenso. Este desarrollo de conSE.'l"lSOS no 

limita r:;;o lamen tt? c:l.i.re-:;cción del campesinado~ 

también se dirige pequeNo-burgueses V también 
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2'.:'<-III 

Abril 

23--1 V 

1 dr,· mayo 

Fines, de aho 

Pr imc'IVet"·a 

9-'v' I 

16--VI 

entre el gruoo Stalin y la derecha. 

G. sistematiza V resume el plan de 

estudios del 9-11. 

Visita de Tatiana Schucht a A. G. 

Buiarin (derecha soviética) es exoulsado del 

B. 

del 

del P. C. U. S.- Tasca es expulsado 

¡:::, . c. d'I. (Tasca fue la de-:-:•r .. ec:hé:1 

comunista italiana desde la fundación). 

El ·j Ede de Pol ie:í.a el 

socialdemócrata Zoergiebel~ 

Los comunistas acuhan 

La salud de ~). G. empeciré:1. -· IncapacidE1d de 

ingerir~ dolores de cabeza v de rihón. 

Visita de su hermano Cario Gramsci. 

Tatiana Schucht llega a Turi y cae enferma. 

División en el B. P. de 1 P. e. c.1 ' I . - 'v'otan 

el programa de la I. c. Togliatti~ 

Longo. Ravera. Secchia: en contra: Leonetti. 

Ravazzoli. Tresso: ausentes: Grieco~ Silone. 

Presunto env:í.o de Gennaro Gramsci a Tur-i 

infor-may-· a su de las 

dis,.cusione1= .. 

Leonetti~ Tresso y Ravazzoli~ expulsados del 

P. c. d'I. (por lo menos Leonetti volvió a 

inoresar a~os má s tarde). 

Visita comprobada de Gennaro Gramsci a 

Antonio.- Nueva visita de latiana Schucht. 
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but-r.Jueses tr·é'.msfugas u ooot-tun is tas. De esto se 

que la construcción de consensos toma f2 l oleno 

sentido de la gradualidad dialéctica de la oenetración v difusión 

de los distintos contenidos de la teoria r-evc.1 l uc ion ar :i.a. No 

pr·etendE· alianz¿:i concreta de clases en del 

Ci➔.oi ta 1 i smo ,. impli □ LH2 una asimilación comoleta del 

pretens.ión un absurdo! uni:1 oo~~-ic ión mc1 >: .1ma 1 is ta 

ciue CDnduce his.tór· .i.camen te F:esul ta muy 

impc:wtante oue el concepto de 

liD se limita solamente a los que 

los int€::-r·eses corresoondientes 1 se 

e:-:tienden todo ámbito de !::.ociedad civil~ L::11 como ha 

descr·ita~ en su sentido vertici:d V horizontal. La 

de una e\lianza de clases detenninada. ouede 

tanto a c1c::tos 11 c::ons;c:: ien tes 11 voluntad de sus 

distintos r-epr-esentantes 1 como de un condicionamiento~ que lleva 

posicionPs oue constituven un frente común en del 

capitalismo? de los distintos gruoos imolicados. Podr-íamDs decir, 

que el consenso es el factor dinámico de la hegemonía al interior 

de la socif.:>dad civil. Gr·amsc i afirma: "Est,:l es la más 

política~ que sehali:1 el neto pas.c1 i E:! de 

estr-uctut-c1 a la esfera de las suoerestructuras compleiasi es lc1 

fase en la cual las ideologías ya existentes se en 

11 Dc1r-tido 11 ~ se confrontan y entr-an en lucha hasta oue una sola de 

o al menos una sola combinación ti<.~nde a 

a difundirse por toda el área social. 

determinando además la unidad de los fines económicos y 

políticos~ la unidad intelectual v moral~ plantec,ndo todas las 

c:ues tiones <:::on torno a las cuales hierve la lucha no 

olano corporativo sino sobre un olano universal v creando así la 

hegemnon.í.c., de un gruoo social fundamental sobre una St.:?t"· ie de 

gr·upos subordinados 11 
( :3;:::i). En relación al c::oncepto ideología. nos 

estamos. refiriendo a un deter-minado contenido ético-intelectual 

con pretensiones de uni ver-·sc:\ 1 idad. Las el ases;. 



Julio 

22-IX 

Octubre 

Fines. de aho 

li 

Junio 

Nueva visita de Gennaro Gramsci~ que está en 

Turi hasta la tercera semana del mes.- A. G. 

be.0ineficia de un indulto 

cuantro meses v cinco días.-

de un 

A. G. 

año. 

tiE•ne 

noticias de □ ue Julia Schucht está internada 

en un sanatorio. 

Primer vómito de sangre de A. G. (?). 

A. G. emoeora y es ya incapaz de masticar. 

Visita de Carla Grarnsci.- Intensa 

física y nerviosa de A. G. 

Los presos comunistas de Turi orovectan un 

curso a la hora del paseo.-

roces entre Gramsci v otros.- Bordiga (oue 

está en libertad) es expulsado del P. c. 

d. I. 

\,/ i si t¿'I de Carla Gramsci.- 1\,/ Congre.>s;o del 

P. e celebrado entre Colonia V 

Dusse l dot-·f. - Se mandan noticias a 

escritas con tinta simpática~ en una revista 

ing 1 es.¿1. - Según testimonio de un oosterior 

expulsado del P. c. d, I.. Grainsc i no 

muestra de acuerdo.- La infonnación 

probablemente porque por otros 

indicios se ve a Gramsci elaborando va una 

política de ámplias alianzas con el obietivo 

democ 1·-· á t. i c o de la 

Constituyente"" 

A. G. recibe obras de Marx en la ed. Costes 

V artículos del Economist sobre el Pr .. imer 

Plan quinquenal soviético. 
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fundamentalmente el oroletariado. s;.e inc:or·oor·c1n 11 natut·¿:1lmente" a 

la lucha de clases en un sentido económico-corporativo~ que es 

calificado por Gramsci llo mismo que oor Lenin) como 

y en. último ténnino. inconducente. La 

en la sociedad civil. consiste precisamente en 

una reforma "intelectual y mor·al" que tt-an·forma al hombt··e y la 

en el sentido querido. previamente es necesario 

que las claseS:- subalten1as t-ealicen un "s;alto cualitativo". desde 

una posición económico-corporativo a otra ético-pol í t:.\.cc1. Esta 

posición ético·-pol í tic a consiste. oree i s;.amen te~ en la 

asimilación del mar~ismo como la verdadera opción ideológica del 

pn:d.etar· iado? que tiene plena dimensión universal y de futuro. 

Esta labor c:lt:-:, "educac 1.ón". le ccit'"Tesponde ¡:n:?c i samente• 21 l F'ar·tido 

V es oarte <2sencial de la denominada función 

Hay oue que sin teoría no hay 

movimiento revolucionario. (Lenin) 

La sociedad po l :í. t.ic:21. Al otro asoec:to o momento de la 

suoerestruc t ura social? Gramsc: i 1 o denomina 11 0:::.oc iedad po l .i tic a". 

hquí los conceptos son de dom1né.1c ión V en 

contraounto con los de hegemonía v consenso (sociedad civil). Al 

Gr¿,msc :i. "Sociedad pcil.it.:i.ca o Estado que 

corresponde a la función del "dominio directo" o de comando aue 

se exoresa en el Estado ven el gobierno iuridico'' C38). 

caso. Gramsci identifica al Estado con la sociedad oolítica; en 

otr·as ocasicines el conceoto de Estado comprende también el de 

sociedad civil. (-1s.í.mismo ~ en el mismo dice: 

11 Sciciedc:1d política o di c tadu r· a~ o coercitivo para 

conformar a las masas del oueblo de acuerdo al tipo de producción 

de econom.icí de un modelo dado" C38). Cui:1 l quier ordE!n SDCic:íl 

pre-revolucionario exige la existencia de un aparato coe¡r·citivo 

□ Lle conforme a las masas a ese orden~ es lo que Lenin de•nominó 

dictadura de clases~ que en el caso concr·eto de la actual 



27--',J JI 

Oc tut.:,r·e 

30-IX 

193'.::': 22- I I 

21-III 

2 u 7 n 

1932: 28- I I I 

16-\) 

En carta Tatiana Schucht: "Como dicen en 

Cer-def'fa~ doy vueltas por- la celda como una 

En carta a Tatiana Schucht habla de 

de concentr-ar la atención~ relaiación de la 

me:mor·ié:\. etc". 

A la una hor-a~ vómito de s;.angr-e.·- Carla 

Gramsci y Piero Sraffa acuden a Turi? 

el último no consigue autorización para ver 

a P,. i:3. 

Dirige una instancia Mussolini reclamando se 

fiien las lecturas autorizadas. 

Vómito de sangre. 

a Tatiana Schucht oid i endo cuadernos 

pequehos:,. 

¡r•E:cibo de los. cuadernos 

A. G. dice a Se huc:: t-,t que 

u.nas notas los. 

intelectuales italianos. 

Visita de Carlos Gramsci.- Perspectiva de 

un intercambio de A. G. por clérigos oue se 

encuentran en la U.R.S.S. 

A. G. s ufr-e dolores en el pecho. 

i6:2 



situación prerrevolucionaria es la dictadura de la 

"Got;ierno político~ el aoarato de coerción 

t::>st.a ta 1 que asegura leoalmente la disciolina de aauellos 

que no c:nn~~ien ten ni activa ni c:1ue 

pr-eoarado para toda la sociedad en previsión de los momentos de 

crisis en el comando ven la dirección~ casos en lo oue no se da 

consen~,.o espontáneo" (4(2)i. Aquí se relaciona a la sociedad 

política con la sociedad civil como momento o recurso alternativo 

o supletorio frenb? cr-isis heoemon.í.a de clases 

clom.:i.nantes. Sería un recurso supletorio~ para el caso oue los 

mecanismos que mantienen la hegemonía no se muestren eficaces en 

l .::1 dirección moral e intelectual de las masas. Frentf.:.'! 

eventualidad se hace necesario una accion más directa v oara eso 

el aparato iurídico-estatal que c:omorende: la bur··ocr··aci.¿1 

admin is tt-a ti va. ool ic .ia les.~ los Tribunales de 

Justicia v las Fuerzas Armadas. al Parlamento 1 Gramsc.:i. 

sostiene que se puede situat- en los dos momentos de la 

superestructura: como ámbito de del cons:,enso 

(hegemonía) y como dictador de normas iurídicas aue oonen en 

rtH:n,, imien to aparato coercitivo. ahí. impor--tanc:ic:, 

estrat~gica que éste toma en la lucha política. Te>: tuc<. l mente. 

Gramsci nos dice: "Un grupo social e•s:, dominc.1nte r-espec:to de los:. 

adver·sar i.os aue ti.ende a "l iouidar" o a someter incluso 

con la fuerza armada. V dirigE•nte de las grupos afines o 

aliados. Un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya 

antes de c:onqui<:::tar el poder gubernativo lésta es una de lc:.,S 

condiciones principal<es conquista dcel 

cuando eierce el ooder v aunque lo tenoa firmemente en las manos~ 

dominante~ tiene?. aue siendo también 

diF·igente" (42). 

La sociedad política v las sociedad civil son e>:presiones 

sociales. funcionaleS:: ciertas relaciones de producción V de 
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29-VIII 

Nov iembt-e 

3(2)--X I 1 

14-I 

7-III 

2(2)--1 I I 

En carta a Tatiana Schucht: "El con ·iunto de 

l¿:¡_ e>:istencia se hace insoportable". 

Tatian·.,0,, Schucht oresenta una instancia de 

revisión médica en favor de A. G. 

La celebración de los diez aNos de 

" H. G. a doce aNos~ cuatro 

meses .. Eso oermite a Piero Sraffa pedir la 

libertad condicional cara Gramsci. F'e1--·o el 

e>:ige una petición de 

Gramsc:i. v el régimen le .impone 

incornunicación ( c1ue los demás pr-·esos 

consir;_¡uen burlar-. manteniE•nc:lo F.?1 c:ontc::1c:: to 

con él) . 

{ 

Muerte de la madre de A. 

hasta su muerte). 

G. (éste la ignoró 

~ P,. 

\ trastDn1os 

G sin dientE:s~ 

digE•st.ivos::-~ 

insomnios~ 

tuberculosis 

ou 1 monc,,r·· ~ arterioescleros.is. mal de Pott v 

Tatiana Schucht en Turi hasta el verano. 

pierde el conocimiento 

\

Pt. G. 

suelo.- La dirección de la cárcel revoca 

ªLl -1-1,-,~~ci~n o-~~ e-~-r-1~1- - 1-J --m-r--d-- - 1 __ .._o . U i . d 1 o. "--JL LJ 1 u -· . L. e:( ti c.1. ci 

y al 

J. a 

de 

Gramsci~ Gustavo Trombetti~ se instala en su 

celda para velarle. 

del Arcanc;_1el i ~ 

envié:1do oor Tatiané1 Schucht una \IE'Z 

conse-:.:-guida la 

establece el diagnóstico verdadero. 
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cambio. Son el poder de conformar a la sociedad de a 

determinado intereses y principios. La sociedad política tiene 

una oran aplicación~ oor lo cual no puede ser abandonada como 

r··ecurso de rENoluc:ión. Fundamentalmente~ se encuen t.1· · ¿1 

a los grupos adversarios (clase social o movimientos 

sociales. como alo~nos oolitólogos marxistas hablan ho\,, en día). 

a los cuales no es posible absorverlos a través de un proceso de 

c::n:=!ación de consensos:,; en otras palabras~ se trata de 

decididamente refractarios a los intentos hegemónicos de la clase 

de los cuales se hace inevitable el 

más o menos intenso~ de la coet--ción. de la fuerza armada. de la 

violencia. ecuación revo 1 uc i onc1r· i a una 

determinada oropor·c ión de "consenso más. coerc .i.ón". de acuerdo 

las circunstancias históricas. Sociedad política y sociedad civil 

nunca se dan seoaradas Yr según el mismo Gramsci? se trata de una 

distinción que se hace más con fines diagnóstico 

V acción revolucionarias)~ que con propósitos estr· ictamente 

científico-explicativos. Se aspectos funcionales de 

la superestructura social~ oue n ¡.::, se dan f?n our·os 

y sino se mezclan~ se dan coniuntamente. No 

hav aue olvidar~ oue la oropia superestructura no es más oue una 

func ioncd ida el~ que tiende a mantener un determinc1do 

de las relaciones de producción y de cambio (estructura). Ahora~ 

funcionalidad c.:;uper-·es true: tura 1 tomc,1 un sentido V fin 

n;?v□ lucionario al intentar con una determinada 

es tr·uc tura económica. Es lo conocemos. como función 

revo 1 uc ionar· .ia. que el Partido de la clase progresiva. 

4 .. 3 . 2. 

"El Estado cuando quiere unc::1 

é1CC ión ooco popular~ crea oreventivamente la opinión pública 

i:1decuada ~ es decir organiza y centraliza ciertos elementos de la 

sociedad civil. Historia de la opinión pública: natut-almente. 

siempre han existido e l ementos de ooinión pública~ incluso en las 
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6--l)I I Tatiana Schucht solicita el traslado de A. 

G. a una clínica. 

Oc t.ub1,.·e El Gobierno admite la instancia de traslado 

a la clínica.-- Al mismo tierno□ el T r· i buni:1 l 

Esc,ec ia 1 rechaza el recurso sobre 1 il:H?r-tad 

condic icma 1 . 

19-XI G. a la enfermería de la 

cárcel de Civitavecchia. 

7-XII Traslado da A .. a la clínic,::~ del doctor 

Cusumano? en Formia. 

Ley de las Cor porac iones fascistas. 

12-VJI El profesor Puccinelli. de Roma. visita a A. 

G. 

En el extraniero arrecia la camoaHa cor 

de {L G. -- Romain Rolland publica 

su -fol l eto. 

Octutwe Pacto de unidad de acción entre el c. 

d'I. v E":il P. S. I. 

29-X A. G. consiaue la libertad provisional? sin 

Ci:1mbj_o en su situación material (Decreto de 

25--X). 

CartE1 Togliatti a Grieco en al se 

recomie:>nda una acción una propaq,:1nda 

política~ no orogramática o de partido.- Es 

la política del VII Congreso de la I. 

política que Gramsci había reclamado va en 

la cár-ce 1 ( "Asamb l e2. 

Constituyente"). 

Juni.o Nueva crisis de la salud de Gramsci. 
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satra □ías asiáticas; □ero la opinión oública tal como se la 

entiende hoy en día nació en vísperas de la caída del Estado 

absoluto. es decir. en el oeriodo de lucha de la nueva clase 

burguesa por la hegemonía política y la conouista del poder. La 

opinión oública es el contenido político de una voluntad política 

oue puede ser discordante. Es por eso que se desarrolla en la 

lucha oor el monopolio de los órganos de la opinión pública~ 

periódicos~ parlamento~ de manera que una sola fuerza 

modela la opinión y de este modo la voluntad politca 

dispersando los desacuerdos en fraamentos individuales V 

desoroanizados" (36). En este caso~ Gramsc1 se refiere al Estado 

como Gobierno. como burocracia administrativa. El Estado no se 

mantiene~ entonces. al margen en la lucha oor lo medios de 

ooinión pública~ que no es otra cosa~ que la lucha oor obtener la 

hegemonía. Por tanto~ el Estado no limita sus funciones a la 

coerción ni siquiera cuando se da la definición restringida del 

mismo Coarte de la suaerestructura y no toda). El mismo Gramsci 

relativiza la relación oue existe entre los conceptos de sociedad 

sociedad civil v Estado. Es la forma de evitar 

dogmatismos oue pueden conducir a apreciaciones estratégicas 

erróneas. No olvidar. oue lo más imoortante es la realización 

exitosa v eficiente de la función revolucionaria. 

4.4. 

Los Intelectuales. ;.Quiénes son los intelectuales para 

Gramsci? ~.Qué rol cumplen al interior de su sistema? 

imoortancia es máxima~ oor la amplitud de su concepto v oor el 

rol que desempeNa al interior de la superestructura~ como en 

relación al bloque histórico (estructura más superestructura). 

El asunto es discernir la naturaleza del vínculo orgánico oue 

relaciona estructura y superestructura en esta última~ 

sociedad civil y sociedad política. Hay que examinar cuales son 

los instrumentos internos de este vínculo. Son~ precisamente~ 

los intelectuales los aue realizan o permiten ese vinculo 
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24-\/III 

2.8. 

1934: De tubr-e 

193 !:,-19:::;;7 

2!:t- I 1
•./ 

27-· I ,j 

Traslado de Gramsci a la clínic2 Quisisana 

de Roma.- El 24/~5 llegan Tatiana Schucht. 

Carlo Gramsc1 v Piero Sraffa.- Presunta 

cero hov discutida- interrupción definitiva 

de los Cuadernos de Gramsci. 

Tooliatti deia la dirección inmediata del P. 

c. d, I. para preoarar en VII 

Congreso de la l. C.- Grieco queda a cargo 

de la dirección inmediata del P. c. el, I.-

Togliatti escribe desde Mosc~ aconseiando la 

dirección del P. c. d' I. aue busque 

con tac:: tos:. con la oposición a Muf3sol ini 

dentro del fascismo.- VII Congreso de la I. 

c. Frente Pacular con los 

partidos democráticos bur□ ueses. 

El P. d' I. presenta el programa de 

Asamblea Constituvente. 

Gramsci cumple condena. 

Gramsci sufre una hemorragia cerebral. 

muerte de Antonio Gramsci. 
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orgánico entre estructura y superestructura~ y~ a su vez~ actúan 

como agentes de la superestructura. ec la disociación de la 

estructura v la superestructura~ lo que da □ ie a lo que Gramsci 

denomina crisis orgánica. Una crisis orgánica~ es un E:s.tado 

rt-!vo 1 uc ion ar ic, pleno~ él aue se ha hecho posible a tr-avés de 

dic:hé:< disociación. Condición neurálgica de esa di ~;oc iac ión ~ 

las intelectuales aue han sido ganados cara la n-:2vo 1 uc ión. 

Los intelectuales son también agentes de la superestructura~ esto 

son los funcionarios de la sociedad civil y sc,c:iedad 

política que aseguran el dominio v hegemonía (oor medio ele 

y el consenso! de una clase sobre la otra. 

pues~ del partido revolucionario ganarse a los intelectuales para 

realizar la revolución~ cualauiera sea el elemento aue oredomine: 

la caer-e ión o el conse:nsCi. lo 

n2vo 1 uc ion ar- io cr-eando su prooio cueroo 

absorviendo lo:; de 

de 

o 

partido 

in te 1 ec tua 1 e:; .. 

neutralizándolos~ 

s:,upr imi éndo l º'=·. Como puede verse el concepto de .intE,lectual 

viene a concretar~ desde el punto de vista humano-operativo~ los 

conceptos anterior-es de sociedad política !c.;ociedad civil~ 

dominio y hegemonía~ coerción v consenso. El vínculo or□ánico de 

la estructura v suoerestructura se realiza oor los intelectuales 

(funcionario de la segunda) en la medida en oue cor .. ,for-·ma el 

coniunto ideo-político-militar CJUe orote<;.ien las n:;:, l ac iones 

económicas existentes. En la medida oue se desata el conflicto~ 

V los intelectuales tradicionales va no cumolen plenamente 

función 1 nos estamos acercando a una crisis orgánica. Está claro 

CJUB la noción de intelectual oara Gramsci es bastante amplia: 

'
1 é,1mDlío mucho la noción de lo intelectual v no me limitó 

noción que s.e refiere a 1 os aré-\ndt?S in te 1 c?c tua 1 es 11 

( 42) . 

4.4 . 1. 

a f i rmé:1: 11 no existe una clase independiente de 

intelectuales~ sino que cada grupo social tiene su propia capa de 

--
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intelectuales o tiende a formársela" (40). Los intelectuales no 

independientes de los gruoos sociales habla de 

oruoos lo comúnmente CCHiOC ido como clases 

sociales) oue conforman la estructura social. □ero 

profunda~ comoleia y más extensa relación se da con 

Esto no tiene nada de raro~ Ve\ que ESE• 

dominante~ oor la hegemonía v dominio que eierce~ en el plano de 

la suoerestructura~ orecisamente~ a través de los intelectuales. 

Estos últimos no pueden no E.~s.tar "sólid,:\mt-ent.t-e" ligados al ~1ruoo 

dominante~ del CUi:d son SUS:, JI funcionar-- ios". El 

t-evo 1 uc ion ar- io ~ por t2nto~ tiene que crear su oro □ io cueroo de 

o bloc1ue intelectual~ inser--t.E1 en la 

'.:::uperest.ructt.u--a social~ dé las batallas que conduzcan hacia la 

•1ic:tor·ia. Esta concepción orgánica del intelectual~ exioe. or . .:ir 

tanto~ el de toda concepción autónoma. oue Vf:?a a lns 

intelectuales como una "c¿:,tegor.:í.c:1 social ct-i~;ti=dizada". e:s.to es .. 

que se concibe a sí mismo como continuación ininterrumoida de la 

lo tc:1nto~ indeoendiente de la lucha los 

v no como exoresión de un □roceso dialéctico oor el cual. . . 

cada grupo social elabora su propia categoría de in te 1 ec tuc11 es." 

( 43) . En el mismo sentido~ Gramsci explica que: "cada gr·upo 

<.,;oc ic11. al en el de 

esencial en el mundo de la oroducción económica~ se crea coniunta 

V orgéniccimente uno o más rangos de intelectuales que le 

hf2mog en e id ad y conciencia de la oropia función~ no s-ólo en el 

camoo económico sino también en el social y en el político'' (58). 

l. __ os intelectuales emergen de un modo orgánico~ con la aeiar- ic ión 

de un grupo social al interior de la ec:onómicc1 ~ 

ne.cesar- io que cumplan una función homogeneizadera en un sentido 

social v político. El grupo que pasa a ser dominante. tiene a 

t.r-avés de los intelectuales verdaderos "funcionarios las 

s;uoer·estruc tut--as JI ( 38) ~ son quienes elaboran la ideología de 

clase dominante~ que~ como "concepción del mundo"~ impregna todo 

el cuer-·oo social. la di ·fusión de la ideoloo.:í.a. 

78 
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Braun? v .. J. Ulianov. Ernst Enge l berg y otros). 

Editado oor Cuadernos del Pasado v Presentes? 1.979. Mé:-:ico. 

1. 7. 

La Bancarrota de la II Internacional, V. I . Ul ié.'<f""IOV. Editor ic:11 

Obras Escogidas? tomo XXI. Moscú 1968, Unión 

Soviética. 
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in te 1 ec: tuc:11 e:•s. la adm:i.ni~,.t1,..an en el seno c.if..-'"! J. a s:.cic iedc:id civil 

(Iqlesia~ sindicatos~ Son 

también funcionarios~ agentes de la sociedad □olítica. encargados 

de la administración del Estado y las Fuerzas Armadas (políticos~ 

·func ic,nat·· ios; ~ 

!::-:í..ntesis~ 

dominante 

"los 

uara 

cuad1··os de 

in te l f2C: tua 1 es. sc,n 

el eierc:icio de las 

annadas. etc:" i • En 

los emplea dos df? 1 gn.1po 

funciones subalternas de 

hegemonía soc: ia 1 v del gobie1·-no Dol .í. tico" ( :::::B) . 

Gr·amsc i '' ... en tc:,dos; los pc1:Í.SE'!S el es.tr-- 3to de lo<:: 

intelectuales a quedado radicalmente modificado por el desarrollo 

ca pi tc:il ismo. El vieio tipo de intelectual era el elemento 

organizativo de una sociedad predominantemente de base camDesina 

v artesana~ para organizar el Estado~ oara organizar el comercio~ 

la clase dominante cultivaba un determinado tipo de intelectual. 

industria ha introducido un tipo nuevo int.elec:t.ucd: el 

En organizador técnico~ el especialista de la ciencia aolicada. 

1 as soc iedade>s las cuales las fuerzas t~conómic::a'.:,. han 

desarrollado en sentido capitalista hasta 2bsorber la mavor parte 

la actividad nacional~ este segundo tioo de intelf:!:c:tual 

prevalecido~ 

intelectuc:1)" 

cor-r·e~.oonde 

intelectual. 

con todas sus características de orden y disciplina 

( 41 ) . P1 c:ada modo de r::,1,·oclucc ión 

una clase fundamental y~ por tanto. un tii::,o de 

Es evidente oue nuevas formas ele procluc:c:ión exigen~ 

como requisito sine oua non. una serie de nuevos conocimientos 

las cosas de este mundo. En ded inc:ión 

intelectual (nuevo intelectual)~ Gramsci lo vincula a su función 

el seno de la estructura e~,.pec: í f ic:arnen tE~ como 

administradoi··· de los conocimientos científicos y téc:ni.c:os 

necesarios para que la producción social se pueda realizar. Por 

otra parte~ este nuevo e intelectual no es más oue la emanación o 

p1"·ol ongac: ión de nueva fundamental 

industria-burguesía} que~ oara. la mantención de su DOS i e i. ón ~ 

-



18. 

El Socialismo v la Guerra. Mismo Autor v edición 

dieci~:;:,.iete. 

19. 

El Socialismo y la Guerra. Mismo autor v edición que número 

2(i'.1. 

oóstumas del general Carl von Clausewitz .,-,,cercc1 

guerra y la conducción de la guerra~ 1i .. I. Uli¿u,ov. Misma obt-a v 

edición que número dieciseis. 

21. 

La vo 1 un tc1d Michel Foucault. Siglo XXI 

,=.Ciué Hacer?. \.!. I. Ulié:mov. Misma obra v edición que número ocho. 

23. 

El Marxismo y la Insurrección. Mismo autor v edición oue número 

ocho. 

24. 

La En-terme:,dad In'fantil del "Izquiet··d:i.s;mo" en el Comunis=,mo. Mismo 

autor v edición aue número ocho. 

Nuestro Programa. Mismo autor y edición que número ocho. 

26. 

Dos Tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática. 

Mismo autor v edición que número ocho. 

27. 

V. I . UlianO\l. Misma edición que número 

ocho. 
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,,·equiet··e de una ac ti vid ad superestr··uc tui-a 1 ~ oue suscint.amente 

hPmos cwesen tado. Entonces~ los intelectuales no sólo serían 

funcionarios de la superestructura~ sino que también de la 

Podemos concluir. entonces~ oue la clase fundamental 

deoende totalmente del buen desemoeHo de sus intelectuales. No 

ouede ser de otra forma. si de ellos deoende la produc ti v.idad 

económica. la hegemonía ideológica v el dominio político-militar. 

impor· t,3r·1 te esta referencia a la pr·oductivi.dad los:. 

intelectual e!:::-~ que 

los textos de autores marxistas no toman muy en 

cuenta el clesempeho de los intelectuales en el nivel de la 

estructura económica~ quizás no se ouieren ver lo evidente. 

4 . '1- . 3 . 

Gramsc: .:i. !:::-os tiene: "Cada gr-- upo socic,íl "es;f::,r--,cial 11
• al sur--git·· 

a la historia desde la estructura. ha encontrado~ oor lo menos en 

la historia hasta ahora desenvuelta~ categorías de intelectuales 

pre-existentes y que además aparecían como representantes de una 

continuidad histórica no interrumoida adn por los más comolicados 

y radicales cambios de las formas oolíticas y sociales'' (38). Es 

la estructura la que determina en ~ último tér-·mino~ los procesos 

de la superestructura. Podríamos enunciarlo de la siouiente 

manera: re 1 ac i one-:1s de pr·oduc:c ión \i de cambio tiend1=:n 

naturalmente hacia det.enninado;=:, obietivcs (productividad~ 

igualdad) y ningún elemento politic:o~ militar o ideológico puede 

irnoedirlo o evitarlci. Los intelectuales. que son como 

cemento" de todo el proceso~ se hayan plenamente inmersos en él. 

dan lugar a la e>:istencia simultánea de dos tioos de 

in te 1 ec: tua 1 E'S: los nuevcls y los tr·adic i ona 1 P~=-. Los 

tradicionales son los que pertenecen v debían su existencia a una 

económica en vías de desaparición. La tarea de los nuevos 

intelectuales absorver o eliminar a los in te lec tua les 

tradicicmc1les. va quP representan una fuerza que se opone al 

nuevo bloaue histórico (estructura más superestructura)~ lo que 
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28. 

Charla con los Defensores del Economismo. Mismo autor y edición 

que número ocho. 

29,. 

Vom Carl von Clausewitz. Editada oor Werner Hahlweo. 

Bonn. Alemania Occidental. 

pronunc: icido en el □ lena de) Soviet de Moscú el 2(2) de 

Noviembre de 1922. V.I. Ulianov. Misma edición que número ocho. 

Ac:er--c:c\ de la significación del oro 1 ahora y de~!::pués 

victoria completa del socialismo~ Ulianov. Misma f:?.dic.ión 

que número ocho. 

-;••r; 
-• .:1 . .:.:. • 

Discurs.o pt-onunc: i ado ante la conferencia de toda Rusia de los 

órganos de instrucción política de las secciones provinciales v 

instrucción oúblic:a. Misma edición que 

ocho. 

Le Or-·dine Nuovo. Editorial Einaudi~ Tur-·.:í.n ~ 

Ma)-;ima 1 ismo Antorno Gt-amsci. Citado oor 

Ne l s;on Coutinho en 11 Intr·oducción a Gramsci". Editado por 

Ediciones Era~ México~ 1986. 

Notas sobre Maquiavelo~ P1ntonio Edi tot- 1a 1 

Buenos Aires~ 1962. 
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realización de la función revolucionaria. A modo de eiemolo 

h.i.s,.téffÍCD. Gram~,c i 11 la ele los 

eclesiásticos ouede ser considerada como la categoría intelectual 

c11·-gán icament.e ligada a la aris.toc:racia terr~¿:¡ tt:~n .i.en te: 

iurídicamente estaba equiparada a la aristocracia. con la oue 

e omDar- tí a el eiercicio de la propiedad feudal de la tierra v el 

use de los privilegios estatales ligados a la prop.i.edad" 

un eiemplo histórico que da Gramsci~ sin duda~ puede 

para muchas discuciones~ pero oue es demeistrativo 

como Gramsci enfoca el conceoto de intelectual tradicional frente 

¿,¡ la soc: iE~clad capitc:dista~ la cual él se enfrentaba. En 

t-e lación a lo mismo~ Gramsci dice~ "Cada nuevo cn-ganismo 

( tipo dE• ~-ociedad) una nueva super-estructura~ 

CUYOS ·especial izados '! oortaestandartes (los 

pueden concebidos como ''nuevos.'' intelectuales=.) 

in te lec t.ua 1 (;?"". ~ !::,urgidos; de la nueva situac i ón~ \ i no como 

c:on tinuac .i.ón la intedectucil idc,id pr·ece;:dE•nte" Esto no 

es más que la consecuencia de aue el paso de un tipo de sociedad 

otra un cambio tan pi·-ei·fundo (estr .. uctur-al). OLIE! 1 º'=· 

intelectuales de la nueva sociedad no oueden ser una continuación 

in te 1 ec tua 1 es,. ele la sociedad anterior~ va oue si asi 

s;uced ier-e ~ "si 1 c:is nuevos se cons;.ideran continuación d ir-ec ta de 

la intelligentzia pr .. ec::Pdente~ no son realmente nuevos~ Ct Sf.?Et. 

no están ligados al nuevo i]r·upo social aue 

eirgánicamente la nueva situación sino que un residuo 

conservador o fosilizado del or-uoo social superado históricamente 

lo aue equivale a decir que la nueva situación histórica no 

alcanzado aún el grado de desarrollo necesario para tener la 

capacidad de crear nuevas suoerestructuras~ y que vive aun en la 

envoltura carcomidi., dt~ la vieia histcwia" (4:~;-¡ . 

.'.1-. 4-.4 . 

El estudio de la superestructura~ J. l E"/i:i a 

describir- la existencia de una ierarquia c:ua lita ti-.,..-¿, de los. 
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36. 

Presente v Pasado~ Antonio Gramsci. Antología~ Editorial Siglo 

XXI. México~ 1970. 

37. 

Carta a Tatiana Schucht. 

Siglo XXI. México. 1970. 

Antonio Gramsci. Antología~ Editorial 

38. 

Los intelectuales y la oroanización de Antonio 

Gramsci. Editorial Nueva Visión~ Buenos Aires~ 1972. 

39. 

Gramsci v el blo□ ue histórico. Hugues Portelli. Editorial siolo 

XXI~ México~ 1987. 

40. 

Cartas desde la cárcel. Antonio Gramsci. Editorial Lautaro. 

Buenos Aires~ 1970. 

41. 

La contrucción del Partido comunista. Antonio Gramsci. Editorial 

Latina~ Buenos Aires~ 1974. 

42. 

El resurgimiento~ 

XXI~ México~ 1970. 

Antonio Gramsci. Antolooía. Editorial siglo 

43. 

El materialismo histórico v la filosofía de Benedetto Croce~ 

Antonio Gramsci. Editorial Lautaro~ Buenos Aires. 1959. 

44. 

Gramsci v la Revolución de Occidente~ 

Editorial Siglo XXI~ EspaHa~ 1976. 
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in te 1 ec tua 1 es=,. Se excluyen del concepto de intelectuales los que 

no tienen en función de dit-ec:c::ión, va que-:, "en el de 

d.ir·ección social y estatal existe toda una serie de empleos de 

carácter manual e instrumental (de orden y no de conc:eeito~ 

aoente y no de oficial o de 1"unc: ion a,~ io ~ etc. ) " Con 

exceoción de éstos~ el resto de los actores de la superestructura 

se ierarauizan según el nivel cualitativo de su función~ desde el 

oran intelectual al intelectual subalterno. El gran intelectual 

el creador de la nueva concepción del mundo en sus diversas 

r-an-1as.: ciencia~ filDsD·fía. De1-·ec: ho ~ etc. En 1 c:i es.ca 1 e, 

inferior~ se encuentran los encargados de administrar o divulaar 

este ideologíc:1. Gramsci distingue al creador~ al organizador v 

al educador·. Este último toma especial importancia respecto de 

la sociedad c:ivil. Sin duda? para Gramsci~ el rol fundamental lo 

des.empeñan los creadores de ideología. La distinción 

va que 

"en el camoo ideológico~ la derrota de los auxiliares y de 

oartidarios menores tiene una importancia casi insignificante: en 

él es preciso batir a los más eminentes. De otro modo,. se 

confunde el periódico con el librop la pequeHa polémica cotidiana 

con el trabaio científico: los menores deben ser abandonados a 

infinitc:1 c:c:1suístici:1 de la polémicc1 del per-·iód.1.co" ( 43) . Lci 

imoortancia de la c:1firmació11 la vista. el 

centro de gravedad de la ofensi·1a ideológica tiene como obieto al 

gran intelectual~ al creador de ideología. En su éooca~ Gramsci 

cumplió el e-:nunciado ante•rior al trabar~"e en una dis.puti:1 

ideológica con Benedetto Groce? intelectual que eierció una gran 

influéncia en la Italia de entre guerras. 

nos. dice qur-:J "Benedf?tto Gt-oce hc:1 cumplido uni-:1 altísima -función 

n¿1cional: ha separado los intel~ctuales radicales del sur de las 

masas camoesinas~ pe,, .. mi tiéndoles participar· de la cul tLwa 

ni:1cional \/ europea~ \/ a través de esta cultura los ha hecho 

é.°ibsorver oor la burguesía nacional" (41i. Benedetto Groce era 

creador y de una filosofía idei:d ístc1 



Carta a T c:,9 1 i a t. ti ~ Terracini v otros~ Antonio 

Antología. Editorial Siolo XXI. México~ 1970. 

46. 

Un examen de la situación italiana. Antonio Gramsci. Antolcioía. 

Edit.c:nial Siolo XXI. Mé~:ico . .1970. 

47. 

Cita de Carlos Nelson Coutinho en "lntr-oducción 

Editado por Ediciones Era? México~ 1086. 

El la dir .. ección política~ {)1ntonio 

Antología. Editorial Si9lo XXI~ México, 1970. 

49. 

Antología de Antonio Gr-amsc .L, 

decimoprimera edición de 1988. 

Manuel Sacristán. 

[ditc:wü,,l ~3i.glo XiI. 

Selección~ traducción v notas de 
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hegE·l ianas ~ que en la medidc:, de su c"1C:t'.1Cttación 

.in te 1 ec tua 1 E:>s:. (de izquierda) del s.ur íla Italia 

mer-idional? más o menos desde Nápoles hacia el de una 

economia los apar-taba de lo,;; concreto!::-

oroblemas e-onómicos~ sociales v políticos de aouella parte 

Jtalia. Con esa incoroorac.ión al universo conceptual idealista v 

univer-sal? los in te 1 ¡:ec tu¿~ 1 es quedabc:in bi:1 i o la 

influencia de la burguesía industrial del norte de Italia (sector 

tradicionalmente más aún hov en díc:1) . 

estrategia~ válida p a ra los intelectuales de la sociedad civil~ 

no la e>: t j_ E~nc1e a 1 o<::. intelectuales de la 

política. Respecto de aquellos intelectuales resulta procedente 

la absorción o la liquidación de los intelectuales 

En la lucha pol.í.tico·-·mi.litar· 11 pUE?!de convenir-· la tc'Ktica de 

.:Í. l'Tl.lfflpi I'"" en el punto de menor r-esistencia? para havarse así en 

condiciones el punto más fuerte con el mA.>: imo de 

han ouedado disoonibles por haber eliminado a los 

au:-: i 1 iares más débil e~:s " ( 4 ::;) . 

Un Partido político Coor suouesto también el de las 

constituye un bloque donde todos los miembros son 

in te 1 ec t.uc11 ¡::,~"-. incluso los militantes de base: ''Ciue• todos los 

miembr-os de un partido político deben e: ons ider- c\dc,s como 

in te lec tua l E''=:-~ he aquí una afirmación oue ouede prestarse a 

burla va la caricatura; sin embargo si se reflexiona~ nc,da hay 

Se pueden hacer distinciones de grado~ un 

podrá tener una mayor o menor comoosición del grado más alto o 

de 1 más no es esto lo que i mporta: función 

d:i.r·ectiva v on~ani.zati.va~ e~:; decir-·~ educativ,="<~ o sea inteJ1:2ctual" 

Todos los 

in te l E•c tua l ei:::- ~ 

Además~ si el ideología. 

estrategia en el plano militar~ 

de un Pa,,.·tido Pol í t:i.co 

la 

tiene desarrollado una 

algunos miembros de ese Partido 



a intelectuales de la sociedad po 1 :i ti e a . El 

Partido Político~ pc:.w tanto. f.c'S uno dE· 1 os íblcoue 

intelectual) de la hegemonía y dominio de un movimiento i::-oc ial 

dete:•rminado ~ no el único~ v eso es algo que no debe olvidarse. 

El movimiento social revolucionario. también~ debe contar con el 

como 

Partido Político. En el caso concreto del Partido revolucionario. 

su peso específico tiende a ser superior comparativamete a otros. 

por su organización centralizada y ierárquica~ y una 

lógica estratégica~ que se construye en estricta corresoondencia 

con los fatores del poder social: hegemon.í.a. ":,' dominio. El 

tiene como misión histórica desarrollar su Dode1--

en todos los planos y esto implica una acción 

depende en realidad no sólo de sus medios de creación~ s.ino 

también de la hegemonía que eierce {elaboración v difusión de una 

idf.:-ología que crea una unidad dentro de un bloque social~ entre 

ur .. upos precisamente distintos del grupo dominante) y si son 

intelectuales quienes asumen esa función 11 h<=:!Qi:.>moni zadora" oor 

c::ueinta de 1 c:I de convev··ti r·se;, 

dominante. (entonces es esencial "hE·gemonizar·" a los intelectuales 

a fin de socavar meior la dominación y la hegemonía de la clase 

dominante" (44). Como los intelectuales son los funcionarios de 

la hegemonía y el dominio. !=-in duda~ un obietivo 

estratégico de la mayor importancia hegemonizar v dominar a los 

intelectuales de los grupos adversarios. 

estrategia GramS:-C i la 

"Occidente" no designa una ubicación de tipo geográfica~ sino 

que una particular naturaleza de la superestructura social. En 

el análisis funcional de la superestructura~ el analis.ta puede 

encontrar-· diferentes combinaciones de la sociedad civil y 

scic:iedad política. La □ v-imac:Íé't de uno u otro aspecto de la 

BLI 



superestructura supone consecuencias en la estratégia 

el Partido revolucionario. Gr21msc i califica una sociedad 

como "Occidental". en la medida en que la soc iedc1d civil ha 

importante desarrollo. Como contrapunto a 

,,.oc:iedad <JUE:! c:alifica de "Occidental"~ se encuentra la sociedad 

oue:· calif.i.c::.::1 como "01· .. :i.ental 11
• En esta última la sociedad civil 

es débil~ por tanto~ la forma en oue la clas~ fundamental eierce 

~;;u supr-·emi::iC:: :ii::i poi··· medio d€~ el dominio~ la 

sociedad oolítica. En todo caso. siemore se encuentran presentes 

ambos mc¡mf':n tos de superestructura. Esto último 

consecuencias para la acción revolucionaria~ oue? 

e i,,1 se:;. pd.vilegiar·ía los medios ideológico-consensuales o los 

coercitivos. Ambos e: ,:im in an iuntos en una específica ecuación 

estratégico-revolucionaria: consenso más coerción. 

o delimita la diferencia~ es la proporción que ocupa cada medio. 

G 1·· c,1msc i realiza este desarrollo conceptual sobre la base de lo 

CIUf:? fue la experiencia revolucionaria bolchevique v las de los 

oaíses de Europa Occidental con posterioridad a la primera guerra 

mundial. 

r:,os.jble 

se hizo básicamente dos oreountas: ,'.Cómo fue 

revolución de Octubre de 1917 en Rusia? qué 

los intentos revolucionarios en Europa 0cc idE?n ta 1 y 

cuc::1ndo en moment c:i la fé en e:•l casi 

completa? Nos dice lo siguiente: " ... en la Europa CE?n tr·a l V 

Occidental el desarrollo del capitalismo no sólo 

la formación de los amplios estratos proletarios~ 

dE:tE1r·minadc:, 

sino también~ 

la ar·istocr-·acia obrera. con s.us de 

burocracia sindical y de socialdemócratas. La 

que en Rusia era directa v lanzaba a las masas a 

la calle~ al asalto revo 1 uc iona1·- io ~ en V 

el superior desarrollo del ca pi t,::i 1 ismo ~ hace más 

lenta y más orudente la acción de las masas v exige: tanto: 

táctica al Par·tido n,':!vol uc ion ar· io ~ toda una estrategia v una 

mucho más complicada y de más respiro que las oue necesitaron los 
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bolchevioues en el período comprendido entre marzo v noviembre de 

Sub i evc1.r· las masas r-esultó ser más ·f ác i 1 en 

"Dr·iente" oue e•n "Occ:idente" ~ a cesar de la afirmación de 

( pronós,.tico) ~ que el desar-rollo del 

f.~imolJ.ficaríé~ forma draMática las contradicciones de clase. 

lanzando las masas a una lucha revolucionaria. No esc:aoó 

hecho al análisis de Gramsci~ en todo caso~ no debilitó 

en lo más mínimc su voluntad revolucionaria. E 1 mismo 1.ndica.ba 

que la revolución de octubre en Rusia se había realizado encentra 

de los. concc.?.ptos de "El Capital II de Mar-;-:. va out?. distabc1 mucho de 

haber- une:, economía capitalista des~rrollada en la Rusia de la 

época~ más bien tr-ataba todavía de una econom:í_¿.;¡ feudal-

Lo mismo se podría afirmar de la China de Mao~ 

después. como muchos <:3tr·c,s. 

Y--E~VO l LIC: i ón no se cuestiona. En la Eurooa Central y Occidental 

las personas vivían inmersas en una serie de instituciones aue 

eran percibidas como legítimas v necesarias: libertad económica 

(propiedad privada de los medios productivos)~ un mayor o 

grado de libertad política (pluralismo de tendencias~ p¿~r··t:i.dos v 

organizaciones con distintos obietivos~ se disoutab¿~n 

p 1 urc:il J. dad 

el 

de pode1·· en 1 c:i s,oc iedad) ~ sindicato 

organizaciones educativas. una religión fundamental iunto a una 

y iurídica resoecto de otras E·tc. 

L..as oersonas tenían en estima estas instituciones y esta estima 

había sido calificada oor Lenin como "pn:)iu:i.c:ios bu r-g u eses,. 

pequeño 

s=,efia 1 a~ 

como "cultura democrá tica". Gr·amsc: i nos 

como un obstá culo~ que en esos países la izquierda toma 

un sentido socialdemócrata sistémico; que ac:E-) □ ta las. 

in= ti tuc ionf.?.S básicas de la economía capitalista v la democracia 

representativa~ expresando su voluntad de cambio en un reformismo 

progresivo~ evolutivo. Aquí~ entonces~ ya no bastaba organizar a 

las masas y lanzarlas al asalto (militar) de los aparatos de la 

sociedad pol:í..tica (Fuerzas Armadas~ Tribunales~ Gobier··no v 

Administración Pública 1 Parlamento). La adhesión de las masas no 
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