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INTRODUCCION 

El objetivo primordial de este trabajo es lograr una exégesis 

de los 1 ineamientos generales y definidores que Antonio Gramsci elaboró en 

torno a la cuestión educativa. Esta exégesis se hará mediante la exploración 

y detección de sus "Notas y Apuntes' que contienen las ideas fundamentales de 

la particular concepción gramsciana de la pedagogía socialista. 

Es preciso, por consiguiente, aclarar cuál es el carácter del 

presente trabajo y darle su justificación. Se podrfa decir en cuanto a lo Pr:!, 

mero que el mismo es una investigación bibliográfica. Si nos atenemos a lo 

que se entiende por investigación propiamente dicha, es decir, la actividad 

donde se observa una "praxis creadora", este estudio será, seg(m el léxico 

técnico de Pedro Barbaza de laTorre , una investigación de ."revisión o re

descubrimiento", que es _sobre todo una "praxis reiterativa" que fundamenta.!, 

mente contribuye a extender el área de conocimiento de algo ya conocido o 

indagado. No se trata, pues, de una investigación en el sentido habitual (~ 

chas veces positivista) del 12rmino; se trata de una investigación para expl i

car e interpretar 1~ notas y observaciones que sobre la cuestión educativa 

elaboró Gramsci, principalmente en la cárcel-. Es decir, se trata de un tra 
. -

bajo teórico que pretende comprender los textos de Gramsci quien obligado 

por la censura carcelaria, escribió frecuentemente de manera confusa, el 
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optar para su elaboración por una forma elfptica o, mejor dicho, por un len

guaje criptográfico. 

El trabajo se justifica al querer presentar una modesta 9olab~ 

ración para conocer y ampliar el enfoque Q.Je, desde el ángulo marxista y al 

trasluz del 'pensamiento de Gramsci, se hace de la educación como fenómeno 

histórico-social. Dejando a un lado la posibilidad de una reconstrucción c~ 

nológica de los textos educativos, esta colaboración intenta la reconstrucción 

sistemática de los contenidos (J.le recogen las apreciaciones gramscianas s~ 

bre la situación cultural-educativa de Italia, tales como el principio educati

vo, la alternativa de la "Escuela Unitaria, etc. En realidad, este trabajo te~ 

rico está casi totalmente dirigido a destacar y poner de relie~e la existencia 

dentro del contexto del pensamiento pedagógico contemporáneo, de una teoría 

marxista de la educación y de la pedagogía. 

Al referirnos a las concepciones marxistas de la escuela y la 

educación, todav{a hoy se ~uscitan discusiones sobre si existe o no una teoría 

educativa marxista. La discusión se plantea por el hecho de (J.le muchos au~ 

res sostienen y han difundido la tests (J.le niega la existencia de una teoría de 

tal naturaleza y car&.cter, bas&.ndose solamente en Q.Je Marx no escribió o c~ 

clbi6 una obra sistemática, exprofeso, de pedagogía. No obstante, si bien e~ 

to Ciltimo es cierto, no hay Q.Je olvidar Q.Je entre- lineas de sus escritos más 

importantes (por ejem. El Capital, Manifiesto del Partido Comunista, Críti

ca al Programa de Gotha, etc.) hay un profundo análisis científico del estado 
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de la ed.Jcación de su tiempo y• sobre éste• el esbozo de una teoría específica 

de la ed.Jcación. Estos elementos muestran un claro intento de establecer un 

punto de partida, no sólo para la crítica de los fundamentos de la política cu_! 

tural burguesa y de su pedagogía, sino tambi€!:n para la formulación de los 

principios básicos de la pedagogía socialista, 

Una situación anÍllogo se nos plantea con Antonio Gramsci quién 

no escribió sus ''libros" ni dejó impreso su pensamiento en forma ordenada y 

sistemática, Esto se debe al hecho de que este pensador, polemista de nota

ble vigor, fue objeto de una enconada persecución en Italia, siendo finalmente 

sometido a un juicio que se inició el 28 de mayo de 1927 y culminó el 4 de ju

nio, con la exclamación del fiscal: "d.Jrante veinte años debemos impedir a e~ 

te cerebro que funcione 11 , Su condena fue de 20 años• 4 meses y 5 días de ~ 

clusión en las cárcéles del fascismo -mussollniano, No obstante, tal intento 

de impedir la producción intelectual de. Gramsci, de impedir que su cerebro 

y voluntad siguieran funcionando se va a ver frustado, A pesar de las d.Jras 

condiciones de la prisión, de la permanente hostilidad de que fue víctima y 

del trato inhumano que se le di6, Gramsci pudo escribir sus anotaciones, que 

constituyen esa obra monumental que son los "Cuadernos de la Cárcel 11 (2,848 

páginas),además de su riquísima prod.Jcción epistolar que compone las conoc_! 

das "Cartas de la C&rcel", Gramsci expres6 en los mismos que "todas estas 

notas deben ser consideradas, simplemente como puntos de vista e indicacio

nes que serfln luego controladas y profundizadas"• intención de mad.Jrar sus 

ideas que no pudo llevar a cabo porque el objetivo fascista de evitar que su C!:_ 
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rebro funcionara se ver& coronado con su IT'l.lerte prematura er¡ un sanatorio 

romano. Por lo tanto se justifica as{ plenamente la exhortaci6n de Broccoli 

al respecto, (l,Jién dice: ''la recomposici6n fi1o16gica de un texto gramsciano, 

en consecuencia, impugna las 1ec11Jras parciales e implica, ante todo, una co~ 

frontaci6n permanente con los puntos esenciales de su pensamiento para veri

ficar y distinguir entre la aproximaci6n inicial y la conclusi6n, la exp1icaci6n 

no exclicitada de la progresi6n y la maduraci6n de una idea" (1). 

A la par de los temas poHtico-fi1os6ficos, sobre los cuales 

Gramsci desbord6 su mayor interés e inteligencia, podemos encontrar una ac~ 

sada proclividad hacia el logro de una acertada comprensi6n de lo cu111Jra1 pe

dag6gico (l.Je, a decir de Lombardi, es lo (l.Je "establece la variedad temtltica 

pedag6gica gramsciana, sobre la bús(l.Jeda del principio educativo; sobre el 

concepto y la organlzaci6n de la cu111Jra; de la estructura de la escuela en gen~ 

ral y de la popular en particular; sobre la educabil idad del esfuerzo; sobre la 

necesidad de la disciplina, etc." (2). 

De esta manera, al revelarse el perfil de Gramsci como pens~ 

dor atento del fenómeno educativo, se afianza en el autor de esta tesis el del_! 

cado propósito de reconstruir las lineas fundamentales de los criterios (l.Je 

elaboró y estableció sobre la cuesti6n pedagógica en sus "Notas y Apuntes". 

(1) Angelo Broccoli. Antonio Gramsci y la educaci6n como hegemonfa.p.12 

(2) Franco Lombardi~ Las ideas pedag6gicas de Gramsci. p. 9. 
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En su obra, por sobre el carácter aparentemente fragmentario de esas pági

nas escritas, nos deja al alcance un conocimiento profundamente orgánico y 

coherente alrededor del hecho cultural y educativo, 

Se hace pertinente señalar, bajo el efecto de un juicio pender~ 

do, el mérito mayor de Gramsci como auténtico reinvicador del espfritu y 

sentido creador del marxismo, En consecuencia, una apreciaci6n acuciosa 

y serena muestra q.¡e en Gramsci estaban presentes todas las posibilidades 

de adaptaci6n de sus ideas - inteligentemente in~piradas en el marxismo-le

ninismo - a las circunstancias cambiantes de su pafa, As{, el pensador sar

do se esfuerza por vencer toda l imitaci6n o estrechez producto de posiciones 

sectarias, dogm&.ticas, en la comprensi6n y enseñanza del marxismo, q..¡e 

tanto daño le hacen a su potencial desarrollo, En fin, hace señalamientos~¡ 

ra evitar su negativo desuso, desgastamiento o aniq.¡ilosamiento, Por ello 

acierta Gramsci al proponer una interpretaci6n seria e inteligente del marx~ 

mo, en funci6n de las condiciones concretas e históricamente determinadas de 

cada realidad social, 

De conformidad con esta exigencia, en los escritos del marxi~

ta sardo se denotan hechos elocuentes de su posición de enfrentamiento y CCJ!! 

clena de aquellas actitudes q.¡e ~retendan entender el marxismo como un re~ 

tario de soluciones ciadas de una vez por todas o para siempre a los problemas 

sociales de todo pueblo del mundo, 



Para precisar el sentido y alcance de las consideraciones pr~ 

sentadas, es IJtil recordar las palabras q..¡e José Aric6 vierte en su pr61ogo 

a la obra de Gramsci "Notas sobre Maq..¡iavelo, sobre polttica y sobre el ~ 

tado moderno". Para Aric6, "el mérito de Gramsci residirá, por lo tanto, 

en haber aplicado inteligentemente a la realidad italiana el leninismo ••• , v~ 

le decir ( ••• ) una teoría q..¡e deriva y se desarrolla en situaciones hist6ricas 

determinadas, estando por ello sometida a un proceso conttnuo de renovaci6n. 

y desarrollo". (3). 

Por consiguiente, será inutil todo intento de q..¡erer encentra) 

en los escritos y reflexiones de Gramsci respuestas minuciosas y definitivasi 

para ser aplicadas a los diversos y complejos problemas por él mismo tra~ 

dos. Inclusive a los de carácter pedag6gico. En este sentido~ antes de sol~ 

clones absolutas, propone al marxismo-leninismo como método de análisis 
1
, 

de la realidad y como una nueva concepci6n del mundo. Es decir, como el !( 
instrumento más adecuado para la inte;,,retaci6n y transformaci6n de la rei 

1 idad objetiva. 

Para contribuir a una mejor y mayor comprensi6n sobre los 

aspectos esq..iemáticamente enunciados hasta el momento, el trabajo presen~· 

rá la siguiente estructura y contenido: 

En el primer cap{tulo, se establecerá un cuadro de reflexiones 

(3) Antonio Gramsci. Notas sobre Maq..¡iavelo, sobre poUtica y .sobre el 
Estado moderno. 
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y pensamientos que sobre la ecucaci6n hacen Marx y Engels • para conformar 

una caracterizaci6n de este particular fen6meno social-cultural. Por lo tan

to, se busca exponer los elementos básicos de la teorfa de la ecucaci6n soci~ 

lista a través del análisis objetivo tanto de la realidad educativa como de los 

planteamientos de las concepciones burguesas de la pedagogfa. Por consiguie!! 

te, abarcará, en forma interpretativa, tanto la concepci6n "marxiana" (4) co

mola concepci6n "marxista" del horrbre y la personalidad, como crítica fi

los6fica de la naturaleza y los fines del horrbre. Por igual• se le da trata

miento al enfoque que los creadores del socialismo científico hacen de la cul

tura en su enlace con la ecucaci6n, como realidad fundada en las condiciones 

reales de vida del hombre y de la sociedad. Se continúa con la definici6n y 

determinaci6n del valor e importancia del rrétodo dialéctico como "la doctri

na del desarrollo" para la ecucaci6n~ y, finalmente, se presenta un estudios~ 

bre las ideas centrales o matrices que conforman lo que Marx denomin6 "FO!, 

maci6n politécnica", que comprende, según resumen de Garcfa Gallo, ''la e!! 

señanza tecnol6gica, de tipo te6rico y práctico, el mejoramiento y ampliaci6n 

de la enseñanza de las ciéncias naturales y la trasmisi6n de conocimientos ~ 

1 itécnicos en las demás materias de formaci6n general 11 (5), 

(4) Por si el término no fuera claro, la versi6n de Manacorda lo hace real 
mente expl foito: "marxiana es entendido en sentido propio. esto es in-
herente al pensamiento de Karl Marx"• es decir sin tomar en franca 
consideraci6n todo lo ~e se ha escrito y discutido sobre el pensamien 
to del fundador del marxismo. Mario Manacorda. Marx y la pedagog{a 
de nuestro tie~po, p. 7. 

(5) _Gaspar J, Garcia Gallo. La concepci6n marxista de la escuela y la 
j!cucaci6n, p. 70 
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Se puede anotar aq.¡{ q.¡e el contenido de este capítulo tiene el 

prop6sito y la aspiración de poder señalar la ascendencia o vena marxista de 

Gramsci, al considerar cada uno de los aspectos enunciados. 

En el segundo capítulo, se establece una consideración de la 

educación como un problema social y político. Para tal fin se emplearán las 

diversas categorías q.¡e Gramsci utilizó para el análisis de los problemas 

concretos de la superestructura. Entre ellas las referentes a ideología, ~ 

gemonía y bloq.¡e histórico. 

En el siguiente capítulo, se describe la concepción gramscia¡ 

na de la escuela propiamente dicha. Pues bien, en este sentido, se trata de) 

precisar el car&.cter de la escuela, la cual no debe ser solamente "un órganb / 1 · 
\~IJ \/* 

de instrucción y de educación, sino q..¡e debe presentarse como vehículo de en 
-¡, ,.!11 

lace entre el rrundo del trabajo y la construcción del nuevo humanismo y la ¡ 
1 

! 
nueva cultura", seg(m la reforrrulación de Lombardi (6). A la vez, para la 

1 

síntesis y concresión de tales postulados, se define la "escuela unitaria", lo\ 

relativo a su car&.cter, organización y contenido. j 
Finalmente, se presentan, en primer lug~r. una conclusión ge

neral a partir de lo expuesto y definido en ·et texto del trabajo teórico desarr~ 

llado. En segundo lugar,. la bibliografía correspondiente, constltu{da por ll;lS 

obras fundamentales del pensador italiano, las de los creadores del marxis

mo, y las q..¡e conforman el material de ampl lación o bibliograffa general. 

(6) Franco Lombardh p. 72 
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En el curso del trabajo he optado por incluir las notas suficie!! 

tes y necesarias, con el manifiesto prop6sito de facilitar la comprensi6n de 

los criterios expuestos. Para ello me he servido tanto de los contenidos de 

las obras de los pensadores fundamentales, como lo son Nlarx, Engels y 

Gramsci, como los escritos por algunos de los estudiosos más representati

vos de ~stos. 



1,- TEORIA MARXISTA DE LA EDUCACION: REALIZACION DEL HOM

BRE TOTAL. 

1 .1 .- LA CONCEPCION MARXIANA DEL HOMBRE Y LA PERSONA

LIDAD, 

Un hecho destacado en el presehte siglo, en el campo del pens~ 

miento científico universal, lo ha constitu{do el estudio y discusi6n de los e~ 

critos de Carlos Marx y Federico Engels, llevados a cabo entre los hombres 

de las di.versas áreas del saber humano comprometidos en dilucidar los más 

complejos y heterogéneos problemas, Este proceso de estudio y di.scusi6n 

ha hecho posible, bajo la Óptica de los representantes de las diferentes co

rrientes idéo16gicas, una mayor y mejor aproximaci6n al conocimiento de la 

teoría marxista, con sus componentes vertebrales como lo son el materiali~ 

mo histórico y el dialéctico, 

Unó de los elementos sujeto al an&.lisis ha s~do la determinaci6n'l , , / 

del car&.cter de la filosofía marxista como un "l"umanismo historicista" o "~ / ,,¡ 1 

manismo realista~·,· (J.le afir~ ~1 hombre h~~t6~~~~concreto y ac_tuan~ co":1~ { 

su valor máxi.~, Tal l"umanismo lo enuncian Marx y Engels en el contenido \ 

de la obra "La Ideología Alemana", cuando afirman Q.Je "sus premisas son, 

los hombres, pero no vistos y plasmados por medio de la fantasía y en for-

ma aislada, S!ino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registr~ 
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ble, bajo la acción de determinadas condiciones" (1 ). En este sentido, lo{ ./- 11 
{ 1' , ... 

creadores del marxismo consideran a los hombres como los únicos autores 

y actores de la historia (2). 

Con este presupuesto del "humanismo materialista" se establ~ 

ce una clara \{nea de demarcación con el "humanismo idealista" que se dis-

. tingue en suponer al hombre como un ser abstracto, preconcebido y definiti

vo, que se desdobla en la histor.ia bajo el impulso de ignotas fuerzas motrices 

que, además determina,- la formación y desarrollo de las condiciones de exi~ 

tencia y las ideas. E:i otras palabras, el hombre no es más que la enajena

ción de la idea absoluta de "hombre" y vulgar materia de la historia. Es a 

(1) Carlos Marx y Federico Engels. Obras escogidas. Tomo IV.p. 20. 

(2) Esta forrrulación marxista del "humanismo" desautoriza los argumentos 

de todo aquél que por ignorancia o capciosa interpretación ha tratado de 

conceptuar a Marx como -según observa Erich Fromm en su trabajo 

"Marx y el concepto de hombre" - "expositor de un materialismo econ~ 

mico-hedonista". Ya el propio Engels se pronunción en contra de estas 

posibles definiciores en su confrontación con el filósofo y sociólogo bu.!:. 

gués Karl Starcke, al expresar que·: "B filisteo entiende por materia -

lismo la glotonería, y la borrachera, la soberbia, el placer de la carne, 

el ansia de dinero, la ava·rtcia, el afán de lucro, la codicia y las estafas 

bursátiles; en una palabra, todos los vicios sucios a los que él rinde un 

culto secreto:. Carlos Marx y Federico Engels. "Ludwig Feuerbach y 

el fin de la filosofía clásica alemana" Obras escogidas.Tomo VII1.p~369. 
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través de estos puntos te6ricos como toma cuerpo el prop6sito de desconocer 

de manera absurda el papel que el marxismo reinvindica a los hombres, co

mo sujetos de la historia, como los seres reales y activos creadores conscie 

1 

tes de ella. En suma, para el m.:rxismo, "en la historia de la sociedad, los C(Tfl 

agentes son todos los hombres dotados de conciencia, que actCJan movidos por 

la reflexi6n a la pasi6n, persiguiendo determinados fines; aquf nada acaece 

sin una intenci6n consciente, sin un fin propuesto" (3); 

Esta última tesis nos pone en condiciones de reconocer el verC·1 

dadero alcance y profundidad del "humanismo historicista", al concebir el 

hombre no s61o como "oqjeto sensible" sino además como "actividad sensible",/ 

que al crear y transformar permanentemente el mundo se crea y se transforma.(" 

(3) Ibídem. p. 381. Es necesario insistir sobre el lugar y el papel del 

hombre en la historia, para evitar caer en interpretaciones idealistas. 

En términos engelsianos, "los hombres hacen su historia, cualesquie

ra que sean los rumbos de ésta, al perseguir cada cual sus fines pro

pios deseados conscientemente, y el resultado de todas estas numero

sas voluntades, proyectadas en diversas direcciones y en su múltiple 

influencia sobre el mundo exterior, es precisamente la historia". 

Ibídem. p. 381. 

Cr ' 
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frecuentemente a sí mismo (4), 

No es de extrañar entonces, que el concepto marxista del ho~ ) 

bre como ser concreto termine por demostrar, además, que el hombre es un ¡ / 

ser que reune en sí las cualidades de natural-social y de activo-consciente, 
( 

y que s61o vive consubstanciado con la naturaleza, con los demás y consígo ) 

mismo, formando un todo concreto indivisible. 

(4) La necesidad de ir más allá de una simple concepci6n idealista del 

hombre, como la sostenida por Feuerbach, Marx y_Engels se ven ante 

el imperativo de definir al hombre como sujeto activo en y de la his~ 

ria, "Es cierto que Feuerbach les lleva a los materialistas 'puros' 

' e, ')4 y 

la gran ventaja de que ve c6mo también el hombre es un 'objeto sensi

ble', pero además de que s61o lo ve como 'objeto sensible' y no como 

'actividad sensible', manteniéndose también en ésto dentro de la teoría, 

sin concebir a los hombres dentro de una conexi6n social dada, en las 

condiciones de vida existentes que han hecho de ellos lo que son, nunca 

llega, por eso mismo al hombre realmente existente, hasta el hombre 

activo, sino que se detiene en el concepto abstracto 'hombre', y s61o 

logra reconocer en la sensaci6n al hombre real, individual y 'corp6reo', 

es decir, no conoce_ m&.s 'relaciones humanas' entre el hombre y el 'ho!!l 

bre' que las de amor y la amistad, y además idealizadas, No nos ofrece 

crítica alguna de las condiciones de vida actuales", Carlos Marx y Fe~ 

rico Engels, "Feuerbach, Contraposici6n entre la concepci6n materia-
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Ya en los primeros trabajos Marx y Engels reconocían con fi!:¡ 

meza q..ie el hombre "es directamente un ser natural", En efecto, el hombJ 

es una realidad natural-bio16gica, ligado indisolublemente a la naturaleza taJ 

to por su origen como por sus características morfo16gicas, bioq..iímicas, ~ \ 
sio16gicas y neuro16gicas, Pero con la particularidad de ser cualitativámen-/ c/~
te su producto superior perfeccionado en el proceso de la vida social a travé~ 

de la propia actividad humana, 

Pero el hombre como realidad puramente natural, con particu

laridades anat6mico-fisio16gicas q..ie lo diferencian de otros seres naturales, 

no es el hombre en s{, dado q..ie la naturaleza no acuña en el hombre todas las 

propiedades definitivas q..ie le dan las características humanas; más si las 

premisas bio16gicas necesarias para ello, Por tanto, la posibilidad de q..ie se 

real ice la singularizaci6n del hombre como gt!nero está determinada por la s_!. 

tuaci6n de vivir con los otros, es decir, integrándose en el mundo de las rel~ 

ciones sociales, en el q..ie únicamente puede hacerse y existir como ser natu-

ral humano con su consciencia, lenguaje, emociones y actividad que lo definen, 

Esta concepci6n converge sobre una de la& tesis fundamentales-) 
f 

del marxismo según la cual el hombre tiene q..ie producir los medios y condi- (("e, ff 

ciones necesarios para poder vivir, para poder comprender mejor la natura- , 

1 ista y la idealista" • Obras escogidas, Tomo IV, p. 23 
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leza y poder modificarla y ponerla~ su servicio, En este proceso social de 

creaci6n y modificaci6n del mundo, el hombre se crea cualitativamente a sí 

mismo, a diferencia del resto de los seres vivos, En definitiva, el hombre es 

el sujeto y objeto de la historia universal (5), 

Este proceso, en el que el hombre se va creando, modificando 

y desarrollando a s{ mismo, s6lo es posible bajo el concurso consciente de t~ 

dos los individuos, Se constata, entonces, que la vida no es otra cosa que un 

producto social y no algo derivado de cada quien que prescinde ele los demás, 

(5) Al respecto Marx y Engels sostienen en el texto de "La Ideología Ale

mana", que: "la primera premisa de toda existencia humana y también, 

por consiguiente, de toda historia, es que los hombres, para 'hacer 

historia' , se hallen en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para 

vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algu

nas cosas más, El primer hecho hist6rico es, por consiguients, la 

producci6n de los medios indispensables para la satisfacci6n ele estas 

necesidades, es decir, la proc:lucci6n de la vida material misma y no 

cabe duda de que este es un hecho hist6r,ico, una condici6n fundamen

tal de toda historia,que lo mismo hoy que hace miles ele años, necesi

ta ser cumplida todos los ·días y a toda hora, simplemente para asegu

rar la vida de los hombres", Ibídem. p, 24, 
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Resulta de particular importancia para la justa comprensi6n de 

la concepci6n marxista de la autocreaci6n rumana, el tener presente y enten

der la idea de la relaci6n activa y consciente del hombre con el mundo sensi

ble a través del trabajo, o sea, de la "actividad vital consciente" q..¡e caracte 

riza al honi>re como ser gen<lrlco y "'º to separa tangiblemente_ de tos~ an'~ ( 
- 1 

les cuya actividad vital orgímica es siempre igual e invariable.) En este sen- · 

tido, en Marx y Engels encontramos una ratificaci6n de la "actividad vital 

consciente" del hombre como el elemento fundamental, q..¡e va a conformar el 

carácter de su especie, lo q..¡e le da la significaci6n de ser universalmente ~ 

mano. Y de ah{ entonces la aseveraci6n de que "la vida productiva es la vida 

de la especie. Es la vida engendradora de vida. El tipo de actividad vital n~ 

va en s{ todo el carácter de una SPECIES, su carácter genérico, y la acti~ 

dad libre y consciente es el carácter genérico del hombre" (6). 

(6) Carlos Marx. Manuscritos econ6mico-filosóficos de 1844. p.p. 80-81 • 

Subrayado del autor. 

Arriesgo de presentar una cita muy extensa, es conveniente referirse 

·a lo q..¡e Marx y Engels desarrollaron en relaci6n a la "actividad vital 

consciente" para la comprensi6n del problema de la diferenciaci6n e_!! 

tre el hombre y los animales inferiores. Tanto en "Manuscritos eco

n6micos-filosóficos de 1844" como en "La ideología alemana" los ere!_ 

dores de la ciencia de la historia defienden el presupuesto básico seg(m 

el cual: "el animal forma una unidad inmediata con su actividad vital. 
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No cbstante, estas expllcactones no agotan el problema. ~ 
útil recordar la insistencia de Marx y Engels en destacar que el trabajo no .es , . 

1 -..J 

e- . 1,1-
siempre la actividad autocreadora y autoexpresiva del hombre, en donde-~ 

recrea, y manifiesta libre y conscientemente sus potencialidades ftsicas y 1 

~nta1es. / é;;;;. p~ra cor~~borár esta éoncrusrsff; anaITzar-et""trab~~ 
'·-- -- - .) 

las condiciones prevalecientes en la economía capitalista, en donde es reduc_!, 

do a un vulgar medio de conservación de la existencia física inmediata del ho!!' 

bre q.ie lo realiza • 

. No se distingue de ella. Es ella. El hombre hace de su actividad vital 

el objeto de su voluntad y de su conocimiento. No es una esfera deter

minada con la q.ie se funde directamente. La actividad consciente di~ 

tingue al hombre directamente de la actividad vital de los animales. 

Y ello es precisamente lo q.ie hace de él un ser genérico. ( ••• ) 

( ••• ) Cierto q.ie también el animal produce. Construye su nido, 

su morada, como la abeja, el castor, la hormiga, etc. Pero sólo pro

duce aquéllo q.ie necesita directamente para s{ o para su cría; produ

ce de un modo unilateral, mientras q.ie la producción del hombre pro

duce también sin la coacción de la necesidad ftsica, y cuando se halla 

libre de ella es cuando verdaderamente produce; el animal sólo se pr~ 

duce as{ mismo, mientras q.ie el hombre reproduce a toda la natura

leza; el producto del animal forma directamente parte de su cuerpo~ 

sico, rr:iientras que el hombre se enfrenta libremente al producto. El 
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La responsabilidad del reexamen del trabajo, en el rrarco de 

las condiciones específicas del modo de vida capitalista, conduce a encarar 

el contenido real del proceso de "enajenaci6n o extrañamiento'' del hombre en 

su relaci6n con el producto del trabajo, el_ trabajo, la nab.Jraleza, consigo 

mismo y los demás hombres, 

animal produce solamente a tono y con arreglo a la necesidad de la e~ 

pecie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir a to

no con toda especie y aplicar siempre la medida inherente al objeto; 

el hombre, por tanto, crea también con. arreglo a las leyes de la be

lleza. 

Es s6lo y precisamente en la transformaci6n del mundo objeti

vo donde el hombre• por tanto, comienza a manifestarse como ser ge

nérico, Esta producci6n constituye su vida genérica laboriosa. Me

diante ella aparece la naturaleza como obra suya, como su realidad, 

El objeto del trabajo es, por tanto, la OB.JETIVACION DE LA VIDA 

GENERICA DEL HOMBRE: aqu{ se desdobla no s61o intelectualmente, 

como en la conciencia, sino laboriosamente, de un modo real, conte'!! 

plándose a s{ mismo, en tanto, en un rrundo creado por él", Ib{dem, 

p.p. 81-82, Subrayado del autor, 
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En primer lugar, el esfuerzo físico-mental que realiza el ho~ 

bre sobre la naturaleza_genera un producto que no le pertenece bajo ningún~ 

pecto y• por ende• no puede aprovecharlo libremente para su recreaci6n ni 

material ni espiritual. Le es arrebatada impunemente su esencia• porque. se 

le despofa el producto de su esfuerzo, que es su representaci6n objetiva es~ 

ritual y material. La materializaci6n de este despojo engendra, además, d_!. 

ferencias entre los hombres no s6lo en cuanto a lo econ6mico, en tanto que lo 

que se produce no se posee y se consume (los que producen y los que se apod!:_ 

ran de los productos), sino, en cuanto a las diferencias rumanas que se ori!l!, 

nan a partir de que lo que se produce no es factor de promoci6n espiritual del 

ser humano. En este caso, para el trabajador la mayoría de lo que produce 

en vez de engrandecerlo cualitativamente lo empequeñece, ya que con el tie~ 

po el resultado concreto de su actividad vital se le plantea como algo externo, 

ajeno y enfrentado a él (7). 

(7) La comprensi6n del nexo dialéctico entre trabajo y sociedad asume su 

amplitud y profundizaci6n si tenemos presente la convicci6n de Marx 

y Engels según la cual• en la sociedad capitalista• "el objeto produci

do por el trabajo, su producto, se enfrenta (al productor) como ALGO 

EXTRAÑO, como un PODER INDEPENDIENTE del productor. El pr~ 

dueto del trab~jo es el ~raba jo que Se ha plasmado• material izado en 

un objeto, es la objetiváci6n del trabajo. La realizaci6n del trabajo 

es su objetivaci6n. Esta realizaci6n como estado econ6mico, se mani 
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En segundo lugar, la enajenaci6n se expresa no s6lo en este ª2. 

pecto, en el de la relaci6n del hombre trabajador con el prodJcto de su esfue!: 

zo, sino, también, en cuanto a que su propio trabajo no le pertenece. El tra

bajo ya no es actividad vital propia del q..ie trabaja sino de otro que se lo apr~ 

pia y lo presenta como un poder ajeno ante q..iien lo realiza. Por tanto, todo 

el esfuerzo y entrega ffsico-mental q..ie haga el hombre para generar bienes y 

servicios no será para la satisfacci6n plena de sus necesidades, intereses y 

fiesta como la PRIVACION DE LA REALIDAD del obrero, la objetiva

ci6n como la PERDIDA Y LA ESCLAVIZACION del objeto, la apropi~ 

ci6n como EXlRAÑAMIENTO, como ENAJENACION. ( ••• ) 

Todas estas consecuencias vienen determinadas por el hecho de 

que el obrero se comporta hacia el PRODUCTO DE SU TRABAJO como 

hacia un objeto AJENO( ••• ). 

Evidentemente, el trabajo prodJce maravillas par:a los ricos, 

pero produce privaciones y penuria para los obreros. ProdJce pala

cios, pero aloja a los obreros en tugurios. Produce belleza, pero tu

lle y deforma a los obreros. Sustituye el trabajo por máq..iinas, pero 

condena a una parte_ de los obreros a entregarse de nuevo a un trabajo 

propio de bárbaros y convierte en máq..iina a la otra parte. Produce, 

esp{ritu, pero produce estupidez y cretinismo para los obreros". 

Ib{dem. p.p. 74-76. Subrayado del autor. 
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menos aún para su realizaci6n como género, sino, q..¡e se convierte inexora-

blemente en un común medio para preservar la existencia ffaica inmediata o 

contingente, En esta situaci6n, el hombre productor no hará más que aquéllo) 

que otro le imponga, independientemente de q..¡e lo q..¡e haga y su pro<ilcto sea cJ b 

para su bien o exterminio como individuo o como especie. Esta parad6jica / 

realidad hace posible q.,e et trabajo libre y creativo se convierta en trabajo l 
enajenado por cuanto, 

"el trabajo es algo ExrERNO al obrero, es decir, algo 

que no forma parte de su esencia, en que, por tanto, el 

obrero no se afirma, sino q..¡e se niega en su trabajo, no 

se siente bien, sino a disgusto, no desarrolla sus libres 

energías ffsicas y espfrib.Jales, sino que mortifica su cue.!:. 

po y arruina su esp{ritu, Por tanto, el obrero s6lo se sie.!:!, 

te en s{ fuera del trabajo y en éste se siénte fuera de s{. 

Cuando trabaja no es él, y s610· recobra su personalidad 

cuando deja de trabajar, No trabaja por tanto voluntari~ 

mente. sino a la fuerza, su trabajo es un TRABAJO FOR

ZADO. No representa, por tanto, la satisfacci6n de una 

necesidad, sino que es, simplemente, un medio paras~ 

tisfacer necesidades extrañas a él 11 (8), 

(8) Ibídem, p, 78, Subrayados del autor. 

Esta cuesti6n crucial, relativa a la enajenaci6n del trabajador en CUél_!! 
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Pero el complejo proceso social 
'1 

de la enajenaci6n no se termi1 

na aqu{, sino que se manifiesta en una tercera forma- y con peores efectos, \ cí() 

Se expresa ahora sobre la propia naturaleza, sobre la propia esencia del hof!! 
\ 

bre que, como género especifico, tiene en la actividad productiva-creadora su ) ----------- - . . .. -· _____ .-
característica fundamental como ser humano,,/Esta característica sitúaalño!!' 

bre en una posici6n de vida integrada con la naturaleza objetiva o "inorgánica", 

sin que tal integraci6n afecte su individualidad, sino, por el contrario, le sirve 

para perpetuarse como el producto supremo de la misma, Es, por tanto, indi~ 

cutible que el hombre utiliza de manera espec(fica la naturaleza como base de 

to a su trabajo, se completa con una distinci6n fundamental que permite 

a los creadores de la ciencia de la historia establecer cjue "el carácter 

e>etraño del trabajo que real iza se manifiesta en el hecho de que el tra

bajador huye del trabajo como de la peste, en cuanto cesa la coacci6n 

fÍsica o cualquiera otra que mnstriñe a realizarlo, El trabajo externo, 

el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, 

de mortificaci6n, En definitiva, la exterioridad del trabajo para el ob~ 

ro se revela en el hecho de que no es algo propio suyo, sino. de otro, de 

que no le pertenece a él mismo, en el trabajo, no se pertenece as( mi~ 

mo, sino que pertenece a otro", Ib(dem. p. 78, 
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'la vida y fuente de medios, instrumentos y conocimientos para el desarrollo 

como especie (9), 

No obstante, (J.le la vida del horr-bre se halla indisolublemente 

unida a la naturaleza, el trabajo humano enajenado destruye esta relaci6n (J.le 

es la esencia misma del género humano, y convierte la capacidad de desarro

llar y transformar la naturaleza y de crear conscientemente la realidad hu~ 

na en s61o un mero instrumento para la lucha individual por la más elemental 

subsistencia, En definitiva, el trabajo humano enajenado condiciona la degr~ 

dante realidad de obligar al horr-bre a trabajar para (J.le pueda vivir ffaicame.!! 

te y no lo (J.le debería ser, vivir para producir, Al respecto, Marx y Engels 

llegan a concluir (J.le "el trabajo enajenado convierte al SER GENERICO DEL 

HOMBRE, tanto la naturaleza como su capacidad genérica espiritual, en un 

(9) Marx y Engels al hacer serias referencias, muy a menudo, sobre el 

fen6meno social de la enajenaci6n, subrayan en especial lo CJ.18 com

prende a la relaci6n del hombre con la naturaleza o "cuerpo inorgáni

co", Cuando se refieren a esta relaci6n, destacan.que ''la ~niversali

clad del horr-bre se revela de un modo práctico precisamente en la uni

versalidad que h2J:Ce de toda la naturaleza, su cuerpo INORGANICO, en 

cuanto es tanto 1) un medio directo de vjda como 2) la materia, el ~ 

jeto y el instrumento de su actividad vital, La naturaleza es el CUER

PO INORGANICO del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es 

el mismo cuerpo ru~o. Q..ie el horr-bre VIVE de la naturaleza quiere 
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ser EXTRAÑO A EL, un MEDIO para su EXISTENCIA INDIVIDUAL. Enajena 

al hombre de su propio cuerpo, lo mismo q..ie la naturaleza fuera de él, como 

su ser espiritual, HUMANO." (1 O). 

A la luz de los análisis marxianos de la enajenaci6n, se arriba 

a la consideraci6n de la cuarta forma en q..ie se manifiesta dicho fen6meno s~ 

cial, q..ie es el resultado directo de todas las definidas anteriormente. Es la 

"enajenaci6n del hombre con respecto al hombre". Esta forma de enajenación 

se origina en el hecho de q..ie al deformarse el carácter de la "actividad vital 

consciente" del hombre, se da forzosamente el fen6meno de que él se enajene 

de sí mismo y de los demás. Se disipa de esta manera toda posibilidad de CJJe 

se el€! entre los hombres una comunidad humana en el más exacto sentido del 

término. Por el contrario, se producirá una "agrupaci6n" social en donde~ 

girá una relaci6n forzada e impuesta entre grupos antag6nicos irreconciliables, 

conformados por los q..ie trabajan y los q..ie apropiándose violentamente de los 

productos y del propio trabajo dominan sobre aq..iéllos. Es as{ como para 

decir q..ie la naturaleza es su CUERPO, con el q..ie debe mantenerse en 

un proceso constante, para no morir. La afirmación de q..ie la vida~ 

sica y espiritual del horrbre se halla entroncada con la naturaleza no 

tiene más sentido q..ie el que la naturaleza se halla entroncada consigo 

misma, ya q..ie el hombre es parte de la naturaleza". p. 80 Subraya

dos del autor. 

(10) Ibídem. p. 82. Subrayados del autor. 
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Marx y Engels, "al enfrentarse el hombre así mismo, se enfrenta también al 

OTRO hombre, Lo que decimos de la relaci6n entre el hombre y su trabajo, 

el producto de su trabajo y el mismo, vale también para la relaci6n entre el 

hombre y el otro hombre, así como con respecto al trabajo y al objeto del tr~ 

bajo del otro". (11 ). 

r--. 
\ 

Sin embargo, hay q.¡e destacar suficientemente el hecho de q.¡~ 

Marx y Engels, si bien habían considerado concienzudamente el fen6meno de 

la deshumanizaci6n de la clase trabajadora como producto de la enajenaci6n 

del trabajo, no dejaron demostrar y comprobar la presencia y los efectos de 

la enajenaci6n en la situaci6n concreta de la clase q.¡e manipula tanto al traba { ~ n _, 'I pi 

jador como al trabajo y su producto, En otras palabras, q.¡e el trabajo enaje"". 

nado afecta igualmente, pero de diverso modo, las relaciones q.¡e, bajo el ir:!!; 

perio de la propieqad privada, se dan entre el capitalista y sus servidores con. 

el obrero, el trabajo y 1:_lp_~cilcto del esfuerzo físico y mental del que traba-· . /' 

ji;i<--'Én esta 6ptica, ·no hay más q.¡e observar "que todo lo que en el obrero se 

manifiesta como ACTIVIDAD DE ENAJENACION, de EXTRAj\jAMIENTO, apa-

rece en el no-obrero como un estado de extrañamiento, de enajenaci6n" (12), 

De esta forma, la riqueza socialmente creada es derrochada por ei explotador 

quien se convierte en un "individuo CADUCO -escribe Marx- , entregado fren! 

ticamente a la disipaci6n y_considera, además, el trabajo servil de otros, el 

SUDOR y la SANGRE HUMANOS, como botín de sus propios apetitos y, por 

(11) Ibídem, p, 82, Subrayado del autor, 

(12). Ibídem, p. 88, Subrayadosdelautor, 
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tanto, al hombre mismo y a su propia persona como a un ser sacrificado y 

nulo, de tal modo que el desprecio por los hombres pasa por soberbia, por la 

lapidaci6n de lo que son capaces de crear cien vidas humanas, presentándose 

en parte como la infame ilusi6n de que su disipaci6n desenfrenada y su inson-

dable consumo improductivo condiciona el TRABAJO y, por tanto, la subsis-

tencia del otro" ,(13). 

Al considerar hist6ricamente al trabajo como factor enajenan~ 

. I 
en la formaci6n social capitalista, Marx y Engels ratifican la premisa de que/ 

el hombre es el creador del hombre, bien como ser humano que existe en l i- \ e_/<!, 

bertad y en armonioso desarrollo con los de~ hombres o bien como "mer-

canda humana" que existirá en un ambiente vergonzoso bajo el dominio del 

explotador.\ Por ese motivo la personalidad es:, como expresi6n subjetiva de ------· las condiciones materiales de existencia del hombre, un producto hist6rico • 

Por lo tanto, la personalidad existe en todos los hombres y no en una cantidad 

limitada de individuos privilegiados como la suma heredada de un conjunto ~ 

terminado de rasgos y de propiedades prominentes. 

Tales planteamientos generales sobre la personalidad dan pie 

para un balance ponderado de los criterios que al respecto se dan en el cam-

po del marxismo en cuanto ai condicionamiento dialéctico del horrbre como 

forjador de la realidad objetiva y de ésta como la ·gastadora de la personalidad, 

como manifestaci6n individual ·de unas relaciones sociales hist6ricamente con-

cretas, 

(13) lb{dem, p. 141. Subrayados de1 autor. 
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El rechazo crítico a las concepciones idealistas sobre el hombre 

y la personalidad, permiten a Marx y a Engels pensar q..ie, como ya lo hemos 

analizado anteriormente, el hombre como tal -se distingue por una serie de ca

racterísticas bio-psico16gicas del resto de los seres vivos. Pero lo q..ie real

mente lo separa de éstos, es su condici6n de ser una realidad eminentemente 

social, q..ie s61o puede vivir en comunicación· estrecha y consciente con sus se-

mejantes. La satisfacción plena de sus necesidades e intereses s61o se alean-

zará en su relaci6n con la sociedad en cuanto miembro de una naci6n, estado, 

comunidad, familia y grupo social con los q..ie se haya ligado por una serie es

pecífica de intereses econ6micos, pol {tico-sociales, culturales e ideo16gicos. 

Es decir, Q.Je el hombre desde su nacimiento vive en una sociedad, a la que 

se halla conectado por diversos hilos; vive en un medio social, conformado por 

las condiciones concretas de orden econ6mico, poUtico, social y cultural, que 

determina en última instancia las propiedades particulares de cada quien den-

tro de lo socialmente significativo. Por tanto, cada individuo y cada genera-

ción heredan de los anteriores "un conjunto de fuerzas productivas, capitales 

y circunstancias, q..ie, aunq..ie, por una parte sean modificados por la nueva g~ 

neración, por otra parte le dictan sus propias condiciones de vida y le impri

men un desarrollo determinado, un carácter especial; por lo tanto, las circun~ 

tancias hacen al hombre en la misma medida en q..ie este hace las circunstancias" 

(14). 

(14) Carlos Marx y Federico Engels. "Feuerbach. Contraposici6n entre la 

concepción materialista y la idealista 11 • Obras escogidas. Tomo IV. p. 34. 
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Este complejo proceso de creación pone en evidencia ~a tesis 

de q..¡e el hombre no nace personalidad, sino q..¡e deviene en ella, Sus prem_! 

sas hereditarias crecen y se desarrollan en el mismo proceso de la vida, en 

contacto permanente con los otros, por intermedio de la actividad vital produ~ 

tiva, consciente y libre, de donde se obtienen las condiciones para su evolu

ción, El hombre como individuo, como portador de una estructura bio-psicol~ 

gica y de un elemento social, q..¡e son comunes a toda la especie, s6lo concre

ta su condición de personalidad cuando refleja sobre s{ los rasgos sociales c~ 

racterfaticos de un tipo especial de personas o grupo social (clase) y los fija 

de tal manera que llega a conformar la fisonomía social de la persona, como 

la caracterizaci6n singular-concreta de las relaciones sociales objetivas exi~ 

tentes. Es, por tanto, q..¡e su "esencia" viene dada por el conjunto de las re

laciones sociales de las cuales es creador y portador, En los términos de 
' 

Marx, expresados en el texto de la sexta "Tesis sobre Feuerbach", se conclu

ye que",.. la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, 

Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales," (15), 

Tal planteamiento del problema en cuesti6n obliga a aclarar q..¡e 

la fisonomía social del individuo depende singularmente de la situación o posi

ción q..¡e ocupa en el mundo de las relaciones sociales, Esa posición social va 

a determinar en cada uno su modo de pensar, sentir y hacer, su actitl.Jd hacia 

los demás hombres, hacia el prc,d.Jcto de la actividad social y hacia el trabajo 

en general, como sus necesidades e intereses, Sin embargo, este presupue~ 

to no niega la importancia q..¡e juegan en la conformac~ón de la personalidad 

(15) Ib{dem, . p, 10, 
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tanto la estructura bioffaica como la cantidad y calidad de las experiencias y 

los conocimientos de los individuos, No obstante, las diferencias existentes 

entre unos y otros al respecto• hacen posible que los efectos de las condicio

nes de existencia concretas influyan de maneras distintas y con grados de in

tensidad muy diversos sobre cada quien, Esto hace posible que la asimilaci6n 

consciente o inconsciente de la realidad social• que permite la formaci6n en 

el individuo de un esquema de cualidades determinadas, sea tan heterogénea, 

que habrá la posibilidad de que existan personas con disímiles necesidades• 

intereses. conocimientos• capacidades. motivaciones y actitudes• en condici~ 

nes aparentemente iguales, A pesar de ello, la realidad nos muestra que en 

condiciones sociales homogéneas se estructuran personas con rasgos y propi~ 

dades afines, De modo, pues, que el contenido social del individuo es un pr~ 

dueto primario de la asimi1aci6n pasiva o activa de la realidad objetiva, que 

fija la diferencia, lo singular en relaci6n a lo general, (16), 

En el intento por precisar lo que es el hombre y la ... personalidad, 

Marx y Engels en comunidad de pensamiento, elaboran la idea de que el esque

ma de propiedades y cualidades existentes en cada individuo se produce y se 

(16) Comprenderemos mejor lo que hemos dicho si recordamos los juicios 

que Marx esgrimi6. en la confrontaci6n con Feuerbach en cuanto a la 

naturaleza y carácter' de la "esencia" .,:..mana, En respuesta al idea· 

lismo feuerbachiano, Marx sostiene que ''los individuos han partido 

siempre de s{ mismos• aunque naturalmente dentro de condiciones y 
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desarrolla en un complejo proceso de actividad social en donde se da una recJ_ 

procidad de acción y de influencias entre el hombre y la realidad sensible. 

Esta idea les permite, en primer lugar, reconocer inequ{vocamente el papel 

activo-creador del hombre sobre la realidad objetiva y de ésta sobre la pers~ 

nalidad, y, en segundo lugar, negar cualquier posición filosófica que se erija 

para sostener la hipótesis de la acción unilateral y unidireccional de lo socio

económico sobre el h<?mbre, como si tal realidad fuera algo capaz de crearse 

y desarrollarse por s{ misma para luego actuar prepotentemente sobre todo y 
• 

en especial sobre los hombres por ser éstos sus productos superiores. 

relaciones históricas dadas, y no del individuo 'puro', en el sentido de 

los idealistas. Pero en el curso del desarrollo histórico, y precisa

mente por medio de la sustantivación de las relaciones sociales que es 

inevitable dentro de la división del trabajo, aparece una diferencia en

tre la vida de cada individuo, en lo referente a su vida personal, y esa 

misma vida supeditada a una rama determinada del trabajo y a las co

rrespondientes condiciones. (Lo que no debe entenderse en el sentido 

de que, por ejemplo, el rentista, el capitalista, etc. dejen·de ser pe!:_ 

sonas, sino en el sentido de que su personalidad es~ condicionada y 

determinada por relaciones de clase muy concretas y la diferencia me_!! 

clonada sólo se pone de manifiesto en si contraposición con otra clase 

y se hace evidente para ellos mismos sólamente cuando se presenta la 

bancarrota)". Ib{dem. p, 56 • 
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Esta idea será sostenida por Marx como antítesis a la defenc!i-

da por los representantes del "materialismo vulgar" quienes por afirmar "que 

los hombres son oroducto de las circunstancias y de la educación, 'f de que, 

por lo tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas 

y de una educación distinta" no se daban cuenta del hecho incuestionable de 

que "son los hombres quienes cambian las circunstancias"_, por lo que " el 

propio educador necesita ser educado". (17). 

De todo lo que hemos dicho se confirma la conclusión antes se

ñalada de que todo individuo es una personalidad, dado que todo individuo es 

portador de unas características y de unas cualidades específicas, que son p~ 

dueto de la relación dialéctica entre el hombre y las condiciones naturales y s~ 

ciales que objetivamente existen por y con él. En este sentido, es negada, 

por subjetiva, acient{fica y engañosa, la creencia de que son ciertas y deter

minadas personas las que por poseer ciertos "atributos", que se proyectan con 

gran nitidez y brillantez, resultan ser efectivamente "caballeros elegidos" PO!: 

tadores de una personalidad. Solamente, en el primer caso, se puede hablar 

de personalidad con autoridad cient{fica, por su objetividad. Mientras que en 

el caso segundo no, porque "en realidad no (es) más que cortina, una barraca 

donde se ocultaba el fraude peculiar de los ideólogos de la sociedad explotado

ra ••• El problema del individuo puede resolverse si en cada uno vemos una pe!: 

sonalidad. Si esta se· proyecta sólo en individuos aislados de acuerdo con una 

selección especial, entonces no existe tal problema ••• "(18). 

(17) Cf. Tercera "Tesis sobre Feuerbach". Ib{dem. p.p. 9-10 

(18) Antón S. Makarenko. La colectividad y la educación de la personalidad. 
p. 32. 
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Rompiendo con toda tradici6n idealista en el concepci6n tanto 

de la naturaleza como del carácter del hombre y de la personalidad, Marx y 

Engels definen un "humanismo real 11 , sobre la base de descubrir las leyes ta!!_ 

to del desarrollo de la sociedad capitalista como de su desaparici6n, Para los 

creadores del marxismo, el desarrollo armonioso de la personalidad s6lo es 

posible en condiciones sociales de existencia materiales y espirituales no en~ 

jenadas, es decir, en una realidad hist6rico-social donde el hombre sea el fin 

hacia el que deben dirigirse todas las acciones y no el medio para el desarro

llo de la producci6n enajenante. 

Por eso precisamente, con asombrosa claridad de pensamiento 

expresada en el "Manifies,to del Partido Comunista", Marx y Engels echan por 

tierra las absurdas e interesadas acusaciones que en contra del "humanismo 

historicista" habfan elaborado y lanzado a los cuatro vientos los ide6logos del 

anticomunismo, en el sentido de QJe en el pensamiento y proyecto pal ítico del 

marxismo existfa como propósito central la destrucci6n del hombre y su per

sonalidad junto con su inalienable libertad, por enaltecer lo económico, Esta 

acusación en la realidad resulta lo opuesto, ya QJe es en el sociedad burguesa 

en la QJe el capital es el gran fin con personalidad propia y el hombre un sil!! 

ple medio despersonalizado, Y a(m así, ''la burguesfa dice QJe la abolición 

de semejante estado de cosas es abolici6n de la personalidad y de la libertad, 

y con razón, pues se trata precisamente de abolir la personalidad burguesa, 
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la independencia burguesa y la 1 ibertad burguesa 11 • (19). 

1 • 2 LA CONCEPCION MAR.XIANA DE LA CULTURA, 

Dentro de los modestos prop6sitos del apartado precedente co!! 

sideramos los criterios CJ,Je Marx y Engels sustentaron en sus primer'os eser_! 

tos, sobre el hombre y la personalidad como realidades derivadas de un com

plejo proceso, CJ,Je se caracteriza por la reciprocidad de acci6n que ejerce el 

hombre sobre la realidad sensible, para adecuarla a la satisfacci6n plena de 

sus necesidades humanas, y la reacci6n de ella sobre los hombres para su 

conformaci6n como tal (20). Esta concepci6n muestra la unidad dialéctica e!! 

tre los diversos elementos conformadores de la realidad sensible donde cada 

uno es condici6n y C(?ntenido del surgimiento, desarrollo y ca~cidad del otro. 

(19) Para obtener una mayor informaci6n al respecto, véase: "Manifiesto 

del partido comunista". Carlos Marx y Federico Engels. Obras es

cogidas, Tomo IV, p.p. 93-123. 

(20) Incuestionablemente, comprenderemos mejor este proceso dialéctico 

de creaci6n si consideramos las observaciones qu~ hace Mondolfo so

bre lo que para él consiste precisamente el "proceso de la Inversi6n 

de la Praxts" ~ "La creaci6n del hombre reacciona sobre él mismo, 

pero el hombre reacciona ante la reacci6n de su producto, y en esta 

cadena de reacciones tiene lugar un intercambio continuo ehtre los té!: 

minos de la relaci6n, por el Q.Je el hombre, indirectamente, al crear 



- 25 -

Al mismo tiempo, esta interpretaci6n dialéctica nos enseña que 

el hombre es un producto histórico, un producto social que deviene como tal 

por su relación consciente y activa con el mundo natural-social Q.Je lo circu~ 

da, Es decir, Q.Je el hombre no nace hombre, sino Q.Je ha sido un producto 

que se forma gradual pero progresivamente a lo largo de la vida, en el propio 

proceso de creación y asimilación de ésta, Así p..ies, se fundamenta la prem_!, 

sa marxista del cambio o transformación permanente como propiedad inhere~ 

te de la naturaleza y del hombre, Q.Je hace factibles las modificaciones subs

tanciales de lo cuantitativo o la cualitativo, de lo simple a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto, de lo inferior o lo superior. Es evidente q..¡e para el 

marxismo el proceso de cambios permanentes es movido por la unidad y lucha 

de las fuerzas y tendencias opuestas Q.Je existen entre y dentro de cada hecho 

o fenómeno natural o histórico. 

Hemos visto, además, cómo los fundadores del socialismo científico 

corraboraron fehacientemente, en diversos escritos, la génesis animal del 

hombre y la separación de sus antecesores a través de la actividad social-1~ 

boral Q.Je modifica cualitativamente su naturaleza ª' "n.imanizarlo", o sea, 

al dotarlo de caracter{sticas y cualidades como la conciencia, el lenguaje, la 

el ambiente y producir sus modificaciones, se crea as{ mismo y pro

duce las modificaciones de su propio espíritu". Rodolfo Mondolfo. 

El humanismo de Marx, p.p. 20-21, 
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sensibilidad y emociones humanas, la posi.ci.ón erecta, la acti.vi.dad libre y 

consciente, la condi.ci.ón social, entre otras (21 ), 

Por tanto, es a la luz de la i.nterpretaci.ón marxista que pode

mos sostener el cri.teri.o objetivo segC,n el cual el proceso de la transforma-

ci6n del "cuadrumano" en hombre y su posterior desarrollo, ha si.do gobern~ 

do por leyes biol6gicas, en un primer momento, y, después por leyes de na

turaleza y carácter históricos, Ello i.mpli.ca que, por consiguiente, las pri

meras mutaciones a nivel de la estructura anatómica se dieron bajo la acción 

predominante de la herencia de generación a generación; o mejor di.cho, se 

produjeron en entera dependencia de las leyes de la propia naturaleza, 

En "Dialéctica de la Naturaleza", Engels consid_era, en su afán 

por demostrar el origen y evolución del universo, que luego de Un complejo, 

lento y progresivo proceso se concretó la transición del antropoide al hombre, 

"Pasaron seguramente miles de años antes de que se dieran las 

condiciones, , , para que de la albCimina informe surgiera la pr_!, 

mera célula, debido a la formación del núcleo y de la membra

na. Pero con la primera célula se dió la base para el desarro-

(21) fara una precisión histórica de lo que ha sido acordado como el punto 
de partida del proceso de estudio y discusión científica del problema 
del tránsito del estado animal a la cqndición humana, consideremos 
rápidamente lo que nos dice Vallois para precisar tanto ese comienzo 
como el objetivo de tales estudios. Como una afirmación que continúa· 
manteniéndose en firme• se acepta que "con la publicación; en 1 871 , 
del libro de Darwin sobre la descendencia del hombre• nació el pr'oble 
ma de la hominización, En efecto, por primera vez se afirmaba cien
dficarnente en aquel libro que el hombre deriva de una forma animaC 
que progresivamente se va transformando hasta llegar a él, Lo que se 
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llo morfo16gico de todo el rrundo orgánico; lo primero que se 

desarrol16,,, fueron innumerables especies protistas acelula

res, , , que fueron diferenciándose hasta formar las primeras 

plantas y los primeros animales, Y de los primeros animales 

se desarrollaron, esencial mente gracias a la diferen~ iaci6n, 

incontables clases, 6rdenes, familias, géneros y especies, ha~ 

ta llegar a la forma en que el sistema nervioso alcanza su más 

pleno desarrollo, a los vertebrados y final mente, entre éstos, 

a un vertebrado en el cual la naturaleza adquiere conciencia de 

s{ misma, el hombre" (22), 

En la historia del pensamiento humano ésta inc6gnita ha dado l~ 

gar a que sean rruchas y heterogéneas las posiciones que han tratado de ofre-

cer una respuesta satisfactoria a la misma, 

Sin anal izar el contenido de l~s estudios y discusiones que al 

respecto se han producido, recordemos brevemente que la conclusi6n angelsi~ 

na considera que el factor determinante que hizo posible, durante la era antr~ 

pozoica, el paso cualitativo del animal cuadrumano al hombre, fue el trabajo, 

(22) 

denomina HOMINIZACION (ANTROPOGENESIS, en algunos autores, 
el MESCHWEDUNG de los antrop6logos alemanes) es el conjunto de pro 
cesos que -corres¡,onden a esa transformaci6n," H. Vallo is, A, MandeC 
y otros, Los procesos 'de hominizaci6n, p. 15, Subrayados del autor. 

Carlos Marx y Federico Engels, "Dialéctica de la naturaleza", Obras 
escogidas, p. 447, 
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De esta manera, Engels confirma la tesis de que el trabajo "es 

la condición fundamental de toda la vida humana, a tal grado que, hasta cierto 

punto, debemos decir que el trabajo ·ha creado al propio hombre" (23), Por 

ello, como ya lo dijimos, el hombre es un producto gradual y progresivo de la 

influencia que genera la producción social de la vida humana, 

Se comprende, entonces, que es el trabajo el factor que pone 

en movimiento el inagotable proceso de evolución del hombre quien, con las c~ 

ract.er{sticas biofisiológicas que la naturaleza le ha heredado se somete al ri

gor de las condiciones social-históricas, que él mismo crea al modificar con 

su acción consciente toda la realidad sensible que lo contiene, Sin duda, el 

hombre al no ser una realidad eternamente dada, será como si dijéramos, la 

materia prima humana que, como tal, se forma, se desarrolla·y se transfor-

ma en el movimiento perpetuo de la historia (24), 

(23) Federico Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono 
en hombre, p, 1, 

(24) Como ampliación de este examen teórico sobre el proceso de transición 
del antropoide al hombre, asume gran importancia el señalamiento de 
Engels que nos dice que :el hombre surge por la diferenciación, y no só 
lo como individuo desarrollándose a partir de un simple óvulo hasta for 
mar el organismo más complejo que produce la naturaleza, sino tam- -
bién en el sentido histórico, Cuando después de una lucha de milenios 
la mano se diferencia por fin de los pies y se llegó a la posición erecta, 
el hombre se hizo distinto del mono y se quedó creada la base para el 
desarrollo del lenguaje articulado y para el desarrollo del cerebro, que 
desde entonces ha abierto un abismo infranqueable entre el hombre y el 
mono, La especialización de la mano implica la aparición de la herra
mienta, y ésta implica la a"ctividad espec{fica humana, la acción recí
proca transformadora del hombre sobre la naturaleza: la producción, 
Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, Tomo V, p, 447, 
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Siguiendo la coherencia de los análisis marxianos podremos, 

sin duda, comprender que el trabajo organizado conscientemente es el factor 

q.Je genera los bienes materiales y espirituales indispensables para la existe.!:!_ 

cia de los hombres. En efecto, cuando los hombres actíian creativamente so

bre la naturaleza la transforma en cosas, en formas de pensamientos, en me

dios técnicos, en obras de arte, o sea, el hombre crea y establece las condi

ciones materiales necesarias para satisfacer sus necesidades ingentes en cua!! 

to a alimentos, vivienda, vestidos, ed.lcaci6n, etc. (25). , De ello resulta la 

(25) Para Bonnardel es necesario especificar las características del traba
jo humano, para destacarlo de los "inumerables procedimient,os técni
cos" utilizados por los animales inferiores. En efecto, leyendo el tra 
bajo ''la mano y el C.til .,- encontramos q..¡e las "ind.lstrias humanas" se 
diferencian de las de los animales por las siguientes particularidades~ 

1) 11 Permanencia en mayor o menor grado de variabilidad y adaptabili-
dad de las actividades de una especie dada, opuesta al considerable 
desarrollo de las tílcnicas humanas en el curso de las edades. 

2) Transmisi6n hereditaria global de la técnica especial empleada en 
el caso del animal, opuesta a la primada del aprendizaje, de la 
adq.Jisición social de la técnica en el hombre. 

3) Utilizaci6n, como máximo, de Órganos corporales especializados 
en el animal, opuesta, en el hombre, a la invenci6n, a la fabrica
ción y empleo de C.tiles relativamente simples en los tiempos más 
antiguos remplazados progresivamente por aparatos y máquinas 
cada vez más complejos. 

4) De los rasgos precedentes se deriva la potencia de las po~Jbilida
des actua~es de acción del hombre sobre el mundo en que' vive". 
H. Vallois, A. Vc!!1del y otros. p. 122. 
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diferencia categ6rica q..ie separa al hombre del resto de los animales: el no 

pertenecer fatalmente a la naturaleza, sino que comprendida en ella la some

te, interviniendo conscientemente en su prOC?eso hasta "humanizarla" (26), 

Se hace necesario advertir q..ie el proceso de verdadera evolu-

ci6n se afirma s6lo en el momento en q..ie los hombres son capaces de crear 

las condiciones social-ambientales, el modus vivendi, adecuados para el des~ 

rrollo cualitativo, aprovechando 6ptimamente las experiencias y los materia-

les q..ie se han realizado y acumulado, respectivamente, a lo largo de la hist~ 

ria, Historia que es la sucesi6n dialéctica y no lineal de generaciones, cada 

una de las cuales utiliza las riq..iezas materiales y espirituales heredadas de 

las q..ie la han precedido, para crear una forma de producci6n y organizaci6n 

social muchas veces no ajustada a las características de la mayoría de los ho~ 

bres y a las necesidades q..ie sean realmente la expresi6n de sus potencialidades 

(26) Para una mayor precisi6n de lo expuesto, podemos transcribir lo que 
Engels anota al respecto en su ya revisada obra "Dialéctica de la natu
raleza", "Unicamente el hombre ha logrado imprimir su sello a la na
turaleza, y no s61o·trasladando plantas y animales de un lugar a otro, 
sino modificando también el aspecto y el el ima de su lugar de vivienda 
y hasta las propias plantas y animales; hasta tal punto q..ie los resulta
dos de su actividad s61o pued,,m desaparecer con la extinci6n general del 
globo terrestre. Y.esto lo ha conseguido el hombre ante todo y sobre 
todo, valiéndose de la mano,(,,.) Sin embargo, paralelamente a lama 
no fue desarrollándose gradulamente la cabeza; fue surgiendo la con- -
ciencia, primero, de las condiciones necesarias para obtener ciertos 
resultados prácticos, Citiles; después sobre la base de ésto, naci6 en
tre los pueblos que se hallaban en una situaci6n muy ventajosa la com
prensi6n de las leyes de la naturaleza, que determinan dichos resulta
dos útiles, Al mismo tiempo que se desarrollaba rápidamente el cono
cimiento de las leyes de la naturaleza, aumentaban los medios de acci6n 
redproca sobre ella; la mano nunca hubiera logrado crear la máq..iina 
de vapor si, paralelamente, y en parte gracias a la mano, no se hubie
ra desarrollado el cerebro del hombre", Ibídem, p.p. 247-248. 
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y deseos, Queda as{ el proceso de rumanizaci6n de las características, cap~ 

cidades y aptitudes específicas del hombre sujeto a la acci6n de las variables 

sociales, de las leyes hist6rico-sociale~ y no ya solamente a las fuerzas de 

las leyes de la evoluci6n bio16gica y de la herencia como lo fue en los albores 

de la rumanidad (27), 

Y esto no es todo, El resultado de la interacci6n del hombre 

con la naturaleza, además de producir los bienes materiales, posibilita el de

sarrollo de la cultura espiritual al hacer crecer tanto cuantitativa como cual i-

tativamente los conocimientos sobre el mundo, Estos conocimientos constitu

yen una de las condiciones para la creaci6n y desarrollo tanto de la ciencia c~ 

modelarte, Al mismo tiempo, la conjunci6n de los resultados de la acci6n 

del hombre sobre la naturaleza, en conformidad con sus crecientes necesida

des, cristaliza la formaci6n de un medio q..re serf!. de hecho el mundo exterior 

del q..re forma parte inseparable su creador, Ese mundo exterior es el de la 

(27) En este punto no se trata de afirmar en absoluto, de acuerdo con 
Leontiev, "q..re las leyes evolutivas y hereditarias en el proceso de for 
maci6n del hombre dejan de actuar completamente, y q..re ta naturale-
za del hombre una vez terminada, no cambia nada. El hom):)re, efecti 
vamente no escapa a la acci6n de las leyes bio16gicas, No se trata de 
eso; se trata de que los cambios biol6gicos, trasmitidos hereditaria
mente, no condicionan el desarrollo social-hist6rico del hombre y de 
la humanidad; q..re el proceso de desarrollo lo mueven otras fuerzas y 
no la acci6n de leyes de la evoluci6n biol6gica y de la herencia,"· A, 
N, Leontiev. El hombre y la cultura, p, 15, 

El mismo Vallois nos habla de esta problemática cuando afirma q..re· en 
"la hominizaci6n no es posible separar la evoluci6n somática de la evo 
luci6n ps{q..rica, y q..re esta Gttima se relacion6 poco a poco con un c~
junto c!e transformaciones de orden social y cultural q..re revoluciona-
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cultura. El rico mundo de los conocimientos (cognoscitivos) que se alcanzan 

en la específica actividad productiva, creadora del hombre en sociedad; as{ 

como de todos los resultados materiales de esa actividad diferenpiadora de la 

especie (mundo de los bienes materiales). 

Pero más allá de lo q..¡e hemos dicho, se hace inevitable la asu!! 

ci6n de la responsabilidad de delinear una concepci6n materialista de la cultu

ra. O sea, un concepto nuevo de cultura, seg(an el cual la misma sea conceb..!_ 

da como un prodJcto hist6rico de una determinada formaci6n socio-econ6mica, 

de la que ser&. inevitablemente su expresi6n. 

En virtud de CJ,Je el hombre consciente e incesante modifica a la 

naturaleza con el acusado prop6sito de adecuarla a sus necesiqades reales e i!! 

tereses concretos, produce un mundo cultural. Este será la base para creaci~ 

nes m&.s complejas que exigirán y harán posible un mayor nivel de desarrollo 

de las aptitudes psico-motrices del hombre mismo. En principio, ese mundo 

cultural es el mundo circundante CJ,Je recrea cualitativamente el hombre, en 

donde sus aptitudes específicas se perfeccionan como resultado del procesoª!:. 

tivo y consciente de apropiaci6n del mismo. En otras palabras, es la apropi~ 

ción, socialmente condicionada, de la riqueza de ese mundo objetivo lo que~ 

r&. crecer cuantitativa como cualitativamente en el hombre lo que hay. en €!1 de 

potencialmente humano, dotándolo as{ de ciertas formas de desarrollo. (28). 

ron por completo la naturaleza. Mediante el pensamiento,. el lenguaje 
y la vida social, el hombre se elevó por encima del plan de la simple 
evolución org&.nica." H. Vallois, A. Vandel y otros. p. 23. 

(28) Para precisar el s~ntido de la idea en cuestión, es pertinente tomar en 
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' En consideración a esta IJltima explicaci6n, hay q..ie destacar, 

en primer lugar, q..ie la "apropiaci6n sensible" del mundo objetivo no es un a~ 

.to mecmiico y pasivo, sino, por el contrario, un proceso consciente, social y 

activo en donde los individJos tienen una participación en la transformaci6n de 

lo recibido, y, en segundo lugar, q..ie dicha apropiación por y para el hombre 

no debe redJcirse a una simple y vulgar "tenencia", cuyos beneficios recaerían 

plenamente sobre el poseedor cuando puede consumir o usar directamente ese 

mundo s61o como un medio de existencia elemental. Sobre todo debe ser una 

apropiación consciente para el desarrollo pleno del hombre en particular y de 

la humanidad en lo general. 

En uno de los párrafos de la obra "Manuscritos econ6mico-filos6ficos 

de 184411 , y q..¡e trata el problema de la "apropiación sensible de la esencia y 

la vida humana" en la realidad de la formación social capitalista, Marx escri 

be: 

"El hombre se apropia su ser omnilateral de un modo omnilateral y, 

por lo tanto, c:omo hombre total. Cada una de sus relaciones HUMA-

NAS con el mundo, la vista,. el oido, el olfato, el gusto, la sensibili-

cuenta el texto q..¡e contiene el señalamiento de Leontiev en el sentido 
de q..ie "las capacidades y aptitudes espec{ficas del hombre no se trans 
miten por la herencia bioiógica, sino q..ie se forman dJrante la vida, -
en el proceso ele apropiación de la cul b.Jra creada por la generación ~ 
terior. (. , • ). 

Se puede decir que cada hombre aprende a ser hombre". A. N. Leontiev 
p. 19. 
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dad, el pensamiento, la intuici6n, la percepci6n, la voluntad, la acti

vidad, el amor, en una palabra, todos los 6rganos de su individualidad, 

como 6rganos que son directamente en su forma 6rganos comunes, re-

presentan en su comportamiento OBJETl'vO o en su COMPORTAMIE~ 

TO HACIA EL OBJETO, la apropiaci6n de éste; la apropiaci6n de la 

realidad HUMANA, su comportamiento hacia el objeto, es la CONFIR

MACION DE LA REALIDAD HUMANA; es, po_r tanto, algo tan mCiltiple 

como mCiltiples son las determinaciones esenciales y las ACTIVIDA-

DES rumanas(,, ,)11 (29), 

Resulta de la mayor importancia hacer un parentesis para des

tacar la historicidad del proceso de apropiaci6n de la cultura, Para tal fin, 

hay que subrayar que en una "sociedad sin clases" el proceso de apropiaci6n 

de las riqueza sociales, tanto materiales como espirituales de que se dispo

nen, se constituye en algo que promueve la "formaci6n omnilatera\" de todos, 

al "h.Jmanizar" las cualidades y características que se han heredado de la n~ 

turaleza, Es decir, que es en tales sociedades donde se hace posible la rep!:..,O 

Estas conclusiones pueden ser reforzadas con lo que piensa y dice H, 
Piéron en cuanto al fen6meno de la "hominizaci6n intelectual 11 : "La 
humanidad progresa en la medida en que las generaciones nuevas pue
dan apoyarse, en su ascenso, sobre el edificio ya constru{do por las 
generaciones precedentes, benericiándose de la colaboraci6n de las 
capacidades intelectuales de millones de cerebros de entre los ~s 
capaces", H, Vallois, A, Vandel y otros. p. 51. 

(29) Carlos Marx. Manuscritos econ6mico-filos6ficos de 1844, p.p. 118-
119. Subrayados del autor. 
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ducci6n en cada individuo de las cualidades que el g~nero humano ha desarro

llado a lo largo de su e~istencia hist6rica y que se hallan objetivadas en los 

productos acumulados de sus operaciones laborales, 

Pero, por razones tanto econ6mico-poUticas como social-cul~ 

rales, no es as{ en las sociedades donde las clases sociales y la propiedad pri 

vada son unas de las condiciones de su existencia, dado que ellas limitan la 

apropiaci6n necesaria de_ los bienes cultlJrales a tan s6lo una parte pequeña de 

los miembros de la sociedad, Mientras que a la gran mayoría social s6lo le 

es permitido apropiarse de lo escasamente s·uficiente para preservar su inhu

mana existencia, Desde este ímgulo de apreciaci6n, en ambas clases lo apr~ 

piado es usado, con las variantes respectivas, como bbjeto de propiedad per-

sonal • para la satisfacci6n de las necesidades de cada uno de ellos o Por sus 

descendientes inmediatos, y no como riqueza social para el objetivo mayor de 

impulsar el crecimiento cualitativo de la humanidad, (30), 

Evidentemente, este fen6meno social de la apropiaci6n está determin! 

do por la práctica social de la propiedad privada sobre los medios de produc

ci6n, sobre los productos del trabajo y sobre el trabajo mismo, En este caso, 

se legitima que los propietarios se adueñen indignamente• por igual• de todos 

los resultados generados por la actividad conjunta de los no-dueños dentro de 

(30) En su critica a la "tenencia" burguesa de las obras humanas, Marx 
constata que '\a propiedad privada nos ha. vuelto tan estúpidos y unilate
rales• que s6lo consideramos que un objeto es nuestro cuando lo tene
mos, es decir, cuando ese objeto representa para nosotros un capital 
o lo poseemos directamente, lo comemos, lo bebemos, lo llevamos en 
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la sociedad. En tales condiciones, se instituye a la par la divisi6n social del 

trabajo, q..ie hace posible que el trabajo intelectual se separe del físico, dan-

do lugar, a q..ie algunas personas se dediq..ien exclusivamente a las responsa

bilidade~ dirigentes, intelectuales y artísticas mientras q..ie las otras se entr~ 

gan, por necesidad de apenas "existir", a un trabajo extenuante y desposeído 

de todo sentido rumano. Tal divisi6n del trabajo posibilita, además, que la a~ 

tividad q..ie cada hombre desarrolla sea s6lo una obligaci6n, que lo secciona al 

someterlo en el desempeño de una funci6n, q..ie bien puede ser física o intele~ 

tual, cuyos objetivos, ~todos y proce~imientos le son impuestos como fuer

zas extrañas y desp6ticas. 

Estos hechos concretos demuestran fehacientemente que "con la 

divisi6n social del trabajo se da la posibilidad, más a(m la realidad, de q..ie las 

actividades espirituales y las materiales, el disfrute y el trabajo, la producci6n 

y el consumo, correspondan a diversos individuos" (31). 

De esta forma, la propiedad privada y la divisi6n del trabajo 

condicionan el hecho de q..ie el disfrute de los bienes sociales dependa de la po

sici6n q..ie ocupe la persona dentro de la estructura general de la sociedad y no 

nuestro cuerpo, lo habitamos, etc,; en una palabra, cuando lo USAMOS. 
Y aunq..ie la propiedad privada s61o conciba, a su vez, todas estas real i
zaciones directas de la.posici6n como medios de vida y como la vida a la 
que sirven de medio, la VIDA DE LA PROPIEDAD PRIVADA es trabajo 
y capital izaci6n". Ibídem. p. 119. Subrayado del autor. 

(31) Carlos Marx y Federico Engels. "La ideología alemana". Obras esco
gidas. Tomo IV. p. 27, 
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de la sola voluntad personal , Esta realidad explica la contradicci6n de que 

siendo la masa trabajadora la q.¡e con su empeño crea el mayor volumen de 

bienes y servicios, no es precisamente ella la q.¡e puede disfrutar directa y 

libremente de los beneficios que dan los mismos; sino, por el contrario, son 

los miembros de la clase dominante, dueña de los medios de producci6n, los 

q.¡e se apropian de los bienes y servicios para utilizarlos en favor de su ya 

desmesurado enriq.¡ecimiento y con fines de dominio sobre las grandes ma

sas inrumanamente empobrecidas, tanto en lo material como en lo espiritual, 

Además, la concentraci6n de los medios de producci6n en ma

nos de la clase explotadora hace posible q.¡e también se reviertan sobre ésta 

los elementos y beneficios de la cultura espiritual, Estos ser€m empleados 

para materializar la estructura ideo16gica dominante, es decir·, el sistema 

de opiniones pol {ticas, jurídicas, religiosas, morales, filos6ficas, capáz de 

mantener inq.¡ebrantable el statu q.¡o q.¡e a ella enormemente beneficia en to

dos los sentidos posibles, Por consiguiente, la cultura espiritual se conver

tirá en una cultura de clase tanto por su contenido como por los prop6sitos ~ 

finidos para los cuales será utilizada. 

En "La ideolog{a alemana", en una explicaci6n sobre la rela

ci.6n dialéctica entre la creaci6n y establecimiento de ciertas ideas y la clase 

dominante, Marx y Engels concluyen que: 

"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes ,en cada ép~ 

ca, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder MATERIAL 
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dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder ESPIRITUAL 

dominante, La clase que tiene a su disposici6n los medios para la pr~ 

ducci6n material dispone, al mismo tiempo, de los medios para la pr~ 

ducci6n material " (32), 

En tales condiciones, no es posible la existencia y disfrute de 

una cultura de y para todos sin distinciones, Afirmar lo contrario no es otra 

cosa q.ie una falacia, para ocultar la verdad en favor de los C.nicos hasta aho

ra beneficiados, Es innegable, entonces, q.ie en la sociedad capitalista s61o 

una minorfa privilegiada es la q.ie puede obtener para s{ los efectos positivos 

de los grandes logros de la civilizaci6n, por ser esa minoría la q.ie dispone, 

entre otras tantas cosas, de las condiciones materiales y del tiempo libre su

ficientes q.ie le permiten el enriq.iecimiento de cada uno de ellos• aprovecha!! 

do el aprendizaje y puesta en ejercicio de los conocimientos y de las experie!! 

cias acumuladas por la humanidad entera, No es igual ni parecido para la 

"gran masa" de los marginados sociales, la q.ie debe contentarse, segCin le 

(32) Ib,{dem, p. ~e. 
La necesidad de ir más ailá en estos juicios marxianos • nos impele a 
recordar los párrafos de la obra en referencia donde se especifica q.ie: 
"Las ideas 9ominantes no son otra cosa q.ie la expresión ideal de las 
relaciones materiales dominantes• las mismas relaciones materiales 
dominantes concebidas como ideas; por lo tanto, las relaciones q.ie ha 
cen de 'una determinada clase la clase dominantes son tarnpién las que 
confieren el papel dominante a sus ideas, Los individuos q.ie forman 
la clase dominante tienen también• entre otras cosas• conciencia de 
ésto y piensan a tono con ésto, por eso, en cuanto dominan como clase 
y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se com
prende_ q.ie lo hagan en toda su extensi6n y, por consiguiente, entre 
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permiten los intereses de la clase explotadora, en escoger entr-e nada o el ~ 

nimo indispensable para poder realizar un trabajo, q..¡e no será ya un proceso 

integrador de la actividad mental (conocimiento superior del mundo) con la a~ 

tividad física (como capacidad transformadora del rrundo), sino, por el contr~ 

ria, un simple medio para procurarse el "pan de cada d{a", empobreciéndose 

igualmente en lo espiritual. 

Esta realidad es mantenida y reforzada por la desquiciada am

bición de la producción capitalista de aumentar cada minuto sus beneficios ec~ 

nómicos, lo q.ie la obliga al creciente empleo de las máquinas y la división del 

trabajo, sin interesarle en nada las consecuencias negativas a q..¡e puedan dar 

lugar (33). 

otras cosas, también como peMadores, como productores de ideas, 
que regulen la producción y distribución de las ideas de su época; y 
q..¡e sus ideas sean, por eso mismo, las ideas dominantes de la época" 
Ibídem, p.p. 38-39. 

(33) Las consecuencias de pauperización material y espiritual del obrero, 
nacidas en la irracionalidad de la lógica capitalista, son mostradas por 
Marx y Engels cuando precisan q..¡e "el creciente empleo de las máq..¡i
nas y la división del trabajo q..¡itan al trabajo del proletario todo el ca
rácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. 
Este se convierte en un simple apéndice de la máq..¡ina, y sólo se le 
exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil 
aprendizaje. Por lo tanto, lo que cuesta hay en d{a el obrero se redu
ce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para 
vivir y para perpetuar su.linaje", Ibídem, p, 99, 
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Análoga realidad se plantea con los realizadores del trabajo i~ 

telectual y artístico q..ie, aunq..ie provenientes de diversas capas de la sociedad, 

se convierten' la mayoría de las veces en agentes al servicio de los intereses 

de la clase dominante. Sin embargo, no dejan de ser objeto también de la ex

plotaci6n capitalista, en particular cuando no se es profesional (intelectual o 

artístico) descendiente e integrante de la clase q..ie se encuentra en el vértice 

superior de la pirámide social , 

En el pensamiento de los creadores del socialismo cient{fico,la 

realidad de la situaci6n de la mayoría de los trabajadores intelectuales o art{~ 

tices quedaba evidenciada cuando señalaban, con firmeza, q..ie ''la burguesía ha 

despojado de su aureola a todas las profesiones q..ie hasta entonces se tenían 

por venerables y dignas de piadoso respeto, Al médico, al jur.isconsulto, al 

sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido de servidores as~ 

lariados". (34), 

Este cuadro de cosas, que tiene como escenario la sociedad ma.!: 

cada con los signos de las formas de propiedad privada, de la divisi6n del tra

bajo y de la lucha de clases, da lugar a la existencia de "dos culturas", q..ie e~ 

tarán pugnando dialécticamente para alean.zar la posici6n hegem6níca dentro de 

ella, Por un lado, la línea cultural sustentada por los que se interesan por ir'!! 

poner los valores cognoscitivos, estéticos y morales .q..ie sirven para perpetuar 

el orden de cosas existente, al neutralizar doda voluntad o intento de cambio 

(34) Ibídem. p, 96. 
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hist6rico necesario para las mayorfas. Por otro lado, la Hnea cultural defe~ 

dida por los prod.Jctores de valores que representan.lo au~nticamente humano 

en el hombre y sirven para ayudarlo a alcanzar una comprensi6n superior del 

mundo (o sea, de sí, de los demfis y de la naturaleza) con el prop6sito de tran~ 

formarlo, Como consecuencia, con los primeros se forma el grupo de los re

tr6gados, que se oponen con vehemencia al progreso de la sociedad y, con los 

segundos el grupo de los avanzados q..¡e buscan esperanzadoramente lo que 

aq..¡tlllos impiden, Esto da cuerpo y vida a lo q..¡e se ha dado por d~nominar la 

lucha ideol6gica, 

Esta lucha pone de manifiesto la necesidad impostergable de ~ 

manizar las condiciones de existencia de los hombres, para poder así libera.!: 

los tanto de su condici6n de mercancía o de cosa humana como de las cadenas 

de la esclavitud espiritual y de la ignorancia, En una palabra, q..¡e el hombre 

recupere su au~ntica esencia como ser natural-social y activo-consciente, 

Pero tal objetivo hist6rico supone emprender una verdadera revoluci6n social 

y política q..¡e estt! acompañada de una revoluci6n intelectual y moral q..¡e per

mite a los explotados adquirir una mejor y mayor organizaci6n para poder Pª.!: 

ticipar activa y conscientemente en la creaci6n y desarrollo de una forma su

perior de vida social. 

Se hace pertinente, antes de concluir, el aclarar que la cultura 

por ser una realidad social q..¡e goza de una cierta autonomía, o mejor dicho, 

de un.a autonomía limitada y relativa en relaci6n a lo econ6mico, puede actuar 

como fac;:tor de desarrollo de la sociedad de acuerdo con los intereses superi~ 
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res de la rumanidad, Desde esta posici6n, quedan minimizadas, por una parte, 

toda forma de "fetichismo de la cultura" q..ie pretenda rotular a ésta como ex

presi6n objetiva del "espiritu ", como una enteleq..iia innacesible que por estar 

fuera y ser ex"traña al hombre lo fuerza a una sumisi6n y no a una actitud crí

tica, Y, por otra parte, todo tipo de "fatalismo economicista" sustentador del 

falso apotegma según el cual la acci6n "cr{tica de la cultura" carece de fuerzas 

y sentido revolucionario por no ser independiente de la realidad socio-econ6m_! 

ca inmediata, sino un reflejo inerte de la misma (35), Q..iienes adoptan esta 

posición concluyen q..ie todo proceso de transformación social avanza solame12_ 

te por efectos de las propias contradicciones internas de la sociedad en crisis 

sin tomar en consideración la acci6n de una capa avanzada de trabajadores ex

plotados q..ie, organizados sobre la base de una cultura política esclarecedora 

y liberadora, hacen posible Q.Je la causa revolucionaria sea una causa con re~ 

les perspectivas, Del contenido de esta posici6n resulta la negación o desco

nocimiento del valor real q..ie se puede imprimir al recurso de la pedagogía 

(35) En este sentido, son interesantes las observaciones q..ie anota al res
pecto Suchodolski en su obra intitulada "Teor{a Marxista de la Educa
ci6n11, Su discurso es conclusivo en cuanto al señalamiento de que ''la 
concepci6n marxista se opone radici;llmente tanto a las concepciones 
metaffsicas de la total autonomía de la cultura como también a la con
cepci6n mecanicista del sociologismo, según la cual la cultura no es 
más q..ie una imagen de las relaciones del ambiente, La comprobaci6n 
de Q.Je la cultura tiene una autonomía determinada, limitada por el de 
sarrollo general, conduce a una valoraci6n decisiva y precisa de su -
papel, Este papel puede ser reaccionario o progresista segCin con q..ie 
fuerzas sociales - las q..ie nacen o las que mueren - esté vinculada", 

Pero lueao agrega que, sobre todo, ''la interpretaci6n dialéctica, al 
indicar q..ie la cultura está relacionada con las condiciones de vida y 
ejerce. al mismo tiempo en ellas su influencia, enseña a juzgar la cul~ 
ra a partir del progreso social, Defiende la idea de q..ie la cultura posee 
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poHtica, cuyo objetivo básico es contribuir a la forrnaci6n de una opini6n crí

tica Q.Je ponga a las masas explotadas en situaci6n de librarse de los condicio 
' -

namientos ideol6gicos Q.Je genera el discurso ~cnico-pol füco (como medio pe!. 

suasivo-represivo) elaborado y presentado por los intelectuales de la burque

sfa, desde las cúpulas burocráticas • 

. 
La interpretaci6n diall!ctica del postulado de la autonomfa rela-

tiva_ de la cultura lleva implícita el reconocimiento de la responsabilidad de 

unir orgánicamente a las masas sociales marginadas con la cultura, para ve!! 

cer el ancestral aislamiento que han estado sometidas para beneficio de los e~ 

poliadores. Y no es diffoil advertir q..ie er logro de ese objetivo impone, entre 

otras urgencias, la tarea de someter a un proceso de revisi6n a la riQ.Jeza el!!_ 

tural acumulada hasta hoy e ir ponderando lós verdaderos logros o conQ.Jistas 

supremas q..ie se hayan alcanzado en el arte, la ciencia, la ~cnica y la prác~ 

ca social , presentándolos como los verdaderos contenidos de la educaci6n, 

Se trata, en definitiv~, de convertir a la educaci6n, en sentido laxo, en una 

acci6n social y científica orientada al desarrollo integral del hombre como a~ 

~ntico dirigente del progreso social. (36). 

en toda €!poca rasgos reaccionarios y progresistas, y formula, tenien
do en cuenta esta consideraci6n ps{Q.Jica de la generaci6n j6ven para 
que se convierta en la activa constructora del progreso ••• El trabajo 
educativo debe prec-isamente estar orientado a la util izaci6n revolucio
naria de la vida ps{Q.Jica, hacia el futuro". Bogdan Suchodolski: Teo
ría marxista de la educaci6n. p.p. 192-194, --

(36) Con una visi6n clara sobre el contenido y la importancia de la revolu
ci6n cultural, como lucha para poner a las masas en condiciones de as_!. 
n:inar la riq..ieza cultural de la humanidad, Koroliov nos muestra que 
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Cuando se reconoce la funci6n pol ftica deseropeñada por N\a.rx 

y Engels como intelectuales del proletariado se puede deducir facilmente que 

el objetivo fundamental de la cultura es alcanzar a generar las condiciones~ 

jetivas que permitan crear en los horrbres una nueva intelectualidad. Una in

telectualidad que comprenda tanto la capacidad de interpretar dialécticamente 

la realidad de las cosas y de las ideas como la de transformarlas de acuerdo 

a la necesidad de una forma superior de "sociedad rumana" o de "h.Jmanidad 

social izada" • 

En efecto, si revisamos la tesis once sobre Feuerbach, ene~ 

tramos que N\a.rx preveía y prevenía la necesidad imperiosa de crear una nu~ 

va condici6n intelectual en los hombres, cuando comprobaba que hasta hoy 

"los fi16sofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, 

una de las dificultades mayores que se present6 para llevar adelante 
en la U.R.S.S. tan complejfsima tarea, era el desacuerdo en la com 
prensi6n tanto de la naturaleza como del car&cter de la cultura entre
los ide6logos pequeñob.urqueses y los reformistas burqueses. "Los 
te6ricos reformistas burgueses consideraban (y siguen considerando) 
la cultura un fen6meno totalmente desvinculado de las relaciones socia 
les, una categoría situada por encima de las clases. Les pertenece la 
teoría del (flujo único) de la herencia autom&tica (proceso de simple 
transici6n) de toda cultura del pasado. Por ese motivo, renunciaban 
a la separaci6n de los elementos progresistas y reaccionarios en la 
cultura-burguesa a la util izaci6n y desárrollo de los primeros y la lu
cha resuelta contra los segundos. A esto se debía que luchasen para 
que el socialismo aceptara toda y cualquier cultura del pasado. Los 
ide6logos pequeñoburgueses sustentaban la idea de Q.Je la cultura era 
un fen6meno estrechamente clasista y que los trabajadores triunfantes 
en la revoluci6n no tenían nada que tomar de la cultura del pasado, si
no que era necesario una cultura propia, proletaria". F. Korol iov. 
Lenin y la pedagogía. p. 96. 
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pero de lo que se trata es de transformarlo", (37), 

1 ,3,- EL METOOO DIALECTICO Y LA EDUCACION, 

Hay que reconocer que, incuestionablemente, es un gran com

promiso asumir, aunque sea parcialmente,la responsabilidad de explicar t~ 

to el papel como la importancia de la dialéctica materialista, como ~todo de 

conocimiento y de transformación de la realidad, en el campo de la "educaci6n" 

(38), Se acrecienta tal responsabilidad por el hecho de que Marx y Engels, 

creadores del "materialismo dialéctivo" (39), en sus invalorables escritos, 

(37) Carlos Marx y Federico Engels, "Tesis sobre Feuerbach", Obras es
cogidas, Tomo IV, p, 11, 

(38) Por educaci6n vamos a entender el complejo proceso en el que intervie 
nen activamente un conjunto de. influencias, (JJe comprende desde las -
ejercidas por toda la vida de la socieclad (ed.lcación informal consciente 
o inconsciente) hasta por las específicamente ed.lcacionales (ed.lcaci6n 
formal consciente), (JJe conjugadas orgánicamente modifican positivÁ 
o negativamente los aspectos de la personalidad, es decir, las relativas 
a lo intelectual, lo ft'sico y lo social, 

Este concepto general de la ed.lcación recoge lo impUcito que hay al 
respecto en la respuesta que dan Marx y Engels ante la acusaci6n de 
que los comunistas buscan sustituir la familia y su ed.lcaci6n por lo me 
ramente social, "Pero decís (JJe destru{mos los v{nculos más íntimos-: 
sustituyendo la educación do~stica por la ed.lcaci6n social, Y vuestra 
educación lno está también determinada por la sociedad, por las condi 
ciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervenci6n dt=
recta o indirecta de la sociedad a través de la escuela, etc,? Los co
munistas no han inventado esta ingerencia de la sociedad en la e_d.lca
ci6n, no hacen más que descubrir su carácter y arrancar la ed.lcaci6n 
de la influencia de la clase dominante", Ib{dem, p, 107, 

(39) Es procedente transcribir el concepto de Spirkin de "Materialismo dia
l~ctico", expuesto en su trabajo intitulado "Materialismo dialéctico y 
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no hicieron un estudio ex-profeso (de propósito) del problema de la relaci6n de 

la dialéctica materialista con la educaci6n ni con la pedagogía. Sin embargo, 

dicha situaci6n no debe constituir un obstáculo insalvable o un desaliento que 

nos detenga en el umbral de ese mundo, en donde los hombres son impelidos 

a pensar con la mayor exactitud y claridad sobre la realidad que se halla en 

perpetuo cambio: el mundo de la dialéctica. 

La importancia tanto del materialismo dialéctico como su m~t~ 

do en la educaci6n se reconoce con mayor valor en el hecho de que dada la na~ 

raleza y carácter de ambos, terminan por nulificar y expulsar los diversos m! 

todos y teorías rígidos especulativos que tanta difusi6n han tenido a lo largo de 

muchos años e¡, la pedagogía (por ejemplo, la pedagogía científica-espiritual, 

la social, la de la personalidad, la cultural, la activa, etc), segC.n los cuales 

los fines y objetivos, las concepciones y prácticas del proceso educativo han~ 

do diseñados y real izados en atenci6n a concepciones mixtificadas de los proc!. 

sos concretos de la realidad objetiva. 

16gica dialéctica". Con arreglo a los textos marxianos, Spirkin conclu 
ye consecuentemente que "el materialismo dialéctico es la ciencia que -
estudia las relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, 
las leyes más generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, 
de la sociedad y del conocimiento. La filosof{a del marxismo se llama 
materialismo dialéctico porque constituye la unidad orgánica del mate
rialismo y la dialéc.tica. Es materialista porque parte del reconoci
miento de la materia como base Canica del mundo, considerando a la 
conciencia como propiedad de la materia altamente organizada, como 
funci6n del cerebro, como reflejo del mundo objetivo; es dialéctico 
porque reconoce la concatenaci6n universal de los objetos y fen6menos 
del mundo, el movimiento y desarrollo de éste como resultado de con
tradiccipnes internas que actCaan dentro de él. 

·¡ 
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Esta afirmaci6n obliga a presentar una breve relaci6n sobre el 

contenido y la validez de los métodos fundamentales (m€ltodo 16gico-formal y 

m€ltodo dialéctico) que han sido empleados para el logro de conocimientos, que 

habrfm de servir de eje central a las míls heterogéneas actividades humanas, 

inclu{da la educativa en sentido riguroso. 

El m€ltodo 16gico-formal (40), como procedimiento particular de 

r~zonamiento y de im,estigaci6n de los problemas del ser y del conocimiento , 

presenta como rasgo característico el de captar y presentar el mundo (la na~ 

raleza, la sociedad y el pensamiento) como una realidad es~tica que no cam

bia, cuyos elementos esenciales se hallan desvinculados entre ellos, formando 

divisiones eternas donde cada uno conserva su origen e identidad en sí mismos. 

Por lo tanto, no hay que desconocer o ignorar que el carácter 

~s destacado de los pensadores 16gico-formal istas es el de pretender negar 

el movimiento y el cambio real en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

De ahí que sostengan, seg(m el principio de identidad, que todo permanece don

de es~ y no se sucede nada nuevo en ellos, ya que el rrundo fue creado con sus 

perfecciones y defectos de una vez y para siempre, siendo, por consiguiente, 

una pretensi6n morbosa o enferma el querer modificar la realidad del mundo. 

El materialismo dialéctico refleja las leyes m~ generales del ser y de 
la conciencia' y constituye un sistema integral del conocimiento filos6fi 
co, una concepci6n del mundo," A, B. Spirkin • Materialismo diallk
tico y l6gica dialéctica, p, 9, 

(40) Sin considerar en forma exhaustiva el análisis que realiza De Gortari 
sobre el contraste existente entre el "m€ltodo de la 16gica formal" y el 
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Así pues, ser idénticos implica necesariamente seguir siendo 

siempre lo mismo, no transformarse nunca en otro diferente. 

Es cierto, sin embargo, q.¡e los partidarios del método lógico

formal reconocen la existencia de un tipo de movimiento, pero éste no serta 

otro q.¡e el mecánico o aparente, ya q.¡e sólo aceptarían aq.iél q.¡e implica tra~ 

ladarse de lugar. Por igual, es cierto, que reconocen el surgimiento y prese!! 

cia de cambios en la realidad, pero sólo aq.¡éUos q.¡e implican una marcha ci!, 

cular en donde todo vuelve periódicamente remozado pero sin dejar de ser el 

mismo. De esta manera, q.¡eda ~in variación la tendencia a reconocer las c~ 

sas y los fenómenos en reposo y sin cambios reales, absolutizando el momen-

to de la estabilidad del mundo. 

La traducción en la práctica de ·este tipo de razonamiento no es 

otra q.¡e llegar a pensar y enseñar q.¡e el mundo no tiene historia real, dado 

q.¡e él siempre ha sido el mismo, se ha mantenido secularmente inm6bi1. Si 

han existido cambios éstos han sido de apariencia o de aspecto exterior y no 

de esencia o de naturaleza interior. 

Al dársela preferencia al método lógico-fot"mal para investigar 

y pensar el mundo, se comienza por considerarlo como realidad estática e in-

"método materialista dialéctico", cabe destacar que "con el método de 
la lógica formal no se alcanza a descubrir las interconexiones acti~s 
de los procesos objetivos, la evolución de su desarrollo, los conflictos 
y las luchas internas entre sus compOl")entes contradictorios y la consi 
guiente transformación de unos procesos en otros", Elide Gortari .
El método dialéctico, p. 57 • 
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mutable, para luego así presentar las partes integrantes de ese gran todo co

mo absolutamente separadas entre sí, en donde no existen relaciones entre 

ellas. Por consiguiente, el mundo es un resultado que se deduce de la suma 

de sus partes separadas. 

Cuando se asume tal actitud congnoscitiva frente al mundo, te,!: 

minará por vilrsele, comprendilrsele y enseñársele como algo dividido inima

ginablemente en muchas partes, donde cada una será independiente de las otras 

e idilntica a sí misma. Por lo tanto, la naturaleza será, con sus partes sepa

radas la naturaleza; la sociedad, con sus partes separadas la sociedad, el co

nocimiento, con sus partes separadas el conocimiento. Dicha actitud no per

mite descubrir, para descifrar, lo que hay de común entre ellos, qui! los rel! 

ciona y qui! los hace ser lo que realmente son. 

No obstante, hay que destacar que en el proceso de conocimien

to del mundo, se pueden hacer y establecer divisiones, s6lo que hay que evitar 

que las mismas adquieran la calidad de absolutas e insalvables. Pues bien, 

considerar las divisiones con estas últimas cualidades serfa adoptar la· actitud 

de los l6gico-formalistas, quienes hacen un uso sacrflego de uno de los mi!to

dos necesarios para el conocimiento como lo constituye el análisis, que alca~ 

za ·su validez efectiva cuando funciona en el proceso de conocimiento en unidad 

inseparable con la síntesis·. De no ser· así, el análisis nos llevarfa a des me~ 

brar el todo en sus partes constitutivas sin comprender su estructura, o sea, 

su integraci6n como resultado de la interrelaci6n dialilctica de esas mismas 

partes. _En realidad, las conclusiones a las que se llega cuando se actúa con 
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desconocimiento de la acci6n ·y reacci6n de las partes entres( y con el todo, 

resultan abstractas, imcompletas y unilaterales. 

As{ tendremos, por ejemplo, CJ.Je la pedagogía será indefinible

mente igual a si misma y no tendrá nada en común y por lo tanto nada CJ.Je la 

relacione con la política, porCJ.Je ésta también es igual sólo as{ misma. As{, 

se observa cómo este razonamiento justifica, por conveniente, el hecho de CJ.Je 

un maestro debe seguir siéndolo sin establecer un punto convergente con la ac

tividad política, ya que ambas son absolutamente independientes y no se relaci~ 

nan entre ellas. 

-Análoga situación se plantea -con el momento escolar de la do

cencia "cara a cara", cuando se establece arbitrariamente ,la s~paración defi

nitiva entre maestro y alumnos, es decir, entre el CJ.Je enseña y lo sabe todo y 

el CJ.Je aprende y no sabe nada. Esta separación se hace concreta cuando en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje los sujetos actuantes son considerados fue

ra de su relación rrutua, cuando se nu1ifica la reciprocidad de influencias, m! 

diante la cual se rrudan permanentemente los roles haciendo posible CJ.Je, en 

un momento determinado del proceso, el maestro sea alumno y éste asuma el 

papel de masstro. 

Esta forma particular de considerar las cosas nos lleva forzo

samente a la afirmación de CJ.Je si realmente dos o más hechos o fenómenos 

son efectivamente distintos y no pueden darse sino separados, entonces, nó 

CJ.Jeda otra altemativa CJ.Je oponerlos y declararlos como realidades CJ.Je pueden 
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coexistir• pero como opuestos absolutos que se niegan mutuamente. 

En efecto• en el ejemplo del maestro "y" el alumno no puede da!, 

se una nueva opción posible (por ejemplo, el alumno-maestro), Entonces• s6-

lo nos resta elegir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien el papel 

de maestro que lo sabe todo o bien el de alumno ignorante. Considerar una 

nueva posibilidad vendría a ser una absurda contradicción, que come tal es una 

imposibilidad manifiesta. 

Por tanto, si hacemos un detenido balance sobre las caracterís

ticas y consecuencias prácticas de lo que hemos expuesto hasta ahora sobre el 

método 16gico-formal, nos encontramos con ei resultado de que es un procedi

miento de conocimiento que tier;ie una reconocible carga de sentido comCan. Sin 

embargo, por sus contradicciones intemas se separa sensiblemente de la posi

bilidad de elaborar un sistema de conocimiento que no tome a la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento como realidades dispuestas y formadas de manera 

definitiva, sin presencia de contradicción alguna que niegue y supere lo estáti

co e inmutable del ml.!ndo (41). En pocas palabras, el método 16gico-formal es 

(41) Engels destac6 reiteradamente al referirse al "viejo método metafísico", 
que_ ''los objetos y sus imágenes en el pensamiento, los conceptos, son 
para el metafísico objeto de investigaci6n aislados, fijos, inm6viles, en 
focados unos tras otros, como algo dado y perenne. Piensa solamente -
en ant{tesis, inconexas; para él, una de dos: si, si; no, no, y lo demás. 
sobra. Para el una cosa existe o no existe; un objeto no puede ser al 
mismo tiempo lo que es y otro distinto ••• A primera vista, este méto
do especulativo nos parece extraordinariamente plausible• porque es 
el llamado sano sentido comCan. • • El método metafísico de pensar• por 
':'UY justificado que esté y hasta por necesario que sea en vastas zonas, 
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necesario pero no suficiente para la consecuci6n de un verdadero conocimiento 

científico de la realidad (42), 

Siguiendo la l (nea de los análisis presentados• estamos en con

diciones de reconocer la identidad que existe entre un método dado y un tipo de 

''16gica", del Q.Je extrae su contenido y su forma (43), Rues bien, en este sen-

más o menos extensas• seg(¡n la naturaleza del objeto de Q.Je se trate. 
tropieza siempre tarde o temprano con una barrera, franQ.Jeada la cual 
se tuma unilaterla, limitada, abstracto, y se pierde en insolubles con
tradicciones; absorbido por los objetos aislados, no alcanza a ver su 
concatenaci6n; preocupado con su existencia, no para mientes en su gé
nesis ni en su caducidad; concentrado en su inQ.Jietud, no advierte su 
movimiento; obsesionado por los árboles no alcanza ver el bosQ.Je", 
Carlos Marx y Federico Engels, "Anti-During", Obras escogidas, T~ 
moVI, p, 23, 

(42) Acerca de esto, consideremos el juicio te6rico que elabora y presenta 
De Gortari en su obra: "El método deductivo e inductivo - el método de 
la 16gica formal- es insuficiente para la ciencia contemporánea, porQ.Je 
no abarca ni expresa, todo el proceso de conocimiento, En cambio, el 
método materialista dialéctico comprende y corresponde al proceso en
tero de la adQ.Jisici6n del conocimiento científico, como reflejo activo 
del desarrollo de los procesos objetivos de la naturaleza y de la socie
dad, •• En vigor, en la dialéctica materiali~ta se cumplen estrictamen 
te las leyes desc¡ubiertas por la 16gica-formal • y todas las conclusiones 
obtenidas mediante el empleo del método materialista dialéctico se pue 
den exprei;;ar con mayor precisi6n 16gico-formal • como racional mente -
consecuentes y como experimentalmente fundadas, De esta manera, si 
la dialéctica materialista representa el fundamentó del concicimien to 
científico, la 16gica formal constituye una condici6n necesaria, aún .CU8;!2 

do nunca suficiente, para el desenvolvimiento del proceso de conocimien 
to", Elide Gortari, p. 55, -

(43) Por lo pronto, para disponer de una presici6n semántica sobre lo Q.Je 
vamos a entender por "16gica 11 • emplearemos la establecida por el "Die 
cionario de filosofía marxista": "La ciencia que investiga 1.as leyes y -
las formas de pensar• los procedimientos para desarrollar el saber y 
elaborar los sistemas de conocimiento cient1:fico", I, Blauberg, Dic
cionario marxista de la fUosofla, p, 184, 
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tido, el método 16gico-formal se identifica con la. "16gica formal", o sea, con 

aquélla que se circunscribe al estudio de las nuevas formas de saber, (conce:e 

tos, razonamientos, juicios, demostraciones, etc,) sin considerar los cont! 

nidos concretos que expresan, pero si, ''las leyes de relaciones entre las pr! 

misas y las conclusiones y las leyes de la demostraci6n", (44), 

La 16gica formal, por desconocer la génesis y el desarrollo hi~ 

t6rico de las formas de pensar de la humanidad en su unidad indivisible, con 

su contenido y con sus contradicciones reales, reduce el pensamiento a 1una 

forma de tendencia dogmfl.tico-mecanicista, que obliga a conocer el mundo co

mo algo absoluto, Porque la adquisici6n de tal conocimiento estfl. sometida e~ 

presamente al dominio de las reglas fundamentales de la l6gica formal: a saber: 

el principio de identidad, el de no contradicci6n y el de ·tercer exclu{do (45), 

Por consiguiente, un conocimiento alcanzado con la a)IUda de tales reglas con

cluye inevitablemente que, en primer lugar, ''todas las cosas SOf"! idénticas a 

s{ mismas", De esta manera, esián privadas de la posibilidad real de cambiar 

(44) A,B, Spirkin, p. 51, 
Mediante este concepto bfl.sico, Spirkin procede a destacar las caracte 
rfaticas de esta 16gica al compararla con las de la 1116gica dialéctica,;;
"Mientras la l6gica dialéctica es la teor{a de la aparici6n y desarrollo 
hist6rico de las fer.mas 16gicas del pensar en unidad con su contenido, 
y por ello revela sus contradicciones internas, la 16gica formal se apar 
ta del desarrollo hist6rico del pensar, lo toma como algo dispuesto y -
formado, prescinde de 1a·contradicci6n interna del objeto de conocimien 
to como fuerza motriz de desarrollo del mundo y del conocimiento,,, -
las contradicciones son concebidas como opuestos que aparecen conse
cutivamente y son incompatibles entre s{; la 16gica dialéctica estudia 
tal modo de pensar en el que los contrarios son dados simul tfl.neamente 
es decir, tal como existen en el objeto en que se piensa, La lógica dia 
léctica estudia todo el proceso de desarrollo del conocimiento en su con 
junto, mientra$ que la 16gica formal se limita a un aspecto determinado", 
A.B, Spirkin. p. 51. 

(45) Remito al lector a la obra de Georges Politzer intitulada "Cursos de fi-
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(principio de identidad: a es a): Ejem. El profesor es el profesor; el alu'!! 

no es el alumno. 

En segundo lugar, CJ,Je "una cosa no puede ser al mismo tiempo 

ella y su contrario. O sea, dicho, de otra manera, una cosa es o no es, pero 

nunca las dos cosas al mismo tiempo (principio de no contradicción: a no es 

no-a). Ejem. El profesor no es alumno, el alurmo no es profesor. 

Y, en tercer lugar, CJ,Je "entre dos posibilidades contradictorias 

no hay lugar para una tercera" (principio del tercero exclu{do : a y no-a se

rán, o bien a o bien no-a), Ejem. El profesor es el profesor; no puede ser 

profesor-alumno; el alumno es el alumno no puede ser alumno-profesor), 

Es as{,como a la 16gica formal s61o le interesa fundamental me~ 

te la relación que existe entre el ser del cual se enuncia algo (sujeto) y lo CJ,Je 

se le atribuye (predicado); la generalidad de las cosas; las condiciones váli

das para CJ,Je un conocimiento sea verdadero; las condiciones válidas para la 

demostraci6n, etc. 

Para llegar a obtener una mayor precisión _sobre la naturaleza 

y carácter del l'Tétodo l6gico-formal, es indispensable proceder a un examen 

de las caracter{sticas específicas del l'Tétodo dialéctico, como procedimiento 

losof!a. Principios elementales y principios fundamentales" Cf. p.p. 
222-223. 
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cientffico para la obtenci6n, sistematizaci6n y difusión de los conocimientos 

(46). 

En sentido estricto, si se considera y acepta la "dialéctica" c~ 

mola ciencia acerca de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento (47), puede pensarse que los procedimientos para alcanzar 

el conocimiento, sobre la base de esta premisa, tendrán que ser diametral

mente opuestos, tanto en su contenido como en su direcci6n, al método lógico

formal que, como lo hemos explicado antes, enfoca el mundo como una masa 

compacta de cosas hechas, fijas e inmutables reunidas azarosamente. 

/ 
( 46) Para De Gortari, anal izar y precisar la naturaleza y carácter del·~

todo materialista dialéctico" .es poner en evidencia que este método" 
es la síntesis, tanto histórica como sistemática, del método deductivo 
-la tesis-. del método inductivo -la antítesis- y de las contradicciones 
entre ellos. Por lo tanto, en la dialéctica materialista se encuentra 
comprendida la inducci6n y la deducci6n, como fases parciales, nece
sarias, pero no suficientes, del proceso de conocimiento cientffico. 
Como consecuencia de lo anterior, la dialéctica materialista supera a 
la deducci6n y a la inducci6n, se distingue claramente de ellas por sus 
cualidades fundamentales y representa el conocimiento científico en su 
integridad y en su concreción 11 • Eli Oe Gortari. p. 57. 

(47) Engels subrayó, en su trabajo "Ludwig Feuerbach y el fin de la filoso
f(a clásica alemana", que "la dialéctica queda reducida a la ciencia de 
las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del 
pensamiento humano". Carlos Marx y Federico Engels. Obras esco
gidas. Tomo Vil. p.p. 377-378. 
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Con la atención puesta en el objetivo que se persigue, la siguie~ 

te reflexión de Engels expuesta en el "Anti;_During" nos puede servir de punto 

de partida: 

"Si nos detener.nos a pensar sobre la naturaleza, o sobre 

la historia humana, o sobre nuestra propia actividad es

pirib.Jal, nos encontramos de primera intención con la 

imagen de una trama infinita de concatenaciones y mub.Jas 

influencias, en la que nada permanece· siendo lo que era, 

ni como y donde era, sino que todo se rrueve y cambia, 

nace y caduca" (48), 

Desde luego, lo que acabamos de transcribir y su asunción es lo 

que va a otorgar especificidad al método dialéctico, como medio para la adqui

sición de una particular concepción del rrundo, que es necesaria para su tran~ 

formaci6n, 

Cuando hablamos del método dialéctico estamos haciendo refe-

rencia a un método que reconoce ampliamente la realidad de la existencia del 

movimiento y del cambio real en el rrundo (49), sin embargo, con ello no se 

(48) Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, Tomo VI. p. 22, 

(49) Volviendo por ün momento al análisis que hace Eli De Gortari sobre el 
contraste existente entre el método de la lógica formal y el método dia 
léctico, vemos que el autor es concluyente en el sentido de que utilizar 
este último "se logran poner al descubierto y determinar los enlaces 
activos entre los procesos objetivos, su desenvolvimiento real desde 
el momento de su surgimiento hasta de su desaparición, las contradi~ 
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pretende ignorar la existencia del reposo como momento parcial en toda cosa 

y fenómeno en su proceso de desarrollo. 

Para poder determinar con rigor el carácter del método dialé.=, 

tico es necesario ratificar que, aunque tengamos la impresión de que .las cosas 

no cambian y se nos antoja concebirlas como inmóviles e inmutables, la real i

dad es movimiento y cambio perpetuo. Por tanto, en la naturaleza, la historia 

y el pensamiento siempre está presente el movimiento, como el hecho más ev..!_ 

dente con el que hace contacto permanente el hombre en su actividad tanto co,2 

noscitiva como práctica. En una palabra, nada continC.a siempre donde está, 

ni siendo siempre lo que es. Y, por consiguiente, esta es la premisa funda-

mental (el movimiento como propiedad inseparable de toda materia) sobre la 

que se yergue todo el andamiaje del método dialéctico para conocer y explicar 

el mundo. 

Por otra parte, el movimiento al cual estamos haciendo refere~ 

cia es, a diferencia del movimiento que aceptan los lógicoformal istas, el que 

existe en todos los procesos del universo en sus más variadas formas (movi

miento dialéctico). As{, forman parte indivisible de este movimiento tanto el 

ciones y las luchas que son causas de sus diversas transformaciones, 
la unidad y la interpretación de los opuestos y de su contradicción, la 
continua superaciór:i de los procesos y de sus aspectos. Por medio de 
la reiterada negación de la negación, y todo, esto, a través del estu
dio concreto de los procesos concretos'¡. · El i De Gortari. p. 55 
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"mecaniex>" (la forma más simple de movimiento de la materia, por implicar 

s6lo el desplazamiento ft'sico sin q..1e la estructura del objeto sufra una modi

ficaci6n sustancial) como la forma .de movimiento más compleja en el q..1e el 

objeto sufre un cambio cualitativo de gran significado que hace posible la ap~ 

rici6n de elementos, funciones y relaciones n..revas en la estructura, 

Por tanto, el dialéctico reconoce q..1e todo cambia (cualitativa 

y cuantitativamente) de forma q.Je al alcanzar el nuevo estado superior exper_! 

menta una cierta estabilidad, que permite a la materia existir con ciertas cu~ 

lidades (reposo). No obstante, por ser el reposo una etapa temporal operen

toria, ésta dará paso, en el momento en que las condiciones objetivas neces~ 

rias estén dadas, a otra forma superior de la qu_e ella formará parte, junto 

con las propiedades q..1e le son inherentes a la nueva forma, Así continuará 

infrenable e indestructiblemente el infinito proceso de desarrolio de la mate-

ria. (50). 

Convengamos, por consiguiente, q.Je el hombre y su educación 

no han sido siempre lo q..1e son, ya q..1e han cambiado permanentemente a lo 

largo de la historia, cor ser no unas realidades en sí, sino una realidad indi

visible de carácter social, que tiene la posibU idad de transformarse. 

Ante esto, los resoonsables directos e indirectos tanto de la pl~ 

nificación como de la ejecución de la educación formal, no podrán cerrar los 

(5b) Engels ha sostenido al respecto que "el movimiento es el modo de exis
tencia de la materia. Jamás, ni en parte alguna, ha existido ni puede 
existir materia sin movimiento, Movimiento en el espacio universal, 
movimiento mecánico de más pequeñas masas en los diferentes plane
tas, vibraciones mQleculares en forma de calor o de corrientes eléc-
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ojos y volver las espaldas contra la realidad er. el momento de formular y de-

sarrollar sus fines, objetivos, metas, contenidos, actividades, recursos, etc. 

Estos tendrán que expresar genuinamente la condici6n a q..ie se halla sujeta 

toda realidad como lo es la de su permanente transformaci6n. Lo que es más, 

la educación deberá de estar dirigida por lo nuevo, que impide q..ie se convie.!:_ 

ta en una práctica social idéntica para todos en cualq..iier lugar, es decir, ap~ 

cable rutinariamente a todos, sin tomar en consideraci6n la particularidad de 

las condiciones cambiantes de la sociedad donde se lleva a cabo. 

Al mismo tiempo, la frecuente tendencia de entender y dar a e~., 

tender el mundo como algo cuya unidad deriva de un agregado o yuxtaposición 

de elementos independientes entres{ atenta contra la manera científica de pe~ 

sar e investigar. Tal tendencia está muy presente en los lógicoformalistas 

q..iienes separan arbitrariamente lo q..ie en la realidad es inseparable. Pero, 

la condena a esa tendencia, ro significa q..ie no exista una separación entre las 

partes. Por lo contrario, ·existe pero es relativa porq..ie en realidad todo se 

halla en relación redproca. Es decir, para q..ie algo pueda ser lo q..ie es, tie 

ne q..ie existir en relación estrecha con los otros. 

Esta última afirmación no es arbitraria dado que es la propia e~ 

periencia cognoscitiva y práctica la q..ie nos demuestra cotidianamente que en 

tricas o magnéticas, síntesis o análisis q..iímico, y vida orgánica: en 
una u otra de ~stas formas de movimiento, o en varias a la vez, se en 
cuentra cada átomo de materia del mundo en cada momento dado. To 
da quietud, todo equilibrio son siempre relativos y sólo tienen sentido 
en relación con tal o cual forma de movimiento". Carlos Marx y Fede 
rico Engels, "Anti ·D.lring". Obras escogidas. Tomo VI. p.p. 52-53. 
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el mundo sensible existe una vinculación o interacción dialéctica entre los ob 

jetos y entre los elementos de cada objeto. En realidad, estos vínculos son 

los que determinan la.unidad entre los objetos, los fenómenos y sus propie~ 

• des. 

En efecto, podemos indicar que la verdadera labor de la inve~ 

tigación y la enseñanza se fundamenta en el afán de descubrir y de enseñar la 

relación objetiva entre los objetos y entre 1~ elementos en los objetos mismos, 

como lo sustancial en la unidad del mundo. 

El mérito mayor de este principio de la unidad y de la interac

ción de las cosas, en el campo de la educación, es que permite al maestro no 

incurrir en el nefasto error de ver la educa'ción y la realidad social como dos 

cosas diferentes, absolutamente separadas: aqu{ la sociedad, allá la educación. 

Por lo tanto, se debe estimar de alta conveniencia el que el maestro comprenda 

los problemas de la educación vinculados con el resto de los fenómenos sociales 

que le rodean, por(J.le de otra manera puede traducirlos en verdaderos absurdos, 

En fin, sólo podrá alzanzar una comprensión y explicación del fenómeno educa

tivo cuando lo relacione dialécticamente con el resto de los fenómenos sociales, 

considerados en las espeé{ficas condiciones de lugar y de ·tiempo eri CJ.le se pr~ 

ducen, 

El reconocimiento de los anteriores principios lleva impHcita la 

aceptación de otro (J.le establece la contradicción como una propiedad insepara

ble de la materia. S61o (J.le esta contradicción no será otra (J.le la interrelación 

(J.le existe entre aspecto y-tendencias en las cosas (J.le se niegan mutuamente. 
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Por su parte, el dialéctico reconoce la existencia de la contra

dicci6n, y que ésta se manifiesta como "unidad y lucha de los contrarios" en 

todos los procesos, de modo que puede ser al mismo tiempo él y otro. 

Además, la no comprensi6n y asunción ele este principio de la 

interacción entre los aspectos y tendencias contrarias, conlleva a no recono

cer el "automovimiento" como la fuerza motriz q..ie impulsa decididamente el 

desarrollo de la realidad. Desde luego, ésto es lo q..¡e sucede entre los que 

asumen una posici6n l6gico-formalista, q..iienes no reconocen la posibilidad 

de q..¡e puedan existir contradicciones internas en las cosas dado que los con

trarios no pueden existir al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, q..ie una 

cosa o bien es tal o bien no es tal; no siendo aceptable q..ie esa cosa sea a la 

vez tal y no tal (51). 

No obstante, la realidad nos enseña q..¡e en el mundo existe pre 
, -

cisamente esa lucha incesante entre contrarios, cuya solución hace posible el 

(51) Serti necesario, para precisar el análisis, confrontar esta vetusta po 
sición con la asumida por Engels seg(m la cual "todo ser orgánico es-: 
en todo instante, el mismo y otro: en todo instante va asimilando ma 
terias absorbidad del exterior y eliminando otras de su seno: y, en el 
transcurso de un período más o menos largo, la materia de que está 
formado ese organismo se renueva radical mente, y nuevos átomos de 
materia vienen a ocupar el lugar de los antiguos, por donde todo ser 
orgánico es, al mismo tiempo, el que es y otro distinto. As(mismo, 
observando las cosas detenidamente, nos encontramos con que los dos 
polos de la antítesis, el positivo y el nagativo, son tan inseparables 
como antitéticos el uno·del otro y, que, pese a todo su antagonismo, 
se comprenetran recíprocamente: del mismo modo vemos que la cau 
sa y el efecto son representaciones q..ie sólo rigen como tales en su -
aplicación al caso aislad~, pero· q..ie, examinando el caso aislado en 
su concatenación general con la imagen total del universo, convergen 
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desplazamiento de las cosas a un nuevo momento de su desarrollo, cualitativ~ 

mente significativo, con nuevas y específicas contradicciones, aunque no nec~ 

sariamente reveladas desde el comienzo. 

Por lo demás, la prueba irrevocable de la existencia de la con

tradicción en el mundo la constituye la existencia objetiva del cambio en las c~ 

sas. Es decir, en la aparici6n _incesante de nuevos aspectos, tendencias y m~ 

mentes en la estructura de las mismas. 5610 que estos cambios no son produ~ 

to de eventualidades, accidentes o por obra exclusiva de un algo indefinido ex

terno, sino, además, como el resultado del desencadenamiento de la lucha pe.!: 

manente entre los contrarios, en los diversos momentos del proceso. Así te

nemos, en primer lugar, el momento de la sola presencia de los contrarios 

q..ie a(m no se revelan en su exactitud. Luego se pasa al momento en q..ie se 

manifiesta la C!isensi6n o diferencia entre ellos. Por último, tenemos el mo

mento en q..ie se agudizan las diferencias por la presencia de ciertas condicio·-
. . 

nes objetivas necesarias, q..ie hacen posible que los contrarios act:6en bajo una 

relaci6n de cierta polaridad excluyente. En consecuencia, surge as{ la fuerza 

motriz del desarrollo q..ie es el "automovimiento". 

Para llegar a explicar con mayor rigor lo q..ie hasta el presente 

momento hemos expuesto sobre el método dialéctico, es indispensable desta-

y se diluyen en una trama universal de acciones y reacciones, en q..ie las 
causas y los efectos cambian constantemente de sitio y en q..ie lo q..ie aho 
ra y aq..i{ es efecto, adq..iiere luego y all{ carácter de causa y viceversa". 
Ibídem~ p. p. 23-24. 
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car el estrecho vínculo que opera entre este método y la ''lógica dialéctica "(52). 

De esta manera, dentro del método dial~ctico quedan incorporados todos los el~ 

mentos y proposiciones básicas del materialismo dialéctico para la obtención, 

sistematización y difusión del conocimiento como proceso social que busca r~ 

flejar el ser (naturaleza y sociedad) en la conciencia del hombre. Así, forman 

parte del método dialéctico las leyes más generales de la dialéctica material i~ 

ta, a saber: paso de los cambios cuantitativos a cualitativos, unidad y lucha 

de los contrarios y negación de la negación. 

Hasta ahora hemos insistido en el hecho incuestionable de que t~ 

da realidad es cambiante. Estos cambios no. deben interpretarse como actos 

caprichosos de la realidad objetiva, sino, por el contrario, como el producto 

necesario de la acumulación progresiva de >imperceptibles cambios que no afe~ 

tan de manera definitiva el estado actual de la cosa (cambio cuantitativo), pero 

que, en determinado momento, el sensible aumento o disminución de los cam-

bios cuantitativos propicia un efecto que implica modificaciones significativas 

en la estructura del objeto, o sea, el paso de una cualidad o estado a otro. E_!! 

tonces, todo cambio procede de una vinculación estrecha entre lo cuantitativo 

y lo cualitativo (53). 

(52) De todo el conjunto de la revisión teórica que hace Spirkin de la lógica 
dialéctica se extrae una conclusión precisa: "La lógica dialéctica es la 
ciencia que estudia las leyes más generales de desarro11o de la natura 
leza, la sociedad y el pensamiento". A.B. Spirkin. p. 111. -

(53) He aquí la conclusión a la que negó Engels al respecto: "En demostra 
ción de esta ley podríamos ad.Jcir cientos de hechos similares, toma
dos de la naturaleza y de la sociedad. Así, por ejemplo, en El Capi
tal de Marx, toda la sección cuarta que trata de la producción de la 
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Es as{ que, por oposición a los lógico-formalistas, el maestro 

dialéctico debe considerar el desarrollo como un complejo proceso que va des 
' -

de los cambios cuantitativos rÍo determina,ntes hasta los cambios cualitativos 

significativos, los cuales se producen sea de manera súbita (en forma de cri

sis), sea mediante cambios graduales (en forma evolutiva). De este modo, el 

desarrollo es la unidad de los cambios a saltos y de los cambios evolutivos 

que se producen en toda realidad, 

Esta ley de los cambios cuantitativos a cualitativos, si bien e~ 

presa categóricamente cómo se realiza la aparición de lo nuevo en el murdo, 

no explica igualmente qué es lo que motoriza el desarrollo. 

Como hemos explicado antes, la fuerza motriz del desarrollo 

la constituye la unidad y lucha de los contrarios. Seg(m esta ley cada objeto 

contiene en sí algo que es contrario a s{ mismo: lo que viene a dar lugar a 

que en el interior de las cosas se manifieste la influencia y la exclusión red-

plusvalía relativa en el campo de la cooperación, de la divisi6n del tra 
bajo y la manufacb.Jra, la maquinaria y la industria, contiene un sinú-
mero de casos en que los cambios cuantitativos transforma la calidad, 
y los cambios cualitativos hacen cambiar la cantidad de las cosas de 
que se trata y que, por lo tanto, por utilizar el giro que tanto odió el 
señor During, la cantidad se trueca en calidad y viceversa, Tenemos 
por ejemplo, el hecho de que la cooperaci6n de muchas personas, la 
fusión de muchas fuerzas en una fuerza común, crea, para decirlo con 
las palabras de Marx una fuerza nueva, que se diferencia sustancial
mente de la suma de las fuerzas individuales". Carlos Marx y Federi 
co Engels, "Anti-During", Obras escogidas. p. 105 • -
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proca de los contrarios. No.obstante, estos contrarios en lucha se encuentran 

entre sí en unidad, en el sentido de q.1e pertenecen a un mismo objeto. En 

efecto, sino hubiera contradicciones en el mundo l!ste no cambiaría nunca. 

Así, por ejemplo, si el ignorante no fuera más q.1e ignorante, seguiría siénd~ 

lo de manera indefinida: pero como tiene el hombre la cualidad inherente de 

cambiar, la cualidad singular de educarse (educabilidad), se convertirá en 1~ 

trado. 

Ahora bien, si profundizamos el comportamiento de esta ley en 

el proceso de conocimiento, constataremos que, cuando alguien estudia algo 

es porque está consciente de su ignorancia al respecto pero, al mismo tiempo, 

tiene la necesidad y la capacidad para superarla. Por tanto, la fuerza motriz 

de tal estudio es la lucha entre la consciencia de la ignorancia y la necesidad 

de superarla. Ahora, si se desea alcanzar un alto nivel de maestría en el c~ 

nocimiento de ese algo, s61o será posible en la medida en que se mantenga esa 

contradicci6n. Es decir, el darle respuesta a una interrogante no debe inducir 

a cerrar el ciclo de conocimiento, sino por el contrario, a iniciarlo, ya que 

se deberá replantear una nueva interrogante sobre lo q.1e ya se empez6 a saber: 

por ello, se tendrá que realizar un nuevo esfuerzo en el estudio para alcanzar 

un nuevo progreso intelectual, del que surgirÍI. un nuevo aspecto ignorado. Al 

respecto, Lenin hacía observar q..ie "el objeto del conocimiento es inagotable". 

Por eso, no hay saber'absolut~, ni ignorancia absoluta en los hombres, sino 
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todos comportan algo de uno y de lo otro que luchan incesantemente (54). 

Si bien, estamos reconociendo q..,e el motor impulsador del de

sarrollo del mundo se halla en ~u naturaleza contradictoria, esto no nos debe 

conducir a negar el papel importante que desempeñan en dicho proceso lasco!! 

diciones externas. En el caso de· la ignorancia de algo, existe una condici6n 

externa para el cambio de estado: es la disminuci6n o aumento de la cantidad 

y de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. El aumento de éstos posibi

lita el aumento del nivel de conocimiento en los hombres y viceversa. No ob~ 

tanté, no hay q..ie dejar de reconocer q..,e, si no rubiera condiciones internas 

(contradicciones) en el hombre, la acci6n de las condiciones externas se nuli

ficarfa. 

(54) De este modo completa Engels su expl icaci6n sobre la ley de la "unidad 
y lucha de los contrarios": "Si ya el simple movimiento mecánico, el 
simple desplazamiento de lugar encierra una contradicci6n, tanto más 
la encierran las formas superiores del movimiento de la materia, y 
muy especialmente la vida orgánica y su desarrollo. Ya hemos visto 
que la vida consiste precisamente, ante todo, en q..,e uno sea al mismo 
instante, el que es y otro. La vida no es, pues, a su vez, más q..ie 
una contradicci6n en las cosas y en los fen6menos y que se origina y 
soluciona incesantemente: al cesar la contradicci6n, cesa la vida y 
sobreviene la muerte. Hemos visto as{mismo, que tampoco en el mun 
do del pensamiento nos hallamos libres de contradicciones: por ejem-
plo, c6mo la contradicci6n entre la capacidad de conocimiento· del hom 
bre, interiormente ilimitada, y su existencia real s6lo en h~mbres ex-: 
teriormente limitados y cuyo conocimiento es limitado e infinito, se 
resuelve en la sucesi6n, para nosotros al menos prácticamente infinita, 
de las generaciones, de un proceso ilimU:ado". Ibídem. p. 101. 
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En suma, en todas las cosas existen contradicciones, lo que pe.!: 

mite que no sigan repitiéndose infinitamente en lo que son y s( que se convier

·t~n cualitativamente en otro, 

Por otra parte, todo proceso que implique el paso del objeto de 

un estado cualitativo a otro, de lo inferior a lo superior, de lo simple aloco!!' 

plejo, etc., viene determinado por la "ley de la regociaci6n de la r:egación", 

De esa manera, cada hecho o fen6meno es por esencia relativo y, en virtud de 

no ser concluyente, pasa a otro _hecho o fen6meno, el cual, en determinadas 

condiciones, puede convertirse en su contrario y negarlo. En rigor, toda la 

cadena del desarrollo constituye un inagotable proceso de negación de la nega-

ción, 

Por consiguiente, una cosa comienza por ser afirmación surgi

da de una negaci6n. As(, a manera de ilustración, el alfabetizado es, por~ 

to, una afirmación surgida de la negaci6n del analfabeta. Pero, el profesional 

será la tra-sformación del alfabetizado, y en esta transformaci6n, habrá una 

acumulaci6n progresiva de cambios ocasionados por la contradicción existente 

entre las fuerzas que pugnan incesantemente para que el alfabetizado se con

vierta en profesional, Er fin, el profesional será, por tanto, la negación del 

alfabetizado que procedía a su ~z de la negación del analfabeta. Entonces, el 

profesional es, en este caso, la negaci6n de la regaci6n, 

Por lo tanto, igual que en cualquier otro fenómeno, en el proc~ 

so del "c;lesarrollo real", se obtiene una afirmaci6n como el resultado de la do 
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ble negaci6n. A la vez, se da la apariencia de (J.Je se retorna siempre al pun 

to de partida. Tal situación, si la observamos con mayor detenimiento, no es 

tal ya que si en el nuevo momento se repiten ciertos aspectos específicos del 

anterior no serán idénticos, sino, serán tanto cualitativa como cual itativame!! 

te diferentes. Al respecto, escribe Engels en el "Anti-D..lring": 

••• La filosofía antigua era un materialismo primitivo, ~a~ 

ral. Como tal no era capaz de explicar las relaciones entre 

el pensamiento y la materia. Pero la necesidad de llegar a 

conclusiones claras acerca de esta cuesti6n condujo a la te~ 

ría de un alma separable del cuerpo, luego a la afirmaci6n 

de la inmortalidad del alma, y por Ciltimo al monoteísmo. 

De este modo, el materialismo antiguo veíase negado por 

el idealismo. De este modo, al seguir desarrollándose la • 
filosofía, también el idealismo se hizo insostenible, y hubo 

de negarlo por el moderno materialismo. Este, la negaci6n 

de la negación no es ia mera restauraci6n del materialismo 

antiguo, sino que incorpora a las bases permanentes del 

mismo todo el contenido del pensamiento q..Íe nos aportan 

dos milenios de desarrollo de la filosofía y de las ciencias 

naturales, y la historia misma de esos dos milenios( ••• ) 

He a(J.Jí, pues, cómo la filosofía ·CJ.Jeda de este modo 'eli-

minada', es decir, superada a la par que 'conservada': 

superada en cuanto a su contenido real" (55). 

(55) Ibídem. p. 114-115 
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Dentro de los límites y validez de esta explicaci6n engelsiana, 

no debe ponerse en duda la cuesti6n de que si decimos eliminaci6n estamos d_! 

.ciendo negaci6n absoluta, No obstante, tal eliminaci6n de ninguna manera es 

una eliminaci6n cualquiera, sino la eliminaci6n dialéctica, Es por tanto, que 

s6lo estaremos entendiendo en su justo sentido a la el iminaci6n como negaci6n 

relativa cuando la concebimos como producto de un proceso de fases autodiná

micas y no sencillamente como producto de un s6lo momento puramente mee!_ 

nico (56), 

En conclusión, tenemos que el logro del conocimiento científico 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, como realidades profundame~ 

te dialécticas, sólo será posible con la ayuda de un método de pensar e inves

tigar que aplique rigurosamente los principios y proposiciones fundamentales 

del materialismo dialéctico, Por lo tanto, ese método es el dialéctico, por 

ser el método cuya cualidad básica radica en reconocer que en el mundo todo 

(56) Con un enfoque preciso y claro, Engels escribe sobre las diversas for 
mas particulares de negar que "en la dialéctica, el carácter de la ne,:
gaci6n obedece, en primer lugar, a la naturaleza general, y en segun'... 
do lugar, a la naturaleza específica del proceso. Yo no debo s6lo ne
gar, sino también eliminar nuevamente la negación, La primera nega 
ci6n ha de ser, pues, de tal naturaleza, que haga posible o permita -
que siga siendo la segunda, l c6mo? Eso dependerá del carácter es
pecial de cada caso concreto. Al moler un grano de cebada, al aplas
tar un insecto, ejecuto ind..ldablemente el primer acto, pero hago im
posible el segundo, Cada erase de cosa tiene, por lo tanto, su modo 
peculiar de ser negada de tal manera que engendre un proceso de de
sarrollo, y lo mismo ocurre con las ideas y los conceptos". Ibídem. 
p. 117, 

Para una mayor y mejor comprensi6n acerca de las tres leyes dialéc 
tícas fundamentales, véase: Marx, Engels y Lenin. Antología del mate
rialismo dialectico. p.p. 117-152 
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se halla en relación, todo se transforma y que el motor de todo cambio lo es 

la_ contradicci6n que se manifiesta en la unidad y lucha de los contrario~. C!:?, 

mo consecuencia, e_l método dialéctico implica una conducta de conocimiento 

que impone la responsabU idad de estudiar bien y real izar observaciones obj.=_ 

tivas analizando concienzudamente el principio y fin de las cosas, de d6nde 

provienen y ad6nde van. Por consiguiente, se plantea como regla que la ex

pl icaci6n de la realidad de una cosa .o fen6meno no podrá hacerse hasta no di~ 

poner de su estudio científico, que solamente se podrá lograr mediante una 

educación efectiva. 

1.4. LA EDUCACION EN EL SOCIALISMO: LA FORMACION 

POLITECNICA Y LAS ESCUELAS DEL TRABAJO. 

En la mayor parte de la literatura pedag6gica existente resulta 

manifiesto que la tesis elaborado por Marx y Engels sobre cuestiones educati

vas no han sido expuestas ni en su totalidad ni de manera precisa. Esto en el 

mejor de los casos. Porque la tendencia más generalizada es la de descono

cero poner en franca duda la existencia de una teoría marxista de la educaci6n. 

Y m&s aún, muchos pedagogos deliberadamente niegan a Marx y Engels la co.!:! 

dici6n de pensadores conscientes sobre la educaci6n, por el hecho de que no 

hayan escrito una obra sistematizada o un tratado al respecto. O bien afirman 

sin fundamento alguno que .si los creadores del socialismo científico expusieron 

algunos criterios sobre la educación, éstos fueron tan incompletos y dispersos 

que tienen sólo una importancia secundaria. 
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No obstante este intencionádo desconocimie,,to, es posible de

mostrar que Marx y Engels si asumieron puntos de vista nuevos y profundos 

.en materia de desarrollo armónico de la persona humana. Tal afirmación 

queda avalada a través de una minuciosa lectura de los escritos "marxianos", 
/ 

en los que el problema de edJcaci6n si bien está planteado de manera ocasio-

nal, en sus aspectos específicos, no deja de estar considerado de modo serio 

y orgánico en el contexto de sus criticas rigurosas a la sociedad capitalista 

de su época. 

Un valioso aporte para la comprobaci6n de la existencia de int~n 

tos serios de estructuraci6n, de una teoría marxista de la educación, lo da los 

resultados de los trabajos sistemáticos de investigaci6n que sobre el tema han 

realizado diversos autores, principalmente en los países del campo socialista. 

Estos trabajos, cumpliendo con las. exigencias científicas y metodol6gicas más 

rigurosas, han hecho posible la elaboraci6n y presentaci6n de los resultados 

válidos que en materia educativa se han podido derivar de los escritos de los 

creadores del marxismo, 

Por lo demás, para ilustrar lo anterior están las obras recono

cidas de H. Krapp "Marx y Engels acerca de la combinaci6n de la enseñanza 

con el trabajo productivo y la instrucci6n j:>ol itécnica": N. Krúpskaya "Obras 

Pedag6gicas", B. Suchodolski ''Teoría marxista de la edJcaci6n", "Tratado 

de Pedagogía", "La educaci6n humana del hombre", H. Karras "Los pensa

mientos fundamentales de la pedagogía socialista en la obra principal de Marx: 
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E1 Capital": M. Manacorda "El marxismo y la educación", "Marx y la peda

gogía de nuestro tiempo": G, J. García Gallo "La concepción marxista sobre 

la escuela y la educaci6n"; A, S, MakárenKo "La colectividad y la educa-

ci6n de la personalidad", "Libro para los padres", "Problemas generales 

de la teoría pedagógica", "Algunas conclusiones de mi experiencia pedag6gi

ca"; G, Gogniot "Marx y la educación"; V. I, Lenin_ eri los diversos trabajos 

sobre la_educación; entre otros muchos. 

Lo primero Q.Je debemos asentar con rigor, como punto de par

tida firme para el desarrollo del presente apartado, es que los fundadores de 

la historia como ciencia, apoyándose en un enorme material factual, revela

ron las leyes más generales de la educación; a saber: "su condicionamiento 

por las relaciones sociales y conexión con la producción material; su carácter 

histórico y esencia clasista en las condiciones de la sociedad de clases" (57)~. 

Marx y Engels, al plantear los problemas de la educaci6n sobre 

el terreno concreto de las condiciones hist6rico-sociales imperantes y propo

ner su resolución a favor del avance de la h.Jmanldad, dieron un gigantesco p~ 

so hacia adelante en relaci6n a sus predecesores; en especial los socialistas 

utópicos, q..ie habían reflexionado mucho sobre la edu·cación, pero sin dilucidar 

las causas reales de sus contradicciones en una sociedad de esencia cla~ista. 

(57) F. Koroliov. p. 30. 
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Por lo tanto, los socialistas útopicos (entre los Q.Je se cuentan 

princioalmente Tomás Moro, Tomaso Campanela, Jean Mestier, Claudio En

rique Saint-Sim6n, Charles Fourier, Robert Ovven, Graco Babeuf, entre 

otros) idearon proyectos de reformas sociales de escalas imaginarias, en los 

Q.Je la educación era la fuerza motriz de los cambios sociales Q.Je demandaban. 

Estos pensadores, se manifiestaron, a través de sus escritos, a favor de ca!!' 

bios radicales en la ed.Jcación para hacerla única e igual para todos, es decir, 

orientada por los logros'del desarrollo científico, por los avances de la técni

ca y Q.Je estuviera relacionada con el trabajo. 

En este sentido, una de las causas del fracaso de los loables 

prop6sitos de los utopistas es Q.Je creyeron que la razón pensante, cultivada 

en cada miembro de la sociedad, era la fuerza fundamental para la superaci6n 

de la situación inhumana Q.Je prod.Jcía la formación social dominante (bien el 

feudalismo o bien el capitalismo naciente). Por consiguiente, al defender es

ta· premisa, concluían Q.Je una educaci6n igual, gratuita y científica, en el se

no de sus sociedades, debería de lograr la promoción de hombres nuevos con 

talento Q.Je, independientemente de su condición social, crearían una sociedad 

nueva y feliz. 

Advirtamos al respecto Q.Je Marx y Engels estimaron Q.Je la re~ 

lidad de las cosas no era como la creían los utópicos. En consecuencia, no es 

la instrucción de individuos aislados la Q.Je puede por sí sola cambiar la rea'!,! 

dad del mundo. Sino, por lo contrario, la actividad consciente y transforma

dora de ·los hombres es la fuerza y el instrumento de modificación de la reali-
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dad y el medio concreto para transformarse a sí mismo, 

Así, pues, ni el e<!,!c;.ador. ni la escueta son liberadores por sí 
. ~-····-

s6los, En rigor es ta práctica revolucionaria de tas grandes mayorías soci~ 

tes ta Q.Je puede hacer desaparecer to viejo inoperante para instaurar lo nue-

vo esperanzador, 

Desde ta perspectiva del marxismo, no es et s6to cambio de 

tas ideas to Q.Je determina ta transformaci6n revolucionaria de ta realidad,en 

último análisis, es el cambio de tas contliciones de existencia social lo Q.Je p~ 

sibitita las modificaciones en la conciencia social, Esto, porque la conscien-

cia no es la base, sino el producto de la vida diaria de los hombres, 

Es así como, a partir de estos fundamentos marxistas, se pu~ 

de determinar, como lo hace Koroliov, que el núcleo de la teoría marxista 

de la educaci6n lo constituye la tesis acerca de ''la unidad de la transformaci6n 

de la sociedad y la educaci6n del hombre nuevo" (58), En otras palabras, el 

prop6sito de Q.Jerer producir cambios cualitativos en el hombre no se logra si 

esos cambios deseados no van acompañados de la transformacl6n cualitativa 

de la vida social, 

Esta terminante observaci6n sirve para hacer más evidente el 

hecho de Q.Je la educaci6n se desarrolla en estrecha relaci6n o vinculaci6n con 

las necesidades e intereses concretos de la sociedad en la Q.Je existe, con su 

actividad y su producci6n y no en relaci6n con los conceptos de lo Q.Je los in~ 

(58) Ibídem, p, 30, 
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viduos desean e intencional mente seleccionan, 

Sin duda por eso, al reconocer la articulaci6n dialéctica entre 

·la sociedad y la educación, Marx pudo desenmascarar el carácter clasista de 

la educación en la sociedad.burguesa, Este car&.cter se manifiesta con todo 

su sentido en tas profundas contradicciones que se observan en relaci6n a la 

cantidad y calidad de la enseñanza que se ofrece a los diversos miembros de 

las clases en la que se estratifica la sociedad general, De ah{, que se esta·

blezcan escuelas de "primera clase" para los seleccionados a ser los futuros 

dirigentes y administradores de los intereses de la clase hegemónica explota

dora,· pero al mismo tiempo, a los hijos de los trabajadores se les ofrece e~ 

cuelas de "segunda" a donde se les instruye en raz6n de la medida en que los 

conocimientos respondan a los intereses y necesidades de los explotadores. 

Por su parte, con la intenci6n de ocultar o hacer difuso el ver

dadero origen de los contrastes cultural-edJcativos existentes entre los miel!! 

bros de la sociedad, los defensores del régimen burgués arguyen que la ext~ 

ma pobreza de la instrucci6n de la clase trabajadora responde fundamental me!! 

te al "desgano innato" de esos individuos y sus familias, a su poco o ningún i,!! 

terés de superaci6n. El marxismo demuestra, por el contrario, que el sist~ 

ma de producci6n capitalista, por su ley básica de acurrular riquezas pecuni~ 

rias en manos de unos pocos, obliga a los padres-obrero a sacrificar el des~ 

rrollo intelectual-moral de los miembros de su familia, y somete a los niños 

y adolescentes a trabajos inhumanos que los convierten en esclavos para la 
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prod.lcción de plusvalía (59), 

De esta forma, en la medida en que la familia desposeída has

ta de lo más elemental se vea obligada a ocupar a sus miembros en activida

des que 1, retribuyan algo para escasamente subsistir, no podrá garantizar 

el tiempo necesario para la educación'escolarizada, que les permita adqJirir 

los beneficios del saber científico, técnico y ruman{stico. 

A propósito de ésto1 el marxismo pone al descubierto que el 

carácter de la ed.lcación como elemento de igualdad social degenera, por el 

contrario, en elemento de diferenciaci6n social. As{, la diferencia entre ex

plotador y explotado se determinará no sólo por la cantidad de bienes materi! 

les que se tenga, sino, además, por la cantidad y calidad de ed.lcación que se 

adquiera y se disponga. 

Esto último nos viene a demostrar el significado clasista de la 

(59) Mediante el análisis profundo del papel de la máquina en el sistema de 
producci6n capitalista de la época, Marx había dicho que la introcl..rc
ción de la misma hacía "superflua la fuerza muscular", por lo tanto, 
permitía "emplear obreros de escasa musculatura, pero cuyos miem 
bros son tanto más ágiles cuando menos desarrolle.dos. Cuando el ca 
pitalista se adueñó de la máquina pidi6 a gritos: ltrabajó de mujeres: 
trabajo de niños t Este poderoso medio de disminuir la fatiga del hom 
bre se convirti6 muy pronto en un medio de aumentar la cantidad de -
asalariados, agobi6 a todos los miembros de la familia, sin distinción 
de edad, ni sexo, bajo el bast6n del capital , El trabajo forzado para 
el capital usurpó el lugar de los juegos .infantiles y del trabajo 1 ibre pa 
rala manutenci6n de la familia(,.,)", Carlos Marx y Federico Engels, 
Obras escogidas. p. 308 
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educación en el capitalismo, cuya tarea primordial consiste en una selección 

y mantenimiento durante el mayor tiempo posible en las escuelas a miembros 

de las diferentes clases para formar entre ellos los futl.Jros ocupantes de los 

cargos de la estructura ocupacional públ tea o privada desde donde adminis

traran los intereses de la clase dominante. Al lado de esta enseñanza se es

tablece la "enseñanza obrera", que es con&dida por la clase explotadora, ..,o 

como resultado de una postura filantr6pica o altruista, sino como el resulta

do de necesidades econ6micas q.Je se derivan de las exigencias de la produc

ción a gran escala de productos q.Je se producen para satisfacer, generalme!! 

te, necesidades ficticias o suntuarias, las q.Je han sido creadas en los indiv..!_ 

duos mediante la acci6n sistemática y perseverante de la publicidad sobre un 

falso bienestar (60). 

Otra forma en q.Je se pone de manifiesto el carácter de clase 

de la educaci6n burguesa es considerarla como un elemento único y básico p~ 

ra la mejora de toda situaci6n social general. En innumerables ocasiones, 

cuando la burgues{a se ve obligada a reconocer la inocultable situaci6n inhu

mana q.Je general el sistema de producci6n capitalista, intenta convencer o 

(60) En realidad, el caso particular de las concesiones pedag6gicas de la 
burguesía a los miembros menos favorecidos de la sociedad, encierra 
una profunda contradicé:i.6n. En el fondo, Georges Gogniot tiene ra
z6n cuando afirma·en su trabajo te6rico "Marx y la Educaci6n", que la 
naturaleza de. tal contradicci6n estil en que, por una parte," el desarro 
llo de la indJstria exige trabajadores instru{dos, cuyo trabajo sea mfls 
prodJctivo y más aprovechable q.Je el de los analfabetas, incapaces de 
descifrar una nota o de hacer un simple cálculo. Por otro lado, los 
capitalistas tienen miedo de proporcionar a los obreros una instrucci6n 
.que le pertrecha contra la burgues(a, a la cual, la edJcaci6n del pue
blo, como dijo Engels, no le promete nada bueno." A.N. Leontiev y 
otros. p. 107. 
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persuadir con argumentos seudocient{ficos, a través de sus pedagógos de q..¡e 

las relaciones sociales son malas porq..¡e los hombres son malos por natural~ 

za y q..¡e todo mejorará cuando la educaci6n sea capaz de mejorar a los hom-

bres, En contraste con esto, Marx y Engels demuestran, al destacar el ca

rácter objetivo del desarrollo histórico, que la garantfa de la futura supera

ción del hombre-masa está no sólo en cambiar intelectual y moralmente a é~ 

tos, sino, principalmente, en modificar sustancialmente las relaciones e in~ 

tituciones sociales propias de la formación social capitalista (61 ). 

As{, pues, los ideólogos de la burguesía al convertir forzada

mente a la educación en la panacea de todos los males sociales de su propio 

orden social, la convierten en el medio más efectivo paré!- la deformación en 

los hombres tanto de su capacidad de comprensión objetiva de los problemas 

.humanos como la definición y elección de las soluciones reales de los probl~ 

mas, 

(61) Este específico enfoq..¡e del problema de la emancipación del individuo 
responde naturalmente, a q..¡e et'mismo parte de los siguientes funda 
mentos de la concepción marxista-leninista: 1) "La esencia del hom
bre sólo puede ser comprendida y explicada mediante un análisis del 
medio social, ante todo de las relaciones económicas, de producción, 
las cuales determinan en grado decisivo la actuación y el comporta
miento de las clases y, por lo tanto, las cuc11idades sociales de los 
tipos de individualidad; 2) la emancipación del trabajo y el desarro
llo de su personalidad pueden ser desarrollados solamente a base de 
emancipar a la clase obrera y a todos los trabajadores mediante la 
substitución de la propiedad privada de los medios de producción por 
la propiedad social, la conver>sión de todos los miembros <:le la socie
dad en trabajadores y la dedicación de la riq..¡eza social al desarrollo 
de sus dotes y talentos; 3) sólo en la revolución socialista consiguen 
los trabajadores una 'humanización de las circunstancias' y, en con
sonancia con ello', .su propia transformación", G, Smirnov, El hom
bre soviético, p.p. 22-23. 
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A la luz del señalamiento del carácter de clase de la educación 

burguesa, Marx y Engels revelaron Q.Je la misma se debe fundamentalmente 

a la influencia Q.Je la división capitalista del trabajo ejerce sobre el desarro

llo de los horrores, según a la clase social Q.Je pertenezcan. 

En realidad, la división del trabajo condicipna la división de la 

sociedad en clases antagónicas (hist6ricamente han existido libres y esclavos, 

nobles y siervos, burguesía y proletariado), y con ella, la fragmentación del 

horrore. Por consiguiente al dejar de ser el trabajo un proceso único q..¡e 

comprende la actividad mental ligada al trabajo físico, en la industria capita

lista con la división del trabajo cada uno de estas actividades se convierte en 

patrimonio de grupos distintos de la sociedad. En efecto, a unos les corres

ponderá el trabajo manual (obreros) y a otros el trabajo intelectual (dirigen

tes). Si a esto se agrega q..¡e la división burguesa del trabajo es, en su for

ma amplia, división entre trabajo y no-trabajo, entonces los hombres se p~ 

sentarán divididos como trabajadores y no-trabajadores, dependiendo de su 

posición dentro de la organización social. 

Lo Q.Je es más, tal como sucede ordinariamente bajo las con<!!_ 

clones de la división del trabajo en la sociedad fraccionada en capas sociales 

irreconciliables, los horrores se deshumanizan al realizar el trabajo impul

sado por el dictado de las necesidades externas, que s6lo les permitirán un 

desarrollo unilateral, negador del 1 ibre desenvolvimiento de sus capacidades 

espirituales y físicas. 
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A través de todas sus variaciones, en el capitalismo se siguen 

agudizando, de manera inaudita, los efectos negativos de la divisi6n del tra

bajo, mediante la organizaci6n de las actividades proclrctivas en las grandes 

o pe"-'eñas fábricas , 

As{, por ejemplo, en las pe"-'eñas unidades de producci6n,d~ 

de no ha sido incorporada la tecnología más sofisticada se organiza el traba

jo sobre el sistema de la manufactura, La organizaci6n de la manufactura 

consiste fundamentalmente en "-'e el trabajo realizado anteriormente por un 

artesano se sustituye por varios trabajos parciales, real izados por diversos 

operarios. De este modo, el hombre es convertido, graclral pero progresiv~ 

mente, en un obrero para una s61a funci6n no calificada, Por lo tan~o, tales 

obreros tendrán que entregarse a lo largo de su vida de trabajador a una ac

tividad "-'e ex\ge una baja formaci6n profesional, En otras palabras, que la 

divisi6n manufacturera del trabajo permite hasta la virtuosidad la "especial i

zaci6n" parcial en una labor determinada, a costa de sacrificar el resto de 

las potencialidades física y espirituales existentes en el hombre, 

Al enjuiciar las consecuencias nefastas que la manufactura pr~ 

clrce sobre los obreros, Marx escribi6 en "El Capital;, lo siguiente: 

"La manufactura propiamente dicha rrutila al trabajador, 

hace de él algo monstruoso, al activar el desarrollo ar!! 

ficial de su destreza detallista ,7 a expensas de todo un 

rrundo de disposiciones e instintos productores, , • 
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No s6lo el trabajo (J.Jeda dividido, subdividido y distri-

buído entre distintos individuos, sino que el indivi<;luo 
' 

mismo es fragmentado y metamorfoseado en un resor

te mecánico de una operaci6n exclusiva ••• "(62). 

Indudablemente, este desarrollo unilateral del obrero no des~ 

parece en la gran industria capitalista. En la organizaci6n técnica del trab~ 

jo el trabajador CJ.le manejaba los instrumentos es desplazado por un mecani~ 

mo (J.Je opera tales instrumentos bajo el impulso de una fuerza única mecáni

ca, la má(J.Jina. La divisi6n del trabajo en ta gran industria, el sustituir por 

tas máeJJinas la fuerza humana directa en el funcionamiento de las herramie~ 

tas da lugar a la distribuci6n de tos obreros entre a(J.Je'ltas. 

Además, ta má(J.Jina transforma completamente el papel del 

obrero en la producci6n, Ahora, en estas condiciones de trabajo, tanto la 

puesta en acci6n de los medios de trabajo como la cantidad y calidad de los 

productos, no dependen de tas aptitudes personales del obrero, sino de la c~ 

tidad y calidad de los mecanismos de tas má(J.Jinas (J.Je son manejadas por los 

operarios (63), 

(62) Carlos Marx y Federico Engets, Obras escogidas. Tomo l. p. 353. 

(63) Cuando Marx-expone en "El Capital" sus criterios sobre la situaci6n 
del obrero en el marco de la organizaci6n del trabajo de la gran ind.ls 
tria capitalista, lo hace estableciendo un parang6n con lo q..¡e sucede -
en la manufactura. Sobre ésto escribe: "En la manufactura y el ofi
cio, el obrero utiliza su herramienta, en la fábrica, sirve a la máq..¡i 
na, Ali { el movimiento del instrumento de trabajo parte de él; aq..¡í -
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La producci6n mediante el sistema de maquinarias eliminó la 

especializaci6n parcial y detallista de la manufacb.Jra, pero la sustituyó por 

otra forma de especialización, la del obrero operando específicamente en una 

determinada máquina, lo que ocasiona su restringido desarrollo, condiciona 

monstruosamente su unilateralidad y deficiencia (64). 

Es más• la crítica de Marx a la división del trabajo y sus ne

fastas consecuencias en la industria capitalista, lo lleva a reconocer que la 

máquina no destruye por s( mtsma al hombre al unilateralizarlo, sino porque 

el sistema de mecanización de la producción está organizado de tal forma por 

los capitalistas que convierte a la máquina en un instrumento de explotación. 

El reconoce. además. la "inocencia II de la máquina como productora de las 

miserias tanto físicas como espirituales a las que son sometidos los obreros 

en la formaci6n económica-social capitalista. 

En "El Capital"• Marx explicó porqu€! la máquina se convierte 

en un instrumento de destrucción del hombre trabajador. El principal argu-

mento del autor fue el siguiente: 

(64) 

no hace más que seguirlo. En la manufactura, los obreros son otros 
tantos mierrbros de un organismo vivo. En la f'f!brica, se incorporan 
a un mecanismo muerto que existe con independencia de ellos". Ibídem. 
p. 405. 

Marx nos demuestra fehacienterr.ente cómo, a pesar de que la gran in·· 
dustria supera al sistema de división del trabajo de la manufactura:, 
"el capital se apodera de €!1 para consÓl idarlo y reproducirlo en una 
forma repugnante• como medio sistemático de explotación. La espe -
cial i~d que consistía en manejar durante toda la vida una herramienta 
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"La máquina, triunfo del hombre sobre las fuerzas natu-

rales, se convierte en manos de los capitalistas en el in_:! 

trumento de la esclavizaci6n del hombre a esas fuerzas; 

dado que, siendo un medio infalible para abreviar el trab~ 

jo cotidiano, en lugar de ello lo prolonga en manos de los 

capitalistas; puesto que, como varita mágica que aumen-

ta la riqueza del productor, en la realidad lo empobrece 

en manos de los capitalistas". (65). 

Importa señalar aquí que Marx en esta obra fundamental demO,:! 

tr6 de ma~era convincente el carácter antin6mico de la organizaci6n del tra-

bajo en el sistema capitalista. Por una parte, la gran industria creaba obje

tivamente ras premisas para el desarrollo integral del hombre, al introducir 

en el proceso de producci6n tanto los logros más significativos de la ciencia 

como las técnicas de vanguardia. Por_ otra parte, la mayor porci6n de los 

ocupados en la prodJcci6n capitalista, al estar obligados a realizar manipul~ 

ciones elementales en las máquinas, son durante su existencia simples trab~ 

jadores operarios, explotados sin1 tener asegurados las posibilidades de apre!! 

der, en su forma superior, el saber científico relacionado con las actividades 

que realiza, determinadas por las necesidades de la producci6n capitalista. 

parcelaria se convierte en la de servir, en forma más repugnante, aún 
a una máquina parcelaria dJrante toda la vida. Se abusa de la maqui
naria para transformar al.obrero, desde su más tierna Ú1fancia, en 
una parte de una máquina 4,le a su vez es parte de otra''· lbídem.p.405 

(65) Ibídem. p. 425. 



- 84 -

Sin duda, en las condiciones de dominio del capital ésta para

doja social no tiene soluci6n. Por el contrario, la divisi6n del trabajo en la 

forma actual conduce inexorablemente, a la degradaci6n humana de los trab~ 

jadores, debido a que reciben una especial izaci6n parcial, que mantiene la 

contradicci6n entre trabajo físico e intelectl.lal. 

No obstante, la base·técnico-cientffica de la gran industria, a 

juicio de Marx, es una base revolucionaria, al determinar la necesidad de 

provocar cambios acelerados tanto en las formas de los procesos de trabajo 

como en la mejor y más amplia capacitaci6n del obrero para el trabajo. A 

pesar de ello, este elemento revolucionario de la prodJcci6n constituye sólo 

un síntoma latente, con escasas posibilidades de desarrollo bajo las condici~ 

nes específicas del capitalismo (66). 

En este orden de ideas, el examen conscienzudo y detallado de 

las inhumanas condiciones de trabajo y de esb.Jdio que soportan los niños, los 

j6venes y los adJltos en la forma capitalista de producción, le permiti6 a 

Marx detectar el germen de la "edJcaci6n del futuro", que es la combinaci6n 

de la enseñanza con el trabajo prodJctivo. Este germen, bajo las condiciones 

del capitalismo no sólo no puede desarrollarse, sino que precisamente queda 

nulificado. Sin embargo, Marx reconoció muy claramente que dadas las exi-

(66) Es en "El Capital" donde Marx expone la acertada tesis de la forma an 
tinómica de la organización y funcionamiento del trabajo en la forma--
ci6n social capitalista, según la cual, por un lado, "la naturaleza mis 
ma de la gran indJstria impone el cambio en el trabajo, la fluidez de
las fu~ciones, la movilidad universal del trabajador; por otro lado, re 
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gencias del progreso técnico, se impuso la necesidad de q..¡e los capitalistas 

planificaran y abrieran escuelas politécnicas y agrfoolas, así como industrias, 

. para que los hijos de los obreros recibieran "la sombra de la enseñanza pro

fesional", que les permitiera realizar adecuadamente las operaciones elemen-

tales de las máq..¡inas a las q..¡e fueran asignados. Por esto Suchodolski afir

ma: "Saber e inteligencia se materializan en m&.quinas y especialistas, y los 

obreros son reducidos a fuerza de trabajo seudo-especializada" (67), 

En '"El Capital", Marx establece la tesis fundamental, según 

la cual, en primer lugar, sólo la conq..¡ista del poder político por la clase tr~ 

bajadora garantizará en tas escuelas la importancia y el .lugar adecuado de la 

enseñanza tecnológica, tanto teórica como práctica, y, en segundo lugar, sólo 

la transformación de la sociedad capitalista hará posible el surgimiento y e~ 

cación del hombre nuevo (68), 

produce, en su forma capitalista, la antigua división del trabajo, con· 
sus particularidades dosificadas, Ya vimos que esta contradicción en
tre necesidades técnicas de la gran indlstria y los caracteres sociales 
que adopta bajo el régimen capitalista termina por destruir todas las 
garantías de vida del trabajador", Ibídem, p. 465, 

(67) Bodgan Suchodolski. p, 128, 

(68) Marx escribió respecto a ésto, en el primer tomo de la obra de refe
rencia, lo siguiente: "Aunque la legislación de fábricas, primera con
cesión arrancada con grándes luchas al capital , se vi6 obligada a combi 
nar la instrucción elemental, por mezquina que sea, con el trabajo -
industrial, la inevitable conquista del poder político por la clase obre
ra introducirá la enseñanza de la tecnología, práctica y teorlca, en las 
escuelas del pueblo, No cabe duda de que tales fermentos de transfor 
mación, cuyo resultado final es la supresión de la antigua división del 
trabajo, se encuentra en flagrante contradicción con el mundo capitalis 
ta de la industria y el ambiente económico en que ubica al obrero, Pero 
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Es así, como los creadores del marxismo, apoyándose en el 

análisis científico de la sociedad burguesa de su tiempo, conciben lo que ve!! 

drá a constituirse en el elemento matriz del pensamiento educativo que ellos 

plantearon: la vinculaci6n de la educación con el trabajo productivo, De un 

modo preciso, estimaron que la vinculación cierta y valedera de la enseñanza 

con el trabajo productivo debería de ser entendida, no s6lo como una conse

cuencia ineludible y necesaria del desarrollo, sino, principalrrente, como el 

único y efectivo medio de formación de hon"bres integral mente desarrollados, 

como un poderoso recurso para superar efectivamente la cuestionada unilate

ralidad del desarrollo del trabajador como resultado de la divisi6n capitalista 

del trabajo, que se caracteriza ante todo por incrementar hasta grados absu.!: 

dos la diferenciación y separaci6n ·entre el trabajo intelectual -y el físico, 

La idea de la combinación de la enseñanza con el trabajo pro

ductivo tuvo entre sus primeros exponentes a los socialistas ut6picos, Sin 

duda, ellos reconocieron precisamente la necesidad de darle al hon"bre u_na 

cultura científica y técnica suficiente para entrar en contacto con las exigen

cias que impone la producción moderna, De aquí que Marx haya expuesto en 

"El Capital" que: 

"basta con consultar los libros de Robert Owen para con

vencerse de que el sistema fabril fué el primero en hacer 

el único camino real por el cual un modo de producción y la organiza
ción social que le corresponde marchan a su disolución y su metamor 
fosis es el desarrollo hist6rico de sus antagonismos inmanentes". -
Carl~ Marx y Federico Engels, Obras escogidas, Tomo l. p,446, 
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germinar la educación del futuro, _que unirá para todos 

los niños, por encima de cierta edad, el trabajo produ~ 

tivo con la instrucci6n y la girnriasia, y ello, ro sólo c~ 

mo método para acrecentar la producciór social, sino 

como el úrico método para producir hombres comple-

tos" (69). 

El principio pedagógico de combinar equil ibradamente la ense

ñanza y, el trabajo productivo, como lo plantea el marxismo, no es algo que 

. 
se ide;·tifica con algunas premisas pedagógicas que en apariencia se presen-

tan como análogas. 

Por ejemplo, Rousseau, ante la exigencia de la revoluci6n in

dustrial de establecer una relación entre ciencia y trabajo, ponía el acento 

precisamente en la asociación de la formación intelectual (1 ibresca) y el adie~ 

tramiento manual de tipo artesanal, pero ésta no conducfa al desarrollo inte-

gral del individuo. 

Las concepciones modernas similares de carácter burgués (e

jem. J. Dewey, G. Kerschensteiner, las escuelas activas, etc.) sólo sirven 

a fines reformistas con carácter puramente pedagógico al proponer la utiliza

ción del trabajo manual en la escuela. Convierten a éste en instrumento de 

la pól ítica de colaboración de clases con los explotadores, al preparar mano 

de obra barata y sumisa para la gran industria, y no en un medio efectivo pa-

ra el enriquecimiento de la naturaleza h..lmana del que aprende. 

(69) Ibklem. p. 462 
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En el planteamiento marxista del citado principio, el trabajo 

productivo se entiende, según palabras de IVonacorcla , como una "práctica 

en que el manejo de los instrumentos esenciales de todos los oficios está as~ 

ciado a la teoría como estudio de los principios fundamentales de las ciencias. 

Un trabajo que excluye toda contraposici6n entre cultura y profesi6n, no tanto 

en cuanto proporciona las bases para la multiplicidad de opciones profesiona"'7 

les, sino en cuanto es actividad operativa social, q..,e se basa en los aspectos 

más modernos, revolucionarios, omnicompletivos del saber" (70). 

' 
En este aspecto de la educaci6n, Makárenko adquiri6 directa-

mente de su experiencia en la planificaci6n y puesta en marcha de la "Comuna 

de Dzerzhinski": la constataci6n del valor del trabajo productivo como factor 

indiscutible en el desarrollo del hombre universal, bajo las nuevas condicio

nes q..,e creaba la revoluci6n socialista rusa. Al respecto deda que: "meco~ 

vend de Q.Je la rigurosa divisi6n del trabajo en pequeños procesos es de mu

cha utilidad. Cuando s6lo observamos frontalmente este proceso productivo 

en acci6n, nos causa una impresi6n deprimente, pero cuando tenemos en cue~ 

ta sus resultados a la larga, no hallamos en él nada extraño. Cierto Q.Je ca

da chico o chica hace en un momento dado una s61a operaéi6n q..,e, ·a primera 

vista, no le proporciona ninguna calificaci6n, pero cuando el educando lleva 

varios años en la comuna, realizando ya infinidad de operaciones distintas, 

culminando con el ensamblaje definitivo del objeto como operaci6n más compl_! 

(70) Mario Monacorda. Marx y la pedagogía de nuestro tiempo. p. 138 
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cada, q.ie hace de él ún trabajador calificado necesario en la amplia produc

ci6n social y no para la producción artesanal" (71), 

En "Crítica al Prógrama de Gotha", Marx examina muy pru-

dentemente el problema del trabajo productivo como fundamento inal ier.able 

de la formación de la joven~generaci6n, De aq.i{, que cuando los representan 
1 -

tes del partido social dem6crata alemán plantearon en su programa la prohi-

bición de todo trabajo infantil, Marx criticó duramente tal pr.oposición, por 

ser contraria tanto para la existencia de la gran industria como para el des~ 

rrollo integral del niño y, señaló q.ie no pasaba de ser una propuesta carga

da de buena intenci6n, En este caso, Marx defendía la tesis de que el traba

jo fuera sometido a condiciones racionales, q.Je hicieran posible convertirlo 

en algo positivo y estimulante del desarrollo del hombre y de la sociedad. 

(71) Antón S. Makflrenko, p,p, 252-253, 

Para mejorar aCin mfls la comprensi6n de lo q.ie es la combinación de 
la enseñanza con el trabajo productivo, nada más acertado q.ie otra 
cita del destacado "Caballero de la Educaci6n", Makarenko: "he cons..!_ 
derado como medio educativo el que conduce a un fin, , , hubo un tiem 
po en que fui partidario de los 'procesos laborales', Todos considera 
bamos que en estos procesos el niño da sal ida a sus instintos laborío 
sos, Yo también pensaba q.ie el proceso de trabajo se precisaba' para 
dar al niño una matriz de laboriosidad, Posteriormente, comprend{ 
que al niño deb{a enseñársele cualquier trabajo productivo, conseguir 
una cierta cal ificaci6n profesional,,, Seguramente recordarán el pre 
juicio de que el proceso laboral debe estar 'vinculado' al programa -
de estudio,,. Resultó q.ie el proceso de enseñanza en la escuela y la 
producción determinan· sol idamente la personalidad del individ.Jo, por 
razón de que borra la división que existe entre el trabajo físico y el 
mental, sacando en corrún personas altarrente calificadas", Ant6n S. 
Makárenko, Su vida y labor pedagógica, p.p. 315-136, 
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Tales condiciones racionales debían incluir, principalmente, la regulaci6n del 

Hmite de edad y la duraci6n de la jornada de trabajo a tenor con la naturaleza 

de los infantes, 

Es por lo Q.Je, Marx explica en sus "Observaciones al programa 

del Partido Obrero Alemán" (o ''Crítica al programa de Gotha") las razones 

por las cuales varias de las proposiciones inclu{das en el. texto de este progr~ 

ma son verdaderos buenos deseos pero estfui reñidos con la realidad objetiva 

de lo imperante y de lo deseado, Al respecto, escribe que "poner en práctica 

esta prohibici6n-suponiendo que sea factible-sería reaccionario, ya q.ie, regl~ 

mentada sever~mente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplica~ 

do las demás medidas preventivas para la protecci6n de los niños, la combina-

ci6n del trabajo productivo con la enseñanza desde una temprana edad es uno 

de los más potentes medios de la transformaci6n de la sociedad actual" (72), 

Con estas palabras se nos expone con meridiana claridad Q.Je no 

es el trabajo en s{ mismo el destructor implacable del hombre, sino las con<:!!, 

ciones y los fines bajo los cuales es organizado por los capitalistas, Dada la 

tendencia de la gran industria a hacer colaborar en la producci6n a niños y j§_ 

venes de ambos sexos, Marx propone, tanto en el "Manifiesto del Partido Co-

munista" como en las "Instrucciones a los delegados de la Primera Internaci~ 

nal ", "la abol ici6n del trabajo de ~stos en las fábricas tal como se practica 

(72) Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, Tomo V, p, 435. 
Por lo general, se tropieza con un gran obstáculo en la interpretaci6n 
del principio de la combinaci6n de la enseñanza con el trabajo produc-
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hoy", y, además, la asunci6n concreta de la proposici6n de que a partir de 

los nueve años cada niño debe convertirse en un obrero productivo y ser ub_!, 

cado, a efecto del trabajo, en tres grupos (de 2, 4 y 6 horas, respectivame~ 

te), Más luego, una vez que se haya cumplido el establecimiento de lasco~ 

diciones necesarias y "con la subdivisi6n de los niños y adolescentes, desde 

los 9 a los 17 años, en tres clases, se deberfa de redactar un programa gr~ 

dual y progresi'IYo de enseñanza int~lectual, física y tecnol6gica" (73), En 

una palabra, lo q..¡e en la concepci6n marxista viene a constituir la "enseñan-

--· -----------------
tivo, si no se comprende debidamente lo q..¡ea diferencia del trabajo produc 
tivo burgués es el trabajo productivo comunista, Como polo opuesto -
aquél, el trabajo comunista consiste, seg(m \o entiende Smirnov, 
"en cumplir de modo combinado una serie de tareas: suprimir las fae 
nas.manuales duras a base de.la mecanizaci6n y automatizaci6n del
trabajo, creando así la posibilidad de un trabajo atractivo para todos; 
elevar la productividad del trabajo y crear la abundancia de bienes ma 
teriales y espirituales para el desarrollo armonioso de las necesida--
des y las capacidades de todos los miembros de la sociedad, Para 
convertir el trabajo en la primera necesidad vital, es indispensable for 
mar hombres altamente instru{dos y con una mentalidad comunista, que 
sepan colocar los intereses de la sociedad por encima de todo. 

La experiencia de la edificaci6n socialista prueba de modo conclu
yente q..¡e, si nos referimos al lado educativo ·del asunto, aq..¡í ha teni
do y tiene un valor determinante la afirmaci6n en las consciencias del 
significado social del trabajo y de la relaci6n q..¡e existe entre los es
fuerzos cotidianos de los individuos y los fines político-sociales de to
do el pueblo, Esta tarea ha sido y sigue siendo en todas las etapas de 
la edificaci6n socialista la fundamental y rectora de la educaci6n labo
ral", G, Smirnov. p, 271, 

(73) Citado por Mario Manacorda, en: Marx y la pedagogía de nUestro tiem
po, p, 435, 
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za poiiti!cnica" (74), 

Sin duda alguna, la idea de la enseñanza politécnica es el enr_! 

quecimiento mayor que Marx y Engels han dado al principio de la vincula~i6n 

entre la enseñanza y el trabajo productivo. 

En ella concebían a la educaci6n, con sus aspectos intelectual, 

técnico, ffsico, moral y estético, como elementos indi.spensable para el des~ 

rrollo integral y arm6nico del hombre, 

En cuanto a los contenidos de la enseñanza politécnica hay que 

observar, principalmente, que los correspondientes a la formaci6n intelectual 

y a la tecnol6gica deben ser considerados como distintos, En otras palabras, 

que el contenido de la enseñanza intelectual no abarca en s{ el de la tecnol6Q!_ 

ca, ni viceversa, En todo caso, la intelectual abarca la enseñanza y el estu

dio sistemático y científico de los conocimientos te6ricos de las distintas cie~ 

cias, sin que sean censuradas, Desde luego, esta exigencia es debida a que 

los fundadores de la dialéctica materialista condenan acremente toda forma 

de diletantismo y de estudio superficial de las cosas, Por consiguiente, de 

(74) Ante todo, recordemos el resumen que extrae ·García Gallo sobre lo que 
Marx expone en "El Capital II cuando aborda lo relativo al contenido de 
la formaci6n politécnica, Al respecto, ·escribe García Gallo: "Del es
tudio de las ideas ~ Carlos Marx sobre la formaci6n politécnica, se 
concluye que ella comprende: LA ENSEÑANZA TECNOLOGICA DE TI
PO TEORICO-ffiACTICO, EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LA ENSEF:lANZA DE LAS CIE-NCIAS NATÚRALES Y LA TRANSMI
SION DE CONOCIMIENTOS POLITECNICOS EN ºLAS DEMAS MATE
RIAS DE FORMACION GENERAL", Gaspar Jorge García Gallo, La 
Concepci6n marxista sobre la escuela y la educaci6n, p. 70, Subraya-
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aqu{ se deriva la preocupaci6n engelsiana frente a los programas escolares 

que Duhring ofrecía co~o base de la enseñanza en las "escuelas del pr9ve

nir". En síntesis, tales programas reemplazaban el estudio sistemático de 

la diversas disciplinas científicas por el estudio somero de una auténtica mi~ 

celánea de diversas ciencias (75) • 

Seg(.in las ideas expuestas, la enseñanza intelectual debe estar conc~ 

bida y planificada para alcanzar el incremento y mejoramiento del conocimie!! 

to de las ciencias, transmitidas y aprendidas no de manera parcelaria y frag 

mentada, sino de manera integral, coherente y sistematizadora. 

La enseñanza tecno16gica (te6rica y práctica), como componente nece

sario para la formaci6n general del hombre, debe procurar fundamentalmen

te, a través de su contenido, q..ie los individJos adq..iieran los principios bá~ 

cos de los procesos de prodJcci6n y la capacidad de trabajar con el cerebro 

dos del autor. 

(75) El siguiente fragmento de "Anti-D.Jhring" está consagrado a la crítica 
de la concepct6n dJhringiana del contenido de la "escuela del porvenir'J 
"Como se ve la escuela primaria del porvenir no es más que uno de 
esos gimnasios prusianos un poco 'ennoblecido', del q..ie se ha deste
rrado el griego y el latín, sustituyéndolos por un poco de matemáticas 
puras y aplicadas y, sobre todo, por los elementos de la filosofía de 
la realidad y la enseñanza del alemán, rebajada otra vez hasta Becker 
de santa memoriaº• dicho con otras palabras, al nivel de la escuela 
primaria. En efecto, ·•no se puede concebir' por qué los conocimien
tos' que el señor D.Jhring administra en todos los campos ••• no pueden 
ser más elementales sobre todo después de la reducci6n a q..ie han sido 
sometidas en la sustancial 'depuraci6n' previa". Carlos Marx y Fede
rico Engels. Obras escogidas. Tomo V. p. 260. 
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y con las manos (76), As{, en "Instrucciones a los Delegados de la primera 

Internacional (2o. Congreso, Ginebra de 1866), nos encontramos con una ~ 

finici6n de Marx sobre la formaci6n tilcnica, en los siguientes ttlrminos: 

"adiestramiento tecnológico, que trsmita los fundamentos 

ciendficos generales de todos los procesos de producción 

y que, al mismo tiempo introduzca al niño y al adolesce!:!. 

te en el uso práctico y en la capacidad ~ manejar los in~ 

trumentos elementales de todos los oficios" (77), 

En definitiva, la formaci6n ttlcnica, como materia regular en 

la formaci6n politécnica, debe procurar transmitir al ed.Jcando, como ense-

. ñanza de tipo teórico, los conocimientos fundamentales del proceso de pro

d.Jcci6n moderna, y, como enseñanza de tipo práctico, debe procurar iniciar 

al ed.Jcando en el uso y en el manejo de los instrumentos de la prod.Jcci6n, 

(76) Llegados a este punto, es útil recordar los análisis expHcitos que so
bre la enseñanza tecnológica hacen los estJ.Jdiosos marxistas García 

. Gallo y Gogniot, 

Para García Gallo, "ésta debe ser componente, o el componente prin 
cipal de la formación polittlcnica, como materia regular e independien 
te que TRANSMITA AL ENTENDIMIENTO LOS ELEMENTOS QUE -
COMPONEN EL ffiOCESO DE ffiODUCCION Y EL CONOCIMIENTO 
DE TODAS LAS FORMAS FUNDAMENTALES DE MOVIMIENTOS QUE 
.EL CUERPO HUMANO EJECUTA EN EL TRABAJO", p. 69, Subra~ 
do del autor, 

Por su parte, Gogniot, establece que "la enseñanza técnica especial 
de una profesi6n no es suficiente, Por el contrario, h~ce falta conf~
rir a esta enseñanza el car~cter de una iniciación general en las bases 
de toda actividad prod.Jctiva, considerarla como un elemento de la cul
tJ.Jra general del hombre", p. 130. 

(77) Citado"por Mario Manacorda. p, 33, 
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Otro punto que c:_:onsideramos necesario esclarecer sobre la e~ 

cación socialista, es lo concerniente a la educación física, como elemento i~ 

. portante que debe ser tomado en francaconsideración en el momento de aten

der la formación del sujeto en proceso de desarrollo, Marx y Engels argume!! 

taban la necesidad de que en las escuelas se impartiera ''la educación física, 

tal y como se imparte en las escuelas de gimnasia, y por medio de ejercicios 

militares." (78). 

Engels, al insistir sobre la importancia de la cultura física, se 

enfrenta a la pretensión de D.Jhring de eliminarla, por creer que no reportaba 

nada más a lo que ya de por s{ daba el trabajo f{sico exigido en la enseñanza 

~cnica, He aquí lo que nos dice textualmente Engels: 

"En la producción duhringiana del futuro se mantiene vige!! 

te en lo sustancial y sin reparo alguno la vieja división del 

trabajo, resulta que a la educación 1Ílcnica se le cierra 

toda posibilidad de aplicación práctica, pierde toda sign_! 

ficación para la producción y queda reducida a un fin pur~ 

mente pedagógico: debe remplazar a la gimnasia, de la 

que nuestro radical transformador no quiere ni oir hablar" 

(79), 

(78) Ibídem. p. 33, Al referirse Marx a los ejercicios militares está re
conociendo que dichos ejercicios son Citiles para la formación del in
dividuo al aplicarse con ún fin educativo y no militarista. 

(79) Carlos Marx y Federico Enge.ls, Obras escogidas. Tomo VI, p. 260, 
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Por otra parte, a la enseñanza pol itilcnica (enseñanza intelec

tual, educaci6n física, adiestramiento tecnol6gico), defendida por los autores 

del socialismo científico, se le adicionarían las correspondientes a la forma

ci6n moral y estética, para convertirla en uno de.los factores q..¡e coadyuve 

a la elevaci6n de la clase obrera a un nivel cualitativamente superior al alca!! 

zado por la clase burguesa. 

Pero, lQ.Jé pensaban Marx y Engels sobre el contenido de las 

enseñanzas moral y estética?. 

para los marxistas la moral es historia, puesto que se crea y 

se exterioriza en la práctica social • La moral aparece como "un conjunto de 

principios y normas de conducta humana formados hist6ricame.nte 11 (80). En 

consecuencia, en la sociedad q..¡e se desarrolla bajo el imperio de las contra

dicciones de clases, la moral será inexorablemente clasista. Es as{ como 

coexistir&n, por una parte, 1;1na moral , basada en las tradiciones e; intereses 

de la clase dominante, que le impondrá a los individuos una forma de ·condu~ 

ta q..¡e justifica el dominio de esa clase, y, por otra parte, una moral que, 

inspirada en los intereses de la clase explotada, exige a los hombres luchar 

por un futuro mejor. 

Sin embargo, si bien es cierto q..¡e en la sociedad dividida en 

clases la conducta de sus miembros estará determinada por su posici6n de . 
clases, este hecho objetivo no debe de sujetarse a una interpretaci6n recta y 

(80) F • Koroliov. p. 40. 
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fatalista que niegue, de manera absoluta, la posibilidad de que el hombre PU!:_ 

da regular subjetivamente los condicionamientos que producen las relaciones 

sociales determinantes de la situación prevaleciente, Tal posibilidad será f~ 

tible por la decisión responsable que asuma el individuo en la selección de su 

comportamiento social. Por consiguiente, si la decisión está apoyada sobre 

el conocimiento objetivo de la historia, ésta llevará al hombre a asumir una 

moral comprometida con el futuro, esto es, su actuaci6n social estará ende~ 

zada a la transformación de la realidad presente. Por lo tanto, el papel de la 

educaci6n moral será, en primer lugar, el poner al descubierto los postulados 

falsos y tendenciosos que sustentan a la moral burguesa, y, en segundo, el ele 

fundamentar la moral proletaria sobre bases cient{ficas. 

En sentido estricto, la educación moral marxista se diferencia 

de la burguesa en que, por un lado, "se apoya en la ciencia, es decir, en los 

conocimientos cient{ficos del mundo, de la naturaleza y de la sociedad", y, 

por otro, en que su objetivo básico lo constituye ''la actividad social de los 

hombres, su papel real en la vida, y en sus relaciones concretas" (81), 

En relación a la educación estética, Marx y Engels expresaron 

criterios nuevos para especificar, con mayor precisi6n, tanto el contenido 

como el método que deb{a de comportar tan particular formación. 

As{ pues, dentr.o del ámbito marxista, la estética se compren

de como la "ciencia que estudia toda la esfera de la actividad estética del ho'!! 

(81) Gaspar J, Garda Gallo, p, 106, 
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breen su relaci6n con el mundo, todos los aspectos de la captaci6n del mundo 

por el hombre de acuerdo a las leyes de la belleza" (82). 

En este sentido, la estética marxistas subraya el carácter his

tórico tanto de la actitud estética, o sea, de ''la capacidad del hombre para 

apreciar los fenómenos de la realidad como lo bello y lo feo, lo elevado y lo 

bajo, lo trágico y lo cómico" (83), como del arte. No obstante, si bien rec,2 

noce la vinculaci6n estrecha del arte (como el tipo ~s evolucionado de la a~ 

tividad estética del hombre con respecto al mundo) con determinadas condiciE_ 

nes socioeconómicas, est'a muy lejos de identificarlas de manera absoluta. 

Por el contrario, no deja de reconocer el carácter dial€!ctico del arte, como 

reflejo de la realidad en la mente del hombre expresado en imágenes artísti

cas. As{mismo, dicho reflejo no debe considerarse como una·copia mecáni

co-fotográfica de la realidad que expresa, sino como producto de un obrar con~ 

ciente y creador (J.le supere lo reflejado de inmediato. 

En consecuencia, la educación estética es una acción (J.le debe 

lograr (J.le los individuos desarrollen la belleza no sólo en el arte, sino (J.le la 

logren en s{ mismos, en el trabajo, en el medio en (J.le viven y en las relacio

nes sociales. Es decir, hacer de la actividad artística una forma ·de relación 

(82) I. Blauberg. p. 99. 

(83) Ib{dem. p. 99. 
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práctico-revolucionaria del hombre con la realidad natural-soc-ial ._ 

A todo lo anteriormente expuesto habrá que agregar, finalmen-
• 

te, lo relativo al carácter laico, obligatorio y gratuito de la enseñanza. 

En dos de los programas rectores del movimiento obrero como 

lo son "Principios del Comunismo" y "Cr{tica al Programa de Gotha", Marx 

y Engels resaltaron q..,e entre las reinvindicaciones que la clase obrera debía 

alcanzar en sus luchas figuraban, la obligatoriedad y la gratuidad de la ense

ñanza. A este respecto Engels señalaba: "educaci6n de todos los niños en e~ 

tablecimientos escolares a cargo del Estado", pero liberada del' despotismo -

tanto del Estado como de la iglesia (enseñanza laica). En relaci6n a esto (¡1~ 

mo, Marx estimaba q..,e era necesario q..,e fuera el Estado q..,ien aportara los 

medios financieros suficientes para hacer medianamente posible la obl igatori~ 

dad y gratuidad de la enseñanza para la mayoría social, pero ésto no le daría 

derecho para establecer su dominio, o, para ponerla bajo la responsabilidad 

de personas o grupos movidos por intereses econ6micos o confesionales. Al 

respecto, el marxismo se· opone tajantemente a q..,e tanto el Estado como la 

Iglesia desempeñen el papel de educadores del pueblo. 

"Una cosa es determinar, por medio de una ley general, 

los rec~rsos de lás escuelas primarias, las condiciones 

de capacidad del personal docente, las materias de ens~ 

ñanza, etc. y velar por el cumplimiento de estas pres

cripciones legales mediante inspectores del estado, co-
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mo se hace en los Estados Unidos, y otra cosa compl~ 

tamente distinta es designar al Estado como educador 

del pueblo. Lejos de esto, lo que hay que hacer es su~ 

traer a las Escuelas de toda influencia del gobierno y 

de la iglesia ••• Es. por el contrario, el Estado quien 

necesita recibir del pueblo una educaci6n muy severa" 

(84). 

Para concluir brevemente esta exposici6n de las ideas marxis

tas sobre la educaci6n, no podemos dejar de señalar, en primer lugar, que las 

pf'E!misas y criterios presentados por los creadores del marxismo sobre la en

señanza de los hombre, deben evaluarse y explicarse tomando en plena consi

deraci6n las condiciones hist6ricas concretas de la época en que fueron pens~ 

das y escritas. Por lo tanto, no deben absolutizarse, convirtiéndolas en nor

mas invariables para ser aplicadas en todas las demás circunstancias ·sin co!! 

siderar objetivamente su hist6rica. Y, en segundo lugar, que lo planteado a 

lo largo de este capítulo no es sino una presentaci6n, apretada y general, de 

los conceptos que pueden considerarse como fundamentales de la teorfo mar

xista de la educaci6n. En otras palabras• se trata de una presentaci6n suma

ria de elementos, lo que antes de ser un algo concluyente, es una invitaci6n 

tanto a una discusi6ri crítica y fructífera de ciertos aspectos relevantes• como 

a una mayor reflexi6n y profundizaci6n en el estudio del problema sujeto a an!_ 

lisis: la concepci6n marxista de la educaci6n, 

(84) Carlos· tv1arx y Federico Engels. Obras escogidas. Tomo V. p,434. 



2,- GRAMSCI Y LA EDUCACION 

2, 1 .- IDEOLOGIA: SU NATURALEZA, UBICUIDAD Y FUN

CION. 

Uno de los ~rminos filosóficos más empleados actualmente es 

el de ideología. Este hecho ha provocado una inflaci6n semántica: su signific~ 

do y uso es impreciso, ambiguo. Por momentos pareciera que su sentido qu~ 

dará sujeto a la "arbitrariedad intelectual" de aquél que lo emplea. · Esto hace 

justa la exigencia de una discusi6n amplia y mesurada del mismo. Discusi6n 

que permita precisar el campo semántico del término: su cambio hist6ric'o 

(su diacronía) y los matices de su uso actual (su sincronía). Ante esto, si 
. . . 

bien se verifica la responsabilidad de entrar en cuestiones de mérito, es de

cir, en el examen del valor. intr{nseco de los sentidos qué la ideología ha teq! 

do en la comprensi6n y uso de los 'diversos pensadores que la han estudiado 

(por ejemplo, Henri Lefebvre, Louis Althusser, Herbert Mar:-cuse, Georgy 

Lukács, Karl Mannheim, Ludovico Silva y otros), es necesario advertir la~ 
I 

destia de mi prop6sito, dado que s6lo pretendo presentar una consideraci6n de 

la ideología no s6lo como sistema de representaciones no fundadas, sino, a~ 

más, como realidad determinada por factores hist6rico-,sociales en permarie!! 

te movimiento, en donde los hombres adquieren consciencia de su existencia. 
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La palabra se forj6 desde hace más de dos centurias. La "ideE_ 

logfa" fue considerada por el "sensualismo" al estudiar la teorfa del conocimie~ 

to sustentada por los materialistas franceses del siglo XVIII. Los "sensualis

tas" hadan derivar todos los conocimientos de las im~genes sensoriales m~s 

elementales (sensaciones) y, por tanto, reducían en lo fundamental la compleja 

actividad cognoscitiva del hombre a la simple actividad de la contemplaci6n 

sensorial. El sobrevalorar el papel innegable de las sensaciones en el conoci

miento 11ev6 a los representantes del materialismo-sensualista a negar la esp!_ 

cifidad cualitativa del pensamiento, de un sistema conceptual, q.ie ayuda a conE_ 

cer la naturaleza interna de las cosas, sus propiedades y sus leyes esenciales 

y, por lo tanto, a no co_mprender el valor concreto del papel del hacer activo 

de los hombres en la elaboraci6n del conocimiento, 

Es preciso señalar q.ie los sensualistas se sirvieron del térmi

no "icteologfa II para significar la necesidad de indagar el 9rigen de las ideas, 

el cual no podr{a ser sino las "sensaciones", Por lo q.ie el significado y la e~ 

tensi6n del término dado por éstos no es parangonable con el q.ie le dan los pe~ 

sadores modernos y contemporMeos, 

~ rrás conspicuo iniciador y propagador de la "ideologfa" como 

teor{a de la formaci6n de las ideas ("ciencia de las ideas'') ha sido el Conde 

Destutt de Tracy (1754-1836), con su obra principal "Elementos de Ideologfa", 

Pero q.iienes le dieron su connotaci6n contemporMea de un deter,:ninado "sis~ 

ma de ideas" fueron Marx y Engels, A partir de ellos, la ideolog{a, se convie!, 

te en el sistema de ideas l:IOCiales q.ie ejerce un influjo dominante sobre la con~ 
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ciancia de los miembros de una formaci6n social determinada, Esta connota-

ci6n obliga a considerar con la mayor prudencia la concepci6n marxista de la 

ideología, que forma parte de la teorfa marxista de la sociedad, 

El término ideolog{a alude, tanto ~n la ''ldeolog{a Alemana" c~ 

mo en el prefacio de 1859 a la "Contribuci6n a la Crítica de la Economía Po-

1 ítica", a cierto conjunto de ideas en las que se expresan intereses de clase, 

al estar determinadas por el sistema social imperante, La ideolog(a es, en 

este sentido, "Sublimaciones (del) proceso material de vida", Es la forma 

mediante la cual los hombres toman consciencia de los problemas que engen

dran las contradicciones entre el desarrollo de ras fuerzas prod.Jctivas y las 

relaciones de producci6n (1) • 

Esta primera aproximaci6n a la definici6n del término en ref~ 

rencia nos conduce a destacar el hecho de que toda ideolog{a es una práctica 

hist6rica, que no tiene lugar en un lugar supraceleste sino en el jnterior mi~ 

(1) Marx y Engels nos. expresan textualmente, en relaci6n a la ideolog(a, 
lo sigtiiente: 11 ••• También las. formaciones nebulosas que se conden
san en el cerebro de los hombres son prod.Jctos necesarios, algo as{ 
como sublimaciones de su proceso material de vida, proceso empfri
camente registrable y sujeto a premisas materiales". Carlos Marx y 
Federico Engels, 1iFeuerbach, contraposici6n entre la concepci6n 
materialista y la idealista" Obras escogidas. Tomo IV. p, 19 

"Al cambiar la baseecon6mica, se transforma, más o menos rápida
mente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella, Cuando 
se estudian esas transformaciones, hay que distinguir siempre entre 
los cambios materiales ocurridos en las condiciones econ6micas de 
prod.Jcci6n (., .), y las formas jurídicas, pof{ticas, religiosas, artís 
ticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideol6gicas en que los 
hombres adquieren consciencia de es'l:e conflicto y luchan por resolver 
lo". Carlos Marx. 11Contribuci6n a la crítica de la econom{a polÍtica'': 



- 104 -

mo de la prod.Jcción material , broda ideología, como parte de la consciencia 

social, tiene su base en las condiciones de la vida material de la sociedad, 

En cuanto tal, expresa las particularidades del régimen económico social vi

gente,) 

J 

En efecto, d.Jrante toda la historia humana, los horrores han 

creado y establecido una compleja trama de relaciones sociales para poder 

prod.Jcir tanto sus medios materiales de vida como ·su vida misma, Tales r~ 

laciones sociales han dado lugar al surgimiento en la mente de los hombres 

de representaciones subjetivas e inmateriales de las mismas, 

Se trata por tanto, en este sentido de una necesidad históf.ica

mente sentida por los horrores el querer tener y disponer de una rep:9senta

ción de la sociedad y de la naturaleza que conforman el mundo en el que viven, 

la que puede permanecer o bten a nivel de la consciencia o bien a nivel del in-, 

consciente, 

~in embargo, esas representaciones se caracter~zan ~orque m~ 

diante ellas los horrores se formarían la creencia de disponer de un conoci

miento verdadero y exacto de su determinada e inmediata realidad_ social, Pe

ro se trataría de "representaciones" que no podrían confundirse ni tomarse 

como "conocimiento" de esa realidad, Esas "representaciones" bien ~\!cien 

tener elementos de conocimiento teórico-prácticos debidamente justificados 

con los cuales se intentaría una explicación instrumental del mundo, pero es~ 

(Prólogo), Ibídem, p, 385, 
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rían encuadrados dentro de un sistema general de representaciones necesari~ 

mente "orientada y falseado" que por estar presente en todos los momentos 

de la vida social asegura una determinada relaci6n de los hombres entre sí 

y de ~stos con las funciones y papeles señalados por la sociedad..J 

Como una consecuencia de lo expuesto anteriormente• se mue~ 

tra pertinente el explicitar con mayor precisi6n y amplitud las características 

de las ideologías en cuanto a su naturaleza como ''falsedad socialmente neces~ 

ria", a su "omnipresencia" o "ubicuidad" en la sociedad y a su funci6n funda-

mental históricamente orgánica, 

1- La necesidad de aclarar debidamente lo relativo a la naturaleza 

de las ideologías, como representación del mundo necesariamente deformada 

tanto en una sociedad de clases como en una sociedad sin clases, responde al 

Hecho mismo de contrarestar el movÜniento o tendencia de aquéllos pensado

dores qué siguen subrayando la ideología "como 'pura' apariencia, inutil • es-

túpida" (2), derivada de la "voluntad de engañar" de los miembros de la cla-

(2) ' Es por lo que Gramsci considera necesario precisar Q.Je "Un elemento 
de error en la consideraci6n del valor de las ideologías, me parece, 
se debe al hecho (hecho q.¡e •. por otra parte• no es casual) de que se 
da el nombre de ideología tanto a la superestructura necesaria a dete!, 
minada estructura, como a las lucubraciones arbitrarias de determi
nados indiviciJos (,, ,) El proceso de este error puede ser fácilmente 
reconstruido: 1) Se identifica a la ideología como distinta de la estruc 
tura y se afirma q.¡e no son las ideologías las Q.Je modifican las estruc 
turas• sino viceversa; 2) se afirma Q.Je cierta solución poHtica es -
"ideológica 11 • esto es• insuficiente como para modificar la estructura 
aún cuando cree poder hacerlo, se afirma q.¡e es inútil• estúpida, etc,; 
3) Se pasa a afirmar Q.Je toda ideología es "pura" apariencia, inútil, 

estúpida, etc," , Anta'nio Gramsci , El materialismo histórico y la fi 
iosofía de B, Croce. p. 58, 
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se opresora, Actitud q..¡e colabora grandemente a la desnaturalizaci6n del an!, 

lisis y comprensi6n de las ideologías, ya q..¡e al hacerlas carecer de su natur~ 

leza y contenido econ6mico social se les niega su organicidad, es decir, su 

relaci6n y pertenencia impHcita con la naturaleza misma de la estructura so-

cial, 

Para una mejor comprensión de lo expresado, es necesario se-

ñalar q..¡e la percepci6n más o menos falseada de la realidad es debida al ca

rácter complejo de ésta; por lo q..¡e la percepci6n de la realidad social-natural 

q..¡e alcanzan a obtener los mierrbros de la sociedad a través de la práctica 

económica y pal {tica ordinaria, es una percepci6n q..¡e presenta corno un hecho 

objetivo lo q..¡e es algo subjetivo, Esto Ciltlmo no es resultado del interés de 

las clases reaccionarias de .confundir o de la inocente actitud de las clases o

primidas de autoengañarse, sino q..¡e se debe fundamentalmente a la "necesa

ria opacidad de las realidades sociales q..¡e son estructuras complejas que s6-

lo pueden llegar a ser conocidas mediante un análisis científico de ellas"(S), 

En efecto, en el proceso de producci6n social de los bienes ~ 

teriales y espirituales• sin los cuales es imposible la existencia misma de los 

hombres, éstos se percatan de la existencia de la realidad natural-social• la 

que configura una forma específica de consciencia social de carácter inmedia

to empírico, la q..¡e refleja las apariencias del mundo. Se trata as{ de un re-

flejo inconscientemente invertido de la realidad y, en consecuencia, de un co-

(3) Marta Harnecker, Los conceptos fundamentales del materialismo his
toricÓ, p. 105, 
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nacimiento inadecuado, ilusorio y no verdadero (4), 

El conocimiento de la estructura o "esencia" de la realidad que 

se "oculta" a los individuos durante su actividad ordinaria, sólo será produc-
1 e 

to de la intervención del esfuerzo rumano en una actividad diferente que le 

permite vencer el bloqueo epistemológico que le proporciona ~ólo observaci~ 

nes y conocimientos empfricos, Tal actividad diferente no es otra que la "a~ 

tividad heurística" o la investigación científica, 

iss importante aclarar quer en las sociedades divididas en cla

ses antagónicas, la deformación socialmente necesaria de la ideología queda 

subordinada a otra deformación• que es la que genera la ideología dominante. 

Por consiguiente, hay que significar que en las sociedades divididas en clases 

la ideología reviste inexorablemente el ca~ácter ·de e:lase :.J 

Fundamentándonos en esta Ciltima apreciación teórica debemos 

arribar a la conclusión que reconoce que en la organización social capitalista 

la ideología dominante es la de la clase dueña de los medios de producción, 

(4) Las indicaciones que Marx y Engels tienen al respecto eon de que 
11(,. ,) si en toda ideología los l;lomb'Ts y sus relaciones aparecen in
vertidos como en la cámara oscura, este fenómeno responde al proce 
so histórico de su vida, como la inversión de los objetos al proyectar 
se en la retina responde.a su proceso de vida directamente físico", -
Carlos Marx y Federico Engels, "Feuerbach, Contraposición entre 
la concepción materialista y la idealista", Obras escogidas. Tomo 
IV, p, 19, 
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la cual utiliza tanto la coerci6n como el consenso para imponerla al resto de 

las clases que conforman el espectro social (5), Las clases dominantes, que 

están interesadas en presenvar el orden social• no descansan en mostrar su 

intangibilidad con la ayuda de la ideología, vale decir, del conjunto de ideas 

sociales que impiden a la mayoría de los hombres "enderezar" la imagen in

vertida que tienen de sf, de los demás y de los objetos que les rodean, 

No obstante. si no se considera debidamente esta Gltima obse!. 

vaci6n se puede caer en el error de proclamar la ideología como una repre

sentaci6n deformada de la realidad creada de manera siempre consciente por 

los miembros de la clase dominante para someter a su dominio a las clases 

explotadas. y de que aquéllos al crear y apoderarse de la verdad quedarán in

munes ante los efectos nocivos producidos por toda ideología, · Esto Gltimo no 

nos debe confundir en el sentido de no poder negar que la clase opresora uti!!. 

za conscientemente los efectos de deformaci6n para justificar y defender sus 

posiciones de privilegio, 

Ante este estado de cosas• lo que interesa destacar al respecto 

es la existencia de un género de ciencia ideol6gicamente fundado• es decir• 

(5), En las reflexiones de los creadores del marxismo sobre la problemáti 
ca de la comprensi6n de la ideología encontramos una nota seg(jn1a -
cual "las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada 
época; o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material 
dominante, La clase que tiene a su disposici6n los medios para la pro 
ducci6n material dispone, al mismo tiempo, de los medios. para la pr"c; 
ducci6n espiritual• lo que hace que se le sometan• por lo general• las
ideas de quienes carecen de los medios necesarios para la producci6n 
espiritual", Ib{dem, p, 39, 
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que aunque trabaja sobre hechos objetivos para extraer ciertas ideas, trabaja 

tambi~n con un "sistema de hipótesis" que llegan_ a "superar" el propio hecho 

objetivo. Hipótesis que impiden el logro del conocimiento de la ver,dadera n2 

turaleza y carácter del rrundo (6), Es verdad, entonces, que las ideologías 

no consisten sólo en uná ''falsedad socialmente necesaria", como se explicó 

anteriormente, sino tambi~n un sistema de afirmaciones seudocientíficas que 

sirven de fuente de abastecimiento tanto a las universidades y otras instituci~ 

nes como a la conformación del "sentido común" de las mayorías. 

La ideología entendida en estos ~rminos está, de hecho, pre-

sente en todos los momentos de la vida social, tanto gue todo se encuentra il!! 

pregnado por sus contenidos. La ideología está a tal pUnto presente· en las 

actividades de los hombres (políticas y económicas) que resulta dificil poder 

diferenciarla de su propia experiencia social, Así vemos, que el comporta

miento social es, de alguna forma, ideologizado; se esparce sobre todos los 

niveles que producen y distribuyen los conocimientos y las demás produccio

nes culturales; se hace presente en las actitudes, en la mane~a de pensar y 

sentir, en los gustos, en las predisposiciones culturales, en fin, afecta tanto 

el comportamiento como la forma de pensar y sentir de los integrantes de ~na 

(6) Para comprender adecuadamente esta reflexión que se ha desarrolla
do sobre el carácter de la ciencia, Gramsci ve necesario tener pre
sente que, "no obstante, todos los esfuerzos de los científicos, la cien 
cia no se presenta jamás como desnuda noci6n objetiva; aparece siem -
pre revestida de una ideología y, concretamente, la ciencia es una -
unión del hecho objetivo con una hipÓtesis o un sistema de hipótesis 
que superan el mero hecho objetivo". Antonio Gramsci. El materia
lismo histórico y la filosofla de B, Croce, p. 65. 
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formaci6n social , 

En el orden social capitalista la ideología propiamente dicha, 

como conocimiento social que justifica la explotaci6n, se impone "objetivame~ 

te" a través de las religiones, las filosof{as, la política, la moral, ete,; y 

"subjetivamente' en las introproyecciones QJe, tanto consciente como incons

cientemente, realizan los individuos al incorporar los cuadros de referencia 

socialmente dominantes a sus esQJemas personas de asimi1aci6n, comprensi6n 

y explicaci6n del mundo, 

Ahora bien, si consideramos a la ideología como factor social 

determinador de los comportamientos interpersonales e intergrupales, sabe

mos que en las sociedades de clase ella organiza las posibles _alternativas de 

relaciones personales dentro de una clase o de las clases dentro del sistema 

social , a la vez QJe establece la "interpretaci6n ideo16gica II QJe justifica las 

relaciones sociales imperantes (explotadores/explotados). Por lo tanto, las 

actitudes, en términos de participaci6n y de comportamiento social en los pr~ 

cesos de proci.lcci6n, traci.lcen ideas y modos de interpretación de la realidad 

propios de la clas·e dominante como comportamientos QJe la clase dominada 

reproduce y externaliza. 

La "omnipresencia II de la ideología, como elemento de la super 

estructura cuya esencia está en relaci6n con la estructura de la sociedad, ha

ce posible el señalamiento de la funci6n fundamental QJe ella cumple tanto en 

la sociedad de clases como en la sociedad sin clases. Tal funci6n no es otra 
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que la de "asegurar el lazo que une a los hombres entres{ en el conjunto de 

las formas de su existencia, la relaci6n de los individuos a sus tareas fija-

das por la estructura social" (7). 

Se trata de comprender a fondo la funci6n de la ideología en

tendiendo la diferencia que existe, según lo plantea Gramsci, entre "ideolo

gías hist6ricamente orgánicas" en cuanto a que son necesarias para el funci~ 

namiento efectivo de la estructura, e "ideologías arbitrarias" que s6lo sirven 

para crear polémicas bizantinas (8). 

j ~ En la sociedad capitalista esta funci6n está condicionada por 

los imperativos de la estructura de la divisi6n del trabajo que hace posible la 

explotaci6n de una clase por otra. La ideología asume un doble prop6sito: En 

primer lugar explica, para los explotados:, el orden social vigente como algo 

(7) 

(8) 

Louis Althusser, Jorge Semprun y otros. Polémica sobre marxis
mo y humanismo. p. 181. 

\ 

Si estas .distinciones pudieran ser útiles para combatir una concepci6n 
simplista de la ideología, he aqu{ lo que Gramsci nos refiere al respec 
to: "En cuanto hist6ricamente necesarias, éstas tienen una validez -
'psico16gica'; 'organizan' las masas humanas, forman el terreno en 
medio del cual se mueven los hombres, adquieren consciencia·de su 
posici6n, luchan, etc. En cuanto 'arbitrarias'• no crean más que 'mo 
vimientos' individuales, polémicas, etc."• Antonio Gramsci. El ~ 
terial ismo hist6rico y la fUosof{a de B. Croce , p. 58 • 
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bueno, necesario y eterno ( "deseado por Dios", ''fijado por la naturaleza", 

"justo y protector", "asignado por un deber moral", "Cristiano", "t-urna

no"), buscando con esto que, al asumir como suya la explicación sobre la n~ 

turaleza y el carácter del orden social dada por sus "ideólogos", la clase 

orpimida acepte resignadamente su condición de explotado. En segundo lugar, 

la ideología justifica para los explotadores su propio orden, es decir, hace 

posible la cohesión de éstos para actuar convencidos en contra de la clase ex-

plotada. 

As{ expuesto, el concepto de ideología ha Q.Jedado a grosso mo

do considerado primero, como un término filosófico Q.Je ha variado de acuer

do con el momento histórico y, segundo, como categoría Q.Je -considerada en 

el contexto y a la luz de la epistemología marxista- señala una ·forma de con~ 

ciencia producto de una sociedad determinada. 

2.1 .1 .- LA HEGEMONIA Y LA ESCUELA DENTRO DEL APA

RATO IDEOLOGICO HEGEMONICO. 

En la obra teórica culminante del pensador sardo, "Cuadernos 

de la Cárcel", queda planteada la originalidad de su pensamiento en la consi

deración tanto de la cambiante dinámica interna del modo de producción cap.!_ 

ta.lista como del complejo y multidimensional proceso de la transición al so

cial ismo. Esta originalidad alcanza su mayor expresión en los momentos en 

que Gramsci concentra su mejor atención intelectual en el examen de las re

laciones recíprocas entre la estructura ("base económica") y las superestru~ 
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turas de la sociedad, Reconocida es su labor por recuperar la autenticidad 

creadora del marxismo, librándolo de los efectos mutuantes al que lo con~ 

naba el absurdo determinismo económicista que, por un lado, concibe a la 

realidad superestructural como una manifestación epifenoménica o reflejo 

mecánico de la realidad estructural (concepción epifenomenalista) y, por otro, 

de querer reivindicar la tendencia de transformar toda expresión supraestru~ 

tural (y en especial a la ideolog{a) en una actividad determinada por la situa

ción de clase de cada individuo (concepción reduccionista), Esta posición de

terminista lleva a reivindicar la ilusión en el socialismo advenido espontáne.!. 

mente, vale decir, sin luchas de cl~es, como simple resultado del desarro

llo de las contradicciones intemas naturales de la sociedad capitalista, como 

brotándo del vientre mismo de ~sta para imponerse indefectiblemente, 

En contraste con los representantes del marxismo clásico or

todoxo (por ejemplo, N, Bujarin, J,V. Plejánov, Karl Kautsky, entre otros) 

Gramsci destaca el papel de lo pol{tico, de la consciencia de masas en los 

momentos de transformación vital del capitalismo en un sistema, para el te§_ 

rico sardo, cualitativamente nuevo y superior: el socialismo. Sin embargo, 

esta intención no llevó a Gramsci a rehusar reconocer la primada del conju!! 

to de las relaciones de producción, que constituyen el real fundamento de to

da sociedad, sobre el resto inte~rante de la misma, principalmente en los 

momentos de estabilidad. Pero evitó caer en el terreno comCin de los "econo 

micistas" quienes sobredestacaban el papel de las condiciones económicas 

como -determinantes tanto en la conformación específica de la forma social 
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de prod.Jcci6n capitalista como en el desarrollo hist6rico de transici6n de 

~sta hacia otro estado socia1-econ6mico cualitativamente superior. Dicha p~ 

sici6n les permiti6 mostrarse insensibles respecto al papel de la política, la 

ideolog{a y la cultura sobre el desarrollo de las relaciones sociales y de la 

lucha de clases, quedando todo sujeto a la acción omnipresente y todopodero

sa del hecho econ6mico. Gramsci reaccion6 vehementemente ante tan grose

ra interpretaci6n "materialista" del marxismo, para dejar firmemente esta

blecido su convencimiento de _que si bien es cierto Q.Je la estructura social es 

aut6noma en C..1 timo análisis, su poder causal en un momento "coyuntural" ~ 

diera ser superado. 

Gramsci ante la deformaci6n que los sustentadores del "econ~ 

mismo hist6rico" (9) hacían de la tesis fundamental del materialismo hist6r_! 

co, en el sentido de que el modo de prod.Jcci6n de la vicia-material domina el 

resto de la vida social-política-cultural, plante6 una declaraci6n metodo16gi

ca básica seg(in la cual tal "infantilismo primitivo" deb{a ser combatido prá!::, 

ticamente ·11::on el testimonio au~ntico de Marx" a traws de un análisis filo-

16gico de sus obras que "permite fijar mejor la metodolog{a hist6rlca marxi~ 

ta, integrando, iluminando e interpretando las afirmacicnes te6ricas" que 

con tanta prudencia asent6 Marx en todas las obras luego de sus investigacio-

\ 
(9) Las opiniones expresadas por Gramsci en relaci6n a la cuesti6n del 

economismo se ven sistetizadas al señalar los tres puntos caracterfa 
ticos del economismo hist6rico que son, a saber: 111) En el estudio ·de 
los nexos hist6ricos no se distingue lo que es 'relativamente perma
nente' de lo que es fluctuaci6n ocasional y se entiende por hecho eco
n6mic_o al inte~s personal de un pequeño grupo, en sentido inmediato 
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nes concretas, (1 O), 

A este mismo orden de observaciones pertenece la cuesti6n de 

· 1a unidad y relaci6n dialéctica entre estructura y superestructura, Gramsci 

la comenta diciendo Q.Je para comprender tan espec{fica unidad y relaci6n es 

necesario recordar la afirmaci6n de Engels de que ''la econom{a s6lo en 'úl~ 

ma instancia' es el resorte de la historia ••• , afirmaci6n Q.Je es necesario 

vincular directamente al pasaje del prefacio a la Crítica de la Economía PolJ. 

tica donde se dice Q.Je es en el terreno de las ideologías donde los hombres 

toman consciencia de los conflictos Q.Je se manifiestan en el mundo econ6mi-

co" (11). 

La incomprensi6n del principio de la unidad "estructura y su-

perestructura" conduce, por una parte, a caer en la concepci6n epifenome12_a 

lista de las superestructuras según la cual éstas no serían una realidad, no 

serían sino "apariencias" , ya Q.Je carecerían de todo contenido, concreci6n 

y eficacia si no son expresiones inmediatas de.la realidad estructural (12). 

(10) 

(11) 

(12) 

y s6rdidamente judaico' ••• 2), •• reduce el desarrollo econ6mico a la 
sucesi6n de los cambios técnicos en los instrumentos de trabajo ••• 3) 
••• el desarrollo económico e histórico depende inmediatamente de los 
cambios de cualquier elemento importante de la producción, , • " c.f. 
Antonio Gramsci. Notas sobre maQ.Jiavelo, sobre política y sobre el 
Estado moderno, p. 57. 

Para una comprensión más amplia, ver: "Economía e Idéología", En 
Antonio Gramsci. El ·materialismo histórico y la filosofía de B, Cro
~ • p.p. 101-103, 

Antonio Gramsci. Notas sobre N\aQ.Jiavelo, sobre poHtica y sobre el 
-Estado Moderno. p. 56 

Para una mayor información, ver: "Traductibilidad de las lenguas cie~ 
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Por otra parte, lleva a desconocer la interdependencia general entre ambas 

realidades como condicionadas y condicionantes a la vez. Para Gramsci, en 

otras palabras, es innegable que la infraestructura es factor determinante en 

último anfilisis, por ser el lugar donde se originan las contradicciones socia

les, el conflicto entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas pr~ 

ductivas, pero ésto no debe significar de ninguna manera que las superestru= 

turas no sean reales, activas y puedan devenir en determinantes en relación 

a la infraestructura, más cuando se vive un momento de lucha social por la 

irracionalidad de las relaciones de producción. 

El análisis sobre el valor concreto de tal nexo es profundizado 

por Gramsci al vincularlo con el concepto soreliano de "Bloque Histórico", 

como lo veremos más adelante. 

En las diversas notas de "Cuadernos de la Cárcel" en las que 

Gramsci discute la concepción Croc:iana de la historia, se destaca que el ma!. 

xismo no "separa" la estructura de las supe~structuras ni desconoce la uni

dad de la realidad histórica, al transformar la economía en un "dios ignoto" 

como lo sostiene Croce. Por lo anterior se hace necesario enfrentar la posi-
' 

ción Croceana de querer poner en vigor "el dualismo teológico" al convertir 

la infraestructura en "un dios-ignoto-estructura" capaz de preceder toda man..!, 

tíficas yfilosÓficas". En: Antonio Gramsci. El materialismo históri 
coy la filosofía de B. Croce. p.p. 71-79. 
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festaci6n supraestructural del exterior como poder absoluto (13). 

Rechazando la no rruy exacta ni muy profunda apreciaci6n c~ 

ceana de la estructura, Gramsci se pregunta: "l Es que acaso la estructura 

es concebida como algo inm6vil y absoluto y no, en cambio, como la realidad 

misma en movimiento? • La afirmaci6n de la Tesis sobre Feuerbach sobre 

el 'educador que debe ser ed.Jcado', lno concibe una relaci6n necesaria de 

reacci6n activa del hombre sobre la estructura, afirmando la unidad del pro-

ceso? (14). 

Para adquirir una adecuada comprensi6n de la reciprocidad e!! 

tre estructura y superestructura no podría ser mejor la definici6n, compre_!! 

si6n y utilizaci6n de la noci6n de hegemonía; punto te6rico del marxismo gra!:!:15 

ciano desarrollado con el acusado propósito de devanecer el prejuicio ec!:?_ 

nomista y mecanicista en la interpretaci6n de la teoría marxista clásica. 

Gramsci entendfa por "hegemonía ideol6gica" el proceso de 

"penetraci6n a traws de la sociedad civil" -entendida ésta como el lugar d~ 

de se desarrolla la actividad icleol6gica-cultural con sus organismos como 

las escuelas, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, la familia, 

etc.- de "todo el sistema de valores, actitu~s, creencias, moralidad, etc.", 

-----------~------
(13) Para una mayor comprenSi6n del problema que estamos considerando, 

véase: "Religi6n, filosof{a y política", "Nexo entre filosofía, religi6n, 
ideología (en sentido croceano)" y "Un paso atrás en relaci6n a Hegel"• 
Ibklem. p.p. 221-240. 

(14) ·1bídem. p. 223. 
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que pretenden conformar el consenso de toda la sociedad para sostener el 

6rden establecido y los intereses de clase dominante" (15). En este sentido 

la hegemonía ideo16gica es considerada como aspecto general de la autoridad 

y del complejo proceso de legitimidad en la sociedad dividida en clases anta

g6nicas. La hegemonía aparece como una fuerza poderosa en manos de un 

grupo social dominante cp..1e busca conformar una "voluntad colectiva" a través 

de una subl imaci6n o mitificaci6n de las relaciones sociales, del poder pol í~ 

co-econ6mico, de los sucesos políticos, hasta ~arrollar en la mayoría tan

to un sentimiento de fatalismo como un espíritu de pasividad en relaci6n a'la 

acci6n política transformadora. 

Un aspecto importante en la proble~tica de la hegemonía es 

la consideraci6n de la estructura ideo16gica material e institucional cp..1e pro

duce y difunde la ideología por intermedio de sus instrumentos e instituciones 

ad hoc: la iglesia, la familia, la tecnología y la burocracia, los medios de c~ 

municaci6n de masas y la escuela. 

(15) Carl Boggs. El marxismo de Gramsci. p. 37. Al analizar la proble
m~tica anti-reduccionista de la ideología que implica el concepto de he 
gemonía, Chantal Mouffe asent6 que: "una clase es hegem6nica cuando 
logra articular en su discurso la abrumadora mayoría de los elementos 
ideo16gicos característicos de una determinada formaci6n social, en 
particular los elementos nacional-popular que le permite convertirse 
en la clase que expresa el interés nacional( ••• ) Es la creaci6n de un 
discurso ideo16gico coherente y unificado, resultado de la articulaci6n 
al sistema de valores de una clase de :?lquellos otros elementos ideo16-
gicos existente en una coyuntura hist6rica determinada de la sociedad 
en cuesti6n". Chantal Mouffe. "Hegemonía e Ideología eri Gramsci". 
Arte, Ciencia y Sociedad. p. 76. 
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Antes de entrar al análisis de los distintos aparatos hegem6~ 

cos, que conforman la estructura ideol6gica de una clase dominante, será n~ 

cesario detenerse a subrayar q..,e una clase llega a ser hegem6nica no s6lo 

porq..,e consiga imponer por la fuerza sobre la sociedad su visi6n unitaria del 

mÚndo (ideología orgánica), sino, q..,e en su lucha por la direcci6n política, 

intelectual y moral la clase hegem6nica consig.ie apoderarse de aq..,ellos ele

mentos ideol6gicos q..,e una vez anal izados en su coherencia interna y sopesa

dos en su' validez relativa son seleccionados para ser articulados al sistema 

de valores de la ideolog{a dominante, para dar lugar a un sistema ideol6gico 

unificado capáz de prodJcir el consenso activo de un creciente nlJmero de gr~ 

pos sociales, sobre la base de esa nueva ideolog{a orgánica. En consecuen

cia, la hegemon{a se manifiesta en la capacidad de un grupo dominante para 

articular a su sistema ideol6gico los elementos caracterfaticos q..,e expresan 

los intereses más generales de una determinada formaci6n social y as{ poder 

nuclear en torno suyo los otros grupos sociales q..,ienes constituirán la base 

social del Estado dominante. 

Podemos ahora comenzar con la afirmaci6n de Gramsci de q..,e 

toda religi6n I con la católica a la vanguardia, confor~_ un _gigantesco ::,¿~com

plejo sistema de creencias~resentaciones y acciones dominan~deolo---- . ----
gía religiosa hegemónica)-Q.Je, con su espec{fico carácter, forma par-te_ indi------.----. --·--··--· -···----

visible del ªta.tu- quo-ir-isti.tuciooaLJ:;ol'!.!QJ?s,~J!~ .. del poder económico y del sta 
.,..-Jt1-:~---~- .... - ... --·- ·-·--- • . - - ·-··. - .. - -· -

tu se,cial ir::oper.-ante. La ideología religiosa constituye la más difundida for

ma de consciencia social q..,e expresa un reflejo distorsionado de la realidad 
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y de las fuerzas naturales y sociales al presentarlas como algo de carácter 

supraterrenal, supranatural. La religi6n, como elemento mitol6gico de una 

concepci6n espedfica del mundo, presenta la opresión social de las masas 

trabajadoras, el cada vez mayor empobrecimiento de unos para el súbito e!! 

riquecimiento de otros, como fenómenos que derivan inexorablemente de fue!: 

zas sobrenaturales que supuestamente dominan a los hombres. Esta percep

ci6n deformada de la realidad cumple una f\,Jnción ideológico-política espec{12 

ca al detener y distorsionar cualquier s{ntoma o brote de rebelión social ,por 

ejemplo al dotar de naturaleza sacrosanta a toda autoridad establecida, al ~ 

conocer virtudes morales a la pobreza y resignaci6n, al otorgar un carácter 

natural y sagrado a la propiedad privada. La iglesia con esta colaboración 

motiva e internaliza en los explotados sentimientos que de un lado expresan 

impotencia, debilidad, miedo; de otro, un sentimiento de esperanza afincado 

en la promesa de que el estado de explotaci6n que se sufre en un determinado 

momento social será recompensado con una vida futura mejor en el más allá, 

por los votos de pobreza y obediencia religiosamente observados durante la 

efímera existencia terrenal, De aqu{ la afirmaci6n de Francesco 0.Jicciardi

ni de que "para la conservaci6n del Estado (burguÍ!s) son.absolutamente nece

sarias dos cosas: las armas y la religi6n" (16). 

Gramsci destac6, además, el papel sobresaliente de la reli

gi6n, como el de los sistemas filos6ficos tradícionales usados por las clases 

(16) Citado por Gramsci, en: Notas sobre Maquiavelo, sobre poUtica y so
bre et Estado modemo. p. 154. 
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dominantes, en el retraso del desarrollo de la consciencia social con respec

to al ser soci~l, al condenar a una gran parte de la población a una limitada 

instrucción q...re sólo sirve para reforzar la ignorarcia y la pasividad a la re~ 

lidad del mundo burgu~s. 

Aunq...re Gramsci no haya real izado un trabajo concienzudo para 

la elaboración de una teoría de la familia, s{ se expresó sobre la relación de 

las iniciativas "puritanas" de los industriales americanos tipo Ford con la pr~ 

ducción y el trabajo. En relación a esto último sostuvo q...re con el surgimien

to del nuevo industrialismo se planteó la necesidad de preservar tanto dentro 

como fuera del propio trabajo "un cierto eq...rillbrio psico-f'fsico del trabajador" 

q...re afecta directamente el desarrollo de los procedimientos de producción es

tablecidos. Debido a ella se impone el deseo de q...re el trabajador, por un lado, 

"gaste racionalmente los sueldos más abundantes, para mantener, renovar y 

posiblemente acrecentar su eficiencia muscular y nerviosa" y por otro, haga 

uso normal y regular de las funciones sexuales q...re son, despu~s del alcoholi_~_

mo, "el enemigo más peligroso de las energ{as nerviosas" (17). Como el nu~ 

vo industrialismo descansa en las aptitudes maquinales y automáticas de los 

trabajadores, se ve obligado a establl izar y ordenar la vida pública y privada 

de ~stos, siendo la familia monog~mtca uno de los recursos óptimos para la 

conservación de esa fuerza de trabajo eficiente y obediente. Por consiguiente, 

no debe escandalizar, que la familia ,monog~mica sea pr~cticamente reducida 

(17) Para una mayor información, wase: "Algunos aspectos de la cuestión 
sexual'; "Femini~mo y machismo", "Animalidad e industrialismo" y 
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como instrumento de restricci6n ffsico-sexual del trabajador• fuera de la un_! 

dad de prod.Jcci6n industrial. Fbr lo que "aparece claramente q..ie el nuevo 

ind.Jstrialismo desea la monogamía. q..iiere que el hombre trabajador no di~ 

pe sus energías nerviosas en la búsq..ieda desordenada y excitante de la sati? 

facci6n sexual ocasional • El obrero q..ie va al trabajo después de una noche 

de 'excesos' no es un buen trabajador. la exaltaci6n pasional no puede mar-

char de acuerdo con los movimientos cronometrados de los gestos producti

vos ligados a los m&s perfectos automatismos" (18). Esta idea tiene la imp'!.!, 

caci6n de reglamentar una ética sexual referida y encuadrada en las exigen

cias y req..ierimientos de los nuevos rrétodos y procedimientos de la produc

ci6n capitalista. 

Gramsci consagr6 parte de sus esfuerzos intelectuales a espe

cificar el papel q..ie cumplían la burocracia y la tecnología en el funcionamie~ 

to adecuado de la ideología hegem6nica de las clases dominantes, Al respec

to• cabe destacar q..ie si bien ambas estructuras surgieron como productos 

de la exigencia capitalista de aumentar los niveles de producci6n y producti~ 

dad. también sirvieron para la dominaci6n ideol6gico-intelectual de q..iienes 

eran asimilados dentro de tales estructuras definidoras del capitalismo mo

derno. 

''Racionalizaci6n ele la producci6n en ei trabajo". Ibídem.· p.p. 294-
306. 

(18) Ib{dem. p. 304. 
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El hecho importante a ser destacado al respecto es el de lar~ 

cionalizaci6n tecno16gica, que implica el manejo profesional de medios bajo 

normas instrumentales y procedimientos rutinarios de trabajo para la fabri-

' 
caci6n de prodJctos industriales, el que sirve sim..iltáneamente para reforzar 

la psicología del culto a la eficiencia sin que la misma altere las estructuras 

burguesas y relaciones de clases. Mientras que la raciona1lzaci6n burocráti

ca socavaría toda posibilidad de movimiento lil~re y de pensamiento creativo 

y crítico, dado que los trabajadores estar{mi totalmente sometidos al trabajo 

cotidiano sujeto a modal idaffes de autoridad y planeamiento central izados, que 

contribuyen a desarrollar las características de la personalidad autoritaria y 

de la personalidad de sumisi6n, en unos y en otros, propias de la forma social 

capitalista. 

Otro aparato que confii1,Jra la estructura ideol6gica dominante 

lo constituye los medios de com..inicaci6n de masas cuyo papel en el manteni

miento y desarrollo del ''frente te~rico o ideo16gico" de la clase dominante es 

de singular valfa. P_ara Gramsci, los instrumentos ideol6gicos más dinámi

cos y efectivos en la elaboraci6n y dlfusi6n de la ldeologfa son la prensa (di~ 

rios, peri6dicos, boletines, revistas, seminarios, cr6nicas), la literatura 

comercial_ (novela pol ic{aca, novelas de folletines• novelas lacrimo-sentime~ 

tales), la radio y todo lo que puede influir directa o indirectamente en la .es-

tructuraci6n de la "voluntad colectiva"• en donde los grupos sociales aliados 

se expresan y se manifiestan conforme al grupo dominante, integrando su pr~ 

pio ideología y su propia individJaliclad al interior de tal alianza. Gramsci no 
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consider6 el papel de la televisi6n por no encontrarse desarrollada para la 
1 

~poca. 

En todo caso, estos son los medios q.,e como parte de la estru~ 

tura ideol6gica dominante hacen posible q.,e una de las clases fundamentales de 

la sociedad logre agregar a su poder todos los elementos ideol6gicos posibles 

y en especial los de naturaleza y carácter nacional-popular, que serán los q.,e 

harán factible el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la base social del E~ 

tado y, además,. el establecimiento de las condiciones indispensables para q.,e 

la clase dominante aparezca como la depositaria del interes general. 

En lo q.,e se considera una de sus percepciones más importan-

te, Gramsci señal6 q.,e, entre las diversas organizaciones culturales existe!! 

tes en una sociedad determinada q.,e cumplen al menos una funci6n dentro del 

proceso de formaci6n, conservaci6n y desarrollo de la hegemonía ideol6gica, 

''la escuela, en todos sus grados, y la iglesia 'son las dos mayores organiza

ciones culturales(,.,)" q.,e'mantienen en franco movimiento al mundo ideo-

16gico" (19), debido a q..¡e son ellas las q..¡e posibilitan en gran. medida la re

producci6n misma de las relaciones sociales de producci6n, De aq.,{ q..¡e 

J · Gramsci observara que la escuela es el instrumento más adecuado para la 

formaci6n de los dirigentes y especialistas de diversos grados q..¡e la sociedad 

realmente necesita para su existencia como tal. 

(19) Antonio Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofía de B, Cro
ce, p, 27, 
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Esto es lo que implica que el Estado, ante la creciente compl!:_ 

jidad tanto de las funciones intelectuales como de las actividades prácticas 

que impone la nueva industrializaci6n, haya creado todo un sistema de escu!:_ 

las públicas que, junto a las privadas, busca intencionadamente formar los 

cuadros profesionales o recursos l"umanos especializados que constituirán la 

fuerza de trabajo básicamente necesaria para el desarrollo orgánico y equil i 
. . -

brado del sistema de producci6n vigente, En efecto, la escuela tiene encome~ 

dada la tarea esencial de estructurar en los ciudadanos potenciales el compo!:. 

tamiento social que los adapte a las exigencias que plantean las condiciones 

infraestructurales, Tal comportamiento social consiste, por una parte, en 

desarrollar una capacidad prodJctiva eficiente y adecuada y, por otra, un ~ 

do de vida que no entre en crisis con un específico modo social de producci6n, 

La síntesis te6rica que Gramsci extrajo al respecto expresa 

que "el Estado debe ser concebido como 'educador' i, en tanto "tódo Estado 

tiende a crear y mantener un cierto tipo de civil izaci6n y de ciudadano ( y por 

ende de convivencia y de relaciones individJales), tiende hacer desaparecer 

ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras" (20), Tarea de formaci6n 

del "horno Oeconomicus•i y del "horno ethico-politicus" conforme a un modelo 

de producci6n determinado; que utiliza los métodos de la coerci6n jurídica y 

del concenso educativo (21), 

(20) 

(21) 

Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre polftica y sobre el 
Estado moderno, p, 117, 

·"La escuela como funci6n educativa positiva y los tribunales como fun-
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En un intento por lograr una comprensi6n más clara de los al

cances de estas ideas presentadas, nada más propio que las reflexiones del 

te6rico marxista Louis Althusser sobre la escuela en cuanto "aparato ideal~ 

gico de Estado dominante". Reflexiones q.¡e se configuraron bajo la orien~ 

ci6n de las premisas te6ricas desarrolladas por el pensador sardo. 

Alth.Jsser destaca la presencia de la escuela, al señalarla co

mo el aparato ideo16gico q.¡e desempeña el papel más sobresaliente tanto en 

la reproducci6n como en la conservaci6n de las relaciones de producci6n dO!:_ 

de la misma opera. 

De acuerdo con Alth.Jsser, si bien es cierto q.¡e el sistema es

colar busca acoger a los sujetos provenientes de'las diversas capas sociales, 

desde el nivel del pre-escolar, no todos ellos logran permanecer por largo 

tiempo dentro ~l sistema escolar, ya q.¡e una considerable masa de individuos 

se ven obligados a incorporarse premáturamente al mercado de trabajo o del 

sub-trabajo como obreros no calificados o como mano de obra para las labo

res del campo. El grupo de los escolarizables q.¡e (l.leda prosigue en su afán 

de escalar algunos tramos más de la escalera escolar. hasta (l.le las circuns

tancias sociales los colocan en sib.Jaci6n de formar los cuadros de pequeños y 
~ 

medianos funcionarios y empleados.. La parte (l.le logra salvar los obstáculos 

de tal selecci6n y logra alcanzar los niveles superiores de formaci6n serán 

ci6n educativa represiva y negativa, son las actividades estatales más 
importantes en tal-sentido". Ib{dem. p. 161. 
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los "-'e, o bien formarán parte de los proletarios profesionales, o bien dese'!! 

peñarán los roles o papeles de los "agentes de la explotaci6n (capitalistas, m2 

nagers), los agentes de la represi6n (militares, policfas, políticos, adminis

tradores, etc.) y los profesionales de la ideología (sacerdotes de todo tipo, 

la mayorfa de los cuales son 'laicos' convencidos)" (22). 

Es as{ como la escuela (aparato ideo16gico de Estado dominan

te) provee a cada individuo de ''las habilidades envueltas en la ideología domi

nante (idioma, cálculo, historia natural, ciencias, literatura) o simplemente 

la ideología dominante en sentido puro (moral, instrucci6n cívica, filosoffa)", 

o sea, de lo necesario y conveniente al status "-'e ocupará y el rol que dese!!' 

peñará dentro de la estructura piramidal de la sociedad de clases. (23). 

(22) 

(23) 

Para una mayor comprensi6n del problema en cuesti6n, váase: "Ideo
log{a y Aparatos Ideo16gicos de Estado". En: Louis Althusser. Escri
tos. p. 136. 

Cada "-'ien desempeñará de acuerdo a su origen o posici6n social: "Fun 
ci6n de explotado (con 'conciencia profesional', 'moral', 'cívica', 'na-
cional' y 'apol{tica altamente desarrollada'); funci6n de agentes de la 
explotaci6n (saber dirigir y hablar a los obreros: 'las relaciones huma 
nas'), de agentes de la represi6n (saber mandar y hacer obedecer •siñ 
rechistar' o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigen
teS'J;?Olíticos), o de profesionales de la ideologfa (sabiendo tratar a las 
consb,iencias con respeto, es decir con menosprecio, con chantaje, con 
la. demagogia oportuna, acomodándose a los acentos de la moral, de la 
virtud, de la trascendencia, de la naci6n, del papel del país en el mun
do, etc.)~' Ibídem. p.p. 136-137. 
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El análisis de Gramsci sobre la totalizaci6n de la hegemonía 

burguesa lo llev6 a obseryar que en la medida que el nuevo capitalismo se 

consolidaba, se imponía, con mayor 16gica, la situaci6n de generar una ne

cesaria e inaplazable estabilidad pol {tica caracterizada por un enlace ideol§. 

gico q..¡e posibilitará una comunidad entre las clases opuestas. Esto suponía 

q..¡e la direcci6n ideol6!¡!ica (consenso), más q..¡e la coerci6n directa (domina

ci6n) se hab{a transformado en el instrumento primordial para el estableci

miento de la convivencia de clase. En efecto, de lo q..¡e se trata es de la fo.!: 

maci6n de un bloq..¡e hist6rico-pol{tico en donde la clase dirigente ejercería 

una direcci6n pol (tica, moral e intelectual capáz para inducir a los oprimidos 

a identificarse con los intereses dominantes. 'En este proceso es determinél,!! 

te la participaci6n del Estado como "hegemon{a" (24), vale decir, de la par

ticipaci6n directa y activa tanto de las instituciones sociales como las escue

las, los sindicatos, los partidos poHticos, las iglesias, etc. (sociedad civil), 

como del aparato jurídico gubemamental (sociedad política). 

Por'consiguiente, ante el creciente pertechamiento ideol6gico 

de la burguesía con\ el fin de perpetuar el orden existente, es preciso "crear 

una contrahegemon{a para cortar el nudo ideol6gico que une a la clase gober-

(24) En la concepci6n del Estado pleno, q..¡e incorpora la hegemonía,· 
Gramsci lo define como "todo el complejo de activi,dades prácticas y 
te6ricas con los cuales la clase dirigente no s6lo justifica y mantiene 
su dominio, sino también logra el consenso activo de los gobernantes". 
-Antonio Gramsci. Notas sobre 11/laq..¡iavelo, sobre pol {tica y sobre el 

....... 
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rante con varios sectores de la poblaci6n general" (25). Esta ''lucha por la 

hegemonía" que, se desarrolla dentro de la sociedad civil, debe 1 ograr, por 

una parte despojar a la clase dominante del poder poHtico y del prestigio ide~ 

lógico, y, por otra parte, dotar a la clase emergente de una auténtica cons

ciencia de .clase para la dirección del nuevo bloque pol{tico a constuir. 

La lucha por la he.gemon{a ideológica, q..¡e precede a la toma 

del poder ,si bien reviste una ''forma ideológico-cultural" contra todas las in,:! 

tituciones intelectuales y morales de la sociedad burguesa, "su contenido es 

económico-pol{tico", ya q..¡e es una lucha social encaminada tanto a transfor

mar la relación de fuerzas dentro de la sociedad (superestructura) como a 

'. 
transformar las relaciones de producción dominantes (infraestructura). (26) • .. 

Si tal·es el sentido de la lucha por la hegemonía, nos parece 

lógico y coherente, tal como se puede deducir de los textos gramscianos, e!! 

tablecer la premisa de q..¡e tal lucha corresponda al momento en que todas las 

energ{as se concentran por conquistar la supremacía y la conducci6n ideoló

gica caracterizada por la destrucción de las viejas ideologías y sus instituci~ 

(25) 

(26) 

Estado moderno. p.p. 107-108. 

Carl Boggs. p. 37 

Si esta exégesis no fuera del todo clara, he aq..¡{ lo q..¡e de manera ex 
plfoita nos expone Texier en cuanto a la lucha por la hegemon{a idio-
lógica: " ••• Si esta lucha reviste la forma ideológico-cultural por la 
misma razón q..¡e se desarrolla eh la esfera de la superestructura, su 
contenido es económico-poHtico ••• es una lucha social q..¡e quiere trans 
transformar la relación de fuerzas dentro de una situación dada, •• ( y -
de) transformar las relaciones de producción". Jaques Texier. 
Gramsci, Te6rico·de las superestructuras, p. 51, 
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nes, vale decir, torpedear ideológicamente el orden burgués en todos los ni

veles hasta transformar multidimensionalmente la sociedad civil, a la que 

se considera el punto neutálgico de la sociedad y el objetivo de la "guerra de 

posiciones". De aqu{ que Gramsci considera que dicha lucha debía preceder 

a la "guerra de maniobras" o de"ataque frontal" contra el Estado (27). 

Gramsci al especificar esta teoría y estrategia de transfor~ 

ción revolucionaria de la sociedád burguesa, coloca en el centro mismo lo 

que él diferenció con los ~rminos de "movimientos orgánicos" y de "coyun~ 

ra". Los "movimientos de coyuntura" se presentan como "ocasionales, in

mediatos, casi accidentales" en los momentos de crisis momentánea en don

de las fuerzas opositoras luchan unas por conservar el poder y las otras por 

hacerse de él. Es el momento de las definiciones tácticas y estra~gicas pa

ra el abordaje de la ''lucha frontal" definitiva. 

Los "movimientos orgánicos" son aquéllos "relativarrente pe!_ 

manentes" y, además, necesarios para producir el rompimiento gracilal pe

ro creciente del equilibrio de las relaciones de fuerzas sociales, indispensa

ble para el momento "coyuntural". Es la gase de la lucha cultural e ideolóq!_ 

ca para vencer la solidez de un Estado, determinado por la consistencia de 

la sociedad civil que le sirve de base de sustentación (28). 

(27) 

(28) 

Para una investigación del problema planteado, leer: "Lucha poHtica 
y Guerra Militar" y "El Concepto de Revolución Pasiva". En: Anto
nio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Es
tado moderno. p.p. 89-102. 

Véase: "Analisis de las Situaciones • Relaciones de Fuerza" Ibídem. 
p.p. 65-76. 
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Ambos "movimientos", con sus momentos específicos, equiv~ 

len, a grosso modo, a los conceptos estratégicos de "guerra de movimientos" 

o "guerra de maniobras" (movimientos de coyuntura) y de "guerra de posici~ 

nes" (movimientos orgánicos). 

Para concluir, quisiera subrayar que desde esta perspectiva de 

superaci6n de los remanentes mecanicistas del marxismo 1.1rtodoxo, Gramsci 

consider6 que toda revoluci6n de carácter socialista debe ser considerada,no 

como suceso de naturaleza espontánea, sino, como un proceso organizado y 

coherente, donde la modificaci6n cualitativa de la conciencia de las masas es 

una acci6n previa e inseparable del cambio estructural; y donde, incuestiona

blemente, la educación y la escuela se convierten en el arma más efectiva y 

en la trinchera más estratégica para combatir las osificadas creencias misti12 

caderas del orden social cad.Jco y de la legitimidad de las clases dominantes, 

y de difundir una contrahegemonfa eficiente para despojar a la clase susten~ 

dora del poder ecónomico-poUtico de su prestigio hasta que no sea "más 'di

rigente', sino únicamente dominante, detentadora de la sola fuerza coercitiva" 

(29), lo cual significa que ha sido desarmada ideológicamente y, por ende, de 

la capacidad de persuadir:- para conservar el consenso. A partir de ese mo

mento se crean las condiciones para que, parafraseando a Gramsd, lo viejo 

muera y lo nuevo pueda nacer y, asf, superar la crisis. 

(29) Antonio Gramsci. Pasado y presente. p. 52. 
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2,2,- EL BLOQUEO HISTORICO: EL EDUCADOR COMO IN

TELECTUAL ORGANICO, 

Hemos hecho algunas referencias sobre la hegemonía, Es c~ 

veniente revisar la posici6n te6rica asumida por Gramsci en relaci6n, tanto 

al problema del vínculo orgánico entre estructura y superestructura como al 

de los lazos de uni6n entre sociedad política y sociedad civil, Para ello el 

autor de los "Cuadernos de la Cárcel" presenta, como resultado del análisis 

de la estructura y de la realidad social de Italia, el concepto soreliano de 

"BloQ.Je Hist6rico", Q.Je puede ser valorado como uno de los elementos cate
..__ 

goriales culminante de su labor intelectual, Gramsci era consciente de la 

fragilidad Q.Je representaba para la teoría marxista el problema de la relaci6n 

entre estructura y superestructura, Q.Je hasta entonces había sido planteada 

de una manera generalmente abstracta, Esta fragilidad se verifica en la P!?, 

sici6n Q.Je asumen los representantes de la corriente del marxismo elemental 

(por ejem, el ec;onoroicismo), Q.Jieres al formular y divulgar el axioma de -- -------------
caus~~_!ir1_e_al_ ~or,vi~ realidad superestructural en simple "efe~ 

-------·--·-·------·------- ·---- ·, 

to", por corresponder de man~-ª automática y fatalista con la base econ6mi-
- ~-- ----···· .- ---~--~---·-·--------..... ,..,._ __ -··· -----·· . .. -~ 

\ 

ca de la sociedad,. La noci6n de ''bloQ.Je hist6rico" permite, por un lado, re 1 
=~do :la~teamiento esquemático sobre los v{ncu¡os múltiples y comp~~ 

jos q.ie unen a una realidad con la otra (esctructura-superestructura y soci~ 

dad civil-sociedad pol1:tica), y, por otro, a darle una expresi6n concreta a 

tales v{nculos: los intelectuales. 

Con todo lo escuetamente señalado, resulta prudente analizar, 
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en primer lugar:-, lo relacionado con el vínculo orgánico q..ie se realiza, en el 

bloq..ie hist6rico, entre estructura y superestructura,para luego hacerlo sobre 

la relaci6n dialéctica entre sociedad civil y sociedad política, 

2,2.1.- BLOQUE HISTORICO: EL EDUCADOR YLARELA

CION ENTRE ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 

Es necesario recordar los fragmentos más importantes de los 

"Cuadernos de la Cárcel" en los CJ,Je Gramsci define y precisa la naturaleza 

del "bloque hist6rico". En el 'Materialismo Hist6rico y la Filosofía de Bene

detto Croce", al escribir sobre la necesidad de reconocer como afirmaci6n 

de valor gnoseo16gico la proposici6n marxista, de CJ,Je los hombres toman 

consciencia de los problemas estructurales s61o en el terreno de las ideologías, 

señala: "La estructura y las superestructuras forman un 'bloq.Je hist6rico', 

o sea CJ,Je el conjunto complejo,contradictorio ~discorde de LAS SUPERES-,-----------~~ ··----:::::. 

TRUCTURAS ES EL REFLEJO .QEL.CONJUN-TO-DE LAS RELACIONES SO-
~ . .. ----- ---e--···--- . . . ·-·. . . . --- -· ------ .. -- ·----

CIALES DE PRODUCCION" (1), Podemos captar algo análogo cuando el fun-

---~------,~~-
dador del Partido Comunista Italiano denuncia el carácter especulativo y an~ 

científico de la historiagraffa idealista intentada por Croce: "La historia étic~ 

política en cuando prescinde del concepto de bloCJ,Je hist6rico en el que EL 

CONTENIDO ECONOMICO-SOCIAL Y LA FORMA ETICO-POLITICA SE !DEN 

TIFICAN CONCRETAMENTE con la reconstrucci6n de diversos perfodos his-

t6ricos, no es otra cosa CJ,Je úna representaci6n polémica de los diversos fi~ 

(1) .Antonio Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofÍa de B. Croce. 
p. 48, Subrayado nuestro. 
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sofemas mÍl.s o menos interesantes, pero no es la historia" (2), 

Tales consideraciones sobre el nudo gordiano de la relaci6n e_!2 

tre estructura y superestructura estÍl.n indiscutiblemente de acuerdo con lo 

que Gramsci dej6 entender a través de los pasajes de su trabajo inconcluso 

"Alcuni Temi della Q.Jestione Meridionale ", ("Algunos Temas sobre la Cue.! 

ti6n Meridional") relativos al bloque agrario del "Mezzogiorno" (del sur) ita-

1 iano, En el mismo, la naturaleza del ''bloque hist6rico" estÍI. resumida del 

siguiente modo: 

"(,,,)la sociedad meridional es un bloque 

agrario constituido por tres estratos so

ciales: la enorme masa campesina amorfa 

y disgregada, los intelectuales de la pequ~ 

ña y mediana burguesía rural, los fuertes 

terratenientes y los grandes intelectuales, 

Los campesinos merid.ionales estÍl.n en C0_!! 

tinua agitaci6n, pero como masas son inc~ 

paces de dar una expresi6n central izada a 

sus aspiraciones y necesidades, El estr~ 

to medio de los intelectuales reciben de la 

base campesina los impulsos para su acti

vidad po11tica e ideo16gica, Los grandes 

(2) Ib{dem, p,p, 201:-202, Subrayado nuestro, 
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propietarios en el campo político y los grandes 

intelectuales en el campo ideo16gico central izan 

y dominan, en Ciltimo an&lisis, todo este compl~ 

jo de manifestaciones, Como es natural, es en 

el· campo ideo16gico donde la central izaci6n se 

verifica con mayor eficacia y precisi6n (,, ,)" 

(3), 

Ateniéndonos de momento a los términos presentados por 

Gramsci, tanto en el Cuaderno de la Carcel "El materialismo histórico y la 

filosofía de B, Croce" como en el ensayo "Algunos temas sobre la cuesti6n 

Meridional", podemos derivar varias consideraciones respecto a la natural~ 

za y carácter del bloque hist6rico, 

(3) Para una lectura completa, ver: Alcuni temi della Questione Meridio
nale ", En : Hugues Portelli, Gramsci y el bloque histfrico, p.p. 
151-157. 

Una expresi6n en la 1 iteratura de este complejo de relaciones entre los 
miembros de las clases dominantes y los intelectuales, lo encontramos 
en el· gran mito shakespeareano de "La Tempestad" (1611), En el mi~ 
mo, ARIEL (el intelectual) presta sus calificados servicios a Prospe
ro (Duque de Mil&n, usurpador de la isla del Caribe donde l"abitaba 
Calibán), para hacer efectiva las· aspiraciones de venganza de su amo 
contra su hermano Antonio, quien se había apoderado con procedimie_!'.! 
tos ilegales del referido ducado, 

Para ilustrar la actitud de "ARIEL" como intelectual orgánico de la 
clase dominante, he aquí una de sus respuestas ante los mandatos de 
Prospero: "Perd6n, señor, Cumpliré tus 6rdenes y ejecutaré gustosa 
mente mis servicios de genio", William Schapesreare. La Tempes-=
tad. p. 195, 

Para una mayor y mejor comprensi6n del valor ideo16gico de los per-
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Los ~rminos que utiliza Gramsci en las primeras tesis pre

sentadas para explicar le relaci6n entre la estructura y superestructura ( ••• 

"las estructuras son el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de pr~ 

ducci6n" y ". , , el contenido econ6mico-socfal y la forma ético-pol {tica se 

identifican concretamente, •• "), podrían originar la siguiente pregunta: lC~ 

mo es posible que Gramsci, un pensador marxista de resuelta hostilidad in~ 

lectual al pensamiento economicista, ~ arribado al terreno com(m de éste 

donde la superestructura no pasa de ser un simple ''reflejo" y "efecto" de la 

estructura socioecon6mica?. Pero puede decirse que para el redactor del 

"Ordine Nuovo" tales expresiones tienen otro sentido, Sentido que debe al

canzarse en el marco de referencia que proporciona la noci6n de ''bloque", 

en donde 1~_ e_artes y sus conexiones dan lugar a una unidad_~11_divisible. Mas 

al'.ln, la expresi6n "bloque hist6rico" empleada por Gramsci permite, funda-

mentalmente, despejar toda duda en cuanto al hecho de que la primada dentro 

de jste...lo..tie 

' detet'DJ.lna, PQ!"_1,ma._pa~aciones de prodJct;i6n_g,,e haQl"_áJ:Lde 

predominar en una formaci6n social ciada y, por otra, qué grupos sociales 
------------------ -- --·--------------· -···-

pueden constitui_!"s~ en ella, Sin embargo, la actitud de reconocer la prima-
-------~-------- -- ~- - ~--

cfa de lo estructural no debe conducir a ninguna "superstici6n economicista", 

segl'.ln la cual todo fen6meno que ocurre en la superestructura social tiene el 

ineludible carácter de ser. 11reflejo11 ·y "efecto" de quién sabe qué ''base" y 

"causa" econ6mica, Por lo contrario, las contradicciones infraestructurales 

sonajas de la obra teatral de Shakespeare en consideraci6n, ver el e~ 
sayo de Roberto Fernández Retamar intitulado "Calibán", 
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s61o tienen concreci6n hist6rica relativa según como se expresen y se resuel 

van a nivel de las actividades supraestructurales, 

El meollo de esta interpretaci6n, que es~ insospechablemente 

de acuerdo con los principios clásicos del materialismo hist6rico, consiste 

ne el -~¡;ta,blecimient0_de laz~ entre los niyeles_c!e..Mta.blo.qu~L~ructura-
--- ---

superestructura)-capacas-c1e conformar una untdact-orgánica, Gramsci define 

esta organicidad, seg(m palabras de Portelli, @mo: "La necesidad, para el ----------=--. ---
m_ovi miento $_upraes;tructural clel bloque hist6rico, de evolucionªr en los l{mi 

tes ~~· d,sarrollo a, la e~rucru~, pe~~~: .mis con,reta~ ~o:-=~ 

la ob_r:éi de los~ sociales enca~~d9S de administrar las actividades su- .f -- ------------· - ---

perestructurales" (4), 

t=rura-supere:::r:-~=:=:::¡:=:,as"'~~::~ ~ 
específica que real izan ciertos grupos sociales aplicados a operar tanto en el 

\.. 

nivel econ6mico como en el superestructural: los intelectuales, 

Pero el uso que hizo Gramsci del IBrmino de "intelectual" no 

se agotaba al señalar al gr.upo reducido de individuos dedicados a labores que 

sólo exigen un esfuerzo "intelectual-cerebral 11 , La consciencia que ten fa es-

te pensador del ·papel' de los intelectuales en la vinculación de los elementos 

(4) Ib{dem. p, 48, 
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del bloque hist6rico se expres6 en la profunda modificaci6n semántica que h~ 

ce del término, al incluir dentro del mismo a la mayor cantidad y variedad 

de individuos, quienes alcanzan a desempeñar funciones de organizaci6n, a~ 

ministraci6n, supervisi6n, direcci6n y gobierno ,dentro de la sociedad de la 

que forman parte, 

Es esencial poder establecer con la mayor y mejor precisi6n 

la cita gramsciana: si bien "todos los hombres son intelectuales" (5), no por 

ello podemos concluir que "todos los hombres tienen en la socieda~ 

de intelectuales" (6). Esto último, porque Gramsci comprencl!a tambiiln que 

las funciones básicas de los intelectuales consistían, en primer lugar, en s~r ------- ------ --------------- - -
v,!_r de nudos de enlace entre las clases y las actividades estructurales (estru~ 

. - ---~ -------------, ------ ------ ----· 

tura-superestructura), y, en segundo, en dar unidad y consciencia de clase 
- _ _, __________ _ 

aLgrup_o s_gcia} _aLcual,___r,_epres.ent~, par~__g..i~~erzan o <?5""quisten tanto la 

(5) 

(6) 

Para tener una idea de la ampl iaci6n semántica del término "intelec
tual" nada más pertinente que la siguiente expl icaci6n general dada 
por Gramsci al respecto: , • , "Se puede hablar de intelectuales, pero 
nci tienen sentido de hablar de no intelectuales, porque los no-intelec
tuales no existen, (, , , ) no hay actividad rumana de la que se pueda ex 
cluir toda intervenci6n intelectual, no se puede separar el hamo faber 
del hamo sapiens, Cada hombre, considerado fuera de su profesil:>n, 
despliega una cierta actividad intelectual, o sea es un 'fil6sofo1 , un 
art1:sta, Un hombre de buen gusto, participa en una concepci6n del mun 
do, tiene una 1 {nea de conducta moral, y por eso contribuye a sostener 
o modificar una concepci6n del mundo y a suscitar nuevos modos de 
pensar". Antonio ~ramsci, Los intelectuales y la organizaci6n de la 
cultura, p.p. 14-15, 

Ib{dem, p, 14, 
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hegemonía social como el gobierno político (homogeneizaci6n de las superes-

tructu ras). 

No obstante, el papel que desempeñan los intelectuales, por 
' ---

estar.sujetos a las determinaciones hist6ricas, puede modificarse sustancial --------·---- ·----- ---------
mente al establecer una nueva relaci6n orgánica con la clase revolucionaria --- - --------··--~ ---~ -----
~etariado)y-dar--l1.19ar- a la forl'Dq~i6n de "un estado mayar 

------·- ·-

cultural í,, destinado a romper su compromiso con la ideología de la clase fu!! 

damental y dominante en el campa econ6mico que, a la vez, domina lo poHti 
1 . -

co-ideo16gico (la burguesía), Dejan de pertenecer a la casta tanto de los in~ 

lectuales tradicionales coma a la de los intelectuales orgánicos de la clase 

reaccionaria, para convertirse en intelectuales orgánicos del proletariado, 

Gramsci rompe, de esta manera, con el difundido mito de la 

autonomía de los intelectuales, legado de la tradicl6n idealista e individualis

ta (7), y da una respuesta concreta e inequ{voca a la pregunta: "lLos intelec

tuales• son un grupo social aut6nomo e independiente• o por el contrario cada 

(7) Gramsci, en su Cuaderno de la cárcel "Los intelectuales y la organi
zaci6n de la cultura" (ob, cit.), ha señalado al respecto-que: "As{ co
mo estas diversas categorías de intelectuales tradicionales mantienen 
con 'esp{ritu de cuerpo' su no interrumpida continuidad hist6rica y su 
'cal ificaci6n' • del mismo modo se conservan a s{ mismos como aut6-
nomos e independientes del grupa social dorpinante. Esta autoposici6n 
no carece de consecuencias en el campa ideol6gico y político, conse
cuencia de vasto alcance: toda la filosofía idealista se puede referi r 
fácilmente a esta posici6n as~mida por el complejo social de los inte
lectuales y define la expresi6n de esa utop{a social según la cual los 
intelectuales se creen 'independientes' aut6nomos, investidos de sus 
propios caracteres• etc, ", c.f. p, 13, 
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grupo social tiene sus propias categorías especial izadas de intelectuales? , 

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una funci6n esencial 

del rrundo de la producci6n econ6mica, se crea conjunta y orgánicamente uno 

o más rangos de intelectuales q..,e le dan homogeneidad y consciencia de la 

propia funci6n, no s61o en el campo econ6mico sino tarrbién en el social y en 

el poUtico ( ••• ) " (8). 

Esta desacral izaci6n de la autonom{a del intelectual sirve al 

marxista italiano para, en primer término, ratificar la tesis de q..,e los inte

lectuales no constituyen en s{ mismos una "clase", sino un grupo social ligado 

estrecha~nte a una clase y, en segundo término, "-'e todo grupo "-'e aspira 

a la toma o conservaci6n del poder econ6mico-poHtico y cultural tiene neces_! 

dad de disponer de intelectuales orgánicos capaces de crear e· imponer una 

nueva hegemonía o de mantener y rejuvenecer la vieja, 

Es cierto, sin embargo, "-'e un lector no atento puede interpr~ 

tar mal estas consideraciones-en las· q..,e Gramsci niega rotundamente la po

sibilidad de autonomía del intelectual, en el sentido de poder surgir y desar~ 

11arse encima y fuera de las clases sociales- y convertir esta no autonomía en 

la negaci6n de la existencia de toda libertad en la investigaci6n y producci6n 

artística e intelectual respecto al momento pol{tico-ideo16gico inmediato, 

(8) Ib{dem, p, 11 
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Al respecto, Gramsci se opone sin reservas al confinamiento 

tanto de los intelectuales como de las masas al círculo ideo16gico monolítico 

de los partidos y del poder político. Pero su intenci6n supera estos plantea-

mientos para reivindicar para todos el derecho de pensar y de expresarse, 

como una de las condiciones que pueden conducir a una consciencia auté_ntica 

y a una política liberadora. Gramsci pensaba que, tomando abiertamente Pª.!: 

tido por la 1 ibertad de pensamiento y de expresi6n, "solamente donde existe 

dicha condici6n política se realiza una relaci6n maestro-discípulo en el senti . -
do rré.s general ( ••• )" (9). En definitiva, como lo piensa María Antonieta 

Macciocchi, ''la violencia en las cuestiones de pensamiento y de moral es es

túpida e inútil ••• 11 (1 O), dado q..ie el objetivo de la "revoluci6n moral e intele~ 

tual" no puede ser otro q..ie dotar a las masas de la consistencia moral e inte-

(9) Antonio Gramsci. El materialismo histórico y la fllosóffa de B. Crocet 
p. 35. 
Para Gramsci el problema de la relaci6n pedagógica debe ser conside
rado a la luz de la moderna teoría y prictica pedag6gica, "según la 
cual la relaci6n entre maestro y alumno es una relaci6n activa, de vín 
culos recíprocos, y, por lo tanto, cada maestro es siempre un alurn,o 
y cada alumno un maestro. ·Perola relaci6n pedag6gica no puede ser 
reducido a relaciones espedficamente 'escolares' por las cuales las 
nuevas generaciones entran en contacto con las viejas y observan sus 
experiencias y valores históricamente necesarios, 'madurando' y desa 
rro11ando una pérs91"1B.1idad propia, histórica, culturalmente superior:
Esta relaci6n existe en toda sociedad en su conjunto y para cada indi
vid.lo respecto de los otros individ:Jos; entre capas intelectuales y no 
intelectuales; entre gobernantes y gobernados; entre élites y adheren
tes; entre dirigentes y dirigidos; entre vanguardias y cuerpos de ejér
cito. Cada relación de 'hegemonía' es necesariamente una relaci6n 
pedag6gica ( ••• )" Ibídem. p. 34. 

(10) María A. Macciochi. Gramsciylarevoluci6ndeoccidente. p. 217. 



- 142 -

lectual para liberarse de las ataduras de las viejas ideologías religiosas, ~ 

dagógicas,culturales, sexuales y morales, para c,.ie puedan alcanzar en un e_:! 

fuerzo comCm una mayor "maduraci6n" de la consciencia de clase opuesta a 

toda obtusa esclavizaci6n ideo16gica. 

Q..ieda todavía otro presupuesto del discurso de Gramsci c,.ie 

está estrechamente relacionado con la problerrética de la autonomía del inte

lectual. Se trata de la relativa autonomía de éste respecto a la estructura 

socioecon6mica como a la clase social c,.ie representa. Su autonomía de la 

estructura se manifiesta, evidentemente, cuando el intelectual no c,.ieda fatal

mente aprisionado a su origen o ascendencia social • Es lo c,.ie sucede en el 

hecho concreto de c,.ie si bien una parte de los intelectuales tienen su procede~ 

cia en la clase q..ie representan (para Gramsci, por ejemplo,lós grandes inte

lectuales meridionales q..ie surgen principalmente de la clase de los grandes 

terratenientes), la mayor cantidad de ellos proviene de las clases subalternas 

y son asimilados a las clases q..ie usufructúan la hegemonía. En este caso, 

como lo expresa Gramsci, ''basta pensar, para convencerse, c,.ie más de los 

3/5 de la burocracia estatal italiana est& constitu{da por meridionales" (11), 

vale decir, q..ie "se han formado grupos q..ie tradicionalmente 'producen J.ntele~ 

tuales' " no tanto para s{ como para los derrés grupos sociales y, en especial, 

para el dominante. Por consiguiente, el intelectual no es un simple reflejo de 
' 

la estructura socioecon6mic~~c 

(11) Antonio Gramsci. Algunos temas sobre la cuesti6n meridional. p. 151. 
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La expl icaci6n precedente se complementa con la que se refie, 
re a la relativa autonomía del intelectual ante la clase social de la que forma 

parte. El mérito te6rico de Gramsci al respecto fue haber destacado el papel 

activo del intelectual como agente de la clase social de la que procede direc~ 

mente o a la que ha siclo asimilado o integrado (transformismo). Tal relativa 

autonomía alcanza su máxima expresi6n en el momento del ejercicio, por Pª.!: 

te del intelectual, de la funci6n de organizaci6n y direcci6n política e ideol6-

gica del grupo social al cual "pertenece". Esta funci6n que representa "la 

autoconsciencia y la autocrítica de la clase dominante" impide a los intelectu~ 

les convertirse en los "agentes inmediatos" de dichas clases, o, lo que viene 

a ser lo mismo, en los agentes pasivos del estadio econ6mico-corporativo (o 

de intereses egoista-corporativos). Es por ello, que el intelectual debe de 

hacer vigente dicha autonomía para lograr que la clase que representa adqui!:_ 

ra consciencia tanto de sus limitaciones como de sus potencialidades dentro 

del bloque hist6rico dominante, bien para conservarlo o para sustituirlo por 

un bloque nuevo. En resumidad cuentas, los intelectuales deben "separarse" 

de la clase de la que son un agente representante "para unirse luego a ella 

más íntimamente, para ser una verdadera superestructura y no s6lo un ele

mento inorg&nico e indeferenciado de la estructura-corporaci6n" (12). 

Así pues, Gramsc;:i está en lo cierto al afirmar sin embargo, 

después de un análisis de clas~ de los intelectuales' que no existe ningCin int:!:_ 

(12) Ver las'Notas dispersas" que Gramsci escribe sobre Babbitt en su 
<;:uaderno "Notas sobre Maquiavelo, sobre poHtica y sobre el Estado 
moderno". p.p. 325-327. 
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lectual aut6nomo, libre de todo efecto de la lucha de clases, sino, por el CO_!! 

trario, todos son expresi6n activa de una situaci6n hist6rica concreta en d~ 

de cada clase social forma sus categorías de intelectuales, que le darán a 

ella su _homogeneidad y la direcci6n del bloque hist6rico, 

Pero Gramsci comprendía también q.Je no todos los miembros 

de un bloque hist6rico son intelectuales del mismo tipo en cualquier morrento 

hist6rico determinado, sino que pueden resultar ser, o bien intelectuales or

gánicos o bien tradicionales, Estos Ciltimos, están formados por la categoría 

social del intelectual que existía antes del surgimiento y establecimiento de la 

nueva sociedad (la capitalista) con su nueva clase fundamiantal (la burguesía), 

es decir, están constituidos por los intelectuales orgánicos que estaban vine~ 

lados a la antigua sociedad (la feudal) con su clase fundamental (la aristocra

cia terrateniente), De hecho, podría decirse que tales intelectuales no son 

otra cosa que un residuo conservador de la clase social superada hist6rica

mente, que deben ser asimilados al nuevo grupo social, que representa 6rg~ 

nicamente el nuevo bloque histórico (o a la nueva situaci6n hist6rico-social) 

(13), 

Gramsci destaca como elerrento representativo de la categor{a 

social de los intelectuales tradicionales al clero, al q.Je la clase fundarrental 

(13) Gramsci ha ratificado, en un fragmento de sus "Cuadernos.de la Car
cel 11 , la indiscutible realidad de q.Je "cada grupo social 'esencial' al 
surgir a la historia desde la estructura.económica precedente y como 
expresi6n del desarrollo de esa estructura ha encontrado, por lo me
nos en la historia hasta ahora desenvuelta, categorías intelectuales 
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(en el poder o en ascenso) deberá entonces absorber para que sus miembros 

se conviertan en intelectuales orgánicos (de la burguesía o del proletariado), 

y puedan hacer posible o bien la evoluci6n del bloque hist6rico y de su hege

monía en vigencia o bien la aparici6n e instauraci6n del nuevo. 

Cuando el "te6ric.:o de las superestructuras" -como define 

Jacques Texier a Gramsci- habla de los intelecb.Jales orgánicos se refiere e~ 

pedficamente al grupo de individ.Jos que asumen consciente ·y activamente la 

funci6n de organizaci6n (no s6lo de la clase reaccionaria, sino también del 

proletariado) conforme a una específica concepci6n del mundo, del hombre y 

de la vida de la que es portadora la clase que representan. 

Es, precisamente, por este carácter orgánico que todo intele~ 

tual se define en el seno de un bloque hist6rico determinado. Tal es el caso 

del intelectual orgánico de la burgues{a cuya funci6n se concretiza cabal men

te al hacer efectivo el v{nculo entre estrucb.Jra y superestrucb.Jra: hace de la 

burguesía la clase fundamental en el campo econ6mico (estrucb.Jra), y a nivel 

supraestructural la dota tanto de unidad como del "gobierno" y de la direcci6n 

ideol6gica sobre las fuerzas sociales no homogéneas, que incluyen tanto a los 

grupos "auxiliares" o "aliados" como a los que asu_men una franca contradic

ci6n antag6nica con la nab.Jraleza y car&cter de ese bloque hist6rico. 

preexistentes que aparecían representando una continuidad hist6rica 
ininterrumpida a(m por los demás complicados cambios de las formas 
poHticas y sociales". Antonio·Gramsci. Los intelectuales y la orga
nizaci6n de la cultura. p. 12 
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Esa situaci6n se clarifica cuando se considera el papel del 

"educador" (por ejemplo, del docente, del dirigente de un partido, del dirige~ 

te sindical o gremial, del sacerdote, del locutor de radio, del animador de 

T, V,, etc,) entre la masa de los intelectuales orgánicos de la burgues{a, 

Conocido es el esfuerzo Q.Je desarrolla fasta para tratar si no de suprimir s{ 

de atenuar las posibles contradicciones Q.Je puedan surgir entre las relaciones 

de producci6n y la superestructura jurídico-poHtica e ideo16gica dominante, 

Este prop6sito. se hace factible a partir de la organizaci6n y ejercicio de la 

hegemon{a ideo16gtca-poHtica a favor de la burgues{a, Q.Jien subordina los i~ 

telectuales tradicionales a los orgánicos, <;!ando lugar a la formaci6n de un 

"bloQ.Je intelectual moral" Q.Je se presenta como condici6n de éxito del propio 

bloQ.Je hist6rico, As{, los intelectuales, integrados en una sola fila, podrán 

desempeñar la funci6n de aminorar las contradicciones actuando en los dos 

niveles superestrucb.Jrales: primero, desde aQ.Jíal Q.Je se designa como soci.!:_ 

dad civil, entre cuya b.Jpida y compleja red de "instituciones privadas" con 

sus propios cuadros dirigentes se destacan la escuela y el docente, en el fun

cionamiento de la hegemonía (consenso + direcci6n) Q.Je la burguesía ejerce 

sobre el grueso del cuerpo social que integran los grupos aliados; y segundo, 

desde la sociedad poHtica, a Q.Jien le pertenece el ejercicio de la funci6n de 

dominaci6n (coerci6n + mando directo), Q.Je expresa a traws del Estado (ejía.!:, 

cito, policía, burocracia, etc,) y del poder "jur{dico" con sus tribunales y 

abogados, los cuales reprimen a los sectores sociales que no se resignan d~ 

cilmente a aceptar ni los principios ni la disciplina de esa situaci6n hist6rica 

específica, 



- 147 -

Ahora estamos en mejores condiciones para establecer que la 

escuela y el docente, como elementos destacados de la sociedad civil, favo

recen radicalmente el proceso de adquisici6n del grado de "homogeneidad, 

autoconsciencia y organizaci6n alcanzado por los diferentes grupos sociales" 

(14), Dicho proceso comprende dos fases: la toma de consciencia en sí 

(fase "egoista-pasional 11 • donde el grupo social toma consciencia de la "unidad 

homogenea del grupo profesional II Y de ''la solidaridad de intereses II entre los 

miembros del grupo, sin sobrepasar los límites del campo estrictamente ec~ 

n6mico), y la de adqulsici6n de consciencia para si (fase 11 ético-pol(tica", donde 

el grupo social adquiere consciencia de la realidad estructural) (15), En esta 

última es cuando se alcanza el momento de la "catarsis", que Gramsci defi

ne prácticamente como: 

(14) Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el 
Estado moderno, p, 71. 

(15) Se puede afianzar más este presupuesto, a prop6sito del papel de la 
escuela y el docente en la adquisici6n por parte de los diversos grupos 
sociales de la consciencia para sí y en sí, con lo que dice Gramsci en 
su estudio sobre 1~ forma en 'que se desarrollan las situaciones socia
les y las relaciones de fuerza; refiriéndose a tres momentos:!', , el 
primero y más elemental es el económico-corporativo: un comercian
te siente que debe ser solidarlo con otro comerciante, Un fabricante 
con otro fabricante, etc.• pero el comerciante no se siente aún solida 
rio con el fabricante; o sea, es sentida la unidad homogénea del grupo 
profesional y el deber de organizarla pero no se siente aún la unidad 
con el grupo !?OCial · más vasto. Un seg.indo momento es aq.,iel donde 
se logra la consciencia de la solidaridad de intereses entre todos los 
miembros del grupo social. pero todavía en el campo meramente eco
n6mico, Ya en este momento se plantea la cuesti6n del Estado, pero 
s6lo en el terreno de lograr una igualdad política-jurídica con los gru
pos dominantes, ya que se reivindica el derecho de participar en la le 
gislaci6n y en la administraci6n y hasta de modificarla, de reformarla, 
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''la fase más estrictamente pol{tica, Q.Je señala 

el neto pasaje de la estructura a la esfera de las 

superestructuras complejas, es la fase en las 

cuales las ideolog{as existentes se transforman 

en 'partido', se confrontan y entran en lucha 

hasta Q.Je una sola de ellas o al menos una sola 

combinaci6n de ellas, tienda a prevalecer, a 

imponerse, a difundirse por toda el área social, 

determinar:ido además de la unidad de los fines 

econ6micos y pol {ticos, la unidad intelectual y 

moral , planteando todas las cuestiones en tor

no a. las cuales hierven la lucha, no s61o sobre 

un plano corporativo sino sobre un plano 'unive.!'.: 

sal, creando as{ la hegemonía de un grupo social 

fundamental sobre uno servil de grupos subor~ 

nados". (16). 

pero en los cuadros fundamentales existentes. Un tercer momento es 
aquel donde se logra la consciencia de los propios intereses corporati 
vos, en su desarrollo actual y futuro,se superan los límites de la cor-:. 
poraci6n, de un grupo puramente econ6mico y pueden y deben conver
tirse en los intereses de otros grupos subordinados". Ibídem. p.p. 71-72 

La misma idea se expone en otros escritos de la cárcel , específicamen 
te en "El Materialismo hist6rico y la filosofía de B. Croce" (ob.clt.),
en donde el marxista italiano reafirma :(J.le "se puede empl~ar el tér.mi
no 'Catarsis' para indicar el paso del momento meramente econ6mico 
(ego{stico-pasional) al momento ético-político, esto es, la elaboraci6n 
superior de la estructura en superestructura, en la consciencia de los 
hombres". Cf. p • .49. 
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Gramsci extendi6 y profundiz6 más la premisa te6rica sobre el 

papel de la escuela y del docente dentro del bloque hist6rico, al destacar que 

_en la formaci6n de éste la primada econ6mica de una clase fundamental res~ 

ta condici6n necesaria pero no suficiente; es necesario que la clase dirigente 

disponga de una auténtica política recia los intelectuales para que éstos estén 

dispuestos y en condiciones de realizar todos los esfuerzos indispensables p~ 

ra armonizar la ideolog.{a y la política con los fundamentos esenciales de las 

relaciones sociales de producci6n dominantes, 

Tomando como ejemplo hist6rico el 011Risorgimiento", Grarrsci 

confirma la verdad de este posb.Jlado al señalar que: 

"la hegemon{a de un centro director sobre 

los intelectuales se afirma a traws de dos 

l {neas principales: 1) Una concepci6n gene

ral de la vida, una filosof{a, que ofrece a 

los adherentes una dignidad intelectual, 

que provee de un principio de distinci6n y 

de un elemento de lucha contra las viejas 

ideologías que dominan por la coercl6n; 

2) UN PROGRAMA ESCOL,c.R, UN PRIN

CIPIO .EDUCATIVO Y PEDAGOGICO ORI -

GINAL QUE INTERESAN Y DAN UNA AC

TIVIDAD PROPIA, EN SU OOMINIO TE~ 

NICO, A LA FRACCION MAS HOMOGE-
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NEA Y NUMEROSA DE LOS INTELECTUA

LES: LOS EDUCADORES, DESDE EL MAE~ 

TRO DE ESCUELA A LOS PROFESORES UNI 

VERSITARIOS" (17), 

De esta· forma queda corroborado que los intelectuales orgáni

cos del bloque histórico, especialmente los edJcadores, establecen una rela

ci6n con la estructura de manera mediata a trav~s del complejo de las supe.!: 

estructuras (sociedad civil-sociedad polÍtica), As{, una vez qué se estable

ce el vínculo orgánico con la estructura por la acci6n deliberada de los inte

lectuales, las ideologías y actividades pol{t_icas (las superestructuras) devi~ 

ne en el terreno donde los horrbres adquieren consciencia de los conflictos 

que se prodJcen a nivel de la estructura y luchan por resolverlos, lo que da 

lugar a la cristalizaci6n de un bloque hist6rico específico (18), 

Es, por lo tanto, que confirmamos que la escuela y el docente 

no son entidades e~reas o, mejor dicho, aut6nomas capaces de existir "por 

s{ mismas" abstra{das del contexto hist6rico social en el que existen. Por lo 

contrario, son realidades hist6ricas cambiantes que se establecen sobre una 

(17) Citado por Hugues Porten i, en: Gramsci y el bloque hist6rico, p. 71 
Subrayado nuestro, 

(1"8) Hemos señalado anteriormente la posici6n de Gramsci en relaci6n a la 
necesidad de reconocer un valor concreto a las superestructuras en 
oposici6n a la tendencia economicista, Para tal prop6sito ·sugiere ~a 
l izarlas vinculándolas al concepto de bloque hist6rico. -

Para Glejar claro que tal sugerencia no es arbi1!t-aria, Gramsci nos 
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base sociopol{tica estrucb.Jral, de donde extraen su carácter y a la cual sirven. 

Esa base de fuerzas e intereses sociales es la que condiciona, en Ciltimo anál_! 

·sis, a tales elementos de la sociedad civil, forzándolos y convenciéndolos a 

inscribirse en la racionalidad de las fuerzas dominantes que representan inte

reses econ6micos, sociopol{ticos y culb.Jrales definidos (bloque hist6rico), 

2,2,2, EL BLOQUE HISTORICO: EL EDUCAOOR Y LA RE

LACION ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD · 

POLITICA, 

En el presente apartado los términos y explicaciones expuestas 

en los anteriores fragmentos del cap{tulo en desarrollo (Por ejemplo: hege~ 

nfa, bloque hist6rico, Estado, aparato ideo16gico, intelectuales, etc.) (19), 

se presentan en relaci6n con el análisis de la superestructura lo que da lugar 

dice: "Si los hombres adquieren consciencia de su posici6n social y de 
sus objetivos en el terreno de las superestructuras, ello significa que 
entre estructura y superestructura existe un nexo vital y necesario". 
Antonio Gramsci, El Materialismo hist6rico y la filosofía de B. Croce. 
p. 236, 

(19) Se hace necesario llamar la atenci6n del lector en relaci6n a la cues
ti6n del aparato conceptual en el que descansa y queda encuadrada la 
teorfa gramsciana sobre el Estado, la hegemonía, el bloque hist6rico. 
la guerra de posici6n, etc, En este sentido es obligado confrontar el 
trabajo de Perry .Anderson ("Las .Antinomias de Antonio Gramsci". 
Cuadernos poUticos. p,p, 5-57,. donde se emprende la difícil y deli
c.ada tarea de ·esclarecer las formas eepec{ficas y las oscilaciones se 
mánticas que experimentan los conceptos fundamentales en los propios 
textos de Gramsci, 
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a que los mismos alcancen si no una nueva dimensión semántica, en sentido 

estricto, sí una nueva implicaci6n que no habían tenido antes, En este mo

mento es cuando se .expl icé!l~c...un.1ado.,_la_c_oo.dicJ6ruieLintel.ectual .como 

elemento orgánico de la burguesía que liga los dos planos'de la superestruc-
. ·- ----- . . ··-··- ___ ,. .-

tura, ~l _p~er el máx!mo de sus capacidades y empeño er-i elaborar .y difundir 

una . .concepc.ión c:leJ. !)'.lUndo que_,_además....de impr-egnar todo el cuerpe> socia!, 

~.enormemente.a logral'.'-y.pr-eservar tanto.la..unidad.de la cl~e ~!!. 

damental "como su he~m9nía_en..eLsencu:tel.blo.que. hi!!tQr!~Q~', Por otro la 
---- ------- 1Y<-~c:,l..,--t:.L(MCc.J_.., 

do, se presenta la consideración del _!~~lectual no como ide6l9go al servi-.----___________ - -

cio exdusivo de la clase en el poder., sino como aquél que se convier~_IID 
p -.-~--- - -----. ------ • -------- •. • - - ··-- • -----

el económico como en el político y cultural) t,asta desintegrar el antiguo 

bloque histórico, 
~------·· 

Disipar equívocos e incomprensiones impone la responsabil i

dad de recordar los pasajes de este trabajo en los qu~ se consideran la posi

ción del redactor del "11 Grl do del Popolo" en cuanto a establecer una disti!!, 

ción de orden "metódico" (o, como lo afirma él mismo, de "contenido y de 
. . 

forma puramente didascálica") entre sociedad civil y sociedad política en el 

Estado de clase, La sociedad política estaría constituida, como ya lo hemos 
--- -- ------ - - . -

visto anteriormente, por el ejército, la policía, los tribunales de "justicia"• 
------- ---·- -· ··--

-------- --
es decir• en otras palabras• por la burocracia civil y militar• que represen 

- - -· .. - - -- ----- -· - - - ---... - ~--,.___-~ -
tar{an el momento de la fuerza coercitivaa! ~n-ºª~ª'rse.sus-'~uncionados!'-~ ---- ---- ··-· 
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de la gesti6n del aparato del Estado (coerci6n + dominaci6n), Mientras que 

--~----------------------
la sociedad civil estarla conformada por la compleja red de instituciones 

~~" que van "de la escuelaala.J_glesia pasaodo-po~-lG>S-stndicatos-,-1.os 

p,~rtidos-.y.t8~sectores de actividades culturales y especializaciones" -
(20), cuyG>S. a9ªntes se encar:g_~{an_~_ hacer efectiva las funciones educativas ----- .. ------·-- ----- ----------

CQCl~nsual en la sociedad global, 

Al respecto la so1uci6n (J.le adopta Gramsci en la cuesti6n del 

concepto de Estado es la de reunificar esos elementos constitutivos (sociedad 

pol{tica y sociedad civil) y, de esta manera, poder ofrecer una acepci6n de 

sentido y alcance más amplio (J.le logra encerrar en s{ la expl icaci6n de la 

compleja articulaci6n dialéctica entré coerció, y concenso, dictadura y"hege

monfa (J.le sirven de base y de marco al poder de una clase fundamental, 

Si acudimos a la revisi6n de los textos de Gramsci, donde p18!! 

tea expresamente sus observaciones sobre el Éstado, nos encontraremos con 

el aporte genial de la_distinci6n, dentro de éste, de la existencia de un com

plejo "andamiaje" formado por el "aparato ideol6gico hegem6nico", por me

dio del cual el Estado de clase real iza vehementemente su poder de persua--
ci6n y de direcci6n ideol6gica sobre el plano ocupado por la sociedad civil. 

Este aparato ideol6gico hegem6nico es la concreci6n tangib~ .deJª-.~Qn1a, 

del sis~ma ideol6gico CJ.le "envuelve por completo al ciudadano, le, i_n~ra 
~----··· -- .... --·-----------~----· ·-· ... 

(20) Marfa A. Macciocchi. p, 197, 



- 154 -

iglesia, el ejercito, la_justic_ia, la cultura, el_Q9J.~_aún el sindiGatG;-y-as{ 

hasta la rruerte, sin dejarle el menor respiro: esta prisión de mil ventanas ·1 ----
simboliza el reinado de una hegemonía cuya fuerza reside menos en la caer 

ción que en el hecho de que sus barrotes sean tanto más eficaces cuanto que 

son menos visibles". (21). 

A la luz del intento de Gramsci para ampliar el concepto de E=. 

tado, que le permiti6 ir más allá de las simp11ificaciones a que se ve someti

do dicho concepto, por las variantes reduccionistás diwlgadas a partir de la 

teoría marxista clásica de Estado -según la cual el Estado es s61o un "inst':::!. 

mento de clase", una "expresi6n de la clase dominante" y que se llmita s61o 

a la esfera de la dominaci6n, como aparato coercitivo Q.Je es- se logra col!! 

prender la existencia y funcionamiento de las estructuras de los aparatos de 

hegemonía, en su relación dialéctica con el campo de la producción econ6m_!, 

ca, Q.Je es el punto en donde surgen las diversas y complejas prácticas ideo

l~icas dominantes en una situaci6n hist6rica ~terminada. En este sentid~ 

Gramsci no oculta la función ideológica intr{nseca tanto del campo de la re-) 

producción fundamentalmente ideológica (las supere~ruéturas) como de la~ 

producción económica (la infraestructura). Para escapar de todo efecto neg!_ 

tivo del reduccionismo tanto economicista como ideologista, habría Q.Je con

cluir por el momento que, as{ como el aparato de hegemonía se constituye y 

(21) Ibfdem. p. 155 
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se plantea como condición necesaria para la existencia y funcionamiento de la 

estructura, fasta lo será para la superestructura, 

Se comprende, entonces, que este señalamiento sobre la trab~ 

zón dialíactica entre estructura y superestructura imp1 ica un reconocimiento 

expreso del carácter de clase de la hegemonía en el bloque hist6rico burguías, '-----------· --·- ·- ·- - --- -··---·---·-·-···-------

"dado q..re el aparato de. hegemon{a está traspasado por la preeminencia de la 

lucha de clases" (22), 

No sucede menos, por supuesto enterior de la superes

tructura en el momento de la unidad entre sociedad civil y sociedad poUtica 

en la conformaci6n del bloque hist6rico y de su sistema hegemónico, que es

tará bajo la dirección directa de la clase que, propietaria de los medios de 

producci6n, se hace del poder político y de la autoridad ideo1.6gica para actuar 

(22) Christine Buci-Glucksmann, Gramsci y el Estado (Hacia una teoría 
materialista de la filosof{a, p. 66, 
Se podrá corroborar esta interpretación, del carácter de clase de la 
hegemonfa en las sociedades capitalistas, con las indicaciones que ~ 
ce esta autora·, con apego a las ideas fundamentales de Gramsci al re~ 
pecto, al prevenir ante la posibilidad de q..re en el momento de conside 
rar el aparato de hegemonía se pueda "caer en la trampa de un institü" 
cional ismo a la manera de Weber-(preminencia de las instituciones so 
bre la práctica)", s.i no se asume un manifiesto espfritu de investiga.:
ci6n con verdadera tentativa marxista para plantear y profundicar el 
estúdio del aparato ideo16gico y la construcción del nuevo sistema he
gem6nico, En esta. 6ptlca Buci Glucskmann manifiesta que: "El apara 
to de hegemonía califica y precisa al concepto de hegemonía, entendi= 
do como hegemonía poUtica y cul tura1 de las clases dominantes, Con 
junto complejo de instituciones, de ideolog{as, de prácticas y de ageñ 
tes (entre los q..re encontramos a los 'intelectuales'), el aparato de he 
gemom{a no encuentra su unificación sino en una EXPANSION de eta= 
se, Una hegemonia se unifica solamente como APARATO, por refe"."' 
rencia a la clase que se constituye EN Y POR la mediación de rnCAlti-

\ 
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j 

preminentemente sobre el resto de la sociedad, Es la conclusi6n que se ex-

trae de unos de los fragmentos del trabajo de Carlos Pereira intitulado "Ant~ 

nio Gramsci: El concepto de Bloque Hist6rico", cuando sostiene que: 

"Si recordamos la unidad de estructura y supere~ 

tructura y, en el interior de ~sta, por la unidad 

entre sociedad civil (aparatos privados) y lei soci=. 

dad política (aparatos de Estado), resulta entonces 

que el sistema hegem6nico aparece cuando la cla-

--~~fundéimental en las relaciones sociªl~.s~_Pr:'~ 

ducci6n i~adas por la estructura econ6mica 

es, a la v.ez,-la..clase-domtnar1te eri la sociec::tad~ 

Htica y la clase dirigente en la sociedad civil ~23), 

No hay ninguna duda de que esta l'.iltima afirmaci6n nos traza 

una interrogante cuya respuesta nos aproximará a una conveniente elucidaci6n 

te6rica de la naturaleza y carácter de la hegemonía dentro de un blo(J.le hist6-

rico específico, De ah{ entonces el verdadero problema: Si se sostiene que 

la formaci6n de un bloque hist6rico con su respectiva hegemonfa no es proce-

ples sistemas: aparato escolar (de la escuela a la universidad), apara
to cultural (de los _museos a· las bibliotecas), organizaci6n de la infor
mación, del marco de vida del urbanismo, sin olvidar el peso específi 
co de aquellos aparatos eventual mente heredados de un modo de produc 
ción anterior (del tipo de la iglesis y sus intelectuales), Cf. p. 66-; -
Subrayado de la autora, 

(23) Carlos Pereira, "Antonio Gramsci: el concepto de Bloque Hist6rico" 
Controversia. p. ·26 
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so automático prodJcto de un elán vital bersogniano, entonces lcuáles son los 

agentes sociales, las actividades, los mecanismos y las vías a través de los 

. cuales una clase fundamental dominante en el campo econ6mico se convierte 

en dirigentes en los terrenos,poUticos e ideol6gicos?, 

Vamos a tratar de dar la respuesta a la interrogante planteada 

con el análisis de la situación del edJcador, como parte de una clase social, .... -
en su rolJ!s~nc~ de elemer1~9. _acti~o_en la armonizaci6n de los dos planos 

··------··------ -- . ---·--- ···- -·· 

su~~~i:ygi,rales para la for::maci~desarrollo_del un_~istemc: ~ealment~-~ 

gemónico~h~~o. --
Como se ha considerado anteriormente, 1ª..formación de un b~ 

~~supone, además de la vinculación orgMic~_ent,:ei_::"tructura ! 

superestructura, la consolidación de esta C'.iltima, a través de la conversi6n de 
.r~--~ ---- . -------- ··--------
la clase dort:,.!_~1)1:e a nivel econ6mico en la clase política e ideo16gica dirige~ -- -·- -- -------- - . ----- --·· 

te, sobre el resto de la sociedad, 
~--

Apoyándonos en esta C'.iltima afirmación, hacemos hincapié en 

destacar la convicción de que l~on{a aparece y se establece cuando--4 

~..cen6m1cañe nte'-domtRaAte--1-eflra hacerse de.Lconsenso, g.Ae impondrá 

n ,- 610 sobre los miembros de las clases adherentes sino tambl(m sobre las 
---------. 

el~~· _!~!...9-º'1....§eOSO cr\sta}lza en el momen~ci6n 

de todos los grupos sociales a.los objetivos generales propuestos .por la el-ase --- - -- . -- ......... -- . 

rlnminante en el p_r-o~ctG-de-desarrolla--dersus propios tntereses me-zquinos, 
~ f '.-
Este consenso es el resultado del complejo proceso de sometimiento ideol6gi --=:::..--:------------------------- ----··--·----- ------- -':': 
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co en que se ven atrapadas las grandes masas sociales. 

hist6rico dado, se debe fundamentalmente a la actividad especfüca c;le los inte --=------ -- --- -~· ---- -·--- -- -··----- -- --·---··---- . -
lectuales orgánicamente ligados a ~l. Dichos lntelectuales, además de adrmi---~ ~--·· 

nistrar la coel"'Ci6n necesaria, harán lo pertinente para modelar a los miem----- ' --.____._.._ 

c~e en el poder. 

Se comprende as{, el por qu~ de la actitud de Gramsci al pl"'OC!_ 

der en calificar a los intelectuales como: 
1 

"· •• los 'empleados' del grupo dominante para el , 

ejel"'Cicio de las funciones subalternas de la heg!_ 

monfa social y del gobierno político, a saber:1) 

~o' que las grandes ma-

sas de la poblaci6n dan a la direcci6n impuesta 

a la vida social por el grupo social dominante, 

( ••• ); 2) de}_ apara~o ~tatatal que as,.= 

gura 'legalmente' la disciplina de aquellos.grupos 

que no 'consienten' ni activa ni pasivamente, pero 

que está preparado para toda la sociedad en prev...!_ 

si6n de los momentos de crisis en el comando y j 
en la direcci6n, casos en que ei consenso espon-

táneo viene a menos: (24) 

(24) Antonio Gramsci. · Los intelectuales y la organizaci6n de la cultura. p.18. 
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En la tarea de organizar y administrar "el consenso !'!Spontil

neb" se encuentran plenamente comprometidos los intelectuales propiamente 
_:;;;..-

dichos, entre los que se destacan los sacerdotes, los periodistas, los fil6so-______ ------ -------=-

fos profes ion~les, _!_~~c!.ir~gen1;e.s_ de los...sindlcatos_y de los. partidO§. P-.Qliticos --------
y, de manE!ra sobr1:1saliente .. ....l~r ser los q..ie tienen la mayor ca.!: 

ga de responsabntaad-en la taPea de universalizar la ideología de la clase do-

minante.) 
'-----

·- .. - ---- . -------

Esta interpretaci6n lleva a afirmar (J.le, en un sistema hemog_! 

nico de clase, tal ~iversallzaci6n de la ldeolog{a dominante se logra por la 

invalorable actividad q..ie realizan, junto con otros funcionarios e institucio

nes, los docentes enJas escuelas, al impedir la adCJ,1isici6n y el desarrollo de ,_ - --·· ----. . . ---- ----~ 
la ideolog{a propia de las clasesexplota'das-¡-las que se ven obligadas a pensar. 

--·· - - ··--· --·-
sentir y ª-C.1:µélr de acuerdo _al sistema de valores e intereses de la clase explo-
~ -·· ----- ·-·---·-·· . - -. -· ··-

tadora .. ~ Tal colaboraci6n de clase posibilita, en el momento de la incorpora-
~ . 

ci6n activa de los ho~res a la ·sociedad (25), la subordinacl6n de ~stos i\ la 

(25) Para obtener una c:omprensi6n aproximada de lo CJ.le Gramsci entiende 
por hombre y su pertenencia al mundo, vale remitirse al reconocido 
texto del Cuaderno "El materialismo hist6rico y la fllosoffa de B, Cr~ 
ce" (ob, cit.), en el (J.le el autor·se plantea y despeja ''la.pregunta pri 
mera y principal de la fllosof{a: lQJil es el hombre? ••• Es preciso -
con.cebir al hombre como una serie de relaciones activas (un proceso) 
en el cual, si bien la indivlcilal idacÍ tiene la .-n&xima importancia, no 
es, sin embargo, e\ C.nico elemento digno de consideraci6n. La huma 
nidad CJ.18 se refleja en cada lndivicilal ldad es~ compuesta de diversos 
elementos: 1) el indivicilo; 2) los otros hombres; 3) la naturaleza. Pe
ro el segundo y tercer elemento no son tan simples como puede pare
cer. El hombre no entra en relaci6n con los demás hombres por yux
taposici6n, sino orgtlnicamente, es decir, en cuanto forma parte de or 
ganismos, desde los mtls simples hasta los más complejos. As{, el -

, 



- 160 -

vida institucional convenida por la burguesía: sobre la decisi6n de impedir o 

mediatizar el desarrollo de organizaciones sociales (o poltticas) de clase ú"l!, 

ca, 

En virtud de esta acci6n específica de los intelectuales, (des~ 

cándose los educadores), en el sometimiento ideo16gico y poHtico de los gru-

pos auxiliares y s• •baltel"Aes a la hegernooSa ~ clase, se produce el fen6me-.-.----- ---- . """' . 

no social de Q.Je dicho sometimiento, sea aceptado y asimilado como algo na~ --- ----.... .. ,. -···- - ·-- .. ·---------... -..::. 
ral ---':6 por ende, no susceptible a ser transformado en un bloque hist6rica.pr~ ----gresivo. 
~ 
- """ 

Esta compleja)~or-.~acl6n, or~nizaci6n y difusi6n de - ----- .. ,_______ ------ ·---~---~----
una e~pec{~pei6A-.del m.mdo, Q.Je atenúa en la consciencia de los ho'!! 

/<-e 

hombre no entra en relaci6n con la naturaleza simplemente por el he
cho de ser él mismo naturaleza, sino activamente, por medlo de la 
técnica y el" trabajo, Y aún estas relaciones no son mecfinicas, Son 
activas y conscientes; corresponden al grado mayor o menor de con~ 
ciencia Q.Je de ellas tenga el hombre, Por ello se puede decir Q.Je ca 
da cual se cambia as{ mismo, se modifica, en la medida en q..ie ca~ 
bia y modifica todo el conjunto de las relaciones de las cuales es cen 
tro de anudamiento, En este sentido, el fi16sofo real no es y no pu'e-::, 
de ser otra cosa q..ie el político, es decir, el hombr.e activ9 que mo~ 
fica el embiente, entendido por ambiente el conjwnto de las relacione::s 
de que el hombre forma parte, Si la individuali~d misma es el con
junto de' estas relaciones, crearse una pers0r1al idad significa adq..iirir 
consciencia de estas relaciones, y modificar la personalidad significa 
el conjunto de estas relaciones", Cf, p.p. 3&-~7. 
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bre~ las contradicciones entre las relaciones de producci6n y el desarrollo de 

las fuerzas prodJctivas, es abordada tanto por los "grandes intelectuales" 

. (creadores de la concepci6n del rrundo necesaria) como por los intelectuales 

subalternos (organizadores o heraldos divulgadores de la ideologfa). Esta ar - -
monfa de los grandes intelectuales con los subalternos facilita la estructura

cl6n y censal idaci6n de un "bloq.Je intelectual" ~e.starfi referido ol"gfir:i~ 

mente a la estnretu1 a de'! bt-ec:r,.,e hls1:6rico...darnioaot:e. 

Pero lo mfis importante a.destacar es que en el "bloque intele.=. 

tual", donde se combina fuerza y consenso para la formaci6n y homogeneiza

ci6n de todas las superestructuras, los e_ci.lQ_éldaresJ].e"ª-Q..-ª.~, a través de 

las diversas instituciones culturales, el objetivo social c:ie_ intervenir sistemfi 

ticamente en la formaci6n de un cludadano-trabajadp~~z de integrarse tan ------- --- ------

to .aias. ~elaciones de una determinada forma de vida s.ociaL.camo.a~~-

eiones_de j:_i::_qb9>jo_~~tes del rnQdo de prodJcci6n .dominante. 

Una concreci6n podrfa ay..idarnos a aclarar lo q.Je ha sido Glti

. mamente señalado. En las sociedades divididas. en clases, los educadores y 

la edJcaci6n están animados por objetivos "edJcativos" q.Je normalmente lle

van impl foitos prop6sitos pol {ticos y econ6micos tendientes a la conservaci6n 

de las condiciones y elementos b&.sicos de la estructura social hegem6nica. 

Por lo q.Je, en t€lrmirios rruy concretos, es posible destacar q.Je la edJcaci6n 

de clase perslg""'e fundamentalmente: 
\ 
1 

(1) la "socializaci6n" o incorporaci6n inconsciente de los gru-
,~ 
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pos sociales a los ambientes o modos de vida (de pensar• de sentir• de compo.!: 

tarse) propios de la racionalización capitalista de la prod.Jcci6n, Esto media!! 

te la difusión permanente de los elementos caracterizadores (por ejemplo, el 

consumismo irracional) de la ideología de los grupos ·dominantes, y, 
'· 

~a formaci6n de una mano de obra calificada para asegurar 

"el rráximo de prod.Jctividad del trabajo y el rráximo de rentabilidad a los cap_!, 

tales", Dicho de otra forma, se busca tendenciosamente transformar al trab~ 

jador en un esclavo fordizado o taylorizado, para el funcionamiento del modelo 

capitalista de prod.Jcci6n, (26), 

Desde esta perspectiva, es procedente subrayar el hecho de 

q..¡e la sociedad de clases se organiza de manera tal ,que permite a los grupos ... ----... . ---

(26) Estas indicaciones generales se pueden ampliar y aclarar con las ob
servaciones hechas al respecto por Buci-Glucksmann, cuando afirma 
q..¡e: "No puede haber taylorismo sin una concepción mecanicista del 

. horrbre red.Jcido a ser una m&.q..¡ina, es decir, sin las premisas si
guientes: 

1) Los manangers son los responsables del trabajo, siendo el obrero 
solamente el ejecutor; tenemos por tanto, una permanente separación 
de la función de direcci6n y de ejecución, 

2) El obrero no es más q..¡e un objeto 'rentable'• por tanto debe ser 
"sano". 

3) Todo est&. dirigido a asegurar el m&.ximo de productividad del traba 
jo y el m&.xlmo de rentabilidad a los capitales". -

Adem&.s completa sus observaciones sobre el problema en_ cuesti6n 
cuando destaca el objetivo de la sociedad norteamericana, de acuerdo 
con lo q..¡e Federico Winslow Taylor establece en su obra "Principies 
of scientific Management": Desarrollar el m&.s alto grado, en el traba 
jo. las actitudes maQ.Jinales y autom&.ticas, romper los antiguos lazos 
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sociales sustentadores del poder econ6mico-poUtico disfrutar@ un máximo -·----~- - . ,.-

· mbros explotados, juntamente con un mínim~ 

tuaci6n consciente de éstos en el pr~eso de toma °ª- de.cisiooes...sigi:iificativas.r, -
en relaci6n tanto al presente como al futuro social. 

Se trata, en C.ltimo análisis, de q..ie los grupos hegem6nicos ti~ 

nen necesidad de disponer de los explotados, como simples realizadores de 

trabajos q..ie generan la mayor_cantidad de bienes materiales, así como perm_!_ 

tir q..ie se constituyan en la base social sobre la cual se afirmará el poder re~ 

pectivo. Para ésto, 1~ clase opresora necesita institucionalizar los controles 

m~ sofisticados, pero al mismo tiempo los más. eficaces en hacer posible la 

"cana1izaci6n" de la participaci6n de los oprimidos en las situaciones socia-

les significativas para el orden establecido. Como consecuencia, la posibili

dad de participaci6n popular, fuera de la esfera de la producci6n de bienes, 

estará regulada por los mecanismos del poder dominante, que contrarrestará 

toda acci6n capaz de provocar alteraciones parciales o totales en las situaci~ 

psicofísicos del trabajo profesional calificado". Christine Buci-Glucks 
mann. p.p. 111-112. 

Es de notar, q..ie Gramsci tuvo clara consciencia de la existencia del 
problema, por lo q..ie lo convirti6 en objeto de su estudio en el trabajo 
intitulado "Americanlsmo y Fordismo". Notas sobre Maq..iiavelo, s~ 
bre política y.sobre el Estado moderno. p.p. 281-317. 
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nes establecidas dentro del orden social dominante. 

No cabe duda de que el logro de este control se alcanza median -- - ---.---~--
te el ac~'.__!anto de los mecanismos de persu~!~(si~iedad civ.il;:CQO.§en-

-----~---- ------·-- ··-,---- -----

so) ~J.os--de__c®.rciQQ....(s_ociedad poHtica=dominaci6n). 

La problemática del control social por la per=uaciqr encuentra 

su verdadera significaci6n y extensi6n en el marco de la sociedad civil, por 

el papel q.ie desarrollan las organizacion~_ul!Yr.ales (en especial la escuela) 
. --·-----

viduos al sistema de relaciones sociales dominantes (proceso de socializaci6n); 
...__ ---- --------· -----·- ------ ·---------

\ 

al ~-~~~ ctE: ~11s~~_actM.ª1'_pe.r_rnit;ic!f>~_!i:l J?.~r-1:i_c;i_paci6n....,en 

los procesos sociales, es decir, mediante ~a ens~i}aJ,'.l.za de..los·cooten.ldo~ ~-~ 

g6gicos q.ie han sido elaborados y fijados bajo la sugesti6n de los intereses de -··. - - -- ·- ___________________ _.. . -~--
los grupos dominantes, seg(m l~_i:panera·espedflc:ao-particular c1e··tnterpreta-------·--
ci6n del mundo de la ideolog{a-0ominaot~_._J;:n un sistema hegem6nico de esta 

naturaleza y carácter., 

''los intelectuales son las células vivas de la 

sociedad civil y de la sociedad pol{tica, el\os 

son los q.ie elaboran la ideología de la clase 

dominante, dándole as{ consciencia de su rol 

y transformándola en una 'conce_pci6n del mu_!I 

do' q.ie impregna todo el cuerpo social. En 

el nivel de la difusi6n de la ideolog{a, los in-
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telectuales son los encargados de animar y adm_!. 

nistrar la 'estructura ideol6gica' de la clase d~ 

minante en el seno de las organizaciones de la 

sociedad civil (iglt!sia, sistema escolar, sin<!!_ 

catos, partidos, etc.) y su material de difusi6n 

(masa media). Funcionarios de la sociedad ci

vil , los intelectuales tambit!n son los agentes de 

la .sociedad pol {tica, encargados de la gesti6n 

del aparato de Estado y de las fuerzas armadas 

etc.)" (27). 

Pero esta situaci6n del intelectual como ide6logo de la clase 

dominante no es perenne, en tanto es hist6rica. Aunq..ie se aferre a la fun

ci6n de productor y difusor de la ideolog{a burguesa, estos intelectuales es
·---;·--

tán sometidos a los efectos de las contradicciones estructurales del capital i~ ··mo. 
---------------·-- -- ·--. ---··- ----""' 

Se debe observar, q..ie el sistema hegem6nico capitalista es 

excluyente, al dejar al margen de los beneficios sociales indispensables a 

los miembros de la clase q.Je ser& la futura organizadora y administradora 

del nuevo sistema. De ah{ CJ.!e,_ por la naturaleza propia de la sociedad bur

guesa, ~sta ser& "siémpre la sociedad de la 'posibilidad' de transformacio

nes radicales del orden dominante" (28). Tal naturaleza hace hist6ricamente 

(27) _Hugues Portelli. p. 98. 
(28) Julio Barreiro, p. 137. 
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posible la eclosión de una "crisis orgánica" en el viejo bloque histórico, es 

decir, el rompimiento de los v{nculos orgánicos entre la base económica y 

las superestructuras, as{ como entre la sociedad civil y la sociedad política 

(29). 

A la luz de esta realidad, Gramsci presenta una nueva consi

deración sobre los intelectuales, quienes, al estar bajo los'efectos de la c~ 

tradicción fundamental del modo de producción capitalista (fuerzas producti

vas/relaciones de producción), pueden ~ de ser los agentes organizado-____ ----.::::..__ - -- ~---~ 

res y administradore.s .de la hegemonía social )Ldel gobiemb político de las ---- ·----- ---- -· . -·· ·-- ·- __________ ., ----.=:_________ ---

clases explotadoras, para convertirse en el intelectual orgánicamente liga-.---. 

do a la.Glase-poiffiRfc)l'>é:Ld,e una nueva concepci~l-FRUAdo,....eL.p.r._e>~do. 

Pero el complejo proceso de transformación del bloque histór..!_ 

co capitalista y el subsecuente establecimiento del nuevo bloque, se produce 

"no mecánicamente sino de manera viviente", es decir, se trata de un proc~ 

so que reclama el concurso de los hombres, 'de manera consciente y organi-

zac:ta. 

(29) En este contexto, el ensayo de Carlos Pereira "Antonio Gramsci: el 
concepto de bloque histórico" (ob.cit.), nos ofrece unas observaciones 
esclarecedoras acerca del carácter de la evolución histórica del sis
tema hegemónico, constituido por un bloque histórico caduco:" ••• el 
desarrollo capitalista supone la aparición y consolidación de otra cla
se fundamental, el proletariado, igualmente interesado en construir 
un sistema hegemónico alternativo y dar paso a la formación de un blo 
que histórico. Por la dinámica propia de la lucha de clases, se crea9 
condiciones de posibilidad para que los dominados se liberen de la tu
tela y _hegemonía de la clase dirigente, desarrollen su propia ideología; 
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Como una clara muestra de esto C.ltimo, t':!nen:os lu afirmación 

de 3ramsci en el sentido de que, la mayor responsabilidad hist6rica del inte-

lectu,al orgánico del prole~~~ia""'d"'oc....=e=s~tá~e=-n'-'--'l..:.l"'e..:.v.:::ac..r_a=--=c:..:ab=co::....:l.:::a~"r~e=-f:..:o:.:r_:m..:.::ª:....:.:in..:.t=e:.:l:..:e:.::c:..::.:tual 

y moral" de las masas, que permita el ascenso de éstas a la condici6n de int~ 

lectual; al eliminar la atávica ignorancia del pueblo, con los elementos no de ---- ---------------------
la~a.burguesa decadente sioo con los contenidos d~ su propia cultura: 

- . - ··-,..__ ___ 
",,, la filosofía de las multitudes y "-'e se trata de tornar ideol6gicament~ ~ 

mogénea" (30), 

Para ello, Gramsci ha destacado "-'e el nuevo intelectual org! 

nico no debe limitarse a la tarea y el modo de ser del viejo intelectual, sino, 

por el contrario, debe llegar a ser su negaci6n hist6rica: no ser simplerrente 

- '. _.1. r->~ ~- '...._-:, 
~Q- \.()-.-"'""-'_,,,,:·c.,..__ 4: \ 

Sobre la base de la descripci6n que nos ofrece Gramsci, este 

nuevo intelectual "dirigente" no es ª"-'el "narciso inconsecuente, individualis 

y su propia política, generando una crisis en el bloque hist6rico exis
tente, al romper la doble unidad entre estructura y superestructura, 
así como entre sociedad civil y sociedad poHtica" • Cf. p. 27, 

(30) Antonio Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofía de B. Croce, 

(31) A prop6sito del nuevo modo de ser del intelectual orgánico del proleta
riado, Gramsci nos presenta las siguientes reflexiones: "El modo de 
ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia motora, 
exterior y momentánea, de los efectos y de las pasiones, sino que el 
intelectual aparece insertado activamente en la vida práctica, como 
constructor organizador, 'persuasivo permanente' no como simple ora 
dor -y sin embargo superior al espíritu matemático abstracto; a par= 
tir de la técnica-trabajo llega a la técnica-ciencia y a la concepción hu 
manística hist6rica, sin la cual es 'especialista y no llega a ser 'diri.:-
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ta, que flota 'en las alas del libre pensamiento' " (32), sino aquél que se con

vierte en sujeto esencial en el proceso de conciliar lo consciente y espontfuleo 

que existe en las mayor{as, para unirlos en una sola ñ.e rza social, en una "v~ 

luntad colectiva nacional-popular" (33). 

Gramsci, aunque no subestima el papel capital del intelectual' 

en la "constitución de clase", está profundamente convencido de que es el Pª.!: 

tido de vanguardia ("Principe Moderno", "intelectual colectivo"), como Educ~ 

dor Colectivo, quien hará realmente posible q..ie las clases explotac:!ª1s s~ . .con-
--- - ----~ - -·---. 

viertan en dirigentes y dominantes en el sistema hegem6nico del nuevo bloque 

hist6rico (34). 

(32) 

(33) 

(34) 

-----

gente' (especialista+ poUtico)". Antonio Gramsci. Los intelectuales 
y la organización de la cultura. p. 15 tf""' (V 

Ú"' ..... 

Mar{a A. Macciocchi. p. 200. r. ,c.;\\,JJl'1" 
/'\}\\ '.) 

Para Gramsci· la "voluntad" debe ser entendida: "como consciencia ac
tiva de la necesidad hist6rica, como protagonista del efectivo y real 
drama hist6rico". Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre 
política y sobre el Estado moderno. p. 29. 

Hay que detenerse un tanto aq..i{ para informarse sobre lo que el pensa 
dor marxista italiano comprende por "partido pol <tico" corno tal y de -
su papel fundamental en la reforma intelectual y moral de las grandes 
masas: "El moderno pr{ncipe, el mito-príncipe, no puede ser una per 
sona real, un individuo concreto; 's610 puede ser un organismo, un el~ 
mento.de sociedad complejo,_~ri_eLcual comience...ac.oncentrarse una 
voluntad_c_oíecfüiarecoñocida y afirmada parcialmente en la acción. -
Este organismo ya ha sido_d.ado.por-el~~rollo hist6Mcoyese1par 
tiC!Q pol{ti_co: la prirreracélula en la que se resumen los g~rmenes de -
volunl:adcolectiva que tienden a devenir universales y totales". Y más 
adelante agrega: "• •• el moderno pr{ncipe debe ser, y no puede dejar 
de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y 
moral; lo cual significa crear el terreno para el desarrollo ulterior de 
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De esta manera, el partido de vanguardia (educador colectivo) 

establece una nueva unidad entre los intelectuales y las masas. garantizándo

les a estas Ciltimas su paso cualitativo de la fase corporativa a la fase poHtica; 

como condición indispensable para el buen fin del proceso revolucionario (35). 

Por lo tanto, seg(¡n Gramsci, "se afirma la exigencia del contacto entre inte 

la voluntad colectiva nacional-popular hacia el cumplimiento de una for 
ma superior y total de civilizaci6n modema", Ib{dem. p,p.27-30, -

(35) Gramsci enriquece aCin más la noci6n de partido poHtico, cuando toca. 
lo relativo a la importancia de la funci6n" educativa, o sea intelectual" 
que tiene que desempeñar. ante la necesidad de lograr una formaci6n 
ideo16gica de carácter de masas• como condici6n indispensable para 
que éstas ejerzan la hegemonía tanto antes como después de la toma de 
finitiva del poder poUtico. Se hace completamente válida citar por en
tero los siguientes párrafos: -

" .• ,el partido político, , , , procura la uni6n entre los intelectuales or 
gánicos de un grupo dado, el dominante, y los intelectuales tradiciona
les; y esta funci6n el partido la cumple en dependencia con su funci6n
fundarre ntal que es formar su·s propios componentes, elementos de un 
grado social que ha surgido y se ha desarrollado como econ6mico, has 
ta convertirse en intelectuales políticos cal ificac¡los, dirigentes, orga.:
nizadores de toda la actividad y la funci6n inherente al desarrollo orgá 
nico de una sociedad integral, civil y política", -

Esta manera particular de conceptualizar el partido político lleva a 
Gramsci a la siguiente conclusi6n: el partido político es, por su carác 
ter de fuerza intelectual homog(mea, el medio más apto para hacer & 
cada uno de sus adherentes un intelectual. Es lo que el promotor de 
los Consejos de Fábrica deja entender cuando expresa: "Que todos los 
miembros deben ser considerados como intelectuales, he ah{ una afir
mación que puede prestarse a la burla y a la caricatura: sin embargo, 
si se reflexiona, nada hay más exacto. Se puede hacer distinciones de 
grado, un partido podrá tener una mayor o menor composici6n del gra 
do más alto o ·del más bajo, no es esto lo que nos importa: importa 1~ ¡¿ : §c:i 

función directiva y organizativa, es decir, EQQ01 l'i7A, o sea intele~ h~ r 
,tual •. Un comerciante no entra a formar parte de un partido para ha- ~e :"-c.. 
cer el comercio, ni un industrial para producir más y a costos dismh·\ """ 
nuidos, ni un campesino para aprender nuevos métodos para cultivar 
l_a tierra, aunque algunos aspectos de estas exigencias del comerciante, 
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lectuales y simples, no para limitar la actividad ciendfica y mantener la uni

dad al bajo nivel de las masas, sino para construir un bloq..ie intelectual-mo

ral q..ie haga posible un progreso intelectual de masas y no s61o para pocos 

grupos de intelectuales" (36), 

Con lo anteriormente expuesto, huelga llamar la atenci6n en el 

sentido de q..ie no debemos creer de q..ie tal reforma intelectual -moral está 

dirigida s6lo a modificar el carácter de la vieja estructlJra, sin que la base e~ 

tructural sufra trastocamiento alguno, Nada más ilusorio y opuesto al pens~ J 
miento gramsciano, ya q..ie para su autor nQ_PUede existir ninguna reforma.~ 

.al sin una verda ucióo ecoAémiea-e-> Esta convicci6n queda eviden-

ciada al grado sumo, cuando Gramsci se pregunta:"lPuede haber uña reforma 

., 

del industrial y del campesino puedan encontrar satisfacci6n en el par 
tido polÍtico, Para estos prop6sitos, dentro de ciertos límites, exis::' 
te el sindicato profesional• eri el q..ie la actividad econ6mica-corpora
tiva del comerciante, del industrial y del campesino encuentren un 
cuadro más apto, En el partido los elementos de un grupo econ6mlco 

, -social superan ese momento de su desarrollo hist6rico y se convier
ten en agentes de una actividad de carácter nacional o intemacional 11 , 

Antonio Gramsci, Los it1telectuales y la organizaci6n de la cultura, 
p,p, 20-21 , Subrayado nuestro, 

(36) Antonio Gramsci, El materialismo hlst6rico y la filosofta de B, Cre
ce, p, 19, 
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cultural• es decir, una elevaci6n civil de los estratos deprimidos de la soci~ 

dad, sin una precedente reforma econ6mica y un cambio de la posici6n social 

y en el mundo econ6mico?". Para luego respon~r: "Una reforma intelectual/ 

y moral no puede dejar de estar 1 igada a un programa .de reforma econ6mica, 

o mejor, el programa de reforma econ6mica es precisamente la manera con

creta de presentarse de toda reforma intelectual y moral" (37). 

Tal es• pues• en conclusi6rÍ, el papel tanto del intelectual (con 
' -

siderando dentro de esta categoría al educador en sentido estricto) como del 

partido político, cuando se llgan orgMicamente el proletariado, sobre la base 

de una nueva concepci6n del mundo, CJ,le les permite convertirse en los suje-

tos protagonistas de la historia futura de la humanidad. 

(37) Antonio Gramsci. Notas sobre MaCJJiavelo, sobre política y sobre el 
Estado moderno. p. 31·. 



3.- GRAMSCI Y EL PRINCIPIO EDUCATIVO 

Al indagar sobre la realldad poUtica, social y cultural dela s,2 

ciedad italiana, Gcamsci trata, con igual o mayor interés que al resto de los 

planteamientos del conjunto de su teoría, el problema de la educación, como - . ·-----
-factor esen~n el proce~ desarrollo y de elevaci6n de_:~~ _uno_~e los 

seres bd[rlanos. Las meditaciones que real iza Gramsci sobre la problelTIÍltica 

educativa las asume alejándose de cualquier poslbil idad ideallsta como de cu~ 

quier· materialismo vulgar. qiendo filosóe.i.Ga=Y:PQ};{tiQarrente macxista-lenjni_:! 

ta, pero no aceptando un marxismo-leninismo ~ensado y predicado clog~tic:a:-------·- · ---- -- - .--··-- -- --· . - ··-- .. 

mente, Gramsci procura con una ªºg~_ctgQ}_irr,icª_y_g_rític.~ la compren~l.ón ~ 
' . ----- . -- . . . ·-

la complejidad de los prol:>.lemas educativos,_ en el marco de la crisis de las ......._______ .. 
viejas estructuras y jerarquías culturales en el orden de la vida italiana de la 

~poca. Es decir, que llegando al fondo de la realidad de su paí~sr;a afan0:::. 

..samente el principio educativo, que le permita ir mas allii. del supuesto ruma 
~ ·= - -

nismo de impronta pragmatista que, por una parte, hace.de la escuela el ve

hículo de ideologías reñidas con los intereses de las grandes mayorías y, pO" 

otra, su (mico resultado inmediato es el de formar a "medios hombres" con 

"ojo infalible y mano firme" para el trabajo industrial-mecánico. Este "hu-
. ' 

manismo" no da las condiciones e indicaciones concretas que respondan a las 

necesidades y exigencias verdaderas de organización, de conocimiento y de 
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acci6n, no s6lo de los individJos sino también de las masas. 

Ante lo inadecuado tanto de los principios como de las institu-
.. -- . - - . -·---~---·---·----

·cion~<?lares y culturales, Gramsci se propone sobre todo la bC.sq..ieda,si 

no_d~L~U..~iQ!'.le~.c!efJJ'.litivas~por lo menos de un ~~o P~':'ci~i~- edJcativo q..ie ---.. --~ 
establezca, sobre la base de una nueva estructura y organizaci6n de la escué-_ ___..., .. - ·- . .. e-~-.,,.. 
la y de la cultura en general, uoa aven~ncia de los valores supremos del ho!!' 

bre, tanto con las exigencias -~-1ª__1!1º.dema industci.aJ1~B:<:i6n, como con la n!. 

;esidad de construir un 111:1evo tipo. de sociedad,:::~§.Q9.}ª1ici1 

En efecto, las notas perl6dlsticas, los apuntos de la cárcel y 

las cartas a los famil lares y amigos constituyen una rruestra concluyente de 

la preocupacl6n de Gramsci por el problema de la educaci6n, dentro del con

texto de la economía, la pol(tica y la cultura italianas. Recordemos a tftulo 

de ejemplo, lo q.ie manifest6 en la carta del 14 de diciembre de 1931 , a su 

esposa Julia Schucht, a raíz de la propuesta de ella de reiniciar estudios fo.!:_ 

males sobre alguna especialidad: 

"Por q.ié nó estudiar entonces propiamente algo 

que sea de mi interés y convertirte por tanto en corre~ 

pondiente mfa para ALGUNAS MATERIAS DE COMUN 

INTERES, por constituir_el reflejo de la actual vida in

telectual de Délio y Giuliano?, desear(a en suma ser 

informado sistemáticamente del marco cientffico en el 
' 

q.ie se desenvuelve la escuela o las escuelas q.ie fre-
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cuentan Giul iano y Delio. • • LA CUESTION ESCOLAR ME 

INTERESA MUCHISIMO ••••• me interesa mucho, por ejem . -
plo, cómo se ha introducido en la prlmaria el principio de 

las brigadas de asalto y los 'cotos' especiallzados, y qu~ 

finalidad pedagógica se pretende consegulr". (1) 

No obstante, a pesar de la irrefutable constataci6n de la existe_!'.! 

cia de tan específlco inter~s intelectual y polttico por la educación y de rrúlti

ples páginas dedicadas a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje, ca

bría preguntarse: ¿ Es posible derivar del interior del pensamiento de Gramsci 

los elementos necesarios y suficlentes para estructurar y postular una pedago

gía gramsciana? o en ~rminos ~s concreto~, lExiste una pedag~ía grams-\ 

ciana?. La revisión cr{tica de los escritos gramscianos nos hace deducir qu~ 

no. 

'-

Una atenta lndagaci6n de las '8flexlores de Gramscl ·sobre la ~ 
cuestión educativa, revelará prlncipalmente la existencia de escritos pedagó~ , 

cosen los que se pone de manifiesto más que todo una permanente preocupacl~ 

por A comprensión objetiva del fenómeno educativo en el. marco de la realidad \ 
- 1 

~liana, antes que un alarde vano de presumlr de constructor y de apartador / 

1 

de un sistema de pedagogía en sí, cerrado y definitlvo capaz de funcionar con 

el mayor grado de efectlvidad en cualquier lugar y en cualquier momento. . 
----J 

(1) Cf. Carta a su esposa de diciembre de 1931, en: Antonio Gramsci. 
La alternativa pedagÓglca .. p.p. 240-:-241. Subrayados nuestros. 
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Esta constataci6n no niega en lo más mínimo la validez de los 

planteamientos y proposiciones que en materia pedagógica nos hace Gramsci, 

los cuales servirán de línea clara para orientar cualquier investigaci6n que i~ 

tente descifrar la concreci6n de la naturaleza y del carácter de la educaci6n, 

para optar por las soluciones que a la luz de esa realidad sean pertinentes, 

para la perfección del hombre y de su realidad social. 

Parece que este es el juicio más sereno que sobre la actitud y 

posici6n asumida por el marxista italiano respecto a la educaci6n se puede 

emltir. Si bien no nos legó un trabajo "Fur ewig" ("para lo eterno"), desln~ 

resada y sistemático, sobre educaci6n, s( nos deJ_ó un b~~o <;le refle-;

xiones al res~to, que emanan de todo el complejo del pensamiento gramsc~ 
-

no, para ser convertidos en el hilo conductor q.ie n ---------- . 

a propone.r:J-os pe!: 

files de una nueva pedagogía, que desde la perspectiva del marxismo será la 
-----------:----- __;_------- -----

liberadora. 

3. 1 • - GRAMSCI Y LA E;SCUELA BURGUESA 

Es importante observar entre otras cosas, que desde los pri-
1 

meros compromisos políticos, Gramsci realiza una labor intelectual a través 

de la cual se propone con_sidarar cr(ticamente-teEla-la-val-er:aeiée--abswacmme~ 

te ilusoria de la pedagog.aidea~ ... como la pedagogía de la discriminaci6n 
. -

social y de la didáctica catequ1stica, que instruye para tal discriminaci6n. A 
,#:--·---··----- ··------

Gramsci, al recg,ocer el as12,ecto histórico del problema pedagógico, le resu.!_ 

ta necesario indagar las causas que determinan que dicha pedagogía, con su 
.........,.=,- .. - -
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escuela burguesa, inajfila_en_promaver una actitud en la q..¡e la actividad y la 

capacidad intelectual se haHª-r:!_ sep~-ªgas de la actividad y la capacidad física, 

las que serán ejercidas por sujetos diferentes, Esta pedagogía que refuerza 

la dicotomía existe entre trabajo intelectual y trabajo f{sico, surge y se· reve

la principalmente como condici6n de una sociedad dividida en clases antag6ni-

cas, en donde el horno sapiens no se complementa ni se integra al horno faber, 

sino, por el contrario, resultan ser diversos y distintos, seg(m la posici6n que 

asuman los individJos en la producci6n, a saber, o blen dirigentes-explotado

res o bien dirigidos-explotados, 

Estas consideraciones aparecen en los escritos de Gramsci de~ 

de el momento en cpe inicia el análisis de la escuela burguesa de su ~poca, 

Las encontramos ya, efectivamente, en aq..¡el'sobresaliente artfoulo periodís~ 

co, que es el de "Sociallsmo y Cultura", escrito en "11 Griclo del Popol-," del 

24 de enero de 1916, En este artículo señala a la cultura entendida como va-~----
cua eru9ición,·cornoune--deJ.Qi; factores que influY!n_en el PJ''.Qc;;esQ.da.cl~ra-

__ ....--·· - ----·-·------
daci6n del hombre al reforzar la divisi6n del trabajo existente en l~_spciedad, 

.------·---. _____ . ___ -------- '--·---~---···-:-·---~ -... ___ . 

Gramsci, en el texto del artfoulo de referencia, hace sobresalir una solicitud 

resonante: 

• 

"Hay que perder la costumbre y dejar de concebir 't 
la cultura como saber enciclo~dico en el cual el ( 

hombre no se conte~pla más q..¡e bajo la forma de 

un recipiente que hay q..¡e rellenar y apuntalar con 1 

. datos empfricos, con hechos en bruto e inconexos 
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. -\ 

que él tendrá luego que encasillarse er, el cerebro(' 

como las col!Jmnas de un diccionario para poder 

contestar, en cada ocasi6n-, a los estímulos del 

mundo externo (2). 

De hecho no se pueden ignorar 1 os nefastos efectos pal {tices y 

sociales que esa cultura puede ejercer sobre los miembros de una sociedad, 

y en particular sobre el proletariado. En realidad, para Gramsci, la cultura ·" 

como pedante saber enciclo~dico "sólo sirve para producir desorientados, 

gente que se cree superior al resto de la h.Jmanidad porque ha amontonado en 

la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión _P~ 

ra levantar una barrera entres{ mismo y los demás. Esto no es cultura, si

no pedantería, no es intel igencla, sino intelecto ••• " (3). 

Pero s~~lso, para enfrentar estos efectos, elaborar y 

~et'. •ma nueva forma de conceptuar la cultura. E_§!ta nueva forma no 

puede~r _n_i tiene que ver con aquélla que hace que la cultura se convierta en 
- - ----------- -------------- - ---- ·-- ------ ·--- ---- ---

' una parturienta capaz de dar a luz "una entera caterva de presuntuosos" (4), 

sino por el contrario, es la forma que concibe a la cultura como patrimonio 

(2) Antonio Gramsci. Antología. p. 15. 

(3) Ib{dem. p. 15 

(4) Es interesante, además de las anotaciones anteriores, lo que Gramsci 
sigue opinando a propósito de la cultura como información, que sólo 
prod.Jce intelectualidades: "Sólo sirve para prod.Jcir un intelectualismo 
cansino e incoloro.,. que ha dado a luz una entera caterva de fantasio
sos presuntuosos,más deletéreos para la vida social que los microbios 
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?~!~_humanidad que prepara a las ma:orfas, indei;1endien~rne_~tE!_ de su proce

~. a adquirir la consciencia de clase que condicione la posibilidad 

de su liberación polftica y económica, 

Como contribución teórica a esta necesidad, en el p€trrafo 6 

del trabajo periodístico en cuestión• Gramsci desarrolla y propone un concep

to de cultura, que resume as{: 

"La cultura es cosa muy distinta. Es organiza

ción, disciplina del yo interior, apoderamiento 

de la personalidad propia, conq.,ista de superior 

consciencia por la cual se llega a comprender el 

valor histórico q..¡e uno tiene, su función en la 

vida, sus derechos y sus deberes" (5), 

Gramsci tiene presentes los contenidos y objetivos de la expe
)()._ 

riencia capitalista en materia de política escolar, Esta ~lítica se caracter{ 
~ú.f r1 . V--,1 ,1-

de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física/de 1 
cuerpos, El estudlantillo q.,e sabe un poco de latín y de historia, el 
abogadillo q.,e ha sabido arrancar una licenciaturá de la desidia y la 
lrresponsabllidad de los profesores, creer€tn q..¡e son distintos y supe
riores al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una 
tarea bien precisa e indispensable y vale en su actividad cien veces 
más q..ie esos otros en las suyas,,, y es justo reaccionar contra ello", 
Ib{dem. p, 15 

(5) Ib{dem, p. 15 
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za por el establecimiento de escuela~_!!!._~~~ y pl"~fesionales como escu.!:_ ---.:_~----------------·-·-·- ' ......... _,., ____ ., ____ ---.-

las reservadas al proletariado, y de escuelas cl~icas (científicas y humanfa

ticas) para los_ rnieml;>_rQ§__deJas clases.d-º!!!lnantes, ~s aún, la escuela de 

masa sigue siendo considerada y administrada como un instrumento de inicia

ción de incultura y de opresi6n de parte de la burguesía, 

La escuela, en este viejo tipo de estructura escolar, es incue~ 

tionablemente~ica, a partir de q..ie esti diseñada y dirigida a formar 
·-----·· - ---------------·- ------·---- --

seleccionados de las mayor{as, -----·----
Pero lo q..ie realmente rechaza Gramsci de la.~scuela burguesa, 

- . --------- -------- -- . ------------
es su acentua~arácter de'::~ª.:._ De hecho, en el campo espedfico de la e~! 

cación "lo que da l_a caracterfstica social de un tipo de escuela no es la capaci- \ 

dad de formar hombres superiores, El carácter social consiste en que.cada ( 

grupo social tiene un tlpo propio de escuela destinado a perpetuar en estos es

tratos una determinada función tradicional, directiva e instrumental" (6), 

Coherente con este análisis,~amsci destac_a el carácter selec 

tivo de la estructura __ es_9olar burguesa, En realidad, la burguesía tiene nece-
-~- --· ----- -- - - - -- ··-·~-- ... 

sidad de¿stablecer escuelas que_,-~ uria u ~-fº"..'."!'ª• sean 9.arant!._a_:i~ de_'!'ª 

cierta eficacia formativa q..ie responda a las exigencias del desarrollo i_ri_c:lu~-

(6) Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organización de la cultura, 
I?· 122, 
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trial y de la ec~omía capital is' Pero el alcance socia! __ d.=__ese beneficio~~ 

colar debe se_r pa~a,_1,1na_minoría-sufic.ier:1té-,--Y-no_.p.aca,J~ mayoría, porque po-
··- - - ------

dría convertirse en un "boomerang" en contra de la propia estabilidad del si~ 

tema a perpetuar, 

Hay en efecto, un pronunciado interés en el marxista italiano 

en destacar el carácter elitista-burgués de la escuela, En las sociedades con 

clases antag6nicas irreconciliables, como la italiana, la escuela "sigue siendo 

-según Gramsci- un organismo francamente burgués", lo que permite q..¡e ta!! 

to ella como la cultura general sean un verdadero privilegio, ~l conocido 

artfoulo "Horrt,f'es;;-~q..¡inas" publicado por "Avanti" el 24 de dlclerrbre de 

1916, Gramsci, afirma: 

"La enseñanza media y superior, q..¡e es estatal , 

es decir, q..¡e se paga con los ingresos generales 

y por tanto también con los impuestos directos 
1

/ 

pagados por el proletariado, no pueden ser fre

cuentadas mas q..¡e por los jóvenes hijos de la bu!, 

guesfa, que gozan de la independencia económica 

necesaria para la tranquilidad de los estudios, Un 

proletariado, aunque sea lntel igente, aunq..¡e se ~ 

lle en posesi6n de todos los req..¡isitos necesarios 

para convertirse en hombre de cultura,.se ve con,2 

treñido a q..¡emar sus cualidades en actlvidades ~ 
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versas, o a convertirse en un refractario, un au~ 

didacta, esto es (con las debidas excepciones) un 

medio-hombre, un hombre Q.Je no puede dar todo 

lo que habría podido, si se hubiera completado y 

robustecido en la discipllna de la escuela" (7). 

5/ 

Hay una reflexión de Gramsci, a propósito del carácter anti de

mocrático de la escuela burguesa, Q.Je no es conveniente ignorar, por ser tina ~--
de las observaciones críticas más agudas Q.Je identifica a la escuela de estru.!::_ 

tura y contenido escolásticos. Este_J:jpg d~structur~:=;-~--=~_:_ª la 

prol iferación._d..e_esc.¿~_las_iarQ!:e$ iooales...espec .. mUe.1.~,,~o ~a~a_satisfacer una 

tendencia "democrática", sino para crear entre los seleccionados el tipo de i~ 
""'-... - .. ----- ----- ..... -- .. -------. 

telectual (técnico-mal"')~-ª1_º-..t§~l'"ll.~Q:ºYlt~.1.1'.'.al)_Q.Je la gran industria capitalista 
. ----------- .. --

reclama. En realidad esta tendencia de crear cada vez más escuelas profesio 

(7) 

,,...>--..,.. -

··----
Antonio Gramsci: La alternativa pedagó;~~ p. 133. 
Es interesante recordar por representativo, el ejemplo seleccionado 
por Gramsci para documentar las afirmaciones relativas al carácter 
elitista de la escuela burguesa: 'Resulta claro Q.Je la educación inglesa 
trata no tanto de cultivar la mente y enriq.Jecerla con vastos conocimien 
tos, sino q.Je se esforzaba por desarrollar el carácter, para formar una 
clase aristocrática cuya superioridad moral era instintivarre nte recono 
cida y aceptada por las clases humlldes. La educación superior o uni= 
versitaria, por demás costosfaima estaba reservada para pocos, hi
jos de familias grandes por su nobleza o por su censo, sin estar por eso 
vedada a los más pebres ya q.Je podr{an, en m,rito al genio, ganar una 
beca de estudios. Los otros, la mayor parte de la gente, tenían que con 
tentarse con una educaeión sin duda buena pero prevalentemente técnica 
y profesional Q.Je les capacitaba para los oficios no directivos, para los 
Q.Je serían más tarde reclamados en las industrias, en el comercio y en 
la administración pública". Antonio Gramsci. Los intelectuales y la or 
ganización de la cultura. p.p. 81-82 -
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nales y tÉcnicas significa, en definitiva, una rodeocia {41,samente democrfi;i

ca., E~expl ica peP el 1 ,ecl ,o it 11 ,agabte de que--al-ob-jeti.vo...de la._'(ieja _es-:----
t~~co~o va m~ de~_interés de lograr una eficacia e~tiva J~ 

para formar "especialistas" (en sentido gramsciano) en.raz6n de las necesida 
.,,.,....... - . . . ----. - --~ - ··----- -···· --- ·------~-

des de expansi6n de la acumulaci6n capitalista. Es decir, que 1ª~~_l1.Jr~ 
----------- ... --. 

y organizaci6n de la escuela están destina~~_!:1&5 a seleccionar y formar:-~ e!! --- --- -----~-
tre l°ª-_alumnos de las escuelas clásicas_, tÉcnicas y profesionales, los futuros --- ------ . ~--.--.. ·-· -- ---------~--

op~~~~~~ 1~ industria, los ad~~ª~º':::>_ del c~mercfo y los ~~nci_~~~os1 de la_administraci6n pública, antes de atender la oferta que proporciona iguales 

oportunidades educ~tlvas. como exig~ncia democrática inspirada en ~.~cesida 

de e~r....ir:itele_c.iual y mor.almeote a las graru:las.,.masas sociales, 

En el esclarecimiento de este problema fundarre ntal del carác

ter antidemocrático de la escuela, Gramsci observa que la tendencia democrj

tica no se concreta en el hecho de que un manobrero se convierta en un opera

rio calificado• sino en que cada educando sea formado de manera tal que sea un 

gobemante en potencia. (8). Pero la escuela burguesa que supuestamente es 

pensada y establecida como escuela para el pueblo "ni siquiera intenta mante

ner esa ilusi6n, ya que se organiza de modo de restingir cada vez m&s la base 

del grupo gobernante tÉcnicamente preparado, en un ambiente social y polttico 

(8) Esto es lo que dice textualmente Gramsci al respecto: "Pero la tenden
cia democrática, intrínsecamente, no puede si$Jnificar simplemente qu 
un obrero manual se haya calificado, sino que todo ciudadano puede lle 
gar a ser 'gobernante'.,."· Para el historicista Gramsci f!sto es un 
espeji~mo en la sociedad de clases, ya que se requiere la existencia e 
unas condiciones sociales que haga posible el funcionamiento de una 
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que limita la 'iniciativa personal' de otorgar esta preparaci6n técnica política, 

de modo que en realidad se vuelve a las divisiones de órdenes jurídicamente 

fijadas y cristalizadas, en lugar de la superación de las divisiones de grupos" 

(9). 

Vemos, pues, en el discurso de Gramsci sobre el carácter y la 

organización de la escuela burguesa una reacción contra el estrechísimo nexo 

establecido, fundamentalmente por la ''Reforma Gentiliana" (10), entre educa-

ci6n y economía. Este nexo desconoce,por lo demás, en la educación, todo 

carácter de tipo formativo general y de tipo democrático. Gramsci, como cr_! 

tico llJcido y vehemente de la.reforma escolar gentiliana, sostiene una tesis di 

f~cilmente impugnable: ~es cierto, que el sistema de producci6n capit; 
f 

1 ista trae consigo aparejado un vigoroso impulso renovador de las fuerzas pr~ 

ductivas que, a su vez, impone la exi!;¡encia de establecer y encuadrar una cie.!: 

ta variedad de tipos de escuelas de preparaci6n profesional, sin embargo, no· 

hay que caer en la trampa que obliga a dar a los hombres solamente una sufí-, 

ciente formación profesional, sino que se debe integrar ésta con una formaci6n 

humana general,- que haga posible la elaboraci6n de las más altas cualidades 

au~ntica "democracia pal{. tica en la que se tiende hacer coincidir gobe.!:l 
nantes y gobernados (en el.sentido del gobierno como consenso de los 
gobernados), asegurándole a todo góbemado el aprendizaje gratuito de 
la capacitaci6n y de la preparaci6n ~cnlca necesaria para tal fin". Ibí
dem. p. ·122. · 

(9) Ibídem. p.p. 122-123. 

(10) Reforma escolar llevada a cabo por el fl16sofo y político italiano Giov~ 
r:ini Gentile (1875-1944) en 1923. Como insigne defensor del ideal faci2. 
ta durante la dictadura del "D.Jce" Benito M.lssol ini (1922-1943) establ~ 
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intelectuales y morales en los sujetos, a tono con su tiempo y con las urgen

cias del cambio soc~ 

Los presupuestos de la tesis gramsciana presentada, se enun

cian en años anteriores a la implantaci6n e instrumental izaci6n de la Reforma 

escolar de Gentile. Para ser más precisos, cuando Gramsci analiza la crisis 

de la escuela a la luz de los cambios científico-productivo y social que se ex

perimentan en la Italia prefacista. En efecto, Gramsci, estando plenamente 

consciente de la escisi6n de la unidad educativa y cultural prevaleciente en 

esta etapa de la vida italiana (1916-1922: escuelas científico-humanistas al la

do de las básicamente profesional-manuales), considera políticamente neces~ 

rio actuar para evitar q..ie ''la escuela profesional no se convierta en una inc~ 

badora de peq..ieños monstruos ávidamente instruidos para un oficio, sin ideas 

generales, sin cultura general, sin alma, sino s61o dotados del ojo infalible y 

la mano firme". Esl}~xigencia gramsciana de luchar contra el cuestionable, 11 
prop6sito de,..Sl,le las..escuelas !Écnic;µ,s y profesionales fueran "máq..iinas de 
..... 
P=--~<t'}Das" • .i:es~~onvencimiento de que "tambi~n a traws de 

la cultura profesional· puede brotar /le! niño e] bo@re. Siempre q..ie sea ___.. . -
ci6 un esq..iema escolar-cultural fundado sobre el axioma idealista q..ie 
establece la dlstinci6n entre ·la educaci6n y la instrucci6n. 

Esta distinci6n hizo factible la absurda poHtica de reservar para los 
"superiores" la escuela "desinteresada y formativa", y para los !'infe 
rieres" las escuelas t~cnicas y profesionales "interesadas" (escuelas
informativas). 



cultura edJ~ativa y no s6lo informativa o no s6lo práctica manua~}(11), 

Por otra parte, a pesar (JJe Gramsci reconoce (JJe las nuevas 

exigencias ed.Jcativas planteadas por los sectores industriales y financieros 

responden fundamentalmente a los nuevos momentos del desarrollo capital is-

ta, se dispone a denunciar el peligro latente QJe subyace en todo ese falso hu --- -
manismo burgués (JJe pregona el mejoramiento material y el perfeccionamien ------------------- ------------ --~ 
to esp~ritual de~ hombres, La falsedad y lo ilusorio de tal humanismo se --------condlclona en la realidad de que para los "industriales mezquinamente burgu~ 

ses" le~esulta de mayor beneficio disponer de "obreros mágyinas~o_y~ 

obreros-hombres", por repod:arles altos- dividendos econ6micos e importan--- ,-- -·--·~--M-------- ..-
!~~-pol{tlcos, Los dividendos econ6micos los obtienen desde el mismo 

momento en Q.Je los patrones ind.Jstriales tiene a su franca disposici6n un eje!_ 

1 
cito de manos de obra calificada barata, para la consecusi6n de los excedentes 

de prod.Jcci6n que generan plusvalía, Los logros políticos tienen (JJe ver con 

el sometimiento de las masas prod.Jctoras a la orientaci6n fijada por los mo~ 

mientas político-culturales burgueses, inspirados en ldeolog{as antiproletarias, 

Dicha orientaci6n impide toda posibilidad de aumentar y afinar la consciencia 

te6rlca y la doctrina revolucionaria propias del proletariado. Los intelectua

les orgánicos de la burgues{a evitarán, bien por medios persuasivos o bien por 

e1J1izM.cJ..o 1~ 
medios coercitivos, ·Q.Je se suelte una e_~olag1a__deJucha en las clases_ asa~~-=---

(11) Cf, "Hombres o máquinas", Antonio Gramsci, La alternativa pedagó
gica. p.p. 134-135, 
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~ que las pondría en situaci6n ya no de "hombres refractarios y s61o oc~ 

pados de resolver día a día, hora por hora, el propio problema econ6mico pa

ra s{ mismo, sin lazos de solidaridad con los demás que se encuentran en las 

mismas condiciones", (12), sino, de obreros políticos que suscitan las preco~ 

diciones de la nueva vida social, de acuerdo con los imperativos de la clase 

obrera y de la clase campesina, igualmente !;!Xplotada. Por tanto, sostiene 

Gramsci, "el industrial prefiere al obrero sin inteligencia, al obrero califica

do; prefiere al hombre-máquina, que no turbe con su espfritu de iniciativa la 

compleja máquinaria de la producci6n" (13), Es por lo que, s61o los quiere 

"especialistas" y no "dirigentes", o sea, operarios, administradores o funclo-

narios al servicio de los grupos dominantes, 

Es de una gran utilidad presentar tambi,n las observaciones de 

Gramsci sobre el funcionamiento de las "universidades populares", uno de los 

intentos de las clases e~lotadoras de vulg_arizar la cultur~-.9~~i~~i:: !~!~ 

clélses populares, como ejemplo ea ~l- qua.se....s.inte_tJzart dos- de las_car..acteds-
---- ---- - ----1 

ticas que definen a la escuela burguesa: su carácter de clase y su tendencia a 
-=------ ----- ---------- . . ---- . -- . - --------

formar "aspee ial istas" :_.., 
"'-'-- ------ ---

,, 
En la pol,mica en torno al establecimiento y funcionamiento de 

las "universidades populares", el pensador marxista italiano comienza pregu~ 

tándose por qu~ en Tur1n no era posible que se solidificara "un organismo pa-

(12) Cf, "Socialismo y cultura" (II Grido del Popolo" 29 de enero de 1916), 
En: Antonio Gramsci, Antología, p, 130, 

(13) Cf, "Contra la 'maquinaci6n' del trabajador" (L'Ordine Nuovo", 10 de 
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ra la divulgaci6n de la cultura", como supuestamente lo era dicha Universidad. 

Sin desconocer el grado de dificultad que implica dar una respuesta ·acertada, 

Gramsci sostenía q..ie el motivo principal radicaba en q..ie la "universidad popu -------:-~-
lar" no era un foco vivo de cultura para el público. Por el contrario, la "uni-

versidad popular" era una ''llama fr{a" q..ie, en último análisis, no era univer-
.. -----------------·--·~-------· -------

sidad ni era popular. Sus ~Urigentes habían terminado por transformar esa 
--~ ~ . . ·----------=-

Universidad en un instituto de beneficencia pública. En este punto, Gramsci 

-----sostiene q..ie lo q..ie mueve a las clases explotadoras a promover y ofrecer es-

tos tipos de organizaciones culturales "es un blando y pálido espíritu de bene

ficencia, no un deseo vivo y fecundo de contribuir a la elevaci6n espiritual de 

la multitud a través de la enseñanza. (14). 

Para Gramsci, no es posible negar q..ie "la universidad popular 

italiana" s6lo busca promover.un saber de carácter enciclopédico y diletante 

en los grupos sociales que se han quedado al margen de la estructura escolar 

formal. Por eso, debe admitirse q..ie el objetivo fund..srneotaLde...l.as_'~y_Qj.versi-
- ---·--

dades populares" no es otro que el ofrecer a las masas una opci6n educativa 
-~----------------·- --·--·-· .. ·-··--··· 

de la cual obtener, antes que orientaciones culturales y_de luchas liberadoras, 

un indoctrinamiento que las hará dóciles a las finalidades inmediatas de la bu.!: 

(14) 

r 

abril de 1922). En Antonio Gramsci. La alternativa pedag6gica, p. 
147. 

Cf. "La universidad popular" ('Avanti", 29 de diciembre de 1916). 
Ibídem. p. 136. Gramsci para reforzar el parang6n q..ie establece en
tre las "universidades populares" y los institutos de beneficencia, afir 
ma: "Como en los institutos de vulgar beneficencia, distribuyen en las 
e¡;cuelas espuertas de víveres que llenan el est6mago, q..ie producen 
tal vez indigestiones al est6mago, pero no dejan rastro,no van seguidas 
de una nueva vida, de una vida diversa". Ibídem. p. 136. 
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guesía. Y Gramsci, todavfa más expHcitamente, enjuicia la actitud de los di

rigentes de la "universidad popular" porque sabe que t!stos estM conscientes 

de q.ie dicha institución cultural "deb~ servir para una determinada categoría, 

la cual no ha podido seguir los cursos regulares en las escuelas. Y nada más. 

No se preocupan en absoluto de buscar el modo más eficaz para acercar esta 

categoría de personas al mundo de los conocimientos". (15). Al contrario, ta--
les dirigentes se Umitan exclusivamente a copiar el modelo de las universida-
~.L-----__ - ------··--···-· -- ··- ---. ·-··· ··'" 

des p(Jblicas ya existentes, degradándolo hasta el propio extremo de q.ie la -------_____...._ _____ --······· --·--·-
"universidad popular", en la forma como está siendo guiada, "se reduce a una 

enseñanza teo16gica, a una renovación de 1ª e$c1,,1elª j~suítica,donde el conoci----------- ---· -----·- ----- -· -·-- .. , .. - -·--·-- ---· 

miento se presenta 1;;._omo algp __ c;lefinitivo, apodÍticamente indiscutible" (16). Se 
. -----

trata, en suma , de centros de enseñanza reformistas, que s61o pretenden eje!_ 

cer su falso filantroplsmo cultural obrando como irstrumento para inocular de 

ideologfas enajenantes a las grandes mayorías~,, 
~ ------- --------

En cuanto respuesta a una necesidad de la propia burguesfa, las 

"universidades populares" están vedadas para poder otorgar un beneficio educ~ 

tivo que lleve a elevar a las masas a niveles superiores de moral i_dad e intel i

gencia, Esta imposibllidad se ve reforzada por el hecho .de que los intelectua

les.que tienen la responsabilidad de conducirlas no pertenecen al estrato de los ------------------- ------------------ --- --------·· --~ .. - ···--- ···-·--

intelectuales orgánicos de las clases explotadas, debido a lo cual les falta el 

. ---.. ----------"" 

(15) Ibídem. p. 136. 

(16) Ibidem, p. 136, 
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nterés para elaborar y concretar los problemas y las urgencias sociales que 

las masas plantean a lo largo de su infraexistencia cotidiana, es decir, les 

-falta la organicidad, que se manifiesta básicamente en la unidad de teoría y 

práctica (o sea, intelectuales y masas) (17). 

La precisi6n anterior confirma la tesis gramsciana del inocul

table fracaso hist6rico de los "laicos" en 

(17) 

(18) 

"su tarea histórica de ecilcadores y elaboradores 

de la intelectualidad y de la consciencia moral del 

pueblo-naci6n; no han sabido dar una satisfacci6n 

a las exigencias intelectuales del pueblo, justame!! 

te por no haber sabido elaborar un moderno 'hu~ 

nismo" capáz de difundirse en los estratos más rú~ 

tices e incultos, como era necesario desde el punto 

de vista nacional, por haberse mantenido ligados 

a un mundo anticuado, mezquino, abstracto, dema 

siado individualista o de casta". (18) • 

• 
Gramsci al plantear el problema de la imposibilidad de las clases bur 
guesas de ecilcar a las masas en términos históricistas y no según los 
modelos de interpretaci6n ioealista, señala que "la organicidad de pen 
samiento y la solidez cultural podrfa lograrse solamente si entre los -
intelectuales y los simples hubiera existido la misma unidad Q.Je debe 
darse entre la teorfa y la práctica, si los intelectuales hubiesen sido 
los intelectuales orgánicamente. pertene.::ientes a esas masas, si hubie 
ran elaborado y dado coherencia a los principios y problemas que és-
tos plantean con su actividad,constituyendo as{ un bloque cultural y so 
c_ial". Antonio Gramsci. El materialismo histórico y filosoffa de B.
Croce. p. 17 
AntonioGramsci. Literaturayvidanacional. p.p. 127-128 
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Con esta premisa general, Gramsc i anal iza las consecuencias 

de la identidad idealismo-catolicismo en el campo educativo. En este punto, 

el ordinovista sardo se muestra como un observador muy atento de las tende~ 

cias de la ''Reforma Gentile" y de los compromisos de ésta con el catolicismo 

oficial. Gramsci considera que la entrada en masa de los cat61icos en la vida 

cultural-escolar, desplazando sustancialmente a los dirigentes laicos de la mi~ 

ma, se debi6 fundamentalmente a la manifiesta ~c:~~~s (por 

ejemplo, Croce, Fortunato, etc,) en constru!r __ ':1.1':'~.E.~!~ del mundo que 
.... ,. ______ -- ------~----

cional (19), De esta manera, el "Estado ético" dejaba de cumplir en gran me ----- -
dida la funci6n de formaci6n de los miembros de la sociedad, al comP3 rtirla 

con la "iniciativa privada" de la iglesia cat61lca, 

Para Gramsci, "Los Concordatos" (20) eran la 1egitimaci6n de 

(19) Gramsci, en el intento de señalar una de las causas del avance de los 
cat61icos en el sector de la educaci6n y de la escuela, escribe: "esta 
debilidad se manifiesta en la cuesti6n escol~tica (de la enseñanza), 
en cuanto partiendo de las filosofías inmanentistas no se ha intentado 
siquiera construfr una concepci6n que pudiera sustitufr la religi6n en 
la educaci6n infantil, de ah{ el sofisma seudo-hist6rico por el cual fi
l6sofos convencionales (aconfesionales) y en realiéad ateos;. permiten 
la enseñanza de la rel igi6n porque la rel igi6n es la filosof1a de la infan 
cia de la humanidad que se renueva en cada infancia no metaf6rica", An 
tonio Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofta de Croce, p, 17-

(20) Parece posible aclarar un tanto este problema remitiéndonos a una no
ta en que Gramsci explica los resultados, tanto negativos como positi
vos,que el Estado obtiene en el compromiso de soluci6n concordatoria 
de la estructuraci6n y establecimiento del consenso en torno a los in~ 
reses del Estado, sobre la mayor parte de la sociedad: "los concorda
tos corroen esencialmente el carácter aut6nomo de la soberanía del 
Estado moderno lEl Estado obtiene una contrapartida? Por cierto que 
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la "divisi6n del trabajo" en la educaci6n, entre los grupos cat6licos y los inte-

lectuales laicos. Esta divisi6n del trabajo hada posible q..ie el monopolio de 

la educaci6n q..iedara eq..iitativamente administrado: a los primeros le es cedi

da ''la formaci6n intelectual y moral de los más j6venes (escuelas elementales 

y medidas), a los segundos el desarrollo ulterior del joven en la universidad" 

J 
(21). Además, Gramsci capt6 por igual la naturaleza contradictoria de ese 

compromiso entre el Estado y la Iglesia Cat61ica, cuya consecuencia 16gica 

vendr{a a ser la abdicaci6n voluntaria del Estado a su obl igaci6n fundamental 

de educar al pueblo (22). 

(21) 

(22) 

sí, pero lo obtiene en su mismo territorio y en lo q..ie respecta a sus 
propios ciudadanos. El Estado obtiene (y en este caso correspondería 
mejor decir el gobierno) q..ie la iglesia no estorbe el ejercicio del po
der y q..ie, por el contrario, lo favorezca y lo sostenga, de la misma 
manera q..ie una muleta sostiene a un. inválido. La Iglesia por lo tanto, . 
se compromete a una determinada forma de gobierno ••• , se empeña 
en promover aq..iel consenso de una parte de los gobernados q..ie el Es
tado explfoitamente reconoce no poder obtener por medios propios ••• " 
Antonio Gramsci: Notas sobre Maq..,iavelo1 sobre pol{tica y sobre el 
Estado moderno. p. 235. 

Ibídem. p. 236. 

Para Gramsci esta renuncia de los laico!;! a "educar al pueblo" es la 
traducci6n en la práctica, llevada a cabo por el "pedag6gico-rel igioso 
Gentile", de la concepci6n hegeliana de la re1igi6n como filosofía de 
la infancia de la humanidad" : "Es una derivaci6n del concepto de la 
'religi6n es buena para el pueblo' (pueblo=niño-=etapa primitiva del pen 
samiento al q..ie comprende la religi6n, etc.), en otras palabras la ra: 
nuncia (tendenciosa) a educar al pueblo". Antonio Gramsci. Los inte
lectuales y la .organizaci6n de la cultura. p. 127. 
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Este error pedagógico-pol {tico de parte del Estado moderno co.!:! 

1 leva inexorabl.emente a favorecer un "ilotismo intelectual", una pobreza inte

lectual en los miembros de los estratos medios y bajos, motivado a q.ie "La 

escuela elemental y media es la escuela popular y de la peq..ieña burguesfa, e~ 

tratos sociales monopolizados por la casta, ya q..ie 1ª-~rfa de sus elemen

tos no llegan a la universidaa;=valecfecir, no ~Qnocerán_lª-. educación moderna 
~-- -----· - ------ ·-----. - ---

en otros términO§, viene a si¡;¡nif_icªr q.Je-li;Lroayo~ióru:le 1-os.io:t.~rantes 

de la sociedad serán mantenidos dentro de los límites de la "filosof{a primiti-
. ~-------------- --------------

va del sentido común" en detrimento de la adq.iisición de una "concepción supe 
~------------¡-----~-----·- -

rior de la vida", 

"-..___ ----~ 
Se trata, por tanto,de instituir un sistema escolar en q..ie la 

cuela primaria serápara..todos la media ~muCAOS-y-1.a.s~~lQJ" _ _pa --- ~-

c , De hecho, no se puede olvidar q.ie ''la universidad es la escuela -de la 

- cl~e (y del perso~al) dirigente, es el mecanismo a trav~s del cual se produce 

la selección de los individuos de las otras clases para ser incorporadas al pe!. 

sonal gubernativo, administrativo y dirigente" (24), 

Frente a esta situación de la escuela burguesa como escuela de 

clase, mecanizadora y dog~tica, Gramsci reivindica la lucha por transfor

mar radicalmente las arcaicas estructuras escolares y por sustraerlas del 

dominio de los intelectuales tanto tradicionales como orgánicos de la. burgue

sfa, para ser definidas, organizadas y dirigidas bajo un principio educativo 

(23) Antonto Gramsci. Notas sobre Maq.iiavelo, sobre pol{tica y sobre el 
Estado moderno p, 2 

(24) Ib{dem, p, 237. 



nuevo qu.!_ implique una escuela nueva formativa, enlazada a una red de insti~ 

ciones paraescolares, clubes, asociaciones, bibliotecas, salas de exposictc,-

_ nes directamente coordinada con las organizaciones polfticas de los trabajad~ 

res asalariados: los partidos políticos y los sindicatos de clase. 

3.2 GRAMSCI Y LA ORGANIZACION DE LA ESCUELA 

UNITARIA. 

La c;:risis de la escuela y sus relaciones c?"' el desarrollo indu~ 

trial fue siempre motivo de profundas reflexiones de parte de Gramsci. Pero 

más que un afán de precisión filológico-política de la crisis, a ~l le interesa 

sobre todo anal izarla como expresión histórica de las contradicciones que se 
--------·-·-~-,- .. _ .. __ .. ..... ,,. __ ~ -

dan entre los interes'ªª geoecaJe_l;! de la mayoría y los intereses mezquinos de - - ..... -~~-----... _, ____ ,,., __ ---- ·--·--· .. - -··---- ---- ... 

las clases dominantes. De ah( entonces que para Gramsci, dada la comple!! 
. 

dad de la situación de la sociedad italiana, la crisis que viv{a la escuela de 

sus tiempos era parte y consecuencia del desarrollo de la ciencia y de la pro

ducción, conjugado con los cambios en la dirección pol(tica que se experimen-

taban en dicha sociedad. 

En esta perspectiva, Gramsci hace una serie de consideracig-

_ri_~~ a pa__r::~r _ de _\él__pcemisa--seg(mla-c:::ual-1a-g~.an. .ina.t.l?.~iª, al_ ~ll])_}~~r y_e~~o-

~ fundizar la com1>1ejidac! de li! base cient{flca y tecnológica de la producción y ------· - --- - ------ ·, 

la capacidad para el trabajo, ha dado lugar a profundas modificaciones en to-

dos los niveles de la vida social. En el plano educativo, esta nueva relación 
-------

e~tre ci~~~y ~cnica, ~~~orfa y práctica, ha puesto e0,~_de_j4!s:io el 
..... ---......... ,~ .. -
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viejo modo de formación de los hombres, mediante la enseñanza y el apren~ 

zaje basados en la "verdad" de los 1 ibros y en lo que informa de manera iricue! 

tionable el "magister dixit". Junto a esta cqnvicción de Gramsci, está otra, 

seg(m la cual la nueva realidad impuesta por la civil izaci6n moderna instituye 

la necesidad de establecer el trabajo como principio y fundamento de toda escu!: 

la, Por ello, sostenfa que, los reformistas educativos, mal interpretando el 

sentido y alcance de dicha necesidad, se apresuran a crear y rniltipl icar cada 

·vez más·escuelas de cultura técnica e interesadas, para los productores pote~ 

ciales, evidenterrente inspiradas en la división burguesa del trabajo, Por ta~ 

to, en nombre del desarrollo técnico, productivo y clent{fico, se realiza la e! 

ci~ión del principio educativo y cultural, que se manifiesta concretamente en 

la· existencia de diversos tipos de escuelas ("clásica y profesional'') para los 

diversos tipos de demandantes {25), 

(25) Una interesante exposici6n sobre este tema de la crisis de la escuela 
y su relaci6n con el desarrollo industrial y los cambios pol{tico-socia 
les, la hace Gramsci en uno de sus "Cuadernos de la Cárcel II al anal i
zar la realidad de la organización de la escuela y de la cultura en la so 
cledad de clases italiana, Vale la pena transcribir los siguientes pá--
rrafos: "Se puede observar que, en general, en la civllizaci6n moder
na todas las actividades prácticas se han hecho tan complejas y las cien 
cías se han entrelazado con la vida, que toda actividad práctica tiende -
a crear escuelas para sus propios dirigentes y especialistas y, por ta~ 
to, tiende a formar un grupo de intelectuales especialistas de grados 
más elevados que enseñe en estas escuelas, De modo que, junto al tipo 
de escuela que se podrfa llamar 'humanista I J que es el más tradicional 
y antiguo destinado a desarrollar en cada individuo humano la cultura 
general aCin diferenciada, la potencia fundamental de pensar y saberse 
conducir en la vida, se ha ido creando todo un sistema de escuelas pa!: 
ticulares de distintos cursos, para ramos enteras profesionales o para 
profesionales ya especializados y perfectamente individualizadas, Se 
puede decir que la crisis está 1 igada al hecho de que este proceso de 
diferenciaci6n y particularizaci6n se produce ca6ticamente, sin prin<:.!_ 
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Expresada de forma rruy esq.¡emática, la conclusión gramsci~ 

na es q.ie, en la sociedad dividida en clases sobre la base de la división del 

trabajo intelectual y manual, existe la tendencia de "abolir todo tipo de escue

la 'desinteresada' (no inmediatamente interesada) y 'formativa', o en reduci!: 

las en algC:.n caso a una pequeña élite de señores que tienen q.¡e pensar en Pr;: 

pararse para un porvenir profesional, y termino se trata dE:! defender en for

ma creciente las escuelas profesionales especializadas en las q.¡e el destino 

del alumno y su futura actividad están 'Predeterminados" (26), 

pios ~Jaros y precisos, sin un plan bien estudiado y conscientemente 
~os, La crisis del programa y de la organizaci6n escolar, o sea, 

-· de la orientación general de una poHtica de formación de los modernos 
cuadros intelectuales, es en gran pal"'te un aspecto y una complicación 
de la crisis orgánica más signiflcativa y general, La división fundamen 
tal de la escuela en clásica y en profesional era un esquema racional, -
La escuela profesional para las clases dominadas, la clásica para las 
clases dominantes y para los intelectuales, El desarrollo de la base i,!! 
dustrial tanto en la ciudad como en el campo trajo una creciente deman 
da del nuevo tipo de intelectual urbano, Junto a la escuela clásica se -
desarrolló la escuela técnica (profesional pero no manual), ésto puso 
en discusión el principio mismo de la orientación concreta de la cultu
ra general y de la orientación humanista general fundada sobre la tra
dición greco-romana, Una vez puesta en discusión esta ori~ntación 
puede decirse q.¡e quedó arruinada porque su capacidad formativa esta
ba basada en gran parte sobre el prestigio general y tradicional indis
cutido de una determinada forma ·de c lvil ización", Antonio Gramsc i, 
Los intelectuales y la organización de la cultura. p.p. 107-108, 

(26) Ibídem, p. 108, 
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Partiendo de esta consideraci6n Gra..!!!sci enuncia una alterna~ 

va de solución al problema de la formaci6n de los individuos, que se opone 
_,,.:,-.-- . 

--radicalmente a la pretensi6n de aquéllos que buscan disminuir el tipo de escu.;. 

la "no inmediatamente interesada", en favor de escuelas esencialmente profe

sionales de formaci6n de un determinado tipo de hombre unilateral (con cere

bro pero sin manos, o viceversa). Se trata, pues, d!_.yna proposici6n que con 

sidera la estructu~y-fuAcionamiento-de-on-sistema-escolar que siga la lf-_ ______________, . . .. 

nea de una "esc1,,1ela (mica inicial de cultura gener-al, _h,Jmanista, formativa que 
-----~-- ----· - . ·--

equilibr:e__E§.1ªrnente ~1_5:lesarrollo de la c~ea~!dad __ de trabajo manual (técnica---- - --- - ·-·-----~ - ~ --- ----- ... -• ---~ - - --

mente, industrialmente) y el desarrollo de la capacidad del trabajo intelec~al, 

-----
A través, de repetidas experiencias de orientaci6n profesional se pasará de és-

------------ ·-- -----
tas (tipo de escuela única) a las escuelas especializadas o al traba.i9 procucti-

r--- -- • - - -- ~----- -- ---· -- - -

vo" (27), 

En realidad puede decirse que la base de este sistema escolar ..;r....____ --
es~ constituida por la escuela inicial ·únlca, "o de formaci6n human{stica o 

------~- ---------- ----~-- - ·-- . ·--~-- . ..e-

de cultura general 11 , cuya finalidad es la de ir introduciendo gradual y progre-
--- -- - . -.. --- - . _') 

sivarrente a los ~~~can_d_os en la actividad_socia!L:~_J_a creaci6n intelectual 

y práctica y a la independencia en la orientaci6n y en la iniciativa" (28), A 

este objetivo Gramsci añade el de favorecer la formaci6n de una nueva concep 
"'-:::;;__ ______ ~------- -

(27) Ibfdem, p, 108, 

(28) Ib{dem, p, 110, 
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ci6n del rn.mdo, q..,e implique la remoci6n de toda sedimentaci6n de "folklore", 
-------'--
q..,e .cada uno ha aprendido del ambiente social, para la interpretaci6n de la n~, ------- -----·--------------

. turaleza y la sociedad (29). --- ·····----

Gramsci advierte q..,e es el Estado el quE! ~_s_tá oblig~do_~-~?..~rt~ 

los subsidios necesarios y suficientes para sufragar los gastos que implica la ------------ ------ - ---=---.. --. ~---- - ..... -~---··- -
educaci6n nacional, a promover ~ducaci6n a todos en todos los niveles,_ co-----------
mo un deber e inversi6n pública, y no como un privile_gio para un grupo social 

--------------------------------- ----. 

(29) Una de las definiciones más completa dada por Gramsci al "folklore" 
es la siguiente: "Concepci6n del mundo no s61o no elaborada y asiste
mlitica, ya q..,e el pueblo (es decir el conjunto de las clases subalter
nas e instrumentales de cada una de las formas de sociedad hasta aho
ra existentes) por definici6n no puede tener concepciones elaboradas, 
sistemliticas y po1fticamente organizadas y centralizadas, a(m en su 
contradictorio desarro11o,sino.también mC,ltiple; no s6lo en el sentido 
de diverso y yuxtapuesto, sino también en el sentido estratificado de lo 
rrás grosero a lo menos grosero, sino que debe hablarse directamente 
de un aglomerado indigesto de fragmentos de todas las corcepciones del 
mundo y de la vida q..,e se han sucedido en la historia, de la mayor par 
te de las cuales s61o en el folklore se encuentran, sobrevivientes, do,:
cumentos mutilados y contaminados". Para luego agregar: "conocer 
el 'folklore' en consecuencia, significa para el maestro conocer cuáles 
otras concepciones del mundo y de la vida trabajan de hecho por la for 
maci6n intelectual y moral de las generaciones más j6venes, para ex= 
tirparlas y sustituirlas con concepciones consideradas superiores (. , • ) 

_ (,,,)El folklore no debe ser considerado como algo raro,extraño oc~ 
mo un elementp pintoresco, sino como algo muy serio que exige ser 
tomado en cuenta, S6lo as{ será más eficiente su enseñanza y determi 
nará el nacimiento de una nueva cultura en las grandes masas popula--
res, es decir desaparecerá la separaci6n entre cultura moderno y cul-

\ tura popular o folklore". Antonio Gramsci. Literatura y vida nacio
\nal, p.p. 240-242. 

l 
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determinado, El cumplimiento de esta obligación del Estado debe manifesta!: 

se en un aumento.J:anto cuar ,titativo con ,o cual tt:atlvo ele la estructura-escolar 

existente, o sea, crear una red de instib.Jciones pre-escolares (por ejemplo: 
-~ 

jardines de infancia, escuelas maternales, etc,) en las que aún antes de la 

edad escolar ''los niños se acostumbran a una cierta disciplina y adquieran 

nociones y comportamientos preescolares" (30), As{ también para Gramsci, 

los edificios, los materiales didácticos, los espacios de recreación y depor

tes, el personal docente, etc, deberían ser más y mejores, ya que la mayor 

eficiencia del sistema escolar está en relaci6n directa con las condiclones 

materiales y humanas que prevalezcan en él, 

A prop6sito de la organización de la escuela unitaria, Gramsci 

anota que ésta debería ser una "escuela colegio" (que albergara a los alumnos 
----- ------- ----- - - ---- - -- -

durante el dfa y la noche), por lo que se debía disponer de suficientes dormi-

torios, comedores, aulas para los trabajos de seminario, bibliotecas, labor~ 

torios, etc, En tales condiciones, el "esb.Jdio" se debe llevar a cabo tanto 
-----·--·-----------------

colectiva como individ.Jalmente, pero siempre con la asistencia del maestro 
--- -- ---- ----------------·- -~-- - ;--- - . ' 

y/o los me~ores al_u_~r:i~s y_bajo una fol"~ de disciplina propuesta 'y conscie!! 

(30) Antonio Gramsci, Los intelecb.Jales y la organización de la cultura, 
p, 112. 

(31) La consciencia que tiene Gramsci del estudio como "oficio" que exige 
un aprendizaje y un esfuerzo psico-ffaico, lo ind.Jce a tener la conv.i' 
ción de que "conviene persuadir a mucha gente- de que el estudio tam
bién es un oficio, y muy cansado, con un aprendizaje especial, ademá 
de intelectual, también muscular-nervioso: es un proceso de adapta-
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Al intentar definir el carácter de la organizaci6n y de los con

tenidos de la escuela unitaria tomando en consideraci6n lo que existía y funci~ 

naba en su época, Gramsci encuentra que dlcha escuela "debería corresponder 

al perfodo que hoy representan las escuelas elementales y las de enseñanza 

media, reorgaJ'.'lizaElas no sólo en Jo q•e se refiere aJ cootenido--:it-ª'L~~9_gp_de 

enseñan~§ino ~mbién en la dlsposlclóo_de_los-dwersos-eursos:.-de-la. carre

ra escolar", El primer curso debería de tener una duracl6n de tres o cuatro 

años, durante el cual, ,además de la enseñanza "de las primeras nociones 'in!! 

trumentales' de la instrucci6n (leer , escribir, contar, geograffa e historia)" 

debería impartirse una enseñanza sobre elementos de moral y conscierc ia d

vica (nociones fundamentales sobre "deberes y derechos'·', el Estado, la soci~ 

dad, etc,) como "elementos primordiales de una nueva concepci6n del mundo" 

que contrarestarfan las influencias producidas por las concepciones folkl6ri

cas "venidas de los diversos ambientes sociales tradicionales", Más esta far 

mac-l6n serviría de preparaci6n para el resto de los cursos que tendrían una 

é:l.Jraci6n no mayor de los seis años "de modo tal que a los quince o dieciseis 

años se hubieran .cumplido-todos los cursos de la escuela unitaria" (32), 

J 
ci6n, es un hábito adquirido con el esfuerzo, el aburrimiento y también 
el sufrimiento,,, Muchos piensan que las dificultades son artificiosas, 
porque están habituados a considerar como trabajo y fatiga s6lo al tra
bajo manual", Ibfdem, p ~ 122, 

(32) Cf. "La organizaci6n de la escuela de la cultura", Ibídem, p. 111, 
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Para Gramsci, q..¡e reflexiona a partir de una realidad escolar 

concreta (la escuela escolástica y jesu{tica. vigente en Italia), la escuela uni-

taria es activa, siendo ésta una de sus caracterfsticas fundamentales. Pero 
'---""' 

~ 

también Gramsci tiene la precau~ión de no_s_e~tli:-~e _ __l"'~d::!~ido por l_a:5 excogi~ --
ciooes de 186..cepresentaot~_las "escuelas..progresh,.as" (por ejemplo: Dal

ton, Montessori, O'Neill, Glaser, Couslnet, Glanisegg, etc.), (33)., q..¡e ha-
---.c..a.. 

c7~ de! nexo entre enseñanza y trabajo .un correctivo a la tendencia de form~ 

ción abstracta de la "escuela cláslca-jesu{tica" y sitúan el proceso eciJcativo -- - ---- - ----------- - ------------- .,...,_,::, 

(pobre de enseñanza general y destinado a proporcionar una formac~ón unllate-

ral determinada) en el corazón de la prociJcción capital lsta. El trabajo del 

que hablan los defensores de las "escuelas progresivas" en un trabajo mera-

mente didáctico, un trabajo improciJctivo q..¡e contempla la contraposición en

tre cultura y profesión, y la disociación de la práctica (que•tiene q..¡e ver con ---
los aspectos más revolucionarlos de la técnica) y la teorfa (q..¡e es el estudio 

de los principios básicos de las ciencias) (34). 

\ 
\ 

(33) Para una menor comprensión de lo q..¡e Gramsci enter,d{a por "Escue
la progresiva", véase: "Escuelas progresivas". Ib{dem. p.p. 131-184. 

(84) Gramsci cr{tica en especial la pretensión edJcatlva q..¡e las "escuelas 
progresivas" creen alcanzar con el "snobismo" de sopreponer mecáni
camente la actividad intelectual y la manual: "Una de las más antiguas 
escuelas inglesas, PUBLIC SCHOOL DE OUNDLE, se diferencia de 
las escuelas de su tipo porque junto a los cursos teóricos de materias 
clásicas y científicas ha institu{do cursos manuales y prf!.cticos. To
dos los estudiantes están obligados a frecuentar un taller mecánico o 
un laboratorio científico a elección; el trabajo manual se acompaña con 
el trabajo intelectual y a pesar de q..¡e no hay ninguna relación directa 
entre ambos, no obstante el alumno aprende a aplicar sus conocimien 
tos y desarrolla sus capacidades prÍ!.cticas. Este ejemplo rruestra co
mo es imprescindible definir exactamente el concepto de escuela unl~ 
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Pero la posición crítica de Gramsci ante el "activismo" de las 

"escuelas progresivas" no nos debe llevar a ver en él una especie de "antiac-

tivismo" sin Hmit!:l¡=i, Gramsci se muestra favorable a un tipo de activismo 

que no sea fin en s{, sino un medio y una premisa para que el educando alcan

ce la creatividad,o sea, el mayor grado de potencialidad, de iniciativa autón~ 

ma. De ah{ se desprende la exhortaci6n gramsciana según la cual "hay pues 

que volver a la participaci6n activa del alumno en la escuela, que sólo puede -------
EXISTIR SI LA ~§_QJ_ELA.ES.TA..L.l~DA A LA VIDA" (35), Es decir, !Rgi:ªr:_ 

establecec.~ n_iyel de_!_éi~~yiala. las condicicnes . .y .. .ele.r.nentos...que CO!'lllevE:n~ h~ 

q_.er cle__Ja_relación_!,!_ducando-mundo (naturaleza+ sociedad) con l_a mediéi<:_iqn 
---:- - --------- ---·------- - -·- .. -

del maestro, una relación cada vez más activa a través de la implantación de 
. - - - --------

ria en el que el trabajo y la teorfa estén estrechamente unidos; la su
perposición mecánica de las dos actividades puede ser un snobismo. 
Se siente· decir a grandes intelectuales que se distraen haciendo de 
torneros, de carpinteros, de encuademadores de libros, etc,, pero no 
por eso se dirá que son un ejemplo de unidad del trabajo manual e inte 

\

~al, Muchas de esas escuelas tienen un estilo so~ta que ~l~ 
ne que ver (como no sea superficialmente) con el propósito de crear un 
tipo de escuela que eduque a las clases instrumentales y subordinadas 
para un papel dirigente en la sociedad, como totalidades y no como sim 
ples individuos", Ib{dem, p. 132, Subrayado del autor, -

(35) Ibídem, p. 199, Subrayado nuestro, 
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un factor social historizante como lo es el "trabajo", El trabajo, que es so
.....,__ 

bre todo historización y socialización, "que es el modelo propio del homb~ 
,.... - - -···----·-·---,. 

de participar activamente en la vida de la naturaleza para transformarla y 

social izarla cada vez más profunda y ampl lamente (36), Desde este punto de 

vista, el trabajo, como factor social convertldo en momento e~~cativo dentro 
\-- ---------

del proceso de enseñanza, ofrece al educando_lªJ2Q§.ibilldad de_alcanzar, en. 
--_;: __ -- ---. ---- ---- -· --- ______ .. __ 

la teoría y en la práctlca, el conocimiento dial~ctico de la naturaleza y ®lª 
• ' - ---· - -«-· - . - . --·- ,.., __ --·--· - - ··- - - - ------ . 

sociedad, para luego transfor:-marlas,nn•-etact6n-a-la·-neces idad-de-evoluci6n 

cualitativa de la humanidad, 

De su rechazo de una co,;cepcl6n instrumental ist'a-didáctica del 

trabajo, Gramsci deriva una conclusión en tomo a la bCAsqueda del fundamento 

y principlo de la escuela elemental. Este propósito se ve esclarecido en el 

siguiente fragmento: 

El concepto y la ac;:tlvldad del trabajo (actividad 

teórico-práctica) es el principio educativo in~ 

nente a la escuela elemental, como en el orden 

social y estatal (derechos y deberes) lo es el 

trabajo introducido e identificado en el orden n~ 

tural. El concepto de equillbrio entre_ ordE:n s~ 

(36) Ibídem, p. 116 
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clal y orden natural descansa sobre el fundamento 

del trabajo, en la actividad teórico-práctica el ho~ 

bre crea los primeros elementos de una intuición 

del m.mdo, liberado de la magia y de la brujert:a y 

de la base para el desarrollo ulterior de una conce.e_ 

ción histórica y dialéctica del m.mdo, capaz de co~ 

prender el movimiento y el devenir para valorar la 

suma de esfuerzos y sacrificios que ha costado el 

presente. para concebir la actualidad como síntesis 

del pasado, de todas las generaciones pasadas que 

se proyectan en el futuro"(37). 

A esta altura de las reflexiones sobre el "activismo'.' en la es-

cuela se debe comprender que la actividad no debe ser entend..ida_~Qmo un hª-.

cer difuso y arbitrario, sino como un actuar consciente y dirigido por el hom 
------ .- ------------------------------ -~ -

bre adulto (por ejemplo: el maestro, los padres, el Hder, etc.) cuyo propó-
::,c. •• ~ _____ , 

lación con el ambiente natural-social. En suma, no se trata pues de la acti~ ----
dad como hacer superficial sino de la actividad como realizaci6n de la perso

nalidad del que se educa •. Esta realizac1ÓA-debe logra, se a--t~~ esfuer
·--...___ 

zo del educando bajo la dirección y orientación del educador ("voluntarismo 

·- - --------------·· . -------------

(37) Ib{dem, p.p. 116-117. 



- 204 -

pedag6gico") (38), 

Esta insistencia de Gramsci acerca de la i~ 

cando, eo el J:lC.OCeso de adc:p 1isici6o de una autodisciplina intelectual Lde una 

autonomía moral, es debida a que no entiende la educaci6n como re~ de 
--------~- ---- --- . 

un desenvolvimiento espont'aneo ("espontaneismo gtnebrino"), sino_com0-de.sa 
·. ------------ .... _ 

rrollo gradual de las capacidades por medio de una lenta pero progresiva con 
- --·~-. _:________________ ··- -.. --------

q...iista fundamentalmente personal (39), -- ··-··· -·---· ·----..... 
Además, ya estando en el centro del problema, el análisis gra

msciano sobre la participaci6n intencionada del educador en el proceso educ~ 

tivo del hombre tiene que ver directamente con el problema de la relaci6n es

pontaneidad-direcct6n consciente. Por ésto se pue<:19 decir q...ie la funci6n di

rectiva ~1 adulto (en este caso del maestro) está orientada a ~ioar los S.!:;-_______ 
dimentos del folklore, del cual el educando es depositario de manera~-

"------- --------------------- ---·--·····-

(38) A través de sus análisis críticos de las "escuelas progresivas" y de 
sus transformaciones, Gramsci subraya q...ie "toda escuela unitaria 
es escuela activa a pesar que se tenga que poner límites a las ideo16-
gías liberales en este campo y se reivindique con cierta energía el de 
ber de las generaciones adultas, del Estado, para 'conformar' a las -
nuevas generaciones, Todavía se está en la etapa romántica de la es 
cuela activa ya que sus elementos de lucha contra la escuela mecánica 
y jesuítica se han dilatado morbosamente por razones de contrastes y 
política. Se debe encontrar en los fines perseguidos la fuente natural 
para la elaboraci6n de métodos y formas", Ibídem. p. 113, 

(39) Es necesario observar q...ie para Gramsci la educaci6n es también "una 
lucha contra los instintos 1 igados a las funciones blo16gicas elementa
les, una lucha contra la naturaleza, para dominarla y crear al hombre 
'actual' a su época", Antonio Gramsci, La alternativa pedag6gica, 
p. 187, 
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ciente, hasta llevar a alcanzar la consciencia, es decir, al "espíritu popular '----------- ' ---- ------ - -
creativo", Si se acepta esta tesis, se debe reconocer que ha~ -~e par~ de 
-------..., . 

la espontaneidad, es decir, del folklore del educando, para develarlo y hacer 
---·-·--·-- ------····-·----···------·- ~· -··-·-·------=---...... ____________ -----=-) -

lo aparecer como una primera aproximación en la comprensi6n del mundo, y 
- --~·"·-.: - ___ ,__ ..... - ---- ----~· --·· ··--------··---····- ---· -~·-·--·? 

así luego poder "historizar" al educando apoycmdolo en una concepci6n supe-
--- -- - ----------------- ··-· ·····-. -·---· -··-... __ 

rior en contraste con la primera _que es mitolgg_~elig.io_sa, 

Esta posici6n excluye ind.Jdablemente todos los postulados tan

to del "innatismo" como del "espontaneismo" pedag6gicos. Ello es debido a 

que ambos descartan la concepci6n del hombre como formaci6n hist6rica, Si 

es incuestionable que en el hombre existen elementos de carácter innato (fun

damental mente los caracteres fÍsico-anatómicos) también lo es el hecho de 

que en el niño no existe en potencia "todo el hombre que hay que ayudar a des~ 

rrollar". 

Para dar una muestra suplementaria de su "antiespontaneismo" 

(dado que en todo espontaneismo subyace una tendencia innat'ista), Gramsci 

piensa firmemente que "el hombre es toda una formación hist6rica, obtenida 

con la coerci6n" (entendida no en el sentido brutal y de violencia externa) y no 

es una creaci6n trascendente de posterior desarrollo autónomo. Esta convic

ci6n se arraiga en el hecho comprobado de que ''lo que se cree fuerza latente 

no es, por lo general, ~ que el conjunto informe e indistinto de las imáge

nes y de las sensaciones de los primeros dÍas, de los primeros meses, de los 

primeros años de vida, imágenes y sensaciones que no siempre son las mejo-
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res q..¡e uno se Q.Jiere imaginar" (40), Por lo tanto, como consecuencia, tam

poco la consciencia del niño debe ser considerada como "algo individual (y ~ 

nos algo individuado), sino Q.Je es el reflejo de la fracción de la sociedad civil 

en la que el niño participa, de las relaciones sociales en Q.Je liga la familia, 

el vecindario, el poblado, etc," (41), 

·Esta manera de comprender la naturaleza rumana hace asumir 

a Gramsci la posición de negar toda educación "como un desovillamiento" (c~ 

' mo un "sgomitolamento"), expresión q..¡e da a entender" Q.Je en el niño el ce-

rebro es como un ovillo Q.Je el maestro ayuda a desovillar" (42), Esta es otra 

de las razones válidas para explicar la insistencia gramsciana en el elemento 

voluntarista de la educación, segC,n el cual en la formación del hombre es ne

cesario intervenir, no sólo directamente a través de la presencia del adulto 

sino también de manera indirecta conformando un arrbiente (" el conjunto de 

las relaciones sociales") propio para el desarrollo total y armónico de los S.!:!_ 

jetos, Por esta razón, Gramsci_~_§tabl-ece-ta:-;extgeneia Ele !!.~r" (q..¡e no es 

otra cosa q..¡e transformar cualitativarrente), taf:itc;, al--rna-estl"G--cotnQ¿il ambie!! 

te, a fin de ev~~I".. las contradicciones entre la enseñanza de la escuela y la de 

(40) Carta a su esposa del 20 de diciembre de 1929, En: Antonio Gramsci. 
Antología, p, 24. 

(41) Ibídem. p. 24 

(42) Ibídem, p. 125, 
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la vida cotidiana (43). Esta exigencia responde al hecho de que si se renuncia 

voluntaria o involuntariamente a formar al niño ésto significa, ni más ni me

nos, "permitir que su personalidad se desarrolle acogiendo ca6ticamente del 

ambiente general todos los motivos de la vida" (44). 

La concepci6n gramsciana de la escuela unitaria implica una ---- -----------------------
pedagogfa que, má_s i;lll.ª_.dELde.s.cQ['I~~ la e_~ont~~idad, reconoce la nec~§i-

.- -- - ·------· 
dad de direcci6n y orientaci6n de ésta por parte del e4tcador, para convertí_!: 

- - -,·--··· - ---------------
la en radionalidad y orden, es decir, en un "conformismo o sociabilidad" que, 

liberado de las incidencias mitol6gicas del folklore, tiende a afirmar el poder 

creativo del hombre. A esta capacidad creadora se llega a través del esfuer---------------- -------------------, 
zo dirigido que la escuela (mica activa e·stablece para todos los educandos. Lo 

------ -------··. ------------- -----·--- -
grar la realizaci6n de la potencialidad creadora significa, para Gramsci, ob-

~~ciencia cr{tica del rn.mdo la cual conduce al~c1ucando, de~pués 

de haber ªdquil'.'-klo-ciect_os hábltos de disciplina y control en la primera fase 
/ ---- ·---

------- - ------- --- - - ----- -----=----'-' 
escolar, a establecer una nueva relación....c.on.la--natarale-za-y--la s-ociedad, y ha -------- ---------- -
ciendolas suyas por su actividad consciente. Sobre la base de estas conside-

raciones, Gramsci establece que: 

(43) Respecto de la exigencia gramsciana de "educar" al ambiente y al ma
estro podemos señalar que la misma aparece en los siguientes mome.!2 
tos: 
a) "educar al ambiente": en la crítica de Bujar{n por haber desconoci

do el papel educador del mismo ("El ambiente inadecuado y mfstico 
ha dominado al educador, el vulgar sentido común se ha impuesto a 
la ciencia, y no a la inversa. Si el ambiente es educador, éste debe 
ser educado a su vez ••• 11) Cf. Antonio Gramsci. El materialismo 
hist6rico y filosofla de B. Croce. p.p. 136-137. 
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"la escuela creativa es la coronaci6n de la escuela 

~--------:._------·-
activa: en la primera etapa se tiende a disciplinar 

------~--__,__ 
y por· tant~ a nivelar, a obtener una especie de ,;·co_!'.! 

formismo' que se puede llamar 'dinámico'; en la e-

tapa creativa, sobre el fundamento perseguido de 

'colectivizaci6n' de tipo social, se tiende a desa---------··-
rrollar una p~~onal i~g,._ya,_q\J_~_tia J!..~do.a-ser 

--·--

aut6noma y responsm:iJe, C:Ql'.l.una-conseiencia-·moral 

y social, s6lida y homog,nea". (45). 

Se debe observar que la concepci6n que elabora y plantea Grq!!' 

sci de la "escuela creativa" no debe implicar la simple idea de que esta fase . 
escolar sea de puros "inventores y descubridores". Más bien, debe suponer 

una fase con marcada tendencia hacia la formaci6n de aptitudes par_~ª-tr!ye~--------------· -- . 

tigaci6n de la verdad de las cosas a partir de problemas concretos, y motivan 
. - --- ------ ----------· ---·~·----· ----~ 

b) "edJcar al maestro": en la cr{tica a sus hermanas Teresina y Gra
zieta por los desaciertos en la orientaci6n de su sobrina Mea ("evi 
dentemente, mis observaciones no irán dirigidas a Mea, sino a -
quien la educa y dirige; en este caso más que en ning(m otro me pa 
rece que es el· educador quien debe ser edJcado") • Cf. (Carta a -
Teresina del 4 de mayo de 1931. En: Gramsci, Antonio. La alter
nativa pedag6gica. ob. cit. p. 238. 

(44) Carta a Julia Schucht del 20·de noviembre de 1929. En: Antonio Grams 
ci. Antología. p. 247, 

(45) Antonio Gramsci, Los intelectuales yla organizaci6n de la cultura. p, 
113. 
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do el educando a la participaci6n conscient~ ~n la elaboraci6n de las posibles 
-----

soluc_ioAes-·de~ mismos. Lo orienta a la adquisici6n de una concepci6n su-
_,,----·- -· --- ---

. perior del mundo, que lo modifique en lo más íntimo y haga surgir de él el 

hombre nuevo dotado de un determinado grado de madurez. y capacidad para 

la creaci6n intelectual y práctica (46). 

(46) A prop6sito de la prec:isi6n semántica de la expresi6n" escuela creati-
va"., Gramsci escribe" ••• Una escuela creativa no significa una escue 

/ la de "Inventores y descubridores', indica una etapa y un método de i~ 
. vestigaci6n y de conocimiento, no un 'programa' predeterminado con -

/ la exigencia de originalidad e lnnovaci6n a toda costa. Indica que el 
· '. aprendizaje se produce más bien por el esfuerzo espontáneo y aut6no-l mo del escolar en el que el maestro ejerce s61o una funcl6n de guía 

amistosa, como ocurre o debería ocurrir en la universidad. Descu
brir por sí mismo una verdad sin sugerencias y ayudas externas, es 
creaci6n, aunque la verdad sea vieja, y esto demuestre la posesi6n 
de un método, e indica que se·ha entrado en un período de madurez in
telectual en el que se pueden descubrir nuevas verdades". Ibídem.' 
p. 113. 

A partir de esta precisi6n, Gramsci deriva otras a prop6sito de lo que 
se debe entender por "creativo" y por "crear", que es necesario tener 
en cuenta ya que nos permitiría entender más eficazmente lo que es pa 
ra él la "escuela creativa". En relaci6n al concepto "creativo", había 
escrito: "És_p_~c::~_~ntender por~wo.,..po~.lQJ:-~~. en sentido 
'relativo', él_pe_n,$_am_i~n~ que modifi~~?º ~_sl;!nfo:~or h~ 

rn.e_r_o...y~pc;,r lo mismo, la propi_a_r:_e-ª'!._ldad, que no PL!~de.se~nsa<tli 
sin ese ma~-riC,rne-ro ·: -creátivo, ~_ci,I~íí;. en __ ~:_ie~-Cplari
tea lªjnexisteñc~idad' fija por sí misma, sin.o sola~rite 
en relact6n eon-la~~:a:...--:modtficab~~-; 'AntOnio Gramsci: El 
materialismo hist6rico y la filosofía de B. Croce. p. 31 --

Pero este sentido gramséiano de lo "creativo" presupone un sentido 
dialéctico de "crear" que resulta determinante: "Crear una nueva cul
tura no significa s61o hacer individual mente descubrimientos originales; 
significa tamb.ién, y especial mente, difundir verdades ya descubiertas, 
'socializarlas', por así decir, convertirlas en base de acciones vitales, 
en elementos de c_oordinaci6n y de orden intelectual y moral. Q.Je una 
masa de hombres sea llevada a pensar coherenterrente y en forma uni
taria la realidad presente, es un hecho filos6fico más importante y 
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En esta 6ltima etapa de ~a escuela unitaria, Gramsci sitúa la 

promoci6n de "los valores fundamentales del 'humanismo'• de la auto-discip~ 

na intelectual y de la autonomía moral"• que son requerimientos básicos tanto 

para proseguir estudios profesionales como para incorporarse a las activida

des (te6ricas y prácticas) del sector productivo (47), 

En esta fase escolar ~ocreaci6n de la propia personalidad -adquiere una importancia vital la cultura humanista, El sentido de este pro

p6sito educativo es~ dado por el planteamiento y enseñanza de un humanismo 

'original' que el hallazgo, por parte de un 'genio' filos6fico, de una nu~\ 
va verdad que sea patrimonio de pequeños grupos de intelectuales", / 
Ibídem, p, 13, 

(47) El argumento gramsciano del papel decisivo de la "escuela creativa", 
en la formaci6n de una personalidad integral y arm6nica, se presenta 
explfoitamente en el siguiente fragmento: "se ve pues que en la escue
la unitaria ~ltima etapa debe ser concebida y organizada CPJ!!_O una 
etapa ~la que se tiende .a crear los valores fundamentales 
del'humanismo' • de la ~todiscif>lina iotelecb•aJ y de Ja auton.mnía_r:no 
ral necesaria par~ ulteri-;;~iji~ial izaciones sean_~arácter cien-= 
tffico (estudios universitarios), sean...de...cacác,ter inmediatamente prac 
tico-proeluctulo (industria• burocracia• organizac i6n de cambios• etc~ 
El estudio de los métodos creadores en la ciencia y en la vida debe co 
menzar en esta 6ltima etapa de la escuela y no debe ser monopolio ~ 
la universidad o dejado de lado para ser resuelto !=!n la vida práctica, 
Esta~ etap~olar-··debe contrieuir a desarrollar el elemento de la res 
ponsaoITidad aut6noma en los lndlyidms, debe ser una s6la escuela -
c~ativa", Antoni~-Gr~sci, Los intelectuales y la orgañizaci6n de 
la cuTlm'a, p, 113, 
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no de impronta tradicionalista que persigue el saber por el saber mismo y 

busca s6lo comprender el mundo, sino, por el contrario, de un humanismo ele 

nuevo cuño que, teniendo sus raíces enterradas en las exigencias de desarr~ 

llo de las fuerzas productivas y de modificaci6n de las relaciones sociales, 

busca promover el perfeccionamiento del hombre de manera que lo convierte 

en sujeto activo o protagonista de la historia, 

Frente a estas afirmaciones se podr{a concluir que, para Gram~ 

derno, que sea "una síntes~~¿~~es ~ional.es:...e.Lingeyiie-
-------~---·--·--

ro americano, el fil6sofo alemán y el poHtico francés, recreando, por así de-

cirlo, al hombre italiano del renacimiento, al tipo moderno de Leonardo Da 

Vinci, convertido en hombre masa, en hombre colectivo, pero manteniendo 

una fuerte personalidad y original inc!ividualidad" (48), 

En otras palabras, Grarnsci plantea como fin de la'eduéaci6n 

y, por lo tanto, de la escuela unitaria: el formar hombres omnilaterales (con 

cerebro y manos) con un genuino sentido de historicidad, es decir, con una ca.!:! 

ciencia verdadera que les permita no s6lo comprender el mundo sino también 

transformarlo, 

3,3 GRAMSCI: LA ESCUELA UNITAAIA COMO ESCUELA 

DE "EXIGENTES PRINCIPIOS", 

Para poder comprender la innovaci6n de la propuesta gramsci!: 

(48) Carta a su esposa del 1o, de agosto de 1932, citada en: Franco Lombar 
di, Las ideas pedag6gicas de Grarnsci, p. 70 -
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na de la "escuela unitaria", es necesario articular las diversas reflexiones 

que el pensador sardo hace en relación al establecimiento de una escuela de 

"exigentes principios", 

Hemos visto cómo Gramsci recusa tanto el innatismo (que su

pone la existenciá por naturaleza en todos y cada uno de nosotros de tenden

cias hacia tal o cual actividad o forma de pensar) como el espontane{smo 

(que sostiene el autónomo "desovillamiento" de las tendencias naturales). Ad

mite, por el contrario, q..ie el educando es capaz de una actuación consciente 

bajo la dirección del educador, reconociendo el hecho impugnable de q..ie la 

formación de la personalidad no se puede dejar bajo el obrar de las ''fuerzas 

de la naturaleza", porq..ie el hombre no es sólo naturaleza sino más bien his

toria, En rigor, la personalidad se desarrolla por la acción directa del ma

estro y/o por la indirecta y difusa del ambiente, Sólo que es~ convencido 

también de que este indispensable "conformismo o coerción" en los primeros 

años de la existencia, mediante el cual se estructura en el sujeto una persa-

nalidad armoniosa y estable, posteriormente se convierte en el otorgamiento 

de un máximo de autonomía (49), 

(49) Gramsci, reaccionando contra el pseudo-historicismo presente en la 
pedagogfa mecanicista e idealista tanto de Labriola (historicismo "me 
canica y reaccionario") como del religioso Gentile, argumenta que si 
bien es cierto que el hombre para ser educado necesita de una "coer 
ción" exterior durante un momento de su vida, ésto no significa que
debe ser extendida durante toda su vida, porque si "un pue.blo o un gru 
po social retrasado tiene necesidad de una disciplina exterior coerciti 
va para ser educado civilmente, no significa que debe ser reducido a
la esclavitud, a menos que se piense q..ie la coerción estatal es escla
vitud"·, Por lo que Gramsci no olvida aclarar que "hay una coerci6n 



- 213 -

El punto de vista de Gramsci sobre la necesidad de la "coerci6n" 

o del "conformismo dinámico" en la formaci6n del hombre, resulta explícito en 

el contenido de una carta remitida a su cuñada Tatiana Schucht, del 24 de mar

zo de 1930, en cuyo texto aparece la siguiente expresi6n:."Sabes que considero 

eficaz un sistema educativo sólo si posee un cierto grado de coerci6n, incluso 

física" (50), De hecho, la tendencia de reivindicar el uso de la coerción en el 

proceso de formación humana corresponde a la manera de comprender el des~ 

rrollo del hombre ("el hombre es toda una formaci6n histórica, obtenida con 

la coerci6n"), Pero existen realmente puntos de diferencia tanto en la compre_!! 

ción como en el uso de ese recurso pedagógico, 

Según Gramsci, la coerción, en cuanto es educati"a, oo es-una ----
e.!:_eS ión violenta externa, sino una "d~~c iplina" o "conformismo propuesto'' pa-

-- ·-----------
ra alcanzar una finalidad consciente, Debe entenderse que Gramsci, al insis

tir en la necesidad de la aplicaci6n de un tipo de disciplina en la educación, no 

pretende aniquilar todo tipo de espontaneidad, sino que cuestiona las formas de 

comporta_!Di§,otos~msabll isael J ~o es 1 ibertad sino arbitrio individual 

-- --- > 
negador de la libertad colectiva, En Gramsci, el valor didáctico de la libertad ------- ·--.. ---- ----------- ---------
es sustraído de todo vestigio metafísico, y elevado a una dimensi6n histórica 

según la cual la libertad es la acción consciente que, fundamentada en el cono

---....___,. --------------
•• ,que no es 'esclavitud' sino la adecuada expresión de la pedagogía ~ 
derna dedicada a educar a un elemento inmaduro (que aunque inmaduro 

_está muy cercano a los elementos maduros, mientras que en cambio la 
esclavitud es orgánicamente la expresión de condiciones universalmente 
~nmaduras)" Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organización de 
la cultura, p. 128, 

(50) Citada por Franco Lombardi, en: Las ideas pedagógicas de Gramsci, 
p. 50, 

l 
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cimiento objetivo de la naturaleza y d_e la socie~ se orienta a un _1Jn_~ 
·-- ···----- - - -

rresponde a una necesidad fundamental, _Para él, Q.Je no cree en la esponta-
~ ------.:.:.:_.:__-----------

ne idad no orientada, el concepto de libertad no niega al de responsabi~dad, 
-----------

/ 
"Al concepto de 1 ibertad se le tendría que acompa-

"\ 
ñar el de responsabilidad, el cual genera la disci-

, 
plina, y no directamente la disciplina entendida c~ 

mo impuesta desde fuera, como limitaci6n coacti-

va de la 1 ibertad, Es la responsabilidad contra el 

arbitrio individual, o sea la única libertad es la 

'responsable', la 'universal', en cuanto se coloca \ 

i 
como aspecto individual de una '1 ibertadt colecti- i 

1 
1 

va o de grupo, como expresi6n individual de un~ 

ley" (51), 

Por lo tanto, Gramsci, Q.Je es adverso tanto a la teorfa de la 

espontaneidad absoluta (que "deja actuar a la naturaleza Q.Je no se eQ.Jivoca 

nunca") como a todo autoritarismo II jesuítico" (Q.Je basado en una coacci6n 

extrema brutal niega toda espontaneidad) se pronuncia po_r el establecimiento 

de una disciplina (unidad de espontaneidad y direcci6n. consciente), la cual 

no debe concebirse como "recepci6n de 6rdenes" o como una"mecánica ejecu

ci6n de consignas", sino como una consciente realizaci6n de directivas que 

han sido sugeridas, y que actúa como gu{a para Q.Je el sujeto adquiera cons-

(51 ) Antonio Gramsc i , Pasado y presente • p, p. 192-193. 
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ciencia de lo que recibe del exterior y lo transforma con su actividad (52). 
- .. ----~ 

Es obvio que, para Gramsci, la disciplina no es negativa por \ 

sí misma, sino por la intenci6n que subyace en el que la aplica (53~, Habrá 

quien la usa para crear un "conformismo dinámico" racional y social que pr~ 

dJzca un resultado útil en el desarrollo de la personalidad del educando, co-

mo también el que emplea para determinar un "conformismo impuesto" que 

establece normas para actuar, juicios para pensar y dictámenes para sentir, 

y creando estereotipos sociales que se adaptan a lo ya existente. 

(52) 

(53) 

Las reservas de Gramsci en relación al espontaneísmo como el autori 
tarismo quedan explícitas en sus notas sobre "Centralismo orgánico,
centralismo democrático y disciplina", en donde se pregunta: "lc6mo 
se entiende la disciplina ••• ? No.,es cierto, como recepci6n de Órdenes 
supinas y pasivas, como mecánica ejecución de consignas, sino como 
una consciente y lúcida asimilación de directivas a real izar ••• La dis 
ciplina, por tanto, no anula la personalidad en sentido orgánico, sino
que s6lo 1 imita el arbitrio y la compulsi6n irresponsable, para no ha
blar de la fatua vanidad de sobresalir". Ibídem. p. 84. 

El caso es que para Gramsci la discipTina en sf "no anula la persona~ 
dad ni la libertad, pues el problema de la 'personalidad y la libertad' 
se plantea, no por el hecho de la disciplina, sino por el 'origen·• del 
poder que ordena la disciplina. Si este origen es 'democrático', o 
sea, ·si la autoridad es una funci6n técnica especializada y no un 'arbi
tro' o una imposición extrínseca o exterior, la disciplina es un elemen 
to necesario de orden democrático, de libertad. Se dirá función técn.I 
ca especializada, cuando la autoridad se ejercita en un grupo social
mente o nacionalmente homogéneo; pero cuando se ejercita por un gru 
po sobre otro, la autoridad será autónoma y libre para el primero, -
pero no para el segundo". Ibídem. p. 84 
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He aquí que _la concepci6n gramsciana de crear un "conformi~ 

mo" (54), puede resultar inadmisible para las mentalidades estrechas, que 

no llegan a comprender que a lo largo de la historia se han librado luchas 

por establecer un determinado "conformismo" en contra de otro (55), Es de

cir, que se han realizado esfuerzos titánicos para crear "un hombre colecti

vo u hombre masa" que piense y obre en concordancia con una determinada 

concepci6n del mundo (56), 

(54) 

(55) 

(56) 

Como expresi6n de una aut€mtica actitud históricista, Gramsci desta
ca que el 'l::onformismo no significa otra cosa que 'sociabilidad', pero 
es agradable justamente emplear la palabra 'conformismo" para m~ 
lestar a los imbéciles", Pero luego advierte categ6ricamente que tal 
sociabilidad "no quita la posibilidad de formarse una personalidad y 
ser original " Gramsci, Antonio , Literatura y vida nacional, p. 
44. 

Gramsci, a prop6sito del conformismo, plantea una consideraci6n his 
t6rica del fen6meno, que lo lleva a concluir que éste ha existido sie~ 
pre: "se trata hoy de lucha de 'dos conformismos", es decir, de una 
lucha de hegemonfa, de una crísis de la sociedad civil,' Los viejos ~ 
rigentes intelecb.Jales y morales de la sociedad sienten que les falta 
el terreno bajo los pies, se dan cuenta de que sus 'prédicas' se han 
transformado precisamente en 'prédicas', en cosas extrañas a la rea
lidad, forma pura sin contenido, larva sin espíritu, de alH por consi
guiente, su desesperaci6n, y sus tendencias reaccionarias y conserva 
doras, Ya que la particular forma de civilizaci6n, de culb.Jra, de m~ 
ralidad que ellos representan se descompone, gritan la muerte de t~ 
da civilizaci6n, cultura, moralidad y exigen medidas represivas del 
Estado, y se constituyen en grupos de resistencia apartados del proce 
so histórico real, aumentando de tal manera la crisis, puesto que la -
superaci6n de un modo de vivir y de pensar no puede verificarse sin 
crisis", Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y 
sobre el Estado moderno, p, 185-186, 

Gramsci nos habla del "ho~re co.~Y.yo" de una manera ·muy clara 
cuando hace referencia a la importancia que tiene el "momento cultu
ral" en toda actividad humana: "cada-acto i'listériee sél.e puede ser~ 
cum-Rl ido por el hombre colectivo: esto supone el logro de una unidad 

·--..:..__ . --------- - -------- ------, 
1 ~ '. -,,) l i tt\Q-,J(_ 
'· 

·--0 ' 
l \l (}~j. 



- 217 -

Dejando aparte las posibles dificultades o resistencias para a~ 

mitir o no las consideraciones de Gramsci sobre el conformismo, para él 

siempre"se es conformista de algún conformismo": o bien de un conformismo 

"racional" propuesto o bien de un conformismo"jesu1tico" impuesto (57). 

Como ya hemos repetido varias veces, esta dialéctica esponta

neidad/direcci6n consciente, que se realiza en un ajuste perpetuo en el proc~ 

so formativo del hombre, no se debe desconocer, porque es efectivamente 

imprescindible. Aunque parezca una contradicci6n, hay que partir de la _es-
,,,----

pontaneidad pero debe ser orientada y disciplinada para~ posible la for-~--
~~~del hombre realmente original, que se haga sentir en las acciones que 

(57) 

J 

... -·-----------

'c~ltural social', por la cu~:U~!J~_!!lultiplicidad de yoluotades disgreg~ 
__f!as, con heterogeneidiid de ,fines, se s~-GOA-v-istas---a-un_mi-smo 
~-. sobre la bas~c:1e-t1ricrrnrsma concepci6n del m~~eneral y par 
ticÜlar, t~riamente operante o por vfa emocional o permanente, 
cuya base intelectual está tan arraigada, asimilada y vivida, que pue 
de convertirse en pasi6n)". Antonio Gramsci. El materialismo his-:. 
t6rico y la filosof1a de B. Croce. p. 34. 

Se debe subrayar que, para Gramsci, tanto las connotaciones como 
las finalidades del conformismo son de carácter eminentemente social, 
o sea, políticas. -Por tanto existen, por un lado, "Un conformismo 
'jesuítico' ••• es decir, un conformisme> artificial, ficticio, creado 
superficialmente para unir los intereses de un pequeño grupo o fracci6n 
y no de una vanguardia". Y por otro "un conformismo 'racional', es 
decir, correspondiente a la necesidad, al m{nimo esfuerzo para obtener 
un resultado Citil, y la disciplina de tal conformismo debe ser exaltada 
y promovida, debe convertirse en 'espontaneidad' o 'sinceridad"'· 
Gramsci, Antonio. Literatura y vida nacional. p. -44 
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den como resultado el mfiximo de provecho a la sociedad;_e_ues en el caso c~ 

--------
trario serfa otro de esos "hombres originales y de fuerte personalidad" que 

tienen llenas ''las cárceles y manicomios", y que se hayan desligados de la 

vida social trascendente (58). 

Sobre la base de estas consideraciones, se plantea como res

ponsabilidad inmediata una observación de fondo muy importante. Según lo 

que dice Gramsci, las exigencias de conformación no deben contener como 

propósito el hacer renunciar al educando a la posibilidad de un acercamiento 

creativo tanto al mundo de los hombres como al de las cosas ("societas homi

num y societas rerum"), como ocurre en la instrucción dogmática, en donde 

la intervención educativa del maestro obstaculiza la relación educando/ambi

ente, con la falsa convicción de que ~1 (maestro) es el representante de los 

(58) Sobre la cuestión de la originalidad y el conformismo, los argumentos 
de Gramsci son bastante claros: "Es demasiado fácil ser original ha
ciendo lo contrario de aquello que todos hacen; es una tarea mec&nica. 
Es demasiado fácil hablar de diferente manera q.ie los demás, ser neo 
lál icos; lo dificil es distinguirse de los otros sin hacer esas acroba- -
cias. Justamente ocurre hoy que se busca una originalidad y persona-. 
lidad a bajo precio. Las cárceles y manicomios est&n llenos de hom
bres originales y de fuertes personalidades. Poner el acento sobre la 
disciplina, la sociabilidad y sin embargo pretendér sinceridad, espon
taneidad, originalidad, personalidad; de ah{ lo verdaderamente arduo 
y diffoil. No se puede decir q.ie el conformismo es demasiado fácil y 
que reduce el rnmdo a un convento. Mientras tanto, lcuál es el 'ver
dadero conformismo; es decir, cuál es la 'conducta racional' más útil, 
más libre, en cuanto obedece a la necesidad? lcuál es la necesidad?. 
Cada uno es llevado a ser de s{ el arquetipo de la 'moda', de la 'soci~ 
dad' y a presentarse como 'ejemplar'. Por lo tanto, la sociabilidad, 
el conformismo, es el resultado de una lucha cultural (y n~ sólo cultu 
ral); , es dato objetivo o universal, as{ como no puede dejar de ser éi, 
jetivo o universal, la 'necesidad' sobre la cual se eleva el edificio de -
la libertad". Ib{dem. p.p. 45-45. 



- 219 -

valores superiores, que son los únicos que facilitan el desarrollo de las cu -

lidades humanas. En la base de estos presupuestos de la educaci6n dogmáti-

· ca hay una renuncia a.facilitar las condiciones y elementos formativos que co~ 

llevan a establecer la necesaria comunicaci6n entre el educando y el a rnbiente, 

por lo que el maestro es convertido antes que en el medio facilitador de la 

apropiaci6n del ambiente, en el agente transmisor de un dogma, que correspo...!:_l 

de a la manera de comprender el ambíente hist6rico y natural de una clase. 

Desde este ángulo de apreciaci6n,no se equivoca Angelo Broccoli cuando dice 

que para Gramsci es fundamental la intervenci6n de una generaci.6n para edu

car a la nueva, pero esta intervenci6n debe ser para favorecer que el educando 

dialogue críticamente con el ambiente, con la intenc\6n de que luego lo compre!!_ 

da, lo enriquezca y modifique (59). 

La primera consideraci6n a tener en cuenta a partir de la obse.!:. 

vaci6n anterior", es que Gramsci no se opone a todo tipo .de dogmatismo, sino 

al tipo especial de dogmatismo que tiene que ver con la intenci6n de formar a 

los hombres bajo el rigor de una sola idea, un solo sentimiento y una sola acti-

vidad, y que como tal, niega al "indlvlduo" (como sujeto potencialmente crea1=!_ 

vo) que está presente en toda voluntad colectiva~ Es decir, se opone radical

mente a todo "conformismo autoritario". Lo importante es que, si para Gra:m~ 

ci, el dogmatismo es.uno de los elementos en el proceso educativo, no debe ser 

convertido en representaci6n de los valores infer:-iores (mitología-folklore-reJ.i 

(59) Angelo Broccoli. Antonio Gramsci y la educaci6n como hegemonía. 
p. 166. 
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'-----
gi6n) en el proceso de iniciaci6n educativa del hombre. El afirma, "que en \ 

las escuelas elementales es necesaria ur.1a exposici6n 'dogmática' de las no- \ 

clones científicas, o sea, que sea necesaria una 'mitología' no significa que 

el dogma debe ser religioso y la mitología una determinada mitología" (60). 

Bajo el estímulo de los acontecimientos educativos de la épo-

ca, Gramsci completa el discurso sobre el dogmatismo al captar la contra

dicci6n educativa que subyace en la base de la ''Reforma Gentiliana" que, en

tre otras cosas, intenta hacer desaparecer un "tipo de dogmatismo" en los 

niveles de la escuela elemental y media, o sea, en los momentos educativos 

donde eran realmente necesarios y podría tener una justificaci6n. El signi

ficado contradictorio de tal prop6sito queda de manifiesto por el hecho incue~ 

tionable de que es en los momentos de la formaci6n elemental y media cuan

do se procur~ un cierto bagaje de nociones concretas que son necesarias y, 

que al no ser innatas, deben ser aprendidas mediante un esfuerzo personal de 

estudio, que no puede prescindir de un tipo de dogmatismo. No obstante, tal 

dogmatis;m(HJe.1:2Eerá disolverse y ser reemplazado, en el ciclo de todo el pr~ 
-----------------------

ceso escolar, por una "autonomía intelectual" necesaria para la ulterior for
r---- ..... 

maci6n (61). Por lo consiguiente la -observaci6n gramsc"tana no podría ser 

más lCicida: 

(60) Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organizaci6n de la cultura. 
p.p. 127-128. 

(61) Veamos c6mo Gramsci presenta, descubriendo las contradicciones de 
la reforma Gentile, la proposici6n de reorganizar toda la educaci6n y, 
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"De la enseñanza puramente dogmática, en la que 

la memoria tiene la principal parte, se pasa a la 

etapa creativa o de trabajo autónomo e independie~ 

te; de la escuela con disciplina de estudio impues

to y controlada autoritariamente se pasa a una e~ 

pa de estudio o de trabajo profesional en el que la 

autodisciplina intelectual y la autonomía moral son 

te6ricamente ilimitadas" (62), 

Es evidente, que existe una dialéctica en Gramsci que está re

presentada por los elementos del "dogmatismo" y de la "autodiscipl ina inte

lectual", A cada uno de éstos le corresponde actuar eficazmente en diversas 

fases del desarrollo intelectual y moral de los hombres, El hecho es que el 

intento de introducir al ed.Jcando en ur;i nuevo momento cultural-político se da, 

para Gramsci, a través de un laborioso proceso formativo, en cuya primera 

fase, cuando en el ed.Jcando predomina una mentalidad confusa y metaffaica 

y carece de hábitos de trabajo, de orden y de disciplina, el ad.Jlto debe de se 

virse de recursos didácticos adecuados, Y uno de esos recursos, para el i~ 

nar los vestigios de folklore y carencias de determinados hábitos, es la "re-

además, defiende el establecimiento de un cierto dogmatismo, espe
cialmente en el momento del aprendizaje de "nociones": "Acerca del 
dogmatismo y criticismo-historicismo en la escuela elemental y me 
dia, se puede observar' que la nueva pedagogía ha querido abatir al -
dogmatismo justamente en el campo de la instrucci6n, del aprendiz~ 
j~ de las nociones concretas,o sea en el campo en el q..,e cierta dosis 
de dogmatismo es prácticamente imprescindible y que puede ser su~ 
rado y anulado en el curso escolar completo., ,pero se ve obligada a 
introducir un dogmatismo por excelencia en el campo del pensamiento 
religioso", Ib1dem, p, 128, 

(62) Ibídem, p. 112, 
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petici6n", o sea, "no cansarse jamás de repetir los argumentos (variando li- / 

teralmente la forma"), Por ser, para Gramsci, la repetici6n "el medio didác 

tico más eficaz para obrar sobre la mentalidad popular", (63). 

El presupuesto gramsciano de utilizar el "principio met6dico" 

de la repetici6n, en la educaci6n, podría provocar malas interpretaciones, 

q.ie estimularían a poner en práctica un dogmatismo de sello autoritario. Cuéi!! 

do Gramsci alude a la necesidad de la "repetici6n" no pretende en ningún mo------- ------~ 

mento reducir a los sujetos a una negadora pasividad, para hacerlos plásticos 
------ -----·-···- , .. -----· ----. 

a formas prejuiciada:s y extravagantes de adoctrinamiento, q.ie los encadenarfa .. ___ - , ____ , __ ____;;,. 

-----.,' 
a una determinada concepci6n del mundo, Es necesaria, justamente, la "rep~ 

-······--~----·-···--- --
tici6n", es decir, ''la repetici6n paciente y sistemática" y no precisamente r-----_____________________ -------

''la repetici6n mecánica, 'obsesionante', material, 

sino la adaptaci6n de cada concepto a las diversas 

particularidades y tradiciones culturales, presen

tando y representando en todos sus aspectos posi-

tivos y en sus negaciones tradicionales, organiz~ 

dose siempre cada aspecto parcial dentro de la t~ 

tal idad" (64), 

(63) Antonio Gramsci, El materialismo hist6rico y la filosofía de B, Crece. 
p. 26, 

(64) Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organizaci6n de la cultura, 
p. 154, 
Examinando la validez y efectividad prácticas de la repetici6n en la es
cuela,' Gramsci anota que: "Hay que bregar mucho con los mozuelos, a 
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Así entendida la repetici6n, no puede pensarse como una nímia 

acci6n educativa que, operando frente a los educandos (pura,mente pasivos y 

receptivos), busca adroctrinarlos sin remover el folklore (65), sino que per-

(65) 

los que hay que enseñar ciertos hábitos de diligencia, de puntualidad, 
de compostura incluso física, que no pueden adquirirse sin una rereti 
ci6n mecánica de actos disciplinarios y met6dicos, Un estudioso de -
cuarenta años lsería capáz de permanecer- dieciseis horas seguidas 
en un escritorio, si no l"ubiese adquirido siendo niño, coactivamente, 
por coacci6n mecánica, los hábitos psicofísicos pertinentes,, ,(aunque 
pueda mejorarse mucho este campo, con la ayuda de las aportaciones 
científicas adecuadas, sin volver a los métodos de los jesuitas)", 
Ibídem, p, 119, 

Gramsci al criticar el error de la pedagogía idealista, según el cual 
la instrucci6o J'lO es t;amhiér) ~IOn~ab"1a escrito:----ffFaracj[i"éla in~ 
trucci6n no fuese también educaci6n se requeriría que en el discente 
fuera una mera pasividad, un '.recipiente mecánico' de nociones abs
tractas, , , mera instrucci6n mecanicista", Para luego agregar que 
"antes, los alumnos se formaban por lo menos un cierto 'bagaje' o 'e
quipo' (segCin los gustos) de nociones concretas, ahora que el maestro 
debe ser especialmente un filósofo y un esteta, el alumno menosprecia 
las nociones concretas y se 'llena la cabeza' de f6rmulas o palabras 
que no tienen ning(¡n sentido para él, la mayoría de las veces, y que no 
tarda en olvidarlas por completo,,, En realidad, un profesor medio
cre puede lograr que los al_umnos se hagan más instruidos, pero no con 
seguirá que sean más cultos; desarrollará con escrCipulo y consciencia-

, burocrática la parte mecánica de la escuela, y el alumno, si es un ce
rebro activo, ordenará por su cuenta, con la ayuda de su ambiente so
cial, el 'bagaje II acumulado, Con los nuevos programas, que coinciden 
con el descenso general del nivel del cuerpo de enseñantes, no habrá 
'bagaje' del todo a ordenar, Los nuevos programas deberán de haber 
abolido por completo los exámenes, hacer aCin examen ahora debe ser 
terriblemente más 'juego de azar' que antes, Una fecha es siempre 
una fecha, cualquiera que sea el examinador, y una definición es siem 
pre una definicl6n, pero ·ly un juicio o un análisis estético o filosófico? 11 

Ibídem, p, p,. 117-118, 
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tiendo el _inicial conocimiento de "nociones concretas" les impone una activi

dad que los orientan hacia el "exterior" (los otros hombres y la naturaleza), 

para determinar el sentido y los Hmites de lo aprendido; de tal modo que e~ 

cuentran los motivos y los estímulos para fecundar la propia personalidad, 

mediante la individualizaci6n y soluci6n de problemas, Pero esa personali

dad s61o se realiza, crece y madura en relaci6n activa con los otros hon"bres, 

es decir, en la posibilidad de reconocerse y comprenderse en la humanidad, 

para transformar la historia, Historia que no se logra modificar por el efe~ 

to del pensamiento y de la acci6n de un individuo aislado, sino a trav~s de la 

cor.iformaci6n de una "voluntad colectiva", que implica una "consciencia crí~ 

ca" común que le permite al in9ividuo multiplicarse "un número importante 

de veces" y hace posible la determinaci6n de una evoluci6n tanto de su "natu

raleza humana" como del resto de la "humanidad", 

En este momento conviene recordar la reflexi6n conclusiva de 

Gramsci acerca.de la repetici6n y de la espontaneidad (entendidas no como 

condiciones para producir formas obs~sivas de adoctrinamiento), contenidas 

en su respuesta a las acusaciones hechas en contra del movimiento torln~s 

"Ordine Nuovo" en el sentido de ser un movimiento "esponteneistá" y "volu~ 

tarista": 

"Esta direcci6n no era 'abstracta', NO CONSISTIA 

EN REPETIR MECANICAMENTE f6rmulas científi-_ 

cas o te6ricas; no confundía la política, la acci6n 

· real con la disquisici6n te6rica, pues la política se 
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aplicaba a los hombres reales, formados en rela-

ciones hist6ricas determinadas,con distintos sen-

ti mientas• maneras de ser• fragmentos de canee.e_ 

ci6n del mundo; los cuales resultaban .de las com

binaciones 'espontáneas' de su ambiente dado de 

producci6n material• con el 'causal' encuentro en 

él de elementos sociales dispares. ESTE ELE-

MENTO DE 'ESPONTANEIDAD' NO FUE DESCUI 

DADO • Y MUCHO MENOS DESPRECIADO; FUE 

EDUCADO, FUE ORIENTADO, FUE PURIFICA

DO DE TODO ELEMENTO EXTRAÑO QUE PUDIE 

SE CONTAMINARLO• PARA VOL VERLO HOMO

GENEO, PERO DE MODO VIVIENTE, HISTORI

CAMENTE EFICIENTE, CON LA TEORIA MO-

DERNA ••• confería a la masa una consciencia 

'te6rica' • de creadora de valores hist6ricos e in~ 

titucionales • de fundadora de Estados. Esta uni

dad de la espontaneidad' y la 'direcci6n conscie~ 

te'• o sea de la 'disciplina'• es justamente la ac

ci6n política real de las clases dominadas, en 

cuanto política de masas, y no simple aventura 

de grupos que apelan a la masa" (66). 

\ 

(66) Antonio Gramsci. Pasado y presente. p.p. 75-75. Los subrayados 
son nuestros. 



- 226 -

Este pasaje nos hace volver ocasionalmente a la ya esbozada 

solicitud gramsciana de crear en el hombre la "aütodiscipl ina intelectual" y 

la "autonomía moral", Vemos que Gramsci distingue, aunque no expHcita

mente, dos grandes momentos en la formaci6n humana: el momento volun~ 

rista-autoritario (escuela elemental y media), y el momento creativo-aut6n~ 

mo (la universidad y escuelas de formaci6n profesional), Esta distinci6n tie_!'.! 

de a preservar la dial~ctica gramsciana coacci6n/autonomfa, correspondien-

do a la universidad ejercitar preferentemente el segundo de estos momentos, 

como instituci6n que reforzará el proceso de maduraci6n intelectual y moral 

de· los educandos a traws del otorgamiento de un m~todo de investigaci6n al 

igual que de una capacidad crítica, 

Entre los breves apuntes que Gramsci dedica a la universidad, 

como fase de coronaci6n de la escuela unitaria, se destacan elementos no del 

todo ignorados hasta hoy• a saber: su tarea fundamental• el carácter resolu

tivo de los exámenes en el sistema de evaluaci6n y los cursos fundados sobre 

las lecciones-conferencias del docente. 

La necesidad de ir más allá de una elemen~l concepci6n ins-

------ ---··--· 
trumentallsta de la universidad, como recurso en las manos de una clase (pre 

··-------·- -- . ----- -
dominantemente de la explotadora), permite a Gramsci comprenderla como 

aqut!11a que• además de promover la formaci6n profesional• debe ante todo . _______ .:, 
afincar su mayqr esfuerzo en crear y madurar la consciencia de los valores ~------------ -- - -- - --- --- -- ·-· ---~ 
fundamentales del humanismo. De a~í que Gramsci establezca, al comentar 

...----- ·--------- ·------. 
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el libro del Cardenal Newman "Lecb.Jras y ensayos sobre las materias unive.!: 

sitarias", que la tarea fundamental de la universidad sea la de "educar al c~ 
-------------

.._-~--- ----------------
y del caos en que amena mergirlo una culb.Jra inorgánica, pretenciosa y ---------- --· ----- - ) 

c~nfusion~s;~a!__ ~cx.?!:_él de--leQW~e conferencia~ m~s ~~ ---- -- . -------
tes que sólidas y conversaciones y discusiones no constructivas" (67). 

- -- - --------------------
Esta tarea fundamental no es realizada en las universidades, 

salvo ciertas excepciones, por la propia deflclercla pedagl,gica de los p,,,,A 
sores, Para éstos, los cursos no dejan de ser una "parada de academicismb", 

presenciada por los "discentes" quienes elaboran los apuntes, con mayor o 

menor presión, para ser usados en los exámenes donde sólo exigen un alarde 

de "facultades mnemónicas", Con ésto se crea y estimula una psicologfo tra 

dicional para los exámenes, En esta.atmósfera, ante la hipótesis de que el 

estudiante es reducido al rol de receptor-pasivo ("disco de gramófono" o "r~ 

cipiente pasivo mecánico") y el maestro al de transmisor activo de 13.s cues

tiones dentro de un cuadro ideológico determinado('hutócrata pedagogo"), los 

cursos universitarios se configuran como "un 1 ibro con argumentos", Por lo 

qué Gramsci se interroga": lpero se puede llegar a ser 5=ulto con la lecb.Jra 

de un solo 1 ibro? ~· La respuesta no puede ser otra que la negativa, En efe~ 

to, si Gramsci habfa considerado a la universidad como una "escuela" de alta 

(67) Antonio Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, 
p. 128, 
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cultura y de elaboraci6n crítica y ciendfica, se hace necesario reforrrular el 

_método de enseñanza, sin lo cual no podría considerársele como tal, Justa--------mente a Gramsci le resulta ac~el"PG~L!~~ercicio 
. _,--- -

del recYJ:s_o __ dela práctica del "seroioacia", Es decir, para él resulta una ne 
~ ~~ - -
cesidad fundamental el establecimiento de cursos prácticos de investigación 

científica y humanística anexos a las cátedras. Es por ello q.¡e termina rece!: 

dando lo siguiente en relaci6n a la pérdida de la capacidad formativa de la m~ 

yoría de las universidades: 

"Se trata pues de la cuestt6n del mí,todo de enseñanza universi~ 

taria, es decir: len la universidad se debe estudiar O ESTUDIAR PARA SAi 

BER ESTUDIAR? lse debe estudiar 'hechos' o el método para estudiar los 

'hechos'? (68). 

A tiempo q.¡e concluye señalando la proposición educativa de 

que ''la práctica del 'seminario' debería integrar y vivificar la enseñanza oral" 

(69). 

Con todos estos argumentos present~dos se podría concluir que, 

para Gramsci, la "~' debe de conceptual izarse y conformarse 

como una escuela de "exigentes principios", en ~'d.ªU'.10-puede-pre~lñ'fürse 

de un contenido, de un método y de una-discipUna-,.qu~_coadyuven a determinar 
--· •--. - -------- .... --- - . -- --··· . .. -· ·-

la formación de hábitos rigurosos de pen~~r _y -~c:tusr.. c_ie.ntíficarre nte, en codos -----------------
(68) Ibídem. p. 131. El subrayado es del autor. 

(69) Ibídem. p. 131. 
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aquéllos q..¡e egresan de ella, para ejercitarlos en un trabajo social 

faga necesidades reales y en una necesaria educaci6n permanente, 

3,4 GRAMSCI Y LOS CONTENIOOS PEDAGOGICOS 

Todo aq..¡él q..¡e frecuente los escritos de Gramsci, preferent!: 

mente los escritos juveniles, encontrará plenamente evidenciada su oposici6n 

a la escuela burguesa,cuyos contenidos escolares son demasiado unilaterales, 

es decir, o bien s~ inclinan por alcanzar una formaci6n humana general o "er~ 
- - -~------. 

dita 11 , o bien ~.e.limitan aTa ·simp!Efinstrucc10n profestonat-;·-·Este hecho se -~--
constituye en uno de los factores de la divisi6n de la escuela en clásica (pro-

'-------. __ 
gramas cientffico-l'umanísticos) y profesional (p~~cnico"'especial iza ------ -
dos), En tales escu·elas los· v.alores culturales son reducidos y presentados 

como elementos de mediaci6n político-ideol6gica, para la preservaci6n de la 

situaci6n social dominante, Para Gramsci, la reforma gentiliana represen~ 

ba un ejemplo válido respecto a este prop6sito, puesto que procuraba con la 

educaci6n· conformar el desarrollo de aptitudes intelectuales o manuales que 

correspondieran con las exigencias reales de crecimiento de la sociedad capi

talista italiana, En efecto, en Gentile, el nexo escuel~-vida, en su funci6n 

educativa, toma el carácter de una forma de relaci6n a través de la cual el 

educando_partic;:ipa pasivamente en la vicia social y natural, obteniendo, por una 

parte, una comprensi6n perjuiciada de la misma, y por otra parte, una capa

cidad para mantenerla y hacerla cada vez más efectiva, de acuerdo con los in 
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te reses de la minoría dominante. 

En realidad, según Gramsci, la escuela tal como habfa sido 

pensada y organizada por Gentile, reservaba el valor formativo de la cultura 

ciendfico-humanista para los miembros del grupo dominante y para algunos 

de los seleccionados entre los explotados. De esta manera, dicha escuela 

sustituía, para el resto de la sociedad, los valores del humanismo por for

mas de cultura ttlcnica a través de las cuales se buscaba dar al educando una 

excesiva especializaci6n, o sea, una capacidad físico-motora capaz de reaU, 

zar y controlar un mecanismo dentro de la grande y compleja maquinaria i~ 

dustrial. 

Por esta raz6n el joven Gramsci, elabora un discurso sobre 

la escuela burguesa en donde denuncia que ésta no se ocupa de formar hom-

bres completos, sino se concentra en crear "medios hombres". Y, por otra 

parte, presenta un alegato en defensa de la escuela clilsica "como lo mejor 

de la escuela italiana, o más bien la escuela ideal" (70). Lo que viene a con~ 

tituir un franco reconocimiento del poder formativo de los valores culturales, 

(70) El valor de esta exigencia está, para Gramsci, en que la "escuela clá 
sica" es la única capaz, por su carácter rigurosamente formativo, de 
hacer contrapeso a los e.fectos de unilateralidad en la formaci6n de los 
hombres que produce la escuela burguesa. Es por lo que Gramsci,al 
no renegar el valor de todo lo existente en la realidad cultural y.educa 
tiva de la sociedad italiana de la época, reivindica el papel formativo
de la "escuela clásica'! dado que, "en comparaci6n con la l;!s'cuela téc
nica y la profesional, es todavía buena, porCf.Je no se propone un fin 
tan estúpidamente concreto. Su fin es concreto, pero de una concre
ci6n ideal, y no mecánica. Debe preparar a j6venes que tengan un 

--~---
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como vehfoulos q..ie introducen a los hombres en las estructuras dialécticas 

de su proceso hist6rico. 

Para el joven Gramsci la escuela clásica, con el "estudio gr~ 

matical de la lengua latina y griega, unido al estudio de la 1 iteratura y de la 

historia pol {tica respectiva" (71), no pretendfa ninguna finalidad práctic& in

mediata, lo q..ie la hacía acreedora de una funci6n altamente formativa. Se 

puede afirmar, por lo tanto, q..ie el estudio del lat{n no era programado para 

dar lugar a una vacua erudicci6n, sino era establecido como uno de los eleme_l! 

tos formativos en torno al cual se intentaba anal izar la realidad del proceso 

hist6rico de una civil izaci6n determinada, su origen, su desarrollo y su muer-

te aparente (72). Con el estudio del lat{n se intenta que el alumno comprenda 

(71) 

(72) 

------ ------ --------
cerebro completo, pronto para captar todos los aspectos de la realidad, 
habituado a la crítica, al análisis y a la s{ntesis; habituado a elevarse 

e los hechos a las ideas generales, y con estas ideas generales a juz
ar otros hechos. La escuela clásica es la escuela ideal, en su estru= 
ra y en sus programas; se ha pervertido por la deficiencia ce la gen
y por incapacidad de la clase dirigente, pero no son los bribones los 
e pueden ·enderezarlo. Ellos, en cambio, tratan de arruinarla del to 

d~porq..ie las innovaciones q..ie van predicando, si se aceptan, elimi-
narán toda la posibilidad de continuar remozando la tradici6n". "Avanti" 
(27 de noviembre de 1917). En: Antonio Gramsci, La alternativa pe
dag6glca. p. 140. 

Antonio Gramsci. Los intelectuales yla organizaci6n de la cultura. 
p. 119. 

Es innegable que ha sido la cuesti6n del lat{n y su enseñanza en la escue 
la el aspecto más debatido del discurso gramsciano sobre la educaci6n:
No obstante, veamos lo que al respecto nos refiere Gramsci. "El latín 
no se estudia para aprender el latín; el latín desde hace mucho tiempo, 
a través de una larga tradici6n cultural-escolar de la q..ie se podría i_!! 
vestigar su origen y desarrollo, se estudia como elemento de un pro-
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el origen y contenido hist6rico de lo concreto que lo rodea, o sea, que alcance 

~---------
a desarrollar una 11 intuici6n hist6rica 11 , que debe convertirse en "su segunda 

naturaleza". Era un estudio que deberfa de propiciar la adquisici6n de un h&-

bito y de una disciplina intelectual para el aprendizaje y manejo de una conceE 

ci6n humanfatico-hist6rica del mundo (73). 

grama escolar ideal, elemento que resume y satisface toda una serie :\ 
de exigencias pedag6gicas y psicol6gicas; se enseña para acostrumbrar 
a los niños a estudiar de un determinado modo, es decir, a analizar 
un cuerpo hist6rico que se puede tratar como un cadáver que cont'tnua-/ 
mente se recompone en vida. Para habituar al niño a razonar, a abs- 1 

traer esquemáticamente y hacerlo capaz desde la abstracci6n de volver 
a la vida inmediata para ver en todo hecho lo que tiene de general y de 
particular, el concepto y el individuo". Ibídem. p. 120. 

(73) Para Gramsci, s6lo cuando la escuela es verdaderarrente formativa, 
las asignaturas (en especial la enseñanza y aprendizaje de las le11guas 
clásicas) consiguen desarrollar al máximo el potencial historicista 
que está latente en todos los sujetos. Esto se debe a que las nociones,1 
individuales no eran aprendidas con fines práctico-profesionales inme 
diatos: "los fines prácticos profesionales estaban separados porque iñ 
teresaba el desarrollo interior de la personalidad, la formaci6n del -
carácter a través de la absorci6n y la asimilaci6n de todo el pasado 
cultural de la moderna civilizaci6n europea. No se aprendfa el latín 
y el griego para hablarlos en actividades de camarero, in~rprete o 
corresponsal comercial. Se aprendfa para conocer directamente la 
civilizaci6n de dos pueblos, presupuesto necesario de la civilizaci6n 
moderna, es decir, para ser ellos mismos y conocerse a s{ mismos 
conscientemente". Ib{dem. p. 119. 
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Q.Jeremos decir, en suma, que el reconocimiento que hace 

Gramscl del valor de la formaci6n humanística en la escuela, no se debía a 

que aceptara la existencia en las lenguas clásicas de "cualidades intrínseca-

mente taumatúrgicas", o sea, que fueran materias formativas en sí, sino q...ie :---------- ··-·. 

eran el medio más adecuado para apropiarse tanto de un conocimiento concre-

----------------·--·---
t~a_re_ªJjdad histórica concreta como de qna capacidad de .?nálisis de los ~ 

hechos en movimiento histórico. Con el estudio hist6rico del ladn, según Gr~ 
-···-·.,-~-·-·-·-----------~ 

msci, el alumno "se ha sumergido en la historia, ha adquirido una intuici6n -~ ---- -- -·- _,. . -- --- - ------ -···---·-----. -----
histórica del mundo y de la_vjd.a que-se.camder.t.e_~L!. su segunda naturalez, ca----- . . -- . ,. ........ ----------
si espontáneamente, porque no es inculcada pedantescamente por 'volunta' ex 
---------------- . --------

trínseca educativa" (74). Esto era posible, concluía, porque eLestudio del ------lat{n "educaba" ein la medida gye "icatn ,ía ", 
._ ----- - -- ------- ------

El inte~s por una mayor precisión sobre este tema obliga a 

una consideración. Gramsci, al advertir los cambios sociales a que han dado 

lugar las nuevas exigencias industriales, ve la necesidad de procurarse un nu!:_ 

vo elemento formativo que hiciera las veces del ladn en la nueva escuela fun~ 

da sobre las bases de las condiciones históricas y sociales de la época. Por 

esta razón, para Gramsci, e~dicaba en saber encontrar la asign~ 
- ------ -- -.. - -- .. ----------~---a.a. 

tura o conjunto de asignaturas que, dispuestas en un determinado "orden didác - -~-------- -------- -
-- -------tico, tuvieran resultados equivalentes en la eciJcación y en la formación gene-- --~ ----- ··- ..... --- --- . ._. ·-. -- . ··-- --~ 

ral de la personalidad, partiendo del niño hasta el umbral de la elecci9n pro---

(74) Ibídem. p. 121. 
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r~l, En este período, el estudio, en su mayor parte, debe ser (mostra.!: 

se de ese moc¡to a los disdpulos) desinteresado y no tener objetivos prácticos 

inmediatos o demasiado inmediatos, debe ser formativo pero también 'instru~ 

tivo', o sea, rl co en nociones concretas", (75), 

l 
Coherente con este Ciltimo prop6sito educativo, Gramsci reco

noce a la historia y a la filosofía como elementos formativos capaces ·de crear _,_,____ __ _ 
el nu~~.JD~~~ de acuerdo a un humanismo moderno esencialme.!:! --- ----· 

te científico, Pero no se trata de la enseñanza y aprendizaje, por un lado,de 
---------------------- ------ ----------- ·--·----

una hisi;Oria q..¡e no pasará de ser un anecdotario de las hazañas de un super-
,c;;:___ ___________________ , _____ _ 

hombre o de un grupo de ellos, o, por otro lado, de una filosofía q..¡e s6lo con-

si9Elra las concepciones del mundo .de los f!lg_!:;ofOS de lo~ grupos minoritarios 
. ' ·-···- ···-·· . . . ... -· ,. -

dominan~s. En lugar de eso, para Gramsci, es procedente analizar la histo 
~ -... . _.,_,,. __ ., -----=~-
ria de las concepciones del mundo tanta de los "fil6sofos profesionales" como --------------·····. .. --- -------- --·--- -··------ - .. ,. ··--....... ___ _ 

la de las grandes masas (76), por ser ésta la f6rmula pedag6gica q..¡e nos pe.!: 
---------·· 
mitirá poder comprender a la filosofía como la historia de una época, 

~-

(75) Ibfdem, p, 121 , 

. . 
(76) Desde su propio punto de vista, para Gramsci no era suficiente el estu 

dio de la historia (como•relato de acontecimientos y de hechos parj;Jcu 
lares y aisladQS)..y~.Qf'Ia:~co"mofil~soffadeTos fÜ6sofgs.. 0e -
ah'( la sugerencia de q..¡e "por lo ~noscomÓ .. orientaci6n metodo16gica, 
es preciso atraer la atenci6n hacia otra parte de la historia de la filoso 
fía, esto es, hacia las concepciones del rrundo de las grandes masas, -
hacia las de los más estrechos grupos dirigentes (o intelectuales) y, ~ 
nalmente, hacia las relaciones existentes entre estos distintos comple 
jos culturales y las filosofías de los fil6sofos, L--ª._filosofía de una épo 
ca no es la filosdfa--de-tal o _cual grupo _de irite,.§l~~-ªj~¡¡¡,_ d.e......tfil.Q.cÚal 
sector de las...ma~ populares: es"la combinaci6n de todos estos ele------ - .. - -· . --- . ,,,. ·---·· ..•. -...•. ,,... ___ _ 
mentos, gu~_culmi!'1an en una·determina_d~_c:!!.,.~c:::cion ::i.er.1 la cui:!.l.,~ta 
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"La filosofía de unaépoca..his.tór:ica.oo-es.,por-~on
~ 

siguiente, otra cosa que la 'historia' de dicha épo-
- -----------

ca; no es otra cosa que la masa de las variaciones .--
q...,e el grupo dirigente ha logrado ~.~iD-ªr_en.Ja -----
realidad precedente, Historia y filosofía con ins~ ----.. ·~----~ 
parabl_es en_~~_sentido, for_mari un 'bloque', Se 

--. ... ___ __ 

pueden 'distinguir' los elementos filosóficos pro

piamente dichos, en todos los diversos grados: c~ 

mo filosofía de los filósofos,como concepciones 

de los grupos dirigentes (cultura filosófica) y como 

religiones de las grandes masas; véase como en c~ 

da uno de estos grados es preciso vérselas como 

formas diversas de 'combinaciones ideológicas'" 

(77), 

Pero no se trata de inculcar en los ed.Jcandos un interés histó 

rico-filosófico por el mundo enmarcado en esq...,emas de abstracciones dog~ 

ticas, Para Gramsci, res~~r la enseñanza formativo de la hist~i.a y 
- - -- ·--,-~~--~~~ .~----------

de la f~ía-resQQnde é'_}~~cesidad de hacer ad~irir a los educandos una 

consciencia superj~ l~dispensable, para captar la importancia de los éxitos 
·--~-

- ---- -·- ---

ct,i_lrninac~e torna norma de acción colectiva, e~to es, deviene 'his 
toria' concret~ompTel:a-(fñtegratJtt;-"}!íñlonio Gra°'msci, El materia-: 

-ttsmo-FíTstErico-s, la Fi:loso, ta: de B, Crece. p. 30. 

(77) lb{dem, p, 31, 
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1 o fracasos que se derivaron de las soluciones que, en cada momento pasado -------
de la historia, los horrores intentaron dar a los probi;~~;de la-~poc~-:; 

--=:---------------------------- ... - ---- -------

aprovechar:l~_l'lQ ~n-eLpresente de acuerdo con las exigencias reales de la 

lucha actual • 

Por lo tanto, Gramsci, rechazando la enseñanza escolástica 
- - ---~- ·- -~-

de la filosofía como "historia de la filosofía de los fil6sofos", propone la en-

·-·--···-----,·---- -·----
señanza cr{tica de ''la filosofía descriptiva tradicional, reforzada por un cur-

so de historia de la filosofla y por la lectura de un cierto nCimero de fil6sofos 

••• 11 (78). 

Sin embargo, _para hacer posible un apren9izaje de este tipo, 

se debe procurar, primeramente, "estudiar un buen manual de Historia de la 

Filosofia", y, luego, "leer algunos de los clásicos de la filosofia, aunque sea 

en extractos". Pero, es preciso, para conseguir mejorar la cultura filos6fi

ca, cufll)lir esta exigencia: "· •• lectura y crftica personal de los grandes fil~ 

sofos modernos". (79). 

En definitiva, para Gramscl el significado más profundo de la 

enseñanza de la filosoffa aumenta en la medida en q.¡e la misma se dedica "no 
-------- . ----------

ª informar al disdpulo sobre el desenvolvimiento de la filosofía pasada, sino 

a for~CÚÍt:i-rau:nente_a_~rle a elaborar su propio_Rensamiento para -- . --

(78) Antonio Gramsci. Los intelectuales yla organizaci6n de la cultura.p.123, 

(79) Carta a su cuñada Tatiana Schucht, del 25 de marzo de 1929. Antonio 
Gramsci. La alternativa pedag6gica. p.p. 317-318. 
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participar en una comunidad ideo16gica y cultural ••• " (80). 

Hay que destacar, por otra parte, que la proposici6n gramsci~ 

na de la enseñanza de la filosof1'.'a lleva impHcito el pedido de una educaci6n del 

pensamiento, que no es otra cosa que enseñar a c6mo pensar y no en qué pen

sar, Esta enseñanza se logra, según Gramsci, a través de un proceso que in 
'-:7 ----a-___________ --"- -
':_luye: en su primera_etapa-,--la-er:ls~~ la "l6gica formal", entendida co-

.. -- -~----
mo "técnica de pensamiento", como instrumento de pensar, Obviamente, se-

'-'---------------·----- ----- -·-·-------- ·-----
gún lo propuesto por Gramsci, la enseñanza y aprendizaje de la't6gica" co

rresponde al momento de la adquisición de los ."principios" o nociones, como 
----·---- ------·------····- --.... --~------> 

etapa prelirniriar (la del "dogmatismo propuesto") de _!_odo desarrollo de capa

cidades de autodiscipl ina i_ritelectu_al. y de autonomía moral En su segunda et~ ------- - -- --- . - _______ ,._~-- .. --~ 
p~, .5~~8:l:>l:l~icar. los.mayo~:i_E=l~~_r::,'::'._Pªra la adquisici6n de la dialécti-

··---........... . 

ca, es decir, de l?~or.ma de.pensamiento hist6ricamente concreto", que per 
.... - . -. - -.-~--

'mitirá el educando potenciar su capacidad de elaboraci6n individual de una 

concepción del mundo, más ac~al y de masas, 
/ 

A prop6sito de los contenidos pedag6gicos, existe a este respe~ 

to una reflexi6n gramsciana que nos pone de manifiesto otro de los elementos 

formativos a ser tomado en cuenta para el desarrollo intelectual del educando: 

para el pensador sardo es necesario eJ_ aprendizaje riguroso de la.Jeog~r 
'---

ser el instrumento j.ntelectual fundamental tanto para la comprensi6n del mun-
.- ---· ---- . ·-----------

(80) Antonio Gramsci. El materialismo hist6rico y la filosoft'a de B. Crece, 
p. 127, 
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do~~~ci6n, En este sentido, ha afirmado q..¡e 

si "determinada filoso11a como concepci6n del mundo y no concebida ya la la

bor filos6fica solamente como elaboraci6n 'individual' de conceptos sistemá-

ticamente coherentes, sino además, y especialmente, como hecho por trans-

formar la 'mentalidad' popular y difundir las innovaciones filos6ficas que de-

muestran ser 'hist6ricamente valederas' y que, por lo mismo, llegan a ser 

hist6rica y socialmente universales, la cuesti6n del lenguaje y de los idiomas 

debe ser puesta 'ti!cnicamente en primer plano' 11 (81), 

Para Gramsci, el apre~dizaje riguroso de la lengua debería 

ser objetivo primordial a satisfacer, ya que el mismo constituye el instrumen 
----------- -- -------------- - -------------- - - ' -- -- - -

to por intermedio del cual, de acuerdo a su perfeccionamiento, se 1;1ued_e_p.ar:;, 
- -·-------- .. ----.._ . ----

ticipar ~ t,Jnaeorn::epci6n del mundo bien superior o bien inferior, El punto de 
--~---- ----·------- --

partida de esta proposici6n está en q..¡e para el marxista sardo la lengua debe 

ser tratada co~expo~i~i§!, d.e una co~epci6n de.l_!nuodo", De ah{ q..¡e "el 

perfe~cionarniento_t~_c::nic~ de __la expresi6n, ya sea cuantitativo (la adquisici6n 
---·-

de nuevos medios de expresi6n) o cual-itatiYQ..(la adquisici6n de matices de si~ 

1 

nificado y de su orden sintáctico y estilístico más complejos), si!J!"_if_i_c::aao,pl iar 

y pr_ofundicar>-lá-C:~cepci~---aer-mundo y de su historia" éa2), 
------------ --------

El estudio de la lengua representa, para Gramsci, la posibili,dad ------~---- ----------

(81) Ib{dem, 

(82) Tomado textualmente de Angelo Broccoli, Antonio Gramsci y la educa
ci6n como hegemonía, p, 200, 
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de que los individuos adquieran, por lo meno$.i._una forma de dominio del com ---- - . 

plejo cuerpo de palabrªs Q.Je conforman el lenguaje_b-ª.!;>lado y escrito de su 
- •-n - ·-.._·----~ 

. pr_f)pia realidad social-cultural @ID,--Pero esto no significa que el educando 

debe ser enseñado dentro de un "lenguaje" tradicionalista, es decir, dentro 

de una concepci6n del mundo que niega toda posibilidad de experiencia de soct~ 

bil idad común, a tra"'.és de la cual se puede desarrollar una personalidad sup~ 

rior. Esto conduce a Gramsci a formular l~ propuesta de enseñar un lengua-
------ -

exigencias del mundo actual permita a su vez definir las alternativas poH~ 
-------·, ~----------

ce-sociales más avanzad 

A propósito de la enseñanza de la lengua, Gramsci no olvida fo.!: 

mular sus prop6sitos en torno al significado formativo que tiene el propiciar 

(83) Si Gramsci advierte la necesidad de enseñar rigurosamente el lenguaje 
en todos y cada uno de los educandos, es debido a que "si es verdad que 
cada idioma tiene los elementos de una concepci6n del mundo y de una 
cultura, también será verdad que el lenguaje de cada uno permite juz
gar acerca de la mayor o menor complejidad de su concepci6n del mun 
do. Quien habla sola~nte el dialecto comprende la lengua nacional e~ 
distintos grados, participa necesariamente de una concepci6n del mun-= 
do más o menos estrecha o provinciana, fosilizada, anacr6nica en rela 
ci6n con las grandes corrientes que determinan la historia mundial. -
Los intereses serán estrechos, más o menos corporativos o economi~ 
tas, no universales. Si no siempre resulta posible aprender a hablar 
más idiomas extranjeros para ponerse en contacto con vidas cul tura~s 
distintas, es preciso por· lo menos, aprender bien el idioma nacional •• " 
Antonio Gramsci. El materialismo hist6rico y la filosoffa de B. Croce. 
p. 13. 
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el aprendizaje del modo de hablar y escribir con la mayor y mejor correcci6n 

En otras palabras, Gramsci S§..E._~~upa por la enseñanza gramatical en la es 

cuela. Esta preocupaci6n se manifiesta en el momento de su oposici6n a la p~ 

------Htica gentiliana que pregonaba ''la inutilidad de la gramática y de su exclusi6n 

de la enseñanza escolar", Esto es interpretado por Gramsci como una posi

ci6n política reaccionaria, "disparatada y estramb6tica": 

"Si la gramática es excluida de la escuela y no es/ 

' 
'escrita', no por ello puede ser excluida de la 'vl¡ 

da' real,,, S6lo se excluye la intervenci6n organ 

zada unitariamente en el aprendizaje de la lengua r 
; 

culta a la masa popular nacional, ya que el grupd 

dirigente más alto, que tradicionalmente habla en 

'lengua', la transmite qe generacl6n en generacl6 

a trav~s de un proceso lento que comienza con 1 

primeros balbuceos del niño bajo la gu{a de los p1 

dres, y continúa en la conversaci6n (con sus 'se J 

dice así', 'debe decirse así', etc,) durante toda Ja 

vida: en realidad, la gramática se estudia 'siempre' 

(con la imitaci6n de los r,-;odelos admirados, etc,)" 

(84). 

(84) Antonio Gramsci, La literatura y vida nacional. p. 228, 
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Ante la inutilidad formativa de la gramática normativa tradici~ 

nal, que tiene su raz6n de ser "en viejas concepciones ret6ricas, sobre las 

palabras 'bellas' y 'feas' en sí y por sí", Gr~~ ~-en~~ el .,. 
aprendizaje de~~r.nativa •_• _ _roás .. actual----eon'iocle-uña-"gramática 

hist6rica" (85). En realidad, esta propuesta pedag6gica tiene como objetivo, 

partiendo de la "gramática 'inmanente' al lenguaje mismo, por la cual uno h~ 

bla 'según la gramática' sin saberlo",.el lograr un "conformismo linguístico 

nacional unitario", que exprese una concepci6n humanístico-hist6rica del mun 

(85) Con la intenci6n de una precisi6n semántica de las expresiones "gr~
mática normativa" y gramática hist6rica ", veamÓs -perdonándose me 
la extensi6n de la cita- lo que nos dice Gramsci al respecto: La gramá 
tica normativa está constituida por el control recíproco, por la ense-
ñanza redproca, por la 'cencura recíproca', que se manifiesta en las 
preguntas: ¿Qu~ has entendido?, ¿qu~ quieres decir?, 'expHcate me 
jor', etc., con la caricatura y la burla, etc •••• Todo este complejo -
de acciones y reacciones confluyen a determinar un conformismo gra
mátical, es decir, a establecer 'normas' y juicios de correcci6n o de 

· incorrecci6n,etc •••• 

Es evidente que un escritor de gramática normativa no puede ignorar 
la historia de la lengua que quiere proponer como una 'etapa ejemplar', 
como la 'Única' digna de convertirse, 'orgánicamente' y 'totalitariamen 
te', en la lengua 'común' de una naci6n, en lucha y concurrencia con -
otras 'fases' y tipos de esquemas que existen ya (ligadas a desarrollos 
tradicionales o tentativas orgánicas e incoherentes de fuerzas que, co
mo hemos visto, operan continuamente sobre las 'gramáticas¡ espontá
neas o inmanentes del lenguaje). La gramática hist6rica no puede ~--::... 
jar de ser 'comparativa', expre9i6r:1_:q¡;.-e-anallzada'a-:Cf6nc:fo~indtca·ü:=tn
tima consciencia ele qie""erfi~~Q_l:_ii::i.ru,,Jstico, co_mo todo otro hecf-19~ 
t6rii;:.9, no puede tenlir~Q[lfi.!l'ª-$.JlaC.iooales .. ~strictamente ciefTnTdos, ya 
que 1a"'títsfürta es"" siempre 'historia myndial' _y_la~}ii~__!orias parfü:ula
resviven-sélo...en...eLcuadro-·de-ra historia mundial". Ibídem, p, p~ 222------223, 
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do capaz de incorporar a la mentalidad popular a un orden intel~ctual común 1. 
y superior (86), 

Pero Gramsci no s6lo se circunscribe a reconocer la validez 

de las "ciencias hu manfsticas" en la formac i6n del hombre, Por el contra

rio, dern.iestra también interés por la enseñanza de las ciencias natu"rales y -----las~· Sin embargo, esta enseñanza no debe ser unilateralmente prác-

tica·-manual • sino formativa, porq..¡e a través de la formaci6n cientffico-hu-·--manfati(:a debE:l ecllJca!"_~e_ ~l _l:~~llº~-~~ de atender las exigen-

cias de la moder,oa i(ld~~.:ializ:g_ci6r}._sinQ__ta_mbién_las....exigencias-sociale-ª.,_ 

~~--;_;~ ver con la formaci6n de un l'.)~~sis.te~er-elacio~ socia 
"---- - - ... ---- ··-:---------- --

les geaQ.Jerdo con un ideal humano superior, -- ----------
El hecho es q..ie, para hacer posible este tipo de formaci6n, 

se debe vencer la dictomfa existente entre "las ciencias llamadas exactas o 

matemÍl.ticas, que además no son todas las ciencias naturales, y las ciencias 

'-------· --------------··- --
thu.~nfsticas' e_'.hi.stódcas1 , osea., aquellas gue se_refierer:i a_ la _éi_~~_a! ~..A..-

hist6rlcª ~.!_11c:>_r:rt,.re/est;o e.s •. a su..ln.tervenci6n activa en el_pr:qce.$.Q vita! del 

u~-~'_(87), 

La enseñanza científica, lejos de mostrarse contraria a la en

señanza humanfatica, debe, por el contrario, complementarse con ella, No 

(86) Para una mayor información sobre la valoraci6n gramsciana de la en
señanza gramatical• remito a su trabajo intitulado "Notas para una i~ 
troducci6n al estudio de la gramática", Ibídem, p,p, 221-229, 

(87) Antonio Gramsci. Pasado y presente, p,p, 227-228, 
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obstante, es preciso modificar el concepto de ciencia tal como lo ha propue~ 

to el positivismo (88). Para el Q.Je cualquier tipo de saber para ser "cientí

fico" debería ser resultado de la actividad humana enmarcada dentro de los 

datos experimentales de las ciencias naturales y de sus métodos. Desde es-

te punto de vista, las ciencias por excelencia o "ciencias-fetiches" no serían 

otras Q.Je las ciencias naturales. Ante esta posici6n, principalmente elabor~ 

da y propagada por los hombres de las ciencias naturales y f1sicas, Gramsci 

responde con otra segCin la cual_no existe ni ciencia por excelencia ni "mét~ 

do IN SE". Por el contrario, "cada !n~s_!igáci6n, científica se crea su mét~ 

do ad~cuado, una propia 16gica, cuya generalidad o universalidad consiste 

tan ,solo en ser 'conforme al fin"' (89). 

En todo caso, observa Gramsci, de llegar a aceptarse, en últi 
' -

ma instancia, la existencia tanto de una ciencia como de una metodología uni

versal, éstas deberían encontrarse en la 16gica formal o matemática, o sea, 

en "el conjunto de instrumentos abstractos del pensamiento Q.Je se ha venido 

descubriendo, depurando, refinando, a través de la historia de la filosofía y 

de la cultura". (90). 

Oponiéndose, por tanto, a toda infatuaci6n hacia las "ciencias 

positivas", Gramsci e_r:_opone_la enseñanza de la "ciencia" conexa con la de la 

------------
(88) Gramsci reconocía sin ambages Q.Je "el positivismo había tenido al ~ 

rito de restituir a la cultura europea el sentido de la realidad, agotado 
en las antiguas ideologías racionalistas; pero luego había cometido el 
error de encerrar la realidad en la esfera de la naturaleza muerta y, 
por consiguiente, de encerrar la investigaci6n filos6fica en una especie 
de nueva teología materialista". Ibídem. p.p. 228-229. 

(89) Ibídem. p. 203 
(90) Ibídem. p.203. 
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historia para evitar que aq..iélla quede sujeta a los req..¡erimientos inmediatos 
··-~---------------·· . 

de la economfa. Es decir, q..¡e Gramsci encuentra q..¡e hay que evitar que el 

aprendiz:je de las "ciencias" sirva para potenciar la rea~~ 
---·--- ·----- --- --··· --------~--·.. -

tente. Por ello concluía, en los apuntes dedicados al periodismo, que la~ 

ñanza científic".:."'!~ªª--Umi-taPse-a divulga.r_~nociones, sino que su 
------- --

funcl6n está en "exponer,; criticar y en~uac:lrar las .'ideas cient1ficas' y sus re 
- -- ~ - -~ ' -·--· •• ----- 7=>,, -

percusiones sobre las ideologías y sobre las concepcienes.del rll,!ndo y en pro 
--- . ··--·---.;;.,.,. -

mover el principio pedag6gico-didáctico de la 'historia de la ciencia y de la 

técnica' como base de la educaci6n formativo-hist6rica en la nueva escuela" 

(91). 

Ahora, trasladándonos a lo relativo a la enseñanza de la mate

mática, vemos que Gramsci guarda profundas reservas en relaci6n al nivel 

formativo de la misma en comparaci6n al que tienen las enseñanzas human{~ 

ticas (fllosofía, historia, literatura, etc.) (92), dado que la enseñanza de la 

(91) Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organizaci6n de la cultura. 
p.p.161-162. 

(92) Encontramos una reflexi6n al respecto cuando Gramsci cory,enta sobre 
la oratoria, la conversaci6n y la cultura en el periodismo. Comienza 
expHcitamente preguntándose: "lPor qué la matemática (el estudio de 
la matemática) no puede arrojar iguales resultados, si la matemática 
está tan cerca de la 16gica formal que hasta se e.enfunde con ella? ••• 
La matemática se basa esencialmente sobre una serie numérica, o 
sea sobre una serie infinita de igualda~s (1=1) q..¡e puede combinarse 
de manera infinita también. La 16gica formal tiende a hacer lo mismo 
pero sólo hasta cierto punto, a saber, su abstracción se mantiene sola 
mente al comienzo del aprendizaje, en la formulación inmediata, níti.:
da y cruda de los principios, pero actúa concretamente enel mismo 
discurso en que se hace la formulaci6n abstracta. Los ejercicios de 
lenguáje del gimnasio-liceo muestran después de un cierto tiempo,que 
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mate~ca se fundamenta en la transmisi6n de una serie de principios axi~ 

máticos, y su aprendizaje en la captaci6n incontestable de los mismos, 

ce~ 

Análoga realidad se le plantea a Gramsci en cuanto a la ense

ñanza de la estadística sin pensamiento cr{tico, Para ~1 el significado for-
'- ------

mativo de esta disciplina es muy bajo, por el hecho de q..ie la misma for:-ma ----- -----·~------ - -- - - -------
una tendencia hacia la....!'gene~alizaci6n-abstracta", o sea, a conceptual izar 

sin apegarse a la realidad concreta, Gramsci, para ejemplificar esta convic ,.___ _______ ---:---·· ..... -~ -

ci6n, nos hace recordar ''la broma de Tizio", en la cual "Tizio se alimenta 

de dos comidas diarias mientras q..ie Cayo no se alimenta; as{, Tizio y Cayo 

hacen en 'promedio' una comida al d{a cada uno" (93), 

Es indiscutible la importancia q..ie le otorga Gramsci a la cul

tura humanística como base de la formaci6n del hombre, Por este motivo, 

Gramsci parece encontrar en la enseñanza de la historia, la filosofía y la 1 i

teratura el nuevo eje en torno al cual girará la educaci6n de los sujetos, Aq..iel 

lugar q..ie ocupaba el lat{n, en la escuela humanística de inspiraci6n grego-r~ 

mana, estará ocupado por un humanismo moderno ·q..ie, adaptado a las nuevas 

condiciones sociales, promoverá en el educando el conocimiento de un canten_!: 

do hist6rico concreto y de una consciencia crítica des{ mismo y del mundo, 

en las traducciones latino-italianas y grego-italianas no existe la iden 
tldad en los ~rminos de las lenguas en comparaci6n, o al menos que 

· tal identidad que parece existir en los comienzos del estudio - rosa 
(italiano) = r,osa (lat{n)- se va complicando cada vez más con el pro
greso de la 'iniciaci6n', o sea q..ie se va alejando de la estructura ma
temática para llegar a un juicio hist6rico y est~tico, en el cual la difu 
minaci6n, la expresividad 'única e individualizada' tiene prioridad", -
Antonio Gramsci, Pasado y presente, p. 226, 

(93) Ibídem, p, 269, 



- 246 -

De esta manera, el contenido f-umanístico de la nueva "Escuela Unitaria" au

nado a la formaci6n técnico-científica ("en el mundo moderno, la educaci6n 

técnica, 1 igada estrechamente al trabajo industrial• a(m el más primitivo y 

descalificado, debe formar la base del nuevo tipo de intelectual") permitirá 

atenuar los efectos nocivos de la escisi6n entre trabajo intelectual y trabajo 

manual• propia de las sociedades divididas en clases antag6nicas. Para Gra

msci. restablecer un nuevo equilibrio entre el esfuerzo intelectual y el rrus

cular-nervioso se orienta expHcitamente a lograr la formaci6n de hombres 

orrnilaterales, es decir, de hombres dotados tanto de una determinada capa

cidad intelectual que les permita comprender el rrundo como de una capacidad 

práctica QJe los lleve a transformarlo. 

\ 



CONCLUSION 

No amerita mayor discusi6n la afirmaci6n de q..ie se vive actu~ 

mente un interés innegable por la obra intelectual y pal {tica de Gramsc i, El 

despertar de ese entusiasmo general por la obra del autor de los "Cuadernos 

de la Cárcel", no responde a una reacci6n sintomática por el "descubrimiento" 

de un genial pensador q..ie no se conocía antes y q..ie de manera repentina se p~ 

ne de "moda", La eclosi6n de tal inte~s responde al hecho de q..ie la obra de 

Gramsci encierra concepciones avanzadas del marxismo, que en la actualidad 

cobran singular importancia para la elaboraci6n de una práctica política revo-
1 

lucionaria q..ie sea efectiva en el seno de las sociedades capitalistas desarro-

lladas, Al respecto, uno de los méritos mayores de Gramsci estaría en haber 

llevado a cabo una lucha vehemente, por un lado, contra toda desviaci6n posi1=!_ 

vista, por otro lado, contra toda forma de determinismo fatalista de carácter 

econ6mico que anuncia mesiánicarrente el advenimiento de la "nueva sociedad", 

como resultado infalible de la simple descomposici6n de la sociedad capitalis-

ta, 

El empeño del fundador de los "Consejos de fábrica" de salvar 

al marxismo de la absurda pretensi6n de convertirlo en un sistema cerrado y 

concluido, nos pone de manifiesto el potencial creador de éste, por ser una 

idea que_ se desarrolla de acuerdo a las situaciones hist6ricas reinantes en c~ 
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da lugar, De ah{ q...ie el sitial de Gramsci en el campo de la tradici6n marxi~ 

ta, estil ganado tanto por la magnitud como por la originalidad te6rica de su 

obra, en la evaluaci6n interpretativa de los contenidos del marxismo, Basta 

recordar sumariamente, como prueba de su originalidad creadora, los conce,e 

tos orientadores que nos leg6, ante la necesidad de encontrar una nueva forma 

de estrategia ofensiva de la revoluci6n en las sociedades indJstr_ial izadas, E~ 

tre otros, Gramsci nos presenta conceptos como los de: Estado en sentido pl!:_ 

no (dictadura+ hegemonía), bloque hist6rico (relaci6n dialilctiva infraestruc

tura-superestructura), hegemonía en sentido leninista (dialéctica hegemonía

dictadura del proletariado), aparatos de hegemonía de. Estado (escuela, igle

sia, sistemas de comunicaci6n masiva, etc,), sociedad poHtica (aparato jur! 

dico-coercitivo), sociedad civil (aparato hegem6nico-edJcativo), guerra de 

posici6n (estrategia de hegemonía), etc, 

La determinaci6n gramsciana de no entender y utilizar el mar

xismo como un recetario de soluciones definitivas a todo problema social, le 

permite entenderlo como historicidad absoluta, o sea, como principio que e~ 

ge, para la comprensi6n y transformaci6n de los hechos y fen6menos sociales, 

el estudio consciente de los mismos teniendo en cuenta las particularidades hi~ 

t6rico concretas en que aparecieron y se han desarrollado, 

Es, por lo tanto, en la comprobaci6n de la actitud de marxista 

creativo donde se reconoce la ·fuerza intelectual-poHtica de Gramsci, 

En relaci6n con la cuesti6n pedag6gica, Gramsci, ·muy a pesar 

de los deseos del rilgimen fascista italiano de "impedir que su cerebro funcio-
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nase ", le dedica una especial atenci6n, Con asombrosa claridad de pensamie~ 

to, Gramsci nos P.resenta un conjunto de consideraciones en torno a la crisis 

orgánica de la escuela burguesa, Pero el marxista sardo, a diferencia de los 

ide6logo-pedag6gos de la burguesfa, consideraba que la crisis de la escuela y 

de la cultura en general era, ante todo, un problema de naturaleza social y no 

simplemente didáctico-pedag6gico, Como resultado de ello, Gramsci, toma~ 

do en cuenta tanto las consideraciones de la escuela y de las demás instituci~ 

nes 'educativas de Italia, como la experiencia bolchevique en materia escolar 

bajo la conducci6n de Krúpskaya, Lunaeharski, Pokrovski, Blonskiy y otros 

pedag6gos marxistas, presenta la propuesta pedag6gica de la "Escuela unita

ria" intelectual y manual, Indudablemente, el objetivo de esta escuela es, p~ 

ra Gramsci formar el nuevo tipo de intelectual, cuyas características funda- · 

mentales son las de ser "especialista" (productor de bienes materiales o es

pirituales) y "pol{tico" (intelectual de una concepci6n superior del mundo), En 

otras palabras, formar "dirigentes" capaces de luchar por el establecimiento 

y desarrollo de una nueva sociedad, 

La propuesta gramsciana de la "Escuela unitaria" se apegaba 

consecuentemente al principio poHtico de elevar intelectu·a1 y moralmente a 

las mayorfas sociales, Para ello era menester afrontar la política clasista 

de ofrecer por separado una "escuela desinteresada" para las élites domin~ 

tes y otra escuela "profesional-manual" para los grupos productores, En efe~ 

to, Gramsci defend{a la tesis de que la "Escuela unitaria" deberfo de estruc

turarse como una escuela integral, en cuya base funcionara una escuela única 
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de carácter predominantemente instructivo-cultural. Por ello subrayaba que, 

en esta etapa de formaci6n, para llegar al hombre adulto, era imprescindible 

un tipo de "dogmatismo", el "dinámico". En la aclaración de e_ste punto ,Gram~ 

ci . sostiene que en el aprendizaje de los contenidos culturales básicos se d~ 

be exigir el máximo de participación del alumno, pero bajo la disciplina que 

crea una rigurosa metodologfa de estudio y unos contenidos profundos. Con

cluidos los cursos de la "Escuela (,nica de base", los educandos podrán seguir, 

previa orientaci6n vocacional, o bien estudios en las escuelas profesionales o 

bien estudios en las escuelas superiores. En estas escuelas no sólo se exigi

rá la participación activa del educando como sujeto del proceso educativo, si 

no Q.Je la misma deberá de estar regulada por la propia autodiscipl ina intele~ 

tual y autonomfa moral del educando. 

Se debe observar Q.Je entre las premisas Q.Je conforman el dis

curso gramsciano sobre la educación se destaca la relacionada con el trabajo. 

Si bien es cierto que no existe en el discurso una estrecha identidad con la pr~ 

puesta marxiana del nexo enseñanza-trabajo productivo (o sea, integración de 

la escuela dentro del proceso de producción), si existe un firme reconocimie!! 

to al presupuesto del trabajo como principio de la "Escuela unitaria". Para 

Gramsci, la actividad teórico-práctica del hombre se constituye en el (,nico 

medio idóneo para poder elaborar una concepción dialéctica del mundo, para, 

despu~s transformarlo. Esto es traducido en términos pedagógicos, como la 

exigencia de estimular en los educandos tanto el respeto por el trabajo como 

la capacidad de trabajar técnica e industrialmente. 
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Es de tenerse presente que en la interpretaci6n gramsciana 

ninguna forma de transformaci6n social deviene mecánicamente como resul

tado de un proceso de a~todestrucci6n, sino que es procurada a través de la 

acci6n deliberada de los hombres. Por tal convicci6n, el marxista sardo i~ 

vierte el mayor esfuerzo en atender la acuciante necesidad de superar el atr~ 

so cultural e ideol6gico de las masas. Es decir, procura generar una profu~ 

da modiflcaci6n de la volundad humana, su ideolog{a y su moral, dentrc;, del 

espíritu de los principios socialistas. Todo. con el prop6sito poHtico de res

catar para las masas trabajadoras el papel de agentes protagonistas de la hi~ 

toria. 

De estas consideraciones parte la concepci6n gramsciana de 

' la ''lucha ideol6gica", como elemento de vital importancia para el objetivo de 

condJcir al proletariado y sus aliados hacia la conQ.Jista del poder, Por con

siguiente, y en lá medida Q.Je el dominio de clase se alcanza y se aplica tanto 

a través del "consenso" social general Q.Je logra la "sociedad civil" (escuela, 

iglesia, medios masivos de comunicaci6n, etc.), como por medio de la coer

ci6n" de la "sociedad poHtica" (l;>urocracia civil, burocracia militar-policial, 

las leyes, etc,), es pol{ticamente imprescindible presentar un frente de lucha 

cultural que, fundado sobre la base de una concepci6n "contrahegem6nica" del 

mundo, se convierte en ariete en el derrumbamiento de la "hegemonfo ideol6-

gica" burguesa, que s6lo busea preservar el orden de cosas existentes, El 

peso espedfico de esta propuesta estratégica de Gramsci, como parte de la 

"guerra de posiciones", se encuentra eh la convicci6n de que es a través de 
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esta lucha ideol6gica como se alcanza efectivamente potenciar la voluntad y el 

compromiso del hombre para enfrentar y superar el "bloQ.Je hist6rico" burgués. 

Es indudable que en el marco de la "lucha ideol6gica" la verda

dera escuela y el verdadero maestro juegan un papel determinante. La escue-

la, por constituir uno de los espacios y tiempos socialmente necesarios para 

ser utilizados en el complejo proceso de formar hombres omnilaterales. Es 

decir, un hombre Q.Je, habiendo superado todo vestigio de "folklore" o "de se~ 

tido común", se adueña tanto de una capacidad profesional como de una cons-

ciencia hist6ricista capaz de devenir en política, o sea, en acci6n humana di

rigida a transformar el mundo de acuerdo con una concepci6n superior del 

mismo. El maestro, por ser el que, representa la consciencia crítica y supe ,.._____._ ..... - -~-- . . ....... ,,.__.,,_______________ -
rior de la sociedad, funge como a9..eJ2~..fªcil itadoc del cnot.ª-cto activo y cons---=---· ·-·· . -. . -----.:_ 
ciente del educando con el medio ambiente social-natural. 

Se podría pensar mejor la estrategia gramsciana de la ''lucha ~---
ideol6gica" recordando, como prueba de su toma de posici6n al respecto, la 
<e:,, -·- . 

experiencia tanto de los "Consejos de fábrica" y de la publicaci6n "Ordine 

NUOVO", como de la c;;reaci6n del "Partido Comunista Italiana". Para Gram~ 

ci, tales instrumentos u 6rganos deberían de convertirse en reales estructu

ras de educaci6n permanente del prqletariado, haciéndolo dirigente de los ca!!' 

pesinos e intelectual es, vale decir, del nuevo "bloQ.Je intelectual-moral" ca- ' 

paz de subvertir el viejo "bloque hist6rico" y hacer surgir el nuevo: el bloQ.Je· 

hist6rico" socialista. 
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Pero, sin embargo, más que un afán de proponer soluciones~ 

finitivas, Gramsci, como teórico y dirigente revolucionari_o creador,~ 

senta a través~ su voluminosa obra iote]ei:tuaJ 110a .s.ecie de reflexiones y s~ 

gerencias-~~~~-~os pr~~sociales italianos que, junto con un renovado 

sistema de categorías de análisis, deberían ser empleados más como positi

vas líneas de investigación que como un discurso de respuestas cerrado, que 

por sí sólo nos permitirfa comprender y transformar los heterogéneos pr~l~ 

mas inherentes a la existencia humana de cualquier iugar y de cualquier tie'!! 

po. 

Se trata de un pensador y activista poi ítico que nos hace here

deros de una síntesis teórica amplia y abierta, q.Je sugiere nuevos caminos 

para afrQntar las variantes de la revolución socialista en la sociedad buguesa 

contemporánea. En suma, Gramsci nos sugiere una teoría revolucionaria que 

deo~revisada y desarrollada a la luz de las condiciones y de los imperati-
; 

vos sociales de cada lugar en su respectivo momento. De un modo análogo, 

se presenta aq.Jella alternativa pedagógica de la "Escuela unitaria, la que po

dría efectivamente ser un punto de referencia de tal modo que, en él, los pe

dagogos y poUticos descubren una sugere~cia educativa qÚe exige evidenterne.!:_ 

te su confrontación, para su posterior implantación, con lo existente en las 

diversas sociedades. 
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